
ZONAS PETROLIFERAS. 

APRECIACION DE LAS ZONAS PETROLIFERAS DE COLOiBIA. 

A.-Bames  generales y teóricas. 

El trabaje que sigue es el complemente de una apreciacien 

per el suscrito de las áreas petrolíferas de Colembiaepublicada en el Beletin de Minas y 

Petróleos No. 1(1929).Se basa en el conocimiento de la geolegia del pais adquirido en 

dios años de estudiestal servicio del GebierneeDurante este tiempo se estudiaren la 

reglen de Urab& en el floreaste do Colembia.el departamento del Norte de Santander.les 

departamentes del Valle del Cauca y del Cauca y el departamento de Cundinamarca.En una 

forea mas general se han apreciado les departamentos de Boyaaedel Tolima y del Huila y 

la zona costanera del Pacifico *emprendida entre la lela Gergena y la bahia de Cupica. 

Les resultados de Gotee estudios se han relacionado con las determinaciones de les 

geólogos que investigaren en parte las mismas y otras regiones del pais y loe paises 

andinee vecines.De esta manera fu& posible formar un cuadro geológico general del pais 

dentro del cual se puede ver la goologia de sus partes. 

Con el fin de simplificar la inveetigacion de las regiones estudiadas.se ~cedro 

importancia especial a lee rasgos sistemáticos de la geolegia y a su evelucienptemande 

como punto de partida los rasgos sistemáticos de la tectónica y de su evelucien durante 

el ciclo andineees decir desde el meeeeiice a esta parteelistas determinaciones se hacen 

relativamente fáciles en Celembiaepais típico de pliegues cuya tectónica se  refleja 

generalmente en la eregrafia.porque les rasgos sistemáticos de la tectónica sen óbviee 

y eetan sencillamente representades.E1 primero en reconocerles ha sido h. Stille(Geole-

gieche Studien ir Gebiete des U. Magdalenaev.Keenen  Festschrift.1907.-Vereion caste-

llana por Jaime Bonilla Plata) quien llama la atencien hacia la subdivisien geológica 

longitudinal de las Andes en Colombia y hacia  13115  virgaciones.Sus puntee de vista fueren 

desarrollados par el suscrito y relacionados con la sistemática que se deduce del grada 

do la intensidad tectéñicatreconocida per  G. Steinmann(Geologie ven Per(i.heidelberg 1929). 

De estas bases se desprende que la fremasion y la reparticion de las recae y de sus 

yacimientos es una función de la intensidad tectónica y de su actuacien sistemática.La 
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ZONAS PETROLIF:RAS 

la facies volcánica se extiende hasta el Occidente Andino del Etuader,dende comienza 

a ceder para volverse secundaria en el Occidente del Perú y extinguirse hacia el Sur 

de este pais.i/e igual modoppere mas sábitamentepla facies volcánica cede y se susti- 

tuye por la volcánica  hacia el interior occidental del subgeesinclinal occidental,* 

sea hacia la actual hoyandina del  Pacíficopnetable por este conceptoppere vuelve a 

presentarse en la zona del nudo de Cupica que se halla mas príxime al cratégene 

submarino del Pacífico.-Ya en el cretáceo miemeples movimientos eregánices que se 

presentan hacia el lado de la Cordillera  Gentralpentences wubgeoanticlinal central, 

provocan la regresion inicial que se acentúa a raíz del paroxismo fuerte que actúa 

alrededor del traspase del cretáceo al terciario y que se extiende sobre mas e menos toda 

la zona montañosa actual del Occidente Andino de Coleobia412 el terciario inferior, 

el área sedimentaria continua se reduce al actual Vorland eccidental y a la zona Caribe 

del Occidente dndine,mientras que el reste del Occidente  Andino se convierte en una 

faja  isleña, caracterizada en el Norte por un probable dintel terrestre que une las 

zonas terrestres de los nudos de Frontil» y de Antioquiapy en el Sur  por una larga 

y angosta cuenca sedimentaria que se extiende desde la reglen al. Norte de Cartago 

hasta mas o menos la regien de Pasto y que ocupa una seccien importante de la hoyandina 

del Cauca.Los sedimentos de esta cuenca  sedimentaria  cuya prefermacion en el terciario 

inferior es importante con respecto a las espectativas petrolíferas que puede ofrecer 

hoy diaolfrocen facies principalmente límnica,caracterizada per los yacimientos de 

carben,pere tambien muestran intercalaciones marinas que demuestran que debe haber 

habido comunicacion con la zona marina del Vsrland Occidental a traves de esa zona 

de la Cordillera Occidental.Un el terciario mediepel área de la cuenca sedimen- 

taria se  extiende hacia la seccien  antiequeña de la hoyandina del Caucapeiende impor- 

tante que hacia ahí tambien se traslada el centro de hundimiento que en el terciario 

inferior se hallaba mas al Sur.Ial come sucede en el terciario inferierltambien hay 

parcelas sedimentarias en la actual parte montañesa de la Cordillera Occidentalepere 

su mayor extension parece haber estado en el  lado Nerte del nudo de Frentine.Come áreas 

de subsidencia del terciario medio siguen figurando el actual Vorland Occidental y la 

zona Caribe del Occidente Andine,Como isla del Vorland Occidental continúa el nudo de 

Cupica."as zonas de subbideneia del terciario inferior y medie tambien se mantienen 

en el terciario superier,aunque sufren mengua en la parte Sur de la virgacion de Ura- 

bá-Belivar.11n la parte metal:tosa 
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Wpoilvar.l.n 14 actua artu 	taaosa da Ocoídente ándinspla hoyandina dj1 Cauca 

vionu a convertirse on sena do du sitas osoncialaunta voloinicostouya ma tud y facies 

varia fuortuaautu do acudo can la intranquilidad tact&nica notablo.n ocupara:cien 

con  ol valcaniJaa crotAcuall ol del nocturolaric/, os poca extenso y se cancentra a la 

parto alta do la Cordillora Contral y  a algunas otras  a.1 anos del Occidontu Andino. 

Du la  oboorvasisa do que en ol torciwio suporior aun so conservan senas do adiacar-

tacion  ~ante grandes dentro  dul Occiaanto  Andino y du que ollas ponstran bastante 

a la Cordillera Ooutraboo duduco que  ál oolusatamtamto do le. Andes  ha tenida lugar 

mas terduwen rolacion ci plgaolontas do  auAttud optrogGaLoul  quo tuvieron luar 

dosl)uos do la dopaicion dol piso da  PoI›oyaa quo Stutzer oonaldora  cuaturnerlas,pure 

quo uu oonoopte dol suscrito pueden  sor 9li000sos.Umo  do estas ¡.randos plie¿ues so 

obsorva por ejuoplo entro la Cordillera Central  y  la Occidontoledandr,) forua un sinm. 

CILIA. profundo que 11uga  41 tener an  a altiplano do 'opayan un nivol-que os' 	-aus 

do 1000 u naobaje  1,14J on ol b •rdo alto quo correspondo a la Cordillera Contrubun 

lo observa ar`ool,e(Iluiltr-Gaquatá)vel pise do 244ayan presunta on  0:3bla zona pla,jauíoatos 

d corta auplitud quo se hallan en la faja do  la ~bre do la CordIlLora 'ontrule 

.„11z ul oub 	inolial orio4tabla dioio 	iaaall.odod-r d-1 jurtr- 

:,u)orior'sogun obuervacionos al ;_xionto do .113,;oall. inumbar¿p codo al cesto do 

esta parto no alcanza u uso,..ar la parte baja  dal crotheowpueLa oanoldorurso posibles 

9.10 la sodiaontacian so haya Iniciado alou toaprano.11 aspada sed:Lao/atarla so a-tiondu 

hacia el hautoriviano y o» al  barruaiano ha encubierto las nudos quo hasta ont,noos 

floiraban como iz,laa.,74 oioue tieupc pareeo unsubrir ¿ran parto e la totalidad du la 

Cordillera Control do aanora uo  los  subloosinclinalou *acido tal y oriental presentan 

el ap_040  do una zona uarina nao aones aniforao.2std eLtonsion la conserva el espacia 

sedluontarie on ul suboobicliaa1 oriental hasta ol sononianopaunque es probabla qua 

haya habido alunas oscilda,,nol:,,iadus por ,jaaplo por la intorculacien degionul 

do sedimontos lionicos(carbon y zJltraci-W.) dentro do la facies warina44 volcanismo 

en ol sub¿oesinclia,.1 oriuntall,o roduco euenualaento al bordo oriental do la Cordillo-

ra Centraba  ,o,a dol subjul.aUolinal c_intragdandJ ao ,yusonta nao o monas al  final 

dol hautorivlanotal prinoipio del conemaniane y entra ul turoniano y ©l baje seneniano. 

