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Y LA POSICIQN DEL DEPTO…DEL CAUCA rr ELLAS—…. o

_ El territorio &el anrtámenté£del Cauce se extiende sobre los
- seis ramales principales que en Colombia constituyen leeMontaña de
Los Andes,e seber,de Occidente a Orientezsobre el valle Interendino
“eel Pacifico,le Cordillera Occidental,el Valle Interendino del Cauca,
la Cordillera Centrel,el Valle Interendino del Hagáálena,yvsobre.le
Cordillera Oriental en su buzeáe hacia el rio Caquetá.0eda uno de
.estos rege%ggúgqrfológicos refleje $e cerca y guía con respecto
a le de las unidades geológicas.A cada una de estas
corresponden particularidades de roca y de estructuras de rocas
ie las cuales dependen las perticulerideáes de los recursos minera—

les áel subsuelo y los parentales eel suelo,edemee,en combinacion
'con las condiciones meteorológiceg del pesado y del presente,los
tipos de relieves y ee ambientes. eto implica que cada unidad geoló—

'gicase& genéricamente “9%e39$3(d económica“ delmeáio vital que
áecide sobre le espeoificácionífieica Znta'¿sentigggtel y proaedime&.
tel del Hombre.Fere darse cuenta de e lo,baste ' en'el auca
el contraste existente entre e%¿aeñ&62=á93leº£eráilleraiºehtrglade"
clima €£¿g*y-húmedo,vitelizedor,de topografia arrugada y accidentada,
lñ%5£3á—en roces cristal$geg %“gepósitos volcánicos excenta ie _

- combustibles minerales, % abundante en minera es metálicos,
azufre y fuentes termales,dotada en—promedio ie suelos pobres de'
laáere,y su=aee£a=:del Valle Interenáino del ºeuce,de clima templado
espirituelmente estimulente,y erdientebconómicemente sobresaliente,
'ebundente en carbon minere1,bien áotedo de placeres de oro,con
suelos planos trectorables,de regula ha a muy buena celided.hstes
áiíerencíes de recursos y ambientes e eser1emente tienen su. ¿¿u…h5
repercusion en el desarrollo y en el modo de actuar y ee €ensarv e

los pobladores de la cordillera y del valle interendi o & uáidos.ºtres
tantes diferencias eristen entre las subuniéedes áel elle Interandin>
¿el» auce que se hallen en el Repertamento X que son de Norte a Sur:
l)le”planicie fértil y llena del Norte del euca,agricola sobre todo
y)%€eetecide con carbon en el borge onignte,2)la Meseta ¿e Popayen,
medienmante entrecortede y'rxíí%%&i%%ññkx favorecida con suelos y»
carbon,pero cápitálxpor su posicion céntrica su cliñáry le meliorabii
lidaá de los suelos,y3)la profunda cuenca del Petia,de clima ar—

áiente,muy fértil en las Vegas del rio y muy arrugada en los conternoul
El Gentreete de iáiosincrecia entre los habitantes ¿e una y otra
unidad eexpor demas conociáe.¿

Otra particularideá del 9epertamento consiste en que hace
contacto en el Occidente con el Océano Pacífico,y en el Oriente x

recala las puertas de los Llanos Amz6nicos que son e¿vgg g_uniead
geologica plan: de aspectos uniformee,muy diferentá$'e'la1veriaáa
unida? general de Las Andeso y. .

roui$o ee este modo con los recursos y ambientes complemen—

tarios áe los ramales enáinqs y actuando como puente entre el mar,; 1

lee;gggtráe de consumo eel elle'áel euce,áe Celées y ¿el Cauca y '

_
le$£mazonia,el Depertamento"áisfruta de un privilegio entre las …

'áemes úitisáeeás'política5 ¿el pais que le prescribe lo primordial
¿el planeemiento ¿e su progreso,cuel es el enlace Vial áe todas las
yunideáee.“l valor ¿3 este bien oculto he sido“justipreciedo por
—le Gobernador%.áel euca quien propuso e inció la arteria Vitel

4 entre el mar, opayan,el Páramo de Las Papas_y le confluencia eei.
_¿rio Fragua—con el Caquetáº»
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a comprension de las unidades geológicas del Cauca está ligada 
al c7nIciddento de las-  de Colombia porque son partes integrantes 
de estasyde su desenvolvimiento y de sus funciones.Las de Colombia • 
tIvelnn una _topsÚlticbn por varios aspectos notabl.emepte,dord9„. 19.1„___,,,,,,, 
y coordinada que perfflite2concebirlas sistemátrjame¿á e, esc 

traves de los perlo( os mesozóice y cenozóico lo sea de un 
espacio de tiemple de unos 200 millones dm aLos.Obviamente y se trata 
de un caso particular en la corteza terrestre. 

La-ts Unidades Geológicas de Colombia. 

Las unidades geológicas del paisyrepresentadas en el cy.boseuileto, b  
JII0Vidto lhan 

 
sido deducidas del aspecto morfo-geológico actudYlln41 

comas regular que ofrecian hasta mediados y fin del Terciario"1nferiorst,p, 
interpretacion solo se refiere a las unidades de mayor y mediano 
tamaño dpiendo_ MAS susceptibles  a las intersecciones tectónicas y 
a la erosion,las de menor. tamaño Sonypor locomÚnyvariadas y discre-
pantes del órden general.''or este motivo y las unidades mayores y 
medianas hay que verlas despejadas de los detelles yy de los acci-
dentesybs decir reducidas a su expresion regular. 

";t1w/n se desprende del croquis se trata de unidades longi-
tudinalés6intervenidas en su desarrollo norpal por unidades circuns-
critas o zoneres,cuya influencia puede veridr fuerte d atta diametral-
mente U forma y el estado de los sectores ;Wkos ae mismos gue si 
lontahardesdelColombig al Sur y una cuenca vasta -y compleja en el 
fondo del mar Caribe.'or lo tanto Tas unid -des geológicas deben 
conceptuar se como cadenas que 	 a corta o'larga 
iltun4pgla 	 alpazigioptoY -opXffillizíxs4$0r14041U0 y bajos, 
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Conforme a estosdpreceptos generalesyColombia se divide 
en escala captinental de ste a Oeste en: 

1>ealiente del Vaupós,parte morfológica y geológocamente 
integrante del escudo o núcleo de La Guayambelemento 

2)1a Llanura Oriental yparte d la Orla Oriental surallwricana 
de caracter linear l fommada a consecuencia de la ereccion 
terciaria de Los andes 

3)1E Montaña de Los Andes. 

Como elemento zonar,el esciido de La Guayana no tiene subdi- 
sion linear; 
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La comprension de las unidades geológicasyd)verIle. del 	• 

conocimientos de las de Colombia powe 421partv er esta.- 

	

de Colombia tienen una disposicion7noallementj orsend 	permite 
hacer una interpretacion sistem4tica no solo de los aspectos 
presentes sino tambien de su desenvolvimiento o travesde un 
espacio/ de tiempo(ciclo)de unos 200 millones de años que compren-
de los períXodos del Mesozóico y del Cenozóico.l'or esta razon pre-
cederl Una descripcion sucinta de las unidades geológicas de 
Colombia. 

Le /Coi., AL e,C. 	ir  
Unidades Geológicas de Colo ,bia. 
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" °al 	creaquis juntó"se Mr--5-bnalta`¿!ri.'graniy'des geo- 
lógicas mayores y medianas del pais;las unidades menores solo 
resaltan regionalmente porque en el transcurso de su desenvolvi-
miento son muy susceptibles a las interesecciones tectónicas y 
a la erosione 

lios puntos de vista que guien la identíficacion y la 
caracterizacion de las unidades geológicas en cuestion,son 
las siguientes: 

l)Las unidades morfoiógicasLde relieves) de mayor y me:-
diano tamaño son el pJnto - de partida para reconocer las 
unidades geológicas porque reflejan su eetension y los 
tipos de roca y de relieves que les dan individualidad. 

