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RESUMEN

En la Cordillera Oriental de Colombia, hay un amplio
sector que presenta caracteristicas geograficas y g8Ol6-
gicas muy especiales. En ese mismo sector hay algunos
tipos de mineralizacion muy bien definidos y ausentes
en el resto del territorio nacional.

La tectonica de dicha zona presenta particularidades
que no han sido completamente explicadas.

Este sector sa extiende por el sur aproximadamente
hasta Villarrica (Tolima), al norte hasta la Mesa de los
santos y piedemonte de la Sierra del Cocuy. Por el este
hasta la falla del Borde Uanero, al oeste hasta la fallas
de Bituima y La salina.

ABSTRACT

There is a wide area, in the Cordillera Oriental of
Colombia, which presents very specialgeographic and
geologic characteristics. In the same zone there are
some very well defined types of mineralization, which
do not appear in the rest of the country.

The tectonics of the zone presents not well explained
particularities.

The zone extends from Villarrica (Tolima) (southern
part) to Mesa de Los santos and Sierra del Cocuy
piedmont (north); and from the Borde L1anero fault to
the east, to Bituima and Salina faults to the west.

GEOMORFOLOGIA

Esta amplia zona (Fig. 1) presenta algunas caractensteas
morfol6gicas muy peculiares. En primer lugar, son frecuentes
las geoformas circulates de tamaiios diversos con un
centro deprimido. Estas se pueden observar al sur de Villa
de Leiva, en Sacruca y Haquira, en Muzo (precisamente
esta pobtacion se halla en el centro de una depresion
circular muyclara), en la regiOn de Pacho, Tocaima, Supata-
Vergara-Villeta, en la zona del bajo rio Suarez, region de
La Fuente y Guane, en la region comprendida entre San Gil
y Charala, en el oriente de Cundinamarca en la cuenca
hidrografica del Rio Blanco (al sur de Ubaque hay una

depresion de estas, muy notable), en la region de socota-
Socha-Paz de Rio, etc.

En segundo lugar, se observaron cerros de forma domica,
de los cuales hay uno muy caracterlsnco en vecindades de
Sesquile y otro denominado Cerro La Jabonera al norte de
Charala.

En tercer lugar, es caracteristica la presencia de amplias
zonas de material suelto de aspecto coluvial, en areas de
pendientes muy bajas y compuesto de bloques angulares
de tamaiios muy variables, algunos realmente gigantescos.
Tres buenos ejemplos se hallan en las siguientes localidades:
entre las poblaciones de Cabrera y Barichara y el rio
Suarez, en la vertiente oriental del rio Blanco al norte de
Forneque y en un amplio sector del ferrocarril Sogamoso-
Belencito.

CARACTERISTICAS ESTRATIGRAFICAS

La cornposicion Iitol6gica del substrato precretaceo es
muy variada. Cabe mencionar neises, granitos y migmatitas
precarnoreos, sedimentos del paleozoico, rocas volcaneas
del jura-tnasico, sedimentos rojos del jura-triasico, etc.

La secuencia cretacea mas completa se encuentra en la
parte oriental de Cundinamarca, conde se conoce registro
bioestratiqratico desde el comienzo del Perfodo Cretaceo
(HUBACH 1957).

Hacia el norte la base de la secuencia de sedimentos
marinos del Cretaceo es mas reciente (en las zonas andinas
de Santander y Boyaca); sequn varios autores (MORALES
1958; JULIVERT1963; WARD et al. 1973) puede situarse en
el Hauteriviano.

La estratigraffa generalizada del Cretaceo se puede
observar en las columnas que se presentan (Fig. 2). AI
comparar las secuencias estratiqratlcas, la primera obser-
vacion es la ausencia de sedimentos marinos cretaceos
pre-aptianos fuera del area objeto del presente trabajo. No
se conocen en el Alto Magdalena, en las vertientes del Lago
de Maracaibo ni en la region del Cesar-Rancherfa.

