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RESUMEN

La Comisarla del Vichada esta localizada en
el extremo oriental de Colombia y forma parte
de los Llanos Orientales.

La morfologla de la zona esta relaclonada a
la Iitologla y climatologla, y se diferencian
tres geoformas tip leas: los montes isla; la
altlllanura, que ocupa la mayor parte del
area, y la planicie aluvial de desborde. Cada
una de estas unldades se ha subdlvldldo de
acuerdo a caracterlsticas dlstlntivas pro-
plas, respuesta de las dlferentes Iitologlas a
los agentes modeladoresdel palsaje.

La lito logla de la Comlsarla del Vichada
incluye roeas sedimentarias y granlticas de
edad Precambrlca, sobre las cuales se desa-
rroll6 una cublerta sedlmentarla.

Las rocas metasedlmentarias afloran como
un monte Isla en la margen derecha del rio
Bita en el Hato EI Carajo. se trata de un mo-
nocilnal, conformado por metareniscas de
color grisaceo a rojizo, lamlnaci6n subpa-
ralela a cruzada, bien Iitificadas, friables
hacla el tope.

Las rocas granltleas estan representadas
por el Granito de Parguaza, el cual es un gra-
nlto rapaklvl con variaclones en composicl6n
y textura, especialmente hacia el sur del
area donde el granIto se hace mas alcallno.

La cubIerta sedlmentaria en superflcle esta
representada por una secuencia hetero-
genea poco consolldada, de orlgen fluvial,
lacust;e y e6l1co de edad Terciario a Cuater-
narlo.

La tect6nlca del llirea no es muy clara, pero
se dlscuten algunos rasgos geomorfol6gicos
y geologicos que podrlan dar algunas luces
sobre el tema.

En el capitulo de hlstorla geologica se hace
una recenstrocclen blbllogrlliflca y se plan-
tean los poslbles eventos con los datos has-

ta ahora disponibles.

ABSTRACT

The Comisaria del Vichada is located at the
easternmost extreme of Colombia, and is part
of the Llanos Basin of Colombia.

The morphology of the area is quite clearly
tied to Its lithology and climatology, and
three typical units may be differentiated:
inselbergs, the high plains and the alluvial
floodplains. Each of these units has been
subdivided according to Its distintive charac-
teristics, which are the answer of the dif-
ferent lithologies to the landscape modelling
agents.

The lithology of
includes Precambrian
granitic rocks with an
cover.

The metasedimentary rocks outcrop as an
inselberg at the right margin of the Bita river,
in the locality of EI Carajo. It consists of a
monoclinal estructure of grayish to reddish
metasandstone, with subparallel to cross
bedding, quite Iitified and fria.ble at the top of
the hill.

The Igneous rocks are represented by the
rapakivi-type Parguaza Granite; it has compo-
sitional and textural variations, particularly
south of the area, where the granite becomes
more alkaline.

The Tertiary to Cuaternary sedimentary
cover Is a heterogeneous sequence, non-
consolidate, of fluvial, lacustrine and eolian
origin.

Though not quite clear, some geomorpho-
logic and geologic features could be
suggestive of some type of tectonic activity.

An attemp Is also made to reconstruct the
geologic history of the area.

Comlsarla del Vichada
metasedimentary and
extensive sedimentary
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1. INTRODUCCION

EI area asta limitada en Ifneas generales, al norte por
el rio Meta, al oriente por el rio Orinoco, al sur por el rio
Vichada y al occidente por el meridiana 7105' (Figura 1).

La cartograffa geolOgica aqul presentada ha tenido en
cuenta estudios anteriores, perc esta basada princi-
palmente en la interpretaci6n de irnaqenes de satslite y
fotograffas asreas convencionales, apoyada por obser-
vaciones de campo a 10largo de los carreteables que
cruzan la zona y en algunos de los montes islas en la
margen izquierda del rio Orinoco. EI trabajo de campo
estuvo limitado por dificultades de transporte a sitios de
diffcil acceso que impidieron cubrir mas ampliamente la
zona. No se pretende por 10tanto, que los resultados
obtenidos impliquen un conocimiento completo del area,
perc sl se aspira a que sea base para estudios
posteriores.

