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RESUMEN 
 

La importancia de este análisis detallado de la Formación La Paila en la 
sección La Uribe – Sevilla (Valle), patrocinado por La Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, radica en el aporte de información estratigráfica sobre  las rocas 
Cenozoicas  que componen dicha formación,  que  corresponden 
principalmente a niveles clásticos gruesos, tobas, Lodolitas verdes y restos de 
plantas; esta  Formación está en vecindad con La Formación Nogales 
(Cretácico Inferior), una unidad generadora de hidrocarburos, por lo que la 
Formación La Paila podría constituir un potencial reservorio. 
 
El análisis facial de esta sección indica que la sedimentación es aluvial. Se 
presentan conglomerados clastosoportados macizos (Flujos de escombros), 
conglomerados clastosoportados con imbricación, estratificación inclinada en 
artesa y con estratificación inclinada planar (barras de grava). Las arenitas con 
laminación plana paralela, lodolitas macizas y conglomerados clastosoportados 
con imbricación, se producen por flujos no canalizados cuando hay 
inundaciones. Estos sedimentos son originados tanto por flujos de corrientes 
como por flujos gravitacionales y corresponden a depósitos de abanico aluvial y 
corrientes trenzadas. Durante la sedimentación se presentó una actividad 
volcánica, la que está evidenciada en los niveles de tobas.  
 

En estudios geológicos anteriores la Formación La Paila ha sido correlacionada 
con diversas unidades litológicas del Valle del Cauca debido a la escasa 
información estratigráfica, lo que ha generado confusiones en los mapas 
geológicos actuales. En la parte occidental de la sección se encontraron rocas 
con características diferentes a las aflorantes al oriente de la misma y están 
separadas por una falla importante, sugiriendo dos unidades litológicas 
diferentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo hace parte de un proyecto entre la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos y la Universidad de Caldas. Busca realizar la descripción de la 

formación La Paila, basados en cartografía detallada (escala 1:200), 

levantamiento de columnas estratigráficas, toma de muestras, realización de 

análisis faciales y petrográficos; con el fin de determinar su ambiente de 

depósito. Además es de resaltar que estas unidades por sus características 

litológicas han sido consideradas un potencial reservorio de hidrocarburos en la 

cuenca Cauca – Patía. 

 

 

1.1 Localización  

 

La sección se sitúa al Noreste del departamento del Valle del Cauca, entre el 

corregimiento de La Uribe y el municipio de Sevilla (Figura 1). 

La principal vía de acceso es la carretera que conduce de La Uribe hacia 

Sevilla. Se encuentra en la plancha topográfica 242-IV-D a escala 1:25000, del 

instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”. 
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Figura 1. Mapa de Localización 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio estratigráfico detallado de las rocas de la Formación 

La Paila (Oligoceno?- Mioceno), entre las poblaciones de La Uribe y 

Sevilla (departamento del Valle del Cauca), con el fin de definir su 

ambiente de depósito.  

 

2.2 Objetivos específicos 

- Revisar la cartografía geológica disponible  

- Realizar una cartografía de la sección. 

- Realizar un levantamiento detallado de secciones estratigráficas en 

el terreno y muestreo para análisis petrográficos, palinológicos y 

sedimentológicos. 

- Analizar la petrografía de las muestras volcánicas y terrígenas. 

- Integrar la información y determinar sus implicaciones en la 

geología del petróleo de la cuenca. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de este trabajo presentó varias etapas las cuales serán 

mencionadas a continuación: 

 

1. Búsqueda, recopilación y análisis de toda la información geológica 

existente sobre el área de estudio; adquisición de información 

especialmente relacionada con los propósitos de este trabajo, tales 

como publicaciones, informes técnicos, mapas topográficos y 

geológicos. 

 

2. Trabajo de campo. 

 
Para el levantamiento de la poligonal abierta, se tuvo en cuenta el sitio 

geográfico, vías de acceso (infraestructura), se levantó con cinta y 

brújula y se hizo proyección de estratos,  aplicando los usuales métodos 

geométricos de cálculo para determinar espesores reales. Los puntos de 

inicio y fin de la poligonal  se  localizan con GPS.  

 

Se levantaron columnas estratigráficas a escala 1:200, amarradas a 

poligonales abiertas, siguiendo las normas de levantamiento de 

columnas estratigráficas, utilizando instrumentos adecuados (brújula, 

cinta métrica, GPS, lupa, tabla de granulometría y cámara fotográfica). 

Los tramos cubiertos de gran extensión fueron levantados con GPS. 

 

Para el procesamiento detallado por descriptiva y visualización en 3D, se 

realizó el dibujo de las poligonales en AutoCAD. Los espesores reales 

de las capas se calcularon con base en descriptiva y en los ajustes 

trigonométricos correspondientes. Posteriormente se dibujaron las 

columnas también en AutoCAD. 
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Se hizo la descripción de la columna estratigráfica con el espesor, 

disposición estructural, descripción sedimentológica (estructuras 

sedimentarias biológicas y físicas, fósiles, fracturas y rellenos de las 

mismas, grado de bioturbación, cementos, porosidad visual); ubicación 

de muestras y fotografías digitales tomadas.  

 

3. Petrografía y análisis facial 

 

Se elaboraron secciones delgadas de las muestras más representativas. 

Para la clasificación de las arenitas se utilizó el triangulo de Folk 

composicional (1968) (Ver figura 2). Para la clasificación de las tobas se 

utilizó el triangulo de la IUGS Subcomisión (1980) (Ver figura 3).  

 

Para el análisis facial se determinaron las facies de acuerdo a las 

características y estructuras sedimentarias presentes, a la mayoría se 

les asignaron códigos basados en Miall (1996) y para las demás facies 

se determinaron los códigos con el fin de adaptarlos a las características 

de las rocas. 

 

Se establecieron las asociaciones faciales más características y con 

base en éstas se determinó el ambiente de depósito. 

 

4. Análisis de la información 

 

Interpretación de la información obtenida en campo, análisis de 

laboratorio y la elaboración del informe final.   
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Figura 2. Triangulo para la clasificación de arenitas (Folk, 1968) 

 

 
 

 
Figura 3.  Triangulo para la clasificación de tobas (IUGS Subcomisión, 1980) 

 

SUBLITOARENITASUBARCOSA

CUARZOARENITA

LITOARENITALITOARENITA

FELDESPÁTICA

ARCOSA

LÍTICA

ARCOSA

Q

LF

Vitroclastos

Cristaloclastos Litoclastos

50
50

50

TOBA (CENIZA) VITREA

TOBA (CENIZA) LITICATOBA (CENIZA) CRISTALINA



 
 

7 

4. ANTECEDENTES 
 

En la zona de estudio se han realizado pocos trabajos estratigráficos, a 

continuación se citan algunos autores que han nombrado y definido esta 

Formación (Ver figura 4). 

 
Los primeros estudios de la Formación fueron realizados por  Keiser, Nelson y 

Van der Hammen (1955), en un informe inédito donde introdujeron el nombre 

de Formación la Paila (Van der Hammen, 1958).  

 

Van der Hammen (en Aranzazu y Ríos, 1989), describe la Formación La Paila 

como rocas sedimentarias y volcánicas, principalmente conglomerados y tobas 

dacíticas. Este autor considera como localidad tipo el sector de La Paila al 

Oeste de la población de Sevilla.  

 

Nelson (1957) divide la Formación La Paila en dos unidades: La primera 

corresponde a la unidad inferior con un espesor aproximado de 200 m y 

compuesta por tobas dacíticas retrabajadas de color gris claro, posiblemente 

derivadas de erupciones en la Cordillera Central. Por tal motivo el autor 

correlaciona dicha unidad con La Formación Honda; además de asignarle una 

edad de Mioceno basado en  la comparación con la Formación Combia de 

Grosse (1926), la cual descansa sobre depósitos del Oligoceno Superior.  

La segunda corresponde a la unidad superior con un espesor de 400 m y 

consiste en depósitos fluviales de conglomerados, arenitas y arcillolitas 

arenosas con estratificación inclinada; hacia el techo de la formación se 

encuentran niveles de lignito. Los guijos de los depósitos gruesos son 

principalmente de diabasa, chert negro, rocas metamórficas, andesita y cuarzo. 

Para la edad no se han realizado estudios palinológicos pero se la ha asignado 

una edad de Mioceno Medio. 
 