stoo Wi9WW1 nivulas volcAnicas talbion se rosÁntan en ol 3ccidonte Andino dol  iuT 

do ~ora quo puoaun ser una gula 	rtanto para las duteruirlacianou cs,noléli 

oaructur da cuto vilcauluo os un lo ¿unirla  intoroodiario(porarítico),*-1 uoviwiunto 
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orgInice del traspase del cretáceo al terciariopacentuade en el Occidente Andine,sele 

se manifiesta en el Oriento en las inmediaciones de la Cordillera Central y de les nudos 

du la Cordillera Central.E la cuenca de Begetápla sedimentacien °entinaa concordante-

mente desde el seneniane hacia el terciario inferier.La facies es límnica y mas carbo-

nífera que en el Occidente Andineppere tambien se presenta marina hacia la parte 

eeptentrienal(Caribe)del Oriente Andineelas áreas sedimentarias de este tiempo son mas 

extensas que en el Occidente Andine.La de mayor extensien se halla cemprendida en la 

cuenca general de dicha tiempe,cemprendida entre la Cordillera Central,el nudo Sentando-

reane,e1 nudo de guatea° y la parte Sur de la Cordillera Oriental.Esta zena límnica va 

probablemente separada par un largo dintelpextendide entre el Carero y Simítípde la 

zona Mal, e menas marina de la reglan del Cesar que probablemente se melaza via de la 

deprecien del Dance con la sena Caribe del terciario inferier.Otra cuenca sedimene 

taria que perdura desde el cretáceo, hasta la actualidades la cuenca de Uaracaibe en 

dende les sedimentes son limnicee y marines.Finalmente debe haber existido otra zona 

sedimentaria importante en la cuenca del eletarAraucapes decir en el Verland Oriental.-

En el traspase del terciario inferier al terciario medie tiene lugar un pareeinkme no-

table en el lado oriental clJ  la Cordillera Central que Implica la superpeeicien del 

terciarlo medie hasta sobre el cretáceo inferier(al Sur de Guataqm1).e:ste movimiento 

probablemente tambien se hace sentir hacia les nudos Uantandereane y de Quetame porque 

la base del terciario medie es ahí cenglemeráceaon centraposicien a la cuenca de 

Be etá dende es arenes& y dende reina cencerdancia entre el terciaria inferior y el 

terciario sedie.En el terciario medietla sedimentacien del interior oriental sigue 

siendo límnica y so vuelve marina hacia el Caribe,aunque tambien ahí(Venezuela) mues-

tra intercalaciones límnicaepLa facies carbonífera que domina principalmente durante 

el terciario inferier en el terreno eituade al Sur del Nude Santandereano,se traslada 

en el teeciarie medie hacia  Veneeuelselin traslada semejante hacia el Nerte,relacionade 

en principie con el solventamiente do les Andes desde el Perálse observa en el terciarie 

del Otcidenta Andine(carben del terciario inferior en la sena de Cali-Patia;carben del 

terciario medio en la seccien antiequeaa de la heyandina del Cauca) .Corre parejas con 

esta particularidad el traslade probable del centre sedimentario del terciario inferior 

que se hallaba en la región de la cuenca de Begetáphacia el dintel del Carare-Simití, 

dende se forma la cuenca del Carero en que les sedimentes del terciaria medie parecen , 

ser muy petentes 



 

 

 



Aprociacion de las zonas petrolíferas de Colombia. 

oaet El presente trabajoo cempleaente de la "Apreciacion de las Áreas Pe rsliferaie 
do Colembian hecha por el cuscrito a  erincielos -do 1929 	 Bsletin de 
Minar y Peto-leve No.;Ise baca en el cenociniento prIctico y telrIce do la geologia 
del e4ie,adquiridc en diez erice de trabajo al servicio del gebierncelste servicio oe 
ha entendida en la forma de reunir recursos que permitan una arecinci;n pronta y al 
ademo tienen lomas seeura „asible de loe valores que ofrue el subsuelo del 

Para Iasa~ este fin,1 trabajos prIcticosMe'e refieren o 11svilia 
Urabg en el Noroeste 	Col.. .,bia,a1 departamento del Norte de Santander,a1 dsparta- 
monto del Valle y al 	e' ente del Cauca,ee han desarrollado deáde 1 	detalles 
del torrene l fijadoe en leventamientne do ruta a pi g con indicacion  de 1 	elenores 
eetratigrIficaz y tectónicoel hasta los rasgos gnelógicec del conjunto e: 	regiones 
estudiadas.Astos estudies se ampliaron con la expleracien en forma mas general de 
los dleartamentes de Beyacladel Huila y deleTalima y de la costa del Pacífico y se ea o, 	- - 
conectaron 5.9do ,1as, da-Hrool~aloken gixiigitacs fon Cundina9arca) oj,kr"--€§411-a-en--e-1- (  • 

es b -* 
producto de estos estudios se ha enlazado con las determinaciones h los geAlogos 
que investigaren en parte las mismas y ademas  otras regiones de Colombia ,asimismo que 
con los conocimientos geológicos de los paises andinoe'en especial de los vecino ,.D0 
o-to -rnera se ho remado un curdro geolégico zeneral de Colombia yuyae carRaterl.ti-
cae conaieten en aa uniformidad fundamentantro de la cual sa-raaarten harmlnica-
=nate les variaciones regienaleso:o 

I-.1a-madida 	 sa-iban -oplot en4end,w -lere- 15a-aaa--biate4~  -14-e  la-geo 	Oeom- 
Tbíae iban 000taOlioansla las determinaciones sobre la evelucion del país durante el 

ciclo andinoque se T  oeot-~e desde el mesozóicot leasla la actualidad y que comprende 
la parte laiD4424,aalt.e y valiosa de la geohieted/ledOonforme al foola~é, perleguide en 
leo oi-rcienee 

	

	 mIeeree-hwa regionalesIte Ver.  
romo 	> I 	'11194"»-eolucion"441I"011í se ha ido poniendo on relacion con la evo- 
lucion del pais y la de este con la de los Andes,sobretcon la 	la unidad bolivarkína 
de los And91 cotorendida 	 mawlaameridional del Caribe y la _parte septentrional 
de Bolivia.Este estudio ha denostado la importenCiaquetienen'lan unidades'evolutivas 
generales y especiales con respecto u la formacion de loe aspectos geológicos actua-
les.En efectopestas unidades conatituidat de zonas de ovolucion intensamente activa .  
hasta prIcticamente inactiva,conservan sus cualidades fundamentalas aatravel'del ciclo 
andine l hallIndese sujeta la transformacion .e su aspecto a las particularidades de 
las fases de dicho ciclo ;A'  :41› melnIli-aetan.:-eornmelkelea 	regularidad:en 011embit. 

Set44. aztmlítio.e.do  la geologia actual y de su evolucion se pueieron en relacion 
con los rasgos sistemáticos de la geología del pais que son de importancia decisiva 
porque permiten re2encocer la causa primordial,princl2a1 que determina la geologia 
actual y loe vaiores °cenó-micos que 	evidentemente en la 
evolucion sistembica de la tectinioaaan especiardn la intensidad general,régienal 
yel6cal con que ella actua dentro del espacio y del tiempe.De altos movimientos sis-
tembicoc que afectan la corteza terrestre,dependen evidentement41.<as características 
generales y eseeciales de les depésitodisedimentarios y de las rocas eruptivas,come 
tambien las de losAIWearal-e142WedU id.14;r4taalad.an se funda el presente informe cuyo 
objeto os demostrar - ea un ejemplo práctico que la determinacion d9 las causas,defl-
nitivcoo en tado proceso de investigacion,da lugar a útebenoer tn,171-~44-omiío¿en 
forMa reas zencreta de le qué se-coneiaue con lee mg-Lodos usuales y que estas conclu-
siones se dejan extenderdsistembicamente desde Colombia via dé los'Andes.de AmIricite 
hacia el sector masoide de Eurasia,es decir-la parte mas importante de los Mesoidos 
de la tierrarEntre los estudios que orientan con respecte a la reparticion sistemA-
tica de la tectónica dentro del espacio actual de Celembia,moncionarnes el de Stille: 
Geologische Studien im Gobiete des Rio Magdalena(v.Koenen Festschrift.1907.-Version 
castellana por J. Bonilla Plata.Begotl 1929) quien,a raiz de una investigacion de 
meCie arloyhace resultar la importancia que tieneela subdivision longitudinal del pais 
y las virgaciones da les Andes y de la Cordillera Oriental.Estas,febservaciones 
complementan las de Humboldt acerca de les nudos de los Andes.Nera-41441 son las 
determinaciones de T. Ospina(ReseHa sobre la Geologia de Colombia y especialmente del 
antigua Departamento de Antioquia.Medellin 1911) que son difíciles de apreciar porque 
estan autedidIcticamente concebidas y requieren un conocimiento mas o menos íntimo de 
la geología del pais.Entre los resultados que este investigador ha obtenide,merece 
destacaras la determinacion de la Cordillera central comoucolumna vertebral del conti-

nente americano" y como divieion geolggica del load 

¿sea—o:atore-0 	O4:1"'ed;—e•O' ''—ea:ool 	a-a-dlasr. 
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APRECIACION DE LAS ZONAS PETROLIFRAS DE COLOMBIA. 

A.-Bases generales  y teóricas. 

Elvtrabajo quesSolgue es, 1 complemento de una apreciacion 

per. els suscrito do las áreas petrolíferas de Colombiaypublicada en el Boletín de Minas y 
7  ?i7e. 

Petróleos No. 1(1929),Se basa en el conocimiento de la geologia del país adquirido en 

diez alíes do studiesyal servicio del Gobierno.Durante este tiempo 
	eest,e+d*eren la 

region de Urabá en el noroeste de Colembiayel departamento del Norte do Santanderylos 

departamentos del Valle del Cauca y del Cauca y el departamento de Cundinamarca.En una 

forma mas general se han apreciado los departamentos de Boyaclydel Tolima y del Huila y 

la zona costanera del Pacífico comprendida entre la isla Gorgona y la bahía de Cupica. 