2. GEOMORFOlOGIA

La morfologfa de la zona asta c1aramente relacionada
con la litologia y c1irnatologia predominante, y a nivel
regional se observan en el terreno tres formas
caracterfsticas (FAO, 1965; GGA, 1987; IGAG, 1983):

Montes Islas
Altillanura
Planicie aluvial de desborde.

EI drenaje es meandriforme dendritico subparalelo,
con excepci6n del rio Meta, que es un tfpico rio tren-
zado. Hacia el oriente el drenaje se hace menos denso,
presentando a veces drenaje radial centrifugo debido a
la presencia 0 cercanla del basamento (Figura 1).

2.1 Montes Islas.

Esta unidad geomorfolOgica es muy notoria en la re-
gi6n puesto que es el reflejo del afloramiento de rocas
Prscambrlcas. Por sus caracteristicas particulares se
ha dividido en dos subunidades :

Montes islas de rocas granfticas.
Monte isla de rocas metasedimentarias.

2.1.1 Montes Isla de Rocas Granlticas
(Mig). La mayor concentraci6n de montes islas de
rocas graniticas, se encuentra en las riberas del rio
Orinoco, siendo mas frecuentes hacia la parte sur de la
zona (Figura 1).

Se trata de una serie de cerros aislados que con-
trastan con la monotonia de la altillanura, con alturas
que varian entre 60 y 200 m. s. n. m. Tiene superficies
lisas, con pendientes que van desde unos pocos grados
hasta mas de 450 (Figura 2). Los cambios de pendiente
sa encuentran asociados a la presencia de neosomas
en el granito.

En el sitio denominado Panumana (Figura 1), se
presentan pendientes negativas (Figura 2), que son
formas pseudokarsticas de posible origen e6lico, aso-
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ciadas con vanaoones en el tarnano de los cristales.
Una prueba de este proceso es la presencia de barniz
del desierto sobre la superficie del granito.

Actualmente se observan tres formas de degradaci6n
del granito: (1) el descascaramiento superficial en forma
de lajones, debido a meteorizaci6n esferoidal; (2)
pulimiento por abrasi6n de los materiales arrastrados
por corrientes y (3) meteorizaci6n diferencial de algunos
minerales.

2.1.2 Monte Isla de Rocas Metasedimenta-
rias (Mlrn). Solo se observ6 un monte isla de rocas
metasedimentarias, en la margen derecha del rio Bita,
cerca a las cabeceras de los cafios Dagua y Guibo en el
sitio denominado EI Garajo (Figura 1).

Se presenta como un cerro aislado (Figura 3). En su
parte norte, tiene el aspecto de un apilamiento de blo-
ques sueltos (Figura 4), rodeado en su base por una
depresi6n, producto de la acumulaci6n de humedad por
escorrentfa.

En su parte sur se presenta una superficie mas 0
menos plana, que se confunde con la altillanura, en la
que sobresalen bloques de arenisca en forma de tors
(Figura 5). EI piso entre los tors se encuentra cubierto
de arena cuarzosa producto de la disgregaci6n de la
arenisca. Budel (en Bloom, 1978) considera este tipo de
formas como el producto combinado de control estruc-
tural y clirnatico, y en este caso un factor importante
debi6 ser la meteorizaci6n diferencial a 10 largo de los
pianos de diaclasamiento.

En el extrema sur del cerro hay una serie de colinas de
poca altura, mas 0 menos redondeadas, cuya forma
caracteristica se debe a la acumulaci6n de cuarzo
hialino y lechoso en superficie, producto de la disgre-
gaciOnde las silicificaciones que afectan las areniscas.

2.2 Altillanura

Esta unidad cubre la mayor parte del territorio, y su
caracter topoqratico alto expresa la geometrfa del techo
del basamento (Galvis & Suarez, 1984; Join, 1985)
sobre el cual se' depositaron sedimentos detriticos
posteriores. De acuerdo a su grade de erosi6n actual se
subdivide en tres unidades.

