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EL CAMINO VIEJO DEL MICA! (DEPTO. DEL CALCA) 

Su Rehabilitación, Geografía, Geología y Economía. 

A raíz de un viaje de información sobre el estado presea 

te, y de interpretación del porvenir de LA Llanura Costera del Cau 

ca en el Pacifico, la seáora Gobernadora del Departamento del Cau-

ca, solicitó al señor Ministro de Minas y Petróleos, Dr. redro Ma-

nuel Arenas, la colaboración del Instituto Geológico Nacional en 

el estudio del Camino Viejo del Micay, hoy abandonado. Esta vía es 

la solución inmediata e inicial del problema de incomunicación te-

rrestre entre Popayán y la costa que afecta gravemente la adminis-

tración y el progreso económico de la Llanura Costera. Más de la 

mitad de la superficie de la Llanura Costera del Cauca está compues 

ta de suelos feraces, meteorológicamente favorecidos, y cultivables, 

cuya explotación va siendo de actualidad en vista de la expansión 

hacia los suelos lucrativos de tierra caliente que se observa en el 

país, y cuya capacidad, en cuanto a tierras de tipo Pacífico, está 

demostrada en la Llanura Costera de Guayaquil-Esmeraldas que hizo 

prosperar y consolidó la economía del Ecuador. Además, la Llanura 

Costera del Cauca dispone de grandes recursos de maderas corrien - 

tes y nobles, importantes de platino y de oro, y posee una red flu 

vial y costanera de intercomunicación que surte mejores efectos - 

que un sistema igual de carreteras, El clima, aun siendo húmedo y 

caliente,es saludable tanto para la gente morena como para la blau 
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ca. La población se ha aumentado en forma que, por falta de merca-

dos mayoristas y de transportes organizados y regulares hacia ellos 

que estimularan la extensión e intensificación de cultivos en los 

medios propios, no ha visto otro camino que emigrar principalmente 

a Buenaventura. 

La valla que ha impedido poner en contacto la costa cau-

cana con la Meseta de Popayán, es la Cordillera Occidental cuyo ca 

rácter fragoso ha retardado en toda su extensión colombiana el de-

sarrollo de las tierras del Pacífico, más que el clima húmedo. En 

el sector caucano de esta cordillera hay que distinguir entre el 

sector ancho comprendido entre el limite con el Departamento de Na 

riño y la latitud de San Miguel del Micay, y el sector angosto que 

se prolonga desde San Miguel al Departamento del Valle. Áquel está 

dividido en dos miembros muy accidentados por la profunda hoya del 

curso longitudinal del río Micay y por esta razón ofrece grandes 

obstáculos a la construcción de vías entre la meseta y la llanura. 

El sector angosto que implica una ampliación de la Llanura Costera 

hacia el Oriente y un acercamiento de la misma a la Meseta de Popa 

yán, admite trazados más cortos y topográficamente menos violentos. 

La razón del angostamiento de la Cordillera Occidental desde San 

Miguel al Norte está en que el miembro occidental de la cordille-

ra, o sea la Serranía de San Juan se hunde de Sur a Norte en el co- 



do de San Miguel del río Micay. 

En consecuencia de lo dicho, los proyectos de unión vial 

entre la meseta y la llanura, en las actuales circunstancias, son 

más favorables desde Popayán al NW hacia San Miguel del Micay que 

hacia al W, -n dirección a Guapi. Hacia San Miguel del Micay hay 

dos rutas posibles, de las cuales una es el Camino Viejo del Micay 

que se desarrolla, en una extensión medida de 135 km, desde Popa-

yán por Tambo, Uribe, el flanco oriental y la cuubre de la Cordi - 

llera Occidental, de travesía hacia San Miguel del hicay. La otra 

va desde Tambo-Uribe hacia Mechengue en el río Micay y de ahí hacia 

San Miguel, con una extensión estimada en 125 km. Como el Camino 

del Micay está construido - con especificaciones generales de carre 

tera - es el indicado para establecer una comunicación pronta ( 3 

a 4 meses) hacia la Llanura Costera. La vía por Mechengue no está 

enlazada con San Miguel y es un proyecto de carretera en estudio 

cuya realización embargaría un periodo de unos dos años. 

En comparación con estas dos rutas, el proyecto de una ca 

rretera directa entre Popayán, la capital del Departamento, y Guapi, 

el puerto costero más importante entre Buenaventura y Tumaco, regule 

re un desarrollo de 310 km, con un costo de construcción entre el pa 

so de Munchique y Guapi. de 40 millones de pesos, según consta en el Injer 



me y en el levantamiento aerofotogramétrico detallado (escala 

1:10.000; cotas de 15 m) de la casa Lockwood Kessler Bartlett, Inc. 

Historia del Camino. 

La siguiente información histórica fue puesta a disposi-

ción del suscrito por el doctor José Vicente Vivas Castrillón quien 

además tuvo a bien orientarlo sobre las condiciones de la ruta y so 

bre los recursos naturales de ésta. 

Los desliza:lientos graves que interrumpieron en 1910 la 

vía de Buenaventura a Dagua, promovieron en el mismo ano la expedi-

ción por parte del Congreso Nacional de la Ley 43 que provee la cons 

trucción del Camino del i•licay como complemento del de Dagua, con una 

partida de 30.000 pesos, suma que fue aumentada en 12.000 pesos por 

la Ley 42 de 1913. La Ley 28 de 1911 disponía la canalización del 

río Micay con base en el diez por ciento de las entradas de la Adua 

na de Guapi. Otra Ley da dominio al Departamento del Cauca sobre 

cien mil hectáreas de la ruta, para fines de colonización. 

Bajo los auspicios del Gobernador del Cauca, doctor Alfre-

do Garcés, el camino de harradura fue construido en 1911 por el emi-

nente ingeniero doctor Julián Uribe Uribe quien supo vencer acertada 

mente los obstáculos topográficos y hacer frente a las circunstancias 



viales del clima  húmedo. La vía surtió sus efectos de exportación 

e importación hasta 1914 cuando se vencieron los obstáculos de la 

de Dagua y cayó en desuso el Camino del Micay. Esto causó el desa-

liento de prominentes colonizadores payaneses quienes no habían po 

dido consolidar en ese lapso la producción agrícola y así hacer 

obligatoria la conservación del camino. Empeños posteriores, entre 

1942 y 1945, hechos por el doctor Vivas Castrillón, para restable-

cer la vía, se frustraron por el alto costo del sostenimiento par-

ticular. 

La suerte que corrió el Camino del Micay se explica pri-

meramente de las prioridades naturales que tiene la comunicación 

Buenaventura-Dagua-Cali, y de la falta de puerto de alto bordo en 

la costa caucana. Más influencia en el abandono ha tenido el hecho 

de que los propósitos de colonización y de producción agrícola en 

la ruta y en la Llanura Costera no pudieron prosperar, dado el de-

sarrollo demográfico y económico incipiente y la escasa capacidad 

de consumo de los mercados interiores y costeros. El progreso que 

ha tenido la Nación en los últimos decenios y la importancia que va 

adquiriendo la Llanura Costera del Cauca como centro favorecido de 

producción, han modificado las condiciones en sentido favo,-able y 

han hecho necesaria la rehabilitación del Camino del Micay. 



Bases tonográficas. 

La Carta Geográfica del Departamento del Cauca, de 1931, 

a escala 1:500.000, elaborada por la Oficina de Longitudes, da un 

concepto general de la geografía que no reproduce los pormenores 

del Camino del Micay. 

El levantamiento aerofotogramétrico de Lockwood, Kessler, 

Bartlett, Inc. entre (Tambo -) Faso del Munchique y Guapi no toca 

el Camino. 

El sector del Camino del Micay entre Popaydn-Tambo y el 

paso del Derrumbo en la cresta de la Cordillera Occidental, se ha-

lla geográfica y geológicamente definido en la hoja Popayán de J. 

Keizer, a escala 1:100.000. Por el valor que tiene este mapa, con 

autorización del autor, se ha incluido en este informe. 

Especificaciones del Camino.  

Desde Popayán hasta Tambo, se dispone de una carretera 

de doble vía, cómoda, que se desarrolla en una extensión de unos 

30 km por los relieves suaves de la parte Sur de la Meseta de Popa 

yán. El problema de esta vía es la escasez de afirmado y recebo de 

buena calidad. La andesita empleada no sirve. 



Desde Tambo (Km O) hay una explanación de carretera con 

rumbo NNW que desciende en condiciones favorables por la Meseta ha-

cia el río Sucio y sube luego por el terreno entrecortado y firme 

de la "Faja del Carbón" al poblado de Uribe (Km 17) donde entra en 

las gredas rojas resistentes que conducen la explanación hasta el 

poblado de San Antonio, en la zona del río Ortega (Km 35). El afir-

mado indicado del trayecto Tambo-Uribe es el conglomerado de cuarzo 

blanco que se halla arriba del cruce del río Sucio, y el del sector 

Uribe-San Antonio es el basalto (diabasa) que aflora en varios si-

tios. No conviene tomar la andesita de la lava que está en el río 

de Las Botas. Faltan por construir los puentes sobre el río Sucio, 

sobre la quebrada Cruz de Palma y sobre el río Ortega, como también 

las alcantarillas para evitar la erosión y el humedecimiento de las 

gredas de la Meseta, de la Faja Carbonífera y las rojas de la zona 

basáltica. 

A partir de San Antonio, el Camino del Micay es de herra-

dura y malamente transitable con cabalgadura hasta la finca El Ro-

ble (Km 64). Entre El Roble y San Miguel del Micay, o sea sobre un 

desarrollo de 70 km, el camino está abandonado, cubierto de mato-

rros y arboles, y obstaculizado por palizadas y pequeños derrumbes. 

Siendo pedregoso y sólido hasta el Alto de La Canoa en el frente po 

miente de la Cordillera Occidental, se vuelve gredoso y muy fangoso 

hasta San Miguel (20 km). 



Desde San Antonio (Km 35), el camino sigue su ascenso 

NNW por fincas de ganadería y abandona en la de San José los ba-

rriales que en las gredas rojas forma el trajín de las bestias, 

para entrar en el terreno pedregoso firme, pero bastante deterio-

rado por la erosión que lo conduce a la finca de Honduras, situa-

da ya en la cresta de la Cordillera Occidental (división continen 

tal de aguas entre el Cauca y el Micay). Honduras queda a unos 

2500 m de altitud, en el Km 45 a partir de Tambo. Desde ahí la vía 

continúa con rumbo N, firme pero maltrecha, por los Altos de Santa 

na y El Derrumbo de la cresta hasta el Boquerón del Derrumbo (Km 52, 

aprox.), donde comienza la travesía por el terreno accidentado del 

flanco oeste de la Cordillera Occidental. Primero se desciende al 

valle del curso alto del río San Joaquín en cuya banda oriental se 

halla la finca de La Gallera (Km 60, unos 2000 m de altitud). En el 

lado opisto, pasando por la última finca labrada y habitada de El 

Roble (Km 64), término del camino transitable en bestia, el camino 

sube ancho y cómodamente en dirección Oeste hacia un filo de rumbo 

ENE en que se halla el Alto de La Paz (Km 70) y sigue luego de tra-

vesía NW hacia el Bocuerón de Agua Clara (Km 75) situado sobre un 

filo que carga hacia el NE la Peña Fiera. Un descenso largo por ser 

pentinas suaves lleva al pernocladero de La Cueva (Km 80) a orillas 

de la quebrada Blanca, y a la cabecera del rió Agua Clara. A lo fra 



goso del trayecto Alto La Paz- río Agua Clara (10 km de camino) se 

agrega una gran pobreza del suelo, manifiesta por la selva débil. 

En adelante, la topografía se vuelve más aaena y aprovechable, y 

el camino no vence ya pendientes fuertes. Así se avanza al Norte 

hasta el sitio de Quebradillas (Km 100), en las cabeceras de un 

afluente Sur del río Gualal y  liste del SiEui que cae al Micay ata 

jo de San Miguel. Coao primer síntoma de la penetración de la po-

blación costera hacia la Cordillera Occidental se halla un tambo 

refaccionado en un pastal de micay. Los sitios(de reminiscencia) 

que hay sobre el camino son el Alto de La Bandera, El Guavito, El 

Anime, Boquerón de Tambo Quemado, La Raíz, depresión de Tambo Que 

mado y el lomo largo de La Cabaña, con un tambo y pastal de micay 

abandonados. Desde Quebradillas hay 25 km de camino hasta la finca 

habitada de El Playón (Km 125 desde Tambo) en el río Sigüí y 9 km 

más por tierra hasta San Miguel del Micay (Km 134)/  o una hora en 

lancha de motor río Sigüi atajo y luego rio Pacay arriba. El rumbo 

general del camino en el trayecto Quebradillas-San Miguel es al 

Oeste y se pasa por los sitios de El Mármol, quebrada Agua Negra, 

Buenavista, El Imperio, La Sierpe, la Lejiada, rio Deleite, ouebra 

da de Los Indios, Risaralda, La Canoa, La Cuaresma, San Pablo, Al-

to de La Cruz-Playón. Desde el Alto de La Canoa se apa -be. una tro-

cha que conduce al curso inferior del río Cualalá, navegable en ca 



noa, en cuya confluencia con el río Sigiji se halla la reciente po-

blación de Santa Cruz del Sigtí, fundada por el Reverendo Padre 

Urrea quien, en asocio de su superior, el Reverendo Padre Zamora, 

atiende con gran experiencia el progreso material de la población 

de este sector. Al mismo se debe una fundación en el río Gualalá, 

al Norte del Alto de La Canoa. A partir de este alto hasta San hl 

guel, el camino vuelve a entrar en gredas y es farjoso, condición 

que exige drenajes abundantes y afirmado adecuado de la vía. 

En el estado en que está el camino actualmente el tiem-

po que se gasta entre Tambo y San Miguel es de 6 días (3 en cabal 

gadura y 3 a pié). 

El suscrito quiere aquí dejar constancia de su gratitud 

para con el baqueano que lo acompañó, señor Enelio Nanyunga, Ins-

pector de Policía de Seguengue (Hpio. de Tambo), a quien se deben 

los datos y medidas arriba consignados y cuya inteligencia y bondad, 

familiarización con la vida en la selva de la Cordillera Occidental 

y conocimientos en hacer trazados en terrenos tan difíciles, le han 

merecido el aprecio general. 



ASPECTOS GEOGrAFICCS 

Topografía (Orografía). 

Después de abandonar en el río Sucio del Cauca La Meseta 

de Popayán con su forma esencialmente tabular, se entra a partir de 

la Faja Carbonífera hasta San Miguel del Micay a un terreno de re-

lieves acentuadamente longitudinales y paralelos entre sí, de ruin,-

bo NNE, que en parte se hallan revelados en el mapa mencionado de 

J. Keizer. La trascendencia que tienen estos filos y valles longi-

tudinales alternantes reside en que su forma, tamal y disposición 

reflejan determinados tipos de rocas y de estructuras de rocas y 

por ende la distribución de los recursos del suelo y del subsuelo. 

Debido a la neblina que cubría la Cordillera 0 cidental desde tem-

prano, el desarrollo longitudinal o linear de la topografía no se 

pudo observar en el trayecto entre el Boquerón de Agua Clara y Que 

bradillas, pero si en el frente poniente de la cordillera. 

De mayor a menor escala, las fajas o unidades longitudi-

nales que conciernen al Camino del Micay, son de Oriente a Occiden 

te: 



1) El Valle Interandino del Cauca, situado entre las Cordilleras 

Central y Occidental. El camino lo cruza en el sector tabular 

de la Meseta de Popaván, en la cual se incluye la Faja del Car-

bón con subdivisión longitudinal pormenorizada, que hace con-

tacto con la Cordillera Occidental y se extiende linearmente 

desde Tambo (Cauca) hasta Cali. 

2) La Cordillera Occidental; ella se subdivide longitudinalmente, 

por medio del valle intercordillerano del río Eicay, en la fa-

ja del Tronco que se halla al Este del río Pacay, y la Serra-

nía de San Juan, al Oeste del mismo. El flanco oriental de la 

cordillera, incluido en el Tronco, se subdivide en un cordón 

frontal, un valle interior irregular y el cordón de la cumbre. 

Por efectos de la erosión fluvial y la escasa visibilidad, no 

se pudo reconocer la subdivisión longitudinal del Tronco al 

Oeste de la cumbre. 

3) El Valle Interandino del Pacifico, colocado entre la Cordille-

ra Occidental y la Serranía de La Costa del Pacífico (Serranía 

de Baudó), esta 11tima hundida bajo el ruar entre Cabo Corrien-

tes y la isla Gorgona y de ahí al Sur. En el sector caucano, 

la parte occidental forma el fondo pando del mar; la parte o-

riental corresponde a la Llanura Costera del Cauca que consta 

(irregularmente) de la faja del manglar y del sector firme de 



la Llanura. Esta Ultima no tiene subdivisión longitudinal media 

na; en menor escala consta esencialmente de lomajes paralelos 

entre sí que van decreciendo hacia la costa. 

El rumbo general de todos los relieves longitudinales 

en cuestión es NNE. El mapa de Keizer muestra la disposición gene-

ral y pormenorizada de los elementos longitudinales entre la cima 

de la Cordillera Occidental y Popayán, y el contraste con el carác 

ter tabular de la Meseta de Popayán. 

La Meseta de Ponaván (1700-1800 m), originalmente una 

planicie interandina cuyos remanentes se pueden perseguir entre la 

Cordillera Occidental y Central desde Quito hasta El Quindlo, pre-

senta una topografía relativamente tranqui]a entre la capital del 

Departamento del Cauca y Tambo gracias a que, en esta zona, el río 

Cauca y sus afluentes surorientales y meridionales, poco caudalosos, 

no han tenido ocasión de profundizar tanto sus lechos y acentuar la 

erosión como en el área disectada de la Meseta que sigue al Norte. 

Por este motivo, las hoyas hidrográficas son amplias y pandas, fá-

ciles para construcción de vías; los cerros bajos que sobrepasan 

la superficie de la Meseta, como los volcánicos que están al Oeste 

del cruce de la carretera por el río Hondo, son contados. 



Una erosión más fuerte de la Meseta se hace sentir entre 

Tambo y el cruce del carreteable de Uribe por el río Sucio del Cau 

ca, hasta cerca del cual avanzan lengüetas de la planicie entre h© 

yas relativamente profundas. Lo propio sucede en el río Cauca, a-

bajo de su confluencia con el río Sucio. En cambio, al Oeste de 

Tambo, siguiendo la carretera del Eunchique, la Meseta se ha con - 

servado y aun penetra al borde de la Cordillera Occidental hasta 

Villa Vásquez, ocultándolo y simplificando el desarrollo de la ca-

rretera que va al paso de Munchique. 

Un elemento longitudinal que topográficamente difiere de 

la Meseta de Popayán pero que ha estado cubierto ampliamente por 

'esta y guarda remanentes de su presencia (razón por la cual se in-

cluye a la Meseta) es lo que se llama aquí Faja del Carbón o Carbo 

nífera por hallarse en ella los mantos de carbón y estar constituí 

da por el grupo carbonífero del Cauca. Librada de los estratos ta-

bulares que forman la Meseta, ella deja ver una topografía de ori-

gen más antiguo cual es la de filos y valles longitudinales de 

rumbo NNE, muy sostenidos entre el río Cauca y el pié de la Cordi-

llera Occidental desde el Sur de Cali hasta el Sur de Uribe (110 ko.) 

donde los oculta la Meseta de Popayán. Este fenómeno, raro por su 

continuidad y la notable regularidad, se destaca en las fotografías 

aéreas y en la restitución con miras geológicas de dichos relieves 



en el mapa de Keizer. Observado desde tierra, o en un mapa topo-

gráfico acotado, la desfiguración de los elementos longitudinales 

por la erosión transversal y diagonal de los ríos no permite con-

cebir el aspecto básico de la topografía sino rudimentariamente. 

En el recorrido de Tambo a Uribe, se entra a la faja por el carre 

teable en el río Sucio, y en el camino de herradura, más al Sur, 

una vez cruzado el río Botas, afluente del Sucio. Pese a los filos 

empinados y altos, el carreteable se desarrolla normalmente y en 

piso firme; en el Intimo tramo, antes de llegar a Uribe, aprovecha 

la falda de un filo plano que es uno de los remanentes de la super 

ficie original de la Meseta. 

El límite entre la Meseta, respectivamente la Faja Garbo 

niferal  y la Cordillera Occidental se reconoce por un frente topo-

gráfico erguido de ésta que limita al E con un valle longitudinal 

intermitente de la Faja Carbonífera. En Uribe, este límite pasa pre 

cisamente por el borde oriental del poblado y corresponde al cortac 

to del grupo Diabásico del Cretáceo con los sedimentos carboníferos 

del Terciario Inferior. El mapa geológico citado muestra el límite 

desde Uribe hacia el NNE. 

Entrando a la Cordillera Occidental, de Uribe en adelante 

hasta San Miguel, se atraviesa el Tronco de la Cordillera Occiden - 

tal, caracterizado por un flanco oriental angosto, de 8 a 10 km de 



ancho que sigue hacia Cali, y otro oriental que llega en el Depar-

tamento del Cauca hasta el curso longitudinal del río Micay y es 

amplio (35 km de ancho) y de una topografía muy accidentada. Al - 

Occidente del curso longitudinal del Micay y al SW del codo que - 

este río describe en San Miguel, se agrega a la Cordillera Occiden 

tal la Serranía de San Juan que buza y desaparece hacia San Miguel, 

coronada de altos cerros (Napi 2700, Ti liquí 2240 y Tambor), tam-

bién muy desgarrada por la erosión, con flanco oriental breve y - 

brusco y flanco occidental amplio y entrecortado. Así, en donde la 

Cordillera Occidental está regularmente constituida, como en el - 

sector caucano desde el codo del Micay al SSW y en el sector cho - 

coano, ella viene a tener 70 km de ancho, mientras que en el sec-

tor del codo del Micay hasta más al Norte del río Calima - donde el 

enlace de la Serranía de San Juan con el flanco poniente del sector 

chocoano esta hundido - la amplitud no pasa de 35 a 40 km. Si nos - 

enteramos de que la Serranía de San Juan y el flanco chocoano son - 

surtidores platiniferos, mientras que el sector intermedio, angosto, 

o sea el troncal de la Cordillera Occidental no lo es, se comprende 

que la observación de las particularidades topográficas de una cor-

dillera, en especial las longitudinales, tiene consecuencias prácti 

cas, como ya se ha visto en el caso de la Faja del Carbón. 



Entre Uribe y la cresta en Honduras, el Camino del Micay 

asciende diagonalmente (NNW) por el flanco oriental de la Cordille 

ra Occidental, faldeando en greda roja cordones y atravesando va-

lles longitudinales mal definidos y las hoyas de los ríos Seguen-

gue y Ortega y de sus afluentes. La clara subdivisión longitudinal, 

tal como se observa en la Faja del Carbón, no se manifiesta tanto 

en el recorrido terrestre, pero deja entrever que el flanco orlen 

tal se divide longitudinalmente en un cordón frontal con pendiente 

oriental brusca hacia la Meseta que pasa al Oeste de Uribe, en un 

valle intermedio que se observa al NE y 5W desde la hacienda de 

El Ramal del distinguido caballero, don Abraham Olarte, situada a 

una legua arriba de Uribe, y en el cordón de la cumbre de la Cordi 

llera. El valle longitudinal, subdividido por filos menores, se an 

gosta y se irregulariza hacia el NNE, pero persiste claramente; SU 

existencia obedece a que está constituido de rocas tonal/ticas más 

prontamente meteorizables que las rocas de los cordones y filos - 

que constan de material diabésico (basáltico) y de sedimentos. Vis 

ta la configuración longitudinal del flanco oriental desde el aire, 

el alineamiento de filos y su continuidad, menos regular que la de 

la Faja del Carbón, se distinguen claramente y se hallan destacados 

en el mapa de Keizer. Esta guía longitudinal de descifración es in-

teresante porque se observará que sobre un alineamiento típico NNE 



y en una distancia de 14 km se hallan las vetas auro-piríticas de 

La Tapada-California y el afloramiento de una veta mineralizada en 

el filo de El Cedral, al Sur del cruce de la quebrada La Palma (ea 

beceras del Seguengue) y del Alto del Trueno. 

El cordón de la Cumbre que llega a 3012 m de altitud en 

el cerro de Munchique al W de Tambo y a alturas poco menores en los 

cerros del Trueno y del Derrumbo del sector de Honduras, tiene una 

pendiente occidental muy fuerte con carácter' de escarpe que es un 

importante obstáculo en los proyectos de carreteras entre Popayán 

y la Costa. 

El ancho flanco poniente del tronco de la Cordillera Oc-

cidental se halla menos castigado y subdividido por la erosión en 

la travesía del Camino del Micay entre el Paso del Derrunbo y San 

Miguel que entre Tambo y el 'curso alto del río Micay. Para el des-

censo a la hoya del río San Joaquín se aprovecha un trayecto cor-

to y menos fuerte del escarpe occidental del cordón de la Cumbre y 

luego se sigue por un lomo transversal amplio hacia La Gallera. Es-

te consta de sedimentos arcillosos, en contraposición al escarpe cu 

yos sedimentos son diabásicos y más resistentes. La orientación de 

la hoya de San Joaquín, del filo de La Paz y del de Peha Fiera que 

siguen al Oeste, es NNE-SSW, o sea la misma como la general de la 

Cordillera Occidental. El filo de La Paz se explica porque su cima 



consta de una roca ígnea tenaz, intercalada en filitas; la razón 

del pico de Peña Fiera, distante del camino, no se pudo establecer. 

Una vez cruzada esta parte accidentada hasta el río Agua Clara, las 

circunstancias del terreno (selva húmeda, niebla y lluvia) no permi 

tieron observar la disposición de los relieves hasta adelante de - 

Quebradillas donde la vista al Norte y al Oeste sobre el frente oc 

cidental del Tronco descubre otra vez la acentuada subdivisión lon-

gitudinal. 

El sector caucano del Valle Interandino del Pacífico o 

sea la Llanura Costera, limitado desde el codo del río Micay hacia 

el Sur por la Serranía de San Juan, hace una entrante fuerte hacia 

el Oriente a partir de San Miguel como consecuencia del hundimiento 

de la Serranía de San Juan, ampliándose su terreno de 30 km a 45 km. 

En general, el aspecto que ofrece la Llanura Costera del Cauca des-

de el frente cordillerano de San Miguel y también desde el río Napi 

en Belén es el de una planicie ondulante, compuesta de lomas que de 

crecen hacia la costa y que tienen una marcada orientación NNE, pa-

ralela a la de los relieves de la Cordillera Occidental. En la boca 

na del Saija, los últios lomos llegan hasta el Llar, y en el río - 

Timbiqui hasta unos 5 km abajo de la población del mismo nombre, 

también cerca del mar. En cambio en el Guafuí y en el río Guapi,los 

lomos terminan tierra adentro, a unos 5 hasta 10 km al Este del me- 



ridiano de la población de Guapi. 

Una excepción de este paisaje onduloso que se asemeja a 

un mar encrespado, es el lomo transversal que desciende entre el 

curso inferior del río Guapi y el del río Iscuandd hacia el lado 

Sur de la bocana de Guapi donde llega a los manglares y termina 

en el cerro de Bernardo de unos 20 m de alto. Este no ofrece las 

ondulaciones referidas y es en general parejo, prescindiendo de 

los efectos de erosión fluvial. 

Otra excepción que abre un vasto campo de actividades 

agrícolas mecanizadas son las vegas y los llanos a lo largo del 

río Micay que van aumentado en dimensión hacia Zaragoza hasta do 

minar en la zona de Noanamito, en la bocana del río. A ellos se 

agregan hasta Zaragoza terrazas que son el asiento de las peque-

ñas poblaciones (Chuare, San Isidro y Zaragoza). En comparación 

las tierras planas que existen a lo largo de los demás ríos de la 

Llanura Costera son de dimensiones menores (Timbiquí y Saija), o 

cenagosas (ríos Guapi-Guaful). 

Un paisaje singular lo constituye la faja del manglar 

que limita la Llanura Costera hacia el mar y que se halla dentro 

de la zona de las mareas. Se trata de una selva de mangles de 

tronco recto, de 20 a 25 m de alto y hasta de 1 m de diámetro, 



cruzada de canales anchos y angostos que sirven a la comunicación 

interior de la costa. Hacia el mar, una playa de arena se desarro-

lla desde la bocana de Timbiquí al Norte, mientras que al Sur de 

ella el manglar está al contacto con el mar, signo de avance de ése  

te contra la costa. Tierra adentro, a medida que el fondo de cieno 

se va levantando, el manglar cede a las zonas de la palma de naidi 

y de los robustos árboles de nato y éstos, ya fuera de la zona de 

la marea, a la selva común. El ancho mayor de la faja del manglar 

(18 km) está entre los ríos Guapi y Guafuí, llegando ahí hasta el 

empalme del brazo de Quiroga arriba de la población de Guapi. En 

Timbiquí, el ancho se reduce a unos 7 km y va decreciendo'en pro-

medio hacia el delta del Micay-Naya cura parte oriental ya es tie-

rra firme plana. Dentro del manglar, son de importancia el cerro 

de Bernardo en el lado Sur de la bocana de Guapi y los del lado 

Norte interior de la bocana de Saija, cono también los lomajes on-

dulosos de Timbiquí. Como extensión plana del lomo que divide entre 

los ríos Guapi e Iscuandé, el lado Sur del río Guapil  donde se halla 

el puerto de Guapil  es mayormente tierra firme, comunicable con el 

interior por terreno sólido, obligando por cierto a entrantes hacia 

el Sur (quebrada Tuney). En cuanto a la comunicación acuática con 

embarcaciones menores dentro de la faja del manglar desde Guapi has-

ta el delta del Micay-Naya, ella tiene dos inconvenientes que son 

los pasos por las bocanas de Timbiquí y de Saija con mar agitada. 



Además, donde el flujo y el reflujo de las mareas se encuentran en 

los canales, hay sedimentación y esto imposibilita el paso con marea 

baja. 

El mar costero en la Llanura de la costa es de poca pro-

fundidad y los bancos de arena y las barras obstruyen el paso hacia 

los ríos mayores que son profundos y anchos en el curso inferior. 

Los canales de las bocanas de 2 m de profundidad con marea baja que 

dan acceso a los ríos - excepto en la bocana de Saija que práctica-

mente no lo tiene -, sólo con marea alta son navegables para barcos 

costeros, gracias a que ésta hace subir el nivel del agua en 3 m 

(total 5 m de profundidad de navegación). 

El mar pando de la costa termina en el lado Oeste de la 

isla Gorgona donde el fonda del mar tiene una pendiente brusca de 

rumbo NNE que lo lleva a las profundidades de 3000 m que correspon 

den a la cuenca submarina llamada del Chocó. 

La isla Gorgona, al NW de Guapi, y su apéndice meridional 

de la Gorgonilla, es un cerro selvático que se levanta del fondo 

del mar, como testigo de la extensión terrestre que tenía en tiem 

pos geológicos pasados la Serranía de La Costa desde Cabo Corrien 

tes hacia el Sur y SSW, o sea antes de que esta zona de tierra fir-

me se hundiera. La longitud de la isla, orientada también al NNE, 



como todos los alineamientos topográficos de la Llanura Costera y 

de la Cordillera Occidental en el sector caucano, es de 8 km, y su 

ancho mayor poco más de 2 km. La peñascosa Gorgonilla, con la mis-

ma orientación tiene 2 km de longitud y i km de ancho. La comunica 

ción de La Tasca que existía hace 30 años con la Gorgona, ha sido 

barrida por el mar. La altitud de la cima del cerro de la Gorgona 

se estima en 300 m. La belleza del paisaje y de la vegetación, la 

bondad del clima y la playa en la herradura de la parte Sur, dan a 

la isla categoría como balneario del Pacifico Colombiano. 

Clima. 

Los períodos de lluvia y de sequía se reparten en el re-

corrido del Camino del Nicay de modo que los de lluvia se presen - 

tan desde fines de Agosto o principios de Septiembre hasta Enero , 

y de Marzo hasta Mayo, siendo este 151timo el periodo principal de 

precipitación. El tiempo de sequía más prolongado, intermitente en 

la costa, es el de Junio a Agosto, en tanto que el que se presenta 

alrededor de Febrero es corto e irregular. 

Comparada con las otras unidades topográficas aquí trata 

das, la Meseta de Popayán tiene una precipitación anual relativa-

mente baja, 1, 5 m en Popayán, que, a juzgar por el tipo de vege-

tación sabanera, disminuye hacia el borde de la Cordillera Occiden 



tal en Támbo y a lo largo de la Faja Carbonífera. La densa vegeta-

ción selvática (roblales) del flanco oriental de la Cordillera Occi 

dental indica un aumento de la precipitación por encima de la de Fo 

payan. A partir de la cumbre de esta cordillera hacia la costa, el 

clima es intensamente húaedo, evidentemente más en la Cordillera - 

Occidental que en la Llanura Costera donde se puede suponer, por a-

nalogía con la costa de Tumaco, una precipitación de unos 3 m al 

año, suficiente para obligar a la agricultura a actuar con drenajes, 

y a mantener muy entrapado el suelo de las vías terrestres. Una idea 

de la intensidad de la humedad en el lado W de la Cordillera Occi - 

dental lo da el hecho de que la selva aún se desarrolla sobre los 

fragmentos de roca fresca y en la roca misma, que se hallan en las 

pendientes más fuertes; la selva gotea de la humedad que recibe del 

aire saturado y el suelo pedregoso se halla saturado de agua; en 

ocasiones un grito o un disparo pueden producir la llovizna. Desde 

tempranas horas del día (7 a 8 a. a.), el terreno se cubre de ne-

blina densa. Estas condiciones se registraron en el mes de Febrero 

en que las lluvias son relativamente escasas, y son significativas 

para las experiencias que hay que reunir para emplazar las vías , 

las viviendas y obtener el real fruto de los suelos. Estos pueden 

rendir más de lo común por estar sometidos a un riego favorable y 

a la ausencia de tormentas de viento. En lo que hace a la salud, el 

clima húmedo de la zona fría de la Cordillera la favorece, y resta 
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blece la de los habitantes de tierra caliente que sufren de anemia. 

