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RESUMEN

La Formaci6n Luisa (Pre-Payande Formation de NELSON, 1959) ubicada
estratigraficamente entre el Paleozoico Terminal - Tritisico inferior, se compone
(ntegramente de capas rojas (red beds) que incluyen lutitas, limolitas, areniscas
feldesptiticas y conglomerados polimtcticos (cantos de rocas tgneas y neises,
principalmente). En la secci6n tipo . Rio Luisa, 5 km al este de Rovira - la parte
interior de la secuencia de capas rojas aparece intruida por rocas porfiriticas
rojizas y oscuras. Por este motiuo no puede establecerse, olli, la base original de
la Formaci6n Luisa. El espesor m(nimo calculado en los alrededores de la secci6n
tipo es de 800 m.

Las caracteristicas litologicas, las estructuras sedimentarias (estratificacion
cruzada de varios tip os, estratificacion graduada, relleno de paleocanales, ondu-
litas y megaondulitas, grietas de desecaci6n y "cascos" de lodo, marcas de lluvia
y otras) y la ausencia total de f6siles (a excepcion de escasos ichnofosiles y bio-
turbacion en algunos estratos) permiten postular un ambiente sedimentario tipi-
camente continental, de llanuras aluviales sometidas a sucesivos periodos de
inundaci6n y desecacion. Medidas de estratificacion cruzada, en las areniscas, y
orientacion de los ejes mayores de los cantos, en los conglomerados, sugieren una
zona de aportes situada al nor-noroeste de los a{loramientos estudiados en el Rio
Luisa.

SUMMARY

The Luisa Formation (referred to by W. NELSON, in 1959) as Pre - Payande
Formation is said to lie stratigraphically between a doubtful terminal Paleozoic
below, and a lower Triassic above. It consists entirely of red beds, the which
include lutites, siltstones, feldspathic sandstones and polymict conglomerates
(of which the clasts are mainly of igneous and gneissoid rocks). In the type
section Rto Luisa, 5 km East of Rovira - the lower portion of the red bed se-
cuence appears intruded by dark, ruddy, porphyritic rocks. It is due to this last
that it has not been possible to establish the original base of the Luisa Formation
in this locality. The minimun calculated thickness in the roundabouts of the
type section is of 800 m.

The lithological characteristics together with the sedimentary structures
(such as cross - bedding of various types, graded bedding, palaeochannel fill,
ripple and megaripple marks, desiccation cracks and mud cakes, rain prints)
and complete absence of fossils (aport from rare ichnofossils and bioturbation
in some strata) allows one to postulata a typically continental sedimentary envi-
ronment of alluvial plains subjected to successive periods of flooding and draught.
Measurements on the sandstone cross-bedding and the orientation of the longest
axes of boulders in the conglomerates suggest a sedimentary source to the North-
Northeast of the studied outcrops on the Luisa River.

1. INTRODUCCION

La Formaei6n Luisa (= F. Pre-Payande de NELSON 1957:29) eonstituye el elemento
inferior del Grupo Payande (HUBACH, 1957 :148) y se conoce solamente en localidades si-
tuadas sobre el borde occidental del Valle Superior del Magdalena. Se trata de un conjunto
sedimentario con las caraeterfsticas tfpicas de las capas rojas, raz6n por la eual fue denomi-
nado originalmente "Pre - Payande Red Beds" (RENZ, en TRUMPY 1943: Fig. 5).

A cerca de la nomenclatura del Grupo Payande han surgido difereneias de opinion, se-
gun se muestra en la Tabla 1.
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TABLA 1: Nomenclatura del Grupo Payande. seg(ln varias autares.
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Las localidades major conocidas son: a) Rio Luisa al este de Rovira, donde la Formaci6n
Luisa esta compuesta de areniscas rojas, limolitas violaceas y conglomerados rojizos y grisa-
ceos, con un espesor total cercano a 800 m; b) Rfo Cucuana al sureste de Rovira, donde pre-
dominan las areniscas rojas y el espesor es de alrededor de 2.000 m; c) Quebrada La Tigrera
al noreste de Chaparral, donde se observan conglomerados y areniscas rojas, siendo esta una
regi6n en la que la formaci6n se adelgaza considerablemente. (Fig. 1).

