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Las Unidades Geológicas de Colombia. 
(Labores de Divulgacion del 
Instituto Geológico Nacional) 

eues 
Si la cori za de la tierra fuese rígida e inmóvil lo en los tes mil 

millones de años de su'éiiátaeia se hubiese vuelto así,ella nos presen-
t a hoy en dia el aspecto de una esfera lisa cubierta del mar,sin 

Ates y vida terrestre y una vida marina primitiva o acaso nula. 
eia corteza terrestre o litosfera que forma la parte exterior del 
terráqueolvista en espacios de tiempos bistóricos humanos,solo 
ta ser zigidz una masa estática.Mensuras exactas hechas demuestran 
as partes se hunden,otras en compensacion se levantan a razon 

milímetros o partes de milímetros por añoeSi tales movimientos son 
ntinuos,en mil años puede formarse una diferencia de nivel de un 

metro(a una rata de 1 mm por año),y en diez mil años de 10 m,lo cual 
importarla por ejemplo un aumento de tierra firme considerable en el case 
de una faja costera llana que se levanta,o una reduccion fuerte en el 
caso de lemaltiedent un movimiento inmersivo.En los períodos geológicos 
que se extienden sobre millones de años,e1 monto de hundimientos y levan-
tamientos puede llegar a ser de miles de metros,segun se deduce del es-
pesor de los sedimentos que han llenado los espacios eette hundimiento.Así 
como estos movimientos lertaaxmontakas legntan montañas del fondo del 
mar,pueden sumirlas en su totalidad o en partes a profundidades hasta 
abiseles de los ocknosIcaso que se ha repetido en los Andes dm y en las 
demas montañas en forma de ciclos.,11stas montañas son las zonas plásticas 
de la tierra,sus fajas móviles.En contraposicion a ellas estan los 
zócalos auzzatorms continentales o Manos cratonos que en un tiempo 
temprano de la tierra se convi/rtieron en una masa de rocas rígidas y 
que por lo mismo apenas participan en los movimientos de la corteza;son 

eeeezeme._ ~abou~ 
_aessavadaxam en la"política" de la tierra los núcleos conservadores,como 
las montañas son su complemento progresista evolucionista.Entre las mon-
tañasY y los zócalos se extienden las orlas que desempeñan un papel in-
termedio entre los movimientos intensos de la montaña y el lento de los 
clItonos.En el mapa adjunto de Suram6rica se muestra la subdivisiog del 
continente en dichas unidades,reflejos)de la diferencia de intensidad 
regippal.de los monmi.W.1,de,la rsontela teryeetre,,Eletezlo'eeed.eed.ee.  

P"`v-t=rdáprIef6 etinl1MI 8- una Miga Ité "áo 	sYé17±1sTi.'í3 's e 	en estad) 
de hundimiento lrecibe el aporte de sediseentogVaYgdrias regiones altas 
vecinas(lodolarenas,cascajos l cenizas volcánicas),a los cuales se 
agregan 1 sxprodootosedexpreetpitaoionxdmixagaaxdelxmarmexdexlaganas, 
jsalegemaIpotasas4 en veces grandes masas de lavas submBrinas,los 
productos de precipitacion del agua del mar y de lagos(sal gemalpotasas, 
yeso lalgunas calizas) y los que resultan de la acumulacton dem nplitos 
orgánicos,como valvas de invertebrados(calizas),J/esqueleto~Terte-
brados((fosfatos),materias grasas(petróleo)y vegetales(carbon0/)0Segun 
el grado de hundimiento y el monto de aporte de sedimentps,un área puede 
ser por largo aspe tiempo geológico 0 alternativamente marina,lacustre, 
pantanosa o bajo aluvial.E1 espesortve llegan a tener qchos,ledimen-
tos,en veces muy variados en su alUr-.21110 vertical y en élnorizontal, 
puede sobrepasar los diez mil metros y coro esSuplajel de,ápdlmenIpl, e kee 
tiene alternativas periódicas que ree1-1-44111Xxad 44 1~t1/1-15n 
temporal de la sedimentacion11 la intervencion de movimientos undula-
torios de la corteza,dr cambios en la cobfiguracion Jammaztre de las 
zonas proveeedPas de sedimentos,etc.,resultan divisiones en la masa que 
llamamos grupos y formaciones geológicas.E1 largo tiempo que implica 
la deposicion de cada grupo sedimentario y los diferentes ambientes a 
que ha estado metido,determina una variedad de fauna y flora y sobre 
todo un cambid-dZOneros y especies que son determinantes para estable-
cer la edad relativa de los grupos y formaciones.Se puede decir que 
cada estrato(capa o banco)es una hoja de la historia de la tierra y que 
las formaciones y grupos son capítulos de ella. 

'ajo el peso de las capas superpuestas,bajo la temperatura alta 
de la profundidad a que llegaron /por la intrusion de rocas ígneas y por 
los plegamientos y falladkras que stfren,los sedimentos se consolidan y 
se vuelven roca,es decir sufren un proceso de petrificacion o fosilizael 
clon que afecta tamuien los restos orgánicos.En casos eetremos,los sedi-
mentos pueden sufrir una alteracion tan fuerte que se vuelven cristalino: 

MY lee r 	a9:1 	 4..9,19 • g' r..W...fzi:4't, ̀ t t 5  t 	 ( t/Z7/:‘-.  
an o uñ te ren sa tira o e se imentos comienza a levantarse 7 
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interlyitentibtenke o definitivamente,queda sometido a la erosion que e e 

wti 

rebaja su nivel y a la larga puede dUtelte-l-e-leareta e ce ee 	eeeee  be-eer_ege¿. 	
una montañabeee 



Lo interesante en el desenvolvimiento de una montaña consiste en que-,  
a es la culminacion de un ciclo de desenvolvimiento a que ha estado -` 

ida,extendido sobre tiemposgeológicos largos,~ojcaracterizado por 
f s semejantes aula vida hz orgániCa4desde el estado embrknario a traves 
del juvenilílel de la madurez hasta el senil y el fenecimiento,Ostos ciclos 
o eneraciones seepttlif y en Colombia hay indicios muy sugestivos de que 
mIsW4iitíáa-en general sobre el mismo terreno pero solo estamos en condiciones 
de apreciarél último ciclo que se desarrolla desdel el Mesozódimo o edad 
media de la vida de la tierra hasta el Cenozóico o edad nueva de la vida 
de la tier inclusitualopea,sobre un espacio de tiempo de vams 200 millones 
de 	xvial LoTI-páe4e- de este ciclo se puedecUterminar mejor en el 
terten 	evolucion acompasada del Oriente Andino de.Colombia que en el 
impuls 	=el Occidente.11 iniciarse la el hundimiento yula sedimentacion 
sobreserreno de lwanlafía fenecida az al final del,,,M1eozóico(edad antí d-- 
de la 	de la tierra) el O i,en .Andlnp,era una zoilas,l'ela,4 011.41fiy9s-;r,  fl:_, 
(tren 	El hundimientb\  6' S  s -1') - r ""ra6 'á 	&fir" 'éttftiú til-  - CW±léfire-  d Irl-0--;-h 'ír:115gÓ C. 
sobre lamtatx los valles del Cesar y del Magdalena y sobre los flancos orien-
tal y Efficidental de la Cordillera Oriental en Boyacá y en los Santanderes y 
sobre las partes venezolanas de la errania de Perijá y la Sierra de Mórida, 
dejando un lomo interior que se percibe bien desde el Páramo de MorIiflo entre 
Bucaramanga hacia el Catatumbo(Notestein et al.:Geology of the Barco Cancession 
Bulletin Geol. Soco of America,Voli550gs. 1165-1216) y de ahí por el lado 

,occidental d la cuenca eU v'aracaibo hacia Maracaibo.ezarlizamIrxEz ~inri 

(- 
;1,\DeCundinnimarca hacia el Sur y al parecer en el valle del Magdalena desde 	. . '1 

INeiv0a al Sur habla evidentemente tierra firme.Mientras en el valle del Cesar -z 1 ' 	 , 
y Magdalena penétraPla el mar(Triáisico de Payandél-ChapaamallLiásico de 	1 , . »)rtpcoyal al SW del Banco)y la sedimentacion alternaba con una intensa acti- 

L\jvidad ígnea l intrusiva y élytrusiva5hacia la actual Cordillera Oriental se 
Idepositaban sedimentos 	áréá'álacustresy fluvialeslen parte desórticas.La cal 

a k figuracion por » vistó-ét-a- emteráffiahtb diátihta -a-la actuaI.Axparti~ la _ t ,  
•? tercera,y qtTIa4e~elAnEWKIR941colo sea en gel 91:ppál.951491,1Indimiento 
.;':- s-eciDISIretajll giabéril. áaqkl Cordillera OrientaZr-facilita la in*rasion 	',Z.:  
?'marina llgil,̀2156-rte de plantas desde la Llanura9nán 111.  gp:fuer,te del hundimien 

tolreflejado por 3000 a 5000 m de sedimentos-- 	'~-tráfiéfó- -"orlen— z ,  
tal de;La l9oxlillera Oriental(Cáqueza-Valle de Tenza,Salina de Chitaj,Barqui- 

' 
' 

simeto)41ubdivision del Barremiano del Cretáceo,e1 mar de la Cordillera = 
p\lOriental/Jáa -aí'tiériaé-Iácia al valle del Magdalena-Cesar y al flanco oriental .1 

de la Cordillera Central pero, no a Ustlxillawss la Llanura Oriental y al pqaciao -r 
de Garzon.Perdura así el mar\l/WI'Sta POOOlhteá-dél'-fitlalizar el Cretáceo(_ am- l' 
paniano)y asixaataixtiempoxfi~ile tiene su máximo d~ilirtabitiniztire- 12 
miana hasta'6enomaniana(grupDde Villeta) en la zona de Vález-Mina-Villeta les ,;t   
decir en un sector del flanco occidental de la Cordillera OrientaWfteld15-11-  

lk Turoniano hasta el Campaniano(grupo de Guadalupe) no parecen existir tan fuer- , 
11 tes diferencias de hundimiento y de espesor de sedimentos como en el tiempo 
-, de Villeta y es posible que el mar área de sedlmentacion se haya expandido 
a la cuenca de Alrauca de la Llanura Orientallén este tiempo de Guadalupe,,Je, 

,z  ' 'el tiempo que correspbride a la deposicion de los sedimentos del grupol,se 
á1  manifiesta un volcanismo intermediario notable en el alto Magdalena,de Neiva 
tl hacia Mocoa(continuacion geol6gIca del valle del Magdalena)] que es apenas 

un leve reflejo deb;Válcanismo básico y de sadtmaxt sxsillzaaw2sedimentacion 
siliceaff:4üé'áá'producia al W de la Cordillera entral,en el Occidente Andino.) 
Dn la trabsicion del tiempo cáloaniano al haestPictiano(con el cual finaliza 
el cetáceo) sobreviene una ligera suspension de la sedimentacion con leve4 A 

Cr 

CY '  -1'.-iitd757 119icyljpgional de los sedimentos recien creados, y_al contiplII 
el hundimientoVbéTéPosItan alternytIvn~ sedimentos marix~adáStiél-______,,,,c ` 
y de cilínagasiOirbpZi(orígen del carbone qiiétraspasan sin interrdpcion al ----11  

1. 



. 	- 
lerciario mas 	*- • 	 - ayeeilia-el-grupo da Guaduas, 

Significando los'preludios de la ereccion de la Cordillera Oriental lla madiw 
~mima el hundimiento y la sedimentacion se concentran dentro de ella 
a las cuencas de Bogotá y de Maracaibo,enlazadas entre si por una serie de 
cuencas menores entre Tunja y eacita y extendidas 314wil des-Bogotá)  via 

T,Busagasugá y Cunday hacia el Alto Magdalena.Al lado de la vieja masa terrestre 
del macizo de Garzon,probablemente tambien el macizo de Santander y sus vec- 
tores emrgen del área de sedimentacion.En el valle del Cesar-Magdalena lla, 
sedimentacion del tiempo de Guaduas es notablemente marina yla5C acentdd'éh' 
el Valle del Cesar.El adelgazamitnto de los sedimentos del Guaduas en el 
borde llanero de la Cordillera Oriental indica que el área de sedimentacion 
tampol6 se extendia notablemente hacia la Llanura Oriental.En el Terciario 
Inferior(Boceno hasta al parecer Oligoceno Inferior) 21axmoduIacion ,del 
laximataxAmdinwsexazaakáaxwp,cunzáraaxlmaustr» correspoi,dientes a la deposi-
cion de las formacionelaC116gotá en la Cordillera Oriental y de Gualanday-
Chorro en el talle del Magdalena 2la modelacion del Oriente Andino se acentúa 
y se manifiesta en el valle del Magdalena por conglomerados y areniscas de 
grano gruesl'que significan el surgimiento fuerte de la Cordillera Central 
y posiblemente tembien el del flanco occidental de la Cordillera Oriental. 
En el interior de la Cordillera Oriental l los sedimentos no son immxInIppIos 
de grano tan grueso 2pero thicamente arenosos 2lo cual se interpretaque los 
relieves de que provinieron los sedimentos fueron suaves.Como ya se mani-
fiesta en el tiempo de Guaduas l el mar se retira hacia el Caribe y se conserva 
en forma oscilante en el Valle del Cesar y en la cuenca de Maracaibo.-La 
diferencia dx relativa de niveles entre la Cordillera Oriental por una 
parte y, 1 valle del Magdalena-Cesar porxotra y la Llanura Oriental por otra 
sea en el resto del Oligoceno y en el Mioceno,,cuando por primera vez 
se nota una hundimiento acentuado con sedimentaa6nYt1 4000 a 5000 m de espeeo• 
en la Llanura Oriental desde La Macarena ~aya y Villavicencio hacia Arauca 
y los Llanos Venezolanos2o sea en la actual cuenca de Arauca,movimiento que 
se extendió levepííáJátp pero vastamente a toda la Llanura Oriental y que 
encubrió ,de sedimentos de poco espesor esta parte de la Orle Andina y 
el Altp1,1115Wzonas.Los sedimentos de este tiempo(formaciones de San 'ernando2  
Caja2Farallones) van volviéndose conglomeráceos xnxiaxpazte)altax necia el 
final del período a. lo largo del pió andino como expresion del solevantamiento 
de la Cordillera Oriental02n el interior de la Cordillera Oriental 2e1 hundi-
miento de las cuencas anteriores prosiguió en forma amenguada en el pligoceno 
(formacion de Usme) 2pero no parece haber proseguido en el Mioceno,excepto 
en la cuenca de Maracaibo que recibió un aporte de sedimentos comparable 
al de la cuenca de Aracuca.Tambien en el valle del Magdalena l la sedimenta-
c on fuá'copiosalespecialmente en la cuncdol Carare 2y se.yplvga cppp_p7 
aliKácea en el Miocenolcon grqp°461.1e,'aérliaterial volcánicoUé.114 	Co

l
rdi- 

Central.Ya finalizando el 'erciario2en el Flioceno2no hay sedimenta-
table en el Oriente Andino y esto se debe al solevantamiento de esa 

a que  coincidi6ocen lanaxitasexmatxtxdwunxtin perípdo relativamente 
con una fase de plegamiento y fallamiento intensos que d16 origen 
ctual configuracion del Oriente Andino y en general de le Montala de 

Los-  desslia sido esttl. una transformlcion súbita,comparable a una mutacion 
en el milausuo imperio orgánico lynainiziazionxdoxlaYfasaxd'x reosimax que se 
22: rtoxyxgmaralx carateriza al ginal por un período de glaciacion en que 
los glaciar?1,91e las montañas de Colombia descEbndian hasta 3000 m de altitud. 
Esta faseUlue Inició la erosion fuerte y general)  correspobde al .paroxismo 
andino' al cual debemos los aspectos actules o geográficos del pais. 



exi 
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'‘e  tí e e 	 .C¿1,,ar 	›,—,. 
Los movimientos de la corteza terrestre/implicanlia formacion de 

grietas profundas manta quenis9Werten en fallast-ére-los 
mazdiretatcher2a-fle desplazamiento7f que' pueden lle ar h, ta la zona ígnea 
que yace bajo la corteza.Entonce0fla masa TWetyo-matmalíluerelos albores 
de la tierra formó su primera capa sólida y dió lugar a la derivacion de 

tmeros sedimentosytiene ocasion de penetrar a la corteza y quedara: 
forma de roca intrusiva o ascender hasta la superfi 	rpa 
extrusiva jpon expresion davoleanismolEst,as ro as maciza 

gicacion alba los sediment~edífl~n en rocas ácidaa ér- 
QS  

de granitos y Orfidoslen rocas intermediarias del tipo de dioritas 
desitas(porfiritas)yen rocas básicas del tipo de gabbros y basaltos 

en rocas_ ultrabásicasyricas en hierro y las mas pesadas. 
- linntras estas rocas eruptivas producen la mayoria de los yaci-

mientos de minerales metálicosylas rocas sedimentarias contienen los 
yacimientos sedimentarios lcomo el carbonyel petróleo,la calizayel yeso 
yn emeces tambien yacimientos de hierroyeomo el de Paz de Rio. 

'Los movimientos dmxiaxmariaxaximxratrinimgr±imalas de la corteza 
son al.a~e-de-atev"s verticalesyhorizontales y tangenciales 
que producen plegamientos(ondas y ondulacionep 4,9   mar),fallas, 
sobrescurrimientosycobijadurasyetc,Su actuacialdetermra el tectonismo 
de la tierra y ester en combinacion con la erosion define los relieves 
que contemplamos.Desde que las fa ,as caracterizadas actualmente por 
montañas son zonas Otiles l es comprensible que ofrezcan una gran varie-
dad de relieveslErlocasyde mineralesyde condiciones climatéricasyhidro-
gráficasyde suelosIde ambientes de vida l en contraste con la sancillezydy.L 
de los aspectos de las orlas y cratonos.Lo mismo implica una diferencia 
sustancial de actividades humanasycomo lo demuestran por ejemplo los 
contrastes entre los transportes y la posibilidad de mecanizacion entre 
la Montaña y la Orla o los 8 II2152s.Se vá que elzrado de intensidad 
de movimientos de la cortezaves responsable del género de vida de la 
humanidad y para caracterizarlo en un caso especial dentro,dala Montaña, 
se /llama la atencion hacia el caracter impulsador que-tIIII'él habi-
tante del Occidente de Colombia conforme al desenvolvimiento geológico 
intenso que tuvo evialaarte del paisyy el carácter metódico y pausado 
del habitante del Oriebte(andino)del pais donde ha habido una evolucion 
maxesxdase.,,tinttadax regular,' menos agitada y descontinuada, que deter-
minó el establecimiento'le la capital de la República.do,;.„ 

La intensidad del -tellre= lo visto deter~ las unidades 
C /n. e 

geológicas del pais con sus 	 -recursos y ambientes que decide] 
sobre las actividades humanas.Para Colombia es singular que tanto las 
unidades geológicas mayoresycomo las medianas y menoresycoinciden en lo 
general inamplioxa con las unidades geográficas,principalmente con los 
relieves.Ademas el desenvolvimiento de cada unidad geológica time lugar 
mas o menos en el mismo sitio que ocupa hoy dial.11isto facilita grande-
mente la interpretacion económica de Colombia. 

Con ase en esta Ereve y muy ru imentaria troducc n nian a las 
taus s y con 

allials 	
redundaron t as quinien os millo s de añ•s 

de istoria  	de la tierra en los aspe tos pres ntes de oda 
la natural ayse proce. a hacer la d cripcion d las uni ades geo ógie 
c sde Colómbia.No se •uede obviar el uso de exp esiones a enas al cono-
cimiento ,del lectory!=ro que pueden er acicate ara cono erlos e los 
textos de geología. zobien se advier e que toda la es poc lo que sabe-
los de ésta maravil osa historia de devenir y ue nunca alnamar mos 

osotros 

eece..ee.,;,,, 	Ae,  e e 

a comprender en sul/enlazamilubntosypr bablemente en benefi io de 
mismos porque mientras haya misten os por dela(ntervivire4nos. 

Ha sido don Tulio Osninayhijo de léOlontafta lquien dió a conocer 
la importancia de las unidades geol6gicasyal caracterizar la Cordillera 
Central eomonespina dorsalnde Los Andes que separelps áreas andinas 
de accion simultánea ypero de distinta intensidadtYpróduccion distintas, 

a.. -S a- 6 ere    
(oriente Andino y Occidente Andi- 

noa de Colombia.Reconoció así 91.eprden 	la,distribucion de los bienes 
de la naturaleza en Colombia y 191444W7hologia colombiana,Francisco 
José de Caldas con anterioridad,habia explIcado la influencia del 
ambiente(clima)en los seres organizados;yAra diferencia de hábit.Pen 
las unidades gedlogico-geográfica  e., 	 -z-••• 
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Las Unidades Geológicas Mayores de Colombia 
(Véase croquis de las unidades geológicas de Colombia) 

Segun se explicó inicialmentelColombia comprende sectores de las tres 
unidades continentales de Suramérica quel son la.MpntañayllArla y el Cratono4 
así el pais ofrece un campo completo dd llínáangiCas‘PIro lo mas impor- 
tanteles que su sector andino sea el recorte mas perfecto e instructivo de la 
constitucion y de la evolucion de una montaña,un caso clave para comprender 
los problemas de la acIuacion geológica ,al menos dentro del ciclo ) del 
Mesosóico(edad media de la tierra)y del Cenozóico(edad moderna de la tierra). 

Los sectores colombianos de las unidades en cuestion son: 
1)1a Saliente del Vaupésyextension occidental del rígido zócalo de la 

Guayana hacia el mástil borde de los i»s móviles Andes 
2)1a Llanura Orientalyparte de la.erla semirígida que separa el zócalo 

de la montaña. 
3)el sector colombiano de la Montaila de Los Andes,zona móvil de la Mon-

taña cuyaG .'historia estamos comenzando a leer 
y comprender. 