En la tierra caliente, el clima húmedo, como el del Chocó, es perju 

dicial para la salud de la raza blanca y estimulante para la morena, 

pero se nota en la Llanura Costera donde los puertos y casas se ha-

llan en las bancas de los ríos, que también los inmigrados desde de 

la tierra fría se hallan alentados. Igual síntoma se nota en el ga-

nado que se conserva a la intemperie. Sitios como Guapi y las casas 

altas de San Miguel están exentas de zancudos y el paludismo no es 

expandido. 

El origen y la fuente principal del clima húmedo de la - 

costa y de la Cordillera Occidental es la corriente tibia que baña 

el litoral desde Centroamérica hasta Guayaquil y que produce una - 

evaporación intensa. Aun cuando los vientos predominantes corren de 

N a S (tiempos de lluvia) y de S a N (tiempos de sequía), se obser-

va que la precipitación va creciendo de W a E, desde la costa hacia 

la Cordillera Occidental y disminuye en la Meseta de Popayán (sumi-

da entre dos cordilleras y quedando así a la sombra de esa precipi-

tación) para volver aumentar en el frente poniente de la Cordillera 

Central. 



Población. 

Dando por conocida la distribución de la población rural 

de la Meseta de Popayán que necesita de expansión tanto por el nú-

mero que tiene, como por las condiciones regulares hasta pobres 

del suelo, la Cordillera Occidental, sobre todo el terreno acciden 

ta do al Oeste de la cumbre, no son muy al propósito para la coloni 

zación. Sin embargo, todo el flanco oriental desde Uribe hasta Hon 

duras y más al Norte ha sido tomado en posesión y esta convertido 

principalmente en tierras ganaderas. Además, desde Tambo hacia Hui 

sitó y el río Micay y por este río abajo hasta Mechengue, se están 

conquistando grandes extensiones de tierras agrícolas que demues-

tran el empuje de la población interior hacia la Sierra de San 

Juan y hacia la costa. Este movimiento recibirla un gran impulso 

con la construcción de caminos afirmados. En el recorrido del Cami 

no del Micay, al Oeste de la cumbre, la penetración no ha tenido 

todavía efecto notable. El valle alto del río San Joaquín tiene 

una topografía accidentada, pero se presta localmente para la co-

lonización. El terreno comprendido entre el Alto de La Paz y el río 

Agua Clara, aparte de ser el suelo muy pobre, es demasiado abrupto 

para servir de asiento a la población rural y está deshabitado. En 

cambio, la zona comprendida entre el río Agua Clara y el pié poni 

te de la Cordillera Occidental ofrece un campo relativamente bueno 

para la colonización. Hacia ella comienza a dirigirse la población 



del SigCí y del Gualalá. 

La densidad de la población en la Llanura Costera, en su 

gran mayoría morena, es superior a lo que se podría suponer en vis 

ta del aislamiento en que vive con respecto al interior del Cauca, 

y de la comunicación defectuosa que tiene hacia el mercado de Bue-

naventura. Del hecho de que el Municipio de San Miguel tiene 10.000 

habitantes, se infiere que la población de la Llanura Costera del 

Cauca suba a unos 30.000. Ella está emplazada prácticamente en las 

orillas de los ríos principales y de sus afluentes, donde una habi-

tación en postes altos sigue en pos de otra y frecuentemente se ha-

llan escuelas. Otros núcleos importantes de la población se hallan 

en el borde de la Llanura con la Cordillera Occidental, así en el 

Sigal-Gualalá y en el río Napi (afluente del río Guapi). Sin merca-

do de importancia para los productos agrícolas y ganaderos, los ha-. 

bitantes se han restringido a cultivar pequeñas parcelas 

con arroz, caña de azúcar, yuca, maíz 

duro, a mantener cerdos y gallinas, y 

reducido con el empleo de la dinamita. Muy pocas son las 

lo largo de los ríos Micay y Timbiquí que tienen ganado. 

riberanas 

de chonta-

que se ha 

fincas a 

Con el es- 

y palmas de coco y 

a atender la pesca 

tablecimiento de la Prefectura Apostólica en Guapi bajo la adminis-

tración de los Reverendos Padres Franciscanos, la situación está 

cambiando decisivamente, tanto por la enseñanza práctica y metódica 

que los habitantes reciben de ellos, como por la adhesión sincera 



que han merecido estos grandes servidores de Dios y de la humanidad 

en la selva. Se puede decir que, con la llegada de ellos, el alien-

to y el progreso han entrado a actuar en la Llanura Costera. 

ASIuGTOS GEOLOGICOS. 

Gracias a que en el área tratada cada una de las unidades 

de relieves topográficos longitudinales descritas anteriormente re-

fleja con certeza y amplitud una unidad de rocas, sean éstas sedi-

mentarias o eruptivas, y gran parte de su estructura (tectónica), 

con el conocimiento local de las peculiaridades topográfico-geológi 

cas se puede reconocer estereoscópicamente y concretar en las foto-

grafías aéreas verticales la distribución geográfica de las rocas y, 

con la ayuda de puntos trigonométricos, traspasarlas a un mapa geor 

gico. Como a su vez cada unidad topográfico-geológica contiene de-

terminados recursos económicos y orienta sobre otras muchas finali-

dades prácticas, por ejemplo las condiciones de las fajas fotografia 

das del Camino del Micay, el mapa fotogeológico (derivado de fotogra 

fías aéreas) viene a ser una fuente sustancial y fundamental para el 

planeamiento del progreso. Es así que en la hoja de Popaydn de J. 

Keizer, una de las que forman el conjunto que abarca desde Zarzal 

en el Norte del Valle hasta El Borde en el Sur del Cauca, quien quia 



ra empeñarse en interpretarla, tendrá el cimiento para juzgar de 

los objetivos principales. 

El mismo autor, con el conocimiento del tipo de relieves 

cue ha identificado en regiones de constitución geológica similar, 

esta interpretando preliminarmente la geología de una faja trans - 

versal en gran parte inhabitada e inexplorada (Serranía de San Juan) 

que es la que se ha levantado aerofotogramétricamente _ntre Tambo y 

Guapi. Es de deplorar que las fotografías aéreas no hayan podido ex 

tenderse al resto de la Cordillera Occidental y de la Llanura Coste 

ra porque en combinación con los pocos conocimientos terrestres ad, 

quiridos en el recorrido del Camino del Micay y de los ríos de la 

Llanura Costera, se habrían podido definir las bases primordiales 

de los recursos de la parte occidental del Depto. del Cauca. 

A continuación se da la información sobre la constitución 

geológica de las unidades generales y especiales, relativas al Cami 

no del Micay. 

PESETA DE PCPAYAN. 

La Meseta es un órgano de los variados que componen el Va 

lle Interandino del Cauca cuyo desarrollo solo en parte se ciñe al 

valle hidrográfico del río Cauca y que está definido por la posición 

entre las Cordilleras Occidental y Central, geológicamente entendi- 



das. La Meseta es un remanente de una planicie posiblemente pliocena 

Que se extendía a lo largo del Valle Interandino desde Quito hasta 

el Quindío y que se formó de productos volcánicos andesiticos prove-

nientes de la Cordillera Central, esencialmente. Ellos cubrieron una 

topografía y tectónica anterior compleja. 

El subsuelo de la Meseta esta compuesto de la 7ormación de  

Elluayan (Plioceno?), dividida en dos conjuntos litológicos. El supe- 

rior, consta de gredas pardas, hasta de 100 m de espesor, con disemi 

nación errática de bloques de andesita. Ellas son el producto de me-

teorización de cenizas volcánicas (tobas) de grano muy fino. Tales 

gredas están expuestas en los trayectos Popayan-Charco y Zarzal-Tam 

bo-VilIavasquez de la carretera Tambo-Popayan-paso del Munchique. 

El conjunto inferior que se coloca sobre una topografía irregular 

anterior y que por lo mismo es de espesor variable entre O y 700 m, 

está formado de material andesítico de conglomerados, aglomerados, 

y tobas, con intercalación local de lavas andesiticas. Parte de es-

te conjunto está a la vista en la travesía de El Charco a Zarzal, 

trayecto donde sorprenden copos de andesita (Quellkuppen) que de-

nuncian volcanismo moderno en la Meseta, no observados en otra par-

te de la misma. Con este volcanismo local seguramente está relacio-

nado el banco de la-va del río Botas (Tambo-Uribe), cuyos restos se 

observan también en el ascenso hacia Uribe, dentro de la Faja Garbo 

'1/fere. 



La posición de los estratos de la formación de Popayán es 

en general horizontal, probablemente con ligeras ondulaciones y, al 

Sur de Zarzal, con una ligera falla NNE que definió J. Keizer en la 

carta geológica de Popayán. Una falla compu sta, más acentuada, es 

la que separa en el lado E de Popayán la Cordillera Central de la - 

Meseta de Popayán y que se puede seguir con rumbo ENE y N hacia el 

escarpe al Oriente de Turia-Pescador. 

La extensión original de la Meseta y de la formación de - 

Popayán hacia el pié de la Cordillera Occidental y aun hasta la fa-

ja tonalítica de ésta, se contempla en el trayecto de Tambo a Villa 

vásquez donde los estratos de la Meseta ocultan los relieves y los 

estratos de la Faja C2rboníferal  los diabásicos del cordón frontal 

oriental de la Cordillera Occidental y parte de la faja tonalítica. 

En cambio, al Norte y al NNW de Tambo, siguiendo hacia Uribe, San 

Antonio y Timba, la erosión del río Cauca y de sus afluentes ha 

destruido mayormente la parte occidentáLde la Meseta y de sus de-

pósitos volcánicos. En el camino de herradura del río Botas hasta 

Uribe son pocos los remanentes de la formación de Popayán que se 

encuentran, y se considera que el lomo plano que existe a continua 

ción Este de Uribe haya sido parte Inte,rante de la superficie de 

la Meseta. 

La Faja Carbonífera del borde occidental de la Meseta de 



Popayán (en su estado original), limítrofe con la Cordillera Occi-

dental, difiere sustancialmente del relieve tabular de la Meseta 

por sus alineamientos longitudinales de rumbo NNE y acusa así una 

constitución geológica distinta y más antigua. En efecto, consta de 

sedimentos lacustres, paludales y escasament; marinos, intensa y es 

trechamente plegados, que se llaman en conjunto Grupo del Cauca, de 

edad terciaria (Eoceno Superior y Oligoceno). Son los sedimentos que, 

desde el lado Sur de Tambo (Cauca) hasta Cali contienen los mantos 

de carbón mineral y que le dan a esa extensión NNE el distintivo de 

Faja del Carbón. La parte inferior de la formación del Cauca que se 

halla en contacto aparent mente conforme, pero en realidad inconfor 

me con las diabasas o basaltos antiguos (cretáceos) del segundo gru 

po Diatásico del frente de la Cordillera Occidental, consta de arci 

has esquistosas generalmente rojas, localmente también grises, de 

200 a 500 m de espesor, con intercalación variable de areniscas y 

conglomerados finos, comunmente sin mantos de carbón. Este conjunto 

inferior forma un vallecito longitudinal (ENE) ascendente y descen-

dente que caracteriza la parte occidental de la Faja del Carbón y que 

pasa por Uribe, localidad en cuyo borde oriental se halla el contacto 

con las diabasas. Hacia el E de Uribe, las arcillas del conjunto infe 

rior, van superpuestas por una arenisca de guía, de grano medio hasta 

grueso, llamada Arenisca Cima que forma el filo occidental prominente 

de la Faja. A éste siguen arcillas esquistosas con mantos - 
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explotables de carbón y filos destacados formados de conglomerados 

de cuarzo blanco y algo de lidita negra. El desarrollo de la forma 

ción y de la Faja Carbonífera se halla definido en la hoja de Popa 

yán. 

CORDILLERA OCC ID:NUL  . 

En el trayecto Uribe-Sida. del Camino del Micay, como se 

dijo, se atraviesa el tronco de la Cordillera Occidental, incluyen 

do en esta expresión su angosto flanco oriental. El tronco consta 

de dos grupos de rocas sedimentarias (incluyendo derrames volcáni-

cos) que son el grupo Diabásico de edad cretácea y el grupo del Da 

gua, más antiguo, adscrito provisionalmente al Juratriásico. Ambos 

tienen espesores hasta de 8.000 m. 

En el recorrido, el material esencialmente básico volcá-

nico del grupo Diabásico, presenta una formación al parecer supe- 

rior, casi exclusivamente formada de derrames submarinos de diata-

sas (que son basaltos de tipo antiguo pre-terciario) con intercala 

ción ocasional de liditas y esquistos arcillosos. Ellos forman el 

cordón frontal oriental de la Cordillera Occidental y llegan hacia 

W, allende el valle intermedio, hasta atajo de la casa de San José, 

situada en la parte baja del cordón de la Cumbre de la cordillera. 

Los alineamientos longitudinales, frecuentemente desplazados trans 

versalmente, que caracterizan esta sección diabásica, se hallan de 



tallados en el mapa de Keizer y, si bien paralelos a los de la Faja 

y Grupo Carboníferos son de aspecto y desarrollo distintos. En el 

valle intermedio, los derrames de diabasa han sido mayormente des-

plazados, en un ancho muy considerable, por una intrusión eotercia-

ria de tonalita (diorita cuarzosa) cuyo desarrollo longitudinal lar 

gamente lenticular, paralelo al rumbo de las diaJasas, se puede se-

guir en dirección NNE con un angostamiento proedio de la faja. Al 

W de Uribe, contra la cumbre, Keizer ha definido una falla que que-

da en la parte occidental de la faja de tonalita. El que estas ro-

cas intrusivas formen un valle longitudinal, se explica porque son 

más susceptibles de descomposición que las diabasas. 

Al descomponerse las diabasas, forman un grueso manto de 

gredas rojas, que, en caminos de herradura, producen lodazales difí 

elles, pero que, cubiertos de afirmado, dan un suelo resistente pa-

ra carreteras. La diabasa descompuesta (recebo) y fresca (afirmado) 

da un excelente material para vías sólidas: Las tonalitas que me-

teorizan con un color rojo más claro y que son más susceptibles de 

deslizamientos y erosión, no son material adecuado para vías, sino 

cuando están muy frescas. 

El cordón de la Cumbre que se recorrió entre San José, - 

Honduras y el paso del Derrumbo, consta en la parte alta de tobas - 

(o derrames), esquistos arcillosos, sedimentos siliceos hasta lidí- 



ticos y algo de arenisca o arcosas. Estos sedimentos forman aparen-

temente la parte inferior del grupo Diabdsico y difieren del neocre 

tdceo del grupo desde Timba al Norte, pero se asemejan a los sedimen 

tos del grupo de Chita del sector nariñense de la Cordillera Occi - 

dental. En contraposición a las diabasas que están al Este, los se-

dimentos de la cumbre, expuestos a las lluvias intensas, asoman más 

o menos frescos y se mantienen en el lado occidental de la cumbre - 

hasta donde termina el escarpe de la misma. En el recorrido no se - 

han encontrado fósiles, pero existe la posibilidad de hallar al me-

nos foraminíferos y amonitas aplastadas que se hallaron escasamente 

en el sector de Timba-Cali y definen la edad cretácea. 

La estructura del grupo Diablsico en la sección recorrida 

dista mucho de aclararse porque por una parte se trata de derrames 

seguidos de diabasa y por otra de sedimentos bastante convulsiona - 

dos. En general los bancos de lava y los sedimentos acusan un buza-

miento muy fuerte, aparentemente de preferencia al Oeste. 

El grupo d& tagua, llamado así según la angostura del río 

Dagua, abajo de la población del mismo nombre, comienza a aflorar 

en el pié del escarpe occidental de la cumbre con esquistos arcillo 

sos gris oscuros, en alternancia con estratos arenosos, posiblemen-

te en concordancia con el grupo Diabásico (no hay indicios en el - 

contacto de las liditas negras del Espinal como en el Valle). En el 



escaso tiempo disponible no se encontraron fósiles, pero el sitio 

merece atención porque es el único conocido donde el grupo del Da - 

gua no es metamórfico. A medida que se va bajando a La Gallera y a 

El Roble, el metamorfismo del Dagua aumenta hasta volverse filítico, 

de planchas silicosas delgadas y luego sigue así en toda la exten - 

sión hasta el Alto de La Canoa. El color oscuro (gratitico) que le 

fue particular y que se conserva localmente, cede al color blanco 

(filita cuarzosa), satinado claro, gris y rosado hasta rojo. Como 

intercalaciones sedimentarias se encuentra en la Legua del Mrmol, 

poco adelante de Quebradillas, caliza cristalina granulosa de color 

gris que se asemeja mucho a una cuarcita granulosa. Los bloques que 

lleva el río Deleite anuncian la intercalación de conglomerados fi-

nos. Como intrusiones o extrusiones se hallan dlabasas y en la cum-

bre del filo de La Paz aparece una roca muy tenaz que, al igual que 

las rocas anteriormente mencionadas, fueron examinadas por el Petró 

logo del Instituto, Dr. Nelson, quien llega a la conclusión de que 

se trata de una roca ígnea alterada, no identificable, compuesta - 

esencialmente de soda-feldespato y productos secundarios, coro clo-

rita. El origen no puede definirse. La roca muestra efectos de dis-

locación. Sobre las diabasas advierte el mismo experto que están mi 

lonitizadas, es decir molidas por altas presiones, y los minerales 

transformados a productos secundarios, como clorita, tremolita, cal 

cita. Originalmente parece haber estado constituida de plagioclasa 

y augita y fue una roca de grano bastante grueso. El mármol es de 
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una masa granobldstica, con un poco de cuarzo cono impureza acceso-

ria. Agrega el especialista que dichas rocas, además de las Mitas, 

se hallan también en el grupo del Dagua entre Lobo Guerrero y Cisne 

ros (F. C. de Buenaventura) y en la carretera de Cali al Eár entre 

La Elsa y La Cascada. 

En la selva de la vía del Micay, el grupo del Dagua está 

bien expuesto en algunas quebradas y en el camino, pero en la mayor 

extensión va cubierto por escombros frescos de la roca que por su - 

parte llevan encima una ligera capa vegetal, indicación de que los 

sedimentos del Dagua no son fácilmente desintegrables por la vegeta 

ojón robusta que caracteriza el trayecto al W del río Agua Clara. - 

Un pasto que congenia con este tipo de roca y que es oriundo de la 

región, es el micay que ha tenido vasta aceptación en el Occidente 

de Colombia. Para la estabilidad del Camino del Micay que recorre 

desde la cumbre del Derrumbo hasta el Alto de La Canoa un terreno - 

muy húmedo, es de mucha importancia que, salvo pocos y cortos tra 

yectos vaya en piedra. Desde el Alto de La canoa hacia el Play6n, - 

el camino pasa por una zona profundaninte gredosa con fragmentos de 

finta, a la cual sigue hacia abajo el Terciario cuya base no se ob 

servó. 

Acerca de la estructura del grupo del Dagua en la región 

recorrida, no se pueden adelantar informaciones por lo complicada - 



que se presenta tectónica y estratigráficamente. Como en el caso 

del grupo Diabásico, los buzamientos son fuertes, en veces también 

suaves. 

El impedimento de la niebla no permitió apreciar topo - 

gráficamente ( a distancia) el tipo de buzada que efectiia la Serra 

ida de. San Juan hacia San Miguel, cuestión de importancia en rela-

ción con las espectativas petrolíferas de la zona de San Miguel. - 

De exploraciones anteriores del suscrito se sabe que el borde occi 

dental de la Serranía de San Juan está compuesto de sedimentos ma-

rinos del Oligoceno (margas arenosas y arcillosas) y del Eoceno Su 

perior (calizas); los rodados de los ríos indican que en el inte - 

rior hay diabasas y tonalitas. 

LLANURA DE LA COSTA 

La Llanura de la Costa Caucana se compone esencialmente 

de tres formaciones que son el Mioceno y el posible Plioceno, a - 

los cuales se agregan las subúivisiones del Pldstoceno - Holoceno. 

El Mioceno, con buzamiento general que declina al Occidente, y un-

probable espesor grande, forma toda la extensión descrita como pai 

saje ondulante (rooling hills), es decir ocupa unas dos terceras - 

partes de la Llanura. La sucesión se inicia en el curso bajo de 

los ríos Gualalá y Sigui que hubo ocasión de observar, con estratos 
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marinos (?) gruesos, algo irregulares compuestos de material gredo-

so hasta arcilloso con guijos angulosos, intercalados hacia el Si - 

glYi por estratos calcáreo-arcillosos y arcillosos evidentemente ma-

rinos que podrían ser oligocenos. El contacto con las rocas mesozoi 

cas no está expuesto y no hubo ocasión de estudiarlo de cerca en un 

viaje de paso, pero el material anguloso de los sedimentos en cues-

tión indica una transgresión contra la Cordillera Occidental. Esta 

sección inferior difiere de la sucesión observada más al Oeste en - 

el flanco poniente de la Serranía de San Juan (ríos Saija y Napi) - 

donde el Mioceno traspasa al Oligoceno y Eoceno Superior (marinos) 

sin manifestación de transgresión. Parece, pues, que en el Tercia - 

rio Medio y Superior, la línea costera se hallaba sobre la longitud 

de San Miguel y que la zona de la Serranía de San Juan quedaba mar 

adentro, siendo por lo tanto una adición relativamente joven al Tron 

co de la Cordillera Occidental. 

Desde San Miguel aguas abajo por el río Micay, el Mioceno 

marino presenta el aspecto corriente que lo caracteriza a lo largo 

del Valle Interandino del Pacifico, es decir consta de una alternan 

cia de bancos gruesos de areniscas y arcillas másc menos margosas - 

que siguen río Micay abajo hasta el sector comprendido entre San - 

Isidro y Zaragoza, donde el buzamiento occidental ya es muy suave. 

En el trayecto San Miguel-Zaragoza, el paisaje ondulante y paralelo 



del Mioceno se explica por la alternancia de estratos arenosos (más 

resistentes a la erosión) y estratos arcillosos (menos resistentes), 

además por el rumbo sostenido ENE que tienen los estratos y por los 

cortes de -a erosión de los ríos y quebradas en estos relieves. 

El término del buzamiento occidental del Mioceno en direc 

ojón a la costa no se pudo observar, pero teniendo en cuenta que el 

Valle Interandino del Pacifico es prácticamente un sinclinal mioce-

no, suave y de gran envergadura, cuyo eje viene del Tuyra hacia el 

Atrato y el San Juan, pasando a media distancia entre Buenaventura 

y la bahía de Málaga, es de suponer que dicho término se halle en - 

la Llanura Costera del Cauca, sobre la línea de la costa y que el - 

flanco occidental del sinclinal esté hundido en el sector pando del 

mar. Así también lo indican las condiciones en la costa de NariAol  

donde el eje del sinclinal pasa a poca distancia adentro de la cos-

ta. 

Los lomajes extremos más avanzados del Mioceno en direc-

ción al mar se hallan en el lado Norte de la bocana del Saija, y 

en el río Timbiquí hasta unos 5 km abajo de la población de Timbi-

quí. Entre la población de Guapi y el brazo de Quiroga, un lomo en 

el lado Sur del río Guapi, también debe ser mioceno, a igual que - 

el lomo de Limones en la parte superior del brazo de Quiroga. En - 

el curso bajo del Micay, no se observaron afloramientos del Mioceno. 



Más reciente que el Mioceno, presumiblemente de edad plio 

cena y de origen continental o semicontinental son los sedimentos - 

horizontales gredosos y cascajo-gredosos de color claro y bermejo - 

que forman el lomo que divide aguas entre el curso inferior de los 

ríos Guapi e Iscuandé y que se consideran como formación de Guapi - 

porque el puerto se halla sentado en ella. El extremo occidental de 

esta formación se halla en el cerro de Bernardo en el interior Sur 

de la bocana de Guapi. Estos sedimentos también se encuentran en la 

zona del río Saija donde son inconformes con el Mioceno, y pueden 

coincidir con los "que forman el subsuelo de las terrazas bajas en 

que se hallan las poblaciones de Chuare y de Zaragoza del curso ba 

jo del Micay. 

Más reciente que la de Guapi, es la formación del Cuater-

nario, o sea la formación del Bajo Micay, constituída por arcillas 

oscuras de pocos metros de espesor, derivadas en gran parte del Mío 

ceno. Sus estratos horizontales componen el subsuelo de las vegas y 

de las planicies bajas del río Micay que van aumentando de tamaño - 

desde Chuare aguas atajo y dominan hacia la zona de Noanamito del - 

delta. En el río Saija, las extensiones cuaternarias son reducidas; 

algo más externas lo son en el río Timbiquí. Las planicies firmes - 

del río Guapi, como las del puerto, corresponden, como se advirtió, 

al Plioceno. 



Los sedimentos Más jóvenes son los holocenos de la faja 

del manglar y del nato, constituidos de cieno oscuro muy fino. Tie-

nen su finalidad económica en que sustentan una selva singular de 

gran utilidad. 

RECURSOS EC ONOivIC OS 

La determinación general de los recursos del suelo y del 

subsuelo en el área tratada es sencilla desde que se tiene la no-

ción de la división y subdivisión muy llamativa del terreno en miem 

bros, fajas y franjas paralelas de rumbo preferentemente NNE, carac 

terizada cada una por determinado tipo de roca y estructura con de 

terminado tipo de relieve. Como se dijo, para ver esta disposición, 

hay que dejar aparte la disectación transversal y diagonal que ha 

efectuado la erosión fluvial en ella y consultar las fotografías - 

aéreas. Cada tipo y conjunto de tipos de rocas tiene deterilinada - 

constitución mineralógica y física, de la cual dependen una vez su 

aplicabilidad a fines prácticos y, en relación con la influencia - 

climática, y otra la formación del material parental de los suelos 

el cual dirige grandemente la productividad. Además, una unidad de 

rocas, seaósta eruptiva o sedimentaria, origina yacimientos de mi-

nerales, como también puede estar exenta de ellos. En consecuencia, 

si las rocas están dispuestas en elementos longitudinales de dife- 



rente constitución entre sí, sabemos qué favores nos dispensan o 

qué defectos ofrece cada una. Esto mismo prescribe el orden de in-

terpretación que hay que seguir. 

Meseta de Porayán. 

Este sector tabular del Valle Interandino del Cauca no 

revela el alineamiento longitudinal en el trayecto de referencia 

de Popayán a Tambo porque está compuesto de los estratos más o me-

nos horizontales de la formación joven de Popayán que ocultan su 

presencia en el subsuelo profundo. Por lo tanto, sólo se pueden juz 

gar los recursos de la formación de Popayán. 

Como producto derivado de cenizas volcánicas andesíticas, 

el suelo del conjunto superior de la formación en el trayecto de - 

Popayán a Tambo seria de tan alto valor agrícola como los de Pasto-

Ipiales, del Qui,d1o, de los Llanos de Espinal-Guamo del Tolima, y 

de Calaguala-Patugó en la falda suroccidental del Puracé, sino --

hubiese sido demasiado fino que favoreció su transformación en gre 

da parda la cual las raíces de las plantas no pueden penetrar efi-

cientemente. En su superficie se formó una capa vegetal oscura,áci 

da de 20 a 30 cm de grueso, explotada durante cientos de años en 

ganadería sin retribuírle los nutrientes minerales extraídos. La - 

disminución aparente de la precipitación desde Popayán hacia Tambo, 



relacionada con la colocación de Tambo al pie de la Cordillera Oc-

cidental y por consiguiente a la sombra de las lluvias del Occiden 

te, ha implicado hacia Tambo un desmejoramiento de la productivi - 

dad de esta clase de suelos, manifiesto por la vegetación pajosa. 

El aumento de la población y la necesidad de obtener ma-

yores rendijentos del suelo, están surtiendo sus efectos inicia - 

les por el concepto del mejoramiento de Éste a base de preparación 

mecánica y de abonamiento. Al generalizarse este movidento a fa - 

vor de la agricultura y de la rotación de cultivos, los suelos re-

gulares hasta pobres podrán ser altamente productivos y renumerati 

vos, cono lo son ahora suelos relativamente pobres, pero bien tra-

bajados de la Sabana de Bogotá, por ejemplo los de Facatativá. Co-

mo éstos, los de la Meseta son mecánicamente laborables en grandes 

extensiones, lo cual hace factible la producción agrícola en esca-

la mayor. 

Las gredas del conjunto superior de la formación de Poca 

yán no han encontrado hasta ahora aplicación industrial, excepto - 

localmente, calo en la vecindad de Popayán y de Morales donde hay 

participación de detrito de rocas antiguas. Estos se utilizan para 

cerá_ilica y colorantes. Tampoco contiene yacimientos útiles el con-

junto inferior, aunque sí es en asocio de los copos volcánicos del 

río Hondo una fuente para la obtención de afirmado de carreteras, 



por cierto de mala calidad, a igual cue el recebo. Los gastos de - 

conservación que demanda este material y el tropiezo que es para un 

trJfico fluido, obligan a substituirlo por balastro resistente que 

en el presente caso es el cascajo de los ríos. 

Una industria derivada de la formación de Popayán que an-

teriormenGe tenía un notable florecimiento, es la de la piedra de - 

revestimiento y columnas, llamada de Julumito. Ella se extrae de - 

canteras del banco de lava de la formación de Popayán que aflora en 

el río Cauca, abajo de Popayán, en el cruce del río a la población 

de Julumito, pero que también se presenta en los bordes de las lade 

ras al Nordeste de Popayán (Club Campestre, etc.). En buenas condi-

ciones de explotación está el banco de lava del río Botas en la ex-

planación de Tambo a Julumito. Una vez se empleen aserrios para la 

elaboración de la lava - lo cual es tanto más factible cuanto que - 

la lava no tiene cuarzo -, los productos podrán producirse a bajo 

costo y tendrán un amplio mercado en el Occidente. 

La Faja Carbonífera, antiguamente cubierta por los sedi - 

mentos de la formación de Popayán y hoy descubierta al Norte de Tem 

bo hasta Cali, es la gran fuente de carbón mineral de una longitud 

de 110 km, de los Departamentos de Valle y del Cauca. La cantidad 

de carbón existente en ella entre Suárez y Cali se ha estimado en 

el nivel que se halla encima del de la planicie del Valle en 400 - 



millones de toneladas, a la cual se puede agregar una cantidad alga 

nas veces mayor que está debajo del nivel de dicha planicie, en y - 

sobre el lado oriental de la Faja Carbonífera. 

La explotación del carbón de la faja en la zona de Uribe 

se ha iniciado hace poco. Arriba de la desembocadura del río Botas, 

en el horizonte de los conglomerados blancos de cuarzo, se trabaja 

un manto de 1 m de grueso que corresponde a uno de los mantos supe-

riores (Oligoceno Superior) de la serie de mantos contenida en el - 

grupo del Cauca. Este carbón es muy alto en volátiles y por lo tan-

to tiene menor valor calorífico que los inferiores de la serie, pe-

ro es más grueso y más puro que el molido que se extrae de Suárez - 

hacia el Norte. Otros mantos, todavía no explorados que probablemen 

te corresponden a la serie inferior de los carbones del grupo del - 

Cauca, se hallan al NE de Uribe, en el sitio del Volador. Estos se 

estudiarán oportunamente en viota de la importancia que tienen para 

el abasto adecuado de las industrias de 1opayán. 

Contrastando con el valor minero de la faja, los suelos - 

derivados de los sedimentos son muy pobres y están cubiertos típica 

mente por pasto pajoso. Esto se debe principalmente a que la faja - 

carbonífera, aparte de ser arrugada, queda a la sombra de las llu - 

vias occidentales, no sólo en el sector de Uribe sino en toda la ex 

tensión hasta Cali. Los niveles arcillosos, en mejores condiciones 



meteorológicas podrían formar suelos buenos; se hallan en parte cu 

biertos del talus de los cascajos y de las areniscas de los filos 

de la Franja. 

Como 1lastro para el afirmado de la explanación de Tam-

bo-Uribe, la Faja del Carbón disrone del cascajo de cuarzo del fi-

lo del carbón volátil. Los guijos son redondeados y del tamaño has 

ta de un puño; la matriz es arenosa hasta almendrosa, sin material 

gredoso que le pudiera dar consistencia. La aplicación a la vía re 

querird una mezcla proporcionada de greda. La arenisca de la forma 

ción que constituye por ejemplo el primer filo al Este de Uribe, 

es tierna y no serviría sino para recebo. 

Algunas de las arcillas gredosos de la Faja Carbonífera 

pueden dar lugar al establecimiento de Fábricas de Ladrillo. 

'Cordillera Occidental. 

Flanco oriental del Tronco.- El cordón frontal consta de 

derrames de diabasas, o sea de una roca que no produce yacimientos 

minerales. Como roca, la diabasa tiene la condición de ser uno - 

de los mejores materiales de afirmado rue se conocen y viene muy 

al caso porque aflora en varios sitios y a distancias adecuadas - 

en el carreteable de Uribe hasta San Antonio. La roca semidescom- 



puesta servirá de recebo y la fresca para el afirmado de la banca. 

La descomposición profunda en calidad de greda roja ferruginosa, es 

defectuosa para caminos de herradura, que se vuelven semiintransita 

bles en tiempo de lluvias, en cambio forma un suelo sólido y parejo 

para una carretera afirmada, dotada de alcantarillado bien espacia-

do. Además la greda roja y el material semidescompuesto admiten la 

explanación mecánica de las vías a un costo mínimo. El suelo que 

producen las diabasas, respectivamente las gredas rojas, no contie-

ne abundancia de minerales nutrientes, es básico y difícilmente pe-

netrable para las raíces de las plantas, pudiendo calificársele de 

pobre hasta regular. Sin embargo, por estar sometido a un régimen 

atmosférico de lluvias abundantes y estar situado a la sombra de - 

los vientos del Occidente, su productividad es notable, tanto en lo 

que se refiere a pastos como a cafetales. En cambio, después de ro-

zado y quemado el terreno, tras de una o dos cosechas, ya no produ-

ce cereales y papas. La vegetación natural típica de estos suelos - 

es la selva de roble (encina) de clima templado-frío que cubre tam-

bién el valle intermedio. 