La posici6n y las relaciones estratigraficas de la Formaci6n Luisa permiten establecer
que ella representa, en termincs generales, un lapso comprendido entre el Paleozoico termi-
nal y el Triasico medio, ya que suprayace (discordantemente?), al este de Rovira, a sedimen-
tos marinos fosilfferos del Devoniano medio - superior? (FORERO, 1973), e infrayace a
roc as calc lireas localmente fosiliferas (Formaci6n Payande) del Carniano? - Noriano (RENZ
en TRUMPY 1943: 1297; GEYER 1973: 14-37; MOJICA en prep).

Se presentan aquf los resultados iniciales de una investigaci6n comenzada a mediados de
1978, patrocinada por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y Colciencias. Se
dan a conocer y se analizan, casi exclusivamente, las observaciones llevadas a cabo, entre el
2 y el 14 de agosto, en la secci6n del Rio Luisa y sus alrededores. Otros afloramientos seran
visitados en una excursi6n posterior.

2. SUCESION LITOLOGICA

Seguramente las majores oportunidades para obtener la columna estratigrlifica mas repre-
sentativa de la Formaci6n Luisa son las que brindan los afloramientos a 10 largo del Rio
Luisa. Desde el sitio La Floresta, unos 5 km al este de Rovira, hasta la estaci6n hidrologica
del Himat (unos 2 km al oeste del caserio Santa Rosa), el rio corre sobre la formaci6n, cor-
tandola en angulo bajo respecto al rumbo de los estratos, 10 cual en cierto modo constituye
una desventaja para el levantamiento estratigrafico, que puede subsanarse no obstante, in-
volucrando en las observaciones las secciones de quebradas aledafias (Quebrada Los Monos,
Quebrada EI Oso). (Fig. 2).

EI espesor total, obtenido por integraci6n de las diferentes columnas estratigrlificas y de
los cortes geol6gicos, llega, en el canon del Rfo Luisa, a mas 0 menos 800 m. La parte mas
inferior de la secuencia de la Formaci6n Luisa aparece en las inmediaciones del puente sobre
el rfo , en La Floresta. Ocurren alii areniscas con intercalaciones conglomeraticas, cortadas
por numerosos diques oscuros y rojizos. Aguas arriba las areniscas ceden en importancia ante
las rocas magmaticas, hasta desaparecer. Se tiene, por 10 tanto, el caso de un limite netarnen-
te intrusivo, el cual se manifiesta ademas por cambios en el aspecto de los sedimentos afecta-
dos, los que, por tramos, se tornan corneos y blancuzcos, adoptando replegamientos menores
y complicados.

Se comprueba entonces que las rocas igneas relacionadas a la base de la Formaci6n Luisa
son posteriores a ella, en contraposicion a Nelson (1957: 28), Burgi (1964: 15) y Geyer
(1972 :15) quienes consideraban las capas rojas separadas de las magmatltas por una supuesta
"superficie de arrasamiento", originada a finales del Permico.

La base original de la Formacion Luisa, por 10 tanto, hay que buscarla en afloramientos
diferentes a los del Rio Luisa. Una buena oportunidad para ella se ofrece por la Quebrada
Los Monos, ya que yendo aguas arriba se desciende estratigraficamente, Hacia las cabeceras
aparecen, en situacion estructural no aclarada, unos 30 m de conglomerados oscuros
-compuestos por fragmentos angulosos (bloques, principalmente) de rocas grises y verdosas
con aspecto metamorfico , semejantes a filitas-, que hacia arriba pasan a rocas limo-rojizas al
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comienzo, totalmente rojas despues (Fig. 3). Cabe tal vez la posibilidad de que estos conglo-
merados, cuyas muestras se hallan extraviadas, correspondan a las capas mas bajas hasta
ahara encontradas de la Formaci6n Luisa.

El tope de la Formaci6n Luisa no es accesible a la observacion directa en la seccion del
Rfo Luisa. En el sector correspondiente al hrnite con la Forrnacion Payande, el rfo se ensan-
cha, presentandose sus riberas cubiertas de sedimentos aluviales. De otros afloramientos, por
ejemplo los del camino al cerro El Iman, se sabe que bajo las calizas Payande yacen potentes
bancos rajas de conglomerados.