Otra observacion adicional es la variacion de la litologia
del Cretaceo inferior, predominantemente pelitica en el
sector de Cundinamarca y Boyaca oriental, a una secuencia
con potentes niveles calcareos en Santander y occidente
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Ag. 1. Mapa de locallzaci6n
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Fig. 2. Correlaci6n estratigrafica de la Cordillera Oriental I

de Boyaca,
En la zona de Cundinamarca y oriente de sovaca se

conoce Ia presencia de evaporitas, en forma de depositos
de halita, algunos objeto de explotaci6n, y algunas ocu-
rrencias de yeso no estratificado. En Santander y Boyaca
occidental se ha identificado la presencia de yeso estratifi-
cado, dolomita y manifestaciones de yeso no estratificado.
Se desconoce Ia presencia de evaporitas en los sedimentos
cretaeeos del Alto Magdalena, vertientes del Lago de Mara-
caibo y la regi6n de Cesar-Rancheria, areas donde no hay
registro de Creta ceo pre-aptiano.

Todo esto !leva a considerar que las ocurrencias evapo-
riticas conocidas son indicios de una depositaci6n salina de
gran extension que ha side subestimada y cuyos etectos
tectonicos y mineroqeneticos se manifiestan en un area

muyamplia.

CARACTERISTICASTECTONICAS Y ESTRUCTURALES

Las estructuras que se presentan en el area de Ia Cordillera
Oriental, donde hay sedimentos marinos del Cretaceo
inferior, son muy caracteristicas y difieren ampliamente del
resto del oriente andino. Se observan amplios sinclinales
en forma de cubeta, anticlinales estrechos en los que se
presentan frecuentemente inversiones (atribuidas por
algunos autores a efectos gravitatorios), como la del cerro
de Monserrate. Generalmente en los nucleos anticlinales
se observa una intensa fracturaci6n de las rocas, pero no
se presentan espejos de tana, ni indicios de compresi6n. Se
aprecian fracturas zigzagueantes y abiertas que parecen
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originadas en esfuerzos distensivos.
EI conjunto da un aspecto craquelado, como se puede

observar en proximidades de la mina La Esperanza, de
Cementos Samper y en amplias zonas al norte de Soga-
moso. A pesar de la intensa fracturaci6n, los fragmentos de
la roca son cohesivos y no se desmoronan al golpearlos
como ocurre en areas de intenso fallamiento. Adernas, las
presuntas fallas no se prolongan a las cubetas sinclinales.
Es interesante anotar que en zonas estructuralmente tabu-
lares, tales como la regi6n comprendida par las cuencas de
los rlos Fonce y Suarez en Santander, al aproximarse a los
canones de los rlos mencionados, los estratos se presentan
contarsionados, verticales y en varios sitios invertidos, todo
10 cual indica que tos esfuerzos se presentaron sola mente
a 10 largo del lineamiento de dichos rtos.

Otro aspecto impartante es la presencia de estructuras
circulares can hundimiento al centro, indicia de colapso, u
otras can aspecto d6mico; este tipo de geoformas se
observa en la depresi6n de Baquira-Vina de Leiva-Santa
Soffa-Moniquira (Fig. 3), en la regi6n del bajo Suarez (Fig.
4), en la cuenca del Fonce (Fig. 5), en la hoya hidragrafica
del rio Blanco (Fig. 6), al oriente de Cundinamarca, en la
regi6n comprendida entre Villeta, Quipile, Pacho (Figs. 7,8
Y 9), en La Pefia al occidente de Cundinamarca, en Ia regi6n
de Muzo-Coscuez (Figs. 10 Y 11), en la zona de t.anoazun
(Fig. 12) yal norte de Sogamoso en Ia regi6n de Paz de RIo,
Corrales y socota (Figs. 13 y 14), en las vertientes de la
Cordillera Oriental, que desaguan a la Orinoquia (Figs. 15,
16 Y 17), en la regi6n de Garcia Rovira al este de Bucara-
manga (Fig. 18), en numerosas localidades en el Altiplano
Cundmarnarques (Fig. 19) Y en la zona lirnitrote de los
departamentos de Cundinamarca y Tolima (Fig. 20). En
dichas estructuras anulares, los sedimentos se observan
muy fracturados, sin patrones lineales que indiquen rauas:
el rompimiento parece tener distribuci6n radial. Es intere-
sante agregar que la mayor parte de las formas circulares
mencionadas se observan en sedimentos predominante-
mente arcillosos, y par tanto no se trata de dolinas u otros
fen6menos karsticos. Frecuentemente la depresi6n se
encuentra rellenada par sedimentos Iacustres. Es importante
mencionar en estas estructuras anulares, la presencia de
bloques Iitol6gicamente heterogeneos, formando una
mezcla ca6tica, donde se hallan ademas f6siles de diferentes
ambientes y edades mezcladas tal como 10 mencionan
algunos autores (BORGL 1954; ETI;YO 1968 en Villa de
Leiva; MARTINEZcomunicaci6n verbal, en la region de
Quipile). Alga similar describe MCLAUGHLIN(1971) en las
salinas de Zipaquira.