El valle intermedio dei flanco oriental de la Cordillera 

Occidental está formado de tonalitas que intruyen longitudinalmente 

las diabasas. Ellas son más susceptibles de meteorización que las 

diabasas y por lo tanto no asoman frescas sino en los cortes de los 



ríos y quebradas. El suelo es menos impermeable que el de las diabasas, 

pero también más pobre en nutrientes, razón por la cual es más producti 

vo para pastos que para cafetos. Un recurso minero del valle que puede 

ser importante y en todo caso es significativo para la extensión de una 

veta dentro del rumbo general de las unidades de rocas, es el sistema 

de vetas de cuarzo, mineralizadas con pirita aurífera y accesoriamente 

con blenda y galena, que evidentemente se prolonga - probablemente en 

forma de rosario - desde las minas de La Tapada-California hacia el fi-

lo del Cedral, al NW de Uribe. La zona de oxidación o sea el "cogollo" 

de las minas de California y La Tapada, ha sido explotada en los dece 

nios anteriores y en la actualidad se trabaja en La Tapada, dentro de 

una veta con un promedio de 1,5 m, la zona sulfurosa, al parecer con u-

tilidad. El sector no explorado entre la mina de California y el amalga 

miento pobremente mineralizado de El Credral merece la exploración de 

parte de los mineros. En él se halla el cerro de los Cristales que lle-

va como gu-Ta la veta, piezas de cristales puros de cuarzo que abundan 

en La Tapada.- Desde que las tonalitas se hallan muy descompuestas, no 

merece tenérselas en cuenta para afirmado de vías. 

El cordón de La Cumbre, formado de tobas diabásicas y sedi 

mentos comunes del Cretáceo, no contiene depósitos minerales, salvo 

que se tratara de vetas inyectadas por las tonalitas. La intensidad 

de las lluvias y el fuerte viento que no deja que la selva se desarrolle 

bién, han impedido la formación de una capa de descomposición de los 

sedimentos, y la capa vegetal que se formó en los sitios de poca pen - 

diente es débil y pobre. Los lotes utilizables se han convetido en 



pastales. Por tratarse en el lado occidental del cordón de un estar 

pe, no hay lugar ahí a formar labranzas. 

Flanco occidental del Tronco.-  liesde el pie del escarpe occidental 

de la cumbre hasta cerca del pie poniente del Tronco de la Cordille 

ra Occidental, la roca predominante es la filita cuarzosa, muy po - 

bre en nutrientes. A ella se agregan abajo de la cumbre, en direc 

ción a La Gallera, esquistos arcillosos oscuros sin participación - 

de cal, además en el Alto de La Paz, una roca ígnea no definida, en 

la Cueva de Agua Clara diabasas, en Quebradillas mármol ( caliza cris 

talina) y en el río Deleite diversas rocas compactadas, entre ellas 

conglomerados. Todas estas rocas fuertemente cristalinas, a excep 

ción de la que está al Este de La Gallera, no se descomponen sino 

lentamente y en cambio se desmoronan fácilmente, formando los escoa 

bros que cubren las faldas. A esto se debe que en las partes pendiaa 

tes, como las del sector Alto de La Paz-río Agua Clara, no haya ca-

pa vegetal y la selva sea débil. Adelante dé Agua Clara hasta el Al 

to de La Canoa, la topografía más tranquila ha dado lugar por cier-

to a la formación de una capa vegetal, pero ésta es débil, pobre en 

nutrientes y mezclada con guijarros de roca. Si en estas condicio - 

nes míseras de rocas proveedoras de suelos, la selva ha podido desa 

rrollarse robustamente, y anteriormente haya habido cultivos de maíz, 

ello tiene su razón en la influencia del clima, es decir en la atun 

dancia de lluvias y en el ambiente templado hasta templado frío. 



Viendo la pobreza y en parte la ausencia de suelos en la travesía 

referida, sorprende que en el frente de la Cordillera Occidental 

que da hacia San Higuell  en una topografía todavía entrecortada y 

bajo condiciones climatéricas idénticas, las rocas hayan podido 

tr.nsformarse profundamente en una greda pardo-clara que carga un 

suelo gredoso, algo más sustancioso y objeto Últimamente de labran 

zas de parte de los pobladores del borde cordillerano de la Llanu-

ra.- En un viaje de paso, no fue posible obtener una información - 

satisfactoria de los recursos minerales del sector de La Gallera - 

hasta el frente ponientc del Tronco, sobre todo con respecto a las 

rocas que pudieran dar origen a los aluviones de oro y, en el Sigüí, 

a los de platino. Lo que parece importante en vista de la escasez - 

de yacimientos de caliza en el Occidente de Colombia, es la presen-

cia de mármol delante de Quebradillas. El muy bajo contenido en sí-

lice que resulta del estudio petrológico indica que el material es 

apto tanto para la fabricación de cemento como para la industria - 

marmolera. Sobre la cantidad no se han podido hacer observaciones, 

pero ella Probablemente es grande.- Otro producto de las rocas que 

despierta algdn interés son los pequeños "salados" o charcos de - 

agua salada que se han encontrado en número de 6 en el filo del Al-

to de La Paz. La cantidad de aguasal que producen es reducida. En 

vista de la semejanza con otras fuentes de aguasal en la Cordillera 

Central y Occidental y en el Valle Interandino del Cauca que apare- 



cen en sedimentos o rocas metamórficas inyectadas por rocas intrusi 

vas, las del Alto de La Paz (intrusión en filitas) se consideran co 

mo juveniles.- Una condición verdaderamente superior en relación 

con caminos o carreteras que tienen que atravesar regiones intensa-

mente húmedas, es la solidez que dan a la banca las rocas y los es-

combros de roca que forman todo el trayecto desde la cumbre de la - 

Cordillera Occidental hasta unos 10 km arriba de la confluencia de 

los ríos Sign y Gualald, el más difícil de todo el Camino del Micay 

que sería impracticable si no existiese este piso sólido. como los 

escombros en la banca son anchos y profundos, el empleo de bulldozers 

hace económica la ampliación del trayecto a car etera sencilla. Des 

de que el material es cristalino y fresco, forma un afirmado de con 

diciones conformes con el ambiente. El trayecto difícil del camino 

comienza en el Alto de La Canoa y sigue así hasta San Miguel del Ni 

ca y, en una extensión de 20 km que es profundamente gredoso y húme-

do y requiere, aparte de un buen afirmado, un sistema bien estudia-

do de drenaje. 

Llanura Costera. 

En la Llanura Costera se distinguen tres clases de suelos 

utilizables para fines agropecuarios (aparte de los fangos de los man 

glares). Estas son: los fértiles suelos de los lomajes miocenos que 
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cubren unas 200.000 hectáreas de la superficie de la Llanura (3500 km), 

los pobres de la formación de Guapi que dominan entre el curso bajo 

del río Guapi y del Iscuandé, y los suelos buenos de las vegas y pla 

nicies cuaternarias del río Micay. Estos últimos tienen especial sig 

nificado porque pueden ser tractorables. 

La fertilidad de los suelos miocenos se explica de que han 

sido formados eluvialmente de sedimentos compuestos de arcilla y de 

arenisca arcillosa, más o menos abundatemente mezclados con remanen-

tes orgánicos fósiles (cal de valvas) que le dan el carácter de mar-

gosos, y seguramente con restos de huesos y quitina que le proporcio 

nan fosfatos. Los suelos de esta índole margosa son destacada y dura 

mente fértiles en todo el país y aún en el curso medio del río San - 

Juan del Chocó donde el grado de pluviosidad es considerablemente n 

yor que en la Llanura Costera del Cauca y son los sitios preferidos 

de los cultivos. A la bondad del suelo se une en favor de una mayor 

productividad la bondad del clima que si bien es intensamente hilmedo, 

admite el crecimiento de la vegetación a través dela^byno está ex - 

puesto a huracanes como la costa del Caribe. Además, por tratarse de 

lomajes, existe un drenaje favorable.- El destino que deberían tener 

estos suelos privilegiados sería la agricultura que por cierto se 

puede ejercer en forma minifundista, pero que tropieza con el incon-

veniente de que los lomajes no son mecánicamente labrabl:e cuando 



se trata de implantar la agricultura extensa e intensa de exporta 

ción. Así, es de suponer que en los lomajes las actividades agra-

rias mayoristas se concentrarán por largo tiempo a la formación de 

haciendas de pastos de cultivo y a la ganadería. 

La mala calidad de los suelos que se derivan de la forma 

ción de Guapi, manifiesta en la terraza del pueblo de Chuare del - 

río Micay y en Guapil  se relaciona con las gredas y cascajos grado 

sos de color blanco, anaranjado y rojo, que son muy densas, están 

lixiviadas en cuanto a nutrientes minerales y carecen de material 

orgánico como los estratos del Mioceno. Esto podría crear un pro - 

blema por ejemplo para el puerto de Guapi por faltarle un suelo que 

le diera respaldo ayopecuario. Sin embargo los ensayos hechos por 

el Reverendo Padre Alberto Arango en la vecindad del puerto, han - 

demostrado que el pasto puntero supera las malas condiciones del - 

suelo y se desarrolla satisfactoriamente. asto prueba que el empe-

ño humano , con el favor del clima ambiental, vence los obstáculos 

naturales que se oponen al aprovechamiento del agro. 

Las más vastas extensiones de tierras planas y fértiles 

que hay en la Llanura Costera del Cauca son las cuaternarias del río 

Micay, sobre todo en el curso bajo de Zaragoza. Esta ventaja conver 

tiria a la zona del Micay en el centro agrícola de la costa, siem 

pre que se sepa a ciencia cierta que las tierras planas adentro 



de la orilla de los ríos no sean cenagosas y puedan drenarse hacia 

los caños. Para el efecto, es necesario hacer una exploración cuida 

dosa en el interior inhabitado de las planadas. A juzgar por lo prós 

pero que se presentan los cultivos alrededor de las casas de la ban 

ca del río, el suelo de las planicies es de buena calidad. 

Entre los productos naturales vegetales que produce la - 

Llanura Costera, merece mencionarse en primer término el pasto mi-

cay que es oriundo de la i arte oriental de la Llanura y de la zona 

de la Cordillera Occidental que sigue al Oriente, hasta Quebradillas. 

Las zonas climatéricas que abarca, son la tierra caliente y templada 

húmedas, y prospera aun en los suelos pobres del sector referido de 

la Cordillera Occidental. Al aplicarlo a las tierras del interior,-

sobre todo a la zona templada que recorre el río Cauca, se ha con - 

vertido en uno de los más importantes pastos de cultivo.- Otro pro-

ducto de importancia en la parte oriental de la Llanura Costera es 

la palma de Milpesos, de cuyo fruto y cuesco se extrae un aceite de 

primera calidad. Ella forma núcleos importantes que se podrían iden 

tincar mediante fotografías aéreas y así tener una base segura de 

explotación industrial. Un estudio químico orgánico de este aceite 

es indispensable en vista de que su consumo fortalece a los poblado 

res de la tierra caliente cuya dieta, en general, es insuficiente - 

en cuanto a vitaminas.- Entre los árboles maderables se destaca el 



mangle que tiene un desarrollo sobresaliente en la faja del manglar 

del Cauca donde no ha sido afectado por el maremoto y su onda des - 

tructora de l906. Su altura llega a 25 m y el diámetro hasta 1 m; 

como madera resistente al agua, ha hallado un :mpleo vasto interna-

cionalmente; la corteza se utiliza para la extracción de tanino; el 

transporte se facilita con mareas altas por tratarse de un ambiente 

acuático. Otra gran riqueza maderera está representada por el robus 

to nato que se da hacia el término interior de las mareas en la zo 

na del manglar. En tierra firme de la Llanura y de ahí hasta la cuco 

bre de la Cordillera Occidental siguen selvas con maderas nobles, - 

cuya explotación a lo largo de los ríos de la Llanura está avanzada, 

y hay que pensar por lo tanto en los medios que permiten su extrac-

ción de sitios distantes de las vías fluviales. También en este ca-

so la localización de las especies por medio de fotografías aéreas 

prestará un gran servicio. 

En cuanto al cultivo de la palma de coco, éste se ha re-

trasado fuertemente por la destrucción que ocasiona la oruga que pe 

netra por la médula del tronco al cogollo. Si esta plaga se pudiera 

destruir, la economía de la zona de las plaas de arena del mar ten 

dría un estimulo importante.- La palma de chontaduro que es silves-

tre, pero que se cultiva alrededor de las casas por ser su fruto ha 

rinoso de gran valor nutritivo, debe considerarse como esencial para 



la economía de la costa en vista de que está hecha al ambiente y se 

puede cultivar en escala mayor. 

En la Llanura Costera, los recursos del subsuelo son alu-

viones de platino y oro, caliza y espectativas de petróleo y carbón. 

Los aluviones auro-platinIferos se distriblyen - según conocimientos 

fragmentarios del suscrito - en el río Sigül, en el Micay, en el Sai-

ja, en el Timbiquí y en el río Guapi. Ellos son objeto de explotación 

por baharequeros quienes luchan con la dificultad de la distribución 

irregular de los metales en los aluviones del río y en los que se - 

hallan en los conglomerados de las riberas, además con la abundancia 

de bloques grandes y con la falta de medios para une explotación ra 

cional. Lo propio ha tenido como consecuencia que las empresas mayo 

res hayan abandonado la explotación y otras no estén dispuestas a 

ensayarlas. Así, la explotación depende de la definición de métodos 

que la hagan remunerativa. El origen del platino se relaciona cla-

ramente con las rocas de la Serranía de San Juan, en cuyo pie ponien 

te se hallan los principales aluviones de este metal. Los estudios 

hechos hasta la fecha, no han revelado la roca madre, la cual se su 

pone que sean las rocas ultrabásicas del Terciario Inferior, atrave 

sedas por tonalita. El hecho de que el río Sigül también lleva pla-

tino, es una indicación de que la roca platinífera se extiende tam-

bién al borde oriental del río Micay. 
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Con respecto a la distribución del platino, es interesan-

te saber que sólo donde el Tronco de la Cordillera Occidental está 

adicionado al Occidente por la faja de rocas tipo Serranía de San 

Juan (Terciario Inferior, diabasas, tonalitas, y posiblemente ultra 

basas), a saber en el Chocó y en el Cauca, se presenta este metal - 

en proporción alta con el oro. En cuanto al origen del oro, hay - 

que atribuirlo esencialmente a las rocas tonaliticas que son la prin 

cipal fuente de auropirítas en el Occidente de Colombia. 

Calizas de gran espesor y longitud se han encontrado en 

el curso alto del río Saija donde corresponden al Eoceno Superior. 

Las expectativas petrolíferas en la zona de San Miguel 

del Micay se fundan en que la Serranía de San Juan efectúa una bu 

zada en esa dirección, lo cual puede haber dado lugar al almacena-

miento de hidrocarburos. Además la aparente extinción de los sedi-

mentos del Terciario Inferior desde el borde occidental de la Serra 

nía de San Juan hacia el Tronco de la Cordillera Central en el Gua-

lalá, al E de San Miguel, indica que pueda haber trampas para la 

migración oriental del petróleo a lo cual se añaden subplegamien-

tos y fallas en el Terciario dáGualalá. Se informó sobre una ma-

nifestación de petróleo al Sur de San Miguel, pero ésta no se re- 

visó. 
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Tampoco hubo la posibilidad de reconocer los sitios de 

afloramientos de carbón al Sur de San Miguel y en el río sital que 

refieren los moradores. La existencia de carbón ahí sería importan 

te porque no se ha podido determinar todavía carbón mineral explo-

table en la costa del Pacífico. Las referencias sobre carbón en 

Chuare, se relacionarían con lignito del Mioceno y se puede supo - 

ner, por experiencias en el Chocó, que tales mantos no son de un - 

grueso suficiente para merecer la explotación. 

Material de Roca para Carreteras. 

El mal estado de las carreteras en el Departamento del - 

Cauca y su alto costo de conservación se debe principalmente a la 

escasez de material adecuado para afirmado y al uso preferente que 

se da a andesitas porosas y fácilmente desinteerables cue a menudo 

están a la mano. 

En las vías que se quieran abrir desde la Meseta de Popa-

yán a la Llanura Costera, la selección del material de afirmado es 

de máxima importancia porque se trata de regiones intensamente hóme 

das desde la cumbre de la Cordillera Occidental al Poniente. esta 

circunstancia exige también la colocación del trazado en tierra fir 

me rocosa hasta donde esto es factible; al no ser posible esto, co 

mo entre el Alto de La Canoa y San Miguel, hay que proceder a un 
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drenaje intenso y bien planeado y a la aplicación del afirmado en 

condiciones técnicas. 

El mejor material existente en el recorrido del Camino 

del Micay es la diabasa, o sea el basalto. Este asoma en el trayec 

to explanado entre Uribe, San Antonio y San José, donde hay sufí - 

cientes afloramientos en la explanación que pueden servir para can 

teras. El mismo material puede servir para el trayecto entre Uribe 

y El Tambo, si se quiere propender por una larga conservación de 

la vía.- Diabasas también las hay en la zona de Quebradilles, en 

el interior del Tronco de la Cordillera Occidental; en este terre-

no pedregoso pueden servir de recurso para los trayectos que exi 

gen construcción cuidadosa de la vía. 

El cascajo de cuarzo que se puede extraer del filo del - 

carbón volátil entre Uribe y el río Sucio, es un material duro y - 

resistente que dará un piso sólido a la explanación, pero los gui-

jarros son redondeados y no compactan satisfactoriamente. 

La aplicación de la andesita del banco de lava que se há 

lla en la confluencia del río Botas con el Sucio, produciría un 

afirmado que pronto se deterioraría, y un recebo resbaladizo. 

Tampoco se recomienda la aplicación de la roca tonaliti-

ca del valle intermedio arriba de Uribe porque está descompuesta 
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en los afloramientos. 

En el trayecto entre San José, la cinsbre de la Cordille-

ra Occidental, La Gallera, Alto de La Paz-Agua Clara-Quebradillas-

Alto de La Canoa, el Camino del Micay pasa prácticamente en toda - 

la extensión por roca sana y escombros frescos de ésta, de manera 

que se halla el piso apropiado para una via en sector In5medo. La - 

mayor parte de la roca consta de filitas cuarzosas y secundariamen 

te de diabasas, mármol y areniscas cuarciticas. 

El trayecto Alto de La Canoa-San Miguel que pasa por gre 

das de gran espesor y muy hi5medas, aparte de un buen material de - 

triturado, exige el drenaje minucioso. 
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yen, 	trazados Mei cortos y topogníficalunte enos violentos* 

roodm del e,ngosta-sierto de la Cordillera Occidental desde lan, 

al For eesta! 	:-J.:41 el Ue:tbra occidental de la. cordill. 
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En comixv.acién con, stas dos rutas al pro¿ecto de unl ql 

re oru dir:ota entre Popezli,n, 	.o4'ita1. del Dep.:!-ta nto, 	Ctepi, 
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ne y en ,l llsantamiento aerefotwerandtrico detallado (ecula 

1110100111 ~as de 15 m) do la caca ..ock'vood I& iir Bar1114t, Inc. 
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La Mantente infatuación 1.1et4rica fue nueeta a dieron-

eida del ausente por el do cor José Vicente Vv ttr1ll6n tja.en 

adonde tuvo a bien orisntario netre las condiciones de la ruta y IQ 

h.e los recursos naturales de asta. 
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la Ley 42 de 1913. L Ley 28 de 1911 disponía la cenaliecién del 
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na de Guari. Otra Ley da dominio el berertwnelto dcl (cuca sobre 

cien mll hectdrece de la ruta, pira fine 	eol,:rpnitaeAti 
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IliG13 del clima hdwdo. La v 	urti$ sus efectos de exportactIn 

G 14)ertacidn baste 1914 cande se v7ncieren los obetdculos de la 

do Lagua y ycSen dejo el Cz,1111no del icay. rato causó el dese-

liento de proAnentes coloniaadorea payaneses quienes no habían 7ig 

dIdo conatliear en e e lapso- la producción arrIcele y así hacer 

obligatoria la conservacieln del cazino• peios posteriores., entre 

1942 y i945, 'Icchoe por al doctor Viva Castrilldn, par restItlam- 

der la vía, se frustraron por el alto costo del sosteztAento par-

ticular» 

La suerte que corrE el Cftnire del -Icay ec exrlica Prl 

raen-e de las prioridades naturales que tieTe 1r1 denicncift 

Buemventura-nagua-Cali, y de l falte 	-i, erto de alto bordo en 
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de qe los propdsitos de colonizecidn:,,, de produccidn agrícola en 

la ruta y en le. Llanura (;ostera ne pudieren presperur, 	oel de- 

sar'o10 dazogrIfico y econ&ico incirtente y le escasa capncidad 

de consumo de los mercados interior** y cesteros. El :'.oreo tus 

ha tenido la Muc545n en los dltimos decenios y la importincia que va 

adquiriendo la Llanura Costera del C,Alca ecno centro favorecido de 

pmdtacién, han modificado la condlci nes en sentio fuvo'ablis y 

han heCélo neceaLria la rehabdlitaci6n del Camino del :Acny., 
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a escala 1500.000, elaborada por la Oficina de Longitudes, a un 

concepto general de la geografía que ro rerrOUCO I4DE pornencres 

del Cmino del Eicay. 

El levyntamiento aorofotograndtrico de Leekmood, 

artlett, Inc. entre (Tambo .) Pese del Münchique y' Guari o toca 

el Candno. 

tl sector del Camino del M1eay entre Po,,,a 	Tambo y e 

rao del Derrumbo en la cresta de la Cordillera Cc 	se ha. 

ila geogrdfica t geoldil"mente definido en la 'llo:tet 'Pon de J. 

K leer, a escala 1100.000. Por L valor emü tiene este nare, con 

autori-ncida del autor, se ha incluido en este informe. 
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Dede repaydn kiTa,bo, ue dispone de unn carretera 

de doble vía, edmoda. que se ~arrolla en 1-ma ext,onside de ebee 

%' km ror los relieves suaves de le prarte Iliur de la 'Aoseta de Pop' 

ydn. El problema de ceta vía es la ~ases ue afi"Tedo y r cebo de 

bueme calidad. La andesitl empl‘ada w,  sirve. 



Dezde Tambo (Km 0) hay j explanecidn de carrterl con 

r'..ritYz,  44 qu deeci;•nc7.e en condiciones tmorables por laHuata 

ci i rio Sucio y sube luego por el terreno entrecortndo avis 

do l"Faje del k.arblIn al poblado de Uribe U  1?) donde entra en 

ri gredas rOjis r_aístntes t-;ua .:onducon la explanuci6n bwIto el 

o de Ilan.4ntonlo, en la sone <lel rio (Irt 	(K 35). 	afir- 

do Indiciado del trayecto laribo-Uribe en el c,mg.l.nerudo de cuereo 

blanco oue se bsIla arriba del cruce de:1 rlo Stclo, y el del sector 

Uribe-San Antonio es el baalto (diab~) ueaflora en varios $i-

t100. 110 c,Avieue tomr l ndeelte de le leva clue ,Isté en el rlo 

de L Botas »tetan 	eonstrtir los -tente -',3 sobre el rio bueich, 

sobre la quebrada Crol de Pal:la y sobre el rio Ortego, ceo tembdIn 

las 1.1centarilles para evitar le erosión y 01 bumedeento de Isla 

gredas de la Meseta de la Faja Carbon/ft:re y las rojen do la 

beadltioa. 

4 partir 	n-t.stonfio›  el Camino Ael MIe, y es e 

dure y welamonte trencitmble con 	cura hasta la finca 

i. (Zt 64). entre El Roble y Sun igi 	del disseyi  o sea sobré.? 212 

desarrollo. de 70 k24 ol cazino estd atendenadop  0-1,bierto de mato. 

rroo y drbo10e, y obstarUleado por pallaAes y pequeSos denrwlee. 

Siendo pedrIceo Mildo hasta el Ált deka Canoa o' el Prats r;  

;nte. ne la Cordillera Occidenta:; se vuelve gredwo y 7;;Ivy Pwese 

hseta Sen higuel (20 km 



Desde San Antonio (Jon 35), el cwIlino ,ig,ue su 1,,,,scerso 

Ni" tor fincas de naderia y utunsona eu la de Sun José los ha 

Triciclo que et las gredas 'oj,fts fama el trajin de las bestias, 

Tarn„ ontrur en el terreno pedregoso firie, pero baotante deterio-

rado por la erosión que lo,  conduce a 1f  ce de Hondura*, sitos. 

db, -7sx en la crezte de la Co fllar& cetdetl (divisiót eortiml 

tal de aguas. entre el Cauca el 'lleay), honduras u,edai W10.0 

00 m de altitud, en al 	41,5 u partir de 'u-150. rkeeL 
	

la. Ida 

continda con rumbo :N, firme -pero laltrechal  por los Altos de Sant' 

na y za Derrupolo de la cresta hLsta el borJluerdn del Derrumbo (V 52, 

arome), donde colaras la trgvosta por el terreno aYcidentado del 

flanco watts de la Cordillera Occid ntal. Prior ro so sY:rscionde al 

del curto rito del tic San Joneuin en cure twde erhmtal se 

halle la finca de Le Gullem (Km 60, unos 2000 m de altitud). En el 

ludo or, no, pando por la ditima fines labrada y habited(, de El 

:oble (1m 64), término del coclino tranrítahler bestia, el cumino 

anco y c&cdamente en direcci& 0r..e acia un filo de rumbo 

ANE en que se ha.i.la el Alto de Le Paz kilm 70) ysigue luego de tra- 

vealn 	hacia el Bo verdn df--1 A 	Clara (X, 	zItuic ,:(5111r,  un 

filo que caru hc.x..1 el W la í'oila tiers. 1.11 desconro lar : 	or ser 

pentia suaws lleva, al pernoc .1,doro de La CUSIR Orn %) a orillos 

de la quebraoa Blanca, y a l oclewcera del no Arva Clara. a lo pm 



c000 del tracto Alto La Paz, río 	Clara (10  k:1 de alealm) 

w:?,goa une gran pobreza del ovelo, uanifiesta rer la 21a1 v,1 

£n 1.d. olante, la topografla se vuelve Irds gu.40nay arr 1,rjabley y 

el camino ro veno ya pendiente fuerteq, Arlt ve avanza al bíorte 

hasta el altio de wuskradillue (Km 100) en lea chtecords de un 

afluente b'ur del rfo %a)elí Y 1te del SIN! a-14 cae al AlaaY ab& 

o de &In 	Co o prtter untosa de la penetración de la 

blacidn costera hacia la Cordillera Occidental sfa halle un teelbo 

refaccionado en UP pota.„ do micay, 	sitioa(de mminisconcia) 

uue haysobre el 01:::G son el Alto de La Candera, El Guavito, £1 

Anime, hoquer& de Tambo táleuedo, La Rufa deproel& do GDbd Qqa 

mado y el lomo laro de La Cabaia, con un tallbo y pmtal de micay 

Dezde 1/uebradi1las hay 2 km & canino 11si4. .0 film* 

habitada de 21 Playén (Km 125 &sde Tambo) en el 4o 1101 y 9 km 

mda por tierra bueta ban ,a.guel del nos, (Km 134)/ o ui  harn  en 

lancha de motor río bieí aLa» y luego rfo litoey arriba. El rumbo 

general del on,alne en el trayecto, .1iuebrediJass,aan Miguel es al 

Oeste y se pase por los sitios de El Mireel, qusitreda Aúlxi Mogra, 

Euonavista, El Inperio„ La l'Aarpe 	 rio leleitel  ue 

da de Los Indios, Riearl 	La Canoa, LoOutrea, Mn Pablo, Al.. 

te de Le Crus-Playén. DeAe el Alto Je La Conos $e arú .ta 	tro- 

quo conduce nl curso inferior del rie Cusaalet, n9.v,y,s.ble en c 



noh., er Cuya confluencia Con 4 rio 14.g 	o hu-le la ~I ntc po. 

blaci4n dc banU trua del 'lige!, fundsda por el 11m/orondo Padre 

()mea quien 	asocio de su alnorlor, 4 Reverendo ladre Zamora*  

nticode con gran experiencia el progreso.alterial de la pobleolln 

de este sector* Al mismo se debe una fundecidn e» el r (Imitad>  

a orte del Alto de La Canoa*  partir de este alto huata aan 

cuelo  el c4 	lve a entrar en gr daL y eh Nngose, oondAcilét 

drenajes zÁtn.nolmtes y Jamado auecuado de la v1 

On el estado en que estl el ownlmo tu riente el tia. 

po que so gt4ate entre Tent» y han Miguel ea de 6 días (3 en cabal 

gAdura y 3 e pié) 

Ll swerito Quiere a9u1 dejar constancia de su rratítud 

pera con el tequeano que lo ecowaA senor Encalo ~irga, ins. 

pootor de Policia de beguengue (ficr* de Tambo), a quien se deben 

lo dato y wodidas arriba cowignades y cuya intallgoncla bowad, 

frilariancién con la vide en la aclara de la Cardillore Occidental 

crrocir-liontos en hacer trazados en terrenos tan difícilen, le han 

merecido 4 apecio general* 
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¿e atendnnnr en el rfo ocio del ü-.1.uca La .coottri 

i'::,:v,Y4t1  c su for:Je esemtall~,e tab:lar, se entra a partir de 

:La Fujci Carb?nlfera hvU San 't'Igual del - dray a un terreno de re-

lleves acentuadamente loneitudinales y paralelos entre 10  de 

o que sa jmrte 20 hallen revelados en el Yiapa mencionad" de 

o leizer* Le tialecendnela que tienen estos filos y valles lenel-

tudinalea Iternentes reside kri que su terna, te7a4o disposición 

r flzjny, determinados tipos de recae y de estructuren de roeae y 

por ende 1L distribucidn de les recuros del mulla y del subsuelo* 

D.Ibide a la nebllna (ve cura le OordUlera O cidental desde te:. 

prano, el desn.rroj.lo longitud-1ml o linear de la torograffe m' ese 

pudo obcervar en el Urayecto entre si. TklY:.ter6n de 4ta Clara y 

bradillas, pero sf. en el frert poninto de .11e card-1'1.1am, 

De rayo? a Temor ccala, lah fajas o uniP.Asdes 

tules que conciernen nl Camine del Acay, son. de Crinte 1 Occidela 

te 



1) El Valle intnr1;ndino del J;evoa, i1tuu onte lex Cordilleras 

Crtel y Occidental«  El clulíno lo cruza en el sector tatUar 

la Meseta: NI ?opayln, en la cual se incluye la 7454  

Jiu con sytdivialln lon4tudinal pormenorizada, que hace con. 

tacto con la Cordillera Occidental y se: extiende linearmtte 

desde Tnelbo (Cauca) heeta Cali.  

1 Co '.ere Occidental; ella se Imbdivide longitudinal 

por nedío del vIlle intercordillereno del río- Iiicay, en la tem 

ja del Tronco que se ha:Lla al le del ríe Micay, y la Ser 

tía de San Juan, al Oeste del míafach, El flanco crivtal de 14 

cordillera, inalulde en 	Tronco, MB 8t1v1 le w ur cordón 

frontal, un vnlle interior irrelnilnr y al cardón de IN cvnbro. 

por irYfe toa de la erosidn fluvial y la esces vinibillded, no 

as rudo reconocer la subclivialén longitudinal del Tronco al 

Wete de 14 cumbre 

3) El Valle Interandino del Pacífico, e:1,-,  “110 entre lu 

rn Occidental I la Urratia de I" Cesta del kecífico (derrenía 

do huuddJ, 	 Irmdida tajo el nar ent-c Cuto Corrien- 

tos y la LIJA Corgona de ahí 	3ir, n el sector tul:cano, 

la parte ozeidental r orma el fondo pando del :lar; II parte o-

riental corresrondv a la Llanura Costera del Ovuea c¿.e consta 

(irregrlaamemte) de la faja del nanglar y del s,:ctor firma 4110 



la Llanura. seta illtira ro tiene sub¿Ivisidn lonpitudinal medí& 

na; en menor escala corwte esercialonte de Lo je 7:r.Uelos 

entre sí que van decreciendo hacitá la comta. 

"JO general de 'dos lcrnieven long 

en cucetidn ea M. R1 mane de Keiser muestr. la diero 

ral y pormenorizada de loa cl,:montoe lorwitudinales ontre la cima 

de le Cordillera Occidental y Porartm„ y el contrasto con el card& 

toar tabular de la Meseta de F(Teydn4 

La data ágjgg (1700.1$00 m), originnlmentm una 

planicie interandina cuyos rowentes se pueden perseguir entre la 

Cordi,lere Occidental y Central desde Quito hs.gtv. El Qui:1dt°, pro. 

re na togrsfla raativaraente trawuil ntre la c%Ital del 

Departamento e' 1 Glauca y.  Tal» gracias e. que, en esta zona- 91 rgo 

Cauca y.  eus afluentes suror1ntale3 y merldionjea, poco cudnio..o  

no han tenido ocasidn de profundizr tanto aura lechos y acentuar la 

oreeidn como en. 01 <roa disectlAa di la Neta que oldue al Olerte. 

Por este 	lal° hoyas hidrograleas eon amplias y rendes, fd 

elles pers conatruccidn de vías; los ceros tejos que entremeta 

la superficie de la lies,Aa, Co los volctUlcos que estdn al Cate 

del cruce de la cerr tere por el r Wndo, tncontuoss 



Una drosi3n mée fuerte de la Mb. te se hce sentir entre 

Tuabo y el cruce del ourreteable de Uribe por el río Sucio dt.I. uaí, 

ea, hasta cerca del cual avanzan legastes de la planicie ente h 

yes relativ nte profundas, Lo propio sucede n el río eucal  

1,1ac de su confluencia COL el río Sucio, £n owshio, ;5,1 ()cate de 

be, siguiendo la carrtera del Munchioue, la ‹t,;41.ta e h con 

vado y aun penetra al borde de la Cordillera UcifJentel hnrta 

Villa Vésquee, oculténdolo y simplificando el desarrollo de la CA«.• 

rretera que va al paso de Wnchique. 