Van Der Hammen (1958) cita el trabajo inédito de Keizer et al. (1955) y divide 

la unidad en dos partes: la parte inferior compuesta de tobas volcánicas con un 
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espesor de 200 m. La parte superior de 400 m de espesor está compuesta por 

conglomerados y areniscas sueltas con intercalaciones de arcillas duras y 

eventualmente un lecho de lignito. El autor correlaciona esta unidad con La 

Formación Honda. 

 

Schwinn (1969) sugiere que la parte inferior de la Formación La Paila es 

parcialmente equivalente a la Formación Cartago definida por geólogos de la 

compañía INTERCOL en la carretera Cartago-Alcalá., Schwinn (en Aranzazu y 

Ríos, 1989) considera los depósitos de la Formación La Paila como un posible 

conglomerado de escarpe de falla; cuyo contacto inferior con la Formación 

Cartago es neto y aparentemente conforme. 

 

McCourt (1984) retoma el estudio realizado por Nelson (1957), señala la 

existencia de buenos afloramientos de la parte volcánica en las vías Uribe-

Sevilla, Sevilla-La Paila y en el núcleo del anticlinal de Totoro. La parte 

sedimentaria tiene una buena exposición en la carretera paralela al rio 

Guadalajara (este de Buga). De acuerdo a dataciones radiométricas K/Ar a 

rocas porfiríticas de la Cordillera Central se obtuvieron edades de 19 + 2, 18 + 

1 (Brook, 1984) que se extienden hasta 6-8 + 1 Ma (González, 1980). 

Aceptando que las edades más antiguas reflejan aproximadamente la edad de 

las intrusiones. De acuerdo a estas dataciones se le dio una edad tentativa a la 

Formación La Paila de Mioceno Inferior. 

 

Keith et al. (1988) asignan a la Formación La Paila un ambiente de abanicos 

húmedos y corrientes trenzadas, debido al levantamiento de porciones de la 

Cordillera Central (pre-Mioceno) y sedimentos del Oligoceno. 

 

Aránzazu y Ríos (1989) integran bajo el único nombre de Formación La Paila 

dos unidades: La Paila y La Pobreza (McCourt, 1984). Definen el contacto 

infrayacente de la Formación La Paila con la Formación Cartago de tipo 

discordante angular y fallado localmente con la Formación Amaime. El contacto 
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superior de la Formación La Paila es discordante con la Formación Armenia y 

la Formación Zarzal. 

 

Nivia (2001) describe de manera general los depósitos de la Formación la Paila 

de acuerdo a sus características litológicas y estructurales; compuestos por 

conglomerados polimícticos de cantos de areniscas grueso granulares a 

conglomeráticas; cuya composición refleja la geología general de la Cordillera 

Central. Las estructuras sedimentarias más comunes son canales de relleno y 

estratificación cruzada. Las tobas dacíticas ocurren en estratos tabulares 

macizos interestratificados con conglomerados y areniscas de grano grueso a 

medio y cuya composición sugiere una contribución volcano-detrítica 

importante. En menor abundancia se presentan lodolitas arenosas de color 

amarillo ocre con laminación. Además, el autor señala que la Formación La 

Paila suprayace discordantemente a la Formación Vijes e infrayace a la 

Formación La Pobreza.  
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Figura 4. Nombres asignados a la Formación La Paila por 
diferentes autores. Tomado de Nivia (2001). 
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5. MARCO GEOLÓGICO 
 

5.1 Geología regional 
 

La depresión del Cauca – Patía es una cuenca sedimentaria principalmente 

continental desde el Paleógeno Inferior,  con depositación de tobas en el 

Mioceno medio (Álvarez, 1963 en Flórez, 2003) indicando el inicio del 

volcanismo en el eje de la Cordillera Central.  La presencia de materiales 

volcánicos  aumenta en la parte norte de la cuenca (cuenca del Cauca) en 

relación con la parte sur de la misma (cuenca del Patía) (Flórez, 2003). 

 

Según Nivia (2001) las rocas sedimentarias que constituyen la  cobertura 

andina Cenozoica se acumularon en el graben interandino Cauca-Patía – GICP 

(Acosta, 1970) desde el Eoceno y fueron deformadas posteriormente. 

 

 
5.2 Geología local   

 
5.2.1 Formación Amaime (Ka): Corresponde a vulcanitas básicas aflorantes 

en el flanco occidental de la Cordillera Central. La conforman basaltos toleíticos 

con abundantes horizontes de lavas almohadilladas (Nivia, 2001). Está limitada 

por fallas regionales NNE. Se extiende a través del Departamento del Valle 

cubriendo los municipios de Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Ginebra, 

Buga, Tuluá, Sevilla y Caicedonia. Ha sido correlacionada con los complejos 

ofiolíticos de El Encenillo. Se encuentra intruida por el batolito de Buga. 

 

Aránzazu y Ríos (1989) consideran que esta unidad fue erosionada 

periódicamente y constituyó una importante área de aporte de los sedimentos 

que conformarían las Formaciones Cartago y La Paila (Ver figura 5). 
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5.2.2 Batolito de Buga (Kcd-t): Aspden et al. 1987, (en Nivia, 2001) describen 

un granitoide calco-alcalino cuya composición varía de cuarzodiorita 

hornbléndica a tonalita con variaciones a diorita hornbléndica en sus contactos. 

Este batolito intruye el macizo de Ginebra y la Formación Amaime y aflora en 

los municipios de Buga, San Pedro y Tuluá (Nivia, 2001). 

Toussaint et al., 1978 (En Toussaint y Restrepo, 1996) le asignan una edad de 

113 ± 10 m.a K/Ar (Ver figura 5). 

 

5.2.3 Formación Nogales (Kn): Fue definida por Nelson (1957). Consiste en 

una serie de cherts, areniscas y conglomerados, asociadas a basaltos de la 

Formación Amaime (Nivia, 2001). Según Toussaint (1996) esta unidad 

corresponde a areniscas lodosas, chert y lodoli tas sil íceas y es 

correlacionable con la Formación Espinal . Se le asigna una edad 

de Campaniano - Maestrichtiano (Pardo et al ., 1993) (Ver figura 5). 

 

5.2.4 Formación La Paila (TMp): Según Nivia (2001) Corresponde a 

conglomerados polimícticos, areniscas conglomeráticas con estratificación 

plana, no paralela, continua. La composición de estas rocas refleja la geología 

de la Cordillera Central. Las estructuras sedimentarias más comunes son 

canales de relleno y estratificación cruzada. Se presentan tobas dacíticas en 

estratos tabulares interestratíficadas con conglomerados y areniscas de grano 

grueso a medio con una contribución volcano-clástica importante; en menor 

abundancia se presentan lodolitas arenosas con estratificación plana, paralela, 

continua. Según Schwinn (1969) la parte inferior de la Formación La Paila es 

correlacionable con la Formación Cartago y la parte superior es equivalente a 

la Formación Buga. A esta Formación según datos palinológicos se le asigna 

una edad  Miocena (Van der Hammen, 1958; Schwinn, 1969), aunque McCourt 

(1984) le da una edad de Oligoceno y la correlaciona en parte con el Grupo 

Cauca y la Formación Amagá (Ver figura 5). 
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5.2.5 Formación La Pobreza (TMpo): Definida por McCourt et al. (1985) como 

conglomerado basal de cantos muy gruesos discordantes sobre la Formación 

Cinta de Piedra. Según Nivia (2001) esta unidad es litológicamente similar a la 

parte superior de la Formación La Paila, por lo que es necesario controlar si la 

unidad La Pobreza corresponde a una secuencia independiente (Ver figura 5). 

 

5.2.6 Formación Cinta de Piedra (TOcp): Según Nivia (2001) esta unidad 

está compuesta por arenitas y arcillolitas compactas intercaladas con 

conglomerados, ocupando el núcleo del Sinclinal de Miravalles-San Isidro. Se 

encuentra en contacto fallado con la Formación La Paila al oeste y con las 

Formaciones La Pobreza o Amaime al este. Teniendo en cuenta las edades 

definidas para la Formación La Paila (Mioceno según Van Der Hammen, 1958; 

De Porta, 1974), se infiere que la Formación Cinta de Piedra es pre-miocena y 

más probablemente Oligocena (Ver figura 5). 
 