2.2.1 Altillanura Plana (AP). Corresponde a la
parte de la altillanura que no ha side aun afeetada por
los agentes clirnaticos actuales (Figura 3); se carac-
teriza por la ausencia de prominencias topoqraficas y
divisorias de aguas. Esta constitufda principalmente
por sedimentos de origen e61icoy localmente niveles de
n6dulos ferruginosos.

2.2.2 Altillanura Ondulada (AO). Corresponde
a un relieve ondulado (Figura 6). Ha sido afectada en un
grade minimo por la erosi6n y esta constituida por limos,
arcillas interestratificados con horizontes de n6dulos
ferruginosos a veces con una cubierta de loess.
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Figura 2. CERRO PANUMANA. En la parte media derecha de la foto se observan formas pseudo-
karstlcas de posible origen e6lico. Vista de la parte este del cerro Panumana.

Figura 3. MONTE ISLA DE ROCAS METASEDIMENTARIAS. AI fonda se aprecia el cerro EI
Carajo; en primer plano se observa la altillanura plana (AP) la cual no ha sido afectada por los
agentes climatlcos actuates. En la parte media de la fotograffa, a la derecha, se observa la
altillanura ondulada. Panoramlca hacia el sur, desde la carretera Casuarito-Base Terecay.
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2.2.3 Altillanura Disectada (AD). Refleja la rnor-
fologia producida por niveles de areniscas ferruginosas,
interestratificadas con sedimentos poco consolidados,
que como se erodan tacilrnente, producen el colapso de
las areniscas; su resultado es un relieve abrupto (Figura
6) que ocupa generalmente las marqsnes de los cafios y
rfos,

2.3 Planicie Aluvial de Desborde

Esta unidad y sus subunidades se encuentran restrin-
gidas a los cauces de los diferentes cursos de agua que
drenan la regi6n (Figura 1).

2.3.1 L1anura de Inundaci6n (L1). Se limita a
franjas a 10 largo de los cauces de algunos rlos (Figura
1), con su superficie levemente inclinada hacia el cauce
y corresponde al area de influencia de las aguas durante
los periodos de lIuvias. Son superficies planas a ondu-
ladas, constituidas por arenas, limos y arcillas, y es-
poradicarnente se presentan gravas.

2.3.2 Barras Aluviales (BA). Solo fueron obser-
vadas en los rlos Meta y Orinoco (Figura 1), en los sitios
de menor energia, presentando formas alargadas en la
direcci6n de la corriente, con superficies generalmente
convexas y a veces con aspecto de media luna loca-
lizadas en los meandros. Las barras aluviales sstan
constitufdas por sedimentos arenosos de grano fino y
limos de color gris claro a blanco amarillento.

3. GEOLOGIA REGIONAL

EI area forma la parte mas oriental de la Cuenca de los
Llanos Orientales de Colombia, la cual se desarrolla so-
bre el basamento Prscarnbrico (GCA, 1986), contra el
cual se acufian suavemente las unidades Cenozoicas
(Join, 1985).

En la parte norte de la Comisaria del Vichada afloran
rocas metasedimentarias (PEc?) e igneas (PEg) de
edad Pracarnbrica y sedimentos Terciarios (Ts) y Cuater-
narios (Oal, Qt, 01 Y Om) (Figura 6).

3.1 Preeambrlco-Metarenisca ~8rro EI Carajo
(PEe?)

Las Metareniscas del Cerro EI Carajo afloran en la
margen derecha del rio Bita en el hato del mismo nombre
(Figuras 1 y 6). Se trata de un monoclinal con rumbo N
700 W, y buzamiento de 50_100 SW, diaclasamiento
vertical N 500-700 E, dando el aspecto de un apilamiento
de bloques (Figura 4). Hasta el momento no se conace
el espesor completo de esta unidad.

Las metareniscas son de color grisaceo a rojizo, bien
Iitificadas, friables hacia el tope, con cementa ferru-
ginoso y laminaci6n subparalela y cruzada. En secci6n
delgada, S8 observa laminaci6n par granulometrfa, 10
que sugiere que su dep6sito debi6 suceder en un am-
biente con energia muy variable.
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Las metareniscas presentan metamorfismo de bajo
grado svidenciado por la presencia de andalucita (Gon-
zalez & Pinto, 1990); este mineral se desarroll6 entre los
granos de cuarzo a partir de la matriz de la roca
sedimentaria. EI hecho de que la andalucita se haga
mas cornun hacia las fracturas indicarla un desarrollo
minima de foliaci6n.