2)Las unidades morfológicas suelen presentar mocificaciones 
con respecto a los alineamientos pos regulares_qüeltenian 
en el pasado geológico y estas hay que reconocerlas 
para restituir las unidades geológíces. 	itei 

3)Hay oue distinguir entre unidades longitúdinnesr ramales, 
miembros o cadenas) y unidades circunscritas o donares 
(ondulaciones u órganos)..jntre las longitudinales se 
destacan la Montaña de Los Andes y sus cordilleras y 
valles intRrondinos(abreviadamente valandinos);entre 
las muy variadas formas zonares,last~e-ssongmasas 
domeles como n2idrra les macizos de Santa Marta, 

2 
de Santander y de Garzo - 1,sas basigales como las 
cdencas dy Bogo tá ,deMalei7c.111)04alivejetc 	clepres5zo- 

- 112alulze separa 
,eeccoy 4)promontorios cómo los del borde 

Oeste de la Cordillera 'Jentral.Le transie on entre las 
,unidddgts lineeresy 2ores está dc,cia,p01-''le algitacion, 

en'exprelada en la de bOlivar.  
4) ethiendo- presente,las fallas y. sebrescurrlitient9slles 

nnidldes longitudinales son anticlinorios y sinclinorios 
ondulados que constituyen tambien las digitaciones.lie 
igual modollos elementos zonares son compleja. y acciden- 
tadamente domos cuencas,promontorios,depresiones y digi- 

n-,___Liciones tectónicas. 
:j)el mayor o menor grado de expresion que detentan los 

elementos lineares y los zonares depende de la intensi-
dad meso-cenozoica del tectonis;r[o que a su vez guarda 
relacion 'con la plasticidad del:,:fondo, ,respectivamente 
rigidez  de las rocas del fondo,o sea de la p_ofundidad 
a que estas se hellen sumergidas bajo sedimentos,Z:id- 



Llanura Oriental cuyo fondo rígido precambriano no ha 
sido inundado de sedimentos grleos sino en el £erciario, 
solo el aspecto general es 	 _,mientras que en 
lasestru£±urasxmlIdianasyrsmonores lo demas es Yílcamente 
zonaríse trata de una unidad opistoteetónica.En le Cordille-
ra Oriental que es de evolucion tectónica de media intensi-, 
dad 'osea hemítectonica llasyastruebaras y que pose un 
espesor mas o menos grande de sedimentos meoso-cenozóleos 
(y paleozopicos)hry un desarrollo típicamente linear-zonar, 
es decir de antielhorios y sinclinorios fuertemente afecta- 
dos por ondulaciones de tela (41ase.La Cordillera OceilastI 1 e 
donde los depósitos 1144.1é244114~ adquieren espesorébvde 
mas de 15 kmoredomina  fuertemente la el eutectonismo y 
la estructuracion linear;solo en donde ella se abre a la 
dlgitacion de Bolivar l las on(ulaeiones se agreg- n a los 
pliegues lineaLes. 

6)La Cordillera entral,nsYul,eáe 	*lytiv*x como ramal 	ti- 
guo y meta 6rficolas el eje evo tivo en la zona and' a y vis 
el eje d-  simetria de les un des longitudinales d 	pais. 
Al Oest de  ella l el desenvo imierto asxHuirgettnie del 
Oecider e Andino es ego nelinary eutectónieo dientras 
que e el Oriente Andino/es mlogeosinclinal y h mitectónico. 
Del 	tenor del geosi  linal occidental surg en el Ter- 
cia io la Cordillera ecidental y del wients la. Cordillera 
Oriental 

6)La Cordillera, ntral es el ramal mas  antiguo(cristálino)de 
los Andes y-Yiene a ser en  te aspecto  original(de exten-
sion hacia la Sierra de Santa Iviart1),e1 eje de simetria de 
las unidades del pais.Dentro  del I.rea andina se corresponden 
el Occidente Andino,en general eutectónico,y el Oriente 
andino lhemitectónieoidentro del Occidente y  Oriente Andinos 
se corresponden los Valles Interandinos del Magdalena y del 
Cl-ucal y las Cordilleras Occidental y Orienta1.1  desarrollo 
del Valle Interandino del Pacífico y de la Serrania 'de la 
Costa en  el  Occidente Andino px2tExmaryafEate,  que no tienen 
correspondencia en el  Oriente Andino,pueden ser efecto del 
eUtectonismo que da al Occidente Andino, un progreso evolu-
tivo mas  ruido  que al Oriente Andino.-Al E de la zona 
andina siguen la Llanura Oriental y el áscudo Guayan ,,nse 
(con su Ékliente del Vaup6s) Isimtricos alellos puedán 
ser en el lado occidental de los Andes l lascuencas lubwari-
nas del Chocó y Panamá y el cratono del fondo del Pacífico. 

7)Ademas de ser el eje de simetria,la cima de la Cordillera 
Central ha sid,,9,£1,ejfe evolutivo desde el Mesozóico.,Jurante 
este :Lei.íódo;l'el"Oc'den e *,álladlpiwAndino eral< 11724.,el 
geosinclinalxxv el en s ,(eontilátjPatos arcillosoggleiY 
metamórficos del grupo del Dagua primero ly luego con pte~ 
derrames basálticody sedimentos silíceos„c:ue perduran  hYátá—
el Peleoceno)y el Qriente- Andlno erael geosinclinal orlen-
tal(excepto el jurstri,Itsieo eruptivo-sedimentario marino y 
continentalpel resto consta de sedimentos  merinos que se dis4P 
trbuyen segun el espesor en cuencas y, zonas domales al pare-
cer longitudinalmente  encadenadas y que prolongan la subsi-
dencia en forma. continental al Wlagiariol. Paleoceno.-111n el 
lerciarioz resto del Terciario surge con intermitenciats del 
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interior dellgeosinclina.1 occidental la Cordillera Occiden-
tal que solo sigue zatzidentoquaarina con seddientetion:.eiY4ecjoic-,-,  
preferentemente marina en el área de la digitación de Boli
var.al su lado oriental )el Valle Int-3rne.dino del, Cauca que 
puede haber sido flanco oriéntalel geosinclinal occiden-
tal 5ofrece sedimentacion intermitente y mayormente conti-
nentalnvolcánice en el Ilioceno qUe solo se vuelve marina 
en el Norte l o sea en la mitad septer,1,9naAM,,,la .,91.1,en,pra, 
del San Jorge.psta cuenca se produjolibi derrúllbamientd> 
del sector. de la Cordillera C tral que media entre su 
actual término Norte y la Sierra de - balata Marta y centiene 
gruesos sedimentos oligo-miocenos que reposan sobre las 
rocas cristalinas del tipo de la Cbrdi,lleran Central.i111 cre-
táceo y el Terciario InferiornbS`e 'presentan sino en la 
margen occidental de la cuenca del San jorge lo sea en la 
Serranía de San Jacinto que es el ala oriental de la digi-
tacion.  de Bolívar de la Cordillera Occidtent41 y aproxima-
damente el borde oriental en esa zona del geosinclinal 
oriental.-ln el Valle, Interandino del Pací:fin) .12-ubo11,41-191. 
cia ±nrx marina7dUránte el Terciariolq-elnrsilDre" 'III 5:17' r u -11-:4 44) 
clon alredefOr del Eoceno medio l cargada en el Oligoceno 
y Mioceno hacia el lado de la Serranía de La Costa. j'sta 
Serranía tuvo eyidenternente movimientos oscilatorios fuer -1 
tes durante el erciarioY yt un eruptivismo mayormente 
basico 5 lo cua.151unto con el intenso faIlamiento l hace 
todavía difícil la interpretecion.-Tal como en el Occi-
dente Andino la sedimentacion prosigue en los valles inteiz- 
andinos y en la Digitacion 	illyrkZ .24p el Oriente 

ea 
al erguirse luta paulatinamenTeslla sectimentacioi-i. coninua 
en el Valle Interandino del Magdalena y en las cuencas 
del interior, dee la Ciordillera Oriental y se extiende por 
primeta vez:ins-dr71.Precarnbriano zilbr3axIltxlakmbir«xQátmetti 
y una intermitencia relativamente leve zblixicipgrapaxei 1x.Vilax 
?juratriásictit(Areniscas del vaup6s,1) sobre la.Llanuíra 
Oriental y la Saliente del Vaupel(estua_rio del delta del 
Orinoco hasta el Oriente del Perá).ae observa un desenvoll 
miento onduloso de la. corteza en el 'erciario l como terabien 
en el Mesozóico l e.n contraste con el Caracter mas linear 