Los sectores mencionados s n amte terrestre del dominio del pais. 
A ellos hay que agrega a pre sumogldás Apiumgamlágissumstaxhasasnaxta 
dalnastss de la corteza que geológicamente son parte de Colombia.La digita-
clon andina hacia el Caribe forma /xxesassaxIstarnacIonalmestsxlInixIsxdax 
glidombiayWillls en la parte occidental del Mar Caribe la cuenca internacional-
mentebWcuénca de Colombia(véanse cartas marinas modernas) quejen relacion 
con la posesion de San Andrés y Providencialesqw_parIe colombiana.Desde el 
litoral del Pacífico se extiende al Oeste la menear-44r Chocó(internacional-
mente no califficada)ya la cual sigue mas al Oeste y separada por el lomo subm~1,. 
de Mapagla cuenca submarina llamada de Panamé.Ambas cuencas pp~amante 
representan IvIflaxoccidentalzdaxlcasxÁmdasx el sector axtmnsaRamn-te colom-
biano de 1dI'Zria.pccIdental de Los Andes y a estaggrgue mas al Oeste lo 
que se diseña comoVVrgtono sumergido del Pacífico.Aun cuando estas mismant s 
unidades submarinas de la corteza terrestre no revisten todavia importancia 
económicayel progreso de la técnica de exploracion y explotacion submarina 
y el consiguiente interés de los pises de extender su poinr.lpimAls s tale 
baldios,incitan a pmestazxatiffasion prestarles atencion 	" 
dgada-a,L.prn  to de viata petrolifere›. ,'"`r "fr e  e 	 ``-` 71-  e e 	 — 

Saliente del Vaupés. 	 mei.Je/Ye»e«Ac,7 P;'eAl-er e E 9.1.:6•2,j/y ror. zoo 7.11,V;sr0;15,;<4,11  oís,:  170;hei 

zócalo Guayanense el cual es parte la liante del 
Vaupés e-s-lana-maej;de íCcas néisicas,a1 menos en part E  19 orl  2/.1 9enmentario 
(afloramientos de La Macarena),intruidas por rocas ác -s-14e 	précbrical 
y mas probablemente azóicargue 	vuelto~a,,y estático 	 al 
alba de la vida d'Orla tierr. 	0.  o CItriodon le ciñe la formagion,fie 
mineral de hierro y de cuarcitas ferruginosas de Imataca,preambriW4141.2  
br*aaa-(4.)yintruida Por,41411P91a 15kalIgs mas modennos.En el interioryel 
zócalo esta cubierto7pof 24(50 m 1e sedimentos de areniscas conglomerados 

y tobas volcUnicasiconverIidas en jaspeldj1;111,formacion,dLliorcp;m.0 
fnica inmersion peipalelezyde 	 zócalo#511~.1os- 
teriormente no varitrnotablemente DI» daljposicion horizontal original.Para~ 
formaciones postnáraUcas del zócalo es típico que no se haylan encontra9 
restos orgénicos4ror comparacion con las rocas del borde andino se cre'á\,4171é 
Aa formacion de Roroima pueda corresponder al Mesozóico Inferior y Medio 
Pilásiwyjur~ylasrocas~~1mtlen las intrwn al gro á7 , 	 • tte 	 • 
ceo.Con posterioridad a estos eventos/no n.a habido otros dd'impor ancla 
sytrgye-lt±n~±aez6eltio.-La Saliente del vaupés presenta una 	fi l'014W-semejanteyabstraccion hecha de la actividad eruptiva y volcánicOSt e' 
la inmersion de la balínnte en el Terciario Superior(Oligo-Mioceno 
?Plioceno)que la cubrió de un manto probablemente delgado de sedblentosrarci-
liosos y arenosos, con carbon lignítico y lignito. Sobre el balameraptásico-
sienítico de La Guayana parece colocarse directamente la folWatonvérVaupés1  
litológicamente mar semejante a la de Roroima(con jaspellrlelacionablehacia 
la Macarena con el pyrwilno fosilifero.La estratificacion cruzada de la for-
macion del VaupásVberltelb a,,,T1,,yan4py 1905,determinar que la fuente de 
abasto de sedimentos provenrgIdelstürestele-sea-áél curso medio del Amazonas Pleiledl 
o é* mas al Surldef,11919,12n que podria ser de interés respecto del origen de 1s 
los sedimentosiílikAílzonWle, la formacion de Roroima.lIngun indicio s  l'st1,41,  
bao= sobre la existencia de sedimentos paleozóicosIdistintos a lUgYr-de la 
maetualkArenisc4del Vaupés,se ha encontrado hasta la fecha.0erca del borde 
andinoyen la Macarena,yafuera del propio recinto de la Saliente estos sí se  pr  esentan. 	 k e 	 4.7  04-c 	 „ 	 1•1 
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Los relieves que - resultyw del desenvolvimiento lento de la Saliente 
del Vaupés son una planicid,%rmada por el manto sedimentario del 2erciario 
Superior que oculta la mayor parte del subsuelo profundo lpero que localmente 
muestra la superposicion sobre el basamento Guayanense(parte oriental de la 
Saliente)y sobre la Areniscal,e,l 	.S Vaup6qqU 	an esbsta pliciela manera de una 
digitacion iz rudimentariaWre ParteJ&I-je la zona andina en la Sierra de La 
Macarena y mas al Sur(véase mapa de la Geographical Society of New York 21942, 
escala l:Xj1.000.000),se levantan cerros,mesas y ítiox tendidos con escarpas, 
con altitudes hasta de 300 m sobre la planicielformados de la Arenisca del 
Vaupési,que se van desvaneciendo hacia la frontera con Venezuela y Brasil y 
sustituyéndose por montículos y conos de rocas &ntrusivas ácidas del basamento 
El caracter tectónico revela fallas escalonadas que levantan el terrebo 
hacia el Este y que son responsables de los raudales y ata saltos de los 
afluentes del Orinoco y del Amazonas;ademas se hallan ondulaciones y 
flexuras.En con4unto2la Saliente da la impresion de una zona azquaada leve-
mente arqueada que desciende desde el zódálo Guayanense en direccion hacia 
los Andes y,por los flancos hacia taxklammaxesiantal los Llanos Orientales 
y hazla muy levemente hacia los Llanos Amazónicos.Por sus relieves relativa-
mente bajos,la Saliente contrasta con el zUalo Guayanense que los tiene 
de gran altititud y extension ly se destaca de la Llanura Oriental que es una 
planicie.Contrasta con los Andes por la falta de subdivision longitudinal 
definida l efecto de su rigidez.Asi la Saliente del Vaupés viene a ser 
una unidad geológica y fisiográfica bien definida y solo transicionalmente 
delimitada hacia los Llanos Amazónicos. 

Distanciada de los centros andin sxd xl9n de actividades del pais,cubierta 
de selva con ríos de navegacion descontínua que flyen al Orinoco y al Amazonas, 
la vate Saliente es prácticamente virgenlinaprovechada y geográfica y geoló-
gicamente poco conocida.Sinembargo puede desempeñar un papel importante en el 
futuro de Colombia porque es parte de un zócalo y porque los zócalos conti-
nentales(parte ozinntatxmozosinntal oriental de Estados Unidos y Canadapusia2  
BrasillAustralia)se han conver/ido o se estar convirtiendo en potencias 
dominantes.A1 atender al desenvolvimiento de esta. Saliente,es necesario en-
contrar incentivos del subsuelo y de la produccion del suelo que atralganewerP:iee 

einmigrantes.Hasta ahora lel basamento Guayanense no ha demostrado contener 
riquezas de importancia y de transporte lucrativo.Diseminaciones de magnetita 
en laxsiRxxaxd AtuarkaaAnuria las sienitas de la sierra de Puerto Arturolal 
Oeste de San José del Guaviareoodrian ilidiammgam dar eaperanza de encontrar 
yacimientos compactos del mismo minerabcomo tambienfál oolitas de hierro 
dalxelig yvmineral de manganeso8444-trado en bolsas del Oligo-Mioceno del 
Apaporis(van der Hammen).Mas atrae por lo pronto la posibilidad de encon-
trar en el basamento yacimientos uraníferos cuya importancia y valor hartan 
factible una explotacion inmediata e insinúan exploraciones al respecto.La 
aspaznx posibilidad de encontrar focos diamantíferos es muy remota,mas que 
por falta de indicios al respecto como porque el basamento se halla vastamente 
encubierto por los sedimentos del Terciario Superior y por la Arenisca del 
Vaupás.nkaxformanion Esta Arenisca no contiene yacimientos lpero sí es de 
gran importancia como fuente de abastp„wal ml»ria¿l.AetAlnetnas que se 
construyan.El Terciario SuperiornIrece carbón 11kMicolen 11 parte occi-
dental de la Saliente lpero este no es de interés inmediqt9.411IellaUnDeee  
tidumbre,respectivamente InaplisIbillsloy de los recursoÉ'4,--reillr-stra-noloY,Way 
que prestar atencion preferente Wtparovechamiento dnixsnaln de los recursos 
forestales y agrícolas del suelo que es de buena calidad en la extension 
del Terciario Superior,Y deficiente en las zonas de afloramiento del basa-
mento y malo en la, Arenisca del Vaupés.Los recursos forestales se explo-
taron y se explotan por concepto de caikcho,al parecer el único renglon 
de produccion del Vaupés;las posibilidades de aprovechar palmas oleaginosas 
no se conocen.Se insinúa en consecuencia la exploracion forestal de este 
territorio en cuanto a productos que resistan transporte aéreo a Bogotá2 como 
el caucho.La penetracion agrícola dispone de dos vias importantes del interior, 
indispensables para el desnvolvimiento del Vaupés,una que va de Bogotá por 
Villavicencio,San Martin a San José del Guaviare y de ahí al rio vaupqs y deux-
cual se halla. en servicio el trayecto Bogotá-San Martin l en abandono lk de 
San MartinSan José del Guaviare y por construir en buenas condiciones das 4e 

José al rio Vaupés.La otra via lde mas difícil realizacion y que está por 
construir,( en su totalidad es la de Neiva-San Vicente de Cagua-Sabanas de 
Yarí-rio Vaupés que daría expansion al Departamento del Huila. ampos aéreos 
de acuatizaje son abundantes en los ríos maIores como el Guaviarelel Inirida, 
el Vaupés lel Apaporis y„el caquetá y serian muy útilespara el transporte 
dejó productos valiosos. ampos terrestres existen en Mitú y en San José del 
Guaviare y se pueden instalar fácilmente en las Sabanas de Yarl,a1 S de La 
Macarena. 
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Mai» Vale mencionar toéewla lavflora antig 	 encuentran las 
mesas y cerros del Vaupés y de la lacarena que crece en el suelo p brf1lAo 
de agua(excepto el de lluvias),7 fuertemente recalentado urantgAn-  a  ~ali  de la Arenisca del Vaupés.Aparte de 01.e,_seuha especializado Oés e 
ambiente singular en .<119 latir la vegetacionr,id116s bajos no puede subsistir, 
ella ha persistitidotte¿Wel Oligoceno hasta posiblemente el Plioceno ~no 
~islotes en i±lotes que son las eminencias actuales,xmdmadosxdmxxonms coloca-
dos en un mar de agua dulce y en veces salhoreste,,,14plImlInto y la falta de 
movimientos orogénicos(de creacion de montafía)411licán afmo una flora antigua 
puede conservarse allende su término normal. 

La Lanura Oriental. 
Como tal se comprende el extenso territorioWasuibicOo 

entre el cretona Guayanense y el pié oriental de los Andesa és,Con 'diminutas 
excepciones 	llano perfecto,con aterrazamientos hacia la cordillera,un caso 
topográficdrídóio la Pampa Argentina.A1 Sur de la Saliente del Vaupás,la Llantina 
no tiene límite fisiográfico con la extensa llanura del Amazonas,pero geoló-
gicamente los afloramientos del basamento Guayanse entre Leticia y Pebas acusan 
que el propio límite debe hallarse mas al Oestegparmxmsxmhíxdifíciixdmx~rm 
mimar Es muy posible áun que por el Putumayo y el Caquetá dicho limite se 
acerque a los Andes ya que la topografía da la impresion de que la plataforma 
de rocas guayanenses y rocas asociadas pueda extenderse hasta ahi lle451:14i-que 
dichas rocas todavia forman la parte oriental del macizo de Garzon en la parte 
Sur de la Coz:11120,,kpIA~..iipdharEal. el Norte l en cambio,el límite fisiográfiee 
y geológicdes mas o henos fijo a lo largo del rio Guaviare que ademas forma 
la division entre la selva amazáxa del Vaupés y las sabanas de los Llanos tlrio 
Orientales.Siguiendo los sedimentos terciarios desde mi la Saliente hacia la 
Cordillera se tiene la nocion de cómo aumentan extraordinariamente de grueso .1i 
en la Tata de la Cordilleran.E1 límite con los Andes es brusco y relativamentAl 

En vista de estas diferencias sustanciales entre la parte GA 
Norte y Sur de la Llanura Oriental,milmÁxmmxlimmxdividido hay que dividirla en 
la parte septentrional t sabanera o Llanos Orientales y la parte meridonal 
selvática o Llanos Amazónicos.La division entre una y otra es la Sierra de 
La Macarena,una extension ya semiorogénica de la Saliente 

del 
vaupAs,la única 

que revela los secretos ~lees sobre la constitucionJWII Llanura Orienta 
en la vecindad de la, Montaña. 	 mi Osa cia~ 

La Zlairp.d.21112j20rAnálufmaxsm div 	pie los Llanos 
Orientales y los Llanos Amzónicos,tiene forma oblonga, 	una ongitud de 120 
km y un ancho de 30  a 40 km;la elevacion sobre la planicie de que surge es 
hasta de unos 1000 maect6nicamente se halla ~bada al Oeste por una 
falla alta,expresada topográficamente por un paredon alto y relativamente pare- 
jool Este se presenta un sistema de fallas con entrantes y salientes,menos 

,z 	fuerte que la falla occidental. ,tinto el extremo Norte como el extremo Sur son 
buzadas(plunges) normales que tambien se hallan topográficamente bien expresa-
das.-E1 núcleo de la Sierra(véase Trumpy:Pre Cretaceous of Colombia.Bulletin 
Geological Soc. of Am.,Vol.14Apws.142-1290)consta de neisesoienitas,grano- 
sienitas y potfidos cuarzosolltedlacertotprimeramente por sedimentos arcillosos , 

,., ,,,,  y arenosos,muy consolidadosyfosiliferos.que corresponden al Paleozóico 11~Ifah- 
, .,,- rior(Cambriano Superior y Ordoviciano).stos sedimentos tienen unos 300 m de 
.10 espesor en La Macarena,mientras que hacia Uribelen el pié de la Cordillera ,, 
1. 	Oriental/ presentan 2000 m de espesor,aumento que coincide con el aumento de 
1,1,1 espesor dmx tralsxformazianasnialm zéitaasxdmisím4Mmgaimmildflud del l'evoniano 

en el mismo sentido desde la Llanura hacia el borde andino,respectivamente con 
' ,'''l  la extincion del CarboniferoldmIXMas xéigoxprobablemente del Jura-Triásicoldel l'3',  Cretáceo y dJ. Terciario inferior desde el borde andino hacia la Llanura.sto 
,t,  indicw9 	

A 
general una .falla nuayanuatigmithp flexura muy antigua que separ01 la 

'1%:.  Llanurak-de los Andela misma que formal/4i frente erguido de la Montaña ante 
I',,,la kiamaraxxiox inmensa planicie de los Llanos.Encima del Cambro-Ordovicietyto, 

llamado el grup del Gfféjar,se colocan areniscas(con arcillas rojas)del tipo 
1,1'-: de la Arenisca del Vaupés que probablemente corresponden al 1)evoniano.Final- 
z' -} , mente sigue l tras mmximmgoxim otro larguLsimo intervalo,una formacíon relativa-;‘- 
z.,t .:  mente »ven que se ha colocado provisionalmente en el limite del Cretáceo al 
gil, Terciario que traspasa a los sedimentos oligo-miocenos de las puntas Norte ,, 

, y Sur de la Macarena.Como tádas estas formaciones han sido plegadas mas o mena: 
1.:,,I,,conformemente,se puede suponer que la Macarena no fuá afectada fuerte ente  . 
',;.1, 1 por movimientos de la corteza terrestre sino en la grant"'" r 4%71e"ferreno 
ZI.A' bajo en montafialgmmymm2xixexpmximentmrok el paroxismo*que experimentaron los a- .. ,Andes al fin del lerciaripim un tiempo geológico poco remoto.Eh contraposi- 

oion a laszonasaledañant'Worte l el Oligo-Mioceno de La Macer4na es de poco 
Irb l<  4i sp e sol., s ,-.- 0 y -----r 44,  e€1-4- /..".- é 7177-e 1-a 7-.5-e_ ro z... vie p-y.,-......c c  , ',.., ¿e., 1-4_ 01., ¿,,_ j",•,,,,,,, 4&_.,,._,,i  
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Los Llanos 	Orient les estan limitados al D'estela lo largo de una líbea 
NE muy sostenidalzáll e "S'In Martin. hasta Tslypor el frente brusco y alto 
de la Cordillera Oriental.A1 pió de est-kvuna faja angosta e irregular de 
cerros de piedemonte que llega hasta 4ame-ilacaguane y no se prolonga 
de,íliacia la confluencia del Cublgóli con. el Arquea donde el contacto 
NNW entre llanos y 2ordillera aparece súbitamente cortado.Una entrante 
importante de este borde se halla en el rio Ulla Lengupálafluente del 
Upia,y una saliente está al E de San Mar tin enVrio Guapo Norte.-Hacia el 
Orientellos Llanos 	con los cerros bajos de la banda izquierda del 
Orinoco que sonbIlitaae del cratono de La Guayana. En el Suryel límite está 
largamente definido por el rio Guaviare que ~lex separa las sabanas 
de la selva del Vaupós;en la angostura de Mapiripánylas mesas del mismo 
nombre traspasan en algo el rio Gauviare y„mouvp, 9 , 	9„so del límite 
al Norte del rio. Entre San Hosl del Guaviall 	e 	grákicesx poda 

'yarwma corres onder 21402Ipx el un engranaje~ftlád¿n)olIt'áigitacion 
rudimentaria/ 	s ramales de La Macarena-Chiribiquete y Puerto Arturo- 
yamlille tiene dendencia de curvar y hundirse hacia los Llanos.-Los 
Llanos Orientales prosiguen entre el pió andino y el Orinoco hacia Vene-
zuela y presentan ahí Ola elevacion de El Baúl. 

Los relieves mas imporásántes nxmlnaiedemontm de los Llanos son lbs 
cerros y filos del piedemonte contra la Cordillera Oriental.En la parte 
suroccidental se halla una gran extension de cerros bajos(hastd'J20 m de 
altitud) que forman la Serraniayibicada entre el Metica y el Manacaiasy 
y ademas los montículos de Apiay.En lo demas. los Llanos son planos hasta 
muy levemente onduladosycon aterrazamientos lluvia as en el curso medio 
de los riosí mayores.En tanta extension llanayno solamente maxm racex los 
lomajes del Metica-Manacacias merecen el nombre de Serrania sino que 
tambien goza de fama como relieve una duna situada al NE de Trinidad. 

Dado que la planicie de los Llanosyformada por sedimentos cuater-
narios hasta quizá pllocenos(SerraniayTalanqueras)yno ofrece$ afloramien-
tos en el vasto interioryhay que determinar su geologia por indicios en 
los bordes.Elll'e• e 	..e s .co 	'tul o d / sedimentos del estuario09004  
que se extIlwle-vsbore a Llanura •riental,desde el delta del Orinocl 
hasta el alto y medio emazonas.E1 grueso de los estratos en ely0dElmontq 
as-~121412* unos 3000115000 m 11111 y parece alcanzar su máino enY 

spbr.la fronteracdn Venezuela. &i cambio disminuye fuertemente hacia en la Macaaa 
rana,en el Vaupls y se extingue hacia el Orinoco.ilsto da márgen pva4uzgar 
~Raz que en la zona de Máxima sedimenmor  tacion se halle una cuencánYdnnta 

solsvéntamiento 	inicial 
J 

de la Cordillera Oriental.Esta cuenca llamada de Arauca  que pliedexcireunatx 
manir-so limita con la Cordillera Orientalycon la Macarena en el SW y con 
la sierra del Baúl en. el NE,no podrá delimitarse sino,  geofísicamente 
hacia el teste Oriente y por lo tanto este límiteit1178I mapa adjunto 
debe considerarse preliminar.-A juzgar por los afloramientos de La Maca-
rena y por el adelgazamiento amaxteincimaxdaxlasxformacion z y en gran par-
te ext4112191-iude,lltljormaciones e02rciariasymatárasts mesozóicas y paleo-
zó,ilásIse pullde su oner que ávol~ftwdel Oligo-Mioceno de la cuenca de 

. Arauca y el f 	 haya una cuantía importante de sedimentos,como 
ha sido probado por perforaciones en la parte venezolana de los Llanos.- 
En cuanto a la tectónicayel Oligo-Mioceno del borde de la cordillera se 
halla fueytemente plegado pasta probablemente sobrescurrido mientras que 
hacia el. Vas los estratos repásan vastamente horizontalesonznxpart~emigh, 
xnxball 	dosX2InrraxdaxPuertIDIArture4Amularpusxd 1:eitalaracaRraxy 
dExMaipiriph0- .yfiExuradosaubirilmalxaxtaxgarxwaxpartexporlkiommegidamtes 
Ilbax1R7AxxxiscaxelelxV up4sxsobraxliosxmlalasxtransgrEl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
pero en parte tambien plegados y fallados ycomo lo da a entener el terreno 
entre San José del Guabiare y la Sierra de Puerto Arturo.Esto indica que 
la intensidad tectónica p.144~~974e disminuye en término medio y propor-
cionalmente al adelgazamiento del Oligo-Mioceno desde el pié andino hacia 
el Orinoco y el Guaviare•En lo que atañe aX la estructuracion del interior 
de la cuenca de Arauca yla posible Wension de los ramales de t'a 
e-Y-1.4-1 y PuertoAr luro-Yxlvi 	eta ,acede indicaitalas horst 	7"WI'‹e.  
otra, clases de ab-~0~4.os en el subsuelo. 
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El subsuelo de los Llanos Orientales brinda.sta grandes canti-
dades do carbon de dos procedencias.El mas antíguoyrestrlui92,,a,gílpram 
mientos intermitentes del pié de la Cordillera OrientalYse,pefiere a la 
transicion del Cretáceo al Terciario y corresponde atl.ilimá&íten de Zu.adu-
as,litológica y palinol6gicamente.21 La calidad es análoga a la del carbon 
de las cuencas de Bogotá y de Tunjapes decir muy buenaOharzlaxpe-dnezion 
obalmaspRzwmpit xxutra el espesor de los mantos oscila alrededor de un metro. 
Por la redticelon de espesor que sufre el Guaduas desde el interior de la 
Cordillera Oriental hacia el pió oriental de esta,se puede suponer que 211a 
ígurmitalt'se extinga pronto en el subsuelo de la cuenca de Arauca y así 
tambien esta clase de carbon.-El Oligo-Mioceno contiene carbon ligníti-
có y lignito tanto a lo largo del piedemonte como en el Vaupós occiden-
talllo cual augura una extension considerable en el subsuelo de la cuen- 
ca de rauca.ApartoA 	de 'Anlirriferior como combustiblellos mantos son 
muy variables en cantidad y calidal. ra,ón por la cual su explotacion en 
las zonas de afloramientos 
del  Guaduas. €4c- Q tiCie res.. a. 	 o 1,Ly 	tIG•t_rob 

Las espectativas, etroliferas qu bina la cuencache Arauca oVse 
pueden concretaPmi%1Alp.  no 11995_sie sgnozcab los resultados de las per-- 

que se haga n' 	parte"úcénental de la cuenca de Arauca. 

terreno 
sondeos que_p_p_bicieron en San Marti 	rut3.1,kp,y9x. eren al 

terreno del bofd6-E3 la cuenca` 	. 	xpe 	_ec.as n enezuela 
demuestran que en cilSt bordes el petróleo es demasiado espesor para poder 
surgir en can tidadez comercialegt.En cuanto al Oligo-Mlocenolaltamente 
product v enLal41anos de Venezuelaldesde Barinas al Este, los sedimen- 
tos x 	1.157-7él estuario son abundantemente marinosrAii"Válezuela,pero 
se vuelven lacustres y pala paludales al Suri/del rio/ Arauca,con dos(o raa4) 
paz niveles salobres que son el del Humadea y el del Mharte(H. Gerth, 
Geologie von Suedamerika.T.I.,Parte 3ipg>1.4-46)".2x nBorntraegerperlin). 
Esta oircunstancl,,az),a.laita de IndA2lospgtwgifeyos no propostican 
buenas espeiSZSí  CálbIrlagder caria Pdáhte cil'áeneracion y de forma-
clon de yacimientos petrolíferos el Cretáceo Superior que tiene tendencia 
de transgredir desde la Cordillera Oriental hacia la cuenca de Arauca y 
'que se ha eng9ntrado tambien en el fondo llanero de Venezuela.Dichos sedi-
mentos fdF41n4lpregnaciones asfálticas akundanbax en abur antes sitios 
desde Villavicencio hasta la Macarenalpero solo una manifestacion de 
petróleo asfáltico denso con gas en la mitad septentrional del flanco 
oriental de la Sierra de La Macarena,lo cual corrobora las experiencias 
hechas en el•borde'11444417V la cuenca de Arauca.Desde ertabuyaro al 
NE,las manifestaciones mejoran en calidad y se mil 

presentan escurrideros de petróleo parafínico en la zona del rio Cusiana y 
al NW de Tamej que permiten suponer que en las estructuras del subsuelo 
de la parte suroccidental de la cuenca se halle petróleo.Si esto se confir-
mara,el desarrollo de los Llanos Orientales recibirla un impulso ~sima 
enérgico y se adelantarla por varios años al desenvolvimiento normal. 