Otras estructuras interesantes son algunos domos
circulares u ovalados que resaltan en el conjunto de estruc-
turas adyacentes y en los cuales el techo se compane de
una raca dura, general mente arenisca, como en el caso de
Sesquile.

Es frecuente tambien la presencia de anticlinales cuyo eje
se ve interrumpido par una depresi6n ovalo circular donde
se encuentran expuestos sedimentos mas antiguos que
aquellos que forman el techo de la estructura, notablemente
tectonizados. Un buen ejemplo de esto se observa en la
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localidad de La Siberia, donde se halla la taorca antigua de
Cementos Samper. Par ultimo cabe mencionar Ia existencia
de amplias zonas estructuralmente ca6ticas, intensamente
distorsionadas y fracturadas, pero en las cuales no se
identifican fallamientos regionales, de las cuales hayexce-
lentes ejemplos en la mayor parte de las areas indicadas en
las fotografias aereas de las Figs. 3 a 20. En dichas localt-
dades existen enormes depositos de bloques angulares de
tamano en extremo variable, generalmente muy inestables
a la erosi6n.

OCURRENCIAS MINERALES CARACTERISTICAS

En primer lugar se puede anotar que las principales
salinas terrestres de Colombia se encuentran en el sector
de la Cordillera Oriental donde hay sedimentos cretaceos
anteriores al Aptiano. Pera aoemas de esas grandes acumu-
laciones de halita, se presentan estratos de yeso raca en
localidades tales como Los Santos, Barichara y Zapatoca
en Santander, y Macanal en Boyaca, yeso terroso en
numerosas localidades, que comunrnente se presenta en
las estructuras circulates mencionadas en 10 referente a
tect6nica, mezclado can arcillas can aspecto brechoso;
esto permite creer que se trata del "cap rock" de domos
salinos colapsados; ejemplo de ella son las ocurrencias de
la Lama La Yesera y Lama Catalina en Villa de Leiva, y las
de Batan en Zapatoca. En estas localidades es notable
adernas la mezcla de f6siles de diferentes edades y
ambientes.

Es interesante mencionar la presencia de cuarzo autigeno
en prismas hialinos de notable desarrollo, en calizas y
shales del Cretaceo inferior en localidades tales como
Bolivar y Sucre en Santander; uoaia en Cundinamarca;
Pajarito y La Salina en Casanare y Muzo y Chiquinquira en
Boyaca.

En el Cretaceo inferior de la Cordillera Oriental son
frecuentes ademas las manifestaciones de sulfuros de
plomo, zinc, cobre, hierra y barita. Entre estas es interesante
anotar la localidad del RIO Murca en Gachala, donde en un
mismo afloramiento se observa yeso, azufre nativo y sulfuros
de plomo y zinc. Por ultimo, cabe decir que los hallazgos de
esmeraldas en Colombia se limitan al sector donde se
hallan sedimentos del Cretaceo inferior en la Cordillera
Oriental.

CONCLUSIONES

Todo 10 anteriormente expuesto lIeva ala conclusi6n que
los dep6sitos salinos en la Cordillera Oriental son mucho
mas extensos de 10que se ha supuesto tradicionalmente y
muchos fen6menos en cuanto a morfologla, genesis mineral
y problemas geotecnicos estan directamente relacionados
a ellos.