Gracias a la integraci6n de las columnas estratigraficas obtenidas en el Rio Luisa y las
quebradas Los Monos y EI Oso, se establece que la Formaci6n Luisa, en la seccion tipo, cons-
ta de tres conjuntos litologicos, no cartografiables, diferenciados ante todo por la granulo-
metria.

2.1. CONJUNTO A (400 m)

Constituye la parte baja de la columna. Compuesto esencialmente de limolitas cornpac-
tas violaceas, casi siempre en bancos potentes cuya estratificacion es poco notable; aparente-
mente muy pobres en estructuras sedimentarias macroscopicas, sobre todo si se examinan
superficies de alteracion no recientes. Sin embargo, en algunos puntcs, es posible identificar
"diques clasticos" arenosos, originados de capas de areniscas intercaladas. En superficies
frescas, trabajadas par el agua sobre las limolitas, surgen en ocasiones, delicadas estructuras
sedimentarias que, aunque de tamafio muy pequefio (Figs. 2,3,4), son indicativas de un medio
sedimentario inquieto.

2.2. CONJUNTO B (300 m)

Integrado en mayor proporcion de areniscas siempre rojas, de tarnafio variable, desde
fino hasta muy grueso, en estratos que van de dm a m. Como intercalaciones ocurren capas,
a veces bancos potentes, de limolitas similares a las del Conjunto A, y lentejones de conglo-
merados polimfcticos, En lamina delgada se ohserva que las areniscas se componen de fel-
despatos potasicos y plagioclasas (70 % ), cuarzo (15 % ), micas (10 % ), 6xidos ferr icos y rna-
triz arcillosa (5 %). En general es grano subangular, mal seleccionado; la madurez mineralo-
gica y textural es pobre. En algunas muestras aparecen fragmentos lf'ticos, de roc as fgneas
intrusivas graruticas y efusivas? traqufticas/andesfticas. Las areniscas corresponden segun la
determinacion del Profesor Ruben D. Llinas, a arcosas trpicas.

En las areniscas, sobretodo en pianos sedimentarios lavados por las aguas corrientes, es
cormin observar estructuras sedimentarias, algunas muy bien conservadas. La estratificaci6n
cruzada es una caracterfstica importante en ciertos niveles, y ha permitido realizar medicio-
nes para determinar las direcciones de aporte. Otras estructuras direccionales son mas bien
escasas.

2.3. CONJUNTO C (150 m)

Formado por potentes bancos de conglomerados rojizos hasta negro-rojizos, cuyos pia-
nos de estratificacion son en general poco notorios. En la mayorfa de los casos los conglome-
rados se presentan muy compactos y duros. La matriz, muy bien cementada por material
ferruginoso y calcareo, se compone de materiales frescos, provenientes de la sedimentacion
de rocas fgneas, felsicas principalmente. EI diametro de los elementos conglomeraticos va-
ria entre centfmetros y metros, pero el promedio se acerca al diarnetro. Una gran propor-
ci6n de los cantos son semiangulosos y semirredondeados, presentando los conglomerados
a menudo aspecto brechoide, semejante al de los fanglomerados.
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FIG. 3: Columna estratigraf'ica (base de la F. Luisa?) observada hacia las cabeceras de la
quebrada Los Monos, aproximadamente 1 km al NNE del sitio La Floresta. 1): Con-

glomerados brechosos grises, muy oscuros, con bloques y cantos de rocas con "aspecto de
filitas"; 2): Areniscas y limolitas verdes, grises y rojizas abajo, rojas arriba; 3): Conglomerado
brechoide grisaceo ; 4): Areniscas rojas,

FIG. 4: Estructuras finasen las limolitas del Conjunto A. RIO Luisa, aproximadamente 350
metros abajo del puente en La Floresta. 1): Calcos de carga?; 2): Laminaci6n entre-

cruzada; 3): Laminaci6n paralela; 4): "Climbing ripple-marks"?
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En los cantos encontramos, en orden decreciente y proporciones variables, restos de
rocas fgneas macrogranudas (principalmente felsic as a intermedias) y microgranudas (rnafi-
cas oscuras y verdosas, correspondientes en composici6n aproximadamente a andesitas),
de roc as metamorficas neisicas, siempre cuarzo-feldespaticas, y de rocas sedimentarias
(limolitas y areniscas rojas, areniscas cuarcfticas compactas, fragmentos de chert cafe, rojizo
y negruzco).