4  en el Occidente Andino.--1 trayecto del Alto Magdalena 5dese 
de el río Chipalo(entre Ibague y Guataq.1) al Sur 3 es de 
ínters porque se trata de una seccion del Valle Interandino 
del .magdalena que ha. sido agregada al resto que sigue al 
Norte(cuences del Carero y del Cesar) a raíz de un orogeni 
amo del Mioceno lcuyos sedimentos transgreden ah 5_ sobre 
formaciones del Oligoceno hasta 94.J}aratriatleil,co.'os alinea-
mientob miocenos y posI-zni2cenosVirllíTallír dialonalmente 
s4)-4"los del Cretaceoc11;:srnitItario Inferior que prolon-
gan la direccion general de la facies desde la propia Cor-
dillera Oriental hacia el borde y el flanco oriental de la 
Cordillera Central,lo cual evi.3encia. que el área gtpywincliti 
nal de la Cordillera Oriental avanzaba desde el 1\li.ei.a 
el Alto Magdalena y la parte ur de la Cordillera Central. rv,  Durante el Juratriásico( 	_ 	de Payand6 y de íron), 
ax¿uxgaxxporxIxxfalaillspglxxiimmaximat,Yximlxigwalmaxxxxxx 
separado 
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separado del Creticeo por una discordancia acentuada l el alineaminto 
41.4.tray- 	de la facies indica aproximadamente el mismo rumbo evolutivo como 

en el tiempo mioceno hasta actual.s decir hay dos movimientos de 
desenvqlVime to494WYSZ en "t2113.-re-dc)/9.1'. 	9-17.1-7,41.n."U -111% 90V" erI9PL; 

a,rualatazninalmx.fila* xin z, e =lonjeta De £t -- I   anterior»' 
se desprende que la ximaodia>,1a, Cordillera gentrai divi-
sion evolutiva a lo largo de la cima de la Coreillera 
Central data desde el Triásicoompx segun lo confirma 
el contraste litológico entre formaciones correlativas 
y el contraste tectónico actualoKentre y morfológico adva.t 

xx±xxi entre el Occidente Andino,mas contraído por 
el eutectonismo ly el Ori(mteAnlim.in9awnwail.eskdo 
pol el hemitectonismo.Confermevala calidad de las 
rocas,el Occidente andino está medianamen± regular-
mente abastecido de cerbon de mediana calidadihsta 
el pr sente la e2(ploracion petrolífera no ha dado 
resultados práctiGos,selvo en le mitad septentrional 
de la' cuenca del San Jergeyno se han encontrado yaci-
mientos de hierro'y los de otros minerales metAlicos 
acusan una distribucion irregularilos placeres de oro 
y los tíftcos del platino son abundantes ;la topografía 
es accidentada y por estar fuertemente contraida y Imx 
fragmentada por la erosion,la Cordillera Occidental 
nojl es le base de la poblacionu-,h~ivo.Qoump 1.1,,det 
símil l la Core:Mera Oriental; 

son pobres hasta regulares y la poblacion se 
concentra principalmente al Va lle  Interandino del 
Cauca y a le parte central y oriental de la Digitacion 
de Bolivar;sinembargo l conforme al carecter eutectjnice 
de esta naturalezalla poblacion es aun,pu115,emente 
progresista y va econ6micament~Ztada al Oriente 
Andino.-Dada su evolucion pausada4hemitectónica,e1 
Oriente Andino es rico en combustibles(carbon de buena 
calidad y petróleo);dispone deba 	de hierro 
aunque tampoco de persnectivasvJe otros minerales 
metálicos;en cambio los suelos son en término medio 
buenos;la tppografia es ±r relativamente tranquila 
y admite e aprovechamiTto en vasta escala de parte 
de la poblacion;esta se concentra en lxXxdilleit- 
Iós'climás frio y templado d la Cordillera Oriental, _ 
habitable y cultivable en la mayor extension;debido 
a su caracter heMitéctónico,la humanidad y sus activi-
dades avanzan mas wsada y sólidamente ,lo cual 44t  .544~, 
explica en relacionJla superficie plana y el clim 
establecimiento de la capital administrativa y po ítica 
ww_Bogptá de la Eepública en Bogotá.-La,LlanIrex  
tal - la:lienteodel Vaupés,conforme lf'r 

lledebidwa,maislamiento ofrece 
perspectivas petrolíferas y carboníferas vaustill,una 
topogrefia llena mas o menos uniformelIVIstrIsien 
promedio pobres;la poblacion es ralaIel progreso es 
lento como su progenitor geológico y con sientomas 
de estabilidad como este. 	Çeue 

8)La actuacion del magmatismo mlYguardaY5elacion d-i-peeta 
cdn el grado de intensidad tectónic5~~.~0 

.1 
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ni en el espacia/  Durante e 	uratriásico,la mayor 
vidad intrusiva ae carecter monzonítico-granadiarítico 
probablemente tuvo lugar en el flanco oriental de la.  
Cordillera Cr-ntrellespecialmente en Antioquia.A1 cbttacto 
déeesta cordillera con el Une Interandino del Magdale-
na(en la cuenca del Cesallelte el borde de la Cordillera 
Oriental)alternaron- la actividad intrusiva ácida hasta 
intermedia Y 

la ámidaxhastx extrusiva,ácida hasta básica. 
Durante el retáceo hubo una intensa actividad volcánica 
básica hasta ligeramente intermediaria en el Occidente 
Andino que se vuelve ultrabásica en el Terciario Inferior» 
En la gerrania de la CoII9111,11 	,1"a Gargwa),la 
actividad magmática essniltrusiva y extrúsiv- básica 
y ultrabásica,excepto hacia Panamá donde t-íhlía dior - 
tica y andesitica.-Mientras en el Occidente, el volcanismo 
del Cretáceo es abundantelsostenido y básicolen el Oriente 
Andino es escaso y se restringe propiamente al Cretaceo 
Superior del Alto Megdalene,hallándose tambien esporádica- 
mente en el lado orientll 	Canillera Oriental que 
laxxla>f4a está ew1.1 faja de facies del Alto Magdalena. 
'a actIvidad tmálizacica tonalítica se puede interpretar 
In el valle Interandino del Cauca como oligocena o del 
fin del Oligicen4 y tiene caracter hipaabisal;en bolx 
lammos la Cordillera Occidental y eh le 'entral donde 
la erosion ha actuada con fuerza,el aspecto es abisal 
y se obtiene la impresion de que se tratase de intru-
siones neocretáceas.Ocasionalmente se observa este tipo 
de rocas en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, 
por ejemplo en Quetame(dacitas),dande su edad es eviden-
temente post-cretácea;mas jóvenes(pliocenos o pleistoceme 
nos)son los eY,tinguides y tínicas volcanes dwaxx9Orlitxx 
orientales de Palpa y e Izalentre Tunja y Sogamoso.-A 
partir del Mioceno Medio aproximadamente,surge un vol-
cenism andesí¡tica intenso en la,cuilbre de la Cordi-
llera ventral  que  aporta sus materiales a los talles 
Interandinos del Cauca y del Magdalena y que suele 
etenderse4IluilosallEx al Valle Interandino del Cauca 
(I'esetasdeVPo:JayaL,sectoi de Antioquia)y a la Cordillera 
Occidental(cerro Torrá y otros).Como se dijol el volca-
nismo moderno de la. Core illera Iriental(Paipa e Iza)es 
dacíticel y viene así desde  el ersiario(,̀uetame). 