Los resultados do estos estudios se han relacionado con las determinaciones de los 

geólogos que investigaron en~te—las-mismas y otras regiones del pais y los paises 
015. e, y 

andinos vecinos.De esta manera fuá posible formar un cuadro 	 del país 

dentro del cual -54 -91/eGle-ve-sla geologia de-eue -partes. 

Con el fin de-simplifícar la investigacion deelhoorregiones estudiadasyse concedi:O 

importancia especial a los rasgos sistemáticos de la geología y a su evolucionytemande 

como punto de partida los rasgos sistemáticos de la tectónica y de su evolucion durante 

el ciclo andinoyes decir desde el mesezlico a esta parte.Estas determinaciones se hacen 

relativamente fáciles en Colembialpais típico de pliegues cuya tectónica se refleja 

generalmente. en la eregrafissyperque los rasgos sistemáticos de la tectónica son óbvios 

y estan sencillamente representados.E1 primero en reconocerlos ha sido H. Stille(Geolo-

gisehe Studien im Gablete des Río Magdalena.v.Koenen Festschrift.19O7.-Version caste-

llana por Jaime Bonilla Plata) quien llama la atencion hacia la subdivision geológica 

longitudinal de los Andes en Colombia y hacia sus virgaciones.Sus puntos de vista fueron 

desarrollados por el suscrito y relacionados con la sistemática que se deduce del grado 

de-la intensidad tecténicalreconecids por G. Steinmann(Geologie ven Peró.Heidelberg 1929), 

De-estas bases se desprende que la fromacien y la reparticion de las rocas y de sus 

yacimientos es una funcion de la intensidad tectónica y de su actuacion sistemática.La 
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evolucion muy regular que presenta en Colombia el ciclo andino permite identificar el 

desarrollo da-eestn orden geológico.-Los resultados de estas investigaciones esta n conteni-

das' principalmente en los trabajos del suscrito sobre los departamentos del Norte de San- 

tander y del Valle y del Cauca(Archivo del Depto. de Minas y Petróleos).  Ce 	o- 

En formo resumida se daran a conocer algunos de los puntos de vista sobre la 

geologia sistemática de-Gelombia que son iiportantes en relacion con la apreciacien de 

las &reao petrolíf eras. 

1)Colombia como zona tectónica de típicos pliegues. 

Segun se ha dicho,Colombia es un pais constituido típicamente por pliegues, 

comprendiSndose bajo el tórmino de "pliegues" los plegamientos(anticlinales y sinclina-

les) y ademas las ondulaciones(formaz regulares:cúpulas y arteleas).Loe sobrescurrimien-

tos se presentan regionalisente,poro son secundarios dentro del cuadro tectónico general 

ademas no son sino plego-fallas.Las fallas radiales son raras.Las cobijaduras típicas no 

se han observado en Colombia. 

Se pone de presente que en muchos estudios se ha considerado la existencia 

de sobrescurrimientos frecuentes e intensos.Sinembargo en parte se trata de fracturas 

aparentes,motivadas por tranEresiones locales tardias,por variaciones considerables de 

magnitud a distancias relativamente cortas y por discordancias fuertespo simplemente por 

el encubrimiento del terreno al pi S de las estructuras por formaciones modernas. 

2)Sistemática tectónica. 

Su determinacion parto de la subdivision longitudinal de los Andes en Colom-

bia la cual se reconoce desde la escala geotectónica hasta la escala comun.2eeta subdivi-

sien longitudinal que especificaremos mas adelantelea funde en plegamientos &e dimen-

sieneslgualmente geotectónicas hasta comunes y so manifiesta imperfecta tan solo en la 

apariencia.Ella etá vedada en parte por la intersecciun de los sistemas de plegamientos 

que ofrecen orientaciones muy típicao.En lo damas aparece imperfecta tan solo porque 

no existen plegamientos qu-tengan eje l de nivel sostenido(anticlinales y sinclinales 
oe , 

en el sentido estricto),sino que sinMpre son ondulosos.nn consecuencia presentan cúpulas, 

artesae,depresiones y dinteles cuyas dimensiones tambien son geotectónicas hasta comunes. 

La formacion de estas ondulaciones parece hallarse en conexion fundamental con movimientos 

axiales isostátices que se perciben en los sistemas de plegamientos longítudinales,con-

tituidos comunmente de tres anticlinales y de doo einclinales.En los casos ideales,ostos 
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movimientos se efectlan de tal manera queypor ejemploysi asciende el anticlinal central y 

llega a'culminaryse forma una cúpula en cuyos flancos se confunden los sinclinales y los 

anticlinales laterales,o al menos muestran la tendencia de confundirse.A1 descender el 

anticlinal centralypuede llegar a formar el fondo de una artesaycuyos flancos interiores 

equivalen a los sinclinales y los bordes a los anticlinales laterales.Las observaciones 

hechas en Colombia demuestran que en ciertos casos que dependen de un grado medio de la 

intensidad toctenicayse manifiesta un orden alternativo en la sucesion de cúpulas y 

artesas de este orígenycomplementado por las virgaciones que sepresentan entre las artesa0 

y las ctpulas.Este orden de sucesion es el siguienteschulaevirgacioe
-artesa-virgacione  

clpula-artesaTvirgacionyetc.De este orden dependen los puntos de vista de la simetria y 

de la semejanza geológicas que,con respecto a la simetria tambien valen con respecto 

a los plegamientos longitudinales.E
stos rasgos geométricos que ofrece la construccion de 

la corteza terrestre sufren modificaciones individuales por la razon de que entre dos 

regiones-simetricae y entre dos regiones semejantes 

grandes de intensidad de la evolucion tecténica.Por 

que dos estructuras simétricas o semejantes lo sean 

citar un caso en que este orden se aproveche con resultados satisfactoriosyse refiere 

a la ae
rociacion telrica de la geologia de la zona petrolífera del Norte do Santander 

(Boletin de Minas y Petreleos.No. 2,-1929),hecha datde 
Bogot& antes do emprender el 

estudio del terreno que no se conocia geollgicamente sino en la zona do Cecuta.Esta 

aplicacion redujo considerablemente el tiempo necesario para el estudio del terreno. 

Para la ilustracion del lector sobre los rasgos sistemáticos de la tectenica, 

se citan enseguida y de mayor a menor escala los casos de la eubdivicion longitudinal 

y luego los da la sucesion de ondulaciones en los sistemas de elee
amientos. 

La subJivision longitudinal general que se determina en el pais y evos se rola 
- 

Glena con loo conceptos eeotectenicos modernosyes como sigue: 
Propio 

Broeie 
Continente Lemuriano 	

/ Continente Sura-loricane 

OCCIDF1n7 D7 COLOMBIA 	 oni7mTm D7 COLOMBIA 

.,,Vorland Occidental 	OROGEN°ANDINO 	
Vorland Oriental 	Crategeno Suramericano 

existen diferencias mas e monos 

le mismoynunea sucedere& el caso de 

en el sentido exacto geometrico.-Bara 

Evolucion mas  activa 	 7volucion 	menos 	activa  

Cratégeno 
submarino 
del Pacífico 
Weleo) 

(H1cleo).-Terreetre 

Occidente Andino.....Eje Oroglenice 	Oriente Andino 

(pasa por la 
cumbre de la 
Cordillera 
Central) 
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Para poder obtener resultados mas concretos de los estudios realizados- y al mismo 
tiempo para reducir el tiempo 

El El presente trabajo ,& 	complementlkelm- wiera apreciacion de las áreas petro- 
líferas del pais,hecha por el suscrito en 1929(Beletin de Minas y Petr5leos No.].), 
se basa en el conocimiento práctico y tegrico de la geología del pais adquirido 
en diez años de trabajoyal servicio del Gobierno.Este servicio se ha entendido en ' 
la forma de reunir los recursos que permitan una apreciacion préntics 	s r; 

y al mismo tiempo lo mas segura ,- posible de los valores que ofrece el subsuelo del pais_ 
Para lograr este fin los trabajos prácticos se han kraski desarrollado desde los 
detalles del terrenoyfijadts por levantamientos de ruta a pi6 cijr-ja4'elle141419-4e 
los pormenores estratigráficos y tecténicosyhasta los rasgos geol6gicos del:conjunto' 
de las regiones estudiadas.Las regiones así exploradas son la ueldoon de Urabl en 
el noroeste de Colombiayla zolna petrolífera del Norte de Santanderylos departamentos 
del Valle y del Cauca.Estes resultados se han referido a los del estudio del departa- 
mento de Cundinamarca nuxxximaxdax cuya geología sima es básica para la comprension 
de la geología del pais.En una forma mas general se han apreciado los departamentos de 
Boyac&ydel Tolima y del Huila y la zona costanera del Pacífico,comprendida entre 
la isla Gorgona y la bahía de Cupica.El producto de estos estudios se ha comparado 

las determinaciones de 	 ,te 

con Iii/dre los geólogos que han investigado en parte las miOMftc y ademas otras regio- 
nes del paisyasimismo que los paises vecinos.De esta manera se ha formado un cuadro geo- 

lggico goteral del pais,dentro del cual la estimezcionde la geología regional resulta 

mas provechosa.-De estos trabajoslfrIcrella-doiaeVeiuCion g.e.441tibe del-Vars'y 

de sus Partesif~/5"~:40/04~/091d/P///W1# °el 11'5411)41  
ciclo andine(meosozéiCe hasta la actualidad)y se ha puesto en relacion con la 
evolucion de los Andes en Am6rica'sebre todo con la del distrito bolivariano(vene- 

zuelayColombiayEcuaderyPerl y Bolivia septentrional) que es una unidad evolutiva 
dnixtiziaxamolimz,,dentro de la cual la antigua Gran Colombia y,en es ecial la actual 