Un elenento lon4tudinal que topográficmente difiere de 

le Meseta de Perejil» pero cíe ha estado cubierto amplianente por 

'ente y guarda ismamentee de eu presencia (rnzén por la cual sk-  in-

cluye a la Miserts) es la que se llama azul frri del Cartág o 

vífera per hallares en ej.ia loa mantos de carbda yeslar consttul 

da por el grupo earbonífero del Cuce, libmeku de loe estratos ta- 

bulares ove fra.man la Meseta, 	úeju ver vre topografía de orlo. 

pn más zntigue, cula es Ia c5s filos y vn111,3F4 longitudimles de 

rtvlbe a¿E, nvy sostenidos entre el río Cauca y el pié de lt, Cordi.' 

llora Üecid ntal &seo el $u. de Cali hasta el Sur de. Uribe (110 k) 

donde los cieúlts le Meseta de Vepayén, ¿tcl fen&mmo, raro por su 

continuidad y la notable rr"larldlid, se destmta ?;r1 las fo' 

aéreas y en la. rlatituelén con miras geol&lo,s do dichos rollete* 



itera 

un el. 	do. Xalser. ObservIdo desde tierra, o an un :wat toro. 

grdfice acotado la desfigwisoldn d los elaontos longitudinsles 

por la erosidn transversal y diagonal de los ríos no primito con..

cbir el aspecto bdnico de le topografía sino rudliuentariamente• 

En el recorrido de Tambo a 'Uribe, se entra 4 la faje. Z,T" 	earrg 

Upabas en el río Sucio, y en el camino de herradura, nis al 8wro  

una, ves cruzado el río Botas, afluente del sucio. Pese a los ales 

empinos y altos, el oerreteable so desarrolle normalmente y en 

Leo firmo en el dltimo tramo, ant9s de llegar a Uribe, aprovecha 

la .f.f1.1da de un filo plano quo es tino de los remanentes &. la supg 

fiel* original de la Weetes 

arlifico erjUdo de 4sta que limitA al t con un vLet longitudinal 

Intermitente de la Fltja 1,arbonifera. En Iribe, esto límite pea pna  

011iammte: por el borde oriental del poblado y correspoA* 41 co7Aag 

to del grupo Dietdzico del Gretdceo con los sedimentcw carboníferos 

del Terciarlo Infriero ¡1 zape losolleo citado muestra el linite 

dede Uribe hacia el ilYS 

tntrando le Podallira 9çc4cptej., ae f.J."bo en zdel.- nte 

hasta n Miguiu, se atr:.viese el Tronco de 1..í Cordillera Occiden 

tal, caracterizado por un flanco oriental angmtop  do 8 a 10 .1144 de 



a.neho que iguc hei Cali>  y otro oricrt&l ue llega en el penar. 

t.:::T,nento del Q,luca hasta el curso longitudinal del ro r1iay yec 

amplia 	km de ancho) y de una topop,afia 't'ay accidenUda. Al 

eiccid,-.13te del curso longitudinal del M'ay y al Sil del codo (31e1 

este rio describe en San Miguel, as egregia a la Cordillera Occidek 

tal )e. Serranis de San Juan que buz : deaaperece hacia 

co.rortda de altos corros (Seri 27001  Ti biqui 2240 	b02,), tan- 

bidn !,nuy desgarrada por la erosión. con flAnco oriental br:ve y - 

brusco y flanco occidentc1 anylio y entrecortado* Ad, en donde la 

(i.ordUlera Occid,-.Fntal eatd roli.lanlente constituida co ,,o en. el 

.1.11.71,ctor caucano dede el vedo del ioty alS.1.3WT e.n l SOctor cho 

cy:zno, (-411a vicno a t, ner ?O len de ancho>  nientr4scue en el sec. 

ter del codo dei. :41cay hasta tatrU &rt dol rio Calina d.,orde el 

enlece d la 	de San Juan :ron el JUMO poniente 	sect‹)r 

ccoano st hundido - la amplitud no ra de 35 a 40 km» Si POS 

ente.re -Los de ç lSeri-tulla de San JutIn y ol flanco choco:mime son - 

sur'idcroe platinfferes, 11.-lent.ms  que el sector inter...redil), angosto 

o il,yea el troncal de le L',orillera Occidental no lo esl  eewprende 

cbservacidn de lea rorticularidce te.,:o(prItricw„,5 de una coas. 

dillere., en especial, las longltlxlinaleal  tiene consecuuncin prIletj, 

els, CO O ya se ha viste rm ol ceso de la FaJa del earbdri* 



1:ntre 1J-ribe y la cr9sta en llondurao, e1 Camino del Mica,' 

a be 11.,nde diannalmen.te (Mí) por el flenco oriental do le Cordilli  

r. "tjeckental faldeando en ares roja cordones y a-lravesendo ve 

lles lonr4tud'inales 1..ral. definidos y la $ hoyas de lo£. rica 4gtet  

pie y Ortega y de s 3 afluentes. La clara cubditricidn lOng1tuf3 'rel, 

tal como se observa en la Paja del Comban, no se manifiesta tanto 

en el recorrido terrestre, pero deja entrever que el flanco rriev. 

tel e divide lonpitudinalments en un ger«„Ti trontal or-n pendiente 

oriental brusca hacia la Meseta que pasa cl Oeste dr.,. Uribe, en un 

yene intermodiq que se observa al MI, y ab desde la heelende (te 

1;1 ¡tamal del di. ting:Ado cr-ktril ere, uon alrahamU3.to, itual::in 

una legua arria dr. Uribe, y en el eqr44 e 1.11. ountre de la Cordá 

llora. El valle longitudinal ubeividido por filos menores, se a& 

gastay se irregulariza hacia. e]. 14-11E, pero neraiste clarazente; 

e7latencia obedece a, que esto constitufdo de rocas tonaliticas raros 

prontamente. '2neteorlsables cuf,-.4 las roca de los cordon•,,sy mota 

constan 	 di' Mico (bastatico) 	sedint- ntos. 

ta 1r, onf ,av,,cién longitudinal del flanco oriental desde el y-tire 

el alineamiento de filos y riu continuidad. Yr.411101 Th8r ar 120 le de 

la Faja del Carbón, se distinzuen clareia-knte y se bailan destacados 

en el *ta de eizer. Ista Indy. loN:itudinal de descifrz,cién os in. 

tereeante porque se observar< (.k.la sobr,-.  un alinearr.ir.nte tinico 1411-; 



y en una &luta/lela de 14 ik:1 se hallan las vetes .,'•uro-piriticae de 

lar\,.Idt-eulifornis u afloramiento de ur uta ildixtralisada ea 

U filo de tU. Codrall 	ur del cruce de la quebrl...de La Palma (ea 

beeersa del d',...:,,g1.:.engue) y del Alto del Trueno* 

oorddl. de la Cb 1.,u,e llega a 34 	c-1 de sltitud en 

ceero 

 

re inchioe al 1 de Tanbo e 111turas p000 menores en los 

oerrns del'rens y del Derrumbo del secor óth hondurcv, tiene una 

pendiente occidental muy fuerte con cereUr de escarpe me 06 Un 

importante obetdculo en los proyectos de carryt,eray :'nt e Feraydn 

y la Costa* 

51 ancho 	 od,laCor41U.Oo 

cidental oe 	.nos castigado y subdividido por 3 erosidn en 

la travesla del Garáro del ';Acay entre el IAso dol. Derale y San 

Miguel que catre Teubo y el. curso lato del río 	iara el des. 

cesa* a la hoya del rio 13- rs Joaquín ce aprovecha un trayecto tor,-

to menos fuerte del carye occidental del cord6r de la Cumbre y 

luego 5,  sigue pcx un lo transversal amplío hacia La Gallera. 

te consta de sedimentos arcillmos, eta cortrarosieldn 1;1 lecarpe c 

yo u sodientes son diablsicosy mds resistentes* La orintacidn de 

la :Jlewa de tien ioagnia, del filo de La Fas y del de Fee Fiera z!lie 

siguen al Oeste, s 	e zea la aire eso le 117,11ral de la 

Cordillera Occidental* El filo de La Yaz e explica porqv su elle 



cont e de una roca Sülwl:a tenaz, ini,erculads en Mitas; la razón 

del pico de Peña Fior., distante del camino, no se pudo establecer. 

Una vez cruada esta parte accidentada hasta el río .4,1:xle Clara las 

circunstancias del terreno (selva Mteda, niebla y lluvia) ro 

tieron oteervnr la disposición de los relieves hasta adolante :e ^MB 

4ue1radillas, donde la vista al Uorte y al Oeste solre el frente c.1 

ntal del Trot co descutre otra ves la acentuada subiviai& ler-

eituoiral* 

Li se 	1.,can UE Valle 
	

¿U Pacífica o 
•••••••••••••=•••••••••••••Kw,.......... 

sea la Llznura. Cos  e do del río hicay hacia 

   

el Sur por la Serranía da San Juan, hace una entrnto fuerte hacia 

el Ori¿nte a partir de San Miguel cw4o consecuencia del hundblento 

de lb Serranía de San Juan, ampliándose su terreno de 30 km a 45 km. 

Zn, general, el aspecto que atece la Llanura Costera do). Cauca des-

de el frcnte cordillerano de San Miguel y tembi4n desde el ría Earl 

en. boldn os el de una planicie ondulante, compuesta do loras que dg 

crecen hacia la costa y cne tiznen una marcada orientad& 11E, re. 

raleia a Al de los relieves dc; la Cordillera Occidental. En. l oeu 

del Saija, los dltinzs lomos ile n hasta el mar, y en el ríe - 

Tinbigul hasta unos 5 km abajo de la población del Aemo n.bre, 

temblón cerca del mar. En cambio en el Guatul y en el ibrea 

lomos terminan tierra adentro, a unos 5 hsta 10 km al Uvte del me- 
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ridiano de la poblacidn de Ovni. 

bna axcepoias do este paisaje onduloso que 	alew:ja. a 

'un max encrespado, Qs el lomo trawvers1 ql,e desciende $ntre el 

curso infnrior del río Guapi y el del río iscuand4 hacía el lado 

ec la bocuna de Guapi donde .,Iega a lo 	 y terJdna 

en el cerro Je Bernardo de unos 20 m de alto* te no ofrece las 

ondulaciones referidas y es en gewral parejo, prescindiendo de 

los efectos de erw-ión 

Otra excercién eue erre uz vasto carpo dV) actividades 

agrícolaa goc170; son lar, Iras y los llano& a lo larlo del 

río Micay que van warn1do en dimensidn hacia Zare oza hasta 4 

zlinar en la zona de NoancrAto, en la tocare, del rios 4 ellos se 

alrefn hetet, Uralcoa terraza evo son el uslifIlto de láe peque"-

;las poblaciones (Chuare, iin Ioldro y Zaragoz). Zr, comperaci4n 

las tierra planas olio «Moteo a lo largo de los domall rSoe de la 

Llanura. Cestera son de ~malones monorec ( 117ibiz111 y Saila), o 

eeregosaa (rho Gbarl—Guatuta 

4_22 paiseje sinlar lo conetitlje la faja del =a ler 

qüe limita le Llanura Lotnru 	el 31r y ue :e halla dentro 

de la zona de l s ilareasi• e trat41 de una selva de langles Je 

tronco recto de 20 e 25 n de alto y haatIÁ de 1 de didnetr 



crum"4. (m'Inca anchos y angdrtoe que elrvdn a la comuridaeMn 

írtertdr de l docta. Hacia dl mar, unn ddaya de arend se. dedarrdd 

lia desde la bocana de Tirtlquí al Norte, :.lendres gte. al 1>lr de 

ella el manglar estd nl contacto con el mar, eigno de avance de 4 

te contra la docta. Tierra adentroi  moCide que *1 fordo de cieno 

se va levdntando, el dr:11;1er cedo a lee ac s de la pelma de rald1 

;d de loe rebddto rbel de nato y datos, yd fuera do in ama dc 

la doren, a la selva condn. El ano nayor de la faa del ddeglar 

(18 ha) etf ddtre loe ríos Gudd  y Guafuí llegando ahí hasta 01 

~alai del brazo de ‘diroga arribe de la poblacidn do duopi. 

Timbiquí ,d ancho de reduce a unos 7 km ve decreciendo en pro- 

dio hacia el delta ddl dlcaydlaya cv d. parte oriental ya de tie-

rra firme plana. Dentro del oanglar, son de importancia el corro 

de bernardo en el lado Sur de la boadna de Guapi y loe del lado 

Norte interior de la bocana de 	codo tadbidn loe lonaJee on 

duledos de Timbiqui. tiA0 exteneWn plana del lomo que divide entre 

loe ríos Guapi. e 	 ei. lado dur del ríe Gue,pi•  donde de halda 

el pderto de Guiri, de sao 	tierra firme, comvnicable con el 

interior por terreno edlido, obligando por cierto a entrantee hacia 

el Sur (dnebrade TUney). En cuanto a la codurídacién daud'ice c. 

embareacionea ~oreo dentro de la faja del nglar deld'd Guapi has 

ta el delta del diedydilaya, ella tiene dos inconIrdniendea de W1, 

los pasos por las bocanad do Ti.Áltliw21 de dd-.ija c-n 



.ékde, 	..endo el flujo y el reflujo de las -.creas se encentran en 

los culeles, hay sedimentan& y øto t onbilits el paso con meres 

baJ'. 

El mar eoetero ex l Llanura ie la costa 	de poca pro-. 

faldidad y lo$ tuncos de arena y las *rra obstruyen el peto hacia 

los ríne Itayoree que son profundos y anchos en al erso inferior. 

Loe ctuale de lea booarise de 2 m de profundidad co. reabaja que 

dan reco a los Hos - excepto un la bocana de ScAja que rrdeticai. 

mente no lo tine 	sdlo con nares alta son navegables pare. barcos 

costros, Frucias a que esta hace r7lbir el niv1 d agua en 3 m 

k-iot. I 5 u de pro  

El nar reno de la coat 'berlina en el lado k te de la 

isla Grgona done, el fondo de 14.r tiene un pendirJnte wca de 

rumbo hhE cric lo lleva n las profunclidadee de 3000 u que Coso 

den t la cuerea stibmrima nalgada del Choc& 

L Isla Gorgnnat  al N de Guapil, y 151:,adice rtdtol 

...411 la Gorgonilla t  es un ewro selvdtico que es levanta del 'onde - 

dej. mar, eiyao testigo de la extenside terrestre que tenla en tico 

eeoldpicos ~do* la Serranía de i Costa desde leto Corrien 

tescix el Sur y WW, o »ea tutee de que este sna de tierre fir- 

e ee hundiera. 	longrud de la lela, arientadi tw-1i4n al UlLy 



ciDo tod 
	

alinearlientos topogrdfice de la L1K4rn u U..;,rtera y 

d.1,  la Cordillera CcAdentel en el sector e:atea:no, es de 8 km, y su 

ancho reyor loco 	de 2 km. La pealscoea Go/Tetilla, cn la mia. 

0, orientad% thne 2 ka de longitud y t km de ancho. la comunica 

el& de La Tasca rlue eiatLa hace 30 aAos con la Gorgoral  h sido 

barrida por el lar. le altitud de la cliz del ce..^r4.) de le Gorrona 

e estima en 301.,  m. La bellwra del palatal* y de la vofetaeldn„ la 

bondad del clima y la playa en la herrdcre de la parte $1:.„ dan a 

la Jale caterrlá como balneario del 	lrico CnloHbízno. 

los periodos de lluvia y de seqvila ee renert !'; en el res. 

corrido del Ca-no 	Zlica da mgdo ce lo de 'lluvia se pres.» 

ta n desde, fines tU Agosto o princirlo diSptiembre haet Incro 

y de Marzo hasta M'yo, siendo esto ditio el periodo princi1 e 

precipitaeMn. U tiemro de secula mets prolvgaeol  intermitente en 

la costa, es el de Junio a ,qosto :n tanto quiael que ze presente 

alreddor ‘k Febrero es corto e irreular. 

colrGrada. ron lee otras unidades topoe'lficas 1:1;! 

dee, la Yieseta de Pora-Arl tiene una precipítacidn   rlativa 

,TucInte bebo., 1, 5 	l'nrmin, que, a juslTar por el tipo de vete". 

tacidn atunera disminuye hacia el borde de la Cordillera °caldea 



taa an laabo a e lo lo de la ?ja Crrfer La doma vegifty-

c-USat selvdtica (robinia.) del flanco oriental de la Cordillera 004 

dental indica un aumento de la precipitación poz• are5aa & la d k2 

anylfin, A rartir de la cumbre de esta cordillera hacia. la eods.a el 

alían, ez intenramente htt,7edo, evid nteaente ads er la Cordillera 

Occidental que en la Llanura Costera donde se puede varare?, por e 

nalogfa con la cata de Tuco, una precipitecidn 	upoa 3 m al 

a:1, auficierae pera obligar a la agricultura a actuar con drenajes, 

y a zantaner my, antrapea el uele ¿U lea visa ter tres, Iba idea 

de la intenaided de la humedad en el lado k de la Cordillerl Oen 

dantal lo da el hecho de que la selva alln se demarralla cobre los 

frflyntoo,  de roca fresca y en la roca mima, que be hallan en las 

aendi ntea 1/11 fuertee; l selva gotea de la kumaded aue recibe deL 

aire arao y el apelo pedreaoro se halla ssturwo de agua; en 

aceelonea un grito o un disparo pueden producir la llovizna. Desde 

tenpranau hora dl 1fr (7 a 8 a, 	el tereno 	etAre 613 ne. 

lLj d no'. ¡stas condiciones ss registrar , n en el rae l: do retrero 

en quo las lluvias ean ralatimaante eseasas, yson lignificalvaa 

paz' las experiencia,* que hay lAis reurir para emplazar las vías 

las viviendas y obtaner ,:il real fruto de los suelo*. retos pueden 

randir vada de lo codn por eaCar soaetaidon a u risco favaraae y 

a la Faxancla de tienta de vianto.'an lo quo haca a la saladIel 

elina hdmedo de la sosia fria da le ,ordlilera la favorae, y resta 



blece la de loa Imbitantes de 	-a caliente ele Tren de snonia. 

En la tierra ellentn, el clina Umedo, cc.:tc el del Ch‹.yed, eh perla 

dleiU parn la t,alud do la mea blanca y estimulante pers. la momea, 

pero rø neta en la L1íinu otera donde lee pugne y cama se ber 

lLar en las terma de los rlos, que .LaTabith loe inmigradoz desde de 

la tieT'1a frh s biaj.lan alentados. igual sintola ne note en el ga... 

nado que se consw.va a la 5.~ verle. Sitios ccroCuari y las camas 

alts-J, de San ill#7,431 estdv, comItuz de saneado,  - 	palk,diso no es 

expanc 5.do. 

origen y ii füaní.o pri-cipal del elLa M:ledo de le - 

cotay de 11-:. CordLlera Geoiáental es la corrion- Ubla eyie bova 

el litoral ddo GrrtrowAric auta Cuayacr,11 cue produce una - 

evh7orewir5n intensa. Aun evan;o los vintos p'edeAnantes corren de 

W a (ti e po$ de lluvia) de S a Li (tiwycs de 	se otee". 

o la prec4itaciY5n va creciondo de % a E., deli& la . ata hacia 

Cordillere Oceidontn y diwAntrore en la !,loseta 	Popaydn 

da ,,,,ntre dos cordilleras j guedundo asi e la soAra de esa precipie 

taaMn) Tyra volver aumentar 911 el r_,-ent yonient4,:,  de la Cordillera 

GentraI. 



Dando per ccrecidb la distribucidn de lu poblacidn rural 

de la Meseta de 'o-au ue necesitz de empana-14n tanto por el n& 

mero fue tiene, cono por len condiciones rinrea 	obres 

dc.1 suelo, la Cordillera Coc dental sobra todo el terreno accidu 

tad° 11 Oeste & la cumbre, no ton %uy al propdsito rara la eclonj, 

aecidn. bin -JmLargo, todo el flanco oriental deJ:de Uribe hasta ífui 

duras yal liarte ha &ido todo en posesidn y esta convertido 

prbxiyalmente en tierras gacera. 41Ae4s, doade 'bao hacia NI 

citd y el ro Mioly y por este río abajo 'Insta Agebengual  ue están 

concillotando grandes extensi nes de tierras agrícolas que &mues-

tran l crIpl,je de la toblación interior hacia la ierrs de San 

hace la costa. Este movimiento recibirla un gran iupulso 

Con la construccidn. de caminos afiraadoe. En. el recorrido del. Call 

nc del Eicay, aI Oeste de la cumbre, la penetraeidn no ha tenido 

todav/a efecto notable. El vlle tito del río San Joaquín tiene 

una topografía accident7,da, pero ue preata 	 para la cc 

lellisacidn. El terreno comprendido entre el Alto de Lo. Yaz y el r17; 

Clara, aparte de aer el suelo ;lazy pobre, es demasiado ,Arupte 

para :ervir de aziento a la poblactln rural y eAd 	bitado. En 

lz sena c 	 xtr elrIe .gua Clara j Ñ. pi4.1  poni« 

te ¿9.e la Cordillsra 3ccdexrt1 ofoc n ca4o relatIvillente tieno 

pra la colonizacidn. Hacia ella coAenza a dirigirse la población 



del Sigei y del Gua 

L, densidad de la población en la 1Janura Costera, en au 

gran 'oraaa 	aereaa, eh superior a lo que re podría a:Tener en. 

ta del aisllatiento en gas vivo con respecto al interar del Gaaca.„ 

y de la coaunicacidn defectuosa que tiene áacia el mercado de Bao- 

navontura. Del aeoho de ae al Munlc“o de 13an 	tiene 10.0Cú 

halltantes„ ee Infiere „ue la poblacidn de la LllInura Coztera del 

.auca suba a unos 30.000. Illa este earlaaada prdelicamente en las 

orillaa de loa rice principaloa y de aus afluentes, donde una hall" 

taali,511. en, poatee altos' sigue an pos de otra y frceuentomente no ha-

llan eacuelas. Otros miele** iapertantea de la poblacidn se hallan 

en el borde do la Llanura cen la Cordillera Occidental, así CE el 

aipa-Gualall y en el. rlo hapi (aflaanta del río Cmapt). aln "merca 

do de iaTortancie para loe producto. acricolas y pareaeroot  los ha- 

bitantee 30 han restrincido a cultivar peque 	parcelas riberaaas 

con arroal  mis de azt:car, yuca, maíz y palana do coco y d caonta-

&aro, a aanteter cerdea y gallinas, y a eteneer la pesca que ae ha 

radacido enn el carleo de la dinaaita. Muy poma asan las fiacae a 

lo largo de Ioa rfn 1.eay y Tiztiqui que tienen cana¿o• Con el ce-

tableclatento da la Irefectura Ipratdlica an Guapi tajo la adainie-

traeldn de loa U,.veraneou Vadres Püaneineaes, la sítmel6n .43t1 

ea,lbíando decietIrtalrlte ta ato por la ense'altlaa pr4cticaz y matódi 

eue los habitantes reciben de al", cono por la adhasidn aireara 
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que han zer, cido eztw uandes servidores de Dios y de 	udad 

en la selva, lie ede decir qua con la llelda do ellos 

to y cl progreso han ,matra('Io a actuar o la 1,1ánura (ostera 

e 

Grcias a quo en el atrae tratad cada una 	las unidadee 

de relieveo toTolelfXicos longitudinales descritql anteriorucnte re-

flej„9 con corteza y ampAtud una unidad de rocas, Getit éatas sedi 

flrentwius o erurtivls, y gran parte de su estructura (tectónicaj, 

con el com:clialrto lo1 de las peculeridades top 	fleo-geolécl. 

vals se puede reconocer esterececdpicaoente y concretar en las foto-

graflas adroas verticales la Astribacidn googr4fla, de las rocas 

con la ayuda de puntos trigonomdtricoe, traspaarlas a t.Z. - 117:Itz geoll 

rico. CO40 a su vez ouit ndad topohrdfico-geoldlca contiene üe. 

torA.nados recursos econdmicos orient& cobre otras muchas finan. 

dade prícticas, por cjeuplo Lle condiciones de l fajas fotografia 

das Bol Ca irle del ,Icay, el topa fotogeoldico (derivo de fotoura, 

rus admito) 'Asna a a r una fuente sustancial y ftndawental pera 1. 

plarealmnto del progr1:110, 1,;1, aalue en .i.11 hoja de 10';c111(n 	de Je 

ileizer, uta de lea que forAun el crnt oua aharCA desde Zares1 

o,„ Norte del Valle hasta El Borde 4n 	del Cauca, culalcuAa 



ra empoNaree 41P interpyrta,.1a, 	el ctAento yora juzgar de 

los objetivoe principUde. 

sutor, col-: el conocilerto del tic,  de relieves 

identificdo en regiones de conatitucin reológisa 

cetd interpretando prel1Lrr,nt 1. eolcgIa de una faja trane - 

vancal en gran 7zrte irb,,..biteda e inexp:ioreds (Serrevie de San Jua,-;) 

er la qUe se !.w, lev7rte.0o aerofotoEra-dtricrImente ntre Te.'4,c y 

Guapi. te de deplorar ,T .rl fotoEreffIg aérc-ar no honran pedido eg 

tender al raeto da la Cordnlerm Clridentel y de la Llanvra etlatft 

ra porque en combina01,6 con loe pocos conooíuientor tosrre3tri 

qc'Iridos en el recorrido del Gamin, del 1icy y & los ríos de la 

Llanur1,1 C 	.re habrían -oado definir lne lysPe priordiales 

de loe recvroo dz la parte ocoldentIll dc;i pto. del Cauca. 

A continwleidn re da le írfornne5.cSn sobre le constituel.5n 

p.,(Yoldulcl:J de Yls unidades r,rales y el/rectales, relativas al Call 

no del. icny. 

La Meseta es un drgao de lor variados que componen el 

ile Interandino del Uattea cuyo desarrolle oolo eri parta se ci "a 

valle hidrogrffice del rL Guuca y que está definido por la pos5,e1. 

rtre las ord1iL rs Occidental y C'entral, geoldgleamente entmtAi. 



das. La 	.ts un r nente de una lemicie posibll:mente 

1:us se exendia a lo largo del VJe Interandino desde Quito hosto 

el WLirdlo y :ue se formé de Product,o voledricos andeufticoe prove-

nientes de la Cordillera Central, esencialmente. Ulos cubrieron une 

topograffa y tectónica anterior compleja 

El subsuelo de la Meseta sti compuesto de le llorlapi  CAC 

kajuitg 	 diviAda n .cy3 conjuntos litol6 icos. 	supe

rior, consta de gredas war&s, hasta de 100 a de espesor, con disell, 

naciln ertftice de blocues de andealta. glles son el producto de me. 

teorieciAn de centwe volodnicas (zutos) de rano muy fino. Tales 

gr,.idas estdn expuestas en lo r trayeeos iopay<n-Charoo 	Zersal-Toll 

bo.Villavloquem de la orret, et Ttulbo.kopaydn-rb del. Munchioues 

El conjunto inferior que s coloca l':ohre una *tor,paraffe irrefular 

anterior y que 	lo mismo es de ea.7:'esor variable ent:-e O y 700 mt  

esté forado de material andesitico de conglomerados, a4omeradee, 

y totes, con intercalación local de lames andoeftices. hIrte de es. 

te con unto std a la vista n la ,,ravetle dr 1 CAiruó a Zarzal, 

tryecto donde somerden cc os de andante (Quellineppen) qUe de. 

nuncian volcanismo moderno en la seta, no observados en otra par. 

te de la miems. Con este volcanismo local eewur4.mente esté relacio-

nado 1 bulco de 18.-,a del río Botas (Tambo-cribo), cuyos reato* se 

observan tambisSn en el ascenso hacia Uribe, dentro de la Paja Cart2 

nfteru. 



La posicidn de loe e 7't.tos de la fan,v&ei6r de  Foiinee 

en lanor.s1 horin-  rtml, prolal.ervinte con I igersas on&lac iones y, al 

Sur de Zar 	ri 	tlL 	ene definM i Reimr en la 

earta 1:Tol61ca de i,oray4n. Una falla conr!t atol  mds ac;:mtuada, 

la cue separa en l lado E de Popayel la Cordillora ntrai de la - 

Hk2elt< de Foray4n 	.tge. se pide secLir con runbo EWE E hacia el 

1:15011rps al Urille do Turla.Peocador. 

La extnnoldn original de la Meseta y do la forlacin de - 

Poray4rx hacia el p14 de la (.ordillera Oc ldental y aun hasta la fa.- 

ja tenslItica do 4staS con 	la en el trliyecto de Tejo° a V11111 

vdsques don& loe estratoo de la MC,seta ocultan los relieves y loe 

estratos de la. raja Ulrbonfferal  los diabdaicos cl orddn frontal 

oriental .1c 1 Cordillera Occidental y parti de la faja tonal£tlea. 

n en.bio, al lerte y liNkW de Tabo, siguiendo hacia Uribe, San 

tonic y Timba, la. ~sido del río 110.14 y d sus afiwntes ha 

destruido mayormente la parte occi&mtaid la i-Ieseta y de stw de- 

pdtitos volednicee• En el carliho de 111-xruduru del co Botas h...Ista 

x-iba son pocos los ~canteo de la foroeldn de Pepayln cys se 

encuentran, y 	considere: que el 	plano que oxiet a contintu 

eicit 	‹rtbe Isa:v.  sido y- ro late rtnte de lb A,,worficie de 

la l',Seseta,. 

La ?'ja Carbonlfer d4. borde occidental de laMasota de 



Pora7dn (en 1111 ta&orillnal), 114trofe con la Cordillera °tel. 

dental,. d/f.:Un) 11sUncialnente del rdieve tabular de la Wsetn 

por sus elíneardentes loneitudilales de rumbo MI y netas cat une 

carástituoidn 11.1e141ea distinta 	lf.s 	Vn ol`ecto, consta 1:.e 

sedimntos lacustre% paludeles y escs/D,-,,Jnt arinos, Itenes y eg 

treci,amente ple , 92c se llnzn ejnto 	 de 

ed,:.d terciaría (3ocoío1.:41perior y (.1.1. íoccro). .;;en los oedtvnite!,:: rvn, 

ásiedli el lado 'Sur de l'atbo (Cauca) hasta 	contienen les :.;untos 

de iarbde mineml y que le 11::n a ese oprtonsidn 	rátott- tivo de 

raja dei Ulrbdrza, L. parto inferior de la forixton del Cauca quo se 

han« en contacte ::,!..e,ront ,mmte coforms. pero en realidad inconfor 

os con les diaboses o basaltos antiguos (cretéc .1,) del segundo rru 

po Ila"4sico del frente de la CordIllertl Occidental, cont n de arel 

iles ewuistoses generalmente rojas, lowlmnte thnbign grises de 

;MJ e M m do espvsor, con intercel¿xln variable de areniscas y 

co 	ler-dos fino, connsmasnte -in santos de carbeln. Esto con ato 

Inferior torna un vnilecito long17,udinel (ENE) ascendente y desee». 

dent:. que caractrpiza la parte occidental de le Paja del dar 	y 

r.474s1 por Uribe, lcolídad o cuyo bordo oriental ce halla el corYleto 

con las diabasas. »ocia el E de UriLul  las arcillaP del conjtmto infl 

río?, van. superpuestas por uta arcniac de 	de rz:e medio hasta 

grueso, llamado Arenisca Cine euel forma el filo occidental prominente 

de la Paja. A dote siguen arel:Line elouistosas con mentor 



explotaties de carbón filos deatece.doe for,..lat','cr, de conglowrados 

de criarse blanco y algo de lidita necre. 	desarrollo de 3.r forn, 

cién y de ln Faja ¿arboufu 	ij derdo 	l OJad'e ¡erg 

lrn el trayecto Uribe-8117i del e311-0 ciP3 	ccro ce 

dijo, e e rsvt*s e. trerco je la 1;. or4llerv,, 	 incluyek 

do en esta expresión su JJ .ngot.-A,c flanco oriental. 	trenco comte 

de do-a (mitres do roca seditar:V.1 (inclwendo Oerr-s.1-,las volcdrl. 

coe) 	son T1 autáziak...../.5de WIÉ1Ct cretacea y ei trxrpo del Da 

Ç1 ua, Ids antiguo, adscritc, provialorante al juratrideico. Xlm7cos 

tienen espesorec hosta de 8.000 

rm. el recor—ido, - 1 aaterill esnci,a15y.late. 

rico del ?rupo Diec, preewnta une, forx*ción  el parecer ypas-,  

1:1;x1  c,1151, 	 folnada de derra 	urince de daba. 

(clue son baealtoe de tipo unt 	pre-tarciarb)) con intersaia 

ción ocasional de liditasr 0ulstos cm:tiloso*. Viles forran el 

eaNión frortal erlentv1 d la Cerdillra 	5-  tal y 'llegan hacia 

bi„ 111ende *1 valle intermedio, htsta atajo de la. cavia  de Say:,  

situada 90 la parte baja del cordón d1.7,,, la Lumbre d la cordillera. 

Los alineamientos lon1:1- udInales, frecuentemente desplazados tranl 

verealmente,fe aracte,,,Isan esta eceitt diabdace, se hallan 0.2 



tl',Liz1:,1« en sl 	de Keiser y, si bif:.-n paralelos los de IL F- ja 

'irupo 	rb'ro 	zi de asp cto y-  desarrollo eietIntose En el 

intermedio„ loo derrwaos 1 diana han sido Ixtyortal4nte des- 

rIavIdos, en un. ncho muy considerble, por 	intrusién sotercie... 

ría de tonslits (d'orne cuarzosa) 	desarrollo lonitudl,nal 

gs,lente lentieular, paralelo al rwJloo de 140 dia ama, se r'de ses-

glAr en. él:receló:1 LE con un ancostaniento pro.edio da ls faja. Al. 

Y de Uribe, contra la cumbre, Keizar ha definido era faLta  

de en la parte recidental de la fája de tonante El que sotas ro-

cas intruriva formen un valle longitudinal, se explica porque sun 

lee scocaptibles de descouposici6n que las diabaaas. 

Al dolcomporerse las diabase% forzmann 	riito de 

17rcdicie 
	

as, 	en caninos de herrdura, p 	ledasales Cift 

elles, pero que, cubiertos de afirlado, dar lin 'ImPlo resiutInte pa- 

ra car-terans La 	deseomputa krecebe) frece (15firmw.0) 

da Al excelente terial 	vías séllenle Las ',,onalitan que -~ 

teorizan con un color rojo 	claro que con md,. rwscApt,ibles de 

deslimientos y erosión, 140 son uoterial adecuado pala vías .1-5.no 

cuando -sten 17n';; freccuc. 