La mineralogia de las metareniscas y la presencia de
fragmentos Ifticos de cuarcita, hacen pensar en una
fuente sedimentaria, por 10 cual se descarta por el rno-
mento que sean derivados del Granito de Parguaza.

La unica menci6n previa de estas rocas en el Vichada
fue hecha por GCA (1987). En vista de que no se obser-
v6 en la regi6n el contacto entre estas metareniscas y el
Granito de Parguaza, es aventurado teorizar sobre su
relaci6n cronol6gica.

Igualmente aventurado serfa asimilar estas
metareniscas a otras similares que COGEMA (1981) des-
cribe al sur del rio Vichada y que correlaciona con la
Formaci6n Cinaruco, la cual se encuentra afectada por
intrusiones del Parguaza y cuya sacciOn tipo (Petzal et
aI, 1974), se encuentra en el rio Cinaruco al norte de
Puerto Carreno (aproximadamente 50 Km).

Es preferible, hasta que datos posteriores permitan
evaluar mas detalladamente la relaci6n entre las
muchas areniscas que afloran en la perte central de Sur
America, acogerse con reserva, a la teoria de que
existi6 una extensa cuenca de sedimentaci6n que
comenz6 desde el Prscarnbrico y continu6 hasta
principios del Fanerozoico, aunque esto tampoco
explica la relaci6n entre EI Carajo y el Parguaza.

3.2 Preeambrleo-Granito de Parguaza (PEg)

En Colombia, los afloramientos de esta roca (Figuras
1, 2 Y 6), estan restringidos al oriente de la Comisarfa del
Vichada, aunque hay referencias de su presencia mas
al occidente, en el raudal de Trapichote en el rio Meta y
en la localidad de Nueva Antioquia, cerca al limite con
las intendencias de Arauca y Casanare. En Venezuela,
presentan una amplia exposici6n hacia el oriente
(Bellizzia, 1976). Dataciones por el rnstodo Rb/Sr (Gau-
dette, 1978) dan como resultado una edad de 1550 m. a.

Es un granito alcalino con textura rapakivi y son
comunes las texturas de exsoluci6n (Bruneton et at.,
1983; Gonzalez & Pinto, 1990); sus maticos mas cornu-
nes son biotita, anffboles (hornblenda y hastingsita-
riebeckita) e ilmenita, acompafiados par apatito, esfena,
fluor ita, zircon y allan ita. Existen variaciones locales en
cornposicion a cuarzosienita, cuarzomonzonita y gra-
nito de feldespato alcalino, especialmente hacia el sur
del area, donde esta roca se hace mas alcalina.

COGEMA (1981) Y Bruneton et at. (1983) mencionan la
presencia de un granito fino aplitico, asociado al Granito
de Parguaza, que se observa en "diques y en formas
indefinidas", y consideran que es el resultado de
diferenciaciones en el curso de intrusiones sucesivas.
Sin embargo, el estudio pstroqratico de muestras
colectadas de esta c1ase de granitos (Gonzalez & Pinto,
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Figura 4. AFLORAMIENTO DE METARENISCA. Observese el aflorarnlento de metarenisca con
aspecto de apilamiento de bloques. Panoramlca de la parte norte del Cerro EI Carajo.

Figura 5. TORS. Bloques de metarenisca en forma de esculturas, producto de meteorizaci6n
por control estructural y cllmatlco. EI piso entre los tors esta cubierto por arena de cuarzo,
producto de la disgregaci6n de la metarenisca. Parte sur del cerro EI Carajo.
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1990), combinado con la caracterfsticas de los
afloramientos (contacto irregular con el gran ito y
seudoestratificaci6n, Figura 7, asi como algunas veces
"gneisosidad", la cual se observe entre los cerros Bita y
La Bandera) sugiere que estos son neosomas (Mehner,
1971), producto de migmatizaci6n. Los neosomas pre-
sentan varias direcciones, aunque parece predominar N
45°-70° W.