 

 

 
5.3 Geología Estructural  

 
La geotectónica de la región está influenciada por las placas Nazca, Caribe y 

Sur América y el bloque Panamá-Chocó. La principal evidencia de deformación 

es el sistema de fallas Cauca-Romeral, que según (Cline et al., 1981; González 

y Núñez, 1991; Paris y Romero, 1994; Taboada, 2000 en Suter et al., 2005) se 

relaciona con una paleosutura entre el basamento continental al Este y uno 

oceánico al Oeste. 

La parte superficial de la corteza continental en el Valle del Cauca sufrió 

diferentes fases de compresión y distensión desde el Cenozoico hasta hoy y es 

evidenciado en las Formaciones Cartago, La Paila, La Pobreza las cuales se 

encuentran plegadas y cubiertas por la Formación Zarzal (Van der Hammen, 

1958). 

A escala regional evidencias paleosísmicas y morfotectónicas muestran una 

zona de compresión Holocena  conectada cinemática y mecánicamente con un 

sistema transcurrente de desplazamiento dextral; la Falla Ibagué hace parte de 

este sistema, la cual corta y desplaza la Cordillera Central, constituyendo así 
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las terminaciones occidentales del principal sistema transpresivo NorOccidental 

de Sur América (López et al., 2004). 

 

5.3.1 Falla Cali – Patía   

Según Nivia et al. (1997), esta falla tuvo un movimiento sinestral durante la 

Orogenia Andina. Estudios sísmicos permitieron interpretar la vergencia del 

plano de falla hacia el occidente, colocando rocas de edad Neógeno (falla La 

Paila) sobre rocas de edad Cretáceo (Basaltos de Trinidad). Desde esta falla 

hasta la falla de Quebradagrande al oriente, un sistema de fallas se desarrolló 

dando así repetición de rocas del Neógeno y un sistema de pliegues por flexión 

del plano de falla que avanza de Oriente a Occidente (Ver figura 5). 

 

5.3.2 Falla de Quebrada Nueva 

Es una falla intraformacional en la Formación Cartago, se trata de una falla 

inversa de ángulo alto, que buza el este. (Aranzazu y Ríos, 1989). (Ver figura 

5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 

 
 
 
 

 
 

Figura 5. Mapa Geología local (Nivia, 2001) 
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6. ESTRATIGRAFíA 
 

En este trabajo se propone separar dos unidades litológicas, una unidad 

clástica en la parte oriental de la sección y una unidad tobácea hacia la parte 

occidental.  

 

La unidad clástica aflora a lo largo de la sección  La Uribe – Sevilla, está 

compuesta por conglomerados, arenitas, lodolitas y algunos niveles tobáceos 

hacia el techo. La unidad tobácea aflora cerca al peaje de La Uribe, compuesta 

principalmente de tobas, arenitas, conglomerados con componentes volcánicos 

y lodolitas en menor proporción. El contacto entre estas unidades es fallado 

(Ver anexo 4). 

 
 

6.1 UNIDAD CLÁSTICA (Uc) 
 
6.1.1 Descripción de la poligonal. 

 

En la sección La Uribe – Sevilla se destaca la presencia de dos estructuras 

sinclinales y una estructura  anticlinal. La vía que conduce de La Uribe a Sevilla 

corta estas estructuras de geometría amplia que también se hacen evidentes 

en la geomorfología de la zona (Ver figura 6 y Anexo 2.1) 

La poligonal se levantó casi en su totalidad por la vía principal y dos tramos de 

la misma fueron levantados en potreros que  se encuentran al lado derecho de 

la vía que conduce de La Uribe hacia Sevilla.  Los tramos comprendidos entre 

los deltas d12 y d76 corresponden al flanco Oeste del sinclinal A, en este 

sector predominan los conglomerados polimícticos clasto-soportados 

levemente imbricados con lentes de arenita y hacia el techo se encuentran 

arenitas con laminación plana paralela y algunos niveles lodosos buzando 

hacia el E. Los tramos comprendidos entre los deltas d79 y d111 hacen parte 

del flanco Este del sinclinal A (flanco Oeste del anticlinal B), este sector se 

encuentra en su mayoría cubierto y afloran arenitas gruesas a ligeramente 
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conglomeráticas y en menor cantidad conglomerados polimícticos clasto-

soportados con estratificación inclinada en artesa y macizos en algunos 

sectores, con lentes de arenita; los estratos en este sector se encuentran 

buzando hacia el W. El trayecto entre los deltas d111 y d205 hace parte del 

flanco Este del anticlinal B (flanco Oeste del sinclinal C), en su mayoría se 

encuentra cubierto predominando los conglomerados polimícticos clasto-

soportados macizos y arenitas de tamaño medio a ligeramente conglomeráticas 

hacia la base; hacia el techo se encuentran niveles lodosos y arenitas tobáceas 

intercalados con conglomerados polimícticos clasto-soportados levemente 

imbricados. Los tramos comprendidos entre los deltas d178 - d179, d197 – 

d198 y d201- 202 fueron levantados con GPS por ser tramos extensos donde 

no se encontraron afloramientos, el buzamiento en este tramo es hacia el E. 

Entre  los deltas d205 y d214 los estratos buzan hacia el W, predominan hacia 

la base conglomerados levemente imbricados con lentes de arenita y arenita 

ligeramente conglomerática, hacia el techo se presentan tobas, lodolitas verdes 

y arenitas medias ligeramente conglomeráticas, que corresponden al flanco 

Este del sinclinal C.  

La longitud total de la poligonal levantada en esta sección es de 3599.09 m, de 

los cuales a 2080.49 m son cubiertos y 1518.6 m son aflorantes. El espesor 

real total de la sección levantada es de 1631.67 m, de los cuales 1159.89 m 

corresponden a espesor real perdido y 471.78 m al espesor real de roca 

aflorante.  
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Figura 6. Morfología abrupta que presenta la Unidad Clástica. 

 
 

Sección A: La sección se levantó en un potrero ubicado al lado derecho de la 

vía La Uribe – Sevilla. Corresponde al tramo de poligonal entre los deltas d1 y 

d11; tiene una longitud total de 113.24m, de los cuales 11.69m están cubiertos 

y 101.55m están aflorando (Ver anexo 2.1.1). El espesor real es de 72.2m, 

63.99m aflorantes y 8.21m cubiertos (Ver anexo 3.1). 

En este sector predominan los conglomerados polimícticos clasto soportados 

de tamaño guijo a guijarro levemente imbricados (facies Gh) con lentes de 

arenita media a ligeramente conglomerática (facies Sgm). Se encuentran 

afectados por dos fallas locales (Figura 7). 
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Figura 7. A la izquierda Sección A. A la derecha conglomerado clasto-soportado 
levemente imbricado (Gh) con lentes de arenita ligeramente conglomerática (Sgm) 
cortados por una falla con dirección N85W/41NE. Ubicada entre los deltas d9 y d10 

(potrero). 
 

 

Sección B: Esta sección se levantó a lo largo de la vía La Uribe – Sevilla en la 

“curva del violín” y en un potrero al lado derecho de ésta. Comprendida entre 

los deltas d12 y d77. Posee una longitud total de 1334.6m de los cuales 289.66 

m son cubiertos y 878.99 m son aflorantes (ver anexo 2.1.2); el espesor real 

total es de 278.51 m donde el tramo cubierto es de 88.67m y el aflorante es de 

189.84 m (ver anexo 3.2). Se encuentra afectada por fallas locales, la 

tendencia general del buzamiento en esta sección es hacia el E y hace parte 

del  flanco Oeste del sinclinal A.   
 

Predominan los tamaños gruesos representados por conglomerados clasto-

soportados levemente imbricados (Gh) que varían de tamaño guijo a guijarro 

con lentes de arenita gruesa maciza (Sm) y un lente de gravas con 

estratificación inclinada (Gt), también se observan en menor cantidad 

conglomerados clasto-soportados polimícticos macizos (Gcm) (Ver Figura 8). 
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En algunos sectores se presentan intercalaciones de conglomerados 

polimícticos clasto-soportados imbricados (Gh) y macizos (Gcm) con arenitas 

macizas (Sm). Hacia el final de la sección el tamaño de grano disminuye y se 

aprecian arenitas conglomeráticas (Sgm), macizas (Sm) y con laminación plana 

paralela (Sh) intercaladas con conglomerados clasto-soportados polimícticos 

macizos (Gcm) (Ver figura 9). 