1.1 cordón de la 	cue so recorrtt. vrtre 

hunLuras y 1 paso del Derrw:le, consU n la parte alto de tot.n - 

(40 dorra ,se), eoquisto 4relIlosos, 11,-;7,Gimentor silleece hIlsta 311,1.. 



ticos y u 	nreniee o rcesas. 	sedi7.4entez forman 

temente 

 

artor €1 'uc D1ie 	difier,:n del releen 

  

teca° Oti grupc desdd 'naba al liort, 	 los esdinet 

toa dcu ,7rupc, de Lita del becter nari -ense de 	 f„ke:1", 

dtal. En contrapieidt1 c las diabases nye eati 	:( $y los se- 

die-t.or de la cumbre, explstes a las 1..rvias inteer 	asoman rads 

c nenes frezcøs y so uantionon en l lado deoldenttl 4'.111 lacumbre 

hecte donde torinn el enearre de le nUTIa., En el -leorrido ne er - 

han ,neertrJ.do fdailes, pero exlne la poeibillded d 7allar al me-

nos forumlnfferos y amonitae aplastadas o,ue seha. 1. T fic.lealente 

en el sector de Urtn-ali y definen la edad er,  

La estr„etura del grupo ilaWelea 	la seeeá6t, recorrida 

dísta Jueha de aelrarse porque por um 7,.¿,rte ee trr-. 'y: de derrwnes 

reEuides de diabase y por otra de esd-Diontos blotante convulsiona 

dos» En jeneral lor bancos de lavu y le eadirzentos erutan un bv.ta-

q-linto »uy fuerte, pe twiont.t de p:refe'rencia al ue-e. 

dallk 	llenado ntS torn la angostura deI r.to 

Dagua, aVaJo CP. L poblaeldn del slis.o nombre, cealenze t aflorar 

er el 0.4 del oeeerpe oceídente1 de 	eunbre con ear,lAietoe arel 

592 gris oscuros, 	alternancia er-z 2trtc 	O , roablomen- 

te on conrordIrcia ct rl rupe filablelco Cr° he: ird:teles en. el 

contacto de la Untas negras del Sspine cono 	el 	Zn el 



e e 	t Itriapo d ilay,oniL e no be encontrsron zrtes, r.,ern el sitio 

atenc...6n porque. es el *lino conocido domie el grupo del Da - 

177,1* 	cs itietanérfloo• i  tocaba que w¿•,  via tajando n 	Gal.Lera zi a 

loble, elvietarwrfitkao del bague. auiient hati. voerse fi1ft&o,  

pltia;$ silicosee 	 luego eig•ue &el en tode, le e,iten - 

Estfr, hsete. el Alta de La Croa* ¡a color oscuro (Frarttleo) que le 

rtlelY rertic,.,lar y que en conrerv& loculment., cede al color breo 

ciaIrsoea), satinado clero, gris y -mane- Mete, rejo. Co•7,o 

intercalacionea sedinitvritariast se .7:tlelierttrc-1. .1w la 1,1..11-4e del 

poco adelante iLe Quebradillas, csliZa cristalina l'ranyl.osa de color 

ITle, que se aa2nte mucho a UD& cuarcita Irennloau. Los bloc•J 

Ilevt el ríe Dejelt zntl , nci-4n la intercaleción de conrlomemdois f 

TICS* 	intrusneQs. o extrusionea se hallan diablearm l um- 

bre del filo de La Pez 	reco mi roca my tenaz que, el 	ue 

las rocas anterierrs,...yrite rrienol,5rta&s, fueron ewirt rís, des por el 

dl Infitíttol  ¡Jr. tiolsony quien iL 	a la cencluol6n de '..ue 

ae tte de unill rocu /g.nee el.te.mdal  no identifice,ble, cely:.esta 

nberIcialTgente de e cx -f e .1.. I•ge 0,;•¡ to prothictea eecundsries, co o no-

ritst. El ar4.1:11 o puotie- defirliree. Le roca ~etre efecto de dis- 

locación. bebre li.di,-,1zuses advierte el nieta° exy-orto 	ent4n z.11 

1onitízre. en decir 	ror ltrT<rmItenes, • loe mineral.» 

trm?-•yef.' ornados fl 7;'.."roitY to s-,etinditrier , co,--o 	•1• 

eits. OrigInalnlen e riárx::ce Izabor ,3StotIde ot 1'2 t ituida de p:L,eloclara 

y aucita y 	 k...tk:1 grano biletunte grueso. 1;1 -.:111-mol es de 



una ” 1oa rranobLtstica, con un uco de cuarzo co o iwurese acceso- 

ríe* ,11g 
	r 	lista. que dichos recae, ade4.1 de las rtilvs, 

ac hallan también en el grupo del Die entre Lobo Gverrero y Cisne 

roa (P'. e. de Buenaventura) y en la oarreera de Coll -el Mer entre 

Cascad', 

In la selva de la vta del A. ;9 i grupc del Gagua Élté 

bien expuesto n algunas cuebradas y en - 1 curo, neta en :la ,41afor 

extensién ve cubierto por escombros freecoe de la roca t- ne nor 	- 

parto llevan -,'Alelna vna ligera acre vegetal, indiencién de que lo 

sedsuento del íhgua no :41 fdellmente fiesintegrOjles por la vezz4 

ciéis robusta ,,us caracteriza el trEveto al i del no krba Uare* 

pPE-GO que coakenia con cate tipo de roca y qUe 1019 oriundo de la 

regid% ez el miely que ha temes viste ,cep.f.c-11:15n en el Occidente 

de (:olobia, lora la estabiltad del Gaminl; del Acoy qve recorre . 

desee 

 

l etrIbre del Derrumbo hast el Álto de La Canoa ur terreno - 

ugy hiloodo, 	de ,sucha importancia oue„ selo zoco : y cartee bre 

va en piedra. Desde el alto de ke anora Ki,cla el 

el w, jno pesa por una zona 1,:rd'undanl nte gred~ con fragménoe de 

P'"Ita„ ..U¡- cual aigue hacia atajo el Wrelaric cuya base no 	ol 

2ervé. 

de la eatrc 	del rruro deJacua en la rw:Ién 

no se puedes adélamotar infamaciones por lo co'licát 



1-4/$ 	presenta teeténica y estratigrOfle, ,optn 	-e e.el 010 

cal grupo Diabdeico, 	 n fuertet, 'Y •  

1110111144 

Z1 impedimento 	nieta 	rerliti¿ 	t - 

grifloamente ( a  distancia) e tipo de busade que ettleVla 

oía  dn 	jtiftacia 	 ewsti& de inp-rtancle en n-131sos 

of,..kn las sopaste:4~ petrolíferas de la z.ru 

oxf•lersoionao anteriores del 4userito se ebbe iTut ti Y.oroe oeel 

¿ettal :41 la ~anta do 	Juan eaut eeaptoto 	dieloateo no 

-in** del 011i ce,nta 	rztigrrnolos y arelllome) del Eoccnis SI 

	

loz1 	dos d lo w ríos lwIcan  

rl,or hay diahteas y tel.a.„11:atí. 

4,11 1.1ahura 	). Leste C,aton* es ~pene e rcialmonte 

de tres fernseicre eme e:1n Al Ceno ¡ el posible Pliocolo, u . 

leo cuales te 	an la* sub-Malones del Vidifeteeene aelecene. 

Mrsens, con bunandente gonerui que  declina el Ceeldefitej un f. 

eules grande, forma to  la ext:,nolan deaerita co-* 

11140 OndUlátt/ (rooliné-,iii,eog decir ocula enea dos terceres 

n.4rtee do la 1.1,1171urall 14 sboesiAl es Isleta  en el torso tw,1* de 

Mg« que auto ocasión da observar, con estratos 



i.noe (I) gruesoe, algo iruIares conpuestos de terial gredo-

sc,  !laata arcilloso con guijoe anguloos, interealuios haeL el Si - 

-1..1 clr eatrtoe calcdreo-arcillesos y areilloace evi&w::,  mente me. 

rino0 ciue podrian $e- aloccna. . contacto con las recen mzej, 

e no estd olesto y no hubo °casi& de ostedlarlo de cerca en un 

viaje do pas30, pero el material anguloso de loa sedimentes Hn cun 

tidn indica una transgreel4n contra la 1:.ordillere Oceljental* Este 

sección interior ifinre do la sucesiln obervde, -zis al O. te en 

eIfnco ponente de la ;30r -ania da Un Juan (!'Les Srlis  

donde el Mloceno traspasa al GliLoceno y Eoceno Superior (:rwinos) 

ein zanifestaci6n de transgresión. Parece, pues, que n el Tercia . 

rio indio y 1.3perior, la linea costare se hallaba sobro la longitud 

de San Miguel y que 11, zona de la ',errania da San juez queWs mar 

adortro, siendo per lo ten() una adición rolativente joven al Tro 

co de la Cordillera Occidental* 

Desde San 	vel agual, atajo 
	 :11.ocerc 

14rirle pr,z.senta el aspecto corriente cue lo caracteriza a lo 'arco 

del Wile Interandino del P5'effico, ea decir consta de una alternen 

ei de ban, os grusaos Je areniev=s y arcillas eo menos malTosas 

(11:e siguen r?U tica atajo h-sta el aecte,- coTrendádo en re S 11 

lnidro y Zaraposa, donde el buzaitento oecidental ya e mj sumev 

bn el trayecto San Higuel.rago a el pie ondulante y Darelelo 



del Lieceno pe explica per la alternancia de entratee arenosos (ds 

resistentes h la *resida) y estrlatos arcillosoc (enos resistente/3)0 

&Usada por el rombo contenido £X£ que tienen los estratoe y por loe 

cartee de a erwidn de los /*loe y.  .liebadas en estazr 

término del 	nion °recicle tal del nioceno 	Ar4 

cidn a la costa no se 17Judo otservar, pero teniendo n cuenta cue el 

Valle interandino del hleffico es précticanente un sinclinal Meces. 

no, suave y de gran enver....dura, cuyo eje viene del iuyra biela el 

AtrIlto . y el . 11,1 Juan,. pesando a medi dilAz-41eia ¡Altre Ibereventura 

y la bahla de Pitega, es de suponer oue dicho término se. halle en - 

la Llanura Costera del Cauca, sobre la Ihea de la costa y c,ue el - 

flanco occidental del sinclinal este hundido en 01 sector pando del 

tlar,, Así tazblén lo 1.1dican las condiciones en la costa de barlhoy 

4:r)de el eje del sinclinal pasa a roca diztancia adentro de la coa- 

Loa lonajoe extremos man avvnzados del 2,oeeno en di:rec-

elen al mar se. hallan en el llAo Porte c la bocana del Saila 

fin cl río Tib4tp,11 hasta unce 5 Yzm aajo de la potUael6n de Tímbl.... 

	

e. Intre la poblacien. de Guapi y el trazo de Oároga, tn 	en 
el la&o ;.,tir del ro Qapi, también debe ser miocend, a igaal que - 

el loo de timonee en la parte superior del brazo lie AAroleas En 

el curso bajo del Micay, no ae observaron -Tiloramientor del oceno. 
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dria reciente que el Eloceno, prosudibledonte de edad plig 

ella y de origen caltinental o senicentinentel son lo d ':ddimentoS 

horizdntalos groddeos y cascajo-lrodoees de color alero y bermejo 

que forman al lodo quo divide aguas entre el curso inferior de loe 

ríos Gvapi e Idcuand4 y q 3C consideran 

porqde el ídedto se bella eentadd en ella. El extreno occidscial 

sti tordnoidn se halle OD el útonT, de bernardo en el interior Sur 

de la docdde de Guapid Estos sedimentos también se encuentran en 1c 

zona del ro S lja donde so inconformes con 81 1-liocenoo  y pueden - 

coincidir cdn los duo forman el subauelo do las terrdzas bajas on 

due se hallan las poblaciones de Chuare y.  de Zeral,nza del curso tu 

jo del 

Mds recidnte qde la de Ouapi, ::d1,  le formación del duater. 

!vario, o sea ln formacidn del w jo Micayl  conetituIde por arcillas 

oecres de pocos detros de espeeor, derftradas er grar rarte delMi& 

ceno. Sus estratos horizontales componen el eubduelo do lee vegas 

de 1de planicies lides del río .1,11cay que van 	tando de tama 

desde Chwe egdee atajo y dominan hacia la zona de henamíto del 

date «In 

 

ol río lja, laos extdneldnee cueternariad son deducidas.; 

algo dés externas lo ion en el río Tidbíqtdt 1,as planicies fiddee 

de, 

 

río Guddril  eddo las del rderto, corresponden,: codo se advirtié, 

Ylloceno. 



los mdliondes wite j¿vensz, s5n los holecenos de 	ftja 

-unf4ar y del neto, constAuldem de cieno osnro muy fino. (lie. 

nr! 1.0 finalidad ~-414~ on que sustentan una selva sinvlar de 

utilidad. 

1.41 tieter-Jimelln general de los rgcuros del velo y del 

¿uk.zuelo en el nrea trtada ea Izatnilla dev& qya se tiene le nos. 

eldrn de la divisidn y subdivisidn muy 115. atil¿a del 	rens en nieil 

broc, fayis y franjau paralelas de rtubo prefr,,Intwrita bkT, carea 

terizadc, cada una por de: r.:irgldri típtY,  de roca y astruetura con 4g 

ternnade tipo de roWve. CO -10 111 dijo, parzi ver ast disposíni4n, 

hay que deja,.. zn77a,.tel la diseetaci61 !"nsvereel y diadema' cíue ha 

ef ctuldo le erosi$n fluvial" en ella y comits.r lee fotografla$ 

aéreas. Cda ipo y con.nto de tiros d ocas tiene dotar !nade - 

constitucOrt mineral&J,sa y fIaioa, dm la cual dependen una voz su 

aplilabilidad a finos prdetiecw: y, en ralacidn con la influencia 

cliiea, y otril la forlací& del waterial pan-ntal de lo r sueles 

el cual dirige gns.ndamente la productividad. hdeds, un midad de 

•lpossIsea'eta eruptiva • erdiamatiudia, orWns yaciAantos 

nemlas come t#1104422  ptede estar .a.nt d elles. 'In e,J,nsectencia, 

Id las rocas estira diel:uestas en elemntos lon/ltudales de dif 



rente constitución entre le. nabemos qué favores nos dispensan o 

wed defeetos ofrece cada una. Esto mismo prescribe el orden de in-

terpretaeidn que hay eue seguir. 

dste 
	

balar del Valee Interandino del Cauca no - 

revela el alineamiento longitudinal en el trayecto de referencia - 

de Popaydn a Tambo porque esta compuesto de los estratos res o me-

nos horizontales de le formación joven de Popaydn que ocultan, su 

preeencia en el subsuelo profundo. Por le tanto, s31d se pueden juz 

gar los recurso de la formación de Penlaydn. 

Co producto derivado de cenizas vole4nicen andesítieas, 

el suelo del conjunto superior de la formaci6n. 3P, el teaeecto de 

Popayan a Tatbo sería, de tan alto valor aericola como los de Peeto-

Ieialesl  del Qui., dio, de los Llanos de Espinal-Guamo del olima, y 

de Calaguala-Patueó en la falda suroccidontal del Puracé, sine 

hubiese sido domase fino que favoreció su transformación en gra 

de paraa la cual las raíces de las plantas no pueden penetrar efi-

cientemente. En su superficie se forA una capa vegetal oseura,ét.¡ 

da de 20 a 30 cm de grueso, explotada durante cientos de anos en 

panadería sin retribuirle los nutriontes minerales extraídos. 

disminución aparente de la precipitación desee Poeaedn hacia Tambo, 



cin la colocacidn de lam57, al pie de la (:›ordiLle 

cideatcu por consiguiente a la solbra de las 1-1.11171a$ del Obeidea 

te, ha iz4plicado twein Tambo un desmojoraml-nto d la producIlvi 

d de elna 	cuelo% manifisato per la vegt-Itan& pajosa. 

1,1 aumento de la poblando y lo necezidad 	,ner me- 

yoreu rend,',:intes del elo,estén surti-nto SULS ef,,ctos Inicia - 

lee por el concepto del jo.1:11into de ste a base de prnparacidn 

.1.,ae4nice y de abonamiento. 	generalizel.s estov.,ritfh - 

ver Ge la agricultura y d la roten& de ellivosi 	ellaw re 

guiares hasta pobres podr/rn ser altamulto producivos y renumerati 

vos, cc, o lo eon ahora eloa relativamente pobre,1.- rer'o bien ra 

bajt,doe Ck le Sabana ás hogoté por ojemplo los, do Facetativé. 000* 

o 4040, Iot de la Waete son necénicsmonte laborables en ¡Tandeo 

exteneJones, o c.el 'nace factible la prouicci4n aer/cols en escai. 

la ,i1a:or. 

Leo Frodas del eonjIllto sweror de la fo ..1e1r5n de J.ofil, 

yin no han ,--ncontrado hasta ahora apAnacidnInduarar'ial, excepto 

en la veind!d. de Popayén y de Morrales .onde hay 

partleipacidn de detrito de roces znileues. :1:stot se utilizan pare 

eerlAca y colorultee. Tnmpoco contiene y-,:etAentor t5tIlus el con-

junto inferior, nque o/ es en asocio de les coros volednicoe del 

2%lo1 vdo una fuente para la obtencidn de aftmwdo de earroteras, 



por cierto de mula calidad, a igual 1,,o el recebo. bes la o 

onneervacidn ciue de anda este material y el tropiezo que ea rart un 

trl"fico flu.do obligan a substítuírlo por bellzstro reiiatente que 

en el rresento co es el eascr:jo de lo- ríos. 

Una industria der5mulds de i foruacMn de Papan que an. 

teriormen e tenia un rotable florecimiento, es la de la piedra de . 

revestimiento y calmar:so  lis 	de 411un4to. Elle tv extrae de 

canteras del banco da lava de la forxiciln de Popevyn q..t1 aflora en 

al ríe CO~, aInjo de Fopaydn, en el cruce del r1C a la poblaciln 

de Julwito, pero que taMtddn so presenta en 	torees de les ladg 

rae al Roroste de Pomaydn (Club Camyestre, etc.). .1n buenas condi-

elCD68 

 

de explotación esti, el kancy do lava dn1 rl- Bote en la ex. 

planacVln de 'tambo a. Julumito, line ves ee 	asomes para la 

olAoracIA de la lava 	o c1-111 es tanto .ilds factible canto pue 

la lava De tiene cuarzo 	productos podrán rrodueirae a bajo 

costo y tntirdn un amplio neredo en el Goldente. 

ntiluaonte eubiprtl, per 1-G sea 

.2entos 

 

á la for- Jactan de rtyeydn y hoy descubierta al Norte de 

bo h ta Crli, ea le gran fuente de carbdn mineral de ura lenud 

de 11G 1ln, d loJ, Departamentos de T411e y dol Cauca. L ez.nt-4 d 

de ~hin existente en olla entro Sudres y Cali se ha estimado en 

el nivel que se bella onci.:* del de la planicie del Vollo en 400 - 



mIlloues de tonellAtw, a la cua ze plMo af,ºregur una cantid-,d 

veces Ila-or que esV, detaJo del nivel de dicha planicie, er 

el lado erientel de 1 Faja Curborfferft. 

La explotaci&n del carbdn de la fhla en la zona do trille 

so ha iníciodo hace poco. Arriba d lt deswlbocadurn del ro ht,tta 

en el horizonte do lo13 conglomerados blancos de cuarzo, se trataja 

un aluno de 1 n de grueso que corresponde a uno de los mantos supe-

riores (Q11,Goco Superior) de 1 etrie de mantos e ylenida 171 

grurod 	. te carbdn Oh Jaky alto en voldt,ile 	',!or I0  

to tiene menor vslor calorífica que los interioro 	la serie 

ro oe wPJ., grueso y nds puro que el nlolldo ,.1.1c se extrae  

hacia el. Uorte. Otros mantos, todavía n explorados que protatlemen 

te correspnden a la serie inferier d los rbones del grupo del 

Cauca, se hallar el RE de Uribe, en el ntio d.-1 Volador. 7;eto.; 

eetadlardn oportunazene ‹sn 	de la izTortancin ílue tienen yers 

el stirolie &  de <-"101o dkl les in(Justrias de, Pcpartn. 

Gontrgstando con el vulor minero de le Paj4,10 *elos - 

deriwdos de 1o?,2 ledimentos am muy ',:obres, y ,:yst4n 	ttle 

ente por pesto -,--zjeoe. isto 13e debe rincipellmcnte a que lo faja 

carbontfera, ,-/rerte de ser arrur,da, que a la sombre de lhe Ui 

vit.s occidentelee, no 410 en ol soctor de bribe sino en .tode la a 

tensidn hasta Cali, Los Ilvales arcillosos, ,.kn 	condiciongs 
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mteoroltl:ices podrian formar euelos henos; se hallan en parte gu 

biertol del talue de los caumljos y de las arenimse de loa filos 

de 1J.-1 Pranja 

Gozo te.lastro pare el afirmado de la flocrianceión d Tnn. 

bo.Wribel  la faje del Garbdn di6vone del cascajo de czarzo del fi- 

o del carbón vallttil. Los guijos son re dedo y 6o1 tamahotwl 

ta de un puño; la matriz es arG.noe.5. haat« almendrosa sin material 

erodoco cae le. pudiera dar consistencia'  La arlicwieln a la vil r 

puerird una wescla proporcionada de greda. La arenisca de la tc 

ciÓn qn$ constituye por ejemplo el primor filo al Esto de Uribe, 

os tierna y no servirla slno par recebo. 

A4Nnoe dt las arcillas gredos s de la Phja 'arbonSfora 

dr, dar lugar al estableciieo & Pfbricas de Ladrillo» 

°IP 

derrames de diala 

ninerales Co rOCU 

ord6n frnntal consta I 

r prcxie yacIA:nto0 

tiene la condIción de 1, er uno 

de los n1eJoes iat1aiea de afirnado ue se onnocon y viene muy 

Al caso porque ailmon en varios sitios y e distnelzu:, adecuadas 

ar 1 carrt-abl. do Ulle hastli San iintonio, La roca. semidescom. 



posta usrviri de recebo Y la fresell para (U ,i):árato de la berra 

dessomrosUldn rroluuk 	enliáad du red roje ferrmginosal  es 

defetuosa para caninos de herradar4, 1~ se vw,dven zeuilmtrunsiték 

lela en tilhav de lluvias, en cambio fox un stwlo salde y parejo 

pare una rarretom afir:›aia, dotada de alcantrilla 

do. AdeJdo la gredt roja y el :atonal seldesenlpuesto.ndliteri la 

911110",,cldn nesUica do las vfas e un costo .11r4no U stelc 

pr<)Jucer las diabase% respeetivwlento las ¿redes roja% no contie. 

ne abbndencia do minerales autricntss, es 'Vale(' y difIcilnonY pe-

notruble para las ralees de lee plantas, pudiendo calitledele de 

pobre lesto reglan?* tSin ~no, por i r laltetido n un r4g:Imen 

ataosf4ric,.,, de lluvias abundentas y entes situado É la unbre de . 

los vientos dol (keit:Unte, sv. productividd es notIble, tanto er lo 

que se refiere e pastos co o a O3feta.es*  /in ca- bao, ~Ad do ro. 

zeda y quenado el terreno, tras d una o del; cosechas, :11 ro Irradia.» 

ce cereales y para** La vegetacidn natural tIpic/1 

as 	selva do roble (encina) (le clinn 	ç.Lado-fro 	co tau. 

bién. 	'unlle Intermedio. 

El valle istermodlx do_ flizico ce.iental de la Cordillera 

woldentel estd Inenedo e tonnIitz,s e intru;ien 1otvitudi1a15.ontD 

les Untases.3AØSioa ala twoceptibims de «Iotcorizaenuelas 

distases y por lo tanto no eso:11,n pencas sino en los cortes de los 



rfoe y cuetr..daas El ola» oe 	Lrq,erititb1 	eel $1Ia (Wbeees, 

pero ta4bi4n ,nie pobre en nutrí:Anea, ea?" por la cual ‹w nla pr7,1uctil 

YO perb pontos r.,101 par% oaNtoa. '2,n recurra* ulmoro del N71;..i.le que puede 

ehr illyorUnte j et toco aneo ,t,e, elpirlevivo paralaextennl" 	una 

vote centro del rumbo feneral de lac untd~ díz rocas, eh el c~na 

de TO,114 de cuereo, m - rortzilice con piritl m,Ir1'ar13 y aeemeorinzvoto 

etel blenda y El--1,3x2., que rirld,:ntr- mute ad prolerer. 

flema de roa 	= 'aedo le* almea dé La Tapede.C,Iltfernla huela el ft- 

1411 del 14dral, el 	de Uribe. ]..t OSOS de o71decidu nee el "cooalo" 

dl 	ca:na de CtIlfornia y 14 Tapada, 	oldo oelaatedn en lodoce . 

• eaterlor3 y en 14 ctunlidad as trete>. 1,11 M TeTada, dentro. de 

una vet con un prwedto de 1,5 	let sobe ,-¿,u1Nroobs, al per, cer con u. 

Ulidad. El secta. ho ~lloredo ,I.nt-e le mire ag. California y el GrAle4 

zlnerallendo de El Credrel Ifterece la emploracide de 

ion miteroti. En 41 	hiena el ce ro de los Cristales que 

in vota, rleeoo d?..! cr1st4.e;: puros de cuereo que ate:MOS 

• 1,á 	Dede que lau teneAtoo se hallas sur dedeeemeite" 

7yyrece topeIrzelad as cuenta pars ;:,171.r.....m.to de 

El urdan de L %abre, toro toble dieMac,le y> s$1 

'lentos comtnfw del Creteteeo, no eertieng del$sites minrelesip zz7,1, 

se trOnre,dt :ts 	tImis par t tomates. )ou 

aú 	1:0:uviat y el -rtertt, vlerto qv,o no dejn que le selva ses 

bid% hen impo1A0 1 for.Jecl& de une. c‘! 	evs (5escenosiciln de los 

Y la ca:a wp:c1.1.1 c3/1: ae for-45 w. lo' sitios 

bil y r.otre. 14eItt 	tLisnbe:' se !len coovetide 



stUeE.;. Por tratarse en el lado occide tal del corl9In de un esou: 

no hay lugar ah! a. formar libranza 

'esde el píe del escarpe occid,nt,1 

de la cumbre hnvta carca del í e poante del Tronco de la CordilIg 

ra Cie4dental" la roca predoainaate es la fi,ita cuarzoo, rIv:  ro 

br en nutrí.,  ntes A ella se agregan abajo de la 	 dirso - 

cidn 1.4 Gallera, esquistos arcil:iosou oscuros sin participscida 

de crl, adends en e.f, ál';:o de La Yaz, una ,-oca /Enea DO definida, en 

la ..vieva de Agua Clara diatuJas, en (‹uebraaillas rol calia crl 

talina) y' en el. risa 0011,1te diversas rocas compectaeas" entre ellas 

conglawrados. Todas estss rocas fuerterunte cristalinas, a e:cc-1p 

cilin de le que es« chl Wats de L Callar." no se descomponen sino 

lentawnto y en c.,,Imbie owe disworonan Menmente, formndo Ioe asee',  

bree cue cubren las lUdes. k sto se debe 0,1.41 en l partes rendist 

te., c o las del zetor Alto de La l'zt-rio Agua Clara, no hnya ca-

pa vegetal le. selva ,ea.d4U. kdel;inte de ÁgTe Clara hasta el 

to de La Canoa, le topegrefla ron tren. Ala hl dado ltuer par cler. 

to a la. formelln de una ca vegetal, r  ero ésta es débil, pobre en 

nutrientes y -aculada con guijarros de rocl¿. Z1 en eta condicia 

nos mIseras de,  rocas praveedorte da nueles, la selva ha pecUdo desu 

Tronarse robustamente, y antorrionta -61514 habido cultivos de 

ello tiene su rasdn en la influencia del oli.i, es decir en la aba 

~ola de lluvias y er el :lrabint templado hrst. tlndo frio* 

VI" 



Viendo lo pobreza y en parte le auzenekl d suelo n la t,tIveeft: 

referida, sorprende que en el frente de la ,ordi,lern Occidental 

que de hcia San Miruel en una topot-Ta4.1, tv1a ciltr.eortade 

buje condiciones climatérica idénticas, ia roc htmar pedioe 

tr ry,forv,rse profuncVn:31t7, en una greda pardo-clara que carpa un 

suele gredoso, ftlo més guzteneioto y objeto f.c.it•La,:ante de latan' 

sas de parte de loa pob1aoreu del borde cor,111emno de la Llano» 

ras.- En un vi je d p.,,ao, no fue posible obtener una informe:1dt 

satisfactoria de lps recursos nerais del lector de los 

hzsta el frente reni:nt &a. Tronce, sobre todo con rq p.eto a las 

rocas O:ue pudieran dar erigen a loa luviones de oro y, en el ASigtf, 

ft los de pletino, Lo q)Jet paree importante en viste de Ia eeaez  

do ye/el- lentos de calima en el Woidente de 4:olontb1al  es l pre ;;.• 4 

ele de mérmol delunto de 1,Tlebradilles, l uy bajo contenido en ob. 

lice que resIlta del estvdie rotrolécico indias, que el Isterial es 

apto t,r o pem la Pabriacién de cwiento ceno para le In&otria 

.marmelera, ;3obre le cantidad no se han podido hacer oVervueienes, 

pero ella probablemewe ev m'Ande,- Otro producto de las ruche elpe 

despierta Flrdá interés son loa recuelos "ecliados* o careos do 

agua salada e5,-,  lux encontrado n hliere de 6 en el tilo del Al.. 

te de Le Y. 1A -, cantidad de &guasa' t7,ro rrciduoen el.  reducida, hl - 	, 
vlet& Je lo somAenza con otra Pillmtos Her aguazal en in Codillos 

emetra1 U(cidental y en el Valle Interanciino del Leuce 	ererow' 



con en uedinentoe o roc 	etarf1e.i ln,yectadw:: por roo 	ntrue$ 

yu 11,13 del 41to de La Pes (intrunldn 	filitftz) ZQ conelderlu cla  

Unit rdici&T r yjtsuperIc en relacidn 

cen oplhols o tal-retrls 	tieuenteatravase.rtnet inton~ 

wnt hémetle,,e, es la eolídet ciitw dan a ia b,Inca la& roces 'J? loe os. 

fjíA roo que formen toco el tryvoto desde 11 cumbre de l 

Cordiller tocidental haat,. vino& 10 kn arribe. de le enfluencia, de 

loe nos lagn y Glale14, el zAs dificil de todo el Canino di Nioey 

qua tr1441 Sapracticalle si re existieee (lote piso odaldc» cono lea 

eacebroa en, la 	8011 uh&100 y profundoa, el omp:,eo de Imaloore 

hamo ow)n.&4ca 	amfWcidr, del trayecto a ceretare eeneLle. D 

de que él latérial es cristalino y frece% fama un afirlado de co 

dieionea onformee oor rl ambiente. El trayecto ("11 del camino 

ta alto de La 13noo y e .fue &tul basta &.n 4.1.gue1 del 

cayo  en una extensidn eh 23 	que ea profundemanto 'gredoso y Mime. 

do y rac,lulere, ay,erte de un buen aflraado, un síntoma bien netuTle... 

do de drenaje. 

En, le llanura 'tontera ée diatinguen tres c1 	de nue340 

utilizble pnrn fines agropecuario, (parte dr lon fIngoo do loe mea 

eons los fértiles cuales de los lolejec Acconoe que 



cubren unas 2CX.,00(.1 hectdrose do la superficie de le 1,,1nrarm  

los obres de la foreaci n tito Guspi clt..0 ¡lastime cetro el eu?...,o tejo 

del tic Cuapi y del Iseuandif, y los evelos buenos de l¿ds.e vegas y FI& 

nicies cuutf,lroarias del rio 	 '..Irltiacve tienen p. 

ntfic...do porque pueden ser troaLie. 

1.i fortilid d do lo. suelos -,iocenon 3e expliae de que han 

fer-110.. os eltiviba ont,4'; 	sedin-ntou 0'7) 	or3 de arcUle; 

hrentrh= r 	 ao »mos abunza' 	nt nosel doo cor, r<-1-anen. 

tee 	ni4oa f6i1* (cql .o v) 1,1- le dan -:751. eardctor do ger. 

10004, y asgurazontm. con restos de huseoe y (.1:41tina $t,o lo preporcla 

•non fosfato*. Lo suelos de este /ndole 	GNI or, ds,etl.cnda 1,;.urel 

cato f4rtiles 	todo el pais y t•ün ene.. cuo41edio dI rie ‘›ar 

t 	• orid el rade de pluTierioad 	congsidorl  

Ye*? que en la Llanura Gostere 	Ce101011 y :son lo 	prtit /lepe 

lee cultivo:m-1e Á 	btsad.4d del euele ee une 	o_ de una tee,se 

Pliellintivick‘d i 	d l cli qUe  si bion, 	intens 	Prtmide, 

etd-dte e2. errd, 1.-rte e la virretet(1.1% trav4s del o-no eetd 

p asto e hlr e.n (.11 o 1!? <0 	del Larthe. ,,Coidx, par tratares de 

lcwie su, xit ten drnaje f- uerble.- 71 “oztlno 	del: rían usar 

cetoF su.luo ri-ív 1.egirx,oe e rfe le a ricUtvr tc 'sor cierto ee 

pLed.,  e troor n fornft -Adfundiata, reno .:1,1e trorí.cal con el leesio 

vtd, nt,1 

	

3.otuJee no nor miso4nicoarnte 	„. e mande 



df. 1lka9ntr la alriculturs ext,,nel-; e intensa de exporte 

cidn. „tuf o, 	cb evl-en-r que en lo 3.. 	l activd desry 

rías '.111.:,,-cristas 	eoncentrardn por lar.e tierrTo 	foracién 

hacierAan dl) rIstos de cultivo y a la garedertee 

, l.o auelo rue ec derivtln de la fans' 

eidn do G*pi, uonifil, en la terraza 	pvehlo 	Chuare del - 

risa i-iicay y en Ouvipl, Ge raaciese con lee creds y «maje* grelft 

s'os de color blanco, anaranjado y rojo»  que son my densas, estiba 

lixiviLidas en cuente a nutrintes minerales y azroron de material 

errigtfileo co, A› los ostra too del Moreno. Esto rodrin, crear un rvo 

blwan per ejexplo pura el puerto d Guepi per fal.rle 1.41, suelo quo 

le diem respaldo n repoeuarlo. bin unberto loe 	ayos bechoe per 

el neverendc Padre iklbrte Arango ,gn la *vecindad da puerto, hez - 

4ellell~d0 que el wat° punt.7ro ouriere les -,,ales condiaiones del - 

raid* y as desa"ulla sUft 	t. ato prueba qu 	ware. 