Cabe anotar que el paso del conjunto intermedio (B) al superior (C) es lento, transicio-
nal: en un tramo apreciable se yen conglomerados y areniscas alternando, entrelazandose,
hasta llegar a un punto donde las areniscas dejan de aparecer. Los conglomerados de esa
region transicional contienen los fragmentos de mayor tamafio, que son bloques de rocas
igneas granudas, que en ocasiones puden alcanzar mas de 1 m de diametro.

3. ESTRUCTURAS SEDIMENT ARIAS

A escala macrosc6pica, son muy notables en las areniscas del Conjunto B, poco frecuen-
tes en los conglomerados y raras en las limolitas. La posicion de algunas estructuras determi-
nativas de techo y base, como por ejemplo estratificaci6n cruzada, marcas de gotas de lluvia,
cascos de lodo, grietas de desecaci6n y otras, permiten comprobar que la secuencia Iitol6gica
de las capas rojas en el Rio Luisa se halla normal; queda sin pie, por 10 tanto. la suposici6n
de Geyer (1973: 15), en el sentido de que los conglomerados (Conjunto C) sean la base, las
limolitas (Conjunto A) el techo de la Formacion Luisa.

3.1. ESTRUCTURAS INORGANICAS

Estratificaci6n cruzada de varias dimensiones, que incluye los tipos: Xi (~), Pi (rr ), Omi-
cron (0), Mu (fJ.) y Theta (8) (muy rara), de la clasificacion propuesta por Allen (1963). En
ciertos casos, especialmente en areniscas relacionadas a bancos espesos de limolitas, es cornun
la laminaci6n cruzada producida por migraci6n de ondulitas pequefias ("current - ripple
bedding" de KUENEN 1953, Figs. 2 y 3; "wave - ripple bedding" de REINECK & SINGH
1973: 89); en otros, como en las areniscas cercas al tope del Conjunto B, es notable la estra-
tificacion cruzada tangencial a escala grande, con estratos 0 laminas cruzadas de varios me-
tros de longitud, que recuerda la estratificaci6n cruzada de origen e6lico, ocasionada por
avancede dunas, como la ilustrada por Almeida (1953, Figs. 5 y 6) y Land (1964, Fig. 2).

En ocasiones aparecen expuestos grandes parches de pianos sedimentarios, en los cuales
se aprecia estratificaci6n cruzada del tipo "megaripple bedding" (REINECK & SINGH,
1973: 88), que se manifiestan como cuerpos ovalados, unos al lado del otro, conformados
cada uno por multiples cascarones elipsoidales, dispuestos de forma excentrica con respecto
al nticleo. Esta estratificacion cruzada corresponden tambien al tipo Pi (rr). Se tom6 la orien-
tacion de los ejes mayo res de los "troughs" visibles en los diferentes planos, con el animo de
deducir la direccion de las corrientes que los generaron (Fig. 5).

Ondulitas. Son comunes los tipos de interferencia, oscilacion y corriente. En algunos
afloramientos se pudo identificar megaondulas, Las ondulitas asimetricas son en la Forma-
cion Luisa poco frecuentes y mal conservadas; por 10 tanto de escasa utilidad para la determi-
nacion de direcciones de aportes.

En una ocasion se pudieron ver sobre un mismo plano sedimentario rill-marks (marcas
de lavado), ondulitas de interferencia, pistas ovaladas del tamafio de un frfjol y arrugas finas
(runzelmarks ).
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Estratlfieacien gradada. Frecuente en las areniscas de grana grueso y en los conglomera-
dos relacionados a ellas. Se trata de estratificacion gradada normal, con el grano grueso con-
centrado en la base disrninuyendo gradualmente hacia arriba. Esta estructura es dificil de
identificar, en el caso comun de capas con lfmites sedimentarios poco marcados.