Colombia ,oltin11 desarrollo notablemente regular'clel---end-Iale.,-  1711211cer. 
recurso que se%mpleado en bien del desarrollo de los estudios geológicos ha sido 
la apreciacion de los caracteres individuales que ofrece la naturaleza geol5Gica 

del paisylabor -que se ha,hecho con el mayor inter6s laxquexparsmaxamextiaxpiammaket 
flusdamomíallEnmsfaata4igahasximmotigaziamaxxatxmmaxixanxqua porque revela en forma 
relativamente sencilla y harmónica Illee los ragos,sIsteiStices- de langeologia 
y de su evolucion y su Uependendia:Ixistimat los rasgos sigtestAlticos de la 
tecténica y de 14 evolucio# de OS.leS s gef'111,1 * D.ICleVTEe'- rabajOST'' 

Str-ifaAit=f~i-l ieIós raá go e' s fát-allt 	d e la 5174"Ologia 

son una función;JI1-1Ado de intentidad-conLqueactuiceltectaniSmo a traves del 

tiempo y en el espacio.'  t:.: 	 -rá apreciacion de las 

zonas petrolíferas de Colombia.:11 prim 	
íj. 	 • 

ero el aar a 	enea.= 	lo., rasgos - 
• 

sistemáticos de la tecténica ha sido H. étilie quien 1ftee=:11.1a impoMancia que 
tienella subdivision legitudinal de lel-; Andes en Colombia y las virgaciones 

generales y ese.91/110119016 	S-ludieniM-Gei)iete des rio Magdalena.v. oenen-F.1907). 

De el PerMG. 5Steinann deduce la lel-árticion,ue tiene el grado de intensidad 
tectbioa con respecto a'lá subdiVisien lOngitudihal de los Andesy poire en relacion 
con 11 la intensidad del magmatiemo(Geolegie von PeratHeidelb. 1929).T-yr-Ge-pjz,o,r•-
gan-tYr,rtrñTb`qttc-hoi-b.o• j"•u,~ent o ha_ GaliCiaado 4141-4agelyz~eigkoc 

lxxxxassasxdaxardexxquexhayxxxxlmAxdasxdoxAmáxicaxp
azaxhacerxdziarminacionexx  

axixaiigráSiaassxYxixxibstaxxxeixxxespextaxaxialaxRxxxaziama panexdoxreiiema y que 
venez- aLezzass cetan-e-alat-ent.--see-14-sicil--Mel=urr-zuttivape- existia reepected Cslembia, 
subraya la, importandfa -411Y-U'ene la Cordillera oentral, ula columna vertebral del 

continente amer:oano" c,)n reaectu a la avoluei-en xistamátiza de Colombia y hace 

ver la - factibilidad de merwicadwmalrlptictr-plrticularidadas_geollgicas de las 
f)1::;14...1.aez de otras- partes &e -lee Andes' -a- 

 
la 	Cul=b4i.a que/sin- este recur3o 

anareCo'nocer--- -_-1 

Ge-  

e- 
9 „.  • 

< 	- 	,  
Le, g, 
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Esta subdivision longitudinal refleja la simetría entre el ora-té:en° Suramericano 

y el del Pacífico que se deduce de les relieves suaves del fondo del Pacificopademan 

entre los Vorlands Occidental y Oriental y,en cuanto al orégeno,entre el Occidente 

Andino y el Oriente Andino.Como eje de la simetría longitudinal figura el eje oregg-

nico.La simetría se individualiza porque la parte correspondiente al continente Lemuria-

no ofrece una evolucion mas activa que la que corresponde al-propio- continente Sur-

americano.Así,e1 Vorland Occidontal,aparte do que una faja es submarina,cfrece subdi-

vision longitudinal,caracterizada por la Cordillera ondulasa de la Costa y por la 

hoyaidina del Pacífico;en cambio el Vorland Oriental no ofrece esa oubdivision y 

su tectónica evidentemente se reduce a andulaciones.E1 Occidente Andino es menos ancho, 

notablemente mas contraído y mas mam&tice que el Oriente Andino.-Para la apreciacion 

geolggica del pais es fundamental el hecho de que la intensidad tectónica disminuye 

en término medio desde el eje oroggnico hacia los respectivos cratégenos.Conforme a la 

evolucien mas activa en la parte lemuriana,dicha disminucion es mas lenta hacia ese 

lado.En la misma forma disminuyen tambien las intensidades magmgtica y metamérfica 

desde el eje hacia los cratégenos.En la tercera parte de este trabajo se ver& la 

importancia que tiene esta disminucion sistemática de la intensidad tectónica sobre 

la extension y la bondad de las zonas petrolíferas. 

La subdivision longitudinal general sigue en menor escala dentro del erógeno 

oue representa la faja de mayor actividad intercontinental.Dicha subdivisien,exceptuan-

do el Vorland Occidental cuya evolucion es bastante activa,no se presenta en las 

domas fajas ya que su evolucion es lenta hasta(cratégenos)pr&cticamente nula.-La sub-

division longitudinal del Orégene Andino en Colombia es la siguiente: 

• 

OROGEN() 	 ANDINO 

Occidente 	Andino 	 Oriente 	 Andino  

Cordillera Occidental ...Hoyandina del...Cerdillera Central...fibyandina del... .Cordillera Oriental 
Cauca 	(en su cumbre está Magdalena 

el eje oroggnico) 

Segun se vg,1a simetría longitudinal sigue present&ndose tambien a esta escala porque se 

corresponden las hoyaadinas del Cauca y del Magdalena y las Cordilleras Occidental y Orien-

tal.La mayor actividad tecténica del Occidente Andino implica la individualidad geológica 

de sus miembros en comparacion con los correspondientes del Oriente Andino.-Para mejor en-

tendimiento se advierte que la expresion hoyandina,bastante defectuesayse ha aplicado a las 
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grandes hoyas que se intercalan entre las cordilloras-y que en realidad son tan con-t.:trinas 

como estas›es decir no se restringen a trayectos fluviales,come el Magdalena. y el Cauca. 

Gi bien con menor claridad,la subdivision longitudinal sigue presentándose en las 

cordilleras y en las heyandinas.2b estas ltimas la subdivision no resalta porque si grado de 

intensidad tectleica es relativamente suave e• decir las ondulaciones predóminan sobre los 

plegamientos.En las Cordilleras el tectonismo puede llegar a ser demasiado intensollo cual 

tambien hace confundirse la subdivision lengitudinallcomo sucede en los trayectos altos, 

montañosos de las Cordilleras Central y Occidental,I la, Cordillera Oriental en que la 

intensidad tectónica es favorable,se observa tanto en Boyac& como en el Norte de Santander, 

la siguiente .subdivision longitudinal: 

CORDILLERA 	 ORI7NTAL 

Serrania Occidental....Valandino Occidental...Serrania Central...Valudino Oriental..Sorrania 
(p.p.rio Suarez) 	 (p.e.rie Chica- 	Oriental 

mocha) 

Corno serranias se designan las partes altas do las cordilleras que,a igual como las 
las Cordilleras son anticlinales complejos.Los valandinos equivalen a hoyandinas menores 
y tienen como estas caractor sinclinal complejo.A base de la cumbre de la serrania central 

como eje de la Cordillera. Oriontal(ya no como eje orogánico) se reconoce la siaatria de los 

miembros que guardan entre st los valandinos y las serranias laterales. 

La misma subdivision en 5 miembros(3 anticlinales y 2 sinclinales) que ofrecen los 

Andes en Colombia y la Cordillera Oriental,tambien la muestra la Cordillera Occidental en 

la virgacion de Urab&-Bolivar,aunque en forma relativamente imperfecta: 

CORDILLERA 	 OCCIMNTAL(Virgacion de Urab&-Belivar) 

Gerrania Occidental...Valandino Occidental...Serrania Central...Valandino Oriental..Serrania Orien- 

o Chocoana 	o del Leen 	 e de Abibe 	o del Sin/ 	tal,o de Unce- 
lejo(e Caucan 

n vista de que los valandinos tambien ofrecen un tectonismo relativamente suave,no 

se manifiesta en ellos la subdivision longitudinal;en las serranias ella se presenta en 

donde estas descienden hacia las cuencas interiores de las cordillerac,por ejemplo en el des-

cense de la serrania central de la Cordillera Oriental hacia las cuencas de Bogotá y de 

Maracaibo.Et ambos casos se distinguen tres anticlinales(cordones) y dos sinclinales,ad-

vírtionde que el anticlinal central desciende muy pronto y no alcanza a resaltar bien. 
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Finalmente suele observarse tambien la subdivision longitudinal en los cordones, 

es decir en anticlinales do amplitud comun y sencillos.Esto es el caso por ejemplo en 

el °orden de Bogottopoobre el paso de Serrezuelita(carretera del Guavio),Tambien en este 

case,la subdivision consta de 3 anticlinales y de dos sinclinales. 