Sswbuitzto , en'n el tzvor &l cliun tzsbiontall  vence los obetdcules 

ne,turales 	ze aporten al aprow,ohard.ento del agro, 

Las 1,itis vastas .exionsiors Ge tierras planas y fértiles 

ene hay en la 1,1,Anurs-z L,oatera del CatTS1 nora 	~tornarle del 'ele 

I'dcay, sobre todo on 111 curso tiao-de Zere .o • etavtje orycz 

la zona del Iticay en el centro arrifeola do la costa siou 

pre 	se: sellt-ta ci-:ncia cierta que las tierras planeo ackintro 



de lu orilla d leu los no sosa co un y ruedan drnarse hánle 

"Ira el efecto, , tenesrio lifkter una exploran:16n cacki„ 

dese, en el Interiorinhz'.1b1:145,(1,c d las planada. 	jipar 7,),„.. lo 

pero que se rrosentan loa cultivos' airodeor de las casas de la ball 

ca del, río, al zuelo do las :planicies es de buena 4,aidad. 

Yntre los 	 ve.1.,tlos  que produce 

Llanura Costera, acrece actlej, narse en, 1:r-ir:Ler t4rnIne el paste mi-

*ay qte es oriundo de la 7/arte oriente' de la Llanura y de la ama 

de la Cormliera Occidental que sifue al Oriente, hasta Wustradillo. 

Las zaas cliflatéricas que arcah  133D la tira caliente y tenlazada 

hdmodas, ,) prospera aun en los amlies pobN dal .,;.otor rcTerido de 

la lordilliern Uceidyntal. Al a carloss tiorras del Interior,  

sobe todo n la lava templada que recor-o el r/0 Gaucal  se ha cm 

vertido on uno de loa lés Importantes pl-lstos de cultive.- Jtro p_ 

dueto de Laportannia en 1 parte oriental do la 4,1onura Costera os  

141  palia de1.1pesos,.. de cuyo fruto:rousse°, se extrae un anoite 

primera cnlid 	llt form nleloos IrJportantes que se podrlan id 

Unser nediant fotogmffas aOrel,a y as/ ',oner une base serure de 

explotelft industrial. Un ,»studio 	orgdnico de 

os indispensable en vista de quo su consumo fortalece a los pobladº 

res de la tierra caliente cuya dieta, en oniel es insuficiente 

en cuanto a vitmlinss.- ?ttre loa drboles maderables sr destaca el 



::3an;i•le que tiene un delIarrollo obre:nIiym-e on la fftja dol manclar 

del e:»uca donde no ha !lico afecta& por el mar-.1oto 1311 onda des 

tructera de 19%. Su Iltura Wa 	m y ol ellfmetre twsta 1 ntl 

cono !ade,a resistnte al acua, ha hallatU un nyleo vasto interul-

cionalmente; I& corteza se utiliza para la extracción de taninol el 

trmnsporte se fad.iita con mareas alta por trarlJe de um Ibiento 

acudtico. utr ron rique,,A 	estl reprellent da Ter 1 r 

to neto que se da 11cia el térímo interior delac'Aareas en la Ast 

ra del :Aflg1Ar, En tiera firno tit. la Llanura y de ahl baste la cAlf  

bre de la Cord1 lere Occidental 	Ilelves con ,:i.laderto nObles 

cuya explotidn a lo lairg d los ríos de la Lltnnkra estd avInzeda, 

bay ovo rentar por lo tanto en lea medios que ry,rAten u ,„~ac... 

e n!), do sitioa distantes de las vías fInvialea. Tabien 	ste ea. 

'oe la localiseoldn de lee especies por aedio de fotografías aéreas 

prt'stard 

 

un grnn servicio. 

En 

 

tnznto al cu1tvo de la palla de coco, 4t ne 'ya ro-

trseado fuert:T:nrnto por la delltrucoldr cc ocasiona la oruga =110 

astro por la édvlt del !ronco U cogoAo. Ji est:, .::lesea $e r,diera 

dostruir„ la ncone,/a de la 201"0 de las rlaias do arena del dar te. 

• un •stfaulo imporYlite.- La palll do chontqdwo cue es silves-

tre, pero 1,1e se cultiva alrededor de las onse por ser su fruto h 

rizoso de gran v-lor nutritivo, i 	einsideraree temo esencial pare 



la onoSa dn la mota en vista da que std Ice 11 anhinto y se 

pueda au,tivr en escala 1,alor 

Zn 111 lannure Coetra1 loa • c.7ro l del :7,1benole 

vienes de 4 

 

_IL_=.taxjl£p..x.jwjgkk 

   

Lo lJ aluviones curo. 	 e distrib -y 	serdn ccnoeinientos 

f intaarlos del Inuorito en el Tifo Mg«, en el ilio=1,Y, en el Salo» 

ja l  en el Timbiquf y en el ric, Gnapi. Ellos ,..on objeto de expletecidt 

bahareq~os (inicuo* luchan con la dAticulted de la , stríhueldn 

irreenlar da lo metules en los aluviones del. rfr y er loz cul,. se 

hallnn 	lo e glozírc1oe de lno rUvrws, vdrids con la Ilbutviancia 

e• blues 1..1,41111es y con la ilt d medios ritru vIns.e Lotcn r 

cional, Lo propio ha tenido como consecuencia rue la 	 7.2.11yº 

rec 11,2.2_yen abúttf,joriado laexTuottscidn y otrus no estiln dierlestui 

Qnw-urlas. Aoly la explotaci& deende dP,  la defincidn de m4todos 

que la hagaD ramunerattea. 81 orilen del p1t1no ae relaciona ala.. 

rawnt,Q con las rocas de la Serrsnfa dSan Juan, er rtwo pie peniell 

te se ht,4.11an los principales aluviones de este metal. Lon est,:.dios 

.echos ?Alate. la techa, no Final revasdo 1 r<xk, utldr,91 e 	es as 

pone que sean las rocas nlz,rndricas&al'i.710ciarie Inferior, ,Itrama 

sedes por trulaAta. Zl co de que el rfo 11.41 talablián lIevn Mb» 

tiro, es una Indicacidn do que la roca platin/fera se toritiewir tse-

biln al borde orlastm,. del rfo 2ieays 



nV'eetación 	pettlieo l 	dm dan *Wel 	stn no os r 

1ed  

C-on ron; 

te »a 	que 

adicionado al 

Faca (Terciario Info. * Mateas% tara 

tfaea ) a caber en ol Ghoed y en el Cauce 

tipo .ver 

Re  ', peonamete Ultra 

presenta este ortN1 

en prowción altz cut 	oro* En cuanto al culpe» del oro*  hay 

que etrlhuirlo .017:nclalzente c 14e rectas tenalitioas ue eon la prI 

hel fuente de ftt °piritas en l Occidente 

Calizas de rer 
	losettuó se hen ert on 

lte dei rio alija dordü correcordcr 1 coceo rr 

expeetativao 

del 	ze tundan en que 

seda a»# u 'ire 

miento de , 

mant dol lereiGric 

efe de 	 oia 

luldi  al E d 

mis:Tm:V.1n Grienthl del 

los 	d en 1 Tendert, del 

Iteras e 
	de San Myr: 

r.ronlia d Sun 	efuetda upa 41i 

babor dedo tusar si eluaseee* 

rarente extinción d-„) loe sed" 

el '7.erde occidental de la Berri 

la 1„ordlilere Cne4,:fa3 en el estrom 

tra 	rt i 

den sul-Tlet len-

aobre una me 



Tauro«) hubo la poibii ic d de r co 	 itios de 

.11:10r_AIentoa de carian U ur d han Mageel y en U. rfa 	cue 

refieren les .101., ores. k existencia do carbón a:1' seria importan 

te porque no se ha pedido determinar tel:n'rIr. erwMn mineral expl 

tutle en la coe del Va,  Vico. Lus rrf, /Icisla sobre cerbór en - 

L,uare, se relacicearlan con finito del 7Ucceno y 4,4 yuedn sLpo 

Der, por exrerienclas en el choed, cu tul S mntov nc son de un 

grueso ufeiente para merecer la explotución. 

El mal 1:atado de 11-,s carr-teral en el WpIrtemento del 

y su alto costo de conserv14cIón se debc prircily111~ 11 la 

escasez da laterial w:tecando para atizando y al vso pr-t,frento 

ae dn nIdesitac porosas y tkU ite desInte rabies; 1.11-  a nenudo 

eatdr a la lamo, 

n 	vt.31.1 pue S9 quieran abrir desde l 	seta de l'opa- 

,:ydn la J.,4•i911tx•e Cantera, 1r4 selección del naterial 	afirlleao ce 

de ntelna importancia porque se trata de roglons intsn 	nte Mb" 

die desde la ~Are de la Cordillera OcAdentel al -1'-smléAlte. eta 

circlawtancia exi/e taAillIn la eeloeseidn del trazade en tlerin 

rocosa 	dorde esto 11 factible; si no ser posible eA00  cg 

kO ntre el Alto de 1,a,Vnoll y Sen Mtguel, hay ce proce&r a un 



e 	
9 

dronaje intenso y bien çzao y a la aplicación  ap4cacl6A dal atir21 o en 

condiciones Wenioan. 

Ll :u.jor material ebtent u el recorriáo del Camino 

del Eicay en 1 diabnes„ o sea el basaltos Eate asoma en el trayeg 

to laplanado 	Uribe, San Antonio y San José, donde ba7 surí 

einteel aflormientos en la ex:planee:1.6n que pueden &r/ir pLrv, e 

',Atraso. 21 1111:4,o usitorial rueda sarTir 	l trl=cto entr Urne 

y -- Tambo, el se quier propender por una larga conservIcidr 

la vía.. illehl'AGIO tambikk l hay en la zona de Quebrad11111s, et - 

el iAorior 	Tronco de la Cordiller 	cidental; en este teme.. 

no pedregoso peden servir de recurso pare lo& tra:,actos que oxl 

gen construccidn cuidadosa de la vía 

El cascajo de cuarzo que se1-1.íede extraer del filo del . 

carbón voldtil entro Uribe y el r Sucio, en un material &røy . 

resistente que dard un pino $611do a la en:planee:id% pero los luii 

jarros son rondao 	no ca-,pactn 40tinfactoriament. 

ba aplicacidn & la ande 	 do 1r uo oblita>  

ha en la conflasneis del río &ata e con 51 Sucio, produoirfa un - 

afirmado cus preste se deterioraría y un recebo resbalizo. 

Tampoco 

 

as rece 	la apAcacitin de 	roen tonalí11. 

os del v1,1le inter:podio criba dc Uribe porque ettl descompuesta 



• 

tti 

en los aflora 

l'In el. trvento entre b¿n Jos$, la culore de l U 	1 

ra Occidental, Le. Gallera, luto de L FaZomkryla Glaa-‘xlebradillw3-

alto de La (no, el Camlno del Micay pas prIcticam-ntz,  en teds - 

"la extensión por roce sana y esconbres frescos d dSta, de mancra 

que se halle el piso apropiado peru una vía en sector hónéo. Le - 

mayor pérte 	rota conste dé fintes cusraosas y secundaAlamez 

te de diabsas, rmol y areniscas cuarc/Uces. 

El treyeto alto dc La eunoa-idan iiwtvue pesu por gr 

rrie ;,,-,sor y :my Irthez,,des, aparte de un b en material de 

triturado, exip,c e drwje ulnucíollos 
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EL CAMINO VIEJO DEL MICAY (DTO. DEL CAUCA ) 

Su Rehabilitación, Geografía Geología y Econonía. 

A raíz de un viaje de información sobre el estado pre 

sente, y de interpretación del porvenir de La Llanura Costera del 

Cauca en el Pacífico, la señora Gobernadora del Departamento 'el 

Cauca. olicitó al señor Ministro de Minas y Petróleos, Dr. Pedro 

Manuel Arenas la colaboración del Instituto Geológico Nacional - 

en el estudio del Camino Viejo del Micay, hoy ab donado. usta vía 

es la solución inmediata e inicial del problema de incomueicación 

terrestre entre Popayán y la costa que afecta gravemente la admi-

nistración y el progreso económico de la Llanura Costera. Más de-

la mitad de la superficie de la Llanura Costera del Cauca está --

compuesta de suelos feraces, meteorológicamente favorecidos, y cul 

tivables, cuya explotación va siendo de actuaajdad en vista de la 

expansión hacia los sueeos lucrativos de tierra caliente nue se - 

observa en el país, y cuya capacidad, e,  cuanto a tierras de tipo 

Pacifico, está demostrada en la Llanura Costera de Guayaquil-Esme 

raleas Que hizo prosperar y co'-:solidó la economía del 'cuador. 

Además, la Llanura Costera del Cauca dispone de grandes recursos 

de maderas corrientes y nobles, importantes de platino y de oro,-

y posee una red fluvial y costanera de intercomunicación que sur-

te mejores efectos que un sistema igual de carreteras. El clima, 

aún siendo húmedo y caliente, es saludable tanto para la gente m© 

rena como para la blanca. La población ha aumentado en forma nuer 
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por falta de mercados mayorista y de transportes organizados y - 

regulares hacia ellos que estimul ran la extens'ón e intensifica 

ción de cultivos en los medios propios, no ha visto otro camino 

que emigrar, principalmente a Bu,  nav ntura. 

La valla que ha impedido poner en contacto la costa 

caucana con la Meseta de Popayán, es la Cordillera Occidental cu-

yo carácter ragoeo ha retardado en toda su extensión colombiana 

el desarrollo de las tierras del Pacífico, más que el clima húme-

do. En el sector caucano de esta cordillera hay que distinguir en 

tre el sector ancho comprendido entre el límite con el Departamen 

to de Mariño y la latitud de San Miguel del Micay, y el sector an 

gusto que se prolonga desde San Miguel al Departamento del Valle. 

Aquel está dividido en dos miembros muy accidentados por la profun 

da hoya del curso longitudinal del rio Micay y por esta razón ofre 

ce 'rendes obstáculos a la construcción de vías entre la meseta y 

la llanura. El sector angosto que implica una ampliación de la Lla 

nura Coetera hacia el Oriente y un acercamie to de la misma a la 

Meseta de Popayín, admite rezados más cortos y topográficamente-

menos viole tos, La razón del angeetamiento de la Cordillera écci 

dental desde San JUguel al Norte está en que el miembro occidental 

de la cordillera, o sea la Serranía de San Juan se hunde de Sur a 

eorte en el codo de San Miguel del rio Micay. 



En consecuencia de lo dicho, los proyectos de unión 

vial entre la meseta y la llanura, en las actuales circunstancias, 

son más favorables desde Popayán al NW hacia San Miguel del Aicay 

que hacia el W, en dirección a Guapi. hacia San Miguel del aicay-

hay dos rutas posibles, de las cuales una es el Camine Viejo del-

Micay que se desarrolla, en una estensión medida de 135 Km, desde 

Popayán por Tambo, Uribe, el flanco oriental y le cumbre de la --

Cordillera Occidental, de travesía hacia San Miruol del Micay. la 

otra va desde Tambo-Uribe hacia Mechengue en el río Micay y de ahí 

hacia San Miguel, con una extensión estimada en 425 Km. Como el ca 

mino del Micay está construído - con especificaciones generales de 

carretera , es el indicado para establecer una comunicación pron 

ta ( 3 a 4 meses ) hacia la Llanura Costera. La vía por Mechengue - 

no está enlazada con San Ailuel y es un proyecto de carretera cuya 

realización embargaría un periodo de unos dos años. 

En comparación con estas dos rutas, el proyecto de 

una carretera directa entre Popayán la capital del Deeartamento, 

y Guapi, el puerto costero más importante entre buenaventura y Tu  

mace, requiere un desarrollo de 310 Km, con un costo de constru-

cción entre el paso de Munchique y Guapi de 40 millones de pesos, 

según consta en el informe y en el levantamiento aerofotogramétri-

co detallado (escala 1i10.000; cotas de 15 m ) de la casa LocKwood 

Kesaler Bartlett, Inc. 



Historia del amino. 

La siguiente inforeaci6n hist6rica fue puesta a 

dispoeici6n del suscrito por el doctor José Vicente Vivas Castri 

116n quien además tuvo a bien orientarlo sobre las condiciones-

de la ruta y sobre los recursos naturales de ésta. 

Los deslizamientos graves que interrumpieron 

en 1910 la vía de buenaventura a bague promovieron en el mismo 

ano la expedición, por parte del Congrnso Nacional, de la Ley e. 

43 que dispone la construcción del Camino del Micay como coeple 

mento del de Dagua, con una partida de 30.000 pesos suma que-

fue aumentada en 12.000 pesos por la Ley 42 de 1913. La Ley 28 

de 1911 disponía la canalización del río Micay con base 	el- 

diez por ciento de las entradas de la Aduana de Guapi. Otra 

Ley da dominio al Departa-ento del Cauca sobre cien mil hectá-

reas de la ruta, pera fines de colonizaci6n. 

Bajo los auspicios del Gobernador del Cauca, 

doctor Alfredo Garcés, el camine de herradura fue conetruldoe 

en 1911 por el eminente ingeniero doctor Julián Uribe Uribe 

quien supo vencer acertadamente los obstáculos topográficos ye. 

hacer frente a lea circunstancias viales del clima hamede. 

cla 



La vía surtió sus efectos de exportación e importaei6n hasta - 

1914 cuando se vencieron los Obstáculos de la de Dagua y cayó-

en de usu el Camino del Micay. Esto causó el desaliento de pro 

mientes colonizadores payaneses quienes no habían podido conso 

linar en ese lapso la producción agrícola y así hacer obligake 

ria la conservación del camiuo, mpedos posteriores, entre 1942 

y 1945, hechos por el doctor Vivas Castrillón, para restablócer 

la vía, se frustraron por el alto costo del sostenimiento partí 

cular. 

La suerte elle corrió el Camino del Micay - 

se explica primeramente de las prioridades naturales que tiene 

la comueicecióe Buenaventura"Dagua-Cali, y de la falta de pues 

to de alto bordo en la co ta caucana. Más influencia en el 

abandono ha tenido el hecho de que loe propósitos de coloniza-

ción y de producción agrícola en la ruta y en la Llanura Coste 

ra no putieron prosperar, dado el desarrollo demográfico y ec 

nómico incipiente y la escasa capacidad de consumo de los mer-

cados int -riores y costeros. El progreso que ha tenido la Nación 

en los últimos decenios y la importancia que va adquiriendo la 

Llanura Costera del Cauca como centro favorecido de producci'n, 

han modificado las condiciones en sentido favorable y han he-

cho necee ria la rehabilitación del Camino del Micay. 



Bases topográficas.  

La G,Lrta Geográfica del Departamento del Cauca, 

de 1931, a escala 1500.000, elaborada por la Oficina de Lon 

itudes„ da un concepto general de la geografía cine no reprodu 

ce loa pormenores del Camino del Micay. 

El levantamiento aerofotogramétrico de Lockwood, 

Kessler, Bartlett, Inc. cintra (Tambo-) Paso del -, unchique y Gua 

pi no toca el Caldno. 

El sector del Canino del Nicay entre Popayán.• 

Tambo y-  el paso del Derrumb en la cresta de la Cordillera --

Occidental, se halla geográfica y geolAgicamente definido en - 

la hoja .:Olpayán de J. Keiser, a escala 4100.000. 

Especificaciones del Camino, 

imsde popayán hasta. Tambo, se dispone de una 

carretera de doble vía, cómoda, que se desarrolla en una exten 

si& de unos 30. Km por los relieves suaves de la parte Sur de 

la. Meseta de Popayán. El problema de esta vía es la escasea de 

afirmado y recebo de buena calidad. La &idsita empleada no 

sirve. 
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Desde Tambo (Km O ) hay una explanación de carretera 

con rumbo w rue desciende en condiciones favorables por la 

Meseta hacia el río Sucio y sube luego por el terreno entrecot 

tado y firme de la 'Taja del Carbón" al poblado de Uribe (Km 17) 

donde entra en las gredas rojas resistentes que conducen la ex 

planaci6n hasta el poblado de San Antonio, en la zona del río-,  

Ortega (Km 35 ). El afirmado indicado del trayecto Tambo-Uribe 

es el conglomerado de cuarzo blanco que se halla arriba del 

cruce del río Sucio, y el del sector Uribe-San Antonia es el - 

basalto (diabase) que aflora en varios sitios. No convien to-

mar la andesita de la lava que está en el tío de Las Bo as. --

Faltan por constreír los cuentes sobre el río Sucio, sobre la-

quebrada Cruz da Palma y sobre el río Ortega, como también las 

alcantarillas para evitar la erosién y el humedecieiento de las 

L-aeias de la Meseta, de la faja Carborífera y las rojas de 3a 

zona basáltica. 

A partir de San Antonio, el amino del Micay es de - 

he radura y malamente transitable con cabaldura hasta la finca 

El Roble (Km 64). Db,tre hl Roble San miau 1 del Micaysea 
k : 

sobre un desarrollo de 70m, el camino está abandonado, cubier 

to de matorros y árboles, y obstaculizado eor palizada y peque 

Dios derrumbes. Siendo pedregoso y scilide h sta el Alto de la - 

Canoa en el frente poniente de la Cordillera Occidental, 	-- 

vuelve gredoso y muy gangoso hasta San Mi5uel (240i‹Km ) 



Desde San Antonio (Km 35) el camino sigue su ascen-

so .:ae por fincas de ganadería y abandona en la de San José loe 

barriales que en las gredas rojas forma el trajín de las bestias, 

para entrar en el terreno pedregoso firma, pero bastante dataría 

ro aor la erosión oue lo conduce a la finca de Honduras, situa 

do ya en la clest ,  de la Cordillara Occidental (división continen 

tal ne aguas entre el Cauca y el Micay ) . Hondura queda a unos 

2500 metros de altitud en el Km 45 a partir de Tambo. Desde ahí 

la vía continúa con rumbo N, fir e pro maltrecha, por los Altos 

de gantana y El aerrubo de la cresta hasta el Boauerón del Derrum 

bo (Km 52, aprox.), donde comienza la travesía por el terreno 

accidentado del flanco oeste de la Cordillera Oclidental. Primero 

se desciende al valla del curso alto del río San Joaquin en cuya 

banda oriental se halla la finca de la Ga_lara (m 60, unos 2000 

a'de altitud ). 6h el lado opuesto, pasando por la ultima finca 

labrada y habitada de El Roble (Km 64) , trmino del camino tran 

sitable en bestia, el camino sube ancho y cómodamente en dirección 

Oeste hacia un filo de rumbo Na! en que se halla el Alto de La Paz 

(Km 70 ) y sigue luego da travesía Na hacia el Boquerón de Agua 

Clara (am 75 ) situado sobra un filo nue carga hacia e.. 	la la 

poda Fiera. Un descenso largo por serpentinas suaves 11 va al 

p-rnoctadero de la Cueva (Km 80) a orillas de la auebraua Blanca, 

y a la caeuera del rio Agua Cl-ra. A lo fragoso del trayecto 



Alto La Paz- río Agua Clara (10 ,/< il<m. de camino) el. arrega una gran 

pobreza del suelo, manifiesta por la selva débil. En adelante,la 

topografía se vuelve más am na y aprovechable, y el camino no --

vence ya pendientes fuertes. Así se avanza al Norte hasta el si-

tio de Quebraeillas (km 100 ), en las cabeceras de un afluente - 

Sur deI río -ualalá y asta del Sigüí que cae al ticay abajo de - 

San Miguel, Como primer síntoma de la pe etra 'j'al de la población 

costera hacia la Cordillera Occidental se halla un tambo refaccio 

nado en un pastal de micay. Los sitios (de remi iscencia) ene --

hay sobre el camino son el Alto de La Bandera, El tuavito,E1 Ani 

me, Boquerón de Tambo k4uemado, La Raíz, depresión de Tanbo Quema 

do y el lomo largo de La Cabaña, con un tambo y pastal de micay 

abandonados. Desde Quebradillas hay 25 km de camino hasta la An 

ca habitada de ra  Play..!n (km 125 desee taebo) ce el río :10.1 
y 

9  km mls por tierra hasta San Miguel del Micay (km 134)1
0 una 

hora en lancha de motor río Sigüí abajo y luego río Ucay arriba. 

El rumbo general del camino en el trayect '..spebradillas-San Mi- 

guel es al Oeste y se pasa por 103 sitios de El MArmol, quebrada 

Agua Negra, luenavista, El I perio, La Sierpe, la Lejiada, rio - 

Deleite, quebrada de Los Indios, ilisaralda, La Canea, La Cuares- 

ma, San Pablo, Alto de  La Cruz-Pllyón. Desde el Alto de La Canoa 

se aparta una trocha que conduce al curso inferior del río Guala 

lá, navegable en canoa, en cuya confluencia con el río igÜí  
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halla la reciente población de Santa Cruz del Sigtí, fundada por 

el heverendo Padre Urrea quien, en asocio de su superior el Re 

verendo Padre Zamora, atiende con gran experincia el progreso 

material de la población de este sector. Al mismo se :ebe una — 

fundación en el río Gualalá, al Norte del Alto de la .CariiO4 A - 

partir de este alto hasta San Miguel, el camino vuelve a entrar 

en gredas y.  es fangoso, condición que exige drenajes abundantes 

y afiruldo adecuado de la vía. 

En el estado en que está el camino actualmente)  

el tiempo que se gasta entre Tambo y San Miguel es de 6 días — 

( 3 en caalgadura y 3 a pi ). 

U suscrito quier  aquí dejar constancia de su 

gratitud para con el baqueaño que lo acompañó, senior Fn lio iban 

yunga, Insp;ctor de Policía de S -uengue (M2io. de Tambo), 

quien se debe los datos y ;edidas arriba consignados y cuya in 

teligencia y bondad, faiuiliarización con 1a vida én la selva de 

la Cordillera Occidental y conocimientos ea hacer trazados en 

t-r enos tan difíciles, le han merecido el aprecio generale 



ASPECTOS GMOGRAFIC03 

Topografía (Oro, rafía).  

Después de abandonar en el río Sucio del Cauca 

La Meseta de Popay.án con su forma eseecialeente tabular, se --

_ntra a parti de la Faja Carbonífera hasta San Miguel del Mi-

cay a un terreno de relieves acentuadamente longitudinales y - 

paralelos entre sí, de rumbo NNE, que en parte se hallan reve-

lados e el mapa vencionado de J. Keiser. La trascendencia que 

tienen estos filos y valles longítu inales alternantes r side-

en que su forma, tamano y lisposicin reflejan determinados ti 

pos de rocas y de estructuras de rocas y por ende la distribu-

ci6n,en los recursos del suelo y del subsuelo. Debido a la ne 

blina que cubría la Cordillera Occidental desde temprano, el - 

desarrollo longitudinal o linear de la topografía no se pudo - 

observar en el trayecto entre el Boquer6n de Agua Clara y Que-

bradillas, pero sí en el frente poniente de la cordillera. 

De mayor a menor escala, las fajas o unidades 

longitudinales que conciernen el Camino del Micay, son de Orien 

te a Occidente: 
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1 ) El Valle Interandino del Cauca, situado entre las Cordi—

lleras Central y Occidental. El camino lo cruza en el sec 

tor tabular de la Meseta de Pocayán,  en la cual se inclu 

ye la Faja del Carbón con subdivisión longitudinal porra 

norizada, que hace contacto con la Cordillera Occidental 

y se extiende linearmente desde Tambo (Cauca) hasta Cali, 

La Cordillera Occidental; ella se subdivide lonjaitedina_ 

mente, por medio del valle dintercordill‘rano del río Mi—

cayo  en la faja del Tronco que se halla al Este del ríe 

1icay, y la Serranía de San Juan, al Oeste del mismo. El 

flanco oriental de la cordillera, incluido en el Tronco, 

se subdivide en en cordón frontal, un val, e interior írre 

eular y el cordón de la cumbre. Por efectos de la erosión 

fluvial y la escasa visibilidad, no se udo reconocer la 

subdivisión longitudinal del Tronco al Oeste de la cumbre. 

3) 	El Valle Interandino del Facifico, colocado entre la Cor 

dillera Occidental y la Serranía de la Costa del Pacífi—

co (Serranía de Baud6), esta última hundida bajo el mar 

entre Cabo Oorrientes y la isla Gorgona y de ahí al bur. 

En el sector caucano, la parte occidental forma el fondo 

pando del mar; la parte oriental corresponde a la Llanu—

ra Costera del Cauca que consta (irregularmente) de la — 

faja del manglar y del sector firme de la Llanura. 
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Esta última no tiene subdivisión longitudi, al mediana; en me 

nor escala consta esencialmente de lomajes paralelos entre sí 

que van decreciendo hacia la costa. 

El rumbo general de todos los relieves longitudinales 

en cuesti6n es WNE. El mapa de Keizer muestra la disposición-

general e pormenorizada de los elementos longitudinales entre 

la cima de la Cordillera Occidental y Popayán, y el contraste 

con el carácter tabular de la Meseta de Popayán.  

La Meseta de Popayán (1700-1300 m), originalmente - 

una planicie interandina cuyos remanentes se pueden perseguir- 

entre la Cordillera Occidental y Central desde Quito hasta El- 

Quindío, presenta una tópografía relativamente tranouila entre 

la capital del Departamento del Cauca y Tambo gracia a que, en 

esta zona, el río Cauca y sus afluentes ,iurorientales y meridio 

nales, poco caudalosos, ho han tenido ocasión de profundizar - 

tnato sus lechos y acentuar la erosión. como en el área disecta 

da de la Meseta que sigue al Norte. Por este motivo, las hoyas 

hidrográficas son. amplias y pandas, fáciles para construcción 

de vín . los cerros bajos se sobrepasan la superficie de la  MI 9U C.," 

seta, como los volcánicos que está al Oeste del cruce de la - 

carretera por el río Hondo, son contados. 
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Una erosión más fuerte de la Meseta se hace sentir 

entra Tambo y el cruce del carreteable de Uribe por el río 

Sucio del Cauca, hasta cerca del cual avanzan lengüetas de 

la planicie entre hoyas relativamente profundas. Lo propio 

sucede en el río Cauca, abajo de su co fluencia con el río 

Sucio. V cambio, al Oeste de Tambo, siguiendo la carretera 

del Aunchique, la eseta se ha conservado y aún penetra al 

borde de la Cordillera Occidental hasta Villa Vásquez, o ul—

tándolo y si ;lineando el desarrollo de la carretera Que va 

al paso de ,lunchique. 

En elemento longitudinal que tepoeráficamente di 

fiere de la Meseta de Popayán pero que ha estado cubierto * 

ampliaeente por ésta y guarda remanentes de su presencia — 

(razón por la cual se incluye a la Meseta) es lo aue se lla 

ma aquí Faja del Carbón o Carbonífera por hallarse en ella 

los mantos de carbón y estar constituida por el grupo cark2 

nifero del Cauca. Librada de los estratos tabulares que for 

man la eseta, ella dejarver una topografía de origen más — 

antiguo, cuales la de filos y valles longitudinales de rum 

be NyE, muy sostenidos entre el río Cauca y el pié de la 	VV/VE 

Lordillera Occidental desde el Sur de Cali hasta el Sur de 

Uribe (110 km) donde los oculta la Meseta de Popayán. ste— 

fenómeno, raro por su continuidad y la notable regularidad, 

se destaca en las fotografías aéreas y en la restitución -- 

con miras geológicas de dichos relieves en el etapa de Keiter‘ 



4><> 

- 16 - 

tal que llega ex. el Departamento del Cauca hasta el curso lon-

gituninal del río Micay y es amplio (35 km de ancho) y de una-

topografía muy accideetada. Al Occidente del curso longitudinal 

del Micay y al SW-  del celo que este río describe en San Miguel>  

se agre;a a la Cordillera Occidental la Serranía de San Juan - 

que buz-  y desaparece hacia San Miguel, coronada de altos cerros 

(Wapi 2700, Timbiquí 2240 y Tambor),tambien muy desgarrada por 

la erosión, con flanco oriental breve y brusco y flanco occi- 

dental amplio y entrecortado. Así, en donde la Cordillera Oca 
eee 

dental está regularmente constituí a, como en. el sector cauce-

no desde el codo del Micay al S& y en el sector chocoano, ella 

viene a tener 70 Km de ancho, mientras que en el sector del co 

do del Micay asta más al Norte del río ealima",  donde el enlace 

de la Serranía ee San Juan con el flanco poniente del sector e 

chocoano está hundido - la amplitud no pasa de 35 a 40 Km. Si 

nos enteramos de que la Serranía de San Juan y el flanco chocoa 

no son surtidores platiniferoe, mientras que el sector interme 

dio, aneosto, o sea, el troncal de la Cordillera Occidental no 

lo es, se comp ende ve la observación de las particularidades 

topográficas de tuna cordillera, en especial las longitudinales, 

tiene consecuencias prácticas, como ya se ha visto en el caso 

de la Faja del Carbón. 
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Entre Uribe y la cresta en Honduras, el Camino del 

Nicay asciende diagonalmente (NNW) por el flanco oriental de la  

Cordillera Occidental, faldeando en greda roja cordones y atra 

vesando valles longitudinales mal definidos y lee hoyas de los 

ríos eeguengue y Ortega y de sus afluentes. La clara subdivisión 

ion» ituIlnal, tal como se observa en la Faja del Cartón, no se 1 <_ 

manifiesta tanto en el recorrido terrestre, pero deja entrever 

que el flanco oriental se divide longitudinalmente en un cordón 

frontal  con pendiente oriental brusca hacia 18 Meseta que pasa 

al Oeeto de Uribe, en un valle  intermedio  aue se observa al - 

Na r SW desde la hacienda de El rimel iel ,istinguido caballero 

don Abraham Olerte, situada a una 1 gua arriba de Uribe, y en 

el cordón de  la cumbre de la cordillera. 	Valle longitudinal, 

subdividido por filos menores, se angosta y se irregulariza ha 

cia el NNF, ,ro persiste claramente; su existencia, obedece a 

que estl constituido de rocas tonalíticas más prontamente moneo 

rizables cue lee rocas de los cordones y filos que constan de 

material diabUico (basáltico) y de sedimentos. Vista la confi 

guración longit,dinal del flanco oriental desde el aire, el ali-

neamiento de filos y su continuidad, menos recular que la de la 

Faja del Carbón, se distinguen claramente v se ha lan destaca-

dos en el mapa de Keiser. esta guía longitudinal de descifración 

es inter-sa te porque se observará que sobre un alineamiento - 

típico NNF y en una distancia de 14 Xm es hallan las vetas euro- 



pirlUcas de La Tapada-California y el afloramiento de una veta 

mineralizada en el filo de El Cedral, al Sur del cruce de la 

quebrada La Palma (cabeceras del Seguengue) y del Alto del True-

no. 