Kroonenberg (en Bruneton et al., 1983) piensa que los
granitos con textura microgranuda que afloran mas al
sur, en la desembocadura del rio Guaviare en el rio Ata-
bapo representan antiguas vulcanitas recristalizadas en
condiciones rnstarnorficas de alto grado. Bruneton et
at. (1983) observa adernas que la paragenesis del Gra-
nito de Parguaza es similar a la de los granitos micro-
granudos.

En la presente investigaci6n solamente se ha obser-
vado en las cabeceras del cafio Guasali, un dique
gran/tico, compuesto por feldespato alcalino con abun-
dante piroxeno. No solamente su composici6n sino tam- .
bien su textura son totalmente diferentes del rapakivi al
que obviamente intruy6.

En el Cerro La Bandera son comunes los xenolitos de
cuarcita con relictos de estratificaci6n.

3.3 Sedimentos Fanerozoicos

A los sedimentos presentes en el area (Figura 1), se
les asigna una edad Terciario a Cuaternario (FAO, 1965;
Join, 1985; GCA, 1987; GEOTEC, 1988 e INGEO-
MINAS, 1988).

3.3.1 Sedimentos Terciarios (Ts). EI Terciario
esta representado por una secuencia sedimentaria hete-
roqanaa de origen fluvial, lacustre y e6lica; estos sedi-
mentos son poco consolidados, y estan compuestos de
arenas, limos y arcillas, observandose a veces atqun
desarrollo de laminaci6n; en la parte orie tal de la zona
se observan delgados niveles de gravas compuestas
por chert y cuarzo. Dentro de la secuencia se observan
niveles de espesor variable de arenisca ferruginosa 0
n6dulos de plintita. La edad de este nivel no es muy
clara y algunos autores consideran que se trata de una
laterita producida por el c1ima actual (IGAC, 1983 Y Leal
& Taranto, 1983). Los autores del presente articulo
consideran mas factible que sea un suelo tosil de una
lIanura de inundaci6n.

Analisis petroqraficos de esta costra ferruginosa
(GCA, 1987). dan como resultado variaciones entre
coraza potrotsrrica arenosa a cuarzo arenita ferrugi-
nos a, con un tarnano de grana de medio a conglome-
ratco.

La industria petrolera (Gabela, 1985 y Perez & Bolivar,
1985) ha adoptado la nomenclatura utilizada en la
Cuenca del Catatumbo para designar las unidades
geol6gicas de la Cuenca de los Llanos y los sedimentos
presentes en superficie correspond ian al denominado
Guayabo Superior 0 Formaci6n Calz6n (Galvis &
Suarez, 1984) y se les asigna una edad Plioceno
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(GEOTEC, 1988 e INGEOMINAS, 1988).

2.3.2 Cuaternario. De acuerdo a sus caracte-
rlsticas litol6gicas y geomorfol6gicas, ios sedimentos
Cuaternarios se han dividido en Depositos Aluviales,
Terrazas, Medanos y Loess (Figura 6).

DepOsitos aluviales (Oal):
Se encuentran localizados a 10 largo de los rlos y

canes que drenan el area (Figura 6), en franjas para-
lelas a estos, con un ancho hasta de 12 Km como es el
caso del rio Meta, conformando la denominada planicie
aluvial de desborde.

Estan compuestos por arcillas, limos orqarucos,
arenas cuarzosas grises a blancas y osporadicarnen-
te gravilla. EI espesor de estos depositos varia de un
lugar a otro, y hacia el oriente se hacen menos comu-
nes, 10 que refleja la cercania del basamento.

Terrazas (01):
Se localizan en fajas angostas y alargadas a 10 lar-

go del rio Meta (Figura 6), a un nivel topoqrafico mas alto
que la planicie de inundaci6n y mas bajo que la altilla-
nura. Estos depositos astan constituidos por arcillas,
arenas, limos y ocasionalmente gravillas cuarzosas.

