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RESUMEN

AI comparar las caracterlsticas petrogrilficas, las estructuras sedimentarias (por 10 tanto el ambiente
de depositaeion}, las caracterlsticas geofisicas y la geomorfologia de las diversas formaciones del
Terciario en Colombia, con las de la Formacion Gualanday (Scheibe, 1934), se puede observar que no
presentan relacion alguna. Existen ademils varias razones para considerar que dicha formacion es
precretllcea y probablemente relacionada con 10 que se conoce como Formacion Giron.

ABSTRACT

On comparing the various tertiary, sedimentary formations of Colombia, their petrographic caracteris-
tics, their sedimentary structures (therefore their depositional enviromment), their geophysical
caracteristics and their morphology, with those of the Gualanday Formation, one notices no correlation.
There are, on the other hand, many reasons to consider that the Gualanday is precretaeeous and
probably related to the Giron Formation.

INTRODUCCION

Los argumentos que se exponen en el presente
articulo, son especialmente referentes al area del
Huila, donde se hicieron la mayor parte de las
observaciones. Sin embargo, las caracteristicas de
la Formacion Gualanday son similares en los
Departamentos de Cundinamarca y Tolima, 10
cual sera objeto de otra publicacion.

Parte de la informacion proviene de la actividad
petrolera, parte de la actividad exploratoria de
uranio y el resto de informacion bibliografica de
diversas fuentes y observaciones de campo de los
autores.

• Bogota, Colombia.

La Formacion Gualanday fue definida por
Scheibe (1934) Y comprende una secuencia de
conglomerados, areniscas y arcillolitas, con un
espesor que algunos autores estiman en mas de
2000 mts., en la region del Rio Yaya, en las
proximidades de la Poblacion de Palermo (Beltran
& Gallo, 1979); los datos de algunos pozos
petroleros tales como Corral I y Cascajales I,
permiten inferir que el espesor puede ser mayor.
Las column as Iitclcgicas de esta forrnacion
concuerdan en asignar un alto porcentaje
(generalmente mas de la mitad del espesor total) a
los conglomerados. En general los conglomerados
y areniscas son de color rojo 0 violeta y las
arcillolitas presentan tonos grises 0 azules. Los
clastos de los conglomerados son principalmente
jaspes de diversos colores, cuarzo y en menor
proporcion granitos y neises. En algunas
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localidades, tales como el Municipio de Colombia
(Departamento del Huila) , abundan los clastos de
cuarcita. Es caracteristica la pobreza fosilifera de
la Formacion Gualanday, por 10 que no se ha
datado en forma inequivoca.

GEOMORFOLOGIA

La Formacion Gualanday en el Huila produce
un relieve muy abrupto, formando serranias que
descuellan, minimizando la expresion topografica
de las rocas cretaceas y destacandose aun sobre
las rocas cristalinas de las dos cordilleras. Esto
puede observarse en areas tales como la parte
occidental de los Municipios de Palermo y Aipe, en
Tesalia, Pacarni, en el Paso de Pericongo entre
Altamira y Pitalito, en la region de la poblacion de
Colombia y en proximidades del Caserio de San

Forrn ccidn Guolondoy

/

Antonio al Este de Neiva. La figura 1 permite
comparar la topografia generada por el Gualanday
y la que producen las rocas cretaceas. Ninguna
roca sedimentaria de edad terciaria en Colombia,
presenta un relieve tan abrupto, comparable
solamen te al que producen las formaciones del
Mesozoico Inferior y Paleozoico.

ESTRATIGRAFIA

La estratigrafia de la Formacion Gualanday,
tambien presenta caracteristicas que permiten
considerarla anterior al Terciario. En primer lugar,
cabe anotar que los espesos conglomerados del
Gualanday contienen cantos de jaspes, granitos y
neises, pero no se han encontrado clastos de rocas
cretaceas, tales como las areniscas de la
Formacion Guadalupe, supuestamente mas anti-

Fig. 1 En la fotografia aerea puede compararse el relieve topogrMico que producen las Formaciones
Gualanday y Guadalupe en Palermo.
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guas. En segundo lugar, es importante tener en
cuenta que el Gualanday no presenta relacion
alguna con los sedimentos terciarios del Valle
Medio del Magdalena, de Cundinamarca, ni con
los de Caqueta y Putumayo. El Terciario de las
zonas mencionadas, comprende sedimentos fluvia-
les y lacustres (Formaciones La Paz, Esmeraldas,
Mugrosa, Bogota, Losada, San Fernando, etc.)
con claros indicios de haberse originado en un