 

 

 
Figura 8.  A la izquierda segmento de la sección B. Conglomerado clasto-soportado 

levemente imbricado (Gh) con lente de arenita con estratificación inclinada planar 
(Sp) y conglomerado con estratificación en artesa (Gt). Ubicada en la “curva del 

violín”. 
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Figura 9.  A la izquierda segmento de la sección B.  Lente de Arenita con laminación 
plana paralela  (Sh) dentro de conglomerado polimíctico clasto-soportado levemente 

imbricado (Gh). 
 

 
Sección C: En este sector se levanto la poligonal por la vía principal La Uribe – 

Sevilla, corresponde al tramo comprendido entre los deltas d78 y d114. La 

longitud de esta poligonal es de 569.21m donde 464.14m son cubiertos y 

105.07m son aflorantes (Ver anexo 2.1.3); el espesor real es de 382.41m 

donde 307.20m están cubiertos y 75.21m están aflorando (Ver anexo 3.3). Los 

estratos muestran una disposición hacia el W y hacen parte del flanco Este del 

sinclinal A (flanco Oeste del anticlinal B). 

 

En este tramo de la poligonal predominan los sedimentos arenosos, se 

encuentran intercalaciones de arenitas macizas (Sm) de tamaño fino a 

ligeramente conglomeráticas  (Sgm) con niveles de arenitas con laminación  

inclinada festoneada (St), de arenitas con laminación plana paralela (Sh) y de 

conglomerados polimícticos clasto - soportados macizos (Gcm) (Ver figura 10). 
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Figura 10. Arriba sección C. Abajo arenitas conglomeráticas macizas 

(Sgm) en contacto neto con arenitas con laminación plana paralela (Sh). 
Ubicado entre los deltas d81 y d82. 

 
 

Sección D: Este tramo de poligonal se levanto sobre la vía que conduce de La 

Uribe hacia Sevilla. Se encuentra entre los deltas d115 y d146. La longitud de 

este tramo es de 763.58m donde 742.43m son cubiertos y 21.15m aflorantes 

(Anexo 2.1.4).  El espesor real es de 102.5m de los cuales 98.44m son 

cubiertos y 3.61m están aflorando (Anexo 3.4). Los estratos buzan hacia el E y 

hacen parte del flanco Este del anticlinal B (flanco Oeste del sinclinal C). Se 

encuentra altamente afectado por fallas (Ver figura 11). 
 

En este sector se observan intercalaciones de conglomerados polimícticos 

clasto soportados macizos de tamaño guijarro (Gcm) con arenitas macizas de 

tamaño medio (Sm) y arenitas conglomeráticas (Sgm). 
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Figura 11.  Arriba sección D. Abajo arenita con geometría lenticular y 
laminación plana paralela (Sh). Ubicado entre los deltas d136 y d137. 

 

 
Sección E: Este sector se levanto por la vía principal que conduce de La Uribe 

hacia Sevilla. Se encuentra ubicada entre los deltas d151 y d205. Gran parte 

de esta sección se encuentra cubierta, por lo que fue levantada en su mayoría 

con GPS y fue necesario dividir la sección en 3 secciones adicionales con el fin 

de mostrar con mayor detalle la litología aflorante (Ver anexo 2.1). 
 

La longitud de esta poligonal es de 742.38m, de los cuales 499.36m son 

cubiertos y 243.02m son aflorantes. El espesor real es de 678.17m donde 

576.09m son cubiertos y 102.08m (Ver anexo 3.5). El espesor cubierto en esta 

sección comprendido entre el delta 205 y el eje del sinclinal C, éste no se halló 

debido a diferencias muy marcadas en los datos estructurales (se infiere falla 

regional) lo que puede llevar a errores en el cálculo del mismo. 
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Sección E1: En este tramo está comprendido entre los deltas d151 y d178, se 

observan estratos de arenita maciza (Sm) de tamaño medio, arenita 

conglomerática (Sgm) y conglomerados polimícticos clasto-soportados macizos 

de tamaño guijo y guijarro (Gcm) (Ver anexo 2.1.5 - 3.5 y figura 12). 
 
 

 
Figura 12.  A la izquierda Sección E1.  A la derecha arenita maciza (Sm). 

Ubicado entre los deltas d174 y d175. 
 

 

Sección E2: Esta entre los deltas d179 y d197, predominan los 

conglomerados polimícticos clasto soportados macizos de tamaño guijarro 

(Gcm) intercalados con lodolitas macizas (Fsm) verdes con materia orgánica. 

(Ver anexo 2.1.5 - 3.5 y figura 13). 
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Figura 13.  Arriba Sección E2.  Abajo lodolita maciza (Fsm) y conglomerado 

clastosoportado imbricado (Gh). Ubicado entre los deltas d204 y d205. 
 
 
 
Sección E3: Se encuentra entre los deltas d198 y d205 (ver figura 10), en este 

sector se observan conglomerados polimícticos clasto-soportados masivos de 

tamaño guijo y guijarro (Gcm) con lentes de arenitas intercalados con lodolitas 

macizas (Fsm) y algunos niveles tobáceos (Svf) (Ver figura 11 y anexo 2.1.5 - 

3.5 y figura 14). 
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Figura 14. Arriba Seccion E3. Abajo Conglomerado clasto-soportado levemente 
imbricado (Gh) y lodolitas macizas  (Fsm). Ubicado entre los deltas d203 y d204. 

 

 

Sección F: Este tramo se levanto por la vía principal La Uribe – Sevilla, está 

ubicado entre los deltas d206 y d214. La longitud de este sector es de 242.03m 

donde 73.21m son cubiertos y 168.82m están aflorando (Ver anexo 2.1.6). El 

espesor real es de 118.33m de los cuales 81.28m están cubiertos y 37.05m se 

encuentran aflorando (Ver Anexo 3.6). Hace parte del flanco Este del Sinclinal 

C. 

 

Esta sección se caracteriza por tener niveles tobáceos (Svf), conglomerados 

polimícticos clasto-soportados macizos de tamaño guijarro (Gcm) algunos con 

lentes de arenita, arenitas macizas (Sm), arenitas conglomeráticas (Sgm), 

arenitas con laminación inclinada festoneada  con concreciones de carbonatos 

e intraclastos de arcilla (St) (Figura 15) y lodolitas macizas (Fsm).  
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Figura 15. A la izquierda Sección F. A la derecha concreciones de carbonatos 

dentro de arenita maciza (Sm). Ubicado entre los deltas d206 y d207.  
 

 

6.1.2 Análisis facial 

 

Para el análisis facial se aplican con algunas modificaciones los códigos de 

Miall (1996) y de acuerdo a la granulometría y estructuras sedimentarias se 

describen 3 grupos litofacies principales: litofacies conglomeráticas, litofacies 

arenosas, litofacies lodosas (Ver tabla 1). 
 
6.1.2.1 Facies conglomeráticas 
 

Conglomerados clasto-soportados macizos (Gcm). Constituida por 

depósitos de conglomerados polimícticos, clasto-soportados sin estructuras 

internas, macizos, van desde tamaño guijo a guijarro, subredondeados a 

redondeados de baja esfericidad, con selección moderada. La composición de 

los clastos es de basalto, chert, gabro, metagabro, arenitas, pórfidos 

andesíticos, cuarzo y en menor proporción rocas graníticas. La matriz es parda 
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amarillenta a parda oscura, tamaño arena media a conglomerática, de baja 

esfericidad, subredondeados, mala selección, con porosidad buena a 

moderada, en algunos sectores cemento de carbonatos, pobremente 

endurecida, composición de cuarzo y líticos. Se presenta en estratos 

decimétricos a métricos  (Ver figura 16). 
 

Interpretación: Se dan en flujos de alta viscosidad y baja movilidad, su carácter 

clastosoportado ocurre debido a que presenta una alta concentración de 

sedimentos, llevando a una disminución en la turbulencia, pasando a un flujo 

laminar. El estrato es generalmente macizo debido a que no hay depositación 

por turbulencia ni tracción.  Esta facies es interpretada como depósitos de flujos 

de escombros plásticos y pseudoplásticos (Miall, 1996). 