El cord6n de la Cumbre que llega a 3012 m de al. 

titud en el cerro de Munchique al W de Tambo y aalturas poco 

menores en los cerros del Trueno y del Derrumbo del sector 

de Honduras, tiene una pendiente occidental muy fuerte con e 

carácter de escarpe que, es un importante obstáculo en los pro 

yectos de carreteas entre Popayin y. la Costa. 

El ancho flanco poniente del tronco de la Cordillm 

ra Occidental e,  halla menos casti,- ado y subdividido por la. 

erosi8n en L t/avesía del Camino del Micay entre el Paso del 

Derrumbo y San Miguel que entre Tambo y el curso alto del río 

Mica,9  Para el descenso a la hoya del río San Joaquín se apro 

vecha un trayecto corto y menos fuerte del escarpe occidental 

del cordón de la Cumbre y luego s sigue por un lomo transver 

sa emplie hPei. La Gallera. Fete consta 	sedimento arcillo 

sos, en contra-losición al escarpe cuyos sedimentos son diabási 

ces y más reststentes. La orientaci6n de la hoya de San Joaquín, 

del filo de La Paz y del de Peña Fiera que si ea al Oeste, es 

NNE.S5W, o sea la misma como la general de la Cordillera Occi-

dental. El filo de la Paz se explica poreue su cima consta - 
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de una roca /anea tenaz, intercalada en Mitas; 	razón del 

pico de Peda Fiera, distante dil canino, no se pudo establecer. 

Una vez cruzada esta parte accidentada hasta el río Agua Clara, 

las circuns'aecias del terreno (selva húmeda, niebla y lluvia) 

no permitieron observar la disposición de los relieves hasta-

adelante de Quebradillas, donde la vista al Norte y al 0e-te-

sobre el frente occidental del Tronco descubre otra vez la ac.n-

tuada subdivisión longitudinal. 

El sector caucano del Valla Interandino del í'acífi  

co o sea ]a Llanura Costera, imitado desde el codo del río - 

Micay hacia el Sur por la Serranía de San Juan, hace una entran-

te fuerte hacia el riente a partir de San niauel como cense 

cueacja del hundimiento de la Serranía de San Juan, ampliando 

se su terreno d e 30 Km a 45 Km. En general, el aspecto que --

ofrece la Llanura Costera del Cauca desde el frente cordille-

rano de San Miuue7. y tambiéa dese el río Napl en Belén es el 

de una planicie ondulante, compuesta de lomas que decrecen ha 

cia la costa y que tienen una marcada orientaci3n NNE, parale 

la a la de los relieves de la Cordillera jccidental. En la bo 

cana del Saija, los últimos lomos llegan hasta el mar, y en el 

ro Timaiquí hasta unos 5 Km abajo de la población del mismo-

nombre, taimbij cerca del nar. n cambio en el Guafí y en el 

río Guapil  los lomos terminan tierra adentro, a unos 5 hasta-

10 km al ¿ate del meridiano de la poblaciú de Guapi. 



tina excepción de este paisaje onduloso que se asemeja 

a un mar encrespz,tdo, es el lomo transversal que desciende en-

tre el curso inierior del río Uuapi y el eel río tscuandé ha-

cia el lado Sur de la cobana de Guapi dende llega a los =angla 

re e y termina en el cerro de Bernardo de unos 20 m de alto. • 

Este e no ofrece las ondulaciones referidas y es en general pare 

jo, prescindiendo de los efectos de erosión fluvial. 

Otra excepción que abre un vasto campe de a tividades 

agrícolas mecanizadas son las vegas y Los lanos a lo largo del 

río eicay que van aumentaedo en dimensión hacia Zaragoza hasta 

doginar en la zona cíe Noanamito, en la bocana del río. A ellos 

se apregan hasta Zaragoza terrazas cue sen  el asiento de las-

pequeñas poblaciones (huare, San Isidro y Zaragoza). En com-

paraci6n las tierras planas que existen a lo largo de los demás 

ríos de la Llanura Costera son de dímeesionesmmenores 

quí y Saija) , o cenacosas (ríos L'uapi 
	

) 

Un paisaje singular lo cenetituye la faja del 

manglar que limita la Llanura Costera hacia el mar y que se - 

hailla dentro de a zona de las mareas. Se 'nta de una selva-

de naxigles de tronco recto, ch 20 a 25 m de alto y basta de 

1 m de diámetro, cruzada ce canales anchos y angostos que sir 
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ven a la comueicación interior de la costa. Hacia el mar, una 

playa de arena de desarropa desde la bocana de Timbiquí al - 

Norte mientras que al Sur de ella el eenplar está al contac-

to con el mar, signo de avance de éste contra la costa. Tierra 

adentro, a medida que el fondo de cieno se va levantando, el 

mdnglar cede a las zonas de ].a palma de naidí y de los robus-

tos árboles de nato y éstos, ya que fuera de la zona de la m'a 

rea, a la selva común. 51 ancho mayor de la faja del manglar 

(18aKei) está dntre los ríos 'Auapi y Óllafuí, llegando ahí has-

ta el empalme del brazo de Quiroga arriba de la peblaci6n de 

hapi. En Timbinuí, el ancho se reduce a. unos 7 Kit y va 

creciendo en promedio hacia el delta del YlicayeNaya cuya parte 

oriental ya es tierra firme plana. Dentro del manglar, son - 

de importancia el cespo de Bernardo en el lado Sur de la boca 

na de Luani y los del lado Norte interior de la bocana de Sal 

como tambieln los lnmajes ondulonos de Timbinuí. como exten 

si& plana del lomo eue divide entre los ríos Guapi e iscuandé 

el lado Sur del río duapi, donde se hala el puerto de Guapi, 

es mayerrente tierra firme, comu dceble con el interior por - 

terreno s6lido, obligando por cierto a entrantes hacia el Sur 

(ouebrada Tuney). En cuanto a la comunicación acuática con 

embarcaciones menores dentro de la faje del mare- lar desde Gua 

pi hasta el delta del Micay-Maya, elle tiene dos inconvenientes 

nue so e los pasos por las bocanas de Timbined y de Saija con-

mar agitada. Además, donde el flujo y el reflujo de las ereds- 
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se encuentran en los canales, hay sedimentación y esto imposi 

bilita el paso con marea baja. 

U. mar costero en la Llanura de la éosta es de poca--

profundidad y los bancos de are a y las barras obstruyen el pa 

so h,  cia los ríos mayores que son profundos ' anchos en el --

curso inferior. Los canales de las bocanas dé 2 m de profundi 

da don marea baja que dan acceso a los ríos — exce,  te en la 

bocana de Saija que prácticamente no 3o tiene —, sólo con ma—

rea alta son navegables para barcos coe,ros, pr-cier oue — 

esta hace subir al nivel del --ua P- 3 n (total 5em de profun 

didad de navegaci6n), 

El mar pando de la costa tereina en el lado Oeste de 

la isla Gorgona donds el fondo del mar tiene, una pendiente *—

brusca de rumbo LJF‹ que lo lleva a las profu didades de 3000 

m NUe corresponden a la cuenca submarina 31amaa del Chocó. 

La isla Gorgona, al N de Guapi, y su apéndice me—

ridional de la uorponilla, es u, cerro selvático ue se levan 

ta del fondo del mar, como testigo de la extensi6n terrestre 

que tenla en tiempos geol6gicos pasa :c' la Jerranía de La Co8 

ta desde Cabo Corrientes hacia el Sur y SSW, o sea antes de que 

esta zona de tierra firme se hundiera. La longitud as la isla, 

orientada tambiel'n al NNE, como todos los ali eamientos topográ 



ficos de la Llanura Costera y de la Cordillera Occidental en 

el eector caucano, es. de 8 km, y su anceo mayor poco más de— 
Ae, 

2 Km. la peñascosa dorgonilla„ con la misma orientación tie— 

ne 2 km .e ldezitud y 1 km de ancho. La comunicación de La — 

aa,ca que existía hace 30 años con la lorgone, ha sido barri 

da por el mar. La altitud de la cima del cerio de la Gorgona 

se estime en 300 m. La belleza del paisaje y de la vegetación, 

la bondad del clima y da playa en la herradura d. la parte Sur, 

dan a la isla categoría como balneario del Pacífico Colombiano. 

Los períodos de lluvia y de seeuía se reparten en el, 

recorrido del Camino del Micay de modo nue los de lluvia se — 

presentan desde fines de Agoto o principios de Septiembre has 

ta Enero, y de Marzo hasta Mayo, siendo este ultimo el período 

principal de precipitación. El tiempo de sequía m4s prolonga—

do, intermitente en la costa, es el. de Ju io a Ago to, en tan 

to nue el que se preeenta alrededor de Febrero es corto e irre 

guiar. 

Co parada con las otras unidades topográficas tupa 

trtadas, la Meseta de Popayán tiene una precipitación anual 

relativament 	Ll, 5 m en iopayr que, a juzgar por el  

tipo de vegetadin sabanera, disminuye hacia ei borde dB la. — 

Cordillera Occidental en tambo y a lo laree de la Faja Carboe 

Ce 



nifera. aa censa vegetación selvática (roblalca) del flanco — 

orieatal de la Cordillera Occidental indica un aumento de la 

precipitación por encima de la de eopayán. A partir de la cum 

bre de esta cordillera hacia la costa, el clii es intensamen 

te húmedo evidentemente más en la Cordillera Occidcntal que 

en la aianura Costera donde se puede suponer, por analogía con 

la cesta de 'aumaco, una precipilación de unos 3 m al año, sufi 

ciente'para obligar a la agricultura a actuar con drenajes.*  le 

a.._ ----mtly--7,,,Trtrelpacto--- 1 suelo de-  las Vías terreetrese ljne 

idea de la intensidad de la humedad en el lado W de la Cordi—

llera accidental lo da el hecho de eue,la ..Jelva aún se desarro 

ha sobre los gragmentos de roca fresca y en. la roca misma, eme 

ce hallan en las pendientes más fuertes; la silva gotea de la 

r'e 0 homedad uneeíaledoelalaelatordiaiaíal Mccidental lo da el hecho aa"ea• 

) da_que la_sedva mln so 4.3s rrollo sobre lo z fragmentos de roía 

1 freer a-ettisma, 41114 se~halaareen las pendientes más 
\te 
tia selva gotea de la humedad que recibe del aire setu 

rado e  el suelo pedreaoso se halla saturad,- de agua; en ocasio 

nes un prito o u disparo pueden producir la llovizna.aesde — 

tempranas horas del día 1 7 a S a. .), el terreno se cubre de 

neblina densa. Fstas condiciones se ree- etrere en el mes de 

Febrero en que las lluvias son relativa,. nte escasee,y son sig—

nificativas xara las experieecias que hay que reunir para em—

plazar las vías, las viviendas y obtener el real fruto de los 

suelos. í.stos pueden rendir más de lo común por estar sometidos 

a un riego favorable)y a la ausencia de ter entes de viento, 

En lo que hace a la salud, el clima hamedo de la zona fría de 

la Cordillera la favorece, y restablece la ds los habitantes— 
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de tierra caliente que sufren de anemia. n la tierra ca—

liente, el clima húmedo, como el del Choc6, se perjudicial 

para le. salud de la raza blanca y estimulante para la more 

na, pero se nota en la Llanura Costera donde :los puertos y 

casas se hallan en las bancas de los ríos, que también los 

1. mirados dasdela tierra fría se hallan alentados.igual 

síntoaa se nota en el ganado que se conserva a la interPe 

rie. Sitios como Guapi y las casas altas de San Miguel es 

tán exentas de zancudos y el paludismo no es expendido,. 

Slaorigen y la fuente principal del clima hú 

medo de la costa y de la Cordillera Occidental es la corrían 

te tija aue baria el litoral desde Centroam:rica hasta Gua 

yaquil y qua produce una evaporaci6n intensa. Aun cuando—

los Tientas predominantes corren de N a (tiempos de llu 

via) y de S a 14 (ticiapos de sequía), se observan/que lave 

precipitación va creciendo de W a E, desde la costa hacia 

la Coraillera Occidental y disminuye en la eseta de Popa 

ygn (aweida entre dos cordilleras y Quedando así a la som 

bra de esa precipitacián) para volver,:aumentar en el fren 

te noniente de la Cordillera Central. 
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Dando por conocida la diatftbución de la población 

rural de la Meseta de Popayán que necesita de expansión tan 

to por el número clun tiene, como por las condiciones regula 

res hasta pobres de suelo, la  Cordillera Occidental, sobre-

todo el terreno accidentado al Oeste de la cumbre, no son - 

muy al propósito para la colonización. Sin embargo, todo el 

orentai desde Uribe hasta Eenduras  r  eAs al Norte 

Ir) sido tomado en posesión y esta conveitido principalmente 

en tierras ganaderas. Además, desde Tambo hacia uisit6 y-

' el río Tacar y por este río abajo hasta Flechengue, es es 

tán conquistando grandes extensiones de tierras agrícolas - 

que demuestran el empuje de la población ilerior hacia la. 

Sierra de :Jan Juan y hacia la costa. rete moviniento recibí 

ría un gran impulso con la  construcción  de caminos afirmados. 

En el recorrido del Camino del Micay, al Oeste  de  la Cumbre, 

la penetración no ha tenido todavía efecto notable. "U valle 

alto del río San Joaquín tiene una topografía accidentada, 

pero se presta localmente para la colonización. El terreno-

comprendido entre el alto de La Paz y el río agua Clara, --

aparte de ser el suelo LAST  pobre, es demasiado abrupto para 

servir de aeiento a la población rural y está deshabitado. 

Fel cambio, la zona comprendida entre el río Agua Clara y el 

pié poniente de la Cordillera Occidental ofrce un campo - 

relativamente bueno para lo colonieaciln, Hacia ella cornisa 

za a dirigirse la población del Sigla y del Gualalá. 

"al 
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La densidad de la población en la Llanura Costera,en 

su gran mayoría morena, es superior a lo oue se podría supo 

ner en vista del airlamiento en oue vive con respecto al in 

tenor del Cauca, y de la comunicación defectuosa que tiene 

hacia el mercado de Buenaventura. Del hecho de que el Muni—

cipio de San Miguel tien- 10.000 babitentes, se infiere que 

la población de la Llanura Costera del Cauca suba a unos --

30.000. Ella está emplazada prácticamente en las orillas --

de los río, principales y de sus a,luentes, donde una bebi—

tación en postes altos sigue en pos de otra y frecuentemente 

se halla,  escuelas. Otroe núcleos importantes de la población 

se hallan en el borde de la Llanura con la Cordillera Occiden 

tal, así en el Sigiii—Ltualalá y en el río Napi (afluente del 

rio Guapi). Sin mercaeo le importancia para los productos — 

agrícolas y keanaderos, los habitantes se han restringido a 

cultivar pequenae parcelas rib,ranas con arroz, caña de azá 

car, yuca, maiz y palmas de coco y de centedure, a mantener 

'es y eallinas„ y a atender la pesca , u, se ha reducido 

con -1 empleo de la dinamita. Muy pocas son lee fincas a 10  

de los ríos Micay y Tirnbiquí que ti enganado, 

el estableuimiento de la Prefectura A ostólica en Guapi bajo 

la edministrución de los Reve endos Padres Franciscanos, la 

situación está cambiando decisivaeente, tanto por la ensenan 

za práctica y metódica que los habitantes reciben de ello 

como por la auhesión sincera que han merecido estos grandes 



servidores de Dios y de la humanidad en la selva. Se puede 

decir que, con la llegada de ellos, el aliento y el progre 

so hin entrado a actuar en la Llanura Costera. 

AAPECTOS GEOLOGIJOS  

12~ t  (,) 411..‹  

Gracias a que en el área tratada cada una de las ---

unidades de relieves topográficas lonritudinalea descritas- 

anteriormente refleja con certeza y amplitud una unidad de- 
, 	44.j 

rocas, sean astas sedimentarias o Jruptivas, ylgran parte - 

de su estructura (tectónica), con el conocimiento local de-

las peculiaridades topogr4fico-geológicas se puede reconocer 

eetereoscópicamente y concretar en las fotografíaz,  a4reas-

verticales la distribución geográfica de las rocas y, con - 

la ayuda de puntos trigonom4tricos, traspasarlas a ue  mapa 

geolAgico. Como a su vez cada unidad topográfico-geológica 

colitiene detrminades recursos económicos y orienta sobre-

otras mueLas finalidades prácticas, por eeoplo la condi-

ciones de las fajas fotografiadas de] Camino del Mica rl el 

mapa fotogeológico (derivado de fotografías aarlgas) viene - 

a ser una fuente sustancial y fundamental ara el planeamien 

to de e progreso. Es así que en la hoja de Popayán de J. Mei 

zer, una de las que foran el corjunto que abarca desde .1.1-40••• 

Zarzal en el Norte del Vallo hasta bl Borde en el Sur del- 
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Cauca, quien quiera empeñarse en interpretarla, tendrá el- 

cimiento para juzgar de los objetivos principales. 

El mismo autor, con el conocimiento del tipo - 

de relieve que ha identificado en regiones de constitución- 

geológica similar, 
	beee,e 	

doípralimin rrnente la -- 

geología de una faja transversel en gran parte inhabitada e 

inexplorada (Serranía de Sa. Juan ) que es la que se ha le-

vantado aerogotogramétricamente entre Tambo y Guapi. Es de-

deplorar que las fotoera la aAreas no hayan podido extenden-

se al resto de la Cordillera Occidental y de la Llanura Cos 

tera eornue en combinación con los pocos conocimientos te-

rrestres adquiridos en el recorrido del Camino del Micay she 

de los ríos de la Llanura Costera, se habrían podido definir 

las bases primordiales de los recursos de la parte occiden-

tal del Depto. del Cauca. 

A continuación. se  da la infomación sobre la - 

constitución. Ecológica de las unidades venerales y especia-

les, relativas al Camino del Micay. 

4r3ETA DT: POPAYAN 

La 1%íeseta es un Órgano de los variados que com 

ponen el Valle Interandino del Cauca cuyo desarrollo solo en 

parte se ciAe al valle hidrodafico del rí Cauca y que es—

tá definido eor la posición entre las Cordilleras Occidental 
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y Central, geológicamente entendidas. La '.'eseta esase rema 

seesaaa easese nente de una planicie del Valle Interandino desde Quite has 

ta el Quindies y que se for 6jár4ductos volcánicos andesí 

ticos erovenientes de la Cordillera Central,~e~mseiss. 

Ellos cubrieron una topoerarla y tectAnica anterior compleja.  

El subsuelo de la Meseta est-1, eo‘puesto de la — 

Foreación de Popayán (Plioceno ?), dividida en dos conjun 

tos litolégicos. El superior, consta de precias pardas, has 

ta de 100 m de espesor, col diseminacieln errática de bloques 

de andesita. atlas son el producto de meteerización de cena 

zas volcánicas (tobas) de grano mu: fino. Tales gredas están 

expuestas en los trayectos Popayánedherco y Zarzal-eambo—Vi 

llavIsquez de la caseetera Tambo—Popayán— paso del echi— 

eue. 	cotjunto infrio que se coloca sobre una topogra— 

fía irregular anterior y que por lo mis o es de es esov varia 

ble entre O y 700 m, está formado de materird andesítico de 

coneleneearos, aelomeeados, y tobas, co ,ntercalación local 

de lava, andesítieas, Parte de este con1untc»  estÁ a la vista 

en la travesía de El Charc"a Zarzal, trayecto donde sorpren 

den copos de andesita 	ellkuppen) que denuncian volcanis— 

mo moderno Sn la Meseta, no observados en otra parte de la—

MiBITTI. Con este volcaniemo local sesuramente esté relaciona 

do el Sanco de lava del río Botas (Tambo—eribe), cuyos res—

tos se oeservan también en el sscenso hacia Uribe, dentro — 

de la Faja Carbonífera. 
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La 	ici6n de los estratos de la ftrmaci6n de 

Popayái, es  e5  general horizontal, probablaaente con ligeras 

ondulaciones  y, al Sur de Zarzal, con una ligera falla nE 

que definió J. Keizer en la carta pealcSaica de Popayán. Una 

falla compuesta,  más  acentuada, es la ue separa en el lado 

E de Fopaeln la Cordillera Central de la Meseta de Popayar 

y que sn Talada seguir con rumbo .'.NTE y 'T hacia el escarpe — 

al Oriente de Tunía—Pescador. 

La axtanal6n oriainal de la Meseta y de la forma 

ciña de ropayán hacia el pié de la Cordillera Occidental  y 

an hasta la raja tanalítica de  ,'sta, se contaa -ala en el 

traaaatc (2Ó Tambo a Villavásquez donde los estratos de la Me 

seta _acuitan los relieves y los estratos de la Faja Carboní 

rara, los diabásicos del cord6n frontal oriental de la Cordi 

ilera occidental y parte de la faja tonalítica. Er cambio, 

al Nolte y al NNW de Tambo, siguiendo hacia Uribe, San Anto 

nio y Tiraba, la erosión del río Cauca 7 de sus afluentes ha 

destruíuo mayormente la  parte  acci• ental de la Meseta y de—

sus delAsitos volcánicos. Ln el camino de herradura del río 

Botas hasta Uribe son pocos los remanentes de la formaci6n 

de Oopayá que se encuentran, y se considera que el lomo --

plano aue exista a continuaci6n Este de Uribe haya sido par 

te integrante de la superficie de la Meseta. 

La faja Carbonífera del borde occidental 
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de la Meseta dé Popayán (en su estado original), limítrofe 

con L Cordillera Occidental, difiere sustancialmente del—

relieve tabular de la Meseta por sus alineamientos lonaitu 

dinales de rumbo INF, y acusa así una contituci&a genlógica 

distinta y nás antirua. En efecto, consta dr sedimantos la—

mstres„ paludales y eacasamente marinos, :Intensa y estre—

chamente p1e'ados, que se llaman Aa conjunto Grupo del Cauca, 

de edad terciaria (Eoceno Superior y Oli,-\ceno). Son los se 

dimentos que, desde el lado Sur de Tambo (Cauca) hasta Cali 

contionea los mantos de carbón mineral y que 10 dan u esa — 

extensin %S el distintivo de Faja del Carta. La parte hl aa.a..—ag-aora-
--a  

f rior de la foruacién del Cauca aue se halla en contacto.. 

r. 

aparea enente conforme, pero en realidad incon2orme con las aa 

iiebasas o basaltos antipuos (cretáceos) del ~-114.0 gra,0 

Diabdaico del frente de la Cordill ,ra Occidental, consta de 

arcillas esouiatosas gen ralmanta rajls, localmente también 

grises, de 200 a 500 m de espesor, can le intercalacién va—

riable d areniscas y congiornradar finos, comunmmte sin 

manto de carbén. Este conjunto inferior forma una valle-cito 

longitudinal (ENE) asceniente y de-cemente que caracteriza 

91t la parte occidental de la Faja del Carl>a,  y aue pasa por 

Uribe, localidad en cuyo borde oriental se halla el contacto 

con las diabasas. Hac1al E de Uribe, iza arcillas del con 

junto inf rior, van su rpuestas por una arenisca de gu'a,—

de gra,  o media hasta grueso, llamada Arenisca Cima que for—

ma el filo occidental promine te de la Faja, A éste siguen 

arcillas esauistosaa con mantos explotables de carbón y filos 

o 
en,1-4"0 

r,„e" 
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destacados formaos de conglomerados de cuarzo blanco y algo 

de lidita negra. El desarrollo de la formación y de la Faja 

Carbonífera se halla definido en la hoja de dopayán. 

COIWILLMA OCCIDENTAL  „ 

Ee el trayecto Uribe-Sigllí del Camino del Micav, 

como se dije, se atraviesa el tronco de la Cordillera Occi-

dental incluyendo en esta expresión su angosto flanco orien 

tal. El tronce consta de dos grupos de rocas sedimentarias-

(incluyendo derrames volcánicos) que son el grupo Diabásico  

de edad cretácea y el grupo del Daeua, más antiguo, adscrito 

provieionalmente al Juratriásico. Amb s tia. )e  espesores -.- 

hasta de 4000 m. 

En el r-corrido„ el material esencialmente 

e 
blsico volcánicX del grupo Diabasico, presenta una  fornaciAn 

al parecer 212.91.1215 casi exclusivamente formada de derrames 

submarinos de diabasas (eue son basaltos de tipo antiruo --

pre-terclagio) con intercalación ocasional de liditae y es.. 

quietos arcillosos. Ellos forman-  el cerdóe frontal  2liental 

de la Cordillera Occidental y lleeae hacia W, allende el  va 

Ile intermedio0  hasta abajo de la casa de Sae  Josó, situada 

en la parte baja del cordón de la Cumbre de la cordillera. 	c• 

Los alineamie toe longitudinales, frecuentemente desplaza-

dos transversadaente, que caracterizan este sección diabá- 

O 
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sica, se hallan detallados ee el mapa de Keizer, y si bien 

paralelo; a 
	de la paja y Grupo Carboníferos son de aspec 

te y desarrollo distintos. En el valle intermedio, los de— 

rrames de diaeasa han sido mayormente desplazados, en un an 

cho rea considerable, por una intrusión soterciaria de tova 

teta (diOrita curzosa) cuyo desarrollo longitudinal lar-

mente lenticular, paralelo al tumbo de las diabasas, se pue 

de seeuie eft dirección NNE con un engostamiento promedio de 

la faja. Al W de Uribe, contra la cumbre, Keizer ha defini-

do una falla eue eueda en la parte occidental de la faja 

de tonalita. El que estas rocas intrusivas formen un vallee 

longitudinal, se explica porrue son más suseeptibles de des 

composi •1.6n que las diabasas. 

e 

Al descomponerse las diabesas, t'orean un grueso 

manto de gredas rojas, que, en caminos de herradura, produ-

cen lodazales difíciles, pero que, cubiertos de afirmado,-4 
1•••••••• 

dan un suelo resistente para carreteras. La diabase descom-

puesta (recebo) y fresca (afirmado) da un excelente material 

para vías sólidas. Las tonalitas que meteorizan con un color 

rojo es claro y que son máe susceptibles de deslizamientos 

y crosión, no son mat rial adecuado para vías, sino cuando 

están euy frescas. 

El cordón de la Cumbre que se recorrió entre 

San José, honduras y el paso del. Derrumbo, consta en. la  par 

,04e/e 3  
te alta de tobas (o derrames4esquistos arcilldtsos, sedimen 

tos silíceos hasta liditícos algo de arenisca o arcosas. 
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Estos sedimentos forman aparenten nte la parte inferior del 

grupo Diabásico y difieren del neocretáceo del grupo desde—

Timba al Merte, pero se asemejan a los sedimentos del grupo 

de Chita del sector nari?iense de la Cordillera Occidental. 

Ee contraposición a les diabasas ue están al 7ste, los se—

dimentos ce la cumbre, expuestos a las lluvias intensas, a—

soman más o menos frescos y se mantienen en el lado occiden 

tal de la cumbre hasta donde termina el escarpe de la misma. 

En el recorrido no se han encontrado fósiles, pero existe71W 

la posibilidad de hallar al menos foraminíferos y amonit 
1/21. 4 it'7.4 i-"r 

aplastadas que se hallaren eecaseeente en l sector de Tim—

bae.Cali y definen la edad cretácea. 

La estructura .el grupo Diabástco en la sección 

recorrida dista mucho de aclararse porque por una pacte se 

trata de derrames seguidos de diahasa y por otra de sedimen 

tos bastantes convulsionados. Fn general loe leerle» de leena 

y los sedimentos acusan un buzamiento muy fuerte, aparente.-

menta de preferencia al Oeste. 

El grupo del Dagua, llamado así seiAn la angos 

tura del río Dagua abajo de la peblaci6n del mismo nombre, 

comienza a aflorar en el pié del escarpe occidental de la — 

cumbre con esquistos arcillosos gris oscuros en alternancia 

con estratos arenosos, posiblemente en concordancia con el 

grupo Diabásico (no hay indicios en el contacto de la liditas 

negree del epinal como en el Valle). En el escaso tiempo — 

o 
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disponible no se encontraron fósiles, pero el sitio merece-

atención porque es el único conocido donde el grupo del Da-

gua no es metamórfico. A medida que se va bajando a La Ga—

llera y a el Roble, el metamorfismo del Dagua aumenta hasta 

volverse filítico, de planchas silicosas delgadas y luego 

sigue así en toda la extensión hasta e Alto de la Ganoa. - 

El colo escuro (graftico) que le fue particular y que se.-

coneerva localmente, cede al color blanco (filita cuarzosa) 

satina no claro, gris y rosado hasta :ojo. omo intercalacio 

elOW sedimentaria/ se encuentra en la Legua del. Mármol, poco 

adelante de ceuebradillas, caliza cristaliea graeulosa de co 

lor gris nue se asemeja mucho a uaa euarcita eranulosa. Los 

bloques que lleva el río Deleite anuncian la intercalaciÓn- eee 

de conglomerados finos. Como intrusiones e eetruelones se - 

hallan diabasaa y en la cumbre aei filo de La l'are aparece - 

tretee 
una roca muy tein4a que, a' igua oue las rocas anteriormen- 

te nencienadas, fueron e ardnadas por cl Petrólego deL Ins-

tituo-Dr. Nelson, quien llega a la conclusión de rue me tra 

ta de una roce lenee alterada, no identificatle, coepuesta-

es,  neialmente de seda-f&despato y producto secundarios, - 

soma clorita. Ti rrieen no puede definirse. La roca muestra 

efectos de dislocación. Sobre las Diaasas advierte el mis-

mo experto 113.e están milenitizedas, -s decir molidas por a 

tas pr.s4ones, y &os minerales traesformados a productos --

secuniarioe, como clorita tremolita, calcita. Originalmen-

te palece haber estado constitu/ida de plaeioclasa y augita 

y fue una roca de grano bastante eru,so. El mármol es de - 
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una masa granoblLstica, con un poco de cuarzo como impureza 

accesoria. Agrega el especialista 

de las filitas, se hallan tambioln 

ouo dichas tocas, ademes- 

e' el grupo delAagua on- - 

tre Lobo Guerroro y Cisneros (F. C. de Buenavootura) y er la 

carretera d Cali al Mar entre La Elsa y La Gaseada. 

En la selva de la vía del Micay, el grupo del 

Dagua ez›,t4 bien expuesto en algunas quebradas y en el camino, 

pero en la mayor extensión va cubiorto .or -, conbrou frescos 

de la roca nle, por su Parte, llevan encima una ligera ca:la 

vegetal, indicación de que los sedimentos del Magua no son. 

fácilm,nte d sintezrables por la vegetación robusta que 4.4. 

caracteriza el trayecto al W del río Agua CLAro. Un pasto-

que congenia con este tipo de roca y que es oriyndo de la - 

región, es el micay que ha tenido vasta aceptación eh el +t. 	eot. 

Occidente de Colombia. Para la estabilidad del Camino dell4, 

Micay nue recorre desde la cumbre del Derrumbo hasta el Al- 

to de la Canoa un terreno 	hlmedo, es de mucha importa cia 

que, salvo pocos y cortos trayectos vaya en piedra. Desde~ 

el Alto de la Canoa hacia El Playón, el cairino pasa por una 

zona profundamente gredosa con fragmentos de filita, a la - 

cual sigue hacia abajo el Terciario cuya base no se obsorvó. 

Acera de la estructura de: grupo del Dagua 

en la región recorrida, no se pueden adolantar informaciones 

por la caliiplicada que se presenta tectónica y eArati7ráfi- t-da-Peo 

Q 
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cemente. Como en el caso del grupo Diábásicol  los bu 

tos son fuertes en veces tambirt suaves. 

1 impedí 	de la niebla no permitió apreciar to 

pográficaAiente (a distancia) el tipo de buzada que efectúa 

la Jerr,nla de San Juan hacia San Miguel a  vueetión de impor 

tancia en relación con las expectativas petrolíferas de la 

zona t San Mi;uel. De exploradiones anteriores d_l suscri—

to se sabe que el borde occidental de la Serael de San Juan 

está compuesto de sedimentos marinos lel Oligoceno (margas-

arenosas y arcillosas) y del Eoceno Superior (calizas); loe 

rodado:,  de los ríos indican que en el int3rior hay diabase.s 

y tonalitas. 

LLÁLU A DE L L J2A 

La•laanura de la Costa eaucana se compone 

eseneiaimente de tres formaciones que son el Mioceno y el — 

posible Plioceno, a los cuales se agregan las subdivisiones 

del Pleistoceno— holoceno. El Viocer.o„ con buzamu-nto gene—

ral oue :eclina al Occidente, y unthtle espesoc-00.0011% 

forma toda la extensión descrita COMO paisaje ondulante ---

(ro4ling hills), es decir ocupa unas dos tercera pa tes re 

la Llanura. la sucesión se inicia en el curso bajo de los 

ríos Gualalá y Si1í que hubo ocasión de observar, con est a 
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tos marino (?) gruesos, algo irrerulares compuestos de mate 

retal gredoso hasta arcilloso con guijos anpulosos, -Enterca«. 

lados hacia el oigili por estratos calcáreo-arcillosos y ar-

cillosos evidentemente marinos que podrían ser olieocenos. 

El contacto con las rocas me/ozoicas nc está expuesto y no- 

hubo ocasión de estudiarlo de cerca en 	vigje de paso, 

pero el material anguloso de los sedimentos ,n cuestión in- 

dica una transgresión contra' la Cordincra Occidental. - eta 

secciór inftrior difiere de la sucesión observada MAS al -- 

Oeste en el flanco poniente de la Serranía de San Juan 1.01•041.,/, 

(ríos Saija y Napi) donde el hioceno traspasa al Oligoceno- 

y oceno Superior (marino) sin manifestación de transgresión. ree,  

parece, pues, que en el Terciario Medio y Superior, la línea 

costera se hallaba sobre la longitud de San Miguel y que la 

vtona de la Serranía de San Juan quedaba mar adentro, siendo 

por lo tanto una adición relativamente joven al Tronco de 

la CordiLlera Occidental. 

Desde San Miguel aguas abajo por el río Micay, 

el Mioceno marino presenta el aspecto corriente que lo carate 

teel.za e le largo del Valle Interandino del Pacífico se m. 
Cout-ltri, 

decir consta de una alternancia dellanCZ-1,7  'grueso á de arenie 

cae mils o menos mareosas que eiRuen río gicay abajo hasta - 

el secta comprendido entre San Isidro y Zaragoza donde el- 

buzamiento occidental ya es wuy suave. En el trayecto San Mi 

4-Zaragoza al paisaje ondulante y paralelo delilioceno 

3 
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se explica por la alternancia de estratos arenosos (más resis-

tentes a la erosión) y estratos arciros .(menos resisten-. 

tes), además por el rumbo sostenido T.!.,fl7. que tienen los es-

tratos y por los cortes de la crrel.ón de los ríos y Quebradas 

en *actos relieves. 