Se tiene así que la Cordillera. L'entre' es en el Meso-
zóico el foca-del intri¿wW,s52,411mM.,IplálLácido.Én la 
Cordillera. Occi,ental 	el erciario los focos del 
tonalismo.La Cordillera Oriental plolmfrE312 en cambio 
es poco menosque amegmática,tanto 	sentido_intrul 
siva como ent5extrusivo.1,)13pLte eÍ -Ci'ltl,ceo el kg /laz 
]Isnlino volcanismo del /OccIdente Andino es básicolyanax 
maguirmall.rxioásizei siguiéndole intrusivismo ultrebási-
co en el erciario Inferior l tonalítico  ,A1  el Oligocino 
y volcanibma andesítico e partir del Mioceno.-: 

Y Y',15991Y491~117-1/Td»PY YYJT9.79WIY/1.YiP1)47.M1  
51Y 7)977 



 

 

 



•LAS UNIDADES GEOLOGICAS DE COLOMBIA 

Y LA POSICION DL 1)EPTO.D:a CAUCA EN ELLAS/ 

4 	04 	 se extiende sobre 
los seis ramales principales de la Montafia de Los Andesla saber 
el Valle Interandino del Pacíficoyle Cordillera Occidentalyel 
Valle Interandino del Caucayla Cordillera Centralyel Valle 
Interandino del Magdalena y la Cordillera eriental(en su buzada 
al rio Caquet)eJlta Bamald2 uno ele~4~~alas es una uni-
dad geológica y geográfica con recursos pecúliares del sub"su9loy 
gel Xral5suelo'y de los ámbientemha¿Inda el492;partaLITWo gsfruta 
d- 	vent,14,Aewd snon r c  e -Tos rabareakze (7)115 - ial'unicauel-9  
andinas 	_ 	-11¿.5.4.--&e.c-twe.Q.1.. Ad efiál~1-  abarca 
toda la extension de Los Andesyforma un puente entre el mar Pacifi 
co y los Llanos Amazónicos cue amplían su radio de ai:..cion 
millnin material y ambiental,. 

Esta dispo 	 , 	(del  Departamento del Cauca es un 
privilegio y -9' . 	n'planeamiento racional de su progreso."-'as 
vallas topográficas que son la Cordillera Occidental y la divi-
sion de aguas en las.Yertientes del Magdalehá y del L'atitietá,habian 
impedi49,hasta ahora la construccion de una arteria transversal 
Que ttnterg todas estas distintas unidades económicas. ..,,,, 
usufr4Ictuaa1as.Conslderandó primórdial uWa v'a a re 	lijnlilé" d 
maB a las puertas de la Amazonia Colombian .a 411.er a ora del 
Cauca ha iniciado su realizacion. 

xksitsdeyluego)12IyllnicIrmhatt/lylborIIaznImEntliáRnaax§131),11  
uniÉades).que.:12 

 

)xyxi  
lxridadasd szadlay,lanawitxlastizionldBixast yffliglx.P1DpwItamantexd 
2licnicw,d2ylaxidwpaxiaadISmataix9appesinuxd.113AdmizJaaiaxdRx  
2kakal yiaa± iII)xxxxxlInisz 

Así como pEi r49,4/lApi7W./1w1A.,/,tp del Cauca es básico el co-
nocimiento$ devas unicades geolVica  que lo componenylo es ta-
bien para Colombia.Por este motiv8 y y para poder juzgar de-la 
relacion untre el conjunto colombiano y las particularidades cau-
canas,se procede,a insinuacion del Jefe del Departamento Técnico 
de leseguridad Social Campesina del Ministerio de Trabajoldoctor 

	Velez 	la describir primará las unidades del pais y 
luego las del 1)epartamento. 

UNIDADES GEOLOGICAS l),2 COLOMBIA. 
„ 

l'a gula para definir laYnologimdel pais y por este con-
ductó la razon de sus aspectos económicos,y,0ientalesles la 
morfologiayo sean los relieves que pnnilá-é-aLli-eve primeramen-
te una subdivision longitudinal acentuada y contrastada,graduada 
de mayor a mediana y en veces hasta menox escala.Del croquis 
adjunto gunaxyaxhaxstd*/adaptarb en que las unidades morfológicas 
se ven geológicamente restituidas a su aspecto fundamentallse 
desprende la subdivision longitudinal general del pais fng. tre 
unidades continentales mayores que son de Oeste a IlstelTrlioll-
taña de los Andesyla Llanura Oriental y la Saliente del Vaupés. 
Esta última es parte y reflejo en miniatura del escudo de La 
Guayana;la Llanura es parte ae la Orla Oriental que separa los 



LAS UNIDADES GECLOGICAS DE% COLOMBIA 

Y LA POSICION DEL DEPTO.DEL CAUCA EN ELLAS. 

tri 	 Departamento del Cauca t-l-ene 
en—Colombi& de extenderse a través de todos los ra.m9,1e»si2x.A., 
unida.des4mayores de la Montaña de Los Andes 30.1erdIatV:`un puente 
entre el 0c6ano Pacífim,y,los _Llanos Ar9716,nicp2u a_Agrs_pverta 
toca en el Caquetá.DP`oVeg i'n6telOvidi-Spon e Enx ,raterreryt e 
materias pripAlg de¿I Muelo y del subsifélo 	 v par 
ticularesVál >8.11ith`terandino del Pacífico l a la Cordillera 
Occidental 3 41--Valle Interandino del Cauca la la Cordillera 
Ceptral,a1 valle eInterandino del Magdalena) y a la Cordillera„.,1_,,,,,,z  
Oriental enl,frbuzall-f.ez=bo de esta hacia 91, rz.9 .9p.Apletá'illté453,417v:-,,.:1_-w-'•- 
nteatitio favorecido peor elt concurso de /=- -:,1-331;go--  
aprovisionar su propia, economias y su esp-b-i-tu;15-árn`blrief-ftai'' 	- 
el desarrollo de le vasta Amazonia Colombiana lcrearle mercados 
en el Cauca 7. en el valle del 0auca 3y tomar contacto con el 
mar y con: lav7 iSianicie costera rrica cn asu-e,.1..aseay- promete-llora-en 
ya-eimie~nan-erales y placerGs- de oro y-, Tlatino j e2. Cauca no 
no ha podido usufructuar esta disposicion natural'154tv4las vallas 
toDogr5ficas de/ reprzzEntsat la Cordillera Occidental y ere la. divi-
sion de aguas entre el Magdalena y el Caqueth, que han' impedidoli--,,--4,,z 
la construccion de una carrera entre los extremosoasando por 
Popaya.n > pero que se estab venciendo ahora con las medidas adopta-
das por la Gobernadora del Departamento quien i ha dado valor 
primordial 	 s ti tral*Cgt.1 de/Darte a" e,. ti* 2; 

4- 1».c..adzt. la  importancia de los ramales andinos del Cauca como 
ia-----e...-----,;fiuentes de recursos y -como puente l es necesario poner de relieve 

• porqué cada waidari ramal andino es una unidad econámica.-á peti- 
cion del doctor .. . 	, 	 Velez l iJefe del Departamento Técnico 

• de la 'seguridad Socji. 	̀Jawe,s-inn. del Ministerio de Tr3bajo l quien 
0e4s consideró que las 	• 	regionales hay que apreciarlas dentro 

del cuadro general de las unidades geológicas del pais,se procede 
en primera instancia a describir las unidades geológicas de Co-
lombia para luego proceder a las del')_epartamento del Cauca. 