Estructuras tales como los sinclinales amplios en forma de
cuchara, son tfpicos de la tect6nica salina. Las frecuentes
estructuras circulares con aspecto de colapso sugieren
numerosos domos salinas que en algunas zonas se



presentan alineados, como se puede ver a 10largo de los
rios Fonce, Suarez y Moniquira, indicando ta intrusi6n a 10
largo de fallas en formas simi lares a los ejemplos de los
deposltos salinos del norte de Alemania (BORCHERT1964).

En estas estructuras circulares y sus alrededores es
frecuente la presencia de manantiales salinas. Los depOsitos
de bloques angulares en forma caotica, sin relaci6n a
accion glaciar, tambien son claro argumento en favor de las
intrusiones salinas, mas aun donde se presentan zonas de
relieve toooqranco poco acentuado como, es el caso de la
cuenca media del Rio Suarez y sectores de la regi6n de
socota-socna.

Es notable la frecuente observaci6n respecto a la rapidi-
sima meteorizaci6n de los shales de la Formaci6n Villeta
Cabe anotar que esto se observa en 10que se conoce como
Miembro F6meque y Lutitas de Maeanal hacia el este de la
Cordillera Oriental y al oeste de Alban, San Francisco,
Pacho y en la regi6n de Muzo. Este fen6meno es muy
especial ya que da la impresi6n de que el shale, al ser
expuesto a los agentes atmostericos, pierde cohesion y
literal mente se deshace; parece que la destrucci6n estruc-
tural se debe a disoluci6n de componentes minerales, esto
es, de evaporitas. Luego de meteorizados, dichos sedi-
mentos se notan muy poco densos y con aspecto esponjoso.
Se puede agregar a 10anterior la abundancia de fuentes
saladas en areas tales como EI Guavio, la cuenca del rio
Blanco, ta regi6n de Supata-Pacho-Verqara, la regi6n de
Muzo, etc.

En zonas especialmente inestables, donde los sedimentos
cretaceos se encuentran muy fracturados, tales como el
oriente de Cundinamarea, at occidente del mismo departa-
mento 0 el nordeste de Boyaca, esto se debe a la intensa
actividad diapirica, que produjo esfuerzos de distensi6n y
luego colapsos al disolverse las evaporitas, no a actividad
tect6niea de origen oroqeruco.

En el nordeste de Boyaca (zona de Socha-Socota-Paz de
Rio), el diapirismo alcanzo a atectar al Terciario, dando un
aspecto ca6tico a la cuenca earbonifera de esa regi6n. AIH
puede observarse que las rocas pre-cretaceas al oeste de
la Falla de Soapaga no se encuentran afectadas por la
intensa ruptura del bloque oriental de dicha falla. EIdiapirismo
alii, da Ia impresi6n de todavia estar en estado de actividad.
Por todo esto, puede considerarse que problemas
geotecnicos tales como los de Chingaza, Mesitas del
Colegio, Paz del Rio y otras obras civiles se deben no a la
presencia de grandes fallas, sino a extensas.zonas de roca
destrozada por intrusiones salinas.

Las ocurrencias y asociaciones minerales descritas ante-
riormente en este texto son caracteristicas de paragenesis
evaporiticas. Tales el easo del yeso roea y el yeso terroso,
que es claro indicia de la presencia de "cap rock" de domos
salinos.

EI cuarzo autigeno en sedimentos marinos tambien esta
geneticamente relacionado a la presencia de dep6sitos
evaporiticos (FUJGEL1982).

Otro tanto cabe anotar respecto a los sulfuros de plomo,
zinc y cobre. Ese tipo de ocurrencia es muy comun en
cuencas salinas en todo el mundo, y de ellos hay ejemplos
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de diferentes edades; mas aun, los hay de depositaciones
observadas en la actualidad en Salton Sea, California.

EI caso de las esmeraldas merece capitulo aparte, ya que
alii parecen haber coincidido dos facto res independientes
que favorecieron su genesis. Por una parte la existencia de
salmueras y par otra la presencia de una taja de alto
gradiente geotermico transversal a la Cordillera Oriental.
Lo referente a 85tO y a la genesis de las manifestaciones de
sulfuros se halla mas ampliamente expuesto en GALVIS
(1990).
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