0,:rofr,, e;raptminlowde suma importapplá_wa,el desenvolXvimiento de los 
Llanos,;(911a e-,Iátarlbia de sal gemaven 

.n• n • 

de la Salina de ReInsp,o,„,e.,L 
al Norte de Viiiimi Villavicencio hasta Medina.El yacimiento qubt-W-explutIv-
es el de Reitrepo,pero este vasí como las manifel aclones de sal gema de 
Medina no han sido explorados geológicamente' 'Obtener la pauta de la 
explotacion•EnIre las fuentes ,1I yttmfde app,,,salada2la mas importante es 
la de las Salinas de Chita 	várfIrleaia- Ialda de la Cordillera Orlen- 
tal)en la cabecera del 0 rio Casanare;otras se hallan en el rio Cravo »uta 
Sur y en Chámeza.E1 problema con que tropieza la explotacion es la escasez 
y el alto costo del combustible.Para solucionarlo yes necesario definir 
los sitios adecuados de explotacion2ewpon y conectarlos por vías con 
las salinas.La importancia del-abe-ste:43ellaxganadatz±a de/ los Llanos se 
deduce de que en la actualidad el suministro al ganado es insuficiente e 
influye sobre el desarrollo de los animales.Estosoara encontrar un sus-
titutoltienen carLfinos trillados desde el interior de la planicie hacia el 
pié de la cordillera donde lamben y hacen socavones en arcillas rojas que 
pueden contener algo de yeso. 	

mocos 
El tiempos de sequia,e1 abasto con agua potable/cc sitios distantes 

de los ríos caudalosos es muy deficiente;ademas se necesita agua para 
fines agrícolaly ganaderos.En la parte occidental de los Llanoslel abasto 
con agua subterráneo en grandes cantidades y baso presion artesianall0 
tiene buenas expectativas segun lo indica el declive y el caracter porodo 
de los sedimentos cuaternarios desde el pié de la cordillera hacia el Este. 
Las perforaciones de la Shell/ de Colombia en San Martin encontraron un 
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serio tropiezo en las formaciones modernas por el aflujo inusitado de 
agua subterránea.-En el interior y en la parte oriental de los Llanos, 
excepto zonas vecinas a los riosyla calidad acuífera del subsuelo no  e_ 
se ha aclarado y requiere sondeos a taladro. paxaxaelararlax 

:b,11 el interior de los Llanos la faltaejtrfiláteriales de construccion 
de vias y edificioslle carbon para la fabricacion de ladrillos y de caliza 
para cemento son inconvenientes que deben tenerse en cuenta para el futuro. 
Aun,a lo largo del pié de la Cordillera no hay yacimientos importantes de 
calizayexcepito el del rio La Calyal SW de San MarIin. 

El suelo de Los llanos es en par'111,9,sajosootras veces arenoso y 
arcilloso en el pié de la Cordillera se 'vuelve gredoso hacia, el interior. 
Proviene ed 	 rincipJ arenosos  
de lam-1~11W6retácees de Villeta y Gua a upe del frente andinoyquwx 
rixd mezclados durante el transporte con sedimentos arcillosos daxlas del 
grupo del Guaduas y del Terciario.En consecuencia y por concepto del material 
parentalyel suelo solo es de mediana calidadypero no tan pobre como se 
acostumbra calificarlo por la vegetacion sabanera y por la ínfima y 
mal nutrida capa vegetal que lleva.Con la precipitacion atmosférica que 
recibe el suelo ylos Llanos podrían estar cubierIos por selv0a  y no lo están?) 
por el efecto disec n de,111.5.3u4t0m4isioglyy_losi bs1913p. 1 ual ue 
a Pam a Argentina o il'Iyucla denigd"'éXtensas rekiones  sa 'eras de la 

Pampa an si 3-transformadas en tierras agrícolas y de pastoreo,aun en la 
Patagonia lnclemente.Los Llanos y comparados con la Pampa ydisfrutan de mejor 
climaylo cual se expresa por mejores pastos naturales de la vegetacion 
sabanera.En donde ha habido corralesyse loyata obtiene toda la produccion 
tropical que se dese2,10 cual indica que el suelo está falto de abono or- 
gánico y Vs escaso 	bacterias.Arada la tierra,como lo ha sido en la zona 
del Metica-Manacias,produce pasto Puntero que aumenta fuertemente la densidad 
de poblacíon vacuna en relacion con las sabanas;en cambio el pasto Gordura 
que se dá,140 parece darse pobre en alimentos.En el interior de los Llanos, 
árboles de mango de gran altura y de abundancia de frutasydammastranmsBmbrado 
levantados por pasadas generacionesyson una manifestacion de que el suelo 
es mas productivo de lo que aparece.taxcuastionxpor reseivereparaxaproveckaz 
Julasxklaillosxmomoazomaxagrizolaxeonsiste El hecho de que las palmas abunden 
a lo largo de los caños y pantanos indica que el cultivo de palmas oleagi- 
nosas(Sarmiento • - < 	Çc1'  

tIA'2 M.J1" )pue d e ser un valioso complemento de 
la ganadería llanera.  

1,4111-e El principal 	'para hacer productivoí el suelo de los Llanos, 
consiste, en concepto del autor,en eliminar los efectos disecadores del A "\ 

• k\viento yya seapediante regadío o mediante la plantaclon de hileras de árbo-
,7,111\resyeermj1117fflangos l como atajo de los vtentos.E1 abono orgánico se podria , 

obtener,acostumbrando al ganado a entrar de noche a los corrales. 
La ganadería es la ixdustria actividad única que sostiene la economía 

4 Jde los Llanos.La falta de reproductores3de sal en abundancia ha producido 
ylk k,un ganado de mediano rendimiento que se podría mejorar considerablementeysise 
1 1 1.emepitiera la buena experiencia que hizo hace 20 años la Oampaflia. 
,-,que importó ganado Durham de Inglaterra y lo condujo al alto Magdalena y de 

ahí por caminos malos a San Juan de Arama y lo aclimató.Los resultados de 
lz,,tz;este cruce con ganado criollo de los Llanosyse puedenpalpar todaviai en San 

r:111,/lartin po a través de muchas generaciones sin renuevo de sangre;nntoxdammasll 
comparado este ganado con el cruce de cebú en el resto de los Llanos,es muy 
superior, 

	

$ 	 iendo tierra planaylos Llanos son de explotaclon mecánica y exten- ,.'\ > masol:ttn-s,collarca 4e que dispone el pais para estos fines.DisrUila 
vias terrestred'Ilint tráfico motorizado durante la época de sequía 

Diciembre a Marzo)yutilizando las divisiones de agua lademas de vias 
, I\ II:acuáticas comunicadas con el Orinoco/ navggables en aparte aun en verano-e,e5i, 

	

• 	1 

 411eta huaviareY que facilitan el comercio de exportacion e im ortacion 
'11 	6 P  que subsisti en el siglo pasado).Dadas las grandes distancias dentro de 

1. 11 los Llanos y hacia los centros del interior,el hecho de que la mvor4wte 
de los Llanos son campos de aterrizaje lfacilitará y generalizar1147aviacion 
como medio de movilizacion. 1_ 

Aun contando con los defectos de transporte de los productos a larga 

	

1 	distanciaylos Llanos han de desempeñar en el futuro de Colombia un papel 
• muy importante porque la historia mundial enseña queypor razones de mllgankl 
1`?/' XtRsdan produccion mas económica em-~~-plarwa.9 'mayor facilidad de -.....4../.1,:ts-c/e 54. ,./v ›- ,*¿4-4.,*0 - o 5'," ¿laie 	eds{t- .4  (--4's ),17•*• 	44 e-Lie ved r. /Iv 	 e-C 

	

,1 	Se -Ç& r5.-4. lag e< 	1.$ 	 4. .12 	g•t. t‘ 44- "%t. ,3 	¿dt.f 	~J. 	
.0 
erv. 	 tss L ‘ORI.4.4rM 	 J .~,9 •es lel, • .e,t_ Lc 	le bc• ~S r • 	 h.& 	v-s 

es.s 	 Ct-C, ef4-«-,1  
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s selvl os Llano Amazónicos 1 tan al JA. 	te con 	parte 
Sur de 	Cordi ra Orient .yrespresent 	por el Ma o de Ga on.A1 	-r 
se ,a corp era en d' ccion SW hac el Alto C. euállos Unos azóni-

avanza'- _acia la rdiliera Cant 1 en la.zo Mopo 
Los selvátí~ Lle nosicobri" an a1 Geste co

ir 
la parte Sur 

de la Cordillera Orientalyrepresentada por el Macizo de Garzon,e1 contacto 
está caracterizado por entrantes y salientes que se indicaron provisionalmente 
en el mapa.Al descender y desvanecerseela,Cordillera Oriental en el Aldo 
Caquetállos Llanos Amazónicos avanzan\f/árVtliabla el pi 6 oriental de la Cor-
dillera Orionta4 Central,00moYlímitoygoográftmoxontraxamhowroxpooduxoolabl 
dorarylaxlíbox el límite entre ambos osxirroguisrxMoo±axolxrtm puede ser 
la línea Mocoa-Santa Rosa de Sucumbies.Desde el término septentrional de 

• estes Llanos en la Macarena yel límite con la Saliente del vaupés es de tren-
sicion y difícil de fijar tanto geográfica como geológicemente.A1 abrirse 

P.' los Llanos Amazónicos hacia el Sur y hacia wixabloxAmazonas Leticia,adquie-' ron una rauda extension muy grande y traspasan fisiográficamente hacia el 
curso medio del Amazonas y hacia el Oriente del Ecuador y del Pero. e4\1! 

En contraste con. los Llanos Orientales,los Llanos Amazónicos 
probablemente son tambien una llanadaezeolgica que llega al Oeste hasta maro 
cerca del píe andino.Así lo ind~ár esZsor mas reducido d Ixelign~curano 
xxxioxxon ramtontosx que tiene el Oligo-Mioceno en el borde oriesWudelio,„¡,, 
Macizo de Garzon,comparado con e.Uran espesor en el borde andino:(Qte-slj 

1-No.rdestejá con'aitucion de la parte oriental del macizo , 	
de Garzon por rocas del basamento Guayanense lo cual indica que la plataforma sk.  

11 Xígidoxrígidaxdoxisoxroosoxso±ígoas de la Llanura Oriental ~traba 
1  1: akixmaxxaixerzidanica formaba ahí/Ill'Iáliente fuerte hacia el Occidente numx 

kafiximalaiday.aimffilizaxairealazgrzxdakxniarrkely finalmente la posicion casi-
_ 11 horizontal de los estratoilgo-miocenos que ozziolax estarían fuertemente 

"11 plegados si fuesen gruesos.Estos estratos yacenrstbre la arenisca del Vaupés 
por el rio Caquetá aguas abajo(Araracuara),pero en el Putumayo donde no se 
conocen asomos de dicha areniscaypueden colocarse directamente sobre el 
basamento,segun lo indica la superposicion (N; Oligp-Mióceno sobre esquistos xl, cristalinos en Pebas yyprobablementelen LetidiMitelo muestran el resouebra- 
2amiento y los relieves respe~es que caracterizan la .saliente del VaupésÁ 

•sl. y el zóql 0,1deIa. Gylypnalc ' tosLlie la Arenisca ilellnás.Parece haber 
e_asi una 	tét<thnida 	, a comarcanInidOgraúndimientp y al 
iieIleñó con la Arenisca del aupéS Ya bori'la-dei- RoraidI;y. 1~11WIlnkr'f 

neabarcadas por esta sedimentacoin.Ademas no se tienen' informaciongear sobre la • 
presencia de rocas graníticas rígidas en los Llanos Amazópicos(execpto el 
tad borde del. Macizo 91e,Garzon)•fL".ny'":-'` "e  `-` 	 Ìfv'''  

mc 	 747/.'S daxioaxlIalwaxAmz izas 
askamxastaxilasa Si los Llanos Amazónicos se interpretan por el concepto de 
la extincion de la Arenisca del. Vaupés desde la Saliente del Vaupés hacia 
el macizo de GarzonverxIoxdpkgodaxeolahacia el Putumayo y el Amazonas, n y por ee la delgada capa oligo-miocena que no xdolgadsx2 engruesa fuette- tlb 

t l 
t  mente desde el interior de dichos Llanos hacia .el 0.6 del macizo de Garzon, 

prácticamente no se puede hablar de una cuenca como en el caso de la de Arauca 
r de los Llanos Orienta1e,141.4.Rr 4a cuenca que se puede llamar del Alto Amazo- 

nas y que se extiende!' 	 lente del Ecuador y del Perll se inicia en la 
zona de Mocoa) que~B~etax-f-i,i.apar-eere fisbgráficamente ecemo el piedemonte 
andino de los Llanos Anazóhicos.Sinembargo geol6gicamente consideradalcon t N N 

base en los estudios de E,GrosselJ. Royo y Gomez y W. Kehrel/Ila zona de 
Mocoa es la continuacion del valle interandino del Magdalena con el cual la .• ›. 

»,1 zona comparte el mismo desarrollo del Cretáceoyincluso el volcanismo del 
Cretáceo Superlorly les sedimentos terciarios,como tambien las rocas erupti-. 
viLa asimilacion de esta zona a los Llanos Amazónicos se debe a que el 

• rs : n descenso geológico del macizo de Garzon y de la Cordillera Orientalhacia  n , - 
el alto Caquet y&eelr4fetcamonte-blef-141-1.4oysetVlbe geológicamente  

i
buzada(plunge) de mayores dimensiones, 	pone término meri i9nal ala Cordi- , <Jcf .0)0 cca‘.fien Hkillera Oriental y, uplica el avance de los Llanos Amzónicos‹( ,ciaJeliplé de 

1: zla Cordillera Or1mn411.Se considera que el 1102t,2,1 ó co entre la zona 
los Llanos podria ser la continuacion 2,11xquey.man ,•  - 	 s a del borde occi- 

dental dirigido o huilense del maizo de Garzon hacia la confluencia del 
Gualils con el Putumayo.-Las salientes del Macizo de Garzon que se presentan 
al Norte de Florencia y en el ROZMUIR Dormilón al Sur de La Macarena se 
interpretan aquí como complemento de la digitacion hacia el Vaupés que 

manifiasila merflonó de La acarena y de Puerto Arturo.Un límite definido 
Z,“con la saliente del Vaupés y con la cuenca del Bajo Amazonas tampoco se 
'1 puede dar geológicamente. 

5.... , (.,..., ,,,... ssc, 4,-.  ,9,,, e,- ,....„ ce. z',.... c.f. los  , 'A Goec. ¿ J.«, .0- 0£4. Co / o , 4., -,,,,. __T.. /SI/1l4 . .1 C47 s., e 1"c:. C c  'Ve  
tyil'Ax. I e o e ms. C010 b.4ra. 7; ...., .,...1,-,,,v,  • 3i-./3,7  

Y 	/1.  9« . y 6-•2.- c4, X- 2:10‘0•0 Ab 
4, ‘4<le-"I''ZI,It '' • ».0.1•••••c.«. d. 42,^..--  "ID ii.é.... 9,  o. el.", v.e"...... • t,  • 7i.".. • r , fr,3./3Y- Zig. 

Xr.,4,-,„... kor...-Zo-rG,,,,,,,,,k ....e.,- ..e.r7.£4 .c.4..........Z....t5-,1- ‘.......¿ ,000-A,,,„.-a ,00 01. a. A...A.0 Al.Z..Wc  
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Si la corteza de la tierra fuese rígida e inmóvil, o 

en los dos mil millones de alías de su consolidación Se hubiese 

vuelto asilella nos presentaría hoy en día el aspecto de una esfe 

ra lisa cubierta del marosin continentes y vida terrestre y una - 

vida marina primitiva o acaso nula. 

La corteza terrestre o litosfera que forma la parte-

exterior del globo terráqueopvista en espacios de tiempo históri-

cos humanomolo aparenta ser una masa estática. Mensuras exactas 

hechas demuestran que unas partes se hunden,otras en compensación 

se levantan a razón de milímetros o partes de milímetros por año. 

Si tales movimientos son contínuos,en mil ahos puede formarse una 

diferencia de nivel de un metro (a una rata de 1 mm por año),y en 

diez mil años de 10 %lo cual importaría por ejemplo un aumento - 

de tierra firme considerable en el caso de una faja costera llana 

que se levanta, o una reducción fuerte en el caso de un movimien-

to inmersivo. En los períodos geológicos que se extienden sobre mi 

iones de ahos,e1 monto de hundimiento y levantamientos puede lle 

gar a ser de miles de metros,segán se deduce del espesor de los - 

sedimentos que han llenado los espacios en hundimiento. Así como 

estos movimientos levantan montañas del fondo del maropueden su - 
mirlas en su totalidadlo en partes,a profundidades hasta abisales 

de los océanos,caso que se ha repetido en los Andes y en las de - 

más montañas en forma de ciclos. Estas montañas son las zonas 
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plásticas de la tierra,sus fajas móviles. En contraposición a ellas 

están los zócalos continentales o cratonos que en un tiempo tempra- 

no de la tierra se convirtieron en una masa de rocas rígidas y que-

por lo mismo apenas participan en los movimientos de la corteza;son 

en la "política" de la tierra los núcleos conservadores,como las -

montañas son su complemento evolucionista. Entre las montañas y los 

zócalos se extienden las orlas que desempeñan un papel intermedio - 

entre los movimientos intensos de la montaña y el lento de los era-

tonos. En el mapa adjunto de Suramérica se muestra la subdivisión -

del continente en dichas unidades,reflejos de la diferencia de in - 

tensidad regional de los movimientos de la corteza terrestre. Este 

mapa ha sido deducido del Mapa Geológico de Suraméricalde W.Stose,es 
cala 1:5.000.000; Geological. Society of America,1950. 

Supuesto que no hubiere las fajas plásticas en la cor-

teza terrestre,el lento actuar de los cratones habría implicado un 

gran retraso en el desenvolvimiento de la vida orgánica que en las 

montañas recibe su estímulo de lbs aspectos siempre variables que -

la obligan a adaptarse. La influencia de un cratón temporalmente -

aislado de su montaha,sobre el grado de progreso de las especies te 

rrestres,lo demuestra el cratón de Australia con su flora,fauna y -

humanidad primitivas. Al construir la muralla y formar un aislamien 

to artificial,el progreso de la China se estancó,como también el -

progreso de la vegetación en los cerros del Vaupós que quedaron ais 

lados por el estuario del Terciario Superior que se extendía desde-

los Llanos Orientales hacia el Alto Amazonas. 

Cuando una faja o una zona de la corteza terrestre se-

halla en estado de hundimiento,recibe el aparte de sdimentos anorgil 

nicos desde las regiones altas vecinas (lodo,arenas,cascajoslceni 



zas volcánicas), a los cuales se agregan en veces grandes masas de 

lavas submarinasplos productos de precipitación del agua del mar y 

de lagos (sal gemalpotaselyeso„algunas calizas) y los que resul -

tan de la acumulación de restos orgánicos,como valvas de inverte 

brados (calizas), esqueletos y despojos de vertebrados (fosfatos), 

materias grasas (petróleo) y vegetables (carbón).Según el grado de 

hundimiento y el monto de aporte de sedimentos,un área puede ser -

por largo tiempo geológico alternativamente marina,lacustre,panta-

nosa o bajo aluvial*  El espesor que llegan a tener dichos sedimen-

tos, en veces muy variados en su sucesión vertical y en el desarro 

llo horizontal,puede sobrepasar los diez mil metros y como esta ma 

sa de sedimentos tiene alternativas periódicas que son causadas -

por la aceleración o retardo del hundimientmpor la suspensión - 

temporal de la sedimentación, la intervención de movimientos ondp-

latorios de la corteza, los cambios en la configuración de las zo-

nas proveedoras de sedimentos,etco, resultan divisiones en la ma 

sa que llamamos grupos y formaciones geológicas, El largo tiempo -

que implica la deposición de cada grupo sedimentario y los dife 

rentes ambientes a que ha estado sometidoodetermina una variedad 

de fauna y flora y sobre todo un cambio de clases, géneros y *aspe-

cies que son determinantes para establecer la edad relativa de -

los grupos y formaciones. Se puede decir que cada estrato (capa o 

banco) es una hoja de la historia de la tierra y que las formacio-

nes y grupos son capítulos de ella. 

Bajo el peso de las capas superpuestas»  bajo la tempe 

ratura alta de la profundidad a que llegaron, por la intrusión de -

rocas ígneas y por los plegamientos y falladuras que sufren»  los se 

dimentos se consolidan y se vuelven roca»  es decir sufren un proce-

so de petrificación o fosilización que afecta también los restos - 



orgánicoe .En casos extremos,los sedimentos pueden sufrir una al - 

ternación tan fuerte que se vuelven cristalinos y se convierten en 

rocas metamórficas.- Por su parte,el basamento en que se deposita-

ron los sedieentoaven un princiaio duro,se vuelve plástico a la c 

dieta que se hunde (aumento de temperatura) y así susceptible  de a—

rruearne. Este caso se está contemplando en la cuenca de Arauca 

donde un sector rígido de la plataforma de la llanura comenzó a 

hundirse profundamente y a volverse plástica en el Terciario Su - 

periore 

Cuando un terreno saturado de sedinentoe comienza a-

levantarse intermitente o definitivamente,queda sometido a la ero-

sión que rebaje su nivel y a la larga puede convertir una montaña 

en una planicie troncal. 