LAS UIDAJES GEOLOGICAS DE COLOLBIA 
2..  ,....t.,7.,..................-ttrAITtt .9- i 

s 	. os esencial saber ei/órdenIrde "- a 
distribucionle las materias primas del suelo y del subsuelo, k,liel.e. 
sustentad'Xáá actividades agropecuarias y mineras con slffili mili7 
Azle_s_ Aerivaciones.e igual calor es conocer el orden aQr-j14.41i-vo el.. 14 
a flIST-alliblol,t. gs que determinan la especializacion física del 

hombre 1  tahraito—a e sentirypensar y actuar.Para obtener un criterio 
fundamentado sobre estos tópicos-la materia y el medio-debe 
consultarse la constitucion geográfica(superficie) y la geológica 
(fondo) 4de la naturalezaybasando el procedimiento en las diferente4 
expresiones tie kixnan los relieves geográficos (morfolo,siaLUI 
geológico;(tectónica) que son la clave de la decifraciod54Y que 
están conectados de tal manera entre sí que -ál asOctoAm lai' 
morfologia ,guia con respecto a los caracteres de la tectónidlft; 
y esta explica el origen y la razon el Qrígmn y l¿,  rzmt de ________-, 

0,1 
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aquellayde laeclaseedqelab:rocap y'minerales que la subyaceny 
de la materia paren a 79,01os duelos que la cubren yyén tombi- 
13; 	con,,,e1 	 ns condiciones delnqsPrilt.eidel «.. 

6 151611bia es insip 0$ 3 
SingUlárn In3 ruecion en la corteza 	elno se gene- 
ranylA cfe"senvuelven y se congregan ordenadamente los miembros 
y órganos de un protorganismo como lo es el cuerpo andino del 
pais.l'e mayor a mediana v ede ahí en veces hasta menor escala, 
los relieves del pais 4W-2?-11-41"una subdivision 
paralelaycontrastada y mas o menos bien delimitadayoue es el 
punto de partida para llegar a reconocer y lul9gé restituir las 
unidades geológicas en su verdadera extension,tal como están 
figuradas en el croquis adjunto.4stos relieves son el productor~¿un, 
de un'procáso de evolucion de muy larga data,en gran parte 
consecuente con el plan f dam n;t.A.....unzilithen parte divergente 
wi4.1uvdorytal comcava 	 ven el decurso de¿9,9-1,ettor- 
~1-en. e inicia en el eéplao andinoymayormente marino 

s Mesozóico tre~ftric,ostentando por medio de la facies 	eacp U 
git 1,4 	v•4/ 2" ,1,›Ntp. 	ic.rt 

carIcteres rudimentarios y sencillosveue van c. ciendov.„acia 
el erciard9wIládioGoceno Superior,u WApIspo) dentro de 
um ffiedic4Ils lacustre y cenagoso;dWaso,,6s alchipelágicos que 
preludian la configuracion actual.A partir de esa fecha geológicay 
los movimientos de contraccion a fTrmar pliegues,fallas y 
calbalgaduras en 1 s sedime tos.deeositad a 	e el ,magma in- 
yectado o eyectado 	en •u tosedrycreeen zedo p„,;»,imalvmio 
terrestre hasta formar en un falg,,,,92Wi jp 3nfeysa4la configure- 

- 

presenttlqj.a.montaf17-2escle er 	r aicerse introducen a4  . 
Los 	la interrgmlon71  

de la continbidad 	la Cordillera Central hacia la Sierra de 
Santa Marte,de la °errania de la Costa hacia le isla GorgonalY-141 
del flanco poniente de la Cordillera Occidental hacia la Serrania 
Caribe de Panamá,y muchas otras.Pero tambien se producen innova-
ciones, como la interseccion orogónica del Mioceno en los alinea-
mientos del greticeo del alto Magdalena(désde el rio Chipalo- 
Girardot hacia el Sur que 90.-1 - ¿ 	101cion SE de los de la 
Cordillera Oriental; 	 , 	sector preexistente 
del valle interandino del Magdalena(cuencas de Carare y del Cesar) 
hacia el alto Magdalena. • 	 akezia  

Segun se aprecia a primera visybZajalelyjjObLYYmorfoliálTrW 
4-1--t-94.0 no es pareja sino ondulada065Aloemuestra a grandes 
rasgos el ascenso y descenso de los sectores de las cordilleras 
y de los valles inIez1451Qos.'as formas de estas ondulaciones 
que tambien ee411414de 	menor tamaño y afectan todo 
alineaeiento longitIlla1412 0.194111111Eígy412095.4 sumo 
grado variadas yperon-u'dejan'Étferlr - formas regulares,como 
son en tamaflo mayor y mediano los macizos(masas.,lusles)Ilas • cuencas(masas basinales)ylas digitacione rTas depresiones. 
klacizos destacados son la Sierra de Santa Marta p el de antandery 
el de'clarzon(vóase croquis) y el de Frontino;cuencas definidas 
son la de Earacaiboyla de Bogotá,la de Cali y del Patia;la 	• 
digitacion mas instructiva es la de Bolivarya lo largo de la 
cual la Cordillera Occidental sale de su terreno alto y fuertement 
comprimidoldesciende,se abre y traspasa a la cuenca tzbmarinadel 
Caribe;los promontorios son típicos a lo largo del borde orlen- . 



tal del valle interandino del °auca donde eptr„echan las cuencas 
suceazas de ese valle;depresiones grandesEsre'las que separan 
laMirdillera Central de la.1.errade-Senta hartayla que media 
en la Serrania de la Costa entre cabo Corrientes y la Gorgona y 
la del bajo Atrato entre el flanco poniente de la Cordillera 
Occidental y la °Errania caribe do Panaml.S1 ejemplo de la 4igi-
tacion de Bolivar nos demuestra en esta relacion que una cordi-
llera puede traspasar a una cuenca,como tambien sucede en la 
buzada de la Cordillera Oriental hacia el Caquetl que traspasa 
a la cuenca d'el alto Amazonas.'sto inallce a usar el término 

'faja o cadena"de-una cordillera o de un valle interandino porque 
las Oudklaciones varian el aspecto de un elemento longitudinal 
y leidar una vez caracteres de relieve altoymaduro ly otra 
vez de relieve bajo en incipiente desarrollo. 

Si observamos la sucesion de las ondulacionbel<elementos 
zonares u órganos en contraposicion a los longitudinales o linea-
neares o miembros)en la Cordillera Orientallse manifiesta una 
sucesion regular de macizos y cuencuslenlazadas por digitaciones 
muy irregulares ya saber de Sur a Norte:el Macizo de Garzonlla 
cuenca de Bogotlyel macizo de antanderc wica de Maracaibo. 
1.sto conduce a averiguar porqué en 	'r.   