Este tipo de depósitos se conocen también como paraconglomerados y son 

formados como producto de flujos de lodo de alta viscosidad, carecen de 

estratificación y de todas las estructuras sedimentarias (incluida la imbricación) 

(Lindsay, 1968 en Collinson, 1979).  
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Figura 16. A la izquierda conglomerado polimíctico clasto-soportado 

(Facies Gcm). A la derecha Arenita maciza (Facies Sm). Ubicado entre los 
deltas d68 y d69. 
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Conglomerados con Estratificación inclinada planar (Gp). Consiste en 

depósitos de conglomerados polimícticos matriz-soportados de tamaño guijo, 

con estratificación inclinada planar, de espesores decimétricos a métricos. La 

selección es moderada, clastos subredondeados de baja esfericidad, matriz 

arenosa y la composición de los clastos es de chert, basaltos, pórfido 

andesítico, cuarzo, gabro. (Ver figura 17).  

 

Interpretación: Ocurren en flujos turbulentos, en éstos las líneas de flujo se 

comportan de manera caótica; sugiere un transporte por medio de tracción y se 

asocian a barras transversales (Miall 1996), éstas se forman cuando el 

transporte es lento y la acreción vertical es más importante. 

 

Conglomerados levemente imbricados (Gh). Consiste en depósitos de 

conglomerados polimícticos de tamaño guijo a guijarro, de redondeados a 

subredondeados, mal seleccionados, la composición de los clastos es de chert, 

gabro, basalto, milonitas, andesitas, cuarzo; con matriz arenosa, de tamaño 

arena media a gruesa y en algunos sectores ligeramente conglomerática, 

subangular de alta esfericidad, mala selección, compuesta por cuarzo, líticos y 

chert. Los clastos están ligeramente imbricados. Se presenta con espesores 

que van de decimétricos a métricos (Ver figura 18).  

 

Interpretación: Se forman en flujos turbulentos, están asociados a barras 

longitudinales (Miall, 1996), éstas se forman bajo condiciones de transporte 

rápido de gravas.  La imbricación de clastos sugiere un transporte de carga 

tractiva bajo condiciones de alta descarga.  

 

Conglomerados con estratificación en artesa (Gt). Constituida por depósitos 

de conglomerados polimícticos matriz-soportado, con estratificación en artesa, 

los clastos son subredondeados de baja esfericidad compuestos por cuarzo, 

chert y líticos; la matriz es arenosa, de color gris, tamaño arena muy gruesa, 

subangulares de alta esfericidad, mala selección, buena porosidad, cemento de 
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carbonatos, pobremente endurecido, compuesta por chert y cuarzo. Los 

estratos son decimétricos a métricos. (Ver figura 19).  

 

Interpretación: Se originan en flujos turbulentos, Ha sido interpretada por Miall 

(1996) como relleno de canales menores.    

 
Figura 17. Conglomerado polimíctico con laminación inclinada 
planar definida por guijos (Facies Gp). Ubicado entre los deltas 

d70 y d71. 
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    Figura 18. Conglomerado polimíctico clasto-soportado con 

clastos levemente imbricados, cortado por falla. (Facies Gh). 
Ubicado entre los deltas d1 y d2. 
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Figura 19. Conglomerado polimíctico con estratificación en artesa definida por 

guijos (Facies Gt). Ubicado entre los deltas d184 y d185. 
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6.1.2.2  Facies Arenosas 
 

Arenitas con estratificación inclinada en artesa (St). En estratos 

decimétricos, está compuesta por arenitas de tamaño medio a grueso a 

ligeramente conglomerática, alta esfericidad, subangulares, pobremente 

seleccionada, mala porosidad; la composición es de cuarzo, líticos y chert. 

Presenta laminación inclinada festoneada (Ver figura 20).  

 

Interpretación: Provienen del transporte de arena en el fondo de una corriente 

por un proceso de tracción, en un régimen de flujo inferior. Son interpretadas 

como migración de dunas  tridimensionales asociadas a crestas sinuosas. 

(Miall, 1996). Son el producto de la migración de pequeños ripples de corriente 

(Collinson, 1979). 

 

Arenitas con laminación inclinada planar (Sp). Comprende arenitas de 

tamaño grueso, subredondeados de baja esfericidad, selección moderada, 

buena porosidad, que se presentan en forma lenticular y tienen laminación 

inclinada planar. Se presenta en espesores decimétricos.  

 

Interpretación: Representan transporte por tracción en el fondo de una 

corriente, en un régimen de flujo inferior;  son el resultado de migración de 

dunas bidimensionales de crestas rectilíneas (Miall, 1996). 

 
 

Arenitas con laminación plana paralela (Sh).  Constituida por arenitas de 

tamaño medio a grueso, de color gris claro, de baja esfericidad, subangulares, 

selección moderada, buena porosidad, compuesta por cuarzo, feldespatos y 

anfíboles; se presenta tanto en estratos  tabulares como lenticulares en 

espesores decimétricos. En la columna B la laminación plana paralela está 

compuesta por magnetita. (Ver figura 21). 
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Interpretación: Se produce en la transición de un régimen de flujo inferior a un 

régimen de flujo superior, en periodos de alta descarga, a partir de lechos 

planos indicando un régimen de flujo superior (Miall, 1996; Collinson, 1979).  

 

Arenitas con laminación inclinada en artesa (Sr). Con espesores 

decimétricos, comprende arenitas de tamaño grueso, selección moderada, 

subredondeados con buena porosidad, presentan laminación inclinada en 

artesa. (Ver figura 22). 

 

Interpretación: Se forman como resultado de la migración de ripples tipo A y 

tipo B según sea la taza de sedimentación asociada. En un  régimen de flujo 

inferior (Miall, 1996). La estratificación inclinada en artesa es atribuida  a la 

migración de ripples con líneas de cresta sinuosa o de forma más 

tridimensional (Collinson,  1979). 

 

Arenitas macizas (Sm). Se presenta en geometría lenticular dentro de los 

conglomerados polimícticos y también en estratos  tabulares; los espesores de 

los estratos varían de decimétricos a métricos. Está constituida por arenitas 

macizas de tamaño medio, grueso a conglomeráticas, moderadamente 

seleccionadas, subredondeadas, de baja esfericidad, compuestas por cuarzo, 

chert y líticos.  

 

Interpretación. Estas facies son depositadas de forma rápida desde 

suspensiones y sin tiempo para desarrollar estructuras de tracción, producto de 

una desaceleración de las corrientes altamente cargadas de sedimentos. 

Según Miall (1996) la forma maciza puede ser producida por modificación 

postdepositacional debido a perdida de agua o bioturbación. 
 
 
Arenitas conglomeráticas macizas (Sgm). Se presentan en forma tabular y 

lenticular dentro de los conglomerados. Consisten en arenitas de tamaño 

grueso a ligeramente conglomeráticas, macizas, de color pardo, mal 

seleccionadas, subangulares de baja esfericidad, la composición es de cuarzo, 
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chert y líticos. El espesor de los estratos varía entre decimétricos y métricos. 

(Ver figura 23). 

 

Interpretación: Se interpreta como depósito de flujos de gravedad de 

sedimentos. La forma maciza puede ser producida por modificación 

postdepositacional debido a perdida de agua o bioturbación (Miall, 1996). 

 

Tobas (Svf).  Se presentan en estratos tabulares y macizos, con espesores 

decimétricos, de tamaño muy fino a medio, color crema. Petrográficamente son 

tobas de vidrio y cristales de composición dacítica, los cristales son de forma 

subhedral a anhedral, están fracturados y fragmentados. Presentan un alto 

contenido de anfíbol, algunas plagioclasas están zonadas y el vidrio se 

encuentra alterado a arcilla (Ver figura 24).  
 

Interpretación: Esta facies tobácea indica actividad volcánica asociada a una 

sedimentación fluvial, en la que hay un predominio de procesos fluviales en 

periodos en los cuales la interferencia volcánica es menor. 

Aunque esta  facies aparece de manera subordinada con respecto a las demás 

facies interpretadas para la Unidad Clástica, su asociación con estas facies 

predominantemente fluviales sugiere que el material volcánico pudo haber sido 

retrabajado por corrientes.  
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Figura 20. Arenita con laminación inclinada festoneada. 