Lo interesante en el desenvolvimiento de una montaña-

consiste en que su estado actual es la culminación de un ciclo de-

desnvolvimiento a que ha estado sometidapextondido sobre tiempos-

geológicos largos y caracterizado por fases semejantes a las de la 

vida oreánicasdesde el estado embrionario a través del juvenilodel 

de la madurez hasta el senil y el fenecieiento. Estos ciclos o ge-

neraciones se han repetido y en Colombia hay indicios muyasugeati-

vos de que autuan en general sobre el. tdsrso terreno,pero solo esta 

mos en condiciones de apreciar el áltino ciclo que se desarrolla - 

desde el Mesozóico o edad nedia de la vida de la tierra hasta el - 

Cenozóice o edad nueva de la vida de la tierrae inclueivolo sea so-

bre un espacio de tiempo de 200 mi Iones de años. Las etapas de es 

te ciclo se pueden determinar eepor en el terreno de evolución acoa 

pasada del Oriente Andino de Colombia que en el impulsivo del.  OCCi- 

dente.A1 iniciarse el hundimiento y la sedimentación sobre el terreno 

de la probable montaña fenecida al final del Paleozóico(edad ant/gua 

de la vida de la tierra),e1 Oriente Andino era una zona terrestre-

de bajos relieves (troncal). El hundimiento expresado por deeosi - 

ción de sedimentos y actividad volcánica que comprenden el tiempo y 

el rupo de Girónsno se extendió sobre todo el Oriente Andino, si-

no solo sobre los valles del aesar y del Maedalena y sobre los flan 



cos oriental y occidental de la Zordillera Oriental en Boyacá y en 

los aantanderes y sobre las partes venezolanas de la Serranía de Pera 

j& y la Sierra de Méridaldejando un lomo interior qae se percibe bien 

dende el Páramo de Mortiho entre Bucaramanee y Pamplona hacia el CatL 

tumbo (Notestein et al.: Geology of the Barco Uonceesión. Bulletin 

Geol. Soc. of emórical  Vol. 55~.  1165-1216) y de ahí por e/ lado - 

occidental de la cuenca de Maracaibo hacia Maracaibo. Desde Cundina 

marta hacia el Sur y al parecer en el valle del 'Magdalena desde !hiera 

al Sur había evidentemente tierra firme. Mientras en el valle del Ce-

sar y eugdalena penetraba el mar (Triásico de Payandé-Chaparral„Lid4 

co de Morrocoyal al 3W del Manco) y la sedimentación alternaba con u-

na intensa actividad lenee,intruniva y extrusiva,hacia la actual Cor-

dillera Oriental se deeeeitaban sedimentos de 3000 m de esaeeor en & 

reee lacustres y fluvialeslen parte deeértiees. La confieuración por 

lo visto era enteramente distinta a la nctuale  Al final del Jurásico-

(lapso medio del Misozóico), un movimiento pasajero de contracción 

(oroeenisoo) vuelve a cambiar la faz del Oriente Andino, de tal mane-

ra que en la tercera y última fase del Meeozócolo sea en el Cretí 

ceo, el hundimiento se desplaza y se concrete inicialmente (Valangi 

!llano y flauteriviano) al área de la actual Cordillera Oriental, menos 

al Macho de Garzón, y facilita la invasión marine que recibe el apee 

te de plantas desde la Llanura Oriental. 71 fuerte del hundimiento 

reflejado por 3000 a 5000 m de sedimentos (grupo de Cáqueza) se con - 

centra en cuencas del flanco oriental de la Cordillera Oriental (Ci 

quezaeValle de Tenza,Saline de Chita,Barquisimeto), Más tarde, en la 

subdivisión del Barremdano del Creteliceo,e1 mar de la Cordillera O 

riental,fecendlaino en vida„se extiende hacia cl valle del Magdale 

naeeenar y al flanco oriental de la Cordillera Central,p*ro no a la -' 

Llanura Oriental y al macizo de Garrón. Perdura así el mar y.  la sedi-

mentación con leves oacilaciones regionaleelhaeta poco antee de finan 
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zar el Cretáceo (Campaniano) y tiene su máximo de sedimentación (5000 m 

y más) desde el Barremiano hasta el Cenomaniano) (grupo de Villeta) en-

la zona de Vélez-Muzo-Villeta,es decir en un sector del flanco ocCidental 

de la Cordillera Oriental y un mínimo sobre la faja de Guantiva-Macizo-

de Santander - Catatumbo - Maracaibo. Desde el Turoniano hasta el Campa 

niano (grupo de Guadalupe) no parecen existir tan fuertes diferencias - 

de hundimiento y de espesor de sedimentos como en el tiempo de Villeta-

y es posible que el área de sedimentación se haya expandido a la cuenca 

de Arauca de la Llanura Oriental. En este tiempo de Guadalupe, o sea el 

tiempo que corresponde a la deposición de los sedimentos del grupolse - 

manifiesta un volcanismo intermediario notable en el alto Magdalena, de 

Neiva hacia Mocoa (continuación geológica del valle del Magdalena) que 

es apenas un leve reflejo del intenso volcanismo básico y de la sedimen 

tación silícea del Cretáceo que se producía al W de la Cordillera Cen 

trallen el Occidente Andino*  En la transición del tiempo campaniano al-

Maestrichtiano (con el cual finaliza el Cretáceo), sobreviene una lige-

ra suspensión de la sedimentación con leve contracción (orogenismo) y - 

erosión regional de los sedimentos recien creados y al continuar el hun 

dimiento en el Maestriclitiano se depositan alternativamente sedimentos-

marinos (estos sobretodo en el valle del Magdalena y Cesar), lacustres-

y de ciénagas (origen del carbón de la Cordillera Oriental) que traspa-

san sin interrupción al Terciario más antiguo (Paleoceno) y que consti-
tuyen hoy día el grupo de Guaduas. Significando los preludios de la e - 

rección de la Cordillera Oriental„el hundimiento y la sedimentación se 

concentran dentro de ella a las cuencas de Bogotá y de Maracaibooenlaza 

das entre sí por una serie de cuencas menores entre Tunja y Cúcuta y ex 

tendidas desde Bogotálvia de Fusagasugá y Cunday hacia el Alto Magdale-

na. Al lado de la vieja masa terrestre del macizo de Garzón,probablemen 

te también el macizo de Santander y sus vectores emergen del área de se 

dimentación. En el valle del Cesar-Magdalena,la sedimentación del tiem-
po de Guaduas es notablemente marina y este ambiente se acentúa en el - 

Valle del Cesar. El adelgazamiento de los sedimentos del Guaduas en el 



borde llanero de la Cordillera Oriental indica que el área de sedi 

mentación no se extendía notablemente hacia la Llanura 3riontal. En 
el Terciario Inferior (Eoceno hasta al parecer Oligoceno Inferior),-

correspondientes a la deposición de las formaciones lacustres j flu-
viales de Boeoté en la Cordillera arímtal y de Gualanday-Chorro en-

el Valle del Magdalena,la modelación del Oriente Andino se acentúa y 

se manifiesta en el valle del Magdalena por conglomerados y arenis - 

cas de grano grueso que significan el surgimiento fuerte de la aordl 

llera Central y posiblemente también el del flanco occidental de la 
Cordillera Oriental. En el interior 1e la Cordillera Orientalelos se 
dimentos no son de grano tan gruesoopero típicamente arenosos,10 - 

cual se interpreta en el sentido de que los relieves de que provinie 
ron los sedimentos fueron suaves. Como ya se manifiesta en el tiempo 

de Guaduas,el mar se retira hacia el Caribe y se conserva en forma - 

oscilante en el Valle del Cesar y en la cuenca de Maracaibo... La di 

ferencia relativa de niveles entre la Cordillera Oriental por una 

parte y el valle del Magdalena-Cesar y la Llanura Oriental por otra-

se acrecienta en el resto del Oligocene y en el id.ocenolcuando por - 

primera vez se nota un hundimiento acentuado con sedimentación estela 

ring de 4000 a 5000 m de espesor en la Llanura Orlantal desde La Ma-

carena y Villavicencio hacia arauca y los Llanos Venezolanos, o sea-

en la actual cuenca de Arauca ,movimiento que se &xtendi6 leve pero - 

vastamente a toda la Llanuea oriental y que encubrió de sedimentos - 

de poco espesor esta larte de la Orla Andina y el Alto y Medio kmazo 

nasa  Los sedimentos de este tiempo (formaciones de San Fernando,Caja, 

earallones) van volviéndose conglomeráceos hacia el final del períoe 

do a lo largo del pié andino como expresión del solevantamiento de - 

la Cordillera Oriental. En el interior de la Cordillera Ora. ntal, el 

hundimiento de las cuencas anteriores prosiguió en forma amenguada - 

en el Oligoceno (formación de lame), pero no parece haber proseguido 

en el Mioceno,excepto en la cuenca de Maracaibo que recibió un apor-

te de sedimentos comparable al de la cuenca de Arauca. También en el 



valle del Magdalena,la se0eentación fué coplozateeeecialmente en la 

cuenca del Garare, ye volvió conglomerácea en el noten°, con gran 

afluencia acuática y eólica de material. volcánico intermediario (an-

desítico) desde la Cordillera Jentral. Ye finalizando el eerciario,-

en el ell:leen% no hay sedimentación notable en el Oriente Andino y. 

esto se debe al solevantamiento de eea comarca que coincidió en un - 

período relativamente corto, con una fase de plegamiento y fallamien 

to intensos que dió origen a la actual configuración del Oriente An-

dino en general de la Montaea de Los Andes.  ea  sido ésta una trates 

formación súbita,comearable a una mutación en el imperio oreánico, 

eee se caracteriza al final por un período de glaciación en que loe 

glaciares de las montanee de Colombia descendían hasta 3000 m de al 

titud. Ente fase grandiosa que inició la ereaión fuerte y genera-loco 

rreeponde al parexieno andino al cual debemos los aspectos actualee-

o geográficos del pala. 

ucc 6n de Kocas eruptivas 

Los movimientos de la corteza terrestre que crearon  
actual conformación andina implican entre otros efectos la formación 

de grietas profundas que se convierten en fullee por desplazamiento-

de los bloquesyclue eueden llegar hazte la zona ígnea que yace bajo - 

la corteza, entonces aliviada de presión la nasa leneao magma que 

en los albores de la tierra formé su prinera capa sólida y dié lugar 

a la derivación de los prieerne sedimentosotiene ocasión de penetrar 

a la corteza y quedarse ahí en forma de roca intrusiva o ascender - 

haeta la superficie en forma de roca extrusiva con expresión de vol-

canismo, eetaa rocas macizas sin la estratificación de los sedimen - 

tos llamadas rocas eruptivas se diferencian en rocas ácidas y livia-

nas del tipo de granitos y pórfidos,en rocas intermediarias del tipo 



- 9 - 

de dinritas y endeaitas (porrirites), en rocas béelcae del tipo de - 

gabbros y baealtoe y en rocas ultrabAeicasoricas en hierro y las más 
~das. 

El volcanismo ha tenido su ipés fuerte expresión en 

el Occidente Andino,durante el Iretilceo, e intermitentemente duran-

te el lerciario. La actividad intruniva fu é intensa tambiénopero dis 

persa y se manifiesta con el mayor rigor en la cordillera Central. 

En el Oriente Andino tanto la actividad volcánica como la intrueiva-

fué minimapexcepto en el Jura-Triásico del Valle del. eesareMadalena 

y en el Iretéceo del Alto Magdalena. En la Llanura Oriental y en la 

¡Saliente del Vaupéella actividad ígnea fué nula. 

Mientras estas rocas eruptivas producen la ~ría 
de los yacimientos de minerales metálicoso lae roces sedimentarias - 
contienen los yacimientos sedimentarios,como el carb6n,e1 petréleo,-
la caliza,e1 yeso y en veces también yaciudentos de hierro,como el - 
de Paz de Río. 

Loe movimientos de la corteza son verticales0herizon 
tales y tangenciales que producen plepamientos (ondas y endulacioneu 

del tipo del mar), fullee, sobrescurrimientoescobijadurae,etc. Su *e 

tuacién conjunta o aislada determina el tectoniemo de la tierra y él.  

te,en coMbinaciM con la eresi6n define los relieves que contempla - 

mos. reede que las fajas caracterieadae actualmente por montañas son 

zonas meriles,es comprensible que cfre%can una gran variedad de re - 

lieves,de rocasode minerales,de condiciones clitatéricasphidrogréfi-
cas,3e suelos,de aulientes de vida, en contraste con la sencillez y-
amplitud de los aspectos de las orlas y oratorios. Lo leísmo implica - 

una diferencia sustancial de actividades humanasscomo lo demuestran-

por ejemplo los contrastes entre los transportes y la posibilidad de 

mecanización entre la leyntaea y la r)r/n o Los ratonos. 3o vá que el 



grado de intensidad de movimientos de la corteza también es' responsa 

ble del minero de vida de la humanidad y !›ara caracterizarlo en un - 

caso especial dentro de la Montsl'Iaose llama la atención hacia el ca-
r,Icter iuipulsador que manifiesta el habitante del -)ccidente de Colom 

bia uonforme al desenvolvimiento geológico lutneo que tuvo esa par-

te del palita el carácter metódico y pausado dcl habitante del Orien 

te (andino) del país donde ha Labido una evniución ragularomenos ai  
tada y descontinuadaoque determinó el establecimiento ahí de la can& 

tal de la eepdblica. 

La intensidad del tectonismo que depende de la plas- 
ticidad 	las rocas y ésta de la tempretnra (prorualided a que ya- 

cen) por lo visto define las unidadee. geolcas del país con 51116 

consecuentes recursos y ambientes que deciden sobre las actividades-

humanas. rara Colombia es singular que tanto las unidades geológicas 

mayoreelcomo las medianas y menoresocoinciden en lo general con las-

unidades geogr'4Wicas,princibalmente con los relieves. Además el de - 

&envolvimiento de cada unidad geolóeica tiene luir más o unos 

el mismo sitio que ocupa hoy día sto facilita grandemente la inter 

pretaci6n económica de Colombia. 

ha sido don Tu1i Ospina,hijo de la Montana,quien - 

dí6 a conocer la importancia de las unidades geológicaaral carecteri 

zar la Codrillera Central come "espina dorsal" de Los Andes que sepa.  

ra dos dreas andinas de acción simultánea,pero de intensidad de ac - 

ciAn y producción.distintas.a saber el Oriente Andino y Occidente An 

dino de Colombia, Reconoció así el orden de la distribución de los - 

bienes de la naturaleza en ColoMbia y la idiosincracia de la geolo - 

gía colombianatFrancisco José de Caldas con anterioridadshabía ex - 

plicado la influencia del ambiente (clima) en los seres organizados; 



la diferencia ce 1.4bito de vida en la.- unidad 5 ge01A2^-.¡Cn...ITOrnfiCa$ 

demuestra la trascendencia de esta obeervaci6ne 

jon base en esta breve y muy rudimentaria introduc 

ci6n a las causas y cnnsecuencian que redundaron traa quinientos mi 

iones de aros de hietoria documentada, de la tierra. en los aspectos-. 

presente ce toda la naturaleza,se procede a hacer lo descripci6n de-

las unidades geol6gicaa de Colombia. No se puede obviar el uso de ex.-

presiones ajenas al conocielento del lectoropero que pueden ser acica 

te para conocerlo* en los textoe de geología. Taz 	se advierte que 

todavía._ es poco lo que sabemos de esta rearevillosa historia del deve- 
. 

nir y que nunca alcanzaremos a comprender en 5U5 enlazaeientos,proba-

elemente en beneficio de nosotros mismos porque mientras haya miste--

ríos por delantz,viveremos. 

LAS UNIDADES  GEOLOGIJA3 
	

C X-3 D C‘ 

N'Use croquis  de las unidades geológicas de u lolnbia) 

esegOn se explica inicialnente,Colombia enmprende seco 
res de las tres unidades continentales de Suramérica que son la Monta 
nao la Orla y el eratono; así el país ofrece un campo completo de uni-

dades geológicas y de recursos y ambientes de cada una. Pero lo mds 

importante es que su sector andino sea el recorte más perfecto e ins-
tructivo de la  onnstituci6n y -te la evolución de una monta:Mon ~Oh» 
clave para comprender los problerae de la actuaci6n eeolgIgicaoal me 
nos dentro del ciclo del Mesoe6ico (edad. 'tedia de la tierra) y del ee 
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nozóico (edad moderna de la tierra). 

Loe sectores colombianos de las unidades en cuestión son: 

1) La Saliente del Vaupéusextensión occidental del rígido 

zócalo de la Guayana hacia el borde de los móviles An-

des. 

2) La Llanura )riental,parte de la Orla semirígida que se 

para el zócalo de la montaña. 

3) Fi sector colombiano de la Montaña de Los Andespzona - 

móvil de la Montaña cuya apasionante historia estamos. 

comenzando a leer y comprender. 

Los sectores mencionados son la parte terrestre del domi-

nio del país. A ellos hay que agregar las partes sumergidas de la-

corteza que geológicamente son parte de Colombia. La digitación an-

dina hacia el Caribe forma en la parte occidental del Mar Caribe la 

cuenca internacionalmente l'exenta cuenca de Colombia (véanse cartas 

marinas modernas) quepen relación con la posesión de San Andrés y - 

Providencia, es en gran parte colombiana. Desde el litoral del Pací 

fico se extiende al Oeste la cuenca submarina del Chocó (internaci2 
nalmente no calificada), a la cual sigue más al )este y separada por 

el lomo submarino de Malpelopla cuenca submarina llamada de Panamá. 

Ambas cuencas representan el sector colombiano de la probable Orla-

occidental de Los Andes y a esta Orla sigue más al Oeste lo que se-

disereacomoel casto cretona sumergido del Pacífico. Aun cuando estas. 

unidades submarinas de la corteza terrestre no revisten todavía im-

portaacia económicapel progreso de la técnica de exploración y ex - 

plotación submarina y el consiguiente interés de los paises de ex - 

tender su soberanía a tales baldíos,incitan a prestarles atención 



entre otras razones por las expectativas petrolíferas que ofrecen. 

Saliente del Vaupés 

El zócalo Guayanense (véase Mencher,FichteretaliGeology of Ve 

nezuela and its Oil Fields. Bulletin American Acs. of Petral. Geoloaiets. 

Vol. 37,No. 4,1950) del cual es parte la Saliente del Vaupés consta de-
una planicie troncal de rocas néisicas, al menos en parte de origen se-
dimentario (afloramientos de La acarena), intruídas por rocas ácidas,-

Este basamento Guayanense de edad precámbrica y más probablemente azói-

ce se ha vuelto ya rígido y estático en el alba de la vida en la tierra 

y porto tanto de muy lento actuar. En el bajo Orinoco se le cihe la fo£ 

nación de mineral de 'torro y de cuarcitas ferruginosas de Imatacalpre-
cambriana al parecer, antrulda por gabbros y basaltos más modernos. En 
el interior,el zócalo ,stá cubierto por el grupo volcánico de Pastora y 
por 2400  m de sedimentos de areniscas,congloneradosoarcillae y tobas - 
volcánícas(convertidas en jaspe) de la formación de aoroima,única inmer 

sión ee consideración con aspecto de cuenca ,ae sufrió el zócalo. Estos 
depósitos posteriormente no variaron notablemente la posición hiSrizon - 

tal original. Para las formaciones post-arcáicas del zócalo es típico - 
que no se hayan encontrado restos oraánicos. Por comparación con las ro 
cas del borde andino se cree en Venezuela que la formación de Roroima - 

pueda corresponder al Mesozóico inferior y alodio (Triásico y Jurásico)-

y las rocas básicas,que las intruyen,al Cretáceo, Con posterioridad a - 

estos eventos distanciados entre sí no ha habido otros de importancia 

fuera del solevantamiento.- La Saliente del Vaupés presenta una geolo - 

g/a semejantelabstracción hecha de la actividad eruptiva y volcánica 



del ~lo y de la inmeraidn de la Saliente en el Terciario Superior 
(Oligoehtioceno hasta ?Plioceno) que la cubrid de un manto probable - 
mente delgado de sedimentos lacustrea,ealobres y paludales arcillo-
sos y arenosos,con carbdn lignítico y lignito. Sobre el basamento 
néieico-sienítico de La Guayana perece colocarse directamente la fox 
macidn caten). de la Arenisca del Vaupée,litoleicarunte semejante a 
la de aoroima (con jaspe), pero relacionable hacia la Macarena con - 
el Devoniano fosílifero. La estratificacidn cruzada de la formacidn-

del Vaupée en el Apaporis permitid a Th. van der Hammen determinar 

que la fuente de abasto dm sedimentos provenía de una regidn alta 
del Surestessituada en el curso medio del Amazonas o más al Sursdefi 
ración que podría ser de interés respecto del orígen de loa sedimen-

toe y quízé de los diamantes de la formacidn de doroima. Ningún indi 

cío sobre la existencia de sedimentos paleozdicoe'distintos a los e-
ventualmente paleozdicos de la Arenisca del Vaupée,se ha encontrado-

hasta la fecha. Cerca del borde andino,en la Macarenaaa fuera del e 

propio recinto de la daIienteoestos Al. se presentan. Es sigiiitiCat 

vo a este respecto que aún en la regidn de Leticia y de Pebas,en el-
Amazonaselos esquistos cristalinos se hallen casi euperficialesscu 
biertoe de OligoeMioceno. 