Orientaelon de los cantos e imbricacion. La orientacion de los ejes mayores aparentes de
los cantos en los pianos sedimentarios de los conglomerados fue medida, usando pliegues de
plastico transparente, con el fin de determinar estadfsticamente direcciones preferenciales
que puedan ser indicativas de la situacion de las regiones de aportes.

En total fue tomada la orientacion, y corregida luego con relacion al buzamiento, de
aproximadamente 2.500 cantos.

La imbricacion, aunque identificable en algunos aflforamientos, se presenta siempre
difusa, debido a la escasez de cantos discoidales 0 tabulares condicionada seguramente por
las caracteristicas de los tipos de roca de las areas de aportes.

Estructuras de erosion y relleno (scour & fiU). Muy comunes en el tramo de la columna
estratigrlifica que corresponde, aproximadamente, al tope del Conjunto B y a la base del
Conjunto C, en donde hay una marcada alternancia de capas de areniscas y conglomerados.
Se puede ver con facilidad, alii, que los limites entre las capas presentan signos de erosion, y
que los surcos e irregularidades debidos al paleorrelieve son rellenados por material, general-
mente grueso, con estratlficacion cruzada (scour and fill cross-bedding).

Clastos de lodo y arcilla. En las areniscas ocurren con frecuencia fragmentos angulosos,
de centimetro a diametro, que se identifican facilmente como restos de limolitas y arcilloli-
tas (a veces bien laminados, otras con pistas pequeiias) que fueron integradas a los estratos
luego de un transporte mfnimo. Del color rojo violaceo y de la Iitologfa, se deduce que se
trata de clastos provenientes de la erosion de las capas inferiores de la Forrnacion Luisa, las
cuales debieron quedar expuestas local y temporalmente, muy cerca del sitio de sedimenta-
cion.

Grietas de desecacion y "cascos de lodo". En los pianos de estratificacion de las rocas
arcillosas y limosas aparecen a menudo estructuras poligonales de tamaiios variables, inter-
pretadas como grietas de desacacion por exposici6n subaerea, ya que por las caracterfsticas
que presentan (seccion transversal en V, polfgonos regulares mas bien perfectos y curvamien-
to hacia arriba de sus bordes) se puede excluir la posibilidad de que se trate de grietas de
contracci6n sub-acuaticas (sinereticas).

En capas de arenisca ocurren a menudo fragmentos de arcillolitas, algo mas oscuros, que
adoptan formas de esquiilas concavo-convexas, con la convexidad hacia arriba. Se trata de
estructuras producidas, seguramente, por desecamiento de fangolitas, hasta la aparicion de
cascarones de lodo reseco ("curled mud flakes"), que luego fueron arrastrados a sitios mas
bajos.

Diques elasticos, En las limolitas, tal como puede verse unos 150 m aguas abajo del
puente en La Floresta, se presentan ocasionalmente estructuras tabulares, que, proyectadas,
cortan los pianos sedimentarios en angulo cercano a los 90°. Examinando varios cortes trans-
versales se comprobo que se trata de material arenoso, mas claro, "inyectado" desde las ca-
pas superiores, a traves de grietas que se adelgazan y desaparecen en profundidad. Estas es-
tructuras se conocen en la literatura (REINECK & SINGH, 1973: 40) como diques clasticos,
Se producen en momentos tempranos de la diagenesis, por diferentes mecanismos, y parece
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ser que, en general, tienen que ver con movimientos sfsmicos y fallamientos contemporaneos
ala sedimentaci6n (REIMNITZ & MARSHALL, 1965; OOMKENS, 1966).

Los diques clasticos aqui descritos alcanzan longitudes de metros y espesores de cent i-
metros, rara vez de diametros. En corte los "diques" se aprecian sinuosos, 10 cual se interpre-
ta como efecto de acortamiento vertical por 10 compactaci6n de las capas, en etapas poste-
riores. Por su forma de presentaci6n y el mecanismo de inyecci6n, estos diques clastic os se
contraponen totalmente a los descritos por Oomkens (1966) en sedimentos recientes de la
Cuenca de Ubari en Libia y en rocas del Permico inferior del sector oeste de Alemania Fede-
ral. Por la forma de origen los "diques clasticos" de la Formaci6n Luisa deben ser considera-
dos mas propiamente como producto de rellenos de grietas transversales (Q-Spalten), seme-
jantes a las descritas por Scholl & Wendt (1971), en sedimentos calcareos del Triasico - Jura-
sico de los Alpes.