El término del buzamiento ocuidental del Mioceno 

en dirección a la costa no se pudo observar, pero teniendo 

en cuenta que el Valle Interandino del Pacífico es práctica 

:ente ue sinclinal mioceno, suave y de gran envergadura,cue 

yo eje viene del Tuyra hacia el Atrato y el San Juan, pasan 

do a medie distancia entre Buenaventura y la bahía de 

ga, es de suponer que dicho término se ta le efela Llanura- 

ostra del Cauca, sobre la línea de la costa y Que el flan 

co occidental del sinclinal esté hundido en al sector pando 

del mar. Así tambien lo indican las io diciones en la costa 

de Mariño, donde el eje del sinclin.i easa a poca distancia 

adentro de la costa. 

Los ion-ejes extremos más avanzados del ioceno 

en dirección. al  mar se hallan en el lado Norte de laebocana 

del ija„ y en el río TiMbiquí/haste unos 5 km abajo de la 

población de Timhiquí. Entre la población de Guapi y el bre 

eifeeeeite 
zo de eliroga, un loito éle el lado Sur del río duapi, también 

debe eer :ejercen°, a igual que el leen de Limones en la par 

te superior del brazo de 2..uiroga. En el curso bajo del Micay, 

no se observaron alleramientoe del Mioceno. 
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reciente que el Mioceno, presumi5-,lereente de edad 

pliocena y de Origen continental o semicontinental son los-

sedimntos horizontales gredosos y cascajo-Free sos de color 

claro y oermejo que forman el torio que liviJe aguas entre el 

curso inferior de los ríos Guapi e Iscuandé y -lue se conside 

ran COM3 foruación de Guapi  poroue el puerto se halla sen- 

tado en 	El extremo occidental de esta foreqaci6n se ha 

ha en el cerro de Bernardo en el interior Sur de la boca-

na de Guapi. Estos sedimento3 también se encuentran en la 

zona del río áaiia donde son inconfermes con el Mioceno, y-

pueden coincidir con los que forman el su'esuelo de las te-

rraza e bajas en que s hallan las poblaciones de Chuare y - 

de Zaragoza del curso bajo del Micay. 

Más reciente que la de Guapi, es la, formación del 

Cuaternario, o ..,Jeaellieformación del rajo iqicay, constituida 

por arcAlas oscuras de pocos metros de espesoe„ derivadas.-

en gran parte del Mioceno. Sus estratos horizontales compo-

nen el subsuelo de las vegas y de las planicies bajas del— 

río Micay que vaii. aumentando de tamaño desde Chuare aguas--. 

abajo y dominan hacia la zona de Noanamito del delta. En el. 

río Saija, las extensjones cuaternarias son reducidas; algo 

wse4 
ext~ lo son en el rlo Tinbiouí. Las planicies firmee", 

del río Guapi, como las del puerto, corresponde, como se - 

advirti6, al Plioceno. 
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Los sedimentos más jóvenes son los holocenos de 1a 

faja- del manglar y del nato, constituidos de cieno oscuro--

muy fino, llenen su finalidad ecort ica en eue sustentan una 

selva sineular de gran utilidad ree (.1 /4  d6(41"-- 1' 

4 

WURST3 ECOMOT4I'n3 

'u ...tes de Kele., 
La determinación general de loo recursos del 

suelo y del subsuelo en el érea tratada es sencilla desde k 

nue se tiene la nociÓn.de la división y subdivisi6e muy 114 

!nativa del terreno en miembros, fajas y fran,ias paralelas de 

rumbo preferentemente NNE, caracterizada caJ una por deter 

mina:. tipo de roa y estructura con determinado tipo de r 

lieve. Como se dijo, para ver esta disposición, hay que de—

jar aparte la disecación transversal y diagonal que ha efes 

t.uado la erosi& fluvial en ella y consultar las fotografías 

aéreas. k.,da tipo y co junto de tipos de Incas tiene deter—

mieeda eonstitución mineralógica y física, de la cual depen 

den, une_ vez su aplicabilidad a fines prácticos en relación 

coro la in2luencia climltica, y otra la fonación del material 

parentel ee los suelos el cual diriee erndemente la produc 
deJLtt l'"' 

tividadí adema s, una unidad de rocas sea ósta ~Uva 

sedimentaria, origina yacimientos de minerales, como también 

puede estar e);Inta de ellos. En consecuencia, si las rocas 

están dispuestas en elementos longitudinales de diferente 



Por lo tanto, 

efIrc ree.ti 
Popayán que ocultan-su preseacia...~11_au 

5, 	 e vi, 	ft, f‘er 

40-1 
A•A.. 

#.s 	 4--frou-er 

o

,huzzio, prtfw4

Heelmm-star-de-±t-for- 

O 

—43 114 

constitución entre sí, sabemos qué favoresVhos dispensayl4H'4  

7sto mismo peribe el orden 

de intrpretaci(nn que hay que seguir. 

hese ,a de Popa,ián. 

Este se,Aor tabular del Valle Intarandino del --

Cauca no revela el alineamiento logltudiaal en el trayecto 

de referencia de Popayán a Tambo porque está compuesto Ce los 

estratos m's o menos horizontales de la formación joven de 

Collar producte derivado de cenizas volcicas  

andesíticas, el suelo del conjunto superior de la formaciÓn 

en el trayecto de Popayá- a Tambo seria de tan alto valor - 

et_ 
agrícola como 	de Pasto.Jpiales, del .alindío, de los Lla 

nos de Pspinal-Guamo del Tolima, v del Galaguala-Patug6 en 
ea.:sceb„azgs ,a(2 

la falda suroccicUntal del Purac 	hUlesensido dema- 
Esto, 

.rias.qiieffavoreció su transforTncien en greda parda 

1*-~-1 las raíces de las ilantee no pueden penetrar oficien 

temente. -n su sup rficie se formé una capa vegetal oscura, 

áci-a de 20 a 30 cm de grueso, explotada uuran ,  e cientos de 

años en anaderfa sin ret,'itaalrle los nutrientes minerales 

extrald-, 3. La dislA uciór aparhte de la orecipitaci6n des- 

,, 14.0 



de Popayán hacia Tambo, relacionada con la colocación de 

Tambo al pie de la Cordillera Occidental y por consiguiente 

a la sombra de las lluvias del Occidente, ha implicado hacia 

Tambo un desmejoramiento de la productividad de esta clase 

de suelos, manifiesto por la vegetadión pajosa. 

El aumento de la población y le necesidad de obte 

ner mayores rendimientos del suelo, est4n surtiendo sus efec 

tos iniciales por el conceeto del mejoramiento de lete a base 

de o eración mecánica y de abonamiento. Al generalizarse 

este movimiento a favor de la agricultura / de le rotación 

de cultivos, los suelos regulares hesta pobres podr4e ser — 

altamente productivos y remunerati os, como lo son ahora loe 

suelos relativamente pobres, p,ro bien tr bajados en la Sa—

bana de bogotá, por ejemplo los de Facatativáo  Como Istos,.• 

los ee la Meseta son m 21_,Eéricaeente laborables en grandes 

extensiones, lo cual hace factible la producción agrícola 

en escala mayor. 

Las eredas del conjunto superior de la formación 

de Popay4e no han encontrado hasta ahora aplicación industrial, 

exceeto localmente, como en la vecindai. de Popayán y de Mora 

les dende hay participación le detrito de rocas antiguas. 

se utilizan para cerámica y colorantes. Tampoco contie 

ne jacieientoa afiles el conjunto inferior, aunque sí es en 

asocio d los copos volcánicos del. ríe fondo una fuente para 

la obtención de afirmado de carreteras, por cierto de mala- 

• é • d• ,••••••• 

0.,(A.00  
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calidad, a igual que el recebo. Los gastoede conservación — 

que demanda este material y el tropiezo eue es para un trá—

fico fiuído, obligan a substituírlo por balastro resistente 

eue se el presente caso es el.. cascajo de los ríos. 

Una industria derivada de 10. releación de 'opa 

yán que anteriormente tenía un notable florecimiento, es la 

de la piedra d revestimiento y columnas, llamada de Julumi 

to. Ella se extrae de canteras el banco de lava de la for—

meción de Popaeá que aflora en el río Cauca, abajo de Popa 

y4 , en el cruce del río a la poblaci,1 de Julumito, pero s.. 

que tambi4n s? presenta en los bordes de les laderas al Nor 

deste de Popayá-  (Club Campeetre, etc) . Y, buenas condicio 

nes de explotación está el banco de laica del r-to Botas en t 

te la explanación de Tambo a Julumito. Una vez se empeen aserríoe 

para la elaboración de la lava— lo cual es taeto más facti—

ble cuanto que la lava no tiene cuarso— los productos podrán 

proeecirse a bajo costo y tendrán un amplio mercado en el Occi—

dente. 

La Faja Carbonífera, antiguamente cubierta por 

los sedimentos de la formación de eopaeá: y hoy descubierta 

al ,lorte de Taebo hasta Cali, es la Fran fuente de earbón 

mineral de una longitud de 110 km, de los Departamentos de—

Valle y del Cauca, La cantidad de carbón existente en ella—

entre Suárez y Cali se ha estimado en. el nivel nue se halla 

encima del de la planicie del Valle en h00 millones de tone 
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lacias, a la cual se puede agregar una cantidad algunas yeeeg 
4 5  tl 

mayor queAestá debajo del nivel de dicha planicie, en y so—
,— 

bre el lado oriental de la Faja Carbonífera. 

La explotación del carbón de la faja eln la zona 

Uribe se ha iniciado hace poco. Arriba de l) de embocadura 

del río sotas en el horizonte de los conglomerados blancos.. 

de cuarzos  se trabaja un manto de 1 m de zruese que corres—

ponde a uno de os elan es superiores (Oil, ,ene Superior)de 

la e rie de mantos contenida en el grupo del Cauca. Fste --

carbón es muy alto en volátiles y por lo tanto tiene menor 

valor calorífico que 	los inferiores de la series  pero es 

más 

 

grueso y mis puro eue el monde que so extrae de,Suárez 

hacia el. Norte. Otros mantos, todavía no explorados que pro 

bablemente corresponden a la seni,» inrerior de los carbones 

del grupo del Cauca, se hallan al NF. •:€1 uriee, en el sitio 

del Volador. Estoe se estudiarán oportunamente en vista de 

la importancia Que tienen para el abasto adecuado de las — 

industrias de Popayán. 

Contrastando con el valor minero de la faja, 

los suelos derivados de los sedi lentoe son muy pobres y — 

están cubiertos típicamente por pasto pajoso. Esto se debe 

principalmente a que la faja carbonífera, aearte de ser --

arrugada, euei:a a la sombra de las lluvias occidentales„no 

sólo en el sector de cribe sino en toda la extenr5ó, hasta _e— 

Cali, Los niveles arcillosos, en mejores condiciones meteo— 

C 
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rolÓgicas podrían formar suelos buenos; se hallan en parte—

cubiertos del talus de los caocajos y de las aroniscas de — 

los filos de la Franja. 

Como balastro para el afirmaOo de la planación 

de Tambo-Uribe, la Faja del Carbón dispone del cascajo de — 

cuarzo del filo del carbón volátil. Los guijos son redondea 

dos y del tamaño hasta de un pulo; la matriz es arenosa hes 

ta almendrosa, sin material gredoso que le pudiera dar colt 

sistericia. La aplicación a la va reouárirá una mezcla pro 

porcionada de i;ro.-da. La arenisca de la formación que constL 

tuye por ejemplo el primer filo al ste de Uribe, es tierna 

y no servir'a sino para r3cebo. 

Algunas de las arcillas gredosas de la Faja Ca£ 

bonlfera aseden dar lugar al establecimiento de Fábricas de 

Ladrillo. 

C /2 .0i,4 té-  4c."9 G",c•c• '41,ts- 4 7-41e 
G4ardillarel--064-drental.‘  

Flanco oriental del Tronco. :PI cordón frontal—

consta de derrames de diabasas, o sea de una roca que no --

produce yacimientos minerales. 0R1.0 roca, la diabasa tiene 

lcoodición de ser uno de los mejores materiales de aarma 

do que se conocen y viene muy al o aso porow aflora en varios 

sitios y a distancias adeCuados en. el carreteable de bribe 

hasta San Antonio. La roca scoidescompuesta servirá de rece 

14.,k, 	we,-* 
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bo y la fresca para el afirmado de la banca. La descomposi-

cién profunda en calidad de graa roja ferruginosa, es de-

fectuosa para caminos de herradura, aue se vuelven semiint an 

sitables an tiempo de lluvias, en cambio forma un suelo sé-

lído y paro para una carrra afirnieda, dotada de alean-

tari. lado Ojea esaaciado, ;Idemás la arada roja a al material 

semidescompmesto admiten la explanación mecánica de las vías 

a un costo mínimo. El suelo que producen las diabasas, raspee 

tivamente las gredas rojas, ao cc tier. abundancia de minera 

les nutriente,,, as básico y (j.ificilmenta penetrable para las 

ralees de las plantaa, pudiendo calificársele de pobre has-

ta reaular. Sin embargo, por estar sometio a mn réalaan --

ataosférico de lluvias abundantes y estar situado a la som-

bra de los vientos del Occidente, su productividad es aota-

ble, teto en lo Que se re.i7ere a pastos como a cafetales. 

n cambio, después de rozado y quemado el terreno, tra3 de 

una o des cosechas, ya no produce cereales y papas. La ve- 
a----__ 

aetación natural típica ae estos suelos es la, selva de ro-

ble (encina) de clima templado-frío aue cubretambién el 

valle intermedio. 

144.  

la c. 

El valle intermedio del flanco oriental de la Cor 

difiera Occidental está formado de tonalitas oue intruyen 

longitudinaimante lat diabasae. Ellas son más susceptibles-

de meteorización que las diasasas y por lo tanto no asoman- 
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frescas pino en les cortes de los ríos y Quebradas*  Fi suelo 

es menos impermeable que el de las diabasas, pero también 

reís pobre en nuttientes, razóa por la cual es uAs producti- 

vo pera pastos , ue para cafetos. Un recurso minero del 7alle 

que paee'ser importante y en todo caso es si ificativo oboot_ 

pera la extensión de una veta dentro del rumbo eeneral de 4, 

las unidades de rocas, es el sistema de vAas de cuarzo, mi 

neraliewlas con pirita aurífera y accesoriamente co blenda 

y galena, ..7yie evidenterrente se prolonga - probablerente en-

forma de rosari - desde la mina de La lapada-ealifornia ha- 

cia el filo del Cedral, al Ne de Uribe, La zona de oxidaci6n T._tP )  
e. 

o sea el "coEollo" de las minas de Californa y la Tapada,y 

ha sido explotada en los decenios anteriores y en la actual 

dad se trabaja en La lapadal  dentro de una veta conun pao 

din d, 1,5 m, la zona sulfurosa, al parecer con utiliead.ffl 

sector no ixplorado entre la mina de California y el afl4a. e.,,zut 

miente pobremente mineralizaao de 1,1 Cedral nkarece le explo 

racieln de parte de los n e os. 	11 se halla el cerro deb 

los Cristales que lleval como gúía la veta, piezas de crista 

leSVIVIIrOS  de  cuarzo que abundan en La lapada.-. Desde que las 
e.,U4 

tonalitas se hallan descompuestas, no merece tfkaéaieslas en 

ce.:nta para afrmado de vías., 

o 

hl cord6n de La uinbre, formad() de tobas diabási 

cas y sedimentos comunes del Cretáceo, no contiene deposi-

tos mellk.  ees, salve eue se tratara de vetasínyeetadas por-

las toealitab. La intensidad de las lluvias y 21 fuerte ele 

to  que  eo deja que la selva se desarrolle bi, han impedido 

la foreaci(5n de una capa de descomposición de los sedimentos, 
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y la capa vegetal que se formó en los sitios de poca pen- 
e 

ciente es débil y pobre. Los lotis utilizables se han conver 

tido eri pasteles.. Por tratarse en el lado occidental del cor 

d& de un escarpe, no hay lugar ahí a formar labranzas. 

lanco o dental lel Tronco. Desde el pie del escar-e occi 

e- 

dental de la cumbre hasta cerca del.  pie pryniLe del Uroce 

de la Cordillera Occidental, la roca predominante es la fi.- 
j  • 11‘.€ 	So¿tia-rhi 

lita cu,rzosa, muy pobre en nutrientsX ella se agregan 

abajo de la cumbre, en dirección a la Gallera, esquistos --

arcillosos oscuros sin participación de cal, además en el - 

Alto de La 33azf una roca ígnea no den_ ida, en la Cueva de-
. 

Aeua lera liabasas, en Quebradillas mIrmol (caliza crista 

lina) y en río Deleite diversas rocas coepaetadas, entre --

ellas conelomerados. Todas estas rcas fuertemente crista-

linas, a exceeción de la aue está', al Este de La Gallera,no 

se eescoeponen sino lentamente y en cambio se desmorootn 

fácilmente, formando los escombros que cubren las faldas. A 

esto as debe que en las partes pend entes, como las del Sec 

to Alto de La Paz-río Arma Ulara, no haya capa vegetal y Je 

selva sea débil. Adelante de Agua Clara hasta el Alto de La 

Canoa, la topografía más tranquila ha dado lugar por cierto 

a i8 for ci_(5r- 'le una capa vegetal, pro 711sta es de:il, po-

br en eutriebtes y mezclada con guijarros c'e roca. Si en - 

e ,tee condiciones míseras de rocas proveedoras de suelos, 

la selva ha podido desarrollarse robuetamnIte, y anteriormen 

te raya habido cultivos de maíz, ello tiene su razón en la 

irJLuercia del clima, es decir en la abundancia dé llu las 
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e_e en el ambiente tam lado hasta templado frío. 

Viendo la pobreza y en parte la ausencia de suelos dn la 

travesía referida, sorprende que en el frente de la Cordillera 

Occidental que cia hacia San Miguel, en una topoerefia todavía 

entrecortada y bajo coediziones climatéricas idénticas, las - 

rocas hayan podido transformarse profundamente en una greda -• 

pardo-clara que carga un suelo tredoso, algo más sllancioso 	5 

y objeto latimamente de labra zas de arte de los pobladores- 

del 

4W...oír 

borde cordin-rano de la Llanura.- A'el un viaje de  paso, no 

fue posible obtener una información satisfacteria de los recae 

sos mlnerales de sector de La Gallera hasta el frente ponien 

te del Tronco, sobre t-do con respecto a las ocas que pudieran 

dar origen a los aluviones de oro y, en el 	a los de ala 

tino. Lo que parece importante en vista  re  la escasez de ya-

cimientos de caliza en el Occidente  de  Jolombia, es la presen 

cia de máraeol delante de wuebradillas. El muy bajo contenido-. 

en si]the que resulta del estudio petrológico indica que el it 

et t 

t  4  

material es apto tanto para la fabricación de cemento como a 

ra la industria maraele .jobre la cantiaad_no se han podido 

hacer observaciones, pero ella probablemente es grande.- Otro 

producto de las rocas que despierta algún interés son los pe.. 

ouleas "salados" o charcos de agua salada que se han encontra 

do en niamer de 6  en el filo del Alto de La Paz. La cantidad 

deelaguasal .ue producen es reducida. Val vista de  la semejanza 

con otrae fuentes de aguasal en la Cordillera Central y Occi 
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dental y en el Valle Interandino del Cauca que aparecen en set 

dimentos o rocas metamórificas inyectadas por rocas intrusivast 

las del ito de La Paz (intrusiú en filitas) se consideran coi-

no juveniles.— Una condici&i verdadera ente superior en relación 

con caminos o carreteras eue tienen eue atravesar regiones int 

tensa ente húmedas, es L solidez que ea, a la banca las rocas 

y los escombros de roca que torean todo el trayecto desde la tY 

cumbre ee la Cordillera Occidental hasta unos 10 km arriba de f-

la cenfluencia ce los río 3igilí y Gualalá, el m4s dielcie de to 

do el camino del Nicay;r:ue sería inpracticab.e si no existieeey 

este piso salido. oso los escombros án la banca son anchos y 1s 

profw.u0s, el empleo de euildozers nace 	a la ampliación 

del trayecto a carretera seeeilla. Desde eue el material es cris 

talio y fresco, forma un afirmado de condiciones conformes con 

el, ameieate. U trayecto difícil del camino cneienza en el Alto 

de La Canoa y sieue así hasta San Mieuel del Micay, en una exten 

C.2.4.0•<" 

si&-. de 20 km que es profundamente gredoso y húmedo y requiere, ceee..- , '-ee 

aparte de un buen afirmado, un sistema bien estudiado de drenaje, 

e„, /1'99 caererve4 

la Llanura Gostera se distineuen tres clases de t 

sueleJ, utilizables para fines agropecuarios (apart de los fan/ 

gos de le— manglares). Estas son: los fértiles suelos de los lo 

majes miocenos que cubren unas 200.000ehectáreas de la superficie 

e 
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de la Llanura (05500 1m2), los pobres de la foreacián de Guapi-

que dominan entre.  el curso bajo del río Guapi y del Iscuand4, 

y los suelos buenos de las vegas y planicies cuaternarias del—

río Wicay. Eetos últimos tienen especial significsdo poreue pue 

den ser tracterablas. 

La fertilidad de los suelos miocenos se explica 

de oue han sido formados eluvialmente de sedimentos compUeAos-

de arcilla y ee arenisca arcilioaa, más o mero; abundantemente- 

mezclados con remanent--.8 orgánicos fósiles (cal de valvas) eee-- 

le dsn el carácter de mas 	y seguraeente con restos de hue 

sos y ouitina Que le proporcionan f:osfatos. Le suelos de esta- 
devesteaceeeeet 

índole mareosa son destacada y d.errke ,rtelfIrtiles en todo el país 

y adn 	D1 curso medio del río San Juan del Chocó donde el 'gra 

do de pluviosidad es considerablemente mayor cy,e en la Llanura 

Mes 
Costera del Cauca. e.  son loa sitios preferidos de los cultivos. 

A la bordad del clima eee j  si bien es intensamente' húmedn, admite ee,a,eleleem -  

el crecimiento de la vegetaci6n a través del año y no está expuel 

to a nuracanes como la costa del Caribe. Aderelsepor tratarse de 

lomajes, eeiste un drenaje favorable.- El destino que deberían 

teser esto suelos privileplados sería la aeri.eultura que •por 

cierto se puede -jercer en forma mlnirundista, pero que tropie-

ze con el Inconveniente de oue los lemajes no son mecánicamente 

letaea weeez?a, 

lehrables cuando se trata de implantar la agricultura extensa ...u.dr.14......, 
Lt  
414:41.-tdet, 

1 
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mintensa de exportación. Así, es de suponer que en los. lomajes 

las actiinades agrarias mayoristas se concentrarán por largo — 

tiempo a la formación de haciendas de pastos de cultivo y a la 

gana Jería. 

La mala calidad de lob suelo que sé derivan de la for 

Gt. 
mación de Guapi, manifiesta en la terrtza del. pueblo de 

=tnuo , anaranjadorojo, oue son muy densas, 

con río Nicay y en Guapi, se relacionas grdas y cascajos 

gredosos de color 

 

están lixiiadas en cuanto a nutltientes minerales y carecen de—

material orgánico como lo etratos de Mioceno. rsto podría crear 

un probLma por ejemplo para el puerto de Guapi por faltarle un 

suelo ue le diera respaldo agropecuario.. Sin embargo los ensa.-

yos hechos por el Reverend Fajzre Alberto i-lrango eh la vecindad 

del puerto, ha/ demostrdo oue el pasto puntero supera las ma—

las condiciones del suelo y se desarrolla satisflutoriamente.Es 

to prueba 121c el empeo humano, con el favor del clima -ambiental, 

vence 	obstáculos naturales que se oponen al apro7echamiento 

del agro. 
1,436‘,9 

las :uásAéxtensiones de tierras planas y fértiles que 

lay en la Llanura .:ostera del Cauca son las cuaternarias del — 

río Viay, sobre t:-,do en el curso ba:o de ',aragoza. Zata ventaja 

convetiria a la zona del Micay 	el centro agrícola de la costa, 

siempr= que se sepa a ciencia cierta que las tierras planas adentro 

e del 
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de la oril a de los ríos no selle cenagosas y puedan drenarse ha 

hacia los caños. Para el efecto, es necesario hacer una eÑolora 

cleín cuidadosa en el interior inhabitado de las planadas. A juz 

gar por lo próspero que se presentan los cultivos alrededor de-

las casas de la banca del río, el suelo de las planicies es de-

buena ealidad. 

Entre los productos naturales ve etales que produ 

ce la Llanura eostera, merece mencionarse en primer término el-

pasto micay que es oriundo de la parte oriental de la Llanura y 

de lapona ,le la Cordillera Occidental que sigue al Oriente, felA 
hasta ,,nebradillas. Las zonas climátéricas que abarca, son la 

tierra caliente y 	piada húmedas, y prospera aun en los suelos 

pobres del sector referido de la Cordillera Occidental. Al apli 

cerio a las tierras del interior, sobre todo a la zona templada 

que recorre el río Cauca, se ha convertieo en uno de los más 7t. 

ini ortantes 2 8tos de cultivo.- Otro producto de importancia en 

la parte oriental de la Llanura Costera es la palma de Milpesos, 

de cuyo fruto y cuesco se extrae un aceite de primera calidad. 

Fila forma nác:.eos importantes que se podrían identificar median 

te fotografía aéreas y así tener una base seeurn de exPlotaci6n 

industrial. Un estudie químico orgánico de este aceite es indis 

pensable en vista de eue su consumo fortalece a los pobladores 

de la tierra caliente cuya dieta, en general, es insuficiete en 

cuanto a vitaminas.-- Entre lo rbol-a maderables se destaca el 
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mangle que tiene un desarrollo sobresaliente en la faja del 4 

manglar del Cauca donde no 'a sido afectado por el maremoto 445, 

y su onda destructora de 1906. Su altura llega a 25 m y el diá-

metro hasta 1 m; como madera resistente el agua, ha hallado un 

empleo vasto internacionalmente; la corteza se utiliza para la 
C 1 	• ;-..er 1- e 1. 

,Jytrecif5n ae tanino; c1 transporteyse facilita con mareas al. 

taeee‘lr-t e-ese-a4tateRk.a.-ae~eee. Otra eran riqueza made 

a está. representada por el robusto nato nue-se da hacia el - 

blreinn interior de la e mareas en la zona de]. manglar. En tierra 

firme de la Llanura y de ahí hasta ie. (lumbre ae la Cordillera - 

&4. 	 a- 
Occidental sigue selvas con maderas ohles cuya. exelotaci6n a 

_e- 

lo largo da los ríos de la Llanura está avanzada, y hay que pen 

Bar por lo tanto en los medios eue permite su extracción de si 

tios dietentes de las vías fluviales. lamblee en te caso la - 

localización de lac especies por medio de fotografías aéreas --

prestará. su gran servicio. 

Tn cuaete al cultivo de la palma de coco, líate se ha 

0-tve4 fuertemente por la r'esrucceón q e ocesioea la oruga-

que penetra por la m4dula del tr(leg al cogollo. Si eta plaga-

se pudiera destruir, la economía 3e la zona de las playas de a-

rena del ear tndría ua estímulo importante. Le palma de chonta 

durr ',113 es silvestre, pero que se cultiva alrededor de las ca-

sas por 3 r su fruto harinoso le gran valor nutritivo, debe con 

siderarse como esencial para la e ono la de le costa en -isla de 

.••=••••• 
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que esta hecha al ambiente y que se puede cultivar en escala ral. 

yor. 

En la Llanura Costera, ;os recursos del subsuelo - 

son aluviones de platino y oro, caliza y espectativas de petr17 

leo y carbón. Los aluviones auro-platiníferos se distribuyen t# 

segn conocimientos fragmentarios del suscrito - en el río Sigui, 

en el Micay, •n el Saija, en el Timbiqui y er. el río Guapi. Ellos 

son objete de explotación por bailare ueros quienes luchan con 

la dificultad de la distribució irregular de los metales en los 

aluviones del río y en los que se hallan en loe conglomerados 4 

te las rieras, ademá con la abundancia de bloques grandes y 4 

con la falta de medios para una explotación racional. Lo propio 

ha tenido como consecuencia que .La $ enipresas mayores hayan aban 

donado la explotai6n y otras no estén dispuestas a ensayarla. 

Así, la explotación depende de la definiciln de métodos que la 

hagan remunerativa. El origen del platino se relaciona claramen 

te con las rocas de la Serranía de San Juan,en cuyo pía ponien 

te se hallan los principales aluviones Je este metal. Los estu-

dios hechos hasta la fecha, no han revelado la roca madre, la .4. 

cual se supone que sean las tocas ultrabásicas del l'rciario 

Inferior, atravesadas por tonalita. .1l hecho de que el río Sigiií 

también lleva platino, es una indicación de que la roca 3..atini 

fera se extiende también al borde oriental del río /licay. 



,;on respec'- o a la distribución del elatino, es interim, 

sante saber que sólo donde el Tronco de la Cordillera Occidental 

está adicionado al Occidente por la faja de rocas tipo Serranía 

de San juae ( eeciario lnr ,rlor, diabasas„ toealites, y posible 

mente ultr ,bases) , a saber en el Choca y ee el eauca, se pre-

senta este metal en proporción alta c. n el oro, 'n cuarto al cy. 

rigen riel oro, hay eue atribuirlo esencia-eiente a la e rocas to- 

naliticae au, s'en laeprincieal fuente de aurcmirTtas en el eloci 	 , 

dente de Colombia. 

Calizas de gran espesor y loneitnd se ha e encontrado 

en el censo alto del río Saija donde correspenden al F,oceno 3npe 

rior. 

expectativas eetreliferas n la zona de San el 

guel eel eicey se fundan en que la Serranía de San Juan efectúa 

una buzada en esa dirección, lo cual puede haber dado lugar al 

aleaceeamiento de hidrocarburos. Además la aparente extinción - 

de loe sedimeetos del Terciario Inferior desde el, borde occiien 

tal de la 3erranía de San Juan hacia. el Tronco de la Cordillera 

Central en el Gualalá, al de San nauel indica que pueda ha':.:er .., 	,  
- ---- - .- f.- 1,-. celmw U. .,01. pe 

trampas para la wigraci6n soopámmémt del petróleo a lo cual se -  e---___ 

aladenveubp egamientoe y fallas en el '.1:ereiario del Gualalú. Se 

informó sobre una manifestación de petróleo al Sur de San Miguel, 

pero asta no se ravis6. 
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Tampoco hubo la posibilidad de reconocer los sitios 

de afloramientos de carb6n al Sur de San kipuel y en el río Si-

gn que refieren los moradores. La exIstenela d carbón ahí se-

ría importante porque no se ha pedido determinar todavía carbón 

mineral explotable eu la costa del Pacifico. Las referencia so—

bre c rbón en Chukire, se relacionarían con lignito del Mioceno 

y se puede suponer, por experinciae en el Clocó, que tales man 

tos no son de un grueso suficiente para merecer la ev.plotació ,, 

Aaterial de Roca para Carreteras. 

El mal estado de las carreteras en el Departamento 

dól Cauca y su alto costo de conservación se debe principalmen_ 

te a la escasez de material adecuado para afirmado y al uso Are 

ferente que se da andesitas porosas y f4cilmente desintegrables 

a 
que a menudo esto a la mano. ea 

En las vías que se quieran abrir desde la Meseta de 

Popayja a la Llanura Costera, la selección del material de afir 

ka  
mado es de axima importancia poroue se trata de regiones daten 

samPnte dimedaS desde la cumbre de la Cordillera Occidental al 

Poniente. Esta nra. 	la exige también la colocación del tra 

ado ea tierra firme rocosa hasta donde esto es factible; al no 

ser posible esto, como entre el Alto de la Canoa y San Miguel, 

14,4 
Mema., 
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hay aue proceder a un drenaje intensof kbiee planeadoy a la apli 

eación del afirmado en condieiones t'Icnicas. 

7,1 mejor material existente en el recorrido del',amino 

del Micay es la iiaasa, o ,sea el basalto, rste asma en el tra 

yecto exelanedo entre Uribe, San A. teje Sen Josj, donde hay 

suficientes a loramientos en la exelanacón '119 pueden servir — 

pa a canteras. El mismo meteeíal puede servir para el trayecto—

entre Uribe y T,.1 Tambo, si s.: quiere propender por una larje con 

servaciln de la vía.— Diebasas tambión las hay en la zona de 

bradillas, en el interior del Tronco de la Jordillera Occidental; 

8ifie-y 
en st.e terreno pedregosompueden servir de recurso para los tra 

yectos que exigen construc,eLón cuidadosa de la vía. 

51 cascajo de cuarzo que se puede extraer del filo del 

carbón volátil entre Uribe y el río Sucio, es un material duro 

y reeietente que derá un piso sólido a la explanación, pero los 

guijarros son redondeados y no compactan satisfactoriamente. 

La aplicación de la andesita del banco de lava que 
•>1 O 0S" reer 	1.0(4 ZAt  frehr< 

se llalla en la confluencia del río Botas con el Sucío¡Vbroduai—

ría un afirmado wle pronto se deterioraría , y un recebo resba—

ladizo. 

Tampoco se recomienda la aplicación de le roca tona 

lítica del valle intermedio arriba de Uribe porque está descompuso 

ta en lo afloranti2:!-Itoa. 
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rn el trayecto entre San José, la cumbre de la Cordille 

ra Occide tal, La Gallera, Alto de La Paz—Agua Clara—Quebradillas 

Alto de La canoa,  el camino del Micay pasa prácticamente en to— 

da la  :.1.,1tmoiln rer roca sana y escom• ros frescos de ésta, de — 
,  c 

manera que se halla el pis6rapropiado par una. vía en sei4tea,  

mecha, La mayor parte de la roca consta de Mitas cuarzosas y se 

cundariamente de diabasas, mármol y areniscas cuarcíticas. 

El trayecto Alto de La Canoa"San Miguel que pasa por 

gredg.s de granespesoo y muy húmedas, aparte de un buen material ••  

'de triturado, exige el. drenaje minucioso. 