clima pluvial con abundante flora y fauna, tal
como 10 atestigua el copioso registro fosilifero y
polinico (Van der Hammen, 1957). Este no es el
caso de la Formacion Gualanday, donde se
presentan indicios tales como barniz del desierto,
ventifactos, ausencia casi total de fosiles y fuerte
oxidacion, que permiten inferir un clima de aridez
intensa. Por otra parte, el enorme espesor de
conglomerados presente en la Formacion Gualan-
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Fig. 2 Afloramientos de la Formacion Gualanday en el Huila.
(Tornado de cartografia Geologica del Centro Interamericano de Fotointerpretacion).
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day, no tiene equivalente en ninguna formacion
terciaria continental de Colombia. Una masa de
conglomerados semejante, con una extension
longitudinal de mas de 300 Kms. y una anchura
relativamente pequefia, solo pudo originarse en un
proceso de rifting y de esto solamente hay
evidencias en el Mesozoico Inferior (Estrada
1972),cuando se depositaron gran des espesores de
sedimentos de caracteristicas similares (Forma-
cion Giron, Guatapuri, Luisa, .Iurasico del Rio
Bata, Brechas de Bellavista, etc.) con estructuras
sedimentarias tipicas de un ambiente arido (Burgl,
1961), (Mojica & Herrera, 1980). En tercer lugar,
es importante anotar que en ningun pozo petrolero
del Alto Magdalena, de los que han alcanzado el
Cretaceo , se ha atravesado la Formacion
Gualanday. Encontrandose dicha formacion pre-
sente en ambos flancos del Valle del Magdalena
(Ver Fig. 2), es lcgico pensar que si fuera de edad
terciaria, tendria que hallarse reposando sobre el
Cretaceo al centro de dicho Valle. Por el contrario,
cabe anotar, que en lugares tales como la carretera
del Rio Cabrera a Alpujarra y en el curso del Rio
Yay a, se puede observar la secuencia de
sedimentos marinos del Cretaceo, reposando sobre
la Formacion Gualanday. Los mismo se puede
observar en la via que conduce de Neiva a San
Antonio, donde se presenta la secuencia de
sedimentos marinos del Cretaceo, reposando en
forma normal sobre los sedimentos continentales
de la Formacion Yavi (Mojica & Macia, 1983) y
bajo estos, los conglomerados del Gualanday. en
la carretera de Aipe a Praga, se pueden ver riolitas
tipicas de la Formacion Post-Payande 0 Saldana,
reposando sobre los conglomerados del Gualan-
day. ,

TECTONICA

Tambien la Tectonica suministra importantes
argumentos contra la edad terciaria de la
Formacion Gualanday 0 Chicoral (Como se
denomina en algunos medios petroleros).

En proximidades de la presa de Betania se
puede observar la Formacion Honda practica-
mente horizontal, reposando discordantemente
sobre el Gualanday, que presenta un buzamiento
casi vertical. Asumiendo para el Honda la edad
miocena que se Ie atribuye generalmente y si se
aceptase una edad eocena para el Gualanday,
necesariamente se tendria que postular un intenso
plegamiento posterior al Eoceno y anterior al
Mioceno, del cual no existe evidencia en localidad
alguna de Colombia.
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Hay dos fenomenos tectonicos que han
originado frecuentes confusiones en el conoci-
miento de la estratigrafia del Huila, el primero de
ellos, un suave plegamiento con directriz
Norte-Sur que tuvo lugar al final del Cretaceo.
Como consecuencia de esto, los sedimentos del
Terciario presentan una suave discordancia con
los del Cretaceo, pero tambien se pueden observar
discordantes sobre formaciones pre-cretaceas,
frecuentemente con fuerte angularidad, tal como
se puede ver en la region de San Alfonso al Norte
del Huila. Al observar los sedimentos de la
Formacion Honda sobre el Gualanday se ha
asumido que se trata de toda una secuencia
terciaria.

Otro fenomeno tect6nico que ha llevado a
confusiones en el Valle del Alto Magdalena, es
toda una serie de fallas direccionales escalonadas,
que ponen en contacto litologias no relacionadas
entre si y enfrentan estructuras cuya geometria y
composicion litologica no corresponden. Esto
puede observarse en la region de Aipe, donde el
sinclinal de la Media Luna se ve seccionado por
una falla de este tipo. Los mismo se presenta entre
Hobo y Yaguara donde una falla de rumbo
enfrenta rocas cretaceas al Occidente Con el
Gualanday al Oriente, fonnando una faja de
directriz tectonica totalmente diferente.

GEOFISICA

En este aspecto tambien hay una serie de
razones importantes para considerar el Gualanday
anterior al Cretaceo.

En primer lugar se puede hacer referencia a los
registros electricos de pozos petroleros; en pozos
tales como Corral 1, perforado por Colbras, puede
observarse que la resistividad que presenta el
Gualanday (0 Chicoral) es altisima, incomparable
con la de cualquier sedimento terciario en Colom-
bia y similar a la que produce el basamento precre-
taceo en lugares tales como el Putumayo. Es im-
portante anotar que en los perfiles sismicos, se ob-
servan velocidades mayores en el Gualanday y que
en las rocas sedimentarias del Cretaceo 10 que indi-
ca que se trata de un material de mayor densidad.
Esto no seria explicable si los sedimentos del
Gualanday fueran mas recientes.

Por ultimo cabe mencionar la radiometria. Si se
comparan los medios radiometricos de la
Formacion Gualanday con los sedimentos conti-
nentales del Terciario (observaciones de Alberto
Florez, Minatome y Adolfo Pacheco, Enusa), estos



ultimos son inferiores, 10 que nos indica un
ambiente diferente de depositacion y/o una
procedencia diferente de los sedimentos. Por otra
parte, es notable la similitud entre la radiometria
del Gualanday y la que presenta la Formacion
Giron en Santander.

CONCLUSIONES

La Formacion Gualanday es Ia necesaria
cont.inuacion al Sur de las grandes masas

detriticas de las formaciones Guatapuri, Giron y
Brechas de Bellavista, cuya depositacion tiene un
origen identificado, un rift mesozoico y un
ambiente climatico de intensa aridez, Pretender
localizar el Gualanday en el Terciario, significa
postular un microclima y una microtectonica para
la depositaci6n de dicha formaci6n, sin coherencia
alguna con las condiciones de sedimentaci6n del
Terciario en el resto del Pais.
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