Medanos (Qm):
Estos depositos se observaron en las rnarqenes de-

rechas de los rios Meta y Tomo (Figura 6), con una mor-
fologia ligeramente ondulada y estan constituidos por
arenas grises c1aras y marrones, de grana fino a medio,
subangulares, dispuestas en barras paralelas a la di-
recci6n noreste-sureste de los vientos.

Loess (QI):
Los loess se encuentran formando la mayor parte de

los bancos de sabana (Figura 6), y astan compuestos
por limos arenosos de colores blanco, gris claro y roji-
zo, presentando un espesor variable debido a que se
depositaron sobre una topograffa preexistente.

3.4 Teet6nica

Pocas evidencias de actividad tect6nica se detec-
taron en el area del presente estudio, entre las que mere-
cen mencionarse:

_ En el terre no se observaron diaclasas verticales: (1)
en las metareniscas del Cerro EI Carajo (Figura 4) con
direcci6n N 70°-80° E; (2) como un sistema ortogonal,
afectando al granito en el sitio Brisas, con direccion
N30° W (Figura 8).

- En el Cerro Bita hay un relleno metasedimentario con
una direcci6n N 52° W Y buzamiento de 62° NE, que
muestra trituraci6n y orientaci6n de los cristales, 10 que
es indicio de tectonismo. EI resto del granito se presen-
ta como una masa s6lida.

_ En las secciones petroqraticas, es muy comun en-
contrar deformaci6n de maclas y extinci6n ondulante
(Gonzalez & Pinto, 1990).
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Figura 7. NEOSOMA. N6tese el contacto irregular (foto superior) y la pseudoestratificaci6n
(foto inferior). Localidad de Casuarito.
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- La imagen de satelte muestra grandes lineamientos,
con una dirsccion principal N 70°-80° E, que es la direc-
cion predominante en la mayorfa de los drenajes princi-
pales en la Cuenca de los Llanos Orientales de Colom-
bia. Las principales anomalias que vale la pena anotar
son la del rio Tomo en la desembocadura del rio Elvita; la
del cane Terecay en la parte noreste de la anterior y la
del rio Bita cerca a sus cabeceras. Estos cambios de
curso, parecen coincidir can la inflexion del rio Meta a la
altura del raudal de Trapichote formado par el granito, 10
cual pod ria sugerir control litoloqico. Una situacion si-
milar se presenta en el curso inferior del Cario Dagua y
en el rio Bita a la altura del Cerro EI Carajo (Figuras 1 y
6).

- En el alineamiento del curso superior del Cafio Dagua
(direccion este-oeste), se presentan intensas silicifica-
ciones aparentemente en una brecha de falla.

- Aunque los neosomas observados no son evidencia
toctonica.vale la pena anotar que presentan direcciones
entre N 45°-70° W.

De estas observaciones solamente se puede concluir
que la mayoria de los rasgos tienen direcciones NW-SE
y NE-SW, pero es muy dificil deducir sus causas; tenta-
tivamente, sin embargo, se podrfa postular la hipotesis
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Figura 8. DIACLASAMIENTO EN GRA-
NITO. Sistema ortogonal de diaclasas
afectando al granito de Parguaza;
obssrvese el desarrollo de una costra
de 6xido de hierro, producto de la
meteorizaci6n del granito. Rio Orinoco
en el sitio Brisas.

de que las direcciones NW-SE son debidas a control lito-
loqico por la presencia de los neosomas y las direc-
ciones NE-SW podrfan atribuirse a control estructural.

4. HISTORIA GEOLOGICA

Una rsconstruccion de la historia geologica basad a en
la bibliograffa existente (Barrios et a/., 1985; Graterol &
Flores, 1985; Gaudette & Olszewski, 1985; Silva et a/.,
1985, etc.) sugiere que a nivel regional se han sucedido
una serie de eventos: (1) Episodio Transarnazonico, el
cual es un evento terrno-tsctonico (1700-2000 m.a.); (2)
Episodio Parguasense, que es un periodo de actividad
ignea anoroqenica (1600-1350 m.a.) y (3) Episodio
Nickeriano (1300-900 m.a.), que es considerado como
un evento tectonico de metamorfismo regional.