>A 	
e no se 

produce un fenómeno similarl de sucesion de ondulaciones.lia 
razQn de esto dependst.en parte de la edad de una cordillera como 
la Centralygonstituida de esquistop42111716rficos y rocas 
int9usivas mayormente Icidasyqued/ntli.5-nsde el rnesozóico como 
division evolutiva entre el Occidente y el Oriente andinos y que 
no fu6 abarcada esencialmente por la sedimentacion meso-ceno-
zóica.En parte tambien se relaciona con la rigidez del fondo 
que explicapor ejemplo que la Llanura Oriental, no haya sufrido 
proceso orogInicolde formacion de montafia)hasta ahora.Pero princi-
palmente depende del grado con que ha podido actuar el. tectonis-
moya sea el agente formador de nclibbves cbntrastadossal el caso 
de la Cordillera Orientalyella muestra un estado hemitectónicoy 
o sea de mediana intensidad del tectonismoyxRiazionado: que 
repróduce el,atpecto mas regular de las ondukacti.nazja ctambien d 
la subdivision longitudinal y permite argüir 4411dvils c5ndl lacio-
nes influyen ene]  a de,formaclon de las subunidades longitudinales 
de una cordillel7e:411Mas erranias Occidental Central, y Oriental 
de la Coreillere Oriental bien definidas entre los valles longi-
tudinales del Suarez y del Chicemocha y variadas de ahí al NJJ 
y SW por la intervencion, de los macizos y cuencas. Si comparamos 
la Cordillera Oriental con la Occidental que 	ha evolucionado 
simultaneamente cop..laullzpea,ve es mas angosta y x xhailx 
accidentada01(11Bdiee su 'Oon-lielal'a cw,ha estado sometida la 
matplatranIsmoD, aya., actividad tectónicavtntensa, . 
wa-4‘4440éutectónico.Como ramal andino mas ant guo que con 
anterioridad al ciclo meso-cenozóico qstaba presente y había sido 
tectónicamente formaday19 C9rdillIza (dentral no manifiesta ami.
subdivision longitudinalniNAMilad'ayezcepto en la parte Norte, 
donde la c enea de 'an Jorge pallx lilux2eIrwldx 

Y 

la che Iiiohachayen 
•.(oer 	 J 	 a c..  pero sitio 

ella 	 anuncio, destruccion 
Un contraste totarv'por • 'falta de rellieves superficiales az 

lo ofrece la. Llanura Oriental y 
esto se debe a que su fondo zig de rocas preckilulcas rígidas 
no ha permitido hasta ahora sirio la actuacioncrdael tectonis.551,ctd),L 

suaveyfiS u opistotectonismo.-f e. 	 a 	ae""-- a S 	at ✓v,_ .ct,~ 

oLt t $ c-2./e v 	o4alae dr 	é.. e 	 P.." 	 rial e j 

de- 	 41<- j *4-0¿-0' c• l(t• 	 d 	oí< ¿e_ ce- k 	 Ge. 
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Para complementar esta introduccion al tema l se h eejw brete 
relacion de la evolucion y de la transfou wionnérTgbectosY -
gilé-Ite-t/ir±dodel territorio colombianoqurante el,Altimo ciclo 
orogénico,correspondiente al Plesozóico, enozóico lmleistoceno 
,/ Holoceno lo sea ea  un espacio aproximado de tiempo de 200 mi-
iones de ahos.Párá él_efectoldebe- tenerSe en-buenta'que fuebon 
g),Ancleslósqüe-áctuarbn intensa y variadamente durante el ciclo 

rhientras que busxidaxos la Llanura Oriental y laCaliente del 
Vaupés solo esporádica y perezosamente acompaharon el nacer y 
crecer de la Montaña.1)entro de estala Cordillera eentral ha 
desempehado desde un principio el papel de division,dRy23191uoismx 
entre la evolucion eutectónica del Occidente Andino véase croquis) 
y la hemitectónica del Oriente Andino.11asta mediados del 
Terciario su eje divisorio lam se prolongaba,09910/19),~4g/4 
0y9114$idesde la zona de i'ledellin hacia la de Barranquilla, 
deformándose posteriorniente(en el croquis eje mesozóieo-infrater-
ciario y eje moderno,respectivamente)e on razon,don Tulio Ospina 
calificó la Cordillera. central como espina dorsal o vértebra 
del cuerpo andino del Daiso 
- Al iniciarse el ciclo én -el Meslz§ic6,durante els dól subdivi-
siones mayores de tiempo que son el Trilsico y el Jurásico,un 
hundimiento se produjo en el Oriente andino caracterizado 
p lo'largo - de todo, el valle interandino del Magdalena l incluyendo 
el alto Magdalena 



• 

• 
s 

ao case oso en a Inr e bfj 
Ln sucesion c1.1 -terciario Llanero,aparentemente subsidente en la 

faja del Piedemonte,comlenza en el lado andino con aedimentes pr fn nte-
mente nrenonos que, uelen contener guijw een la srt baja. e Darte- n 
de 11 lengfietgWRatna .deLliag2,prl,chtlno hasta,, ?'nmpanien4 
11-leodhe Inferio4'éeard4torMlñeCiónee p:-ilinologices en ál anticlinal 
del Morro,y re)resenta una sucesion conden4snda á tecortada,de los équivalrii 
4ueduas Suprior y parte del Bogota)de la Cordillera Orientrl.Sobre ella 
se etiende una formacl)n arcillosa y arenosa con mantos de cerbon del 
Paleoceno Superior l constatdo tambien en la perforacion San k4ertin No.2 y 
llamado Arcilla del Limbo.li este miembro que se correlaciona probablemente 
con 1- Darte alta de la formacion de Beeot' leigee en ,,ynr nte de con-
;oredd a la Arell .ea del Limbo,equivelente palinológico del Mirador de 
Venezuela suroccidental y correspondiente al Eoceno Medio e 2Inferior l una 
guia muy importante I-bonstante del pi 6 andino.mientras estos depósitos 
iniciales son de poco espesor y selextinguen probablemente pronto desde 
el pi l andlps hacia el interior llanero,la formacion siguiente de san 
Fernandoeffiuyo pólen selela el Eoceno Superior Insta mAscó'menos -el 011-
goceno.Meio y que se distingue por arcillas gris-verdosas hasta gris-oscu 
resc,"6-6Inritli.cniadió-filVe' areniscas duras bien estratificadas wantoe e  
demnon lignítico y diseminacion de niveles megafosilíferos 
flÚlIfeles de agua salobre hasta dulce 

. 	c„)  	- 
. 

--usakimereraier. ..~ 

11 

con, 
La sedimentacion terciaria de le Llanura laparejada/y sintomática 

para la evolucion embrinaria y luego definitiva de los Andes,en especial 
de su Cordillera Oriental,se concentra, hacia la parte occidental lvecina 
de Los Andes ,y disminuye en- .4 promedloi.acia el borde expuesto del 
escudo Guayanense,como lo demuestra el poco espesor en 'eticia-Pebas 
sobre el río Amazonas l en el Apaporis de la Sliente del *aup6s y las 
perforacion en la parte E de los Llanos v eneolanos.'egun se refirió, 
tambien aumenta a lo largo del Pi-demonte desde Florencia hacia *ame 
yxelerio-krauesx ta '''lacarena y dehietueritemente hacia Arauco le frontera 
colombo-venezolana én Que está-apOT-Ilaro de la cuenca general de 
Arauca que se supone esté separada d- la cuenca oriental de los Llanos 
Venezolanos por el solevantamiento del Ba -11.pe las perforaciones en esta 
última cuenca se sabe que el Plioceno y Niceno llegan con 19xsatantex 
regular ea-Desor hasta cern del borde del escudo,a.l contrario de lo que 
sucede en la jeliente del "aupés cuyos últimos sedimentos son del thh« 
Oligoceno.jobr- la edad del terciario de Iquitos-Pebas-Leticia que-se 
ésadmaigéneralmente como miocena o pliocena,no sev tienen bases seguras.-
Los resultados de las perforaciones en ¿les Llanos enezolanos indican que 
tambien en Colombia hebra que conter`y7Catrvenan›-álones de espesor de las 
fracciones terciarias en sentido longitduinal transversal. 