Los relieves eme resultaron del desenvolvimiento lento de la - 

Saliente del. Vaupée son. una planicie moderna formada por el manto s 

diisentario del lerciario Superior que oculta la mayor parte del sub- 
suelo prof 	que localmente muestra la superposicién sobre el 

basamento Guayanense (parte oriental de la Saliente) y sobre la Are-

nisca del Vaupés. Sobre esta planicie,a manera de una digítacidn ru-

dimentaria y fracturada que parte y se amplia al SE desde la zona an 
dina en la Sierra de La Macaren* y más al Sur (véase napa de la (eo-
eraphical Society el' New Torke1942peecale 1:1.000.000)0e levantan - 
cerroesmeeas y tendidos con escarpasocon altitudes hasta de 31)(0 m la 
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bre la planicie,formados de la Arenisca del Vaup4e,que se van desva-

neciendo hacia la frontera con Venezuela y Brasil y euetituyéndose 

por montículos y conos de reselle intrusivas ácidas del baeamentoe  El 

carácter tectónico revela fallas escalonadas que levantan el terreno 

hacia el Feto y quo :ion responsables de los raudales y saltos de los 

afluentes del erinoco y del Amazonae; adeede se hallan ondulaciones,-

y flexuras. En eonjunto,la $aliente da la impresión de una zona leve 

mente arqueada gee desciende desde el Zócalo Guayanense en dirección 

hacia los Andes y,por loe flancos,hacia los Llanos Orientales y muy—

levemente hacia los Llanos amezónicos. Por sus relieves relativamen-

te bajoe,la Saliente centraste con el zócalo Guayanense que los tie-

ne de gran altitud y extensión, y se destaca de la Llanura eriental-

que es una planicie. contrasta con los Andes por la falta ee subdivi 

sién longitudinal definida,etecto de su rigidez. Así la Saliente del 

Vaupás viene a ser una unidad geológica y fisiográfiga bien definida 

y solo transicionalmente delimitada hacia los Llanos Amazónicos»  

Distanciada de los centros de actividad del paíslcubierta de - 
selva,con ríos de navegacién descontínus que fluyen al Orinoco y al 
Amazonse,la vasta Saliente es prácticamente vireenlinaprovechada y - 
geográfica y eeológicamente poco conocida. 3in embargo puede desemp 
lar un papel importante en el futuro de Jolombia porque es parte de-

un zócalo y porque los z4calos continentales (parte oriental de Esta 
dos Unidos y Canadá,fiusia,raeillAustralia) se han convertido o se - 

están convirtiendo en potencias dominantes. Al atender el desenvolví 

siento de esta Saliente,es necesario encontrar incentivos del sub - 

suelo y de la producción del suelo que atraigan inversionistas e in-

migrantes. Hasta ahora,el basamento Guayanense no ha denoutrado con-

tener riquezas de importancia y de transporte lucrativo. Diseminacig 

nes de magnetita en las sienitas de la sierra de ?lleno erturotal 
Oeste de San José del Guaviarespodrían dar esperanza d , encontrar ya 
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cimientos compactos del mismo mineral,como también lo senalan las ooli 

tas de hierro y el mineral de manganeso hallado en bolsas del Oligo-

dioceno del Apaporis (van der Hammen). Mas atrae por lo pronto la po 

sibilidad de encontrar en el basamento yacimientos uraníferos cuya - 

importancia y valor harían factible una explotación inmediata e insi 

nlan exploraciones al respecto, La posibilidad de encontrar focos - 

diamantiferos es muy remota,más que por falta de indicios al respec-

to como porque el basamsnto se halla vastamente encubierto por los-

sedimentos del Terciario Superior y por la Arenisca del Vaupés. Esta 

Arenisca no contiene yacimientos,pero sí es de gran importancia como 

fuente de abasto para material de carreteras que se construyan, El 

Terciario Superior que prácticamente no tiene aliciente petrolífero 

ofrece carbón lignítico en la parte occidental de la Saliente:pero - 

éste no es de interés inmediato,. Ante esta incertidumbrel respectiva 

mente inaplicabilidad de los recursos del subsuelo y la falta de ex-

ploraciones eistemáticas,hay que prestar atención preferente a los - 

modos de aprovechamiento de los recursos forestales y agrícolas del-

suelo que es de buena calidad en la extensión del Terciario Superior, 

deficiente en las zonas de afloramiento del basamento y malo en la - 

Arenisca del Vaupés. Los recursos forestales se explotaron y se ex - 

plotan por concepto de caucho:al parecer el único renglón de produc-

ción del Vaupés; las posibilidades de aprovechar palmas oleaginosas-

no se conocen. Se insinúa en consecuencia la exploración forestal de 

este territorio en cuanto a productos que resistan transporte areo-

a Bogotá,como el caucho. La penetración agrícola dispone de dos vías 

importantes del interior:indispensables para el desenvolvimiento del 

Vaupés,una que va de .3ogotá por Villavicencio,San Martín a San José-

del Guaviare y de ahí al río Vaupés y de la cual se halla en servi - 

cio el trayecto Bogotá-San Martín:en abandono el de San Martín a San 

José del Guaviare y por construir en buenas condiciones el de San 

José al río Vaupés. La otra vía,de más difícil realización y que es-. 



f 

-17 

tá por construir en su totalidad es la de Neiva-San Vicente de Caguán-

Sabanas de Yarí-rio Vaupés que daría expansión al Departamento del Hui-

la. Campos aéreos de acuatizaje son abundantes en los ríos mayeres,como 

el Guaviarelel Inírida,e1 Vaupéslei Apaporis y el Caquetá y serían muy-

útiles para el transporte de productos valiosos. Campos terrestres exis 

ten en Mita y en San José del Guaviare y se pueden instalar fácilmente-

en las Sabanas de Yar4a1 S de La Mácarena. 

Vale mencionar la flora antlguappreciada en los círculos botáni 

cos colombianos e ingleses,que se encuentra en las mesas y cerros del - 

Vaupés y de La Macarena que crece en el suelo pobre,falto de agua (ex - 

ceptu el de lluvias), fuertemente recalentado durante el día y frío en-

la noche de la Arenisca del Vaupés. Aparte de que se ha especializado a 

la vida en este ambiente singular en que la vegetación progresista de - 

los bajos no puede subsistirolla ha persistido aisladamente desde el O 

ligoceno hasta posiblemente el Plioceno en islotes que son las eminen - 

cies actuales,colocados en un mar de agua dulce y en veces salobre. t 

te aislamiento y la falta de movimientos orogdnicos (de creacirin de mon 

talla) que varían el ambiente explican cómo una flora antígua puede con-

servarse allende su término normal 

La Llanura Oriental 

Como tal se comprende el extenso territorio ubicado entre el - 

cratono Guayanense y el pié oriental de los Andes estrechado en La Maca 

rena,que ee,con diminutas excepciones un llano perfecto,con aterraza 

mientos hacia la cordillera,un caso topográfico (fisiográfico) como la 

Pampa Argentina. Al Sur de la Saliente del VaupésIla Llanura no tiene - 

límite fisiográfico con la extensa llanura del Anazonas,pero geológica-

mente los afloramientos del basamento Guayanense entre Leticia y Pebas-

acusan que el propio limite debe hallarse más al Oeste, Es muy posible.. 



aún que por el Putumayo y el Caquetá dicho límite se acerca a los Andes 

ya que la topografía da la impresión de que la plataforma de rocas gua-

yanenses y rocas asociadas pueda extenderse hasta ahí, y porque dichas-

rocas todavía forman la parte oriental del macizo de Garzón en la parte 

Sur de la Cordillera Oriental. En el Norte,en cambio,el límite fisiográ 

fico y geológico entre la Llanura y la Saliente es más o menos fijo a lo 

largo del río Guaviare que además forma la división entre la selva del 

Vaupés y las sabanas de los Llanos Orientales. Siguiendo los sedimentos 

terciarios desde le Saliente hacia la Cordillera se tiene la noción de-

cómo aumentan extraordinariamente de grueso en la,"Pata, de la Cordille-

ra". El límite con los Andes es brusco y relativamente uniformelcon rum 

bo NE desde Florencia hasta Tames. 

En vista de estas diferencias sustanciales entre la parte Norte 

y Sur de la Llanura Oriental,hay que dividirla en la parte septentrio - 

nal sabanera o Llanos Orientales y la parte meridional selvática o Lla-

nos Amazónicos* La división entre una y otra es la Sierra de La Macare-

na,una extensión ya semiorogénica de la Saliente del Vaupésola única 

que revela secretos sobre la constitución geológica de la llanura. Orien 

tal en la vecindad de la Montaña. 

A grandes rasgos la Llanura Oriental se diferencia de la Saliera 

te del Vaupés porque es una planicie con montículos muy raros de sedi-

mentos modernos (?Plioceno). Los sedimentos oligo-miocenos engruesan -

considerablemente hacia el pie andino donde se hallan fuertemente plega 

dos y sobrescurridos. En contraposición a los Llanos Orientales sabane-

ros en los Llanos Amazónicos selváticos el manto oligo-mioceno es más -

delgado y está tectónicamente menos afectado* 

La Sierra de La Macarena, división entre los Llanos Orientales-

y los Llanos AmazónicosItiene forma oblonga SSE hacia NNW y una longitud 
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de 120 km y un ancho de 30 a 40 km; la elevación sobre la planicie de 

que surge es hasta de,,  unos 1000 m. Tectónicamente se halla limitada - 

al Oeste por una falla alta,expresada topográficamente por un paredón 

alto y relativamente parejo; al Este se presenta un sistema de fallas 

con entrantes y ealientes,menos fuerte que la falla occidental. Tanto 

el extremo Norte como el extremo Sur son buzadas (plenges) normales - 

que también se hallan topográficamente bien expresadas.- El núcleo de 

la eierra (véase Irumpy: Pre Cretaceous of Colombia. Bulletin Geologi 

cal Soc. of 	 54,pgs. 1282-1290) consta de neiseso sienitaso era 

nosienitas y pórfidos cuarzosos del basamento recubierto primeramen-

te por sedimentos arcillosos y arenosos,muy consolidados y fosilife - 

ros que corresponden al Paleozóico Inferior (Cambriano Superior y Or-

doviciano). Estos sedimentos tienen unos 300 In de espesor en La Maca-

rena,wientras que hacia Uribelen el pié de la Cordillera Oriental,pre 

sentan 2000 m de eepeeorounento que coincide con el aumento de espe-

sor del Devoniane en el mismo sentido desde la Llanura hacia el borde 

andino, respectivamente con la extinción del Carbonífero, probablemente 

del Jura-Tridsico,del Cretáceo y del Terciario inferior desde el bor-

de andino hacia la. Llanaira. Esto indica en general una falla o flexu 

ra muy antigua que separa la Llanura inerte de los Andes activosIla 

misma que forma hoy el frente erguido de la Montaña ante la inmensa - 

planicie de los Llanos. Encima del Cambro-OrdovicianoIllanado el grupo 

de Otiéjarose colocan areniscas (con arcillas rojas) del tipo de la A-

renisca del Vaupés que probablemente corresponden al Devoniano. Fi - 

nalmente sigue,tras otro larguísimo intervaloona formación relativa-

mnte joven que se ha colocado provisionalmente en el límite del Cre-

táceo al Terciario que traspasa a los sedimentos oligo-miocenos de las 

puntas Norte y Sur de la Macarena. Como todas setas formaciones han 

sido plegadas más o menos conformementeose puede suponer que la Maca-

rena no fu é afectada fuertemente por movimientos de la corteza terru 

tre sino en la gran transformación del área andina de terreno bajo en 

montaaa,e1 paroxismo que experimentaron los Andes al fin del Tercia - 
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riesen un tiempo geológico poco remoto. En contraposición a las zonas 

aledañas y distante al Norte,el OligoeMioceno de La Macarena es de po 
co espesoro signo que puede interpretaree como preformacién lenta de - 
la Sierra durante la sedimentación oligo-miocena.- Merece llamarse la 

atención hacia el hecho de que al Este de La Macarena (Sierra de Puer 
to Arturo,Apaporis,Araracuara) no se encuentra el Cambro-Ordovíciano; 

la krenisca del Vaupés reposa ahí sobre el basamento, 

Is Llanos Orientales están limitados al Oeetesa lo largo de-
una linea NE muy sostenida y llamativa desde San Martín hasta Teme, - 
por el frente brusco y alto de la Cordillera Oriental. Al pie de ésta 

se coloca una faja angosta e irregular de cerros de piedemonte que - 

llega hasta Tame-Macaguane y no se prolonga de ahí hacia la confluen-

cia del Cubugón con el Arauca donde el contacto NNW entre llanos y 
cordillera aparece súbitamente cortado. Una entrante importante de et 
te borde se halla en el río Lengupd,afluente del Tiple, y una saliente 
está al E de San Martín en el río Guape Norte.- Hacia el Oriente, los 

Llanos limitan con los cerros bajos de la banda izquierda del Orinoco 

que son basamento del cratono de La. Guayana. En el Sur,el límite es-

t4 largamente definido por el río Guaviare que separa las sabanas de-

la selva riel Vaupés; en la angostura de Mapíripánolas mesas del mismo 

nombre traspasan en algo el rio Guaviare y motivaron el trazo del lí-

mite al Norte del río. Entre San José del Guaviare según un concepto 
prelirninar,el límite podría corresponder a un engranaje con la salien 

te del Vaupés causado por la digitaci6n rudimentaria que se insinúa - 

mediante los ramales de La leacarena-Chiribiquete y Puerto ArturoeXamme 

bi y que tiene tendencia de curvar y hundirse hacia los Llanos.- Los 

Llanos Orientales prosiguen entre el pie andino y el Orinoco hacia Ve 

nezuela y presentan ahí la elevación de El Ball. 
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Los relieves más importantes de los Llanos son los cerros y fi-

los del piedemonte contra la Cordillera Oriental. En la parte surocciden-,  

tal se halla una gran extensión de cerros bajos (hasta de 20 m de altitud) 

que forman la Serranie oubicada entre el hetica y el Manacaciaspy además - 

los montículos de iej_iay. En lo demás los Llanos son planos hasta muy leve 

mente ondulados,con aterrazamientos en el curso medio de los ríos mayo - 

res. En tanta extensión llana,no solamente los lomajes del Metica-Manaca-

cies merecen el nombre de 3erranía sino que también goza de fama como re-

lieve una duna situada al NE de Trinidad. 

Dado que la planicie de los Llanosiformada por sedimentos cua - 

ternarios hasta quizá pliocenos (,5errania,Talanqueras), no ofrece aflora-

mientos en el vasto interior,hay que determinar su geología por indicios-

en los bordes. El piedemonte está constituido de sedimentos del estuario-

oligo-mioceno que se extendía sobre la Llanura Oriental,desde el delta 

del Orinoco hasta el alto y medio Amazonas. El grueso de los estratos en el 

piedemonte es de unos 3000 hasta 5000 m y parece alcanzar su máximo en el 

curso alto del río Arauca, sobre la frontera con Venezuela. En cambio dis 

minuye fuertemente en la Macarena,en el Vaupés y se extingue hacia el Ori 

naco. Esto dá margen para juzgar que en la zona de máxima sedimentación - 

se halle una cuenca neoterciaria profunda que corresponde como compensa - 

ción al solevantaeiento inicial de la Cordillera Oriental. Esta cuenca 

llamada de Arauca que licita con la Cordillera Orientallcon la Macarena - 

en el SW y con la sierra del Baúl en el NE,no podrá delimitarse sino geo-

físicamente hacia el Oriente y por lo tanto este límite expuesto en el ma 

pa adjunto debe considerarse preliminar... A juzgar por los afloramientos 

de La Macarena y por el adelgazamiento y en gran parte extinci6n de las - 

formaciones eoterciariasImesozóicas y paleozóicas en el limite llanero-am 

dio se puede suponer que entre el Oligo-Mioceno de la cuenca de Arauca y 

el basamento no haya una cuantía importante de sedimentos,como ha sido - 

probado por perforaciones en la narte venezolana de los Llanos,- En cuan-

to a la tectónicasel Oligo-Mioceno del borde de la cordillera se halla - 

fuertemente plegado.hasta probablemente sobrescurrido mientras que hacia- 
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el Vaupés los estratos reposan vastamento horizontaleslpero en parte tam 

bién plegados y falladosocomo lo dá a entender el terreno entre San José 

del Guaviare y la Sierra de Puerto Arturo. Esto indica que la intensidad 

tectónica disminuye en término medio y proporcionalmente al adelgazamien 

to del Oligo-Mioceno desde el pie andino hacia el kjrinoco y el Guaviare. 

En lo que atañe a la estructuración del interior de la cuenca de Arauca, 

la posible extensión de los ramales de La Macarena.Chiribiquete y Puerto 

Arturo.Yambl indicaría iiorstes (bloques solevantados de la corteza) y o 

tras clases de estructuras sepultadas en el subsuelo. 

El subsuelo de los Llanos Orientales brinda grandes cantidades 

de carbón de dos procedencias. El más antiguo,restringido a afloramien - 

tos intermitentes del pie de la Cordillera Oriental desde Acacias hasta-

Tame,se refiere a la transición del Cretáceo al Terciario y corresponde.» 

al grupo de GuaduasIlitológica y palinológicamente. La calidad es análo» 

ga a la del carbón de las cuencas de Bogotá y de Tunja, es decir muy bue 

nas; el espesor de los mantos oscila alrededor de un metro. por la reduc 

ción de espesor que sufre el Guaduas desde el interior de la Cordillera-

Oriental hacia el pie oriental de esta,se puede suponer que el grupo se 

extinga pronto en el subsuelo de la cuenca de Arauca y así también esta-

clase de carbón.- El Oligo-Mioceno contiene carbón lignítico y lignito - 

tanto a lo largo del piedemonte como en el Vaupés occidental, lo cual au 

gura una extensión censiderable en el subsuelo de la cuenca de Arauca. A 

parte de ser el carbón inferior como combustiblellos mantos son muy va - 

riables en cantidad y calidad,razón por la cual su explotación en las zo 

nas de afloramiento será más bien local. 

Las expectativas petrolíferas de la cuenca de Arauca se refie-

ren a un campo muy extense,pero no se pueden concretar en definitiva - 

mientras no se conozcan los resultados de perforaciones que se hagan con 

base en exploraciones geofísicas en la jarte occidental de la cuenca de 



e 

911  .23 

Aranca. Los sondeos que se hicieron en San Martín y en .arocué le re-
fieren al terreno del borde de la cuenca contra laa rocas antiguas y 

las experiencias hechas en Venezuela demuestran que en esos bordee-
el petrtleo es demasiado espeso para poder surgir en cantidad comer-

cial. :ql cuanto al Oligo-bioceno, altamente productivo en los Llanos 
de Venezuela,desde harinas al bate,los sedimentos del eAuario son a 

bundantemente merinos y petroifferoa an Venezuela,pero ae vuelvan la 
cuatros y paludales al 5ur del río Arauca,con dos (o más) niveles sa 
»bree que son el del humadea y al del alarte (R.Gorth,Ceoloaie ven-

Suedameriaa. 1.4.,1?arte 3,141446. Borntraegeranerlin). Esta circuns-
tancia y la falta de indicios petrolíferos no pronostican buenas es-
peranzas de petróleo terciario en la parte colombiana de la cuenca 

de Arauco. Sn cambio puede ser una fuente de generacién y de forma 
cién de yacimientos petrollferea el. Cretáceo Superior qua tiene ten-
dencia de transgredir desde la Cordillera Oriental hacia la cuenca - 
de Arauca y que se ha encontrado tabbién en el fondo llanero de Vere 
zuela. Dichoa eedimentoa preaentan impreanacionea aafálticaa en abua 
dantes sitios desde Villavicencio hasta la Macarana,peeo solo una at 
nifestación de petróleo aefáltiao denso con gas an la Imitad septen - 

trienal del flanco oriental de la Sierra de La Macarena,lo cual co - 
rrobora las experisuciaa de perforación hechas eh £l borde sur y enAL 
oriental de la cuenca de itrauca. Desde el río jabuyaro al NE, las v 
nifestaciones mejoran en calidad y ea presentan eacurrideroa de pe 
tréleo ~Unice en la zona del río Cuaiana y al NW de 'lame que per 
miten suponer que en las estructuras del subsuelo de la parte auroc-

cidental de la cuenca se halle petréleo. Si esto sa confirmara,el 
sarrollo de los Llanos Orientales recibiría un Impulso enérgico y se 
adelantaría por varios anos el desenvolvimiento normal.  

Otro recurso de suma importancia para el desenvolvl 
miento de los Llanos en especial de la ganadería, es la existencia de 
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eal eesa del 'alanginiano en la faja ee la ealina de Iestrepo,a1 Norte 
de Villavicencio,hasta Peana. 1 yacimiento que se explota por disolu 
ción de la sal es el de Reetrepo,pero éste,así como las manifeetacio - 
nee de sal gema de Medina no han sido explorados geológicamente con el 
fin de obtener la pauta de la explotaciÓn. Entre las fuentes de agua - 
saladapla mis importante es la de las 3alinas de Chita,qee surgen del. 
Valanginiano (litológico) en la media falda. de la Cordillera Oriental 
en la cabecera del río asanare; otras se hallan en el río Gravo Sur y 
en ehémeza. El problema con que tropieza la exploteción es la escasez-
y el alto coeto del combustible, Para solucionario,em necesario defi 
nir los sitios adecuados de explotación de carbón y conectarlos por - 
vías con lau salinas. La importancia de la sal en los Llanos se deduce 
de que en la actualidad el suministro al ganado es insuficiente e in - 
ave sobre el desarrollo de los animales. Fetos,para encontrar un inla 
titutootienen caminos trillados desde el interior de la planicie hacia. 
el pie de la cordillera donde lamen y hacen socavones en arcillas ro - 
jis que pueden contener algo de yeso. 

En tiempos de eequía,e1 abasto con agua potaele de 
los sitios distantes de los ríos caudalosos es muy deficiente; adonde-

se necesita agua para fines agrícolas y ganaderos. n la parte inciden 
tal de los Llanoe,e1 abasto con agua eUbterrAnea en grandes cantidad.» 
y baja preei6n arteeiana,tiene buenas expectativas seedn lo indica el-
declive y el carícter poroso de los sedimentos cuaternarios desde el 
pie de la cordillera hacia el '.:15tie, La d perforaciones de la Shell de - 
eolombia en San Martín encontraron un serio tropiezo en Las formacio 
nes modernas por el. aflujo inusitado de agua subterrinea.- En el in - 

tenor y en la parte oriental de loa Llanos,excepto zonas vecinas a - 
los río/sola calidad acuífera del eubeuelo no se ha aclarado y requie-
re aoneeoe a taladro, 
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En el interior de los Llanos la falta de materiales de 

construcción de vías y edificiosIde carbón para la fabricación de ladri-

llos y de caliza para cemento son inconvenientes que deben tenerse en - 

cuenta para el futuro. Aún,a lo largo del pie de la Cordillera no hay ya 

cimientos importantes de caliza,excepto el del río La Callal S de San - 

Martín. 

El suelo de Los Llanos es en parte cascajosootras veces-

arenoso y arcilloso en el pie de la Cordillera y en la"Serranía" y se - 

vuelve gredoso hacia el interior, Proviene principalmente de los sedimen 

tos arenosos y exíguamente celosos de los grupos cretáceos de Villeta y 

Guadalupe del frente andino,mezclados durante el transporte con sedimen-

tos arcillosos del grupo del Guaduas y del Terciario. En consecuencia y 

por concepto del material parental,el suelo solo es de mediana calidad,-

pero no tan pobre como se acostumbra calificarlo por la vegetaci6n saba-

nera y por la ínfima y mal nutrida capa vegetal que lleva. Con la preci-

pitación atmosférica que recibe el sueloplos Llanos podrían estar cubier 

tos por selva y no lo están ,a igual que la Pampa Argentina,por el efec-

to disecador de los vientos (alisios) que los baten. En las vegas donde 

no influye el viento y en sitios húmedossla selva sí prospera. Con la a 

yuda del riego extensas regiones sabaneras de la Pampa han sido trans - 

formadas en tierras agrícolas y de pastoreo,aún en la Patagonia inclemen 

te. Los Llanoslcomparados con la Pampa,disfrutan de mejor climallo cual-

se expresa por mejores pastos naturales de la vegetación sabanera. En - 

donde ha habido corrales,se obtiene toda la producción tropical que se - 

desee,lo cual indica que el suelo está falto de abono orgánico y es esca 

so en bacterias. Arada la tierra,como lo ha sido en la zona del Metica--

Manacias,produce pasto Puntero que aumenta fuertemente la densidad de - 

población vacuna en relación con las sabanas; en cambio el pasto Gordura 

que se dá,parece darse pobre en alimentos. En el interior de los Llanos, 

árboles de mango de gran altura y de abundancia de frutas,levantados por 
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pasadas generacioncsIson una manifestación de que el suelo es más producti 

vo de lo que aparece. El hecho de que las palmas abunden a lo largo de los 

carios y pantanos indica que el cultivo de palmas oleaginosas (Sarmiento,L. 

Civilización de Vertiente y Civilización de la Llanura en Colombia. Revis-

ta del Banco de la Repúglica.Febrero01954) puede ser un valioso complemen-

to de la ganadería llanera. 