El orden de la sucesion de las ondulaciones y virgaciones en los sistemas de 

los plegamientospo sea el orden da la construccion organica,se percibe dentro del Or6geno 

Andine,desde el Caribe hasta el altiplano de Bolivia,en la siguiente forma: 

1)Cuenca(artesa grande y compleja)del Caribe;la Cordillera Central for- 
ma el fondo de la cuenca.Sus bordes van formados por los 
flancos de la Cordillera Oriental(Antillas en la parte cor-
respondiente) y de la Cordillera Occidental(trayecto pana 
mello-costarricense de la serranía Chocoanalllamada tambien 
Cordillera Centroamericana).-La cuenca es una parte ancha 
del or6geno. 

2)Virgacion Colombiana,comprendida como zona de transicion entre 
cuenca del Caribe y el nudo Eauatoriano;en esta como en 
las damas virgaciones es típica la subdivision longitudinal. 
El or6geno se estrecha hacia el nudo Ecuatoriano y en t6r-
mino medio la Cordillera Central comienza a levantarse por 
sobre el nivel de las cordilleras laterales. 

3)Nudo(cAlila grande y compleja)Ecuatoriano.La Cordillera Central cul-
mina;y las hoyandinas del Magdalena y del Cauca asimismo 
que las Cérdilleras Oriental y Occidental tienden a confun-
dirse en los flancos del nude,la hoyandina del Magdalena y 
la Cordillera Oriental mas perfectamente que la hoyandina 
del Cauca y la Cordillera Occidental por ofrecer un tectonismo 
menos intenso. 

4)Virgacion Peruanapluestra la misma subdivision longitudinal como la 
tirgatiawiColombianappere en forma notablemente mas rudimen-
taria,debido a que la intensidad tectiSnica es menor. 

5)Cuenca Boliviana;la Cordillera central forma el fondo de esta cuenca 
que va representada por el altiplano de Bolivia;las Cordi-
lleras Occidental y sobre todo la Oriental forman sus flancos. 

Desde la cuenca de Bolivia al Sur,el Oriente Andino,incluso toda la Cordillera Ceno 

trall va presentando una evolucien tect6nica siempre mas suave que llega hasta mas e 

menos el atectonismo.Por esta razon no resaltan ahí las Cordilleras Central y Oriental 

y la hoyandina del Magdalena,ni se determina el limite entre el Or6geno Andino y el 

Vorland Oriental. 

En la Cordillera Oriental se determina una sucesion correspondiente: 

1)Cuenca de Maracaibo;la serraniá central forma el fondo de dicha 
cuenca;las serranias occidental y oriental forman sus 
flancos. 

2)Virgacion Nortesantandereana;resalta la subdivision longitudinal 
de la Cordillera Oriental. 

s)Nudo Santandereano;culmina la serrania central,mientras/ los valan-
dinos occidental y oriental y las serranias occidental y 
oriental tienden a transformarse en los flancos del nudo. 

4)Virgacion Boyacensepmenos acentuada que la Nortesantandereanaypero 
todavia alcanza a resaltar bastante bien la subdivision lon-
gitudinal de la Cordillera Oriental. • 

5)Cuenca de Bogot&;la serrania central forma el formo de esta cuenca; 



7„- 

L .  

ZONAS PETROLIFERAS 

las serranas occidental y la oriental forman sus bordes geo-
lgzicamente altosysobre todo la serrania oriental. 

Mientras la Cordillera Oriental een su caracter hemitectInicti(de mediana inten-

sidad tectInica)ofrece la sucesiou enumeradaysemejante a la de la seccien boliva-

riana de los Ander-IenezuelayColombiayEcuadoryPerl y Bolivia septentrional-yla 

Cordillera Central que ofrece un tectonisme intense,o sea una evolucion eutect6nica, 

no presenta cuencas interiores.La sucesion se reduce a chulas y a depresiones 

que tienen caracter de virgacion y se manifiesta de la siguiente manera: 

l)Nudo de Santa Marta 
2)Depresien del Bancoymuy acentuada(baja);probablemente deja 

recónocer la subdivisión longitudinal de la 
Cordillera Central hacia la zona de la 
confluencia del Cauca con el Magdalena. 

3)Nudo poltiequefieydefinide geolggicamente por las rocas antíguas 
fer 92- :u ou:73_, y I/ flanco oriental. 

4)Depresion de Narilo-Oaldasyseolggicamente concebible --rque 
ufla Le e,Aiende el creAceoyen estado 

metamgrfico. 
5)Nudo 2cuaterianoyeompr-:Iji'llC_1e ccu cullimacion especial Ce 

la Cordillera Central. 

Ea la 0- illra Occidental que tibien es eutectInica y que se distingue 

per 
p,r un deserrello rectilinearysolo se reconoce en el Norte el nudo do Frentine 

y la virgacion de Urabl-Bolivaryla cual debe conducir d la cuenco submarina dl 

Darienyatrefiada porque su borde oriental se confunde og en el inteli-r de la 
cuenca general del Caribe. 

Dentro de las hoyandinasycuya intensidad tectgnica es inferior a la de las 

oordilleras,los nudos generalmente no alcanzan a resaltar.Un excepcion lo es 

la hoyandina del Oaucayouyos:nudes tienen la particularidad de estar ligados 

a la Cordillera Centralymetive por el cual se les ha llamado premontorios.La 

sucesion que se presenta en esta hoyanadina es excepcionalmente regular y consta,  

con prescindencia de las virgaciones que muchas veces sen imperfectasyde los 

siguientes promontorios y cuencas: 

1)Cuenca de Sopetran 
2)Premonterio de Titiribf 
3)Cuenca de Fredonia-Supia 
4)Promentorie de Manizalesypoco destacado 
5)Cuenca del Quindielbajo el altiplano del mismo nombre 
ePromontorie de Bugaymuy pronunciado 	. 
7)Ouenca de Cali 
8)Premonterie de Paliayanybaje el altiplano_ del mismo nombre 
9)Cuenca del Patia 
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La hoyandina del Magdalena que es tectgnicamente menos intensa que la del Cauca, 

no ofrece promontorios bien pronunciadesmas bien se caracteriza por la intercalacion 

de dinteles y angosturas entre las cuencas.La sucesisn es la. siguiente: 

1)Eintel de Valleduparysituade en las cabeceras del Cesarladvir- 
tiende que la hoyandina del Magdalenayal 
contrario del valle del Magdalena,se dirigen 
en El Banco hacia el NE,siguiendo per el 
valle del Cesar. 

2)Cuenca del Cesarplimitada al W por la depresión del Banco de la 
Cordillera l'/entral 

3) Dintel y angostura de Simití 
4)Cuenca del Carare 
5)Dintel y angostura de Honda 
6)Cuenca del Guamo 
?}Angostura de Golondrinas 
8)Cuenca de Neiva;se extiende en forma compleja hasta el dintel 

de San Agustin 
9)Dintel d3 San Agilstin que forma un puente geolggico entre las 

Cordilleras Central y Oriental 

En el Vorland Oriental donde la intensidad tectónica es suave,se reconocen tan 

solo las grandes cuencas que van separadas por dinteles: Para hacer resaltar la su-

cesion'se abarca el Vorland Oriental desde Veneziaela hasta el Oriente del Per: 

1)Dintel del baje Orinoco,significado por el avance de las rocas 
antíguas.guayanenses contra el borde del 
erhene(pig E de la Cord. Oriental) 

2)Cuenca del MetarArauca que implica una ampliacion considerable del 
Vorland Oriental. 

3)Dintel del Putumayoysignificade por la mesa del Caquet& y por el 
avance de las rocas antiguas guyanenses con-
tra el orggeno. 

4)Cuenca del Oriente Peruane(segun la descripcion de Singewald,refe-
rida por Steinmann) 

En el Vorland Occidental cuya evolucien relativamente activa implica la sub- e 

division longitudinal(hoyandina del Pacíficoy Cordillera de la Costa),se observa. en 

la Cordillera de la Costa la siguiente sucesion de nudos y depresiones: 

1)Depresion del Golfo de Panamt 
2)Nude de GupicapgeogrIfica y geollgicamente bastante alto . 

3)1)epresion de Buenaventurapcon el pequeño nudo de la Gorgona 
4)Nude costanero del Etuaderpgeográfica y geolggicamente bastante 

bajo. 

Debide al encubrimiento vasto con sedimentos neeterciaries y cuaternarios, 

la hoyandina del Pacífico no muestra claramente el desarrollo de las cuencas y de 

los dintelespexcepto el dintel del Darien que parece ser esencialmente eruptive.Un 

estudio detenido de la hoyandina del Pacifico debe aclarar si al NIT de Quibd6 y 

al Este de la Gorgona existen dinteles y entre estos y el dintel del Darien las 

cuencas correspondientes. 
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l'e la enumeracion hecha resalta el orden sis-U:Tableo de la tectónica de 

Colombia.Para comprender que se trata de un orden perfecto no es necesario sino 

tener en cuenta el grade regional de la intensidad tect6nica que tambien es ordenado. 

Al darse cuenta de este orden,no es difícil ni aventurado el apreciar aun las regiones 

geológicamente desconocidas de Colombia. 