Marcas de lluvia. Los planos superiores de algunas areniscas de grana fino dejan ver mar-
cas mas 0 menos circulares y hasta ovales,cuyo diametro no pasa de 0,5 em, c6ncavas hacia
arriba, aisladas unas veces, superpuestas parcialmente otras. Por el tamafio, la forma y el mo-
do de ocurrencia se interpretan como marcas dejadas por gotas de lluvia al caer sobre sedi-
mentos, en medio subaereo,

3.2. ESTRUCTURAS DE ORIGEN ORGANICO

Ichnofosiles y bioturbacion. En los planos superiores de algunas areniscas se manifiestan
formas alargadas y pequeiias, de secci6n casi circular, inclinadas y hasta vertic ales con respec-
to a la estratificaci6n, a las que corresponde un material de grano, color y resistencia algo
diferentes a los de la roca total. Estas estructuras fueron producidas, sin duda, por organismos,
no identificados, que trabajaron el sedimento desde arriba, construyendo conductos y gale-
rias que fueron rellenados con detritos posteriormente.

En otras capas de arenisca se comprueba que las estructuras sedimentariasoriginales (es-
tratificaci6n fina, laminaci6n) han sido destruidas, por sectores, indicando una concentraci6n
mayor de organismos y una actividad excavadora mas intensa.

A pesar de la busqueda insistente, no fue posible encontrar otras estructuras de origen
organico, comunes en sedimentos rojos, como por ejemplo huellas de vertebrados.

4. AMBIENTE SEDIMENTARIO

Las observaciones de campo y de los estudios al microscopio han demostrado que en la
Formaci6n Luisa estan representadas exclusivamente facies detriticas limo-arenosas conglo-
rneraticas, con las caracteristicas propias de las capas rojas (red-beds), 10 cual, de por sf, es
indicativo de condiciones particulares del medio sedimentario. Las estructuras sinsedimenta-
rias descritas en este trabajo proporcionan nuevos puntos de apoyo para la tarea de la recons-
trucci6n de las condiciones originales de la sedimentaci6n, dado que algunas de dichas estruc-
turas estan ligadas a condiciones ffsicas muy particulares, y son por 10 tanto buenos indica-
dores del medio sedimentario.

Para una buena parte de las capas de la Formaci6n Luisa, en especial para el Conjunto B,
se comprueban condiciones subaereas de sedimentaci6n, segun 10 indican las abundantes figu-
ras de emersi6n: grietas de desecaci6n, cascos de lodo, marcas de gotas de Iluvia, marcas de
lavado ("rill-marks"), y clastos de arcillolitas.
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Los tipos reconocidos de estratificaci6n cruzada sugieren un ambiente acuoso de ener-
gfa variable, desde ligeramente agitado por el viento -rico en producci6n de ondulitas peque-
fias ("current-riple bedding", estratificaci6n cruz ada Mu, arrugas 0 "runzel-marks")-, hasta
torrencial y turbulento, capaz de generar, en sedimentos conglomeraticos, estratificaci6n
cruzada a grande escala, asociada claramente a procesos de erosion y reBeno.

La estratificaci6n cruzada tangencial de tipo "e6lico", observada hacia el tope del
Conjunto B, de ser correcta la interpretacion, puede relacionarse a condiciones subaereas con
accionar importante de vientos dirigidos.

Tanto la estratificaci6n gradada (frecuente en el Conjunto B), como la constante varia-
cion vertical de la granulometrfa (alternancia de limolita/areniscas, arenisca/conglomerado)
hablan tambien en favor de un ambiente sometido a cambios notables en la energfa de los
agentes de transporte. La presencia de clastos de arcillolitas y cascos de lodo, y de canales 0

surcos erosivos, sefiala ademas interrupciones (locales) de la sedimentaci6n.