El principal factor para hacer productivo el suelo de los - 

Llanos:consiste:en concepto del autor:en eliminar los efectos disecadores-

del viento:ya sea mediante regadío o mediante la plantación de hileras de 

árboles:por ejemplo mangos:como atajo de los vientos. El abono orgánico se 

podría obtener:acostumbrando al ganado a entrar de noche a los corrales, 

La ganadería es la actividad única que. sostiene la economía 

de los Llanos. La falta de reproductores y de sal en abundancia ha produci 

do un ganado de mediano rendimiento que se podría mejorar considerablemew-

tel si se repitiera la buena experiencia que hizo hace 80 arios la Compañía-

Colombia que importó ganado Durham de Inglaterra y lo condujo al alto Mag-

dalena,de ahí por caminos malos a San Juan de Arana y lo aclimató. Los re-

sultados de este cruce con ganado criollo de los LlanosIse pueden palpar -

todavía en San Martín a través de muchas generacionesIsin renuevo de san 

gre;comparado este ganado con el cruce de cebú en el resto de los Llanos:-

es muy superior. 

Los parajes de los Llanos naturalmente aptos para agricultu 

ra y pastos de cultivo:son los lomajes originalmente selváticos del borde-

de la cordillera:además las selvas planas entre Villavicencio y La Macare-

na:el Sarare (Cauca) y las vegas de los ríes» 

Siendo tierra plana0los Llanos son de explotación mecánica-

y extensivalla más vasta comarca de que dispone el país para estos fines4-

Disfruta de vías terrestres naturales de tráfico motorizado durante la épo 



ca de sequía (Diciembre a Marzo),utilizando las divisiones de agualademás 

de vías acuáticas comunicadas con el Orinocoonavegables en parte aún en - 

verano como el río Meta y el Guaviare que facilitan el comercio de ex - 

portación e importación (que subsistió en el siglo pasado). Dadas las 

grandes distancias dentro de los Llanos y hacia los centros del interior, 

el hecho de que la mayor parte de los Llanos son campos de aterrizaje,fa-

cilitará y generalizará el empleo de la aviación corno medio de moviliza - 

ción. 

Aún contando con los defectos de transporte de los produc-

tos a larga distancia,los Llanos han de desempehar en el futuro de Colom-

bia un papel muy importante porque la historia mundial enseña que,por ra-

zones de producción más económicalmayor facilidad de movilización y crite 

rio sencillo y concreto de los problemas,el poder político y económico se 

ha trasladado de las Montañas a las Llanurae. Esta sería la finalidad más 

destacada de los Llanos0como unidad geológica de muy lento desenvolvimien 

to que le ha imprimido los caracteres actuales*  

Los Llanos Amazónicos también representan una planicie,pe-

ro son selváticos*  Limitan al Oeste con la parte Sur de la Cordillera O - 
riental,representada por el Macizo de Garzón; el contacto está caracteri-
zado por entrantes y salientes que se indicaron provisionalmente en el ma 
pa. Al descender y desvanecerse la Cordillera Oriental en el Alto Caque - 

tá,los Llanos Amazónicos avanzan fisiográficamente al W hacia el pie o - 

riental de la Cordillera Central; el límite entre ambos puede ser la 11 - 

nea Mocoa"Santa Rosa de Sucumbios. Desde el término septentrional de es - 

tos Llanos en la Macarena,el límite con la Saliente del Vaupés es de tran 
sida% y difícil de fijar tanto geográfica como geológicamente. Al abrir-

se los Llanos Amazónicos hacia el Sur y hacia Leticia,adquieren una exten 

sión muy grande y traspasan fisiográficamente hacia el curso medio del A-

mazonas y hacia el Oriente del Ecuador y del Perú 



En contraste con los Llanos Orientalesoles Llanos Amezónicos 
probablemente son también una llanada geológica que llega al Oeste hasta - 

cerca del pie andino. Así lo indican principalaente el eepesor más reducido 

que tiene el Olio-Mioceno tn el borde oriental del Macizo de Garzón,compa-

rado con el gran espesor en el borde andino de los Llanos 9rientales, como-

también la constitución de la parte oriental del macizo de Garzón por rocas 

del basamento Guayanense lo cual indica que la plataforma rígida de la Lla-
nura oriental formaba ahí hasta el Plioceno una saliente fuerte hacia el Oc 
cidente y finalmente la posición casi horisontal de los estratos estuari 

nos oligo-miocenos que estarían fuertemente plegadoa sí fuesen gruesna.Es - 

tos estratos yacen al E sobre la arenisca del Vaupés por el río CaquetA a 
guas abajo (Araracuara),pero en el textumayn donde no se conocen asomos de - 
dicha areniscalpueden colocarse directamente sobre el basa 	lo in 
dica la superposición del elieo-Mioceno sobre esquistos cristalinos en ee - 
bes y,en Leticia. Los esquistos no muestran el resquebrajamiento y los re 

Heves oue caracterizan la *aliente del Vaupés y el zócalo de ea Guayana,cu 

biertos de la erenisca del Vaupés. Parece haber así una diferencia tectóni-

ca genética entre la enzarza sometida en su tiempo al hundimiento y al re - 

lleno con la Arenisca del Vaupés y con la del Nomina y convertida hoy en - 

un domo general,fracturado (zócalo euayanense) con buzada suave (Saliente - 

del Vaupés) hacia el borde andino, y los Llanos Amazónicos no abarcados por 

esta sedimentación. Además no ae tiene información sobre la presencia de ro 
cas graníticas rígidas en los Llanos Amazónicos (excepto el borde' del Mael, 
zo de Garzón). 	de recuerda que van dar Hammen determinó el flujo de los- 
sedimentos de la erenieca del Vaupés desde la Amazonía hacia NW. 

3i loe Llanos Amazónicos se interpretan por el concepto de-

la extinción de la Arenisca del Vaupés desde la Saliente del Vaupés hacia - 

el macizo de Garzón,hacia el Putumayo y el Amazonas, y por la delgada capa 

oligo-niocena que no engruesa fuertemente desde el interior de dichos Lla 



noe hacía el pie del macizo de Garzén,practicamente no se puede hablar 

de una cuenca como en el caso de la de erauca de los Llanos `Jrientales. 

La propia cuenca que se puede llamar del Alto Amazonas y que se extien 

de por el borde andino hacia el Oriente del Ecuador y del Per11,se ini-

eia en la zona. de Ilecoalefisiogríficamente el piedemonte andino de los-

Llanos Amazónicos. Sin embargo geológicamente cenuiderada,con base en 

los estudio e de 7eGroase, Jelleyo y Gómez y W. Kehrer (1), la zona de - 

111coa ea la continuación del valle interandino del Magdalena con el cual 

la zona comparte el mismo desarrollo del Cretáceo„incluso el volcanis-

mo del Cretkeo Superior, y los sedimente terciarion,coeo también las 

rocas eruptivas. Su separación del valle del Magdalena se debe simple-

mente a que el terreno intermedio del valle,comprendido entre la re - 

gién de Pitalito y ocoa„ ha sido solevantado, y se convirtió en un din 

tel alto. La asimilación de esta zona a los Llanos Amazónicos se debe-

a que el descenso geológico del macizo pie Garzón y de la Cordillera o-

riental hacia el alto Caqueté, que geológicamente corresponde a una bu 
zeda (plunge) de mayores dimensionesoone término meridional a la Cor-

dillera Oriental y explica el avance de loe llanos Amazónicos y de su-

tipo geológico hacia el pie de la Cordillera central. 3e considera que 

el limite geológico entre la zona y los Llanos podría ser la continua-

ción de3, rumbo NY-1-::fr-4 del borde occidental o huilenne del macizo de Gar 

z6n hacia la confluencia del Ouamuee con el I'etumayo.- Las salientes - 

del Macizo de Garzón que se presentan al Norte de Florencia y en el 

Dormilón al Jur de La Macarena se interpretan aquí corto complemento de 

la l'Agitación hacia el Vaupés que se mencionó de La Macarena y de Puer 

to Arturo. Un límite definido con la Saliente del Vaupés y con la cuen 

ca del Bajo Amazonas tampoco 50 puede dar geológicamente. 

(1) Orosee,E. Acerca de la Geología del Sur de Colombia - 1 - Huila y-
Caqueté. Compilación Fstudios Geológicos Oficiales en Colombia.To- 
mo III1pgs. 31-137e 

boyo y Gómez, 1.- Datos para la geología económica de NaritIc y A- 
to eutumayo. Coi 	Estudios Geológicos Oficiales en Colombia 
Torso V,Pgs. 134-138. 

Kehrer,W.- Zur Geologie des &.d1ichen Zentral - und Ostkordillere-
der aepublick Kolumbien. 'reues Jahrbuck fUr Inera1ogie,etc. B.B.- 
80. Abb. B. 1938,pgs. 1-30. 



 

 

 



LAS UNIDADES GEOLOGICAS DE COLOMBIA, 

(LABORES DE DIVULGACION DEL INSTITUTO GEOLOGICO NACIONAL) 

Si la corteza de la tierra fuese rígida e inmóvil, o 

en los dos mil millones de años de su consolidación se hubiese -

vuelto asi,ella nos presentaría hoy en día el aspecto de una esfe 

ra lisa cubierta del marlsin continentes y vida terrestre y una -

vida marina primitiva o acaso nula, 

La corteza terrestre o litosfera que forma la parte-

exterior del globo terráqueo,vista en espacios de tiempo históri-

cos humanos,solo aparenta ser una masa estática. Mensuras exactas 

hechas demuestran que unas partes se hundenlotras en compensación 

se levantan a razón de milímetros o partes de milímetros por año. 

Si tales movimientos son contínuoslen mil años puede formarse una 

diferencia de nivel de un metro (a una rata de 1 mm por año)0y en 

diez mil años de 10 %lo cual importaría por ejemplo un aumento -

de tierra firme considerable en el caso de una faja costera llana 

que se levanta, o una reducción fuerte en el caso de un movimien-

to inmersivo„ En los períodos geológicos que se extienden sobre mi 

nones de alos,e1 monto de hundimiento y levantamientos puede lle 

gar a ser de miles de metrosIsegún se deduce del espesor de los -

sedimentos que han llenado los espacios en hundimientos  Así como 

estos movimientos levantan montañas del fondo del marlpueden su -

mirlas en su totalidadyo en partesya profundidades hasta abisales 

de los océanos,caso que se ha repetido en los Andes y en las de -

más montañas en forma de ciclos. Estas montañas son las zonas Out 



plásticas de la tierra,sus fajas móviles. En contraposición a ellas 

están los zócalos continentales o cratonos que en un tiempo tempra-

no de la tierra se convirtieron en una masa de rocas rígidas y que-

por lo mismo apenas participan en los movimientos de la corteza;son 

en la "política" de la tierra los núcleos conservadoreshcomo las -

montadas son su complemento evolucionista. Entre las montañas y los 

zócalos se extienden las orlas que desempeñan un papel intermedio - 

entre los movimientos intensos de la montaña y el. lento de los cra-

tonos. En el mapa adjunto de Suramgrica se muestra la subdivisión - 

del continente en dichas unidades,reflejos de la diferencia de in - 

tensidad regional de los movimientos de la corteza terrestre. Este 

mapa ha sido deducido del Mapa Geológico de Suramgrica,de W.Stose,es 

cala 1:5.000.000; Geological Soeiety of America,1950. 

Supuesto que no hubiere las fajas plásticas en la cor-

teza terrestre,el lento actuar de los cratones habría implicado un 

gran retraso en el desenvolvimiento de la vida orgánica que en las 

montañas recibe su estímulo de los aspectos siempre variables que -

la obligan a adaptarse. La, influencia de un cratón temporalmente -

aislado de su montañalsobre el grado de progreso de las especies te 

rrestresl lo demuestra el cratón de Australia con su. flora,fauna y- -

humanidad primitivas. Al construir la muralla y formar un aislamien 

to artificial,el progreso de la China se estancólcomo también el 

progreso de la vegetación en los cerros del Vaupés que quedaron ais 

lados por el estuario del Terciario Superior que se extendía desde-

los Llanos Orientales hacia el Alto Amazonas. 

Cuando una faja o una zona de la corteza terrestre se-

halla en estado de hundimiento,recibe el aparte de sdimentos anorgá 

nicos desde las regiones altas vecinas (lodo,arenas,cascajos,ceni 
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zas volcánicas), a los cuales se agregan en veces grandes mesas de 

laves submarinas,los productos de precipitación del ,7'!_gua del mar y 

de lagos (sal gema,potaemwesoolgunas calizas) y loe que resul - 

tan le la. acumulación de restos orginicos,como valvas de inverte 

brados (calizas), esqueletos y despojos de vertebrados (fosfatos), 

materias grasas (petróleo) y vegetables (carbdn).SegOn el erado de 

hundimiento y el monto de aporte de sedimentoeon área puede ser - 

por largo tiempo geológico alternativamente marinaplecestrelpanta-

nosa o bojo aluvial. El espesor que llegan a tener dichos eedimene 

tose  en veces muy variedos en su sucesión vertical y en el desarro 

llo horiezontalepuede sobrepasar los diez mil metros y enea esta ma 

ea de sedimentos tiene alternativas periódicas que son causadas - 

por la aceleración o retardo del hundiedento,por la auspensión - 

temporal de la sedimentación, la intervención de movimientos ondue 

latorios de le corteza, los cambios en la configureciÓn de las zo-

nas proveedores de sedimentosoetc.„ resultan divisionee en la ma - 

sa qre llamemos grupos y formaciones geológicas. 51 largo tiempo - 

QUO implica la deposición de cede grupo sedimentario y loe dife 

rentes ambientes a que ha estado eometido,determina una variedad 

de reune y flora y sobre todo un caábio de clases, gdneros y espe-

cies que son determinantes pera establecer la edad relativa de - 

los gnu 	y fermeciones, se puede decir que cede estrato (capa o 

benco) es una hoja de la historia de la tierra y que las formacio-

nes y grupos son capítulos de ella. 

Bajo el peso de las capas superpuestas, bajo la. tepe 

rotura alta de la profunlidad a que llegaron, por le. intrusión de - 

ricas gnees y por los plegamientos y falladuras que sufren, los se 

dImentos se consolidan y se vuelven roca, es decir sufren un proce-

so de petrificación o fosilización que afecta también los restos - 



orgánicos. En casos extremosllos sedimentos pueden sufrir una al - 

ternación tan fuerte que se vuelven cristalinos y se convierten en 

rocas metamórficas.- Por su parte,el basamentó en que se deposita+•  

ron los sedimentos,en un principio duro,se vuelve plástico a la me 

dida que se hunde (aumento de temperatura) y así susceptible de a-

rrugarse. Este caso se está contemplando en la cuenca de Arauca, WEB 

donde un sector rígido de la plataforma de la llanura comenzó a 

hundirse profundamente y a volverse plástica en el Terciario Su 

perior. 

Cuando un terreno saturado de sedimentos comienza a-

levantarse intermitente` definitivamente,queda sometido a la ero-

sión que rebaja su nivel y a la larga puede convertir una montaña 

en una planicie troncal, 

Lo interesante en el desenvolvimiento de una montaña-

consiste en que su estado actual es la culminación de un ciclo de-

desenvolvimiento a que ha estado sometida,extendido sobre tiempos-

geológicos largos y caracterizado por fases semejantes a las de la 

vida orgánicaldesde el estado embrionario a través del juvenilldel 

de la madurez hasta el senil y el fenecimiento. Estos ciclos o ge-

neraciones se han repetido y en Colombia hay indicios muy sugesti-

vos de que actuar en general sobre el mismo terreno,pero solo esta 

mos en condiciones de apreciar el último ciclo que se desarrolla -

desde el Mesozóico o edad media de la vida de la tierra hasta el - 

Cenozóice o edad nueva de la vida de la tierra,inclusivelo sea so-

bre un espacio de tiempo de 200 millones de años. Las etapas de es 

te ciclo se pueden determinar mejor en el terreno de evolución acom 

pasada del Oriente Andino de Colombia que en el impulsivo del Occi-

dente.A1 iniciarse el hundimiento y la sedimentación sobre el terreno 

de la probable montaña fenecida al final del Paleozóico(edad antigua 

de la vida de la tierra)lel Oriente Andino era una zona terrestre-

de bajos relieves (troncal). El hundimiento expresado por deposi 

ción de sedimentos y actividad volcánica que comprenden el tiempo y 

el grupo de Girón,no se extendió sobre todo el Oriente Andino, si-

no solo sobre los valles del Cesar y del Magdalena y sobre los flan 
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cos oriental y occidental de la Cordillera Oriental en Boyacá y en - 

los Santanderes y sobre las partes venezolanas de la Serranía de Peri 

já y la Sierra de Mérida„dejando un lomo interior que se percibe bien 

desde el Páramo de Mortilo entre Bucaramanga y Pamplona hacia el Cata 

tumbo (Notestein et ala: Geology of the Barco Concessión. Bulletin - 

Geol. Soc. of América, Vol. 55,pgs. 1165-1216) y de ahí por el lado -

occidental de la cuenca de Maracaibo hacia Maracaibo, Desde Cundina -

marca hacia el Sur y al parecer en el valle del Magdalena desde Neiva 

al Sur había evidentemente tierra firme, Mientras en el valle del Ce-

sar y Magdalena penetraba el mar (Triásico de Payandé-ChaparrallLiási 

co de Morrocoyal al SW del Banco) y la sedimentación alternaba con u-

na intensa actividad ignea„intrusiva y extrusiva,hacia la actual Cor-

dillera Oriental se depositaban sedimentos de 3000 m de espesor en á-

reas lacustres y fluviales,en parte desérticas. La configuración por 

lo visto era enteramente distinta a la actual*  Al final del Jurásico-

(lapso medio del Mesozóico), un movimiento pasajero de contracción - 

(orogenismo) vuelve a cambiar la faz del Oriente Andino, de tal mane-

ra que en la tercera y última fase del Mesozóicolo sea en el Cretá -

ceo, el hundimiento se desplaza y se concreta inicialmente (Valangi 

niano y Hauteriviano) al área de la actual Cordillera Oriental, menos 

al Macizo de Garzón, y facilita la invasión marina que recibe el apor 

te de plantas desde la Llanura Oriental. El fuerte del hundimiento, -

reflejado por 3000 a 5000 m de sedimentos (grupo de Cáqueza) se con - 

centra en cuencas del flanco oriental de la Cordillera Oriental (Cá - 

queza-Valle de Tenza0Salina de Chita,Barquisimeto)#  Más tarde, en la 

subdivisión del Barremiano del Cretáceo,el mar de la Cordillera O --

rientallfecundísimo en vida,se extiende hacia el valle del Magdale 

na-Cesar y al flanco oriental de la Cordillera Central,pero no a la -

Llanura Oriental y al macizo de Garzón. Perdura así el mar y la sedi-

mentación con leves oscilaciones regionales,hasta poco antes de finali 



zar el Cretáceo (Campaniano) y tiene su máximo de sedimentación (5000 m 

y más) desde el Barremiano hasta el Cenomaniano) (grupo de Villeta) en-

la zona de Vélez-Muzo-Villeta,es decir en un sector del flanco occidental 

de la Cordillera Oriental y un mínimo sobre la faja de Guantiva-Macizo-

de Santander - Catatumbo - Maracaibo. Desde el Turoniano hasta el Campa 

niano (grupo de Guadalupe) no parecen existir tan fuertes diferencias - 

de hundimiento y de espesor de sedimentos como en el tiempo de Villeta-

y es posible que el área de sedimentación se haya expandido a la cuenca 

de Araual de la Llanura Oriental. En este tiempo de Guadalupe, o sea el 

tiempo que corresponde a la deposición de los sedimentos del grupolse -
manifiesta un volcanismo intermediario notable en el alto Magdalena, de 

Neiva hacia Mocoa (continuación geológica del valle del Magdalena) que 

es apenas un leve reflejo del intenso volcanismo básico y de la sedimen 

tación silícea del Cretáceo que se producía alIq de la Cordillera Cen - 

tral,en el Occidente Andino. En la transición del tiempo campaniano al-

Maestrichtiano (don el cual finaliza el Cretáceo), sobreviene una lige-

ra suspensión de la sedimentación con leve contracción (orogenismo) y -

erosión regional de los sedimentos recien creados y al continuar el hun 

dimiento en el Maestrichtiano se depositan alternativamente sedimentos-

marinos (estos sobretodo en el valle del Magdalena y Cesar), lacustres-

y de ciénagas (origen del carbón de la Cordillera Oriental) que traspa-

san sin interrupción al Terciario más antíguo (Paleoceno) y que consti-

tuyen hoy día el grupo de Guaduas. Significando los preludios de la e - 

rección de la Cordillera Oriental,el hundimiento y la sedimentación se 

concentran dentro de ella a las cuencas de Bogotá y de Maracaibo,enlaza 

das entre sí por una serie de cuencas menores entre Tunja y Cúcuta y ex 

tendidas desde Bogotá,vía de Fusagasugá y Cunday hacia el Alto Magdale-

na. Al lado de la vieja masa terrestre del macizo de Garzón,probablemen 

te también el macizo de Santander y sus vectores emergen del área de se 

dimentación. En el valle del Cesar-Magdalena,la sedimentación del tiem-

po de Guaduas es notablemente marina y este ambiente se acentúa en el -

Valle del Cesar. El adelgazamiento de los sedimentos del Guaduas en el 



bordé llanero de la Cordillera Oriental indica que el área de sedi 

mentación no se extendía notablemente hacia la Llanura Oriental, En 

el Terciario Inferior (Eoceno hasta al parecer Oligoceno Inferior),-

correspondientes a la deposición de las formaciones lacustres y flu-

viales de Bogotá en la Cordillera Oriental y de Gualanday-Chorro en-

el Valle del Magdalenalla modelación del Oriente Andino se acentúa y 

se manifiesta en el valle del Magdalena por conglomerados y arenis - 

cas de grano grueso que significan el surgimiento fuerte de la Cordi 

llera Central y posiblemente también el del flanco occidental de la 

Cordillera Oriental. En el interior de la Cordillera Orientalolos se 

dimentos no son de grano tan gruesolpero típicamente arenosos,lo -

cual se interpreta en el sentido de que los relieves de que provinie 

ron los sedimentos fueron suaves. Como ya se manifiesta en el tiempo 

de Guaduas,el mar se retira hacia el Caribe y se conserva en forma -

oscilante en el Valle del Cesar y en la cuenca de Maracaibo.- La di 

ferencia relativa de niveles entre la Cordillera Oriental por una -

parte y el valle del Magdalena-Cesar y la Llanura Oriental por otra-

se acrecienta en el resto del Oligoceno y en el Mioceno,cuando por -

primera vez se nota un hundimiento acentuado con sedimentación estua 

rina de 4000 a 5000 m de espesor en la Llanura Oriental desde La Ma-

carena y Villavicencio hacia Arauca y los Llanos Venezolanos, o sea-

en la actual cuenca de Arauca,movimiento que se extendió leve pero -

vastamente a toda la Llanura Oriental y que encubrió de sedimentos - 

de poco espesor esta parte de la Orla Andina y el Alto y:Medio Amazo 

nasa  Los sedimentos de este tiempo (formaciones de San Fernando,Caja, 

Farallones) van Volviéndose conglomeráceos hacia el final del perío-

do a lo largo del pié andino como expresión del solevantamiento de -

la Cordillera Oriental. En el interior de la Cordillera Oriental, el 

hundimiento de las cuencas anteriores prosiguió en forma amenguada -

en el Oligoceno (formación de Usme), pero no parece haber proseguido 

en el Miocenoiexcepto en la cuenca de Maracaibo que recibió un apor-

te de sedimentos comparable al de la cuenca de Arauca. También en el 



valle del Magdalena,la sedimentación fué copiosa,especialmente en la 

cuenca del Carare, y se volvió conglomerácea en el Mioceno, con gran 

afluencia acuática y eólica de material volcánico intermediario (an-

desítico) desde la Cordillera Central. Ya finalizando el Terciario,-

en el Plioceno, no hay sedimentación notable en el Oriente Andino y-

esto se debe al solevantamiento de esa comarca que coincidió en un -

período relativamente corto, con una fase de plegamiento y fallamien 

to intensos que dió origen a la actual configuración del Oriente An-

dino y en general de la Montaña de Los Andes. Ha sido ésta una trans 

formación súbita,comparable a una mutación en el imperio orgánico, - 

oue se caracteriza al final por un período de glaciación en que los 

glaciares de las montañas de Colombia descendían hasta 3000 m de al 

titud. Esta fase grandiosa que inició la erosión fuerte y generallco 

rresponde al paroxismo andino al cual debemos los aspectos actuales-

o geográficos del país. 