3)Formas tectónicas en relacion con el grade de la intensidad tect6nica. 

Los grados de intensidad tectónica producen las siguientes formas 

tecthicas: 

1)lectonismo suave,u u113totectonismo,caracterizado por ondulaciones(no 
por plegamientos).Tipo:Verland Orien-
tal, 

2)Tectonisrso mediano,o, hemitectonismo,caracterizado por plegamientos y sis- 
temas de plegamientos ondulados. 
Tipo:Cordillera Oriental. 

3)Tectonismo intenso,o eutectonismo(segun las condicionesvde Colombia), 

caracterizado por plegamientos pela-
tivamente sostenidos y poco ondulosos. 
Tipo:Cordillera Occidental que es un 
anticlinal general relativamente sos-
tenido en la seccion suramericano., de 
los Andes y que representa ahí la gula 
da la subdivision longitudinal. 

4)Reparticion de la intensidad tect6nica en las formas - tect6nicas. 

En los pliegues de dimensiones mayores hasta de dimensiones comunes se 

observa que les anticlinales son tect6nicamente mas intensos que los sinclinales y 

leo cúpulas que las- artesas.La mayor intensidad tect6nica sinembargo se halla en los 

flancos que median cutre los anticlinales y los sinclinales y entre las cúpulas y las 

artesas.Generalmento uno de los flancos de determinada estructura ofrece un tectonismo 

mas intenso que el otro. 

En general se puede decir que la intensidad tect6nica aumenta desde el interior 

de los sinclinales y sobre todo de las artesas hacia la parte alta de lds flancos que 

conducen a los anticlinales y sobre todo hacia las cúpulas y vuelve a declinar aunque 

poco hacia. los ejes de los anticlinales y hacia las culminaciones d las odpulas. 

Como las ondulaciones indican un tectonisma mas suave y como las artesas y 

los sinclinales ofrecen una intensidad tect6nica menor que las cúpulas y loe anticli-

nales,no puede sorprender que los anticlinales carezcan casi siempre de artesas Y que 

sus ondulacione se reduzcan a cúpulas y depresiones.Asimismo es natural que en los 

sinclinales comunniente no se formen clpulas sino que la sucesion se restrinja a 

artesas y dinteles(vlase las observaciones sobre ondulaciones en las cordilleras 
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que representan anticlinales complejos y en las hoyandinas que son sinclinales comple- 

Al darse cuenta de la subdivision del pais en plegamientos y en ondulaciones 

de mayor hasta menor escalapla aplicacion de los puntos de vista descritos facilita 

extraordinariamente la investigacion geolégica. 

4)La evelucion del ciclo andino en Colombia. 

El ciclo andino ofrece en Colombia un desarrollo que se puede calificar 

do clásico.Gus fases son las siguientes: 

IV.-Fase Geoanticlinal.Terciario superior hasta la actualidad.Durante el 
terciario superior tiene lugar la contraccion fuerte;  
producida por un orogenismo intenso.En el cuaternario 
y probablemente desde el plioceno se presentan los 
movimientos epirogénicos(pliegues de gran amplitud) 
que producen el solevantamiento general de la montala.-
Esta fase, sevpuede caracterizar de eutecténica. 

EmersivaValeoceno hasta mas o menos la mitad del mioceno.L 
Actuacion orogénica y epirogénica combinada;sin sig-
nos de solmmantamiento fuerte del orSgeno.Separacion 
de este de los Vorlands.Estado de orégene insular.-
Sedimentacion límnica en el interior y marina hacia 
las actuales costas.-Fase ipistotecténica hasta. 
hemitecténica. 

II.-Fase Geosinclinal.Ella comienza en el Occidente de Colombia probable-
mente alrededor del jurásico y finaliza hacia el 
cretáceo superiorien el Oriente de Colombia. comienza 
en el #auíetiviano superior o en el barrómiano. , infe-
rior y termina hacia el final del senoniano.-Estade 
general marino de Colombia.-Fase general epirotecté-
nica;de actuacion lenta. 

1.-Fase Imersiva.En el Occidente de Colombia posiblemente alrededor del 
triésico;en el Oriente de Colombia desde el jurásico 
superior hasta el hauteriviano.Estade del erógeno 
insular. que se hunde,00n facies limne-marina hasta 
límnica.-E1 caracter tecténico aun no se ha definido 
bien;parece ser egorogénicé-orogénico;segun observa-
ciones entre la cuenca de Bogotá y el nudo Untan-
dereano(dase pg. ) 

(Las determinaciones cronológicas se han hecho solo en parte sobre la base de fési-

les;en lo damas segun horizontes petrográficos de guia;segun la facies de estos y se-

gun relaciones estratigráficas con los paises vecinospespecialmente con Venezuela y con 

el Per/.;  y con los Estados Unides.La posibilidad de penetrar la evolucion de Colombia y 

de relacionarla con la de les Andes en generalpha permitido asegurar mejor las deter-

minaciones cronellgicas.Se juzga que los errores existentes no sean importantes.) 

El desarrollo del ciclo se efectúa en Colombia de tal manera que la 

evolucion activa del Occidente de Colombia marcha un paso adelante de la evolucion 

tranquila del Oriente del pais.La sedimentacíon en el Occidente de Colombia comienza 

111.-Fase 
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temprano en el jurásico o ya, en el trilsico(la falta do fósiles en los sedimentos corres 

pendientes dificulta la determinaeien).En el Oriente de Colombia no se inicia la cedí-

mentacion sino alrededor del juréesico superior.La regrocien parcial se inicia en el 

Occidente de Colombia alrededor del cretáceo medio,en el Oriente alrededor del seno-

niano superior s decir al final del cretheo.71n el terciario inferior y medio,la 

prefermacion orgénica del Occidente Andino es mas avanzada que en el Oriento Andino 

de Colembiaydonde subsisten grandes zonas de sedimentaeion.Gole en el terciario supe-

rior el orgenieme general y fuerte se extiende mas o menos parejamente sobre el Occi-

dente y el Oriente Andinos del paisypero es significativo que en el Occidente Andino 

va acompaaddo de un volcanismo intensoysintombico para, la evolucion mas intensa de 

aquella zona del paisplo mismo que el volcanismo cretheo. 

El movimiento del espacio sedimentario en Colombia est& conectado con el 

del distrito bolivariano de los Andes y de sus Vorlands.Este movimiento general se 

realiza de tal manera que el espacio sedimentario avanza en el mesozgice desde las 

zonas de permanencia marina del Pacífico y probablemente del Caribe hacia el cratá-

geno terrestre Suramericano y hacia la parte septentrional de la. masa terrestre interalr 

dina de Suramerica que se extiende con algunas depresiones(p.e. Río Negro en la Argen-

tina)desde el actual altiplano de Bolivia hacia. la  Patagonia argentina.En el terciario 

y ya en parto desde el cretáceo superior se efectúa la regresien hacia las zonas de 

partida,motivada por el solevantamiento de los Andes desde el borde septentrional de la 

masa interandina de Suramgrica hacia el Per/ y luego hacia. Colombia.-Se entiende que 

estos movimientos generales de avance y de receso ofrecen múltiples variaciones en los 

pormenores. 

entro del espacio sedimentario de Colombiallos nudos del Oriente de Colombia y 

de la Cordillera Central que ya se hallan preformadas desde antes del cretIceo'y los 

nudos del Occidente de Colombia qué se preforman alrededor del cretIcee'representan 

zonas de hundimiento lente(envelopment domes de Mushketav;en Gregory:Structure of Asia)
, 

que ingresan al &rea sedimentaria tan solo en el cretIceo poe-thauteriviano y que en 

este tiempo se caracterizan por sedimentos que en término medio son de poca magnitud 

y tienen caracter de sedimentes de barras o bajos marinos.Desde estos centros de quietud 

epíregénical el hundimiento aumenta hacia las cuencas que existen preformadas desde el cre 

t&ceo o que se van formando en este tiempo o en el terciario.Proporcionalmente a este 

hundimiento aumenta tambien la magnitud de los sedimentos 'excepto hacia el interior de 
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la cuenca Caribe que es demasiado espaciosa para que pueda llenarse de sedimentos,Para 

dar un ejemplo de cono so desarrollan estos movimientos epirogtnices del mesoztice, 

servirá el desarrollo de la zona comprendida entre el nudo Santandereano y la cuenca 

de Bogot&.121 nudo Santanderaant no se encubre sino alrededor del Barremiano y en las 

partes ditas,lee sedimentos posthatterivianos del cretáceo no adquieren sino una mag- 

nitud de pocos cientos de metros y son esencialmente arenosos hasta calosos(conchiferos) 

entre el barremiano y el albiano.Desdo el principio del terciario,el nudo vuelve a 

tener caracter terrestre isleasEn la cuenca de Begátá,segun los afloramientos del 

borde oriental,la sedimentacion ya comienza alrededor del ~hice superior y adquiere 

hasta el final del cretáceo una magnitud de unos 5000 a,lo cual contrasta con la 

escasa magnitud del cretáceo en la parte alta del nudo Santandereane.Pero con esto no 

termina la sedimentacion en la cuenca de Bogotá.En el terciario inferior y medio se 

. depositan otros 2000 m de sedimulktospa los cuales hay que agregar hasta 300 m de sedi-

mentos del terciario superior y del cuaternario.En total el hundimiento de la cuenca 

de Boutá,cast continuo a traves del ciclo andino,adritiere un monte de 7000 ni en contrá-

posición al nudo Santandereano y en general tambien en contraposicion a la Cordillera 

Central que muestra carateritticas análogas de evolucien como el nude,  Santandereano.- 

Muy instructivas tambien son las condiciones en el nudo de Quetame que se halla a 

centinuacion Este de la cuenca de Begetá.En su pi t eccidental(Quetame) se halla la sedi-

mentacion potente del jurásico superior hasta el senoniano que tiene 5000 m.En la 

cumbre del nudo,segun investigaciones entre Quetame y Gutierrez,la transgresion co-

mienza alrededor del barremiano con facies arenosa y depesita sedimentes de poca magnitud 

que no pasan de unos 200 m.In direccion hacia Gutierrez se observa el aumento de 

estos sedimentas cretáceos y su traseaso a la facies normal del crethee bogetano.Se 

trata ahí del borde Surocpidental del nudo de Qtetame. 