(Facies St). Ubicado entre los deltas d97 y d98.  
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Figura 21.  Lente de arenita con laminación plana paralela (Sh) en 
conglomerado polimíctico clasto-soportado (Gcm). Ubicado entre 

los deltas d72 y d73. 
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Figura 22.  Arenita con  laminación inclinada festoneada (Sr). Ubicada 

entre los deltas d206 y d207. 
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Figura 23.Lente de arenita conglomerática maciza  (Sgm). Ubicada entre los 

deltas d7 y d8 
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Figura 24. Estratos tabulares de tobas  (Facies Svf). Ubicado entre 

los deltas d209 y d210. 
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6.1.2.3 Facies lodosas 
 
Lodolitas macizas (Fsm). Constituidas por lodolitas sin estructuras internas, 

de color gris a gris verdoso, algunos niveles presentan materia orgánica. Se 

presenta en estratos de geometría tabular y espesor decimétrico.  (Ver figura 

25).  

 

Interpretación: Se producen a partir de procesos de suspensión o acreción 

vertical. Pueden estar asociadas a canales abandonados, con ambientes 

relativamente reductores (Miall, 1996).  Collinson (1979) las interpreta como 

producto de sedimentos en suspensión que caen en la llanura de inundación o 

en áreas inter-canal. Estas facies pueden ser homogenizadas por bioturbación 

(Thompson en Collinson, 1979). 
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Figura 25. Conglomerado clasto-soportado levemente imbriicado(Gh) 
intercalados con lodolitas macizas (Fsm), con geometría tabular. 

Ubicado entre los deltas d204 y d205. 
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Tabla 1. Cuadro resumen de nomenclaturas utilizadas en la definición de los 
códigos de facies. Tomada de Miall (1996). 
 
 
 

LITOFACIES   DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
Facies 
Conglomeráticas 

Gcm Conglomerados clasto-
soportados macizos 

Depósitos de flujos de escombros 
plásticos y pseudoplásticos 

  Gp Conglomerados con 
laminación inclinada 

planar 

Depósitos de relleno de pequeños 
canales asociados a barras transversales. 

  Gh Conglomerados con 
laminación horizontal 

Depósitos de relleno de canal asociados a 
barras longitudinales. 

  Gt Conglomerados con 
estratificación en artesa 

Relleno de canales menores. 

Facies Arenosas St Arenitas con 
estratificación inclinada 

en artesa 

Migración de dunas  tridimensionales 
asociadas a crestas sinuosas 

  Sp Arenitas con laminación 
inclinada planar 

Resultado de migración de dunas 
bidimensionales de crestas rectilíneas. 

  Sh Arenitas con laminación 
horizontal 

Se forma a partir de lechos planos 
indicando un régimen de flujo superior. 

  Sr Arenitas con laminación 
inclinada 

Resultado de la migración de ripples tipo 
A y tipo B según sea la taza de 

sedimentación asociada 
  Sm Arenitas macizas Depositadas de forma rápida desde 

suspensiones y sin tiempo para 
desarrollar estructuras de tracción 

  Sgm Arenitas 
conglomeráticas 

macizas 

Se interpreta como depósito de flujos de 
gravedad de sedimentos. 

  Svf Tobas Indican una importante actividad 
volcánica simultanea con la 

sedimentación fluvial 
Facies Lodosas Fsm Lodolita maciza Se producen a partir de procesos de 

suspensión o acreción vertical 
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6.1.3 Asociación facial 

 

Según Miall (1996), numerosas márgenes de cuencas están caracterizadas por 

cuñas de depósitos de grava, éstos son depositados por sistemas fluviales 

distributarios que forman depósitos en forma de cono de abanicos aluviales. Dos 

estilos fluviales son típicos, uno en el cual depósitos de flujo de sedimentos de 

gravedad relacionados  a flujos de corriente de alta energía y sus derivados, 

componen las sucesiones. Este tipo de depósitos corresponden a Ríos trenzados 

dominados por gravas con depósitos de sedimentos de flujo de gravedad (Modelo 

1 para estilos fluviales de Miall, 1996). En el otro, los flujos de sedimentos por 

gravedad son raros, con sedimentación dominada por barras de gravas y 

corresponde a Ríos trenzados poco profundos dominados por gravas (Modelo 2 

para estilos fluviales de Miall, 1996). En ambos casos,  espesores menores de 

arena y depósitos de grano fino representan agua baja y sedimentación de 

overbank respectivamente. Ambos tipos de estilos fluviales pueden ocurrir en la 

misma cuenca. Un abanico puede ser formado enteramente por sedimentación por 

corrientes de tracción, con el abanico siguiente afectado significativamente por 

flujos de sedimentos de gravedad (Hook, 1967 en Miall, 1996).  
 
Asociación A1: Gcm, Gt, Gp, Gh  

Intercalaciones de conglomerados clasto-soportados macizos (Gcm) con 

conglomerados levemente imbricados (Gh), conglomerados con estratificación 

inclinada en artesa (Gt) y conglomerados con estratificación inclinada planar (Gp), 

de manera subordinada arenitas con geometría lenticular dentro de ellos (Sgm, 

Sm, Sh, Sp, St,). Los contactos son graduales. 

 

Interpretación: Los conglomerados macizos (Gcm) corresponden a flujos de 

escombros y son originados cuando una suficiente cantidad de agua se mezcla 

con el sedimento, formando un material viscoso y denso con un comportamiento 
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plástico. Los conglomerados levemente imbricados (Gh), conglomerados con 

estratificación inclinada planar (Gp) y conglomerados con estratificación inclinada 

en artesa (Gt), se asocian a flujos turbulentos con un contenido bajo de 

sedimentos; son transportados y sedimentados por medio de tracción y están 

relacionados con formas de fondo arenosas y relleno de pequeños canales (Miall, 

1996). En este tipo de facies el agua juega un papel muy importante, pues es la 

acción de las corrientes la que genera la orientación preferencial de los clastos. 

Los lentes de arenita presentes dentro de los conglomerados sugieren rellenos de 

canales menores. Estos lentes carecen de estructuras internas (Sm y Sgm) y de 

manera subordinada en algunos sectores se presentan con laminación inclinada 

planar (Sp) y laminación plana paralela (Sh). 

 

En esta asociación (A1) los procesos gravitacionales que generan los flujos de 

escombros,  tienden a formarse donde éstos abandonan el confinamiento y hay un 

cambio importante en la superficie de depositación. La imbricación, la 

estratificación inclinada planar y en artesa de los conglomerados y las arenas con 

geometría lenticular dentro de ellos, son tipicas de barras de gravas asociadas a 

corrientes trenzadas proximales. La asociación A1 es correlacionada con el 

Modelo 2 para estilos fluviales de Miall (Ver figura 26 y tabla 2). 
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Figura 26. Modelo de depositación para la asociación facial A1 (Tomado de Miall, 1996) 

 
 
Asociación A2: Gh, Sgm, Fsm, Svf.  

Intercalaciones de lodolitas macizas (Fsm), arenitas conglomeráticas macizas 

(Sgm) y tobas (Svf), el contacto entre estas facies es neto onduloso y en algunos 

sectores se presenta adicionalmente la facies Gh en esta asociación, el contacto 

entre las facies Gh y Fsm es erosivo. 

 

Interpretación: La asociación A2 se interpreta como formada en áreas intercanal 

cuando se producen inundaciones y se depositan lodos sobre la superficie de las 

barras, en corrientes trenzadas proximales. El material volcaniclástico puede tener 

una amplia distribución y ser depositado lejos del área fuente;  adicional a este 
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transporte primario, el material suelto es frecuentemente retrabajado y 

redepositado por procesos fluviales,  de esta manera el material volcánico puede 

ser mezclado con otros tipos de sedimentos (Einsele, 1992). La asociación A2 

puede correlacionarse con el modelo 2 para estilos fluviales de Miall (1996). (Ver 

figura 27). 

 

 
Figura 27. Modelo de depositación para la asociación facial A2 (Tomado de Miall, 1996) 
 

 
Asociación A3: Gcm, Gh, Sgm, Sh, 

Intercalaciones de arenitas con laminación plana paralela (Sh), con arenitas 

conglomeráticas macizas (Sgm), conglomerados clastosoportados levemente 

imbricados (Gh), conglomerados clastosoportados macizos (Gcm). Los contactos 

de Sh con Gcm y Gh son netos irregulares y los contactos de Sh con  

Sgm son netos ondulosos. 
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Interpretación: La asociación A3 es interpretada como inundaciones laminares, 

éstas se producen a partir de inundaciones rápidas, típicamente la superficie 

interior es plana o levemente erosional (Miall, 1996). Las inundaciones laminares 

se desarrollan en flujos laminares poco profundos los cuales no persisten muy 

lejos, ellos se deterioran en canales trenzados y barras,  los cuales disectan la 

superficie superior de las láminas de sedimentos (Collinson, 1979). La asociación 

A3 es correlacionable con el modelo 2 para estilos fluviales de Miall (1996). (Ver 

figura 28). 