El  •  sarroll arenos.enón,gdjos edond ¿dos( 	 , )de li4ita 
111 gesoto puede 	exervek ,r.xdt 	«ex 	na cele se presen a en el / 
" rciario mas Infe ior y 	el Pea sexi etian del L Piedem nte del s ctor 
el Maci o áe Ga Zon,tnd an 'rue la coeta d- este rea de 'e haberse 

halladaW de a parte precám ice d 1 mac zo lal ededor del valle del 
alto M dalena, o del s ctor co'reep.ndien e de a Cord lere  Cen ral."as 
al NE 

En cun o a la e tensio occidente que enia e 
1119n,ra,se ..ede deciren go ,ral ue e a se combin 
oriental he ta el 01 :oceno sues asta '-nton s no 
ni de ti: ra firme -n los epós tosle:cepto en e 
dc erzo donde la 	cluqi.n de idit s r d 1Yead 
i dicer n -olev,n amient. en e lnd í de maciz 

sucesion aparen -ment -ub dente del T 
en 1 ado ndi 	co s:óir n6s r fereniement 

asea sed 
ba con la 

ay señale 
órde del 
del Pele 

que es, 
rciario L 
arenosos 

mentari 
andina, 
de cer 

alzo d 
ceno piéde 

ost-pre ámbr c 
anero l e mien 

muchas eces 



va aparej:,--Jda con  A... 
y es  ci 	':',,Itica 

si...,,- 	
•,.1......r„,......",„.., 

,or 	, 	oncubierto - 

a sedillientacion  ter.¡!3.cria 	Llanura 
irgaestructuraciOdricrir kd 	1!Ja'a OTie 

a ella irse concentra a 
aumenta. dn,.ProMbdio desde Florencia hc_cir4rati, 
nuir en promedio, 
do los Llanos Orionta 	 elv r:.no 	„,cjun compara. i.?›,1,  con los 
result'ados obtonicos  ,-fin  1 s Llanos Ven ,-ooD.,nos y a  JUL, 	por las 
condiciones er la 511116nt del Voupl5c,pnierr,"b-'dp proscnte que en 

orni 	 ,dr 	41,.c puf' -47.sLilir 	t el sector llanero d- V  1 	-- 	al TYrr.:4-ajo 	 - t4 onde h-   
arrea del Orinoco  loár 	e 	e'S  crol ,eiTo 6br-  1_ _ 	1-1 ca.÷ 'de es 
en  el subsi.:clo del sector oriental colombinno de los L1Lnos Orient:les. 
La dislAnuoion  rz,  los IJo-ros -nazónicos desde el frente andino hacia 
a frontora con el Brasil,se intuye del considerable erpecor  11-,  el 

frente(1CCC m) y del esw,so(20 a 50 m)en Febas-Leticia quo se e,-41i.ea 
en parte por :U, ,-..-tincion del Terciario Inferior en 1-, misma diroc-
cion.-Como centro de  rAXiInG  sedimeLtol'cion d,?1 Terciario se puede 
considerar 1-,  entrante del Eárgua en la frontera colombo-venezólan,,, 
en que el solo hioceno pi ede tenor alrededor de 4cCo in,debiendo ter rse 
presente que los cortros d se,limentacion se desplazaban en el tran 
curso del ,  crciario y  qugqasponoce la potencia del Terciario.  
la zona _ 	aleJnflOWYrieZellonte.Este centro cotretpónderiaatee-ifri)  
eh,la cuenca general de Arauca cuyo ¿:_tre,o W toca con La uocerena 
y el N2 con el solevantamiento del Baúl en Venozu,del l allonde el cual 
áb 	lo.9aTa4Surrico-iielta de Alo,acuro.Los Llanos .11mazón10os 
proboblelo,ente forman parte de otra cuenca mayor qu,_ comprende el 
Oriente L'cuatoolano-Pcrumo(Eontaño y Llanura  que sigue al  .'ste),cuya 
parte exklertUysentaaa en la nrolo£,, 	yu Qur de la Corjillora Oriental 
de Colombia(Gcrth  19552pg. 	)tienevi a y -efes aludida: dei  Unliol„.1., 
Juaza( xosse,l93:5,pg4 85-n7  del Oriente  drl ,c,undor de Tschopp(19 

41‘t 	 de Illegg y Rosenzweig ly de 
.liste desarrollo quires propiaxoe 

despi ende do' 	observador tefárid-a de Gortll 
etor - cólombialo d_ los Llanos AmazónilcoiiiTue 

ln-Llanura Oriental y qun se distingud;711b 11 nr 
del Paleoceno. y Eooenolpor el menor espesar del ,rciario y por 
Su propia facies._ in estas condiciones se supone que la facies Llanera 
de Colombia comience en el Oriente del ecuador al E de las,secbionos 
de Tschopp de....,., 	 ,probc,ble- 
mente en trans cien con la andina y el bordo andino la juzgar por 
el est do (3trf_sado de evolucion en quo quedó la_ prolongocior dG GOrth 
le CorCillrn Oriental hacia el Oriente Ecu,toriano-Peruano..7,1 mapa de 
Stose indico como las cen(Uciones geológicas de la cuenca en cuestion 
se odifican xi -1 Sur dal:Orignte del. Pera 'con la presenci, del 
Cretceo del Vavart y del Purds.Vora dif renciarlla cuenca terciaria 
loe se superpone a la e:-tension de la. Cordillera Orirmtal)se llamar 
cuenca de La Montalla y la que sigue el Este pe d-mokolnará "cuenca" 
d-  Lo,  Llanos Amiz&lioos. 

a sucesion del  ,rc i arr o  Llanero,notblomente subsidente 
en la"foja del Piedemonte,comionza en X71 bordo andino con sedimen . 
preferentemente arenosos que comprenden en la localiC,ad típica del 
entiolinal del Mgrro(rio  crcvo  Sur,Int rdencin del. Casanare)  la for 
macion del LorrolMaedtrichtiano Saperior y,Paleoceno Inferior en lo 
,qué  hay elpueste)y lo formacion del Limbo(rr,lcoceno Superior en la 
parto baja o_21..tbillo ;del»Limboly EoCono Inferior hasta Me(lio en la 
parto Superior,o Arenisca do.l •Lilobo).La formacion del Ebrro,expuesta 

:renos de leG m,consta de areniscas poco consoli:odasIde,grano 
medio hasta. gruesoydispuostas en bancos gruesos con intercalacio 

etAP.á.  4  we 
con 	de,  

lbtomItico paia-
ta extincion el E 
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• . got.2.44.'1.44Y- 
La sedifentacion .terci;iaNiva aparejada con la estructuracion 

y el solevantalniento pauLgtibo de la Cordillera Orientalla,la medida 
que esta7.te ir rireforlando5la llanura se va 13.un11-fop.do4,122.sta llegar 
en el Viioceno y .cuando la CorcTillora .Oriental "3.117..ahlreuT-act a 	zores la, 

- 13.1 .15.ximo—de hundimiento y de sediraentacionTaI:..tomo,'" vadea.- 	•,- t),. rón 
lado deT.dicha cordillera 5 en el V-z-,,..le I47!ter.az."11.3o di .11adal.ena(desde -  
Oirardot4Silataquí al liorte*.IÍE Z17117...r' se7.115.7.).ntacton de la Llanura 
se  c  J-3:17 E; a, ha C I a  la vétirldad,.:-de lt-'.Corcl.111;áta--  y ditnine'.1aartiaxtlxesaddis 
y...:..sey ozt.ingue baca - el escudo Gu.ayan en se  »..r. e spte i. hacia la p en iplanicie 