Estos eventos posiblemente ocurrieron en el area
estudiada, pero en la presente investiqacion no se
obtuvieron datos que pudieran aseverar 0 negar su
ocurrencia. Mas aun, la reconstruccion cronoloqica que
puede hacerse de la porcion colornbiana del escudo
tiene muchas limitaciones porque solamente una parte
minima de las dos unidades antiguas aflora en la zona; y
en Venezuela, donde estan mejor expuestas, la biblio-



gratia no es clara sobre la relacion que hay entre elias y
las rocas adyacentes.

Los resultados de la presente investiqacion, sin embar-
go, permiten esbozar una historia geologica del area a
partir del Proterozoico Medio, representado por el Gra-
nito de Parguaza, cuyas dataciones en Venezuela han
arrojado una edad de 1550 m. a. (Gaudette et al., 1978).

EI gran ito parece ser producto de rniqrnatizacion, 10
que se evidencia por la presencia de biotita formada a
partir de hornblenda, las texturas de sxsolucion y la pre-
sencia de minerales metamicticos; adernas, la presen-
cia de magnetita e ilmenita hacen pensar que las rocas
preexistentes pueden haber side de origen igneo. No se
puede descartar, sin embargo, que estas rocas fueran
sedimentarias derivadas de una fuente fgnea, y que
hubieran side migmatizadas para originar el granito.

Por otro lado, como el contacto entre las metareniscas
del Cerro EI Carajo y el granito no fue obervado, su rela-
cion cronoloqica no se conoce. Esto obliga a plant ear
dos posibilidades: (1) que las metareniscas sean poste-
riores al granito, aunque su cornposicion mineraloqica
no muestra que el granito haya side su fuente y la
presencia de liticos de cuarcita sugiere mas bien una
fuente sedimentaria; y (2) que las metareniscas sean
anteriores al granito, 10 que implicaria un metamorfismo
de contacto; el metamorfismo observado parece ser
regional, ya que la andalucita es mas abundante hacia
las microfacturas, 10 que podria indicar un incipiente
desarrollo de foliacion.

Tambisn existe la posibilidad de que las metareniscas
que afloran aqul no correspondan a la zona de metamor-
fismo de contacto; sin embargo, Ghosh (1985) reporta
en Venezuela la presencia de andalucita en el contacto
entre el Granito de Parguaza y la Forrnacion Cinaruco, la
que tiene caracteristicas litoloqicas similares a las
metareniscas del Cerro EI Carajo, y esto sugiere que
estas metareniscas fueran mas antiguas que el granito.

Las evidencias de actividad tsctonica observadas no
permiten ubicar ni c1asificar los esfuerzos, menos aun
situarlos cronokioicarnente.

EI registro geologico se interrumpe aqui al oriente del
area estudiada durante el Paleozoico y Mesozoico.
Pero al occidente es muy posible que coincida con el re-
gistro que ha sido observado en los pozos petroleros La
Heliera-1 y Joropo-t en la Intendencia de Arauca
(Gabela, 1985) y en pozos del bloque de Apiay en el
Departamento del Meta (Perez & Bolivar, 1985).

Sobre estas litoloqlas se ha depositado una cubierta
compuesta en su mayorfa por sedimentos que en la lite-
ratura geologica han side datados como de edad
Terciaria a Reciente (IGAC, 1983; GCA, 1987; GEOTEC,
1988 e INGEOMINAS, 1988). Esta cubierta es de origen
fluvial a lacustre y sobre algunos niveles ha actuado un
proceso edafico (IGAC, 1983), que ha dado origen a los
niveles de nodules ferruginosos y a la coraza petro-
ferrica. Estos sedimentos a su vez en algunas partes
ostan cubiertos por loess, 10 que marca un evento solico
en el Cuaternario, evidenciado adernas por el barnlz del
desierto y las form as psaudckarsticas del granito. No se
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ha medido el espesor de esta cubierta.
En la actualidad se observan procesos de erosion por

la diseccion de los cursos de agua, 10 que ha disgregado
la coraza ferruginosa, que colapsa al ser removidos los
materiales sueltos. Se observa adernas rnstsorizacion
diferencial y esferoidal, y pulimento por procesos de
abrasion actuando sobre el granito.
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