 
 

 
Figura 28. Modelo de depositación para la asociación facial A3 (Tomado de Miall, 1996) 
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Tabla 2. Cuadro resumen de códigos de asociaciones de facies y ambientes de depósito 
presentes en la unidad estudiada 
 

Asociaciones de Facies Facies Ambiente 

A1 Gcm, Gt, Gp, Gh 
 

Ríos trenzados dominados 
por gravas, con depósitos 

de sedimentos de gravedad 
(Abanico proximal) 

A2 Gh, Sgm, Fsm, Svf. Corrientes trenzadas poco 
profundas dominados por 
gravas (Abanico medio) 

A3 Gcm, Gh, Sgm, Sh 
 

Corrientes trenzadas poco 
profundas dominados por 
gravas (Abanico medio) 

 

 

6.1.4 Interpretación Paleoambiental para la Unidad Clástica 
 

Anteriormente se clasificaban los abanicos aluviales de acuerdo al régimen 

climático donde se formaban, resultando dos tipos principales: abanicos de clima 

árido o semiárido, en los que predominaban los flujos gravitacionales y abanicos 

de clima húmedo con un predominio de corrientes fluviales.  

 

Collinson (1996) propone una clasificación para abanicos aluviales según el 

mecanismo de transporte y depositación dominante: abanicos dominados por 

flujos de gravedad (árido-semiárido) y abanicos dominados por acción fluvial 

(húmedo). 

 

Los abanicos dominados por flujos de gravedad se desarrollan en cuencas 

tectónicamente activas y son más comunes en ambientes áridos, pero también se 

presentan en climas húmedos. Los flujos de escombros pueden formarse en 

terrenos volcánicos con abundante material piroclástico, o por intensas tormentas 

en regiones semiáridas. También pueden presentarse flujos de corrientes que 

retrabajan las superficies superiores de los depósitos de flujos de escombros. 
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Los abanicos dominados por acción fluvial se caracterizan por la migración de una 

corriente canalizada permanente o intermitente, se presentan cambios en el canal 

y se desarrollan barras. 

  

Según Miall (1996), dos tipos de estilos fluviales pueden ocurrir en una misma 

cuenca; uno está relacionado a corrientes de alta energía y en sus depósitos 

predominan los flujos de sedimentos de gravedad y otro en el que los flujos de 

sedimentos de gravedad no son tan comunes y cuya sedimentación está 

dominada por la formación de barras. 

 

En la sección La Uribe – Sevilla,  se tienen depósitos que indican tanto la 

presencia de flujos gravitacionales como depósitos de acción fluvial. 

Los conglomerados clastosoportados macizos corresponden a flujos de 

escombros y son atribuidos a abanicos proximales y corrientes trenzadas 

dominadas por gravas con depósitos de sedimentos de flujos de gravedad 

(Modelo 1  de Miall). Los conglomerados clastosoportados levemente imbricados, 

conglomerados con estratificación inclinada en artesa y los lentes de arenita con 

laminación plana paralela, arenitas con laminación inclinada en artesa, arenitas 

con laminación inclinada planar dentro de ellos, se relacionan a la parte media del 

abanico y a corrientes trenzadas poco profundas dominadas por gravas (Modelo 2 

de Miall). 

 

Los depósitos volcaniclásticos re-sedimentados se componen de partículas 

volcaniclásticas re-sedimentadas derivadas de un depósito volcaniclástico 

primario, transportadas lejos de su sitio de depósito original (por acción de la 

gravedad, agua o viento) y re-depositadas (McPhie et al., 1993 en Borrero et al., 

1993). 
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Las facies volcánicas asociadas con facies fluviales, sugiere que el material 

volcánico pudo haber sido retrabajado por corrientes y posteriormente 

redepositado en barras como depósitos volcánicos re-sedimentados,  

posiblemente originados a partir de un flujo piroclástico pre-existente.  

 

La alternancia de flujos gravitacionales con depósitos de corrientes trenzadas 

dentro de la secuencia, sugieren un ambiente de abanico aluvial, que muestra 

tanto sedimentación de flujos gravitacionales como sedimentación dominada por 

procesos fluviales (Ver figura 29). 
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Figura 29. Bloque diagrama del ambiente de depositación de la Unidad Clástica.  

 
 
6.1.5 Análisis palinológico para la Unidad Clástica 

 
 
El estudio realizado por el Institute research Smithsonian (2009) arrojó los 

siguientes resultados: 

 
A través del estudio de los palinomorfos presentes en los sedimentos de la 

Formación La Paila se puede ubicar la unidad en la zona palinológica 29, por la 

presencia del morfotipo Echitricolporites spinosus, de Muller et al. (1987), del 

Mioceno Superior.  
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La asociación de fósiles que le da la edad a la Formación es: Bombacacidites aff. 

araracuarensis, Cicatricosisporites dorogensis, Clavainaperturites aff. 

microclavatus, Concavissimisporites fossulatus, Cyatheacidites annulatus, 

Echiperiporites akanthos, Echitricolporites spinosus, Foveotriletes ornatus, 

Kuylisporites waterbolkii, Magnastriatites grandiosus, Monoporopollenites 

annulatus, Nijssenosporites fossulatus, Retistephanoporites crassiannulatus, y 

Retitriletes sommeri.  

 

Este estudio indicó un ambiente de deposición fluvial y de lagos. En algunos 

niveles es notoria la presencia de material orgánico típico de lagos como 

Botryococcus, Pedyastrum. La materia orgánica encontrada está compuesta 

principalmente por material terrestre como cutículas, leños, material vegetal 

degradado y black debris. 

 

En las muestras recolectadas para la Unidad Clástica sólo se encontraron cuatro 

morfotipos, debido a que las placas presentaron muchos palinomorfos degradados 

probablemente por meteorización superficial (Ver figura 30 y 31). 

 

 

Tabla 3. Morfotipos Unidad Clástica 

 
MUESTRA 

 
MORFOTIPO 

 
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 

US6 M-072 Tricolporites falsisyncolpatus 
Cicatricosisporites dorogensis 
Psilatriletes sp. 

Flanco Oriental Anticlinal B 
(Segmento E)  

US3 M-024 Chomotriletes minor Flanco Occidental Sinclinal A 
(Segmento B). 
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Figura 30. Morfotipo Tricolporites falsisyncolpatus 
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Figura 31. Morfotipo Chomotriletes minor. 
 
 
 
 

6.1.6 Análisis petrográfico para la Unidad clástica 
 

Se analizaron 11 secciones delgadas de las cuales 6 son arenitas y 5 tobas (Ver 

tabla 4 – 5 y Anexo 1). 

 

Para la clasificación de las arenitas se identificaron los minerales presentes, la 

composición de la matriz y el cemento, se determinaron los porcentajes de 

abundancia de éstos y se recalcularon los porcentajes de los minerales 

escenciales (Qz, Fd, L) para graficarlos en el triangulo de Folk (1968). 
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Resultando  1 Arcosa, 2 Arcosas líticas, 2 litoarenitas y 1 Litoarenita feldespática 

(Ver figura 32). 

 

Para la clasificación de las tobas según la abundancia de constituyentes se 

determinaron los porcentajes de vidrio, cristales y líticos, dichos porcentajes se 

graficaron en el triangulo de IUGS Subcomisión (1980). Resultando 1 toba de 

cristales y 4 tobas de vidrio (Ver figura 33).  

Las tobas tambien se clasificaron composicionalmente en funcion de la 

abundancia de los minerales presentes. Dando como resultado Tobas dacíticas.  

 

 
Figura 32. Clasificacion arenitas para la Unidad Clástica (Folk, 1968) 
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Figura 33. Clasificación arenitas para la Unidad Clástica (IUGS 

Subcomisión, 1980) 
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6.2 UNIDAD TOBÁCEA (Ut) 
 
Es una unidad de morfología suave que aflora cerca al peaje de La Uribe (Ver 

figura 34), presenta una disposición estructural con poca variación en la zona.  