Los niveles con ichnof6siles y bioturbaci6n marcada, aunque escasos, son indicativos
de sedimentaci6n en medio acuoso, 0 por 10 menos en condiciones de humedad, favorables a
la vida de ciertos organismos, tal vez muy local y temporalmente.

De la integraci6n de las observaciones y los analisis precedentes, se postula para la
Formacion Luisa una genesis en ambiente continental. EI espectro de las estructuras sedi-
mentarias observadas aunque relativamente amplio, se concentra hasta un 95 % no obstante
en el Conjunto B, indicando condiciones e inundaciones periodicas; algunos niveles de are-
niscas alternantes conglomerados muestran caracter cfclico y parecen corresponder a perfiles
de cauces de corrientes.

La escasez de estructuras sedimentarias apropiadas dentro de los Conjuntos A (limo-
litas) y C (conglomerados) dificultan la interpretacion del ambiente sedimentario corres-
pondiente. Sin pretender extrapolar los resultados obtenidos para el Conjunto B, se conside-
ra probable que las limolitas inferiores puedan corresponder a sedimentos de pIanos aluviales
de inundacion continuada; un problema que queda por resolver es la explicaci6n del por que
de su gran espesor. Los conglomerados del Conjunto C, atendiendo especialmente al tamafio
y variedad Iitologica de los cantos, pueden corresponder a sedimentos de pie de monte, conos
aluviales, originados hacia los bordes de bloques fallados emergentes.

EI color rojo de los sedimentos (abundancia de oxidos ferricos), las estructuras indica-
tivas de emersi6n, la inmadurez acentuada de las areniscas (arcosas tfpicas), la ausencia de
restos organicos y la ocurrencia de estratificaci6n "eolica", son caracterfsticas propias de
capas rojas originadas en ambientes deserticos 0 semideserticos, calidos, La existencia de con-
diciones tales durante la sedimentaci6n de la Formacion Luisa no debe tomarse como algo
excepcional, Segun Almeida (1933), durante el Triasico , una franja del sector central del
escudo brasilefio estuvo dominada por el extenso Desierto de Botucatu, represent ado hoy
por potentes sedimentos detrlticos rojos.

5. DIRECCIONES DE APORTES

La medici6n sistematica, a diferentes alturas de la columna estratigrafica, de la estra-
tificaci6n cruz ada en las areniscas, y de la orientacion de los ejes mayores aparentes de los
cantos en los conglomerados, asf como de los "troughs", en el caso especial descrito de
"megaripple bedding", ha permitido identificar una componente principal de aportes desde
un area situ ada al noroeste del canon actual del Rfo Luisa.
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EI hecho de que aparezcan algunas direcciones que se apartan, y hasta oponen a la pro-
medio, viene a confirmar la idea de un ambiente sedimentario continental, sometido a oscila-
ciones en el nivel de acumulacion y en el regimen mismo de aportes. Ademas las corrientes
responsables del transporte de los sedimentos en un medio continental sufren continuos
cambios en los cursos; estos ultimos rara vez son ractilineos. Una variacion como la observa-
da en los veeto res de los aportes, es por 10 tanto de esperar, y esta de cuerdo con la informa-
cion obtenida respecto al ambiente sedimentario.

6. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

6.1. GEOLOGIA DEL AREA DE APORTE8

Teniendo en cuenta las propiedades litologicas de las areniscas, y en especial las de los
conglomerados, podemos deducir que la region que suministro el material para la Formacion
Luisa estuvo constituida ante todo de rocas cristalinas, Igneas y metamorficas de alto grado,
felsicas en general. La existente de una debil cubierta sedimentaria, en el area de aportes, es
insinuada por la presencia, en los cantos de los conglomerados, de fragmentos de areniscas
cuarcf'ticas y chert. Tanto la mineralogfa de las areniscas, como la petrografia de los cantos
de los conglomerados, indican un transporte corto, mf'nimo en los ultimos, en un ambiente
de erosion rapida y meteorizacion qufrnica poco efectiva.

Si se acepta que la Forrnacion Luisa representa un lapso comprendido entre el Paleo-
zoico terminal y el Triasico inferior y medio?, entonces, el suministro de materiales hay que
buscarlo en las unidades metamorficas y sedimentarias, pre-Cambricas y Paleozoicas, descri-
tas por otros autores, en el borde este de la Cordillera Central (BARRERO, 1969; FORERO,
1973; CEDIEL, et al, en preparacion).