Segun observaciones hechas en la parte alta del nudo Santandereano y ademas 

en el lado occidental de la Cordillera Central,los movimientos tectSnicos del cretheol 

no son solo epirog6nicos sino tambien oroggnicossEn el nudo Santandereanopsituado 

en la faja de evolucion tranuila de los Andes,el orogenismo probablemente se efectúa 

bajo la superficie sedimentaria y se expresa por el auwnto y la disminucion hasta la 

entincion de los sedimentos del crettoeo inferior.Estos se encuentran en las partes 

bajas actuales de dicho nudo e indican así la preformacien do las estructuras modernas 

desde el cretáceo inferior.En el terciario,e1 erogenismc comienza a extenderse 



Apreciacion de las áreas petrolíferas de Colombia, 
basada segun puntos de vista de la geologia sistemática 
y de su evolucion. 

El presente trabajo,couolemento de la "Aoreciacion de las Áreas petrolíferas 
de Colombia" hecha por el suscrito a principios de 1929(Boletin de Minas y Petréleos 
No.1),se basa en Ü conocimiento práctico y teórico relft44~~-idor4om44e de X la 
geologia del paisYldplirilor en diez aaosoal servicio del gobiernonacional.Esto ser-
vicio se ha comprendido en la forma de reunir los recursosrílrUnarios Yiextraordi-
flanes que permiten una apreciacion venta y 1 smo tiempo lo mas segura po3ible 
do los valores'que 

Los trabajos prácticos hechos al respecto se refieren a la provincia de 
Urabá en el Noroeste de Colombia,a1 departamento del Norte de Santander y a los 
departamentos del Valle y del Cauca. Ellos se han desarrollado sobre la base de levan-
tamiontos detallados del terreno,fijados por levantamientos de ruta a pi g con indica-
cion de los pormenores estratigráficos y ampliadot con las observaciones de las vecinda 
des de las rutas y del conjunto de las regiones estudiadas.Estos estudios se complemen-
taron con la exploracion en forma mas general de los departamentos da Boyacl,del Huila 
y del Tonina y de la costa del Pacífico entre la isla Gorgona y la bahin de Cupica.Los 

nit obtenidos s ooncotor;n con In: irve- tij-r4 -ne's del suscrito en Cundinor 
marca,pinciptamente,en la Sabanwode Bogetloque representa unkacelénte derrotere rpára 
apreciar la geelogia del pais.Ademas los resultados de las investigaciones del terreno 
se enlazaron con las determinaciones de los geólogos que investigaron en parte las 
mismas y ademas otras regiones del pais,y con los conocimientos geológicos obtenido 
en los paises vecinos y en los AnIrenleneral.De estaomarle,ra,soo ha formado un cuadre 
geológico general de la replblica 	 - JIzinn15.-44-giana..1,18- iyfr~-1t- ~fi- 

rk,  un aapaota1undaanntool-moi~w4o4s-unl£4roal4e4-1-2~-dv°1-WOIrffIZUFsos valiosos oara 
a9ele_mr-Loo-Lasoaailgacion_geo1ógipadel pais» 
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desde los bordes de los nudos en diroccicn hacia las cuencas do Bogotá. y Maracaibo, 

manifeetándose ya por discordancias que al parecer son leves.A la cuenca de Bogotá, 

el orogenionn no llega sine en el terciario ouperior,cuando se forma una discordancia 

notable entre el pisa do Tilatl(terciario sup.)y las formaciones precedentes.-Tn el 

lado occidental do la Cordillera Central,situado en una zona de evolucion muy intran 

quila,los movimientos orogInicos probablemente ya se presentan regionalmente en el 

crAlcon(paroxismos intercretheos) y se destacan por discordancias.A esta suposi-

cien da lugar la escasa magnitud del cret&ceo volchice en ciertas partes del cite 

flancelpor ejemplo al Tste de la línea Pepayan-Pasto,la cual contrasta con la gran 

magnitid del cretácea volcánico en la Cordillera Occidental que entonces fu l la 

parte interior del subgeosinclinal occidental.Adomas el cretáceo volcánico del lado 

de la Cordillera Central ofrece una notable participacion de cenglemeradosylo que 

evidencia mas de cerca la presencia de diecirdancia.Mejor ee reconocen les paroxisme 

de sato tiempo en otra parte del flanco occidental de la Cordilleraentral y es 

en la Patagoniaydonde segun se dije la Cordillera ventral se manifiesta mas e menos 

atect4nica y por lo mismo no se destaca.Existen ahí los parxismer in-bel-cretáceos 

que ha determinado Keidel y que han fcr,riade los Fatagonidos. 

Datos especiales sobre la evolucion del ciclo en Colombia: 

A raiz de los pliegues epirogánicos del mesozlice se forman en 

Colombia 
1)01 subgeosinclinal occidental 
2)61 subgeeanticlinal central 
3)el subgeosinclinal oriental. 

El subgeosinclinal occidental abarca le que hoy dia es el Occidente 

do Cslombia¡en especial la parte occidental del subgeoLinclinal corresponde al 

actual Vorland Occidental y la parte oriental al Oriento Andino.La parte oriental 

del subgeosinclinal oriental equivale aI actual VJrland Oriental y la occidental 

al Oriente Andine.El subgeoanticlinal central corresponde a la Cordillera Central 

que es la primera en presentarse claramente preformada y que al mismo oirve de 

divorcio de la ovolucien gelggica entre el Occidente y el Oriente de Colombia...-

7n el subgeosinclinal occidental el área sedimentaria es mas e menos pareja y 

de facies sostenida porque los nudos solo comienzan a presentarse desde el ore-

táceo.Adomas,conforme a la evolucion activa que reina en el lado occidental de los 

!,ndes,o1 cretáceo es volcánico en su mayor parte y de manera muy intensa.nn el sub- , 

geesinclinal orientalyles numerosos nudos que se presentan en forma de islas,implican 

una variacion n) 
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una variacion notable do la facies que se rige por la distancia a que fueron deeosi-

tadoe los sedimentos con respecto a las zonas ielo2las.-En término medioyla magnitud de 

las formaciones aumenta desde los flancos del subgeeanticlinal central y de los 

cratégenos(telricamente desde.el cratágene del Pacífico) hacia el interior de loe 

subgeosinclinales y en el mismo sentido disminuye el volcanismo cretáceo del subgeo-

sinclinal occidental.En el subgeosinclinal orientalyel volcanismo se restringe al 

flanco que conduce al subgeeanticlinal contral.La magnitud de las formaciones ademas 

aumenta desde los nudos hacia las cuencas que se presentan en el mesozáice o que se 

van formando en este tiempo. 

El subgeesinclinal occidental que se forma antes que el orientallofrece en el 

primer período de hundimiento sedimentos arcillosos de gran potencia y de facies monl-

tonanEn la parte alta,ellos ceden a sedimentos silice-arcillosos y lidíticos que se 

vuelven volcánicos en la region del nudo de Frontineyy en el lado occidental de loe 

nudos Antiocyelo y Ecuatoriano.A causa do la falta de fásilesyla edad de este potente 

grupo de sedimentos que alcanza varios miles de metros,nc se puede determinar directa• 

mente.Sinembargo yace mas o menos en concordancia debajo del cretáceo volcánico que 

contiene L'hiles aptiano-barremianos(vlase Grosso:Terciario Carbonífero de Antioquia. 