Producción de Rocas Eruptivas 

Los movimientos de la corteza terrestre que crearon la -

actual conformación andina implican entre otros efectos la formación 

de grietas profundas que se convierten en fallas por desplazamiento-

de los bloques yqtrpueden llegar hasta la zona ígnea que yace bajo -

la corteza. Entonces aliviada de presión la masa ígnea,o magma que -

en los albores de la tierra formó su primera capa sólida y dió lugar 

a la derivación de los primeros sedimentos,tiene ocasión de penetrar 

a la corteza y quedarse ahí en forma de roca intrusiva o ascender -

hasta la superficie en forma de roca extrusiva con expresión de vol-

canismo. Estas rocas macizas sin la estratificación de los sedimen -

tos llamadas rocas eruptivas se diferencian en rocas ácidas y livia-

nas del tipo de granitos y pórfidos,en rocas intermediarias del tipo 
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de dioritas y andesitas (porfiritas), en rocas básicas del tipo de - 

gabbros y basaltos y en rocas ultrabásicas,ricas en hierro y las más 

pesadas. 

El volcanismo ha tenido su Más fuerte expresión en -

el Occidente Andinoldurante el Cretáceo, e intermitentemente duran-

te el Terciario. La actividad intrusiva fué intensa tambiénIpero dis 

persa y se manifiesta con el mayor rigor en la Cordillera Central, -

En el Oriente Andino tanto la actividad volcánica como la intrusiva-

fué mínimalexcepto en el Jura-Triásico del Valle del Cesar-Magdalena 

y en el Cretáceo del Alto Magdalena. En la Llanura Oriental y en la 

Saliente del Vaupés,la actividad ígnea fué nula. 

Mientras estas rocas eruptivas producen la mayoría - 

de los yacimientos de minerales metálicos,las rocas sedimentarias -

contienen los yacimientos sedimentarios,como el carbónIel petróleo)  - 

la caliza,el yeso y en veces también yacimientos de hierro,como el -

de Paz de Río. 

Tectonismo 

Los movimientos de la corteza son verticales,horizon 

tales y tangenciales que producen plegamientos (ondas y ondulaciones 

del tipo del mar), fallas, sobrescurrimientos,cobijaduras,etc, Su ac 

tuación conjunta o aislada determina el tectonismo de la tierra y és 

te,en combinación con la erosión define los relieves que contempla - 

mos. Desde que las fajas caracterizadas actualmente por montañas son 

zonas móvilesles comprensible que ofrezcan una gran variedad de re - 

lieves,de rocas,de mineralesIde condiciones climatéricas,hidrográfi-

cas,de suelos,de ambientes de vida, en contraste con la sencillez y,-

amplitud de los aspectos de las orlas y cratonos. Lo mismo implica -

una diferencia sustancial de actividades humanaslcomo lo demuestran-

por ejemplo los contrastes entre los transportes y la posibilidad de 

mecanización entre la Montaña y la Orla o Los Cratonos, Se vé que el 

1 
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grado de intensidad de movimientos de la corteza también es responsa 

ble del género de vida de la humanidad y para caracterizarlo en un -

caso especial dentro de la Montahalse llama la atención hacia el ca-

rácter impulsador que manifiesta el habitante del Occidente de Colom 

bia conforme al desenvolvimiento geológico intenso que tuvo esa par-

te del paísly el carácter metódico y pausado del habitante del Orien 

te (andino) del país donde ha habido una evolución regularlmenos agi 

tada y descontinuada,que determinó el establecimiento ahí de la capi 

tal de la República. 

La intensidad del tectonismo que depende de la plas-

ticidad de las rocas y ésta de la temperatura (profundidad a que ya-

cen) por lo visto define las unidades geológicas del país con sus -

consecuentes recursos y ambientes que deciden sobre las actividades-

humanas. Para Colombia es singular que tanto las unidades geológicas 

mayores,como las medianas y menores,coinciden en lo general con las-

unidades geográficas,principalmente con los relieves. Además el. de - 

senvolvimiento de cada unidad geológica tiene lugar más o menos en -

el mismo sitio que ocupa hoy día. Esto facilita grandemente la inter 

pretación económica de Colombia. 

Ha sido don Tulio Ospina,hijo de la Montailalquien - 

dió a conocer la importancia de las unidades geológicas,al caracteri 

zar la Codrillera Central como "espina dorsal" de Los Andes que sepa 

ra dos áreas andinas de acción simultánea,pero de intensidad de ac 

ción y producción distintas,a saber el Oriente Andino y Occidente An 

dino de Colombia. Reconoció así el orden de la distribución de los -

bienes de la naturaleza en Colombia y la idiosincracia de la geolo - 

gia colombianalFrancisco José de Caldas, con anterioridad,había ex - 

plicado la influencia del ambiente (clima) en los seres organizados; 



la diferencia de hábito de vida en las unidades geológico-geográficas 

demuestra la trascendencia de esta observación. 

Con base en esta breve y muy rudimentaria introduc -

ojón a las causas y consecuencias que redundaron tras quinientos mi - 

llones de aros de historia documentada de la tierra en los aspectos-

presentes de toda la naturaleza,se procede a hacer la descripción de-

las unidades geológicas de Colombia. No se puede obviar el uso de ex-

presiones ajenas al conocimiento del lectorlpero que pueden ser acica 

te para conocerlos en los textos de geología. También se advierte que 

todavía es poco lo que sabemos de esta maravillosa historia del deve-

nir y que nunca alcanzaremos a comprender en sus enlazamientos,proba-

blemente en beneficio de nosotros mismos porque mientras haya miste— 
rios por delante,viveremos, 

LAS UNIDADES GEOLOGICAS MAYORES DE COLOMBIA  

(Véase croquis de las unidades geológicas de Colombia) 

Según se explicó inicialmente,Colombia comprende secto 

res de las tres unidades continentales de Suramérica que son la Monta 

la,la Orla y el Cratono; así el país ofrece un campo completo de uni-

dades geológicas y de recursos y ambientes de cada una. Pero lo más -

importante es que su sector andino sea el recorte más perfecto e ins-

tructivo de la constitución y de la evolución de una montaha,un caso-

clave para comprender los problemas de la actuación geológica,al me -

nos dentro del ciclo del Mesozóico (edad media de la tierra) y del Ce 
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nozóico (edad moderna de la tierra). 

Los sectores colombianos de las unidades en cuestión son: 

1) La Saliente del Vaupés,extensión occidental del rígido 

zócalo de la Guayana hacia el borde de los móviles An-

des, 

2) La Llanura Oriental„parte de la Orla semirígida que se 

para el zócalo de la montaña. 

3) El sector colombiano de la Montaña de Los AndesIzona -

móvil de la Montaña cuya apasionante historia estamos-

comenzando a leer y comprender. 

Los sectores mencionados son la parte terrestre del domi-

nio del país. A ellos hay que agregar las partes sumergidas de la-

corteza que geológicamente son parte de Colombia. La digitación an-

dina hacia el Caribe forma en la parte occidental del Mar Caribe la 

cuenca internacionalmente llamada cuenca de Colombia (véanse cartas 

marinas modernas) quelen relación con la posesión de San Andrés y - 

Providencia, es en gran parte colombiana. Desde el litoral del Pací 

Pico se extiende al Oeste la cuenca submarina del Chocó (internacio 

nalmente no calificada), a la cual sigue más al Oeste y separada por 

el lomo submarino de Malpelolla cuenca submarina llamada de Panamá. 

Ambas cuencas representan el sector colombiano de la probable Orla-

occidental de Los Andes y a esta Orla sigue más al Oeste lo que se-

dlelatempd. vasto cratono sumergido del Pacifico. Aun cuando estas-

unidades submarinas de la corteza terrestre no revisten todavía 

portancia económica,e1 progreso de la técnica de exploración y ex - 

plotación submarina y el consiguiente interés de los países de ex -

tender su soberanía a tales baldíosoincitan a prestarles atención - 
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entre otras razones por las expectativas petrollferas que ofrecen, 

Saliente del Vauph.  

El zócalo Guayanense (véase Mencher,Fichtereta):Geology of Ve 

nezuela and its Oil Fields. Bulletin American Acs. of Petrol. Geologists. 

Vol. 37,1109 4,1950) del cual es parte la Saliente del Vaupés consta de-

una planicie troncal de rocas néisicas, al menos en parte de origen se-

dimentario (afloramientos de La Macarena), intruídas por rocas ácidas.-

Este basamento Guayanense de edad prec.mbrica y más probablemente azói-

ca se ha vuelto ya rígido y estático en el alba de la vida en la tierra 

y porto tanto de muy lento actuar. En el bajo Orinoco se le cine la for 

mación de mineral de hierro y de cuarcitas ferruginosas de Imatacalpre-

cambriana al parecer,_Intruída por gabbros y basaltos más modernos%  En 

el interior,el zócalo está cubierto por el grupo volcánico de Pastora y 

por 2400 m de sedimentos de areniscaslconglomerados,arcillas y tobas - 

volcánicas(convertidas en jaspe) de la formación de Roroima,ánica inmer 

sión de consideración con aspecto de (inca que sufrió el zócalo. Estos 

depósitos posteriormente no variaron notablemente la posición horizon - 

tal original. Para las formaciones post-arcaicas del zócalo es típico - 

que no se hayan encontrado restos orgánicos. Por comparación con las ro 

cas del borde andino se cree en Venezuela que la formación de Roroima - 

pueda corresponder al Mesozóico Inferior y Medio (Triásico y Jurásico)-

y las rocas básicasloue las intruyen,al Cretáceo. Con posterioridad a - 

estos eventos distanciados entre sí no ha habido otros de importancia - 

fuera del solevantamiento.- La Saliente del Vaupés presenta una geolo - 

gla semejante„abstracción hecha de la actividad eruptiva y volcánica - 
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del zócalo y de la inmersión de la Saliente en el Terciario Superior 

(Oligo-.Mioceno hasta ?Plioceno) que la cubrió de un manto probable — 

mente delgado de sedimentos lacustres,salobres y paludales arcillo—

sos y arenosos,con carbón lignítico y lignito. Sobre el basamento — 

nlisico—sienítico de La Guayana parece colocarse directamente la for 

melón esteril de la Arenisca del Vaupésolitológicamente semejante a 

la de Roroima (con jaspe), pero relacionable hacia la Macarena con —

el Devoniano fosillfero. La estratificación cruzada de la formación—

del Vaupés en el Apaporis permitió a Th. van der Hammen determinar — 

que la fuente de abasto de sedimentos provenía de una región alta —

del Sureste,situada en el curso medio del Amazonas o más al Sur,defi 

nición que podría ser de interés respecto del orígen de los sedimen—

tos y quizá de los diamantes de la formación de Roroima. Ningún irsdi 

cio sobre la existencia de sedimentos paleozóicosldistintos a los e—
ventualnente paleozóicos de la Arenisca del Vaupós,se ha encontrado—

hasta la fecha. Cerca del borde andino,en la Macarenao ya fuera del —

propio recinto de la Saliente,estos sí se presentan. Es significati 

vo a este respecto que aún en la región de Leticia y de Pebaslen el—
Amazonasolos esquistoá cristalinos se hallen casi superficiales,cu 
biertos de Oligo—Mioceno0  

Los relieves que resultaron del desenvolvimiento lento de la — 

Saliente del Vaupés son una planicie moderna formada por el manto se 

dimentario del Terciario Superior que oculta la mayor parte del sub—
suelo profundoopero que localmente muestra la superposición sobre el 

basamento Guayanense (parte oriental de la Saliente) y sobre la Are—

nisca del Vaupés. Sobre esta planiciela manera de una digitación ru—

dimentaria y fracturada que parte y se amplía al SE desde la zona an 

dina en la Sierra de La Macarena y más al Sur (véase mapa de la Geo—

graphical Society of New York„19420escala 1:1.000.000),se levantan — 

cerros,mesas y tendidos con escarpas,con altitudes hasta de 300 m so 
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bre la planicielformados de la Arenisca del Vaupés„que se van desva-

neciendo hacia la frontera con Venezuela y Brasil y sustituyéndose - 

por montículos y conos de rocas intrusivas ácidas del basamento, El 

carácter tectónico revela fallas escalonadas que levantan el terreno 

hacia el Este y que son responsables de los raudales y saltos de los 

afluentes del Orinoco y del Amazonas; además se hallan ondulaciones-
y flexuras. En conjunto,la Saliente da la impresión de una zona leve 
mente arqueada que desciende desde el zócalo Guayanense en dirección 

hacia los Andes y,por los flancos,hacia los Llanos Orientales y muy-

levemente hacia los Llanos Amazónicos. Por sus relieves relativamen-

te bajos„la Saliente contrasta con el zócalo Guayanense que los tie-

ne de gran altitud y extensión, y se destaca de la Llanura Oriental-

que es una planicie. Contrasta con los Andes por la falta de subdivi 

sión longitudinal definida,efecto de su rigidez. Así la Saliente del 

Vaupés viene a ser una unidad geológica y fisiográfica bien definida 

y solo transicionalmente delimitada hacia los Llanos Amazónicos. 

Distanciada de los centros de actividad del país,cubierta de - 

selva„con ríos de navegación descontínua que fluyen al Orinoco y al 

Amazonas,la vasta Saliente es prácticamente virgen,inaprovechada y -

geográfica y geológicamente poco conocida. Sin embargo puede desempe 

ijar un papel importante en el futuro de Colombia porque es parte de-

un zócalo y porque los zócalos continentales (parte oriental de Esta 
dos Unidos y Canadá,Rusia0Brasil,Australia) se han convertido o se -

están convirtiendo en potencias dominantes. Al atender el desenvolvi 

miento de esta Saliente,es necesario encontrar incentivos del sub -

suelo y de la producción del suelo que atraigan inversionistas e in- 

migrantes. Hasta ahora„el basamento Guayanense no ha demostrado con-

tener riquezas de importancia y de transporte lucrativo. Diseminacio 

nes de magnetita en las sienitas de la sierra de Puerto Arturolal -
Oeste de San José del Guaviare,podrían dar esperanza de encontrar ya 



- 16 - 

cimientos compactos del mismo mineral,como también lo señalan las ooli 

tas de hierro y el mineral de manganeso hallado en bolsas del Oligo-

Mioceno del Apaporis (van der Hammen). Mas atrae por lo pronto la po 

sibilidad de encontrar en el basamento yacimientos uraníferos cuya -

importancia y valor harían factible una explotación inmediata e insi 

núan exploraciones al respecto. La posibilidad de encontrar focos - 

diamantiferos es muy remota,más que por falta de indicios al respec-

to como porque el basamento se halla vastamente encubierto por los-

sedimentos del Terciario Superior y por la Arenisca del Vaupés. Esta 

Arenisca no contiene yacimientos,pero si es de gran importancia como 

fuente de abasto para material de carreteras que se construyan* El 

Terciario Superior que prácticamente no tiene aliciente petrolífero, 

ofrece carbón lignítico en la parte occidental de la Saliente,pero -

éste no es de interés inmediato.- Ante esta incertidumbre,respectiva 

mente inaplicabilidad de los recursos del subsuelo. y la falta de ex-

ploraciones sistemáticas,hay que prestar atención preferente a los -

modos de aprovechamiento de los recursos forestales y agrícolas del-

suelo que es de buena calidad en la extensión del Terciario Superior, 

deficiente en las zonas de afloramiento del basamento y malo en la -

Arenisca del Vaupés. Los recursos forestales se explotaron y se ex - 

plotan por concepto de caucho,al parecer el único renglón de produc-

ción del Vaupés; las posibilidades de aprovechar palmas oleaginosas-

no se conocen. Se insinúa en consecuencia la exploración forestal de 

este territorio en cuanto a productos que resistan transporte aéreo-

a Bogotá,como el caucho. La penetración agrícola dispone de dos vías 

importantes del interior:indispensables para el desenvolvimiento del 

Vaupés,una que va de Bogotá por Villavicencio:San Martín a San José-

del Guaviare y de ahí al río Vaupés y de la cual se halla en servi - 

cio el trayecto Bogotá-San Mártin:en abandono el de San Martín a San 

José del Guaviare y por construir en buenas condiciones el de San --

José al río Vaupés. La otra vía,de más difícil realización y que es- 
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tá por construir en su totalidad es la de Neiva-San Vicente de Caguán-

Sabanas de Yarí-rio Vaupés que daría expansión al Departamento del Hui-

la. Campos aéreos de acuatizaje son abundantes en los ríos mayores,como 

el Guaviare,el InIrida„el Vaupés,e1 Apaporis y el Caquetá y serian muy--
útiles para el transporte de productos valiosos. Campos terrestres exis 
ten en Mitú y en San José del Guaviare y se pueden instalar fácilmente-

en las Sabanas de Yarí,al S de La Macarena. 

Vale mencionar la flora antigualpreciada en los círculos botáni 
cos colombianos e inglesesoque se encuentra en las mesas y cerros del -

Vaupés y de La Macarena que crece en el suelo pobre,falto de agua (ex - 

cepto el de lluvias), fuertemente recalentado durante el día y frío en-

la noche de la Arenisca del Vaupés. Aparte de que se ha especializado a 

la vida en este ambiente singular en que la vegetación progresista de -

los bajos no puede subsistir,ella ha persistido aisladamente desde el O 

ligoceno hasta posiblemente el Plioceno en islotes que son las eminen 
cias actualeslcolocados en un mar de agua dulce y en veces salobre. Es-
te aislamiento y la falta de movimientos orogénicos (de creación de mon 

tala) que varían el ambiente explican cómo una flora antigua puede con-

servarse allende su término normal. 

La Llanura Oriental 

Como tal se comprende el. extenso territorio ubicado entre el - 

cratono Guayanense y el pié oriental de los Andes estrechado en La Maca 

rena,que es,con diminutas excepciones un llano perfectolcon aterraza - 
mientos hacia la cordillera,un caso topográfico (fisiográfico) como la 

Pampa Argentina. Al Sur de la Saliente del Vaupés,la Llanura no tiene -

límite fisiográfico con la extensa llanura del Amazonas,pero geológica-

mente los afloramientos del basamento Guayanense entre Leticia y Pebas-

acusan que el propio límite debe hallarse más al Oeste, Es muy posible- 
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aún que por el Putumayo y el Caquetá dicho límite se acerca a los Andes 

ya que la topografía da la impresión de que la plataforma. de rocas gua-

yanenses y rocas asociadas pueda extenderse hasta ahíjy porque dichas - 

rocas todavía forman la parte oriental del macizo de Garzón en la parte 

Sur de la Cordillera Oriental. En el Norte,en cambiolel límite fisiográ 

fico y geológico entre la Llanura y la Saliente es más o menos fijo a -

lo largo del río Guaviare que además forma la división entre la selva -

del Vaupés y las sabanas de los Llanos Orientales. Siguiendo los sedi - 

mentos terciarios desde la Saliente hacia la Cordillera se tiene la no-

ción de cómo aumentan extraordinariamente de grueso en la "Pata de la -

Cordillera"„ El límite con los Andes es brusco y relativamente unifor-

me,con rumbo NE desde Florencia hasta Tames. 

En vista de estas diferencias sustanciales entre la parte Norte 

y Sur de la Llanura Oriental,hay que dividirla en la parte septentrio - 

nal sabanera o Llanos Orientales y la parte meridional selvática o Lla-

nos Amazónicos. La división entre una y otra es la Sierra de La Macare-

na,una extensión ya semiorogénica de la Saliente del Vaupés, la única - 

que revela secretos sobre la constitución geológica de la Llanura Orien 

tal en la vecindad de la Montala. 

A grandes rasgos La Llanura Oriental se diferencia de la Salien 

te del Vaupés porque es una planicie con montículos muy raros formada -

de sedimentos modernos (?Plioceno). Los sedimentos .ligo-miocenos en - 

gruesan considerablemente hacia el pie andino donde se hallan fuertemen 

te plegados y sobrescurridos. En contraposición a los Llanos Orientales 

sabaneros en los Llanos Amazónicos selváticos el manto oligoa,miocene es 

más delgado y está. tectónicamente menos afectado. 