Las direcciones de aportes aquf deducidas, la petrograffa de las capas de la Formacion
Luisa y las caracterfsticas inferidas del area fuente de los sedimentos, se opone a la idea de
Stibane (1970: 80) en el sentido de relacionar directamente la Cordillera Central con la re-
gion principal de aporte para los' sedimentos Triasicos del Grupo Payande.

6.2. MARCO TECTONICO Y PALEOGEOGRAFIA

EI hecho mismo de, que la Formacion Luisa se halle restringida a una franja angosta y
corta del borde oriental de la Cordillera Central, es indicativo de condiciones tectonicas es-
peciales, que forzosamente han de ser deducidas de las caracterfsticas de los propios sedi-
mentos y del cuadro geologico regional.

Los cambios rapidos en el espesor (800 m en el RIO Luisa, 1.600 - 2.000 m en el RIO
Cucuana y menos de 100 m al norte de Chaparral) sugieren, por ejemplo, que la Formaci6n
Luisa pueda haberse originado por el relleno de una depresi6n topografica particular, con-
trolada por elementos tectonicos longitudinales, aproximadamente paralelos al eje de la
actual Cordillera Central, cortados (y desplazados ?) por otros orientados transversalmente a
dicho eje.

Muy importante para la compresion de la evolucion tectonica serfa el conocer el tipo
de roca sobre el cual comenzo la sedimentacion. Desafortunadamente, nada segura se sabe a
cerca de la base original de la Formacion Luisa, a no ser la idea expuesta al comienzo, de que
el conglomerado hallado en la Quebrada Los Monos represente la parte mas inferior, y este
integrado de cantos bloques de rocas con debil metamorfismo regional.
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De la columna estratigrMica tipo de la Forrnacion Luisa y de otras conocidas mas al sur
y sureste (CEDIEL, et al. en preparacion), se desprende que durante la sedimentacion de los
conjuntos inferiores (limolitas y areniscas) las condiciones tectonic as permanecieron _mas
o menos constantes; la aparicion de potentes conglomerados brechosos en el tope de la for-
macion, debe relacionarse con el desarrollo de bruscos levantamientos en las regiones de
aportes, 0 hundimientos marcados en el area de sedimentacion. Esta ultima posibilidad es
quizas mas aceptable, por el hecho de que los conglomerados se encuentren recubiertos por
sedimentos marinos (Formacion Payande).

La falta de una relacion directa entre los sedimentos triasicos del Grupo Payande y los
conjuntos metamorficos de la Cordillera Central -entre ambos aflora una franja del Bato-
lito Tolimense, datado radiometricamente por Vesga y Barrero (1978) como Jurasico supe-
rior- dificulta la reconstruccion de la paleogeografia. No obstante, de la comparacion regio-
nal de las unidades del Mesozoico pre-Cretacico del Valle del Magdalena y la Cordillera
Oriental se deduce que entre el Paleozoico terminal y el Triasico inicial comenzo -al este de
la Cordillera Oriental, la cual se hallaba emergida, segiin Julivert (1968, Fig. 6), desde el
Permico al Cretacico inferior- la formacion de una depresion, alargada en la direccion nor-
suroeste, que se fue ampliando paulatinamente, acumulando inicialmente sedimentos conti-
nentales (Formaci6n Luisa), despues netamente marinos (Formacion Payande ) y luego ma-
rino-continentales ? (Formaci6n Saldaiia) alcanzando su maximo desarrollo a finales del
Triasico y/o comienzos del Jurasico (GEYER, 1973; MOJICA, et a11978; MOJICA, en pre-
paraci6n; CEDIEL, et al. en preparaci6n).

El desarrollo de una estructura, como la postulada anteriormente, de graben supracon-
tinental entre las cordilleras Oriental y Central, indica la aparici6n de una zona de disten-
ci6n en la corteza sialica durante el Mesozoico temprano. El ascenso de abundante material
volcanico a fines del Triasico (Formaci6n Saldana) se logr6 seguramente a traves de los
pIanos de debilidad creados por la aparicion del graben.
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