ReimersyBerlin 1926).La formacion lidítica-volcánica do la Parte alta del grupo tiene 

una gran afinidad con el Pranciscan de California el cual se coloca entre el jurásico 

superior y el cretáceo inferiorysiendo entendido que el Franciscan es una formacion 

del lado occidental de los Andes.Segun estos datesyla formacion liditicávolcánica 

puede corresponder al cretáceo inferior y llegar hasta posiblemente al jurásico supe-

rior.Por lo tanto los sedimentos arcillosos que yacen debajo pueden abarcar gran parte 

del jurásico y quizá del triásice.Estos sedimentos engranan con los lidíticá-volcánicos 

y el metamorfismo que ofrecen hoy dia(esquistes lustrosos hasta filíticos)aumenta gra-

dualmente de arriba hacia abajoyrefiriándonos a la sucesion estratigráfica de deter-

minado lugar.Grosse considera que esta formacion puede ser.prepaleoztica(Antioquia) 

hasta prepaleozlica y paleczlica(Nariilo)ymientras que T. Ospina y.R. Scheibe(Compilacion 

de los trabajás geollgices oficiales en Colembia.Begotá 1934) la incluyen al sistema 

juratriásico.-E1 cretáceo volcánico que taabien alcanza en la mayoria de Ias casos una 

magnitud de varios miles de metros,se extiende hoy día por casi todo el Occidente Andino 

de Celambiayexcepto la virgacion de Urabl-Bolivar cuya preformacion desde entonces se 

Manifiesta por la facies sedimentaria que tiene ahí el probable cretheo.Hacia el Sur 
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la facies volcánica se extiende hasta el Occidente Andino del Ecuador,donde comienza 

a ceder para volverse secundaria en el Occidente del Perd y extinguirse hacia el Sur 

de este pais.i/e igual modoppero mas sdbitamente,la facies volcánica cede y se susti-

tuye por la volcánica hacia el interior occidental del subgeosinclinal occidental,e 

sea hacia la actual hoyandina del Pacifice,netable por este concepto,pero vuelve a 

presentarse en la zona del nudo de Cupica que se halla mas pAximo al cratégeno 

submarino del Pacífico.-Ya en el cretáceo mismo,los movimientos orogdnicos que se 

presentan hacia el lado de la Cordillera Gentralv entences subgesanticlinal central, 

provocan la regresion inicial que se acentda a raiz del paroxismo fuerte que acta 

alrededor del traspaso del cretáceo al terciario y que se extiende sobre mas o menos toda 

la zona montañosa actual del Occidente Andino de Colombia, 	el terciario inferior, 

el rea sedimentaria continua se reduce al actual Vorland Occidental y a la zona Caribe 

del Occidente Andino,mientras que el resto del Occidente Andino se convierte en una 

faja isleHa,caracterizada en el Norte por un probable dintel terrestre que une las 

zonas te estros de los nudos de Frontino y de Antioquia,y en el Sur por una larga 

y angosta cuenca sedimentaria que se extiende desde la region al Norte de Cartago 

hasta mas o menos la region de Pasto y que ocupa una seccion importante de la hoyandina 

del Cauca. Los sedimentos de esta cuenca sedimentaria cuya prefermaojen en el terciario 

inferior es ¡mportante con respecte a las espectativas petrolíferas que puede ofrecer 

hoy dia,ofrecen facies principalmente límnica,caracterizada por los yacimientos do 

carbon,eero tambien muestran intercalaciones marinas que demuestran que debe haber 

habido comunicacion con la zona marina del Vorland Occidental a traves de esa zona 

de la Cordillera occidenta1.2n el terciario medio,e1 área de la cuenca sedimen-

taria se extiende hacia la seccion antioquena de la hoyandina del Caucao-iendo impor-

tante que hacia ahí tambien se traslada el centro de hundimiento que en el terciario 

inferior se hallaba mas al Sur.Tal como sucede en el terciario inf,eriorptambien hay 

parcelas sedimentarias en la actual parte montañosa de la Cordillera Occidental,pero 

su mayor extension parece haber estado en el lado Norte del nudo de Frentino.Como &roas 

de subsidencia del terciario medio siguen figurando el actual Vorland Occidental y la 

zona Caribe del Occidente Andino.Como isla del Vorland Occidental continúa el nudo de 

Cupica.-bao zonas de subbidencia del terciario inferior y medio tambien se mantienen 

en el terciario superiorpaunque sufren mengua en la parte Sur de la virgacion de Ura-

b&-Belivar.En la parte motaelosa 
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ZONAS PETROLIFERAS 

b&-Bolivar.En la actual parte montañosa del Occidente Andino,la hoyandina del Cauca 

viene a convertirse en zona de deplsitos esencialmente volcánicos,cuya magnitud y facies 

varia fuertemente de acuerdo con la intranquilidad tectónica notable.En comparacion 

con el volcanismo cretIceo,e1 del neeterciaric1 es poco extenso y se concentra a la 

parte alta do la Cordillera Central'y a algunas otras regiones del Occidente Andino.-

De la observacion de que en el terciario superior aun se conservan zonas de sedimen-

tacion bastante grandes dentro del Occidente Andino y de que ellos penetran bastante 

a. la Cordillera Central,se deduce que el solovantamiente de los Andes ha tenido lugar 

:Aas tardevqn relacion con plegamientos de amplitud epirojnicaY que tuvieron lugar 

despues de la depesicion del piso de Popayan que Stutzer considera cuaternarios,pere 

que en concepto del suscrito pueden ser pliocenos.Uno de estos grandes pliegues se 

observa por ejemplo entre la Cordillera Central y la Occidental,donde forma un sin-

Clinal profundo que llega a tener en el altiplano de Popayan un nivel que est& a mas 

de 1000 m mas bajo que en el borde alto que corresponde a la Cordillera Central.Segun 

lo observa Grosse(Huila-Caquett.),e1 piso de Popayan presenta en esta zona plegamientos 

de corta amplitud que se hallan en la faja de la cumbre de la Cordillera Central. 

En el subgeosinclinal oriental,la sedimentacion comienza alrededor del jurá-

sico superior,segun observaciones al Oriente de BogotL3inembargo como al Oeste de 

esta parte no alcanza a asomar la parte baja del cretheolpuede considerarse posible 

que la sedimentacion se haya iniciado mas temprano.El espacio sedimentario se extiende 

hacia el hauteriviane y en el barrerdano ha encubierto los nudos que hasta entonces 

figuraban como islas.Al mismo tiempo parece encubrir gran parte o la totalidad de la 

Cordillera Central,de manera que los subgeosinclinales occidental y oriental presentan 

el aspecto de una zona marina roas e menos unlorme.Esta extension la conserva el espacio 

sedimentario en el subgeesinclinal oriental hasta el senoniano,aunque es probable que 

haya habido algunas oscilaciones,indicadas por ejemplo por la intercalacion legional 

de sedimentos límnices(carbon y antracita) dentro de la facies marina.E1 volcanismo 

en el subgeosinclinal oriental,se reduce esencialmente al borde oriental de la Cordille-

ra Central,o sea del subgerantielinalecentral,donde se presenta mas o menos al final 

del hauterivianopal principio del cenemaniano y entre el turoniane y el bajo senoniane. 

Estos mismos niveles volcánicos tambien se presentan en el Occidente Andino del Pera, 

de manera que pueden ser una guia importante para las determinaciones ctonol4gicas.21 

caracter de este volcanismo es en lo general intermediarie(perfirítico),-E1 movimiento 
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orgánico del traspase del cretáceo al terciarioyacentuado en el Occidente Andinoysolo 

se manifiesta en el Oriente en las inmediaciones de la Cordillera Central y de los nudos 

de la Cordillera Central.Eh la cuenca de Bogotálla sedimentacion continúa concordanta-

mente desde el seneniano hacia el terciario inferior:La facies es límnica y mas carbo-

nífera que en el Occidente Andineypero tambien se presenta marina hacia la parte 

septentrional(Caribe)del Oriente Andine.Las áreas sedimentarias de este tiempo son mar 

extensas que en el Occidente Andino.La de mayor extension se halla comprendida en la 

cuenca general de dicho tiempoycemerendida entre la Cordillera Centralyel nudo Santande-

reanoyel nudo de Quetame y la parte Sur de la Cordillera Oriental.Esta zona límnica va 

probablemente separada per un largo dintelyextendido entre el Carare y Simitiyde la 

zona mas e menos marina de la reglen del Cesar que probablemente se enlaza via de la 

depresion del Banco con la zona Caribe del terciario inferier.Otra cuenca sedimen-

taria que perdura desde el cretáceo hasta la actualidades la cuenca de Maracaibo en 

donde los sedimentos son limnicos y marincs.Finalmente debe haber existido otra zona 

sedimentaria importante en la cuenca del Meta-Araucales decir en el Vorland Oriental._ 

Eh el traspaso del terciario inferior al terciario medie tiene lugar un paroxiimo no-

table en el lado oriental de la Cordillera Central que implica la superposicion del 

terciario medio hasta sobre el cretáceo inferior(al Sur de Guataqtí).Este movimiento 

probablemente tambien se hace sentir hacia los nudos Santandeveane y de Quetame porque 

la base del terciario medio es ahí conglemeráceayen contraposicion a la cuenca de 

Bogotá donde es arenosa y donde reina concordancia entre el terciario inferior y el 

terciario medie.En el terciarle medieyla sedimentacion del interior oriental sigue 

siendo límnica y se vuelve marina hacia el Caribeyaunque tambien ahí(Venezuela) mues-

tra intercalaciones límnicas.La facies carbonífera que domina principalmente durante 

el terciario inferior en el terreno situado al Sur del Nudo Santandereanoyse traslada 

en el terciario medio hacia Venezuela.Nn traslado semejante hacia el Norteyrelacionado 

en principio con el eolventamiento de los Andes desde el Perfilse observa en el terciario 

au COcidentmAhdino(carben del terciario inferior en la zona de Cali-Patia;carbon del 

terciario medie en la seccion antioquella de la hoyandina del Cauca).Corre parejas con 

esta particularidad el traslado probable del centro sedimmntarie del terciario inferior 

que se hallaba en la region de la cuenca de Bogot&,hacia el dintel del Carare-Simitly 

donde se forma la cuenca del Carare en que los sedimentos dol terciario medie parecen xiz 

ser muy potentes. 