La Sierra de La Macarena, división entre los Llanos Orientales-

y los Llanos Amazónicos,tiene forma oblonga SSE hacia NNW y una longitud. 
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de 120 km y un ancho de 30 a 40 km; la elevación sobre la planicie de 

que surge es hasta de unos 1000 m. Tectónicamente se halla limitada -

al Oeste por una falla alta,expresada topográficamente por un paredón 

alto y relativamente parejo; al Este se presenta un sistema de fallas 

con entrantes y salientes,menos fuerte que la falla occidental. Tanto 

el extremo Norte como el extremo Sur son buzadas (plunges) normales -

que también se hallan topográficamente bien expresadas.- El núcleo de 

la Sierra (véase Trumpy: Pre Cretaceous of Colombia. Bulletin Geologi 

cal Soc. of Am,,Volº 54,pgs. 1282-1290) consta de neises„sienitas,gra 

nosienitas y pórfidos cuarzosos del basamento recubierto primeramen-

te por sedimentos arcillosos y arenosos,muy consolidados y fosillfe - 

ros que corresponden al Paleozóico Inferior (Cambriano Superior y Or-

doviciano). Estos sedimentos tienen unos 300 m de espesor en La Maca-

rena,mientras que hacia Uribe,en el pié de la Cordillera Oriental,pre 

sentan 2000 m de espesor,aumento que coincide con el aumento de espe-

sor del Devoniane en el mismo sentido desde la Llanura hacia el borde 

andino, respectivamente con la extinción del Carbonífero,probablemente 

del Jura-Triásicoldel Cretáceo y del Terciario Inferior desde el bor-

de andino hacia la Llanura. Esto indica en general una falla o flexu 

ra muy antigua que separa la Llanura inerte de los Andes activosIla -

misma Que forma hoy el frente erguido de la Montaña ante la inmensa -

planicie de los Llanos. Encima del Cambro-Ordovicianolllamado el grupo 

de Gliéjar,se colocan areniscas (con arcillas rojas) del tipo de la A-

renisca del Vaupés que probablemente corresponden al Devoniano. Fi - 

nalmente sigue,tras otro larguísimo intervalo,una formación relativa-

mente joven que se ha colocado provisionalmente en el límite del Cre-

táceo al Terciario que traspasa a los sedimentos oligo-miocenos de las 

puntas Norte y Sur de la Macarena. Como todas estas formaciones han -

sido plegadas más o menos conformemente,se puede suponer que la Maca-

rena no fué afectada fuertemente por movimientos de la corteza terres 

tre sino en la gran transformación del área andina de terreno bajo en 

montafialel paroxismo que experimentaron los Andes al fin del Tercia - 
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rio,en un tiempo geológico poco remoto. En contraposición a las zonas 

aledañas y distante al Norte,el Oligo-Mioceno de La Macarena es de po 

co espesor,signo que puede interpretarse como preformación lenta de - 

la Sierra durante la sedimentación oligo-miocena.- Merece llamarse la 

atención hacia el hecho de que al Este de La Macarena (Sierra de Puer 

to ArturolApaporislAraracuara) no se encuentra el Cambro-Ordovíciano; 

la Arenisca del Vaupés reposa ahí sobre el basamentos 

Los Llanos Orientales están limitados al Oeste0a lo largo de-

una línea NE muy sostenida y llamativa desde San Martín hasta Tame, - 

por el frente brusco y alto de la Cordillera Oriental. Al pie de ésta 

se coloca una faja angosta e irregular de cerros de piedemonte que -

llega hasta Tame-Macaguane y no se prolonga de ahí hacia la confluen-

cia del Cubugón con el Arauca donde el contacto NNW entre llanos y - 

cordillera aparece súbitamente cortado. Una entrante importante de es 

te borde se halla en el río Lengupálafluente del Upía, y una saliente 

está al E de San Martín en el río Guape Norte,- Hacia el Oriente, los 

Llanos limitan con los cerros bajos de la banda izquierda del Orinoco 

que son basamento del cratono de La Guayana. En el Surlel límite es-

tá largamente definido por el río Guaviare que separa las sabanas de-

la selva del Vaupés; en la angostura de Mápiripán,las mesas del mismo 

nombre traspasan en algo el rio Guaviare y motivaron el trazo del lí-

mite al Norte del río. Entre San José del Guaviare según un concepto 

preliminar,e1 límite podría corresponder a un engranaje con la salien 

te del Vaupés causado por la digitación rudimentaria que se insinúa -

mediante los ramales de La Macaren-Chiribiquete y Puerto Arturo-Yam-

bi y que tiene tendencia de curvar y hundirse hacia los Llanos.- Los 

Llanos Orientales prosiguen entre el pie andino y el Orinoco hacia Ve 

nezuela y presentan ahí la elevación de El Baúl. 



Los relieves más importantes de los Llanos son los cerros y fi-

los del piedemonte contra la Cordillera Oriental. En la parte surocciden-

tal se halla una gran extensión de cerros bajos (hasta de 20 m de altitud) 

que forman la Serranía,ubicada entre el Metica y el Nanacaciasly además -

los montículos de Apiay. En lo demás los Llanos son planos hasta muy leve 

mente ondulados,con aterrazamientos en el curso medio de los ríos mayo - 

res. En tanta extensión llana,no solamente los lomajes del Metica-Manaca-

cias merecen el nombre de Serranía sino que también goza de fama como re-

lieve una duna situada al NE de Trinidad. 

Dado que la planicie de los Llanos,fo/uada por sedimentos cua -

ternarios hasta quizá pliocenos (erranía,Talanqueras), no ofrece aflora-

mientos en el vasto.interior,hay qtle determinar su geología por indicios-

en los bordes. El piedemonte está constituído de sedimentos del estuario-

oligo-mioceno que se extendía sobre la Llanura Oriental,desde el delta - 

del Orinoco hasta el alto y medio Amazonas. El grueso de los estratos en el 

piedemonte es de unos 3000 hasta 5000 m y parece alcanzar su máximo en el 

curso alto del río Araucal  sobre la frontera con Venezuela. En cambio dis 

minuye fuertemente en la Macarena,en el Vaupés y se extingue hacia el Ori 

noco. Esto dá margen para juzgar que en la zona de máxima sedimentación -

se halle una cuenca neoterciaria profunda que corresponde como compensa 

ción al solevantamiento inicial de la Cordillera Oriental. Esta cuenca  

llamada de Arauca que limita con la Cordillera Oriental,con la Macarena -

en el SW y con la sierra del Baúl en el NE,no podrá delimitarse sino geo-

físicamente hacia el Oriente y por lo tanto este límite expuesto en el ma 

pa adjunto debe considerarse preliminar.- A juzgar por los afloramientos 

de La Macarena y por el adelgazamiento y en gran parte extinción de las -

formaciones eoterciarias,mesozóicas y paleozóicas en el límite llanero-an 

dino se puede suponer que entre el Oligo-Mioceno de la cuenca de Arauca y 

el basamento no haya una cuantía importante de sedimentos,como ha sido -

probado por perforaciones en la parte venezolana de los Llanos,- En cuan-

ta a la tectónica,e1 Oligo-Mioceno del borde de la cordillera se halla -

fuertemente plegado hasta probablemente sobrescurrido mientras que hacia- 
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el Vaupés los estratos reposan vastamento horizontales,pero en parte tam 

bién plegados y fallados,como lo das a entender el terreno entre San José 

del Guaviare y la Sierra de Puerto Arturo. Esto indica que la intensidad 

tectónica disminuye en término medio y proporcionalmente al adelgazamien 

to del Oligo-Mioceno desde el pie andino hacia el Orinoco y el Guaviare. 

En lo que atañe a la estructuración del interior de la cuenca de Arauca„ 

la posible extensión de los ramales de La Mácarena-Chiribiquete y Puerto 

Arturo-Yambl indicaría horstes (bloques solevantados de la corteza) y o 

tras clases de estructuras sepultadas en el subsuelo. 

El subsuelo de los Llanos Orientales brinda sgrandes cantidades 

de carbón de dos procedencias. El más antiguo,restringido a afloramien - 

tos intermitentes del pie de la Cordillera Oriental desde Acacias hasta-

Tameose refiere a la transición del Cretáceo al Terciario y corresponde-

al grupo de Guaduas,litológica y palinológicamente. La calidad es análo-

ga a la del carbón de las cuencas de Bogotá y de Tunja, es decir muy bue 

nas; el espesor de los mantos oscila alrededor de un metro. Por la reduc 

ción de espesor que sufre el Guaduas desde el interior de la Cordillera-

Oriental hacia el pie oriental de ésta,se puede suponer que el grupo se 

extinga pronto en el subsuelo de la cuenca de Arauca y así también esta-

clase de carbón.- El Oligo-Mioceno contiene carbón lignítico y lignito - 

tanto a lo largo del piedemonte como en el Vaupés occidental, lo cual au 

gura una extensión considerable en el subsuelo de la cuenca de Arauca, A 

parte de ser el carbón inferior como combustiblellos mantos son muy va - 

riables en cantidad y calidadlrazón por la cual su explotación en las zo 

nas de afloramiento será más bien local. 

Las expectativas petrolíferas de la cuenca de Arauca se refie-

ren a un campo muy extenso,pero no se pueden concretar en definitiva 

mientras no se conozcan los resultados de perforaciones que se hagan con 

base en exploraciones geofísicas en la parte occidental de la cuenca de 
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Arauca. Los sondeos que se hicieron en San Martín y en Orocué se re-

fieren al terreno del borde de la cuenca contra las rocas antíguas y 

las experiencias hechas en Venezuela demuestran que en esos bordes-

el petróleo es demasiado espeso para poder surgir en cantidad comer- 

cial. En cuanto al Oligo-Plioceno„ altamente productivo en los Llanos 

de Venezuelaldesde Barinas al Este,los sedimentos del estuario son a 

bundantemente marinos y petrolíferos en Venezuela,pero se vuelven la 

custres y paludales al Sur del río Arauca,con dos (o más) niveles sa 

lobres que son el del Humadea y el del Charte (H.Gerth,Geologie von-

Suedamerika. T.I.,Parte 3,Pg.4464 Borntraeger,Berlín). Esta circuns- 

tancia y la falta de indicios petrolíferos no pronostican buenas es- 

peranzas de petróleo terciario en la parte colombiana de la cuenca -

de Arauca. En cambio puede ser una fuente de generación y de forma - 

ción de yacimientos petrolíferos el Cretáceo Superior que tiene ten- 

dencia de transgredir desde la Cordillera Oriental hacia la cuenca -

de Arauca y que se ha encontrado también en el fondo llanero de Vene 

zuela. Dichos sedimentos presentan impregnaciones asfálticas en abur_ 

dantes sitios desde Villavicencio hasta la Macarena,pero solo una ma 

nifestación de petróleo asfáltico denso con gas en la mitad septen 

trional del flanco oriental de la Sierra de La Macarenaplo cual co 

rrobora las experiencias de perforación hechas en el borde sur y sur 

oriental de la. cuenca de Arauca. Desde el río Cabuyaro al NE, las ma 

nifestaciones mejoran en calidad y se presentan escurrideros de pe - 

tróleo parafínico en la zona del río Cusiana y al NW de Tame que per 

miten suponer que en las estructuras del subsuelo de la parte suroc-

cidental de la cuenca se halle petróleo. Si esto se confirmara,el de 

sarrollo de los Llanos Orientales recibiría un impulso enérgico y se 

adelantaría por varios años al desenvolvimiento normal. 

Otro recurso de suma importancia para el desenvolvi 

miento de los Llanos en especial de la ganadería, es la existencia de 



sal gema del Valaneiniano en la faja de la Salina de Restreporal Norte 

de Villavicencio,hasta Medina. El yacimiento que se explota por disolu 

ción de la sal es el de Restrepo2pero 6ste2así como las manifestacio - 

nes de sal gema de Medina no han sido explorados geológicamente con el 

fin de obtener la pauta de la explotación. Entre las fuentes de agua - 

salada,la más importante es la de las Salinas de Chita,que surgen del 

Valanginiano (litológico) en la media falda de la Cordillera Oriental, 

en la cabecera del río Casanare; otras se hallan en el río Gravo Sur y 

en Chámeza. El problema con que tropieza la explotación es la escasez-

y el alto costo del combustible, Para solucionarloles necesario defi - 

nir los sitios adecuados de explotación de carbón y conectarlos por -

vías con las salinas. La importancia de la sal en los Llanos se deduce 

de que en la actualidad el suministro al ganado es insuficiente e in -

fluye sobre el desarrollo de los animales. Estos2para encontrar un sus 

tituto,tienen caminos trillados desde el interior de la planicie hacia 

el pie de la cordillera donde lamen y hacen socavones en arcillas ro - 

jas que pueden contener algo de yeso. 

En tiempos de sequía,el abasto con agua potable de 

los sitios distantes de los ríos caudalosos es muy deficiente; además-

se necesita agua para fines agrícolas y ganaderos. En la parte occiden 

tal de los Llanos2e1 abasto con agua subterránea en grandes cantidades 

y baja presión artesiana,tiene buenas expectativas según lo indica el-

declive y el carácter poroso de los sedimentos cuaternarios desde el -

pie de la cordillera hacia el Este. Las perforaciones de la Shell de -

Colombia en San Martín encontraron un serio tropiezo en las formacio - 

nes modernas por el aflujo inusitado de agua subterránea.- En el in - 

terior y en la parte oriental de los Llanos2excepto zonas vecinas a -

los ríos,la calidad acuífera del subsuelo no se ha aclarado y requie-

re sondeos a taladro. 
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En el interior de los Llanos la falta de materiales de -

construcción de vías y edificiosIde carbón para la fabricación de ladri-

llos y de caliza para cemento son inconvenientes que deben tenerse en -

cuenta para el futuro. Milla lo largo del pie de la Cordillera no hay ya 

cimientos importantes de caliza,excepto el del río La Cal,al Sta de San -

Martín. 

El suelo de Los Llanos es en parte cascajosootras veces- 

arenoso y arcilloso en el pie de la Cordillera y en la"Serranía" y se -

vuelve gredoso hacia el interior. Proviene principalmente de los redimen 

tos arenosos y exíguamente calosos de los grupos cretáceos de Villeta y 

Guadalupe del frente andinoomezclados durante el transporte con sedimen-

tos arcillosos del grupo del Guaduas y del Terciario. En consecuencia y 

por concepto del material parental,el suelo solo es de mediana calidad,-

pero no tan pobre como se acostumbra calificarlo por la vegetación saba-

nera.  y por la ínfima y mal nutrida capa vegetal que lleva. Con la preci-

pitación atmosférica que recibe el suelo,los Llanos podrían estar cubier 

tos por selva y no lo están ,a igual que la Pampa Argentinalpor el efec-

to disecador de los vientos (alisios) que los baten. En las vegas donde 

no influye el viento y en sitios hlmedosola selva sí prospera. Con la a 

yuda del riego extensas regiones sabaneras de la Pampa han sido trans -

formadas en tierras agrícolas y de pastoreo,aún en la Patagonia inclemen 

te. Los Llanos,comparados con la Pampa,disfrutan de mejor clima0lo cual-

se expresa por mejores pastos naturales de la vegetación sabanera, En - 

donde ha habido corrales,se obtiene toda la producción tropical que se - 

desee,lo cual indica que el suelo está falto de abono orgánico y es esca 

so en bacterias. Arada la tierra,como lo ha sido en la zona del Metica--

Manacias,produce pasto Puntero que aumenta fuertemente la densidad de - 

población vacuna en relación con las sabanas; en cambio el pasto Gordura 

que se dá,parece darse pobre en alimentos. En el interior de los Llanos, 

árboles de mango de gran altura y de abundancia de frutas levantados por 
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incluida como cordillera (anticlinerin) en Los Andes y de que el -

limite andes-Llanura se desveneeca, puede guardar relación con la-

depresian del ajo Amaeenes que - separa loe eecudon de La aueyena y 

del armad. 

al grupo del emho del »ieelemonte de la Llanera k' len 

tal coneta ot el sector de Puerta asie hasta aan Vicente del aaguin 

de areniecee, en parte finamente cenglomeráceas sin un intermedie -

destacado arcilloer y carbonéceo, y en cambie con intercalacioneee 

gredosaa. 7.n 1a Yacarena, comienza a manifeetarse la tridivisian -

en el eimbo banal %renos° con "porcelanita" local, la Arcilla, del 

Lilao y  la arenieca del Lilao° o alubia auncrior. La presencia de - 

Globigerinae en la arcilla del Limbo acusa. una incursión earina. 

an lea perforaciones de aan aartín, sinembargo, esta subdivisión -

no resalta porque el Liaba auperior tiende a volverse arcillose  e

a menguar la claridad del limite con el San Fernando. Desde Villa-

vicencio tibia lame y el río aarguaala tridavisión en los aflora-

mientes es acentuada. al Limbo Easal arenose se cOnftInde con las -

areniscas del eenoniano y lleva dos bancos de esquisto arcillosa -

negro (, 1 .n.rro); la Arcilla del Limbo consta, segi' el sitie tapa 

co de .1. horro en el pié andino del río aravo eur, de un mietbre -

inferior torcido de arcillas ceseeistosas erisee Con int-rcalación-
de 'INincels de armiaca y de carbón, y de otrn superior gredoso abi-

garrado; el eamho eeperior cese litolagica yealanolagleamente coin 

cide con la Arenisca del airador-ae Venezuela ccidental consta de 

areniscas de grano medio hasta erueso. asta sucesión del Morro que 

abarca desde el aaestrichtiano al Loceno aedie ea litológicamente-

idéntica a la del laestrichtiano-Paleoceno "Inferior" de la cuenca 

de  hogeta, tratándolo" de un caso interesanete de migración de fa-

eles dentro del tiempn, palinnlagicamente controlado, desde el in-

terior de la eordillera 'rientel hacia su pié llanero que despista 

al geólogo de campo. 7n efecto, el aaeetrichtiano "Superior" areno 



ca de sequía (Diciembre a Marzo)„utilizando las divisiones de agualademás 

de vías acuáticas comunicadas con el Orinoco2navegables en parte aún en -

verano como el río Meta y el Guaviare que facilitan el comercio de ex - 

portación e importación (que subsistió en el siglo pasado). Dadas las 

grandes distancias dentro de los Llanos y hacia, los centros del interior, 

el hecho de que la mayor parte de los Llanos son campos de aterrizaje,fa-1 

cilitará y generalizará el empleo de la aviación como medio de moviliza - 

ción. 

Aún contando con los defectos de transporte de los produc-

tos a larga distancia,los Llanos han de desempeñar en el futuro de Colom-

bia un papel muy importante porque la historia mundial enseña que,por ra-

zones de producción más económica,mayor facilidad de movilización y crite 

rio sencillo y concreto de los problemaslel poder político y económico se 

ha trasladado de las Montarlas a las Llanuras. Esta seria la finalidad más 

destacada de los Llanos,como unidad geológica de muy lento desenvolvimien 

to que le ha imprimido los caracteres actuales, 

Los Llanos Amazónicos también representan una planicie2pe-

ro son selváticos. Limitan al Oeste con la parte Sur de la Cordillera O - 

riental2representada por el Macizo de Garzón; el contacto está caracteri-

zado por entrantes y salientes que se indicaron provisionalmente en el ma 

pa. Al descender y desvanecerse la Cordillera Oriental en el Alto Caque - 

tá,los Llanos Amazónicos avanzan fisiográficamente al W hacia el pie o - 

riental de la Cordillera Central; el límite entre ambos puede ser la lí - 

nea Mocoa-Santa Rosa de Sucumbios. Desde el término septentrional de es -

tos Llanos en la Macarena,el limite con la Saliente del Vaupés es de tran 

sición y difícil de fijar tanto geográfica como geológicamente. Al abrir-

se los Llanos Amazónicos hacia el Sur y hacia Leticialadquieren una exten 

sión muy grande y traspasan fisiográficamente hacia el curso medio del A-

mazonas y hacia el Oriente del Ecuador y del Perú. 
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En contraste con los Llanos Orientalesllos Llanos Amazónicos 

probablemente son también una llanada geológica que llega al Oeste hasta -

cerca del pie andino. Así lo indican principalmente el espesor más reducido 

que tiene el Oligo-Mioceno en el borde oriental del Macizo de GarzónIcompa-

rado con el gran espesor en el borde andino de los Llanos Orientales, como-

también la constitución de la parte oriental del macizo de Garzón por rocas 

del basamento Guayanense lo cual indica que la plataforma rígida de la Lla-

nura Oriental formaba ahí hasta el Plioceno una saliente fuerte hacia el Oc 

cidente y finalmente la posición casi .hotizontal de los estratos estuari -

nos oligo-miocenos que estarían fuertemente plegados si fuesen gruesos.Es - 

tos estratos yacen al E sobre la arenisca del Vaupés por el río Caquetá a - 

guas abajo (Araracuara),pero en el Putumayo donde no se conocen asomos de -

dicha arenisca,pueden colocarse directamente sobre el basamentolsegún lo in 

dita la superposición del Oligo-Mioceno sobre esquistos cristalinos en Pe - 

bas y,en Leticia. Los esquistos no muestran el resquebrajamiento y los re -

lleves que caracterizan la saliente del Vaupés y el zócalo de La Guayana,cu 

biertos de la Arenisca del Vaupés. Parece haber así una diferencia tectóni-

ca genética entre la comarza sometida en su tiempo al hundimiento y al re 

lleno con la Arenisca del Vaupés y con la del Roraima y convertida hoy en -

un domo general,fracturado (zócalo guayanense) con buzada suave (Saliente -

del Vaupés) hacia el borde andino, y los Llanos Amazónicos no abarcados por 

esta sedimentación. Además no se tiene información sobre la presencia de ro 

cas graníticas rígidas en los Llanos Amazónicos (excepto el bordel del Maci 

zo de Garzón). 	Se recuerda que van der Hammen determinó el flujo de los- 

sedimentos de la Arenisca del Vaupés desde la Amazonía hacia MI. 

Si los Llanos Amazónicos se interpretan por el concepto de-

la extinción de la Arenisca del Vaupés desde la Saliente del Vaupés hacia - 

el macizo de Garzón,hacia el Putumayo y el Amazonas, y por la delgada capa-

oligo-miocena que no engruesa fuertemente desde el interior de dichos Lla 



nos hacia el pie del macizo de Garzón,practicamente no se puede hablar 

de una cuenca como en el caso de la de Arauca de los Llanos Orientales. 

La propia cuenca que se puede llamar del Alto Amazonas y que se extien 

de por el borde andino hacia el Oriente del Ecuador y del Per-11,5e ini-

cia en la zona de Mocoa,fisiográficamente el piedemonte andino de los-

Llanos Amazónicos. Sin'embargo geológicamente considerada,con base en 

los estudios de E.Grosse, J.Royo y Gómez y 1AT. Kehrer (1), la zona de - 

Mocoa es la continuación del valle interandino del Magdalena con el cual 

la zona comparte el mismo desarrollo del Cretáceo,incluso el volcanis-

mo del Cretáceo Superior, y los sedimentos terciarioslcomo también las 

rocas eruptivas. Su separación del valle del Magdalena se debe simple-

mente a que el terreno intermedio del valle,comprendido entre la re - 

gión de Pitalito y Mocoa, ha sido solevantado y se convirtió en un din 

tel alto. La asimilación de esta zona a los Llanos Amazónicos se debe-

a que el descenso geológico del macizo de Garzón y de la Cordillera O-

riental hacia el alto Caquetá, que geológicamente corresponde a una bu 

zada (plunge) de mayores dimensiones,pone término meridional a la Cor-

dillera Oriental y explica el avance de los llanos Amazónicos y de su-

tipo geológico hacia el pie de la Cordillera Central. Se considera que 

el límite geológico entre la zona y los Llanos podría ser la continua-

ción del rumbo NE-SW del borde occidental o huilense del macizo de Gar 

zón hacia la confluencia del Guamues con el Putumayo.- Las salientes - 

del Macizo de Garzón que se presentan al Norte de Florencia y en el -

Dormilón al Sur de La Macarena se interpretan aquí como complemento de 

la digitación hacia el Vaupés que se mencionó de La Macarena y de Puer 

to Arturo. Un limite definido con la Saliente del Vaupés y con la cuen 

ca del Bajo Amazonas tampoco se puede dar geológicamente. 

(1) Grosse0E. Acerca de la Geología del Sur de Colombia - I - Huila y- 
Caquetá. Compilación Estudios Geológicos Oficiales en Colombia.To- 
mo III,pgs. 31-137. 

Royo y Gómez, 1.- Datos para la geología económica de Naririo y Al- 
to Putumayo. Compilación Estudios Geológicos Oficiales en Colombia 
Tomo V,pgs. 134-138. 

Kehrer,W.- Zur Geologie des sfldlichen Zentral und Ostkordillere-

der Republick Kolumbien. reues Jahrbuck für Mineralogie,etc. B.B.- 

80. Abb. B. 1938,pgs. 1-30. 