• 
 

de ,l11). Cordillera Centra. Siguiendo el. Piedemonté-de la Llanura de 
Mí a NE,el espesor del ''',.7..rciario aumenta., de "1.000  •m :en la zona 
al Sur 9e Fl. -.r.91111413141ta unos. 5000 a 6000 m.. en la entrante del Márgua, 

centro de la cuenca general de Arauo,g, que estri-
ba en el . Su.r contra. la Itacarena y en el Norte contra el solevantamiento 
del Ball de Ven'ezuela.$411ende el 131E11 se sita la cuenca de Guarie-
Delta de Ill  3.  curoskl Sur de, La 'Macar ena lo sea en los Llanos Amaz6ni.cos  5  
'el Terciario relativamente grueso y. completo del Piedemonte • se 
percibe hastl.:... Il carrto-5edidentall.del Basamento z.11 .'.-.i'i de Mocea que 
se reconoce como el límite entr 	idea - aura. .stzt lí: 	que separa • 
el Cretáceo y el  
i7o..:.  Ti.: prógym-  ¡mal -1375bito tambi.o -. deFac ie S entre -una, -I-  otr.;11-citkiallWir :14:. • 
seguir.nac 	 11 Ori.....enVgazIel Ecuador y del Per14;57n en - 	slZecrone's 'I A415":14  
geollgic.ras,le Tschoprf,11.16-  se le reconoce ya que  ellas  solo abarcan lo 

1. ,.s.,1 	que 191.ertilnonSidera con razon la e;:tens- .n 2ur(0..91k,tilr,-1 -1 ,  te atrasada / 
de 	la Cor1.7 - 1.1era. 	Oriental de Coloranda 	vto:r:rertalrItS ....,..,_ ipo a.m.,. t'llt.,,.. 	 r 

L. 	. de Plocoa,--7.:-3.e..o Suaz y no llegan al límite Tel Terciario del tipo llanero 
' 7 s„ . que . sí se manifiesta .mas al E,en Pebas-Leticia..Como la Cordille.ra. 

1  .1-  i. Oriental no se halla fuertemente ,,lolevantada en el Oriente del E  cuadox 
1,,, y y del Per/ 512: el contraste a.-uclo de-  11ocoa podria. ceder a 'una: tra.nsi-
'1 1 cion:tanto mas cuanto en el .7.xar.í y en el Purfis el Cretáceo se 
•k„ n 

 
-  etiend e .a la llanura. ,./ 
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GRUPO DE QUETAME 

Nombre dado por Hettner (1892) a las rocas paleozoicas que 
afloran a lo largo de la carretera Bogotá-Villavicencio, entre 
Quetame y Servitá. Cerca de Quetame son cubiertas por el conllo-
merado basal de la Form. de Cáqueza; en el oriente (cerca de 
Servitá) limita por medio de una falla con el Valangiaiano. 

El Grupo se subdivide de dos farmaciones, así; 
a) Formación de Monterredondo (Silúrico ?): el elemento mas 
llamativo lo forman esquistos filíticos verdes y violáceos (ferr-
uginosos), que alcanzan varios miles de metros de espesor y afloran 
desde cerca de Limoncito hasta mas abajo de Guayabetal. Dichos 
esquistos filíticos resultan de la transfIrmación epizonal de 
palitas, posiblemente con componentes tá-fiC-Is"tásicas. Muy carac-
terfstica es la asociación mineralógica clorita-sericita, frecuen-
temente en cristales compuestos de hojas alternantes de ambos mine-
rales. En varios lugarew van intercaladas por areniscas cuarcíticas, 
con granos de cuarzo rosado. Ha_gia el W. (la parte mas antigua ex-
puesta ?) llamados esquistos w-e-2t,IIWZIltan a pizarras oscuras, igual-
mente con intercalaciones de areniscas cuarcíticas hasta "gritstones" 
cuales últimos forman bancos potentes poco abajo de Quetame. Hacia 
el E (niveles superiores ?) mencionados esquistos ss vuelven mas 
cuarzosos y están cubiertos (en discordancia angular?) por el con-
glomerado basalnl-rI)Form. de Pipiral. 
b) Formación de Pipiral, (Devoniano/Carbonífero?), Inicia con con-
glomerados cuarzosos, interpuestos por areniscas duras y escasos 
esquistos abigarrados. Dichos conglomerados afloran ampliamente 
en la Quebr. Choapal. Hacia el oriente siguen alternaciones de 
areniscas verdosas de grano fino y pizarras. Luego afloran esquis-
tos rojizo-paxataxwax violáceos a veces arenosos, con una interca-
lación de esquistos arcillosos fosilíferos. Cerca del punto Las De-
licias se anotan esquistos calcáreos fosil/iferos y calizas arenosas 
grises, en alternación con esquistos arcillosos y esquistos verdoso- 
parduzcos. 

En genetal, el metamorfismo es mas débil que él de los es-
tratos de la Forra. de Monterredondo. 
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do dls cintas de arcilla esaListosa negra 9 A 	,,71-1 del Maestrichtidno 
Superior.La parte  lF111"est  encima de esta 	xt se interwreta dome 
Paleocoho Inferior 'Iorcfue la Arcilla del lambo que stgme 'TJnoima 
palinolkicamente PlleownoSiverior.SzlurlIziíy definición de edLd, 
la Arenisca del. MorroIejliasp.W*Art,L Watalupe Superior cono podría 
app.recor_por la muy sugestiva ana.Logia UbstIcesion litol6gica-sino 
al. Gnaduas Superior y al pozletl Inferior.La•Arcilla del Linbo,con lnos 
80 m de.„..esposow,cansta en la parte baja. Irincipálmente de arcillas 
laminadas gris-oscuras / én la parte media de arcillas y arenisca con 
intercalacion de mantos de  carbonyy en la parte alta do gredas rojas, 
adhocolatasmpp:V,icswIpte esta sucesión es unacopia,,de• espesor 
41d.,de la da-dan:C.:M.1"Y cuenba de BocotI lperolWTrata de una facies 

costera de41a parte media hasta alta. da 1a formadien de Bogotft que 
va 	 tranSgredidn. por la Arenisca de Usmepcorrelativa 
de la Arenisca del Limbor de..la  Arenisca del Mirador del Norte de' 
Santander y del SU' de Venezuela.-'sta facies del Morrt.-Libbor es muy 
conttInte .arloJlarlodel propio bordo andino y se percibe desde la 
jperforadien de Orito y Florendia,por la parte  larde- La Madarena lYilla-
viconcio,Cabuyarito-Untalal Morro hasta el rio  .Satoc5 y el Cubug6n 
en la. región. 7ronte.t'izacoenezuela.Asimismo se le ha,endentrado, 
en trans¿resion sobré el 	-,,Qoule-Imutiii;59,91wta.meyen la per- 

• • • 	d . 	 ...... 
fibracion San Martín 	

i . 	• 	areni 	.nLsca ..er,_or(Lbrro)lrevn pólen 
del Maestrichtino SúDo„tior v la superior;fuettetente sallebnis-
deldeL:libbo)p6len del probAle Eoceno inferior. La perforacion 
San ilartin  ro.5 oca  muestra una lítolOgia•-ilarytrItscresvaCs6tIc • 
171:gdetIml'ytlete„- .comáaquella 

 
un espesor de perforacion_de 3Ce m 

(ei'ectivwente probabléLente bastante-menos).Llama la atencicn que 
estos ,  sondeos del Piedeuonte acusen una facies mas arcillosa de la 
Arenisca del l.imbo cózio Cambien de la Arenisca del Morro ql.ze 1a-U1 
bordo andino.'sta última se manifiesta mas arenosa que la. que aflora. 
mas al Oeste,en. la  zona del Cubug6n-Márguantre la Macarena y Florn:L-
cia,o.sea al pi l del macizo de Ge.rzon.,la facies es acentuadamente 
arenosa y un uestrzl://0Y palinológica en la travesia- Neiva-San 
Vicente del '-"aguln acua6 Maestrichtianolcomplementando así el concepto 
de  gaz la Texas, de que la. formacion equivalente del Morro-Limbo po;sea - 
la. del Pepino corresponde al Paleocenc-Eoceno. 