 

 
Figura 34. Morfología suave que presenta la Unidad Tobácea (en primer plano).  

 
 

La columna estratigráfica levantada para la unidad tobácea tiene un espesor de 

23.7 m y se dividió en dos segmentos (Ver anexo 3.7). 

 

Segmento 1: (Sección inferior de la Columna). Con la base cubierta por la 

vegetación,  tiene un espesor de 13,10 metros y está compuesta por tobas 

blanquecinas, de diferentes tamaños de grano, desde finas hasta gruesas y en 

sectores con tamaños lapilli y pómez; en estratos decimétricos (Ver figura 35). En 

el techo se continúan con la base del segmento 2.   
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Segmento 2: (Sección superior de la columna). La base de este segmento se 

encuentra a una distancia aproximada de 60 m del tope del segmento 1, 

separados por un pequeño drenaje. La continuidad de la columna se determinó 

mediante proyección visual de los estratos. Este segmento presenta un espesor 

de 12.7 metros y está compuesto por tobas, arenitas conglomeráticas, 

conglomerados de gránulos y lodolitas; en estratos decimétricos (Ver Figura 35). 

El techo se encuentra cubierto por vegetación, sin embargo geomorfológicamente 

se puede determinar la continuidad de la sucesión.  

  

 
Figura 35. A la base  el segmento 1 y al techo el segmento 2 de la Unidad Tobácea. 
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6.2.1 Analisis Facial 

 

Tobas (Tm): Estratos decimétricos de tobas de grano muy fino a medio, de color 

habano a blanco, macizas o con gradación normal, con cristales de anfíboles, 

feldespatos o cuarzo en una matriz vítrea fina. Puede contener niveles milimétricos 

de lapilli y pómez con láminas ondulosas o inclinadas de ángulo medio (Ver figura 

36). Los estratos de tobas de grano muy fino y fino, pueden tener abundantes 

restos de plantas.  

 

Interpretación. La presencia de cristales de cuarzo, anfíboles y feldespatos, así 

como la presencia de lapilli y pómez se asocian claramente a fenómenos 

volcánicos. Análisis granulométricos y petrográficos, realizados para el segmento 

1 de esta unidad permiten clasificar este de depósito como un flujo piroclástico 

(Arroyave y Ramos, 2009). 

 
Figura 36. Facies Tm. Niveles centimétricos de pómez y lapilli (niveles 

blanquecinos). Obsérvese las láminas levemente ondulosas. 
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Conglomerados con estratificación inclinada en artesa (Gt): Conglomerados 

clastosoportados arenosos de gránulos y guijos, con  estratificación inclinada en 

artesa, representada por niveles de clastos o magnetita, muy mal seleccionados, 

granos subredondeados a subangulares, está compuesto por pumitas, cherts, 

arenitas, granos de cuarzo y cristales de anfíboles y feldespatos. Presenta 

Intraclastos (Ver figura 37). 

 

Interpretación: Se originan en flujos turbulentos, en los que el contenido de 

sedimentos es bajo y el transporte se hace principalmente por medio de tracción. 

Ha sido interpretada por Miall (1996) como relleno de canales menores. 

 

 

 
Figura 37. Conglomerados clastosoportados de gránulos y guijos (Gt) y arenitas 

con laminación plana paralela (Sh). 
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Arenitas de con laminación plana paralela (Sh). Arenitas de grano fino a 

grueso, mal seleccionadas, con laminación plana paralela o levemente ondulosa. 

En estratos centimétricos y láminas finas (Ver figura 37). 

 

Interpretación: Se produce en la transición de un régimen de flujo inferior a un 

régimen de flujo superior, en periodos de alta descarga, a partir de lechos planos 

(Miall, 1996). 

  

Arcillolitas limosas macizas (Fr). Arcillolitas limosas color pardo o amarillo, 

macizas o con una incipiente laminación, con frecuentes marcas de raíces. Puede 

presentar moteados de colores variados. Se presenta en espesores métricos a 

decimétricos y puede asociarse a niveles decimétricos de tobas (facies Tm). (Ver 

figura 38). 

 

Interpretación: Se producen a partir de procesos de suspensión o acreción vertical  

(Miall, 1996). Limolitas macizas pueden ser el resultado de intensa actividad 

biológica, la presencia de marcas de raíces evidencia presencia vegetal. Esta 

facies puede representar estratos que fueron sometidos a exposición subaérea y a  

la acción de organismos vegetales; la penetración y perturbación de sedimentos 

finos grises por raíces  es una indicación diagnóstica de un suelo antiguo 

(paleosuelos). 
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Figura 38. Tobas (Tm) y arcillolitas (Fr)  

 
 
6.2.2 Interpretación paleoambiental para la Unidad Tobácea 

 

La unidad tobácea representa una depositación en una cuenca donde el fenómeno 

más importante es la actividad volcánica explosiva evidenciada  en la abundancia 

de niveles tobáceos, alternada con procesos de sedimentación fluvial como 

generación de barras (Facies Gt). A estos fenómenos  se suma la  formación de 

lagos temporales con una sedimentación lodosa, seguida de periodos 

relativamente largos de exposición subaerea, con formación de suelos 

evidenciados en la presencia de arcillolitas perturbadas por raíces (facies Fr). 

 

Fisher y Smith (en Borrero et al., 2008)  se refieren al término volcaniclástico como 

el espectro granulométrico completo de materiales clásticos compuestos 

totalmente o en parte por fragmentos volcánicos formados a partir de procesos 

volcánicos primarios o re-sedimentados. 
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Borrero et al. (2008) retoman la clasificación White and Houghton (2006) y 

describen los depósitos volcaniclásticos primarios como acumulaciones de 

partículas volcánicas primarias formadas directamente por la acción volcánica, 

depositadas por acción de la gravedad, viento o agua y movilizados directamente 

por el volcanismo (efusivo o explosivo) sin ser acumuladas antes de su llegada al 

sitio de depósito. 
 

Dentro de los depósitos volcaniclásticos primarios se encuentran los flujos 

piroclásticos. Según Einsele (1992) estos flujos se originan a partir del colapso de 

columnas eruptivas sobrecargadas. Son calientes, parcialmente mezclas sólido-

gas fluidizadas con  alta concentración de partículas, que hace que el flujo se 

mueva pendiente abajo rellenando depresiones topográficas y valles pre-

existentes.  

 

Arroyave y Ramos (2009) mediante análisis granulométricos y petrográficos 

realizados para el segmento 1 de la unidad tobácea, interpretaron éste como un 

depósito volcaniclástico primario y lo catalogan como un flujo piroclástico. Además 

debido a que presenta un enriquecimiento en arena lo consideran un depósito no 

cohesivo. 

   

Según Einsele (1992), la contribución de material volcánico primario y retrabajado 

en el relleno total de diferentes cuencas sedimentarias depende del escenario 

tectónico de la cuenca.  Un arco volcánico a lo largo de márgenes continentales 

exhibe grandes proporciones de material calco-alcalino en gran parte intermedio a 

silíceo. Las cuencas antearco asociadas con arcos de margen continental, por otro 

lado, acumulan tefras calco-alcalinas más ácidas a intermedias. 
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Los análisis geoquímicos realizados para algunas muestras de la unidad tobácea 

permiten determinar una sucesión de rocas piroclásticas de carácter calco-alcalino 

a intermedio con magmatismo en un ambiente de arco continental. 

De acuerdo a los análisis faciales, granulométricos, petrográficos, geoquímicos y 

palinológicos, se considera que la Unidad tobácea corresponde a un depósito 

volcaniclástico primario catalogado como un flujo piroclástico, alternado con 

procesos de sedimentación fluvial y lacustre en un ambiente de arco continental. 

(Ver figura 39). 

 

 
Figura 39. Bloque diagrama del ambiente de depositación de la Unidad 

Tobácea. 
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6.2.3 Análisis palinológico Unidad Tobácea 
 

En las muestras recolectadas para la Unidad Tobácea se identificaron 12 

morfotipos, 11 de ellos en la muestra U2-15 donde se encontró material orgánico 

típico de lagos como Botryococcus  y Pedyastrum (Ver figura 40) y un morfotipo en 

la muestra U2-13 (Ver figura 41). 

 

Tabla 6. Morfotipos Unidad Tobácea 

MUESTRA MORFOTIPO COLUMNA ESTRATIGRÁFICA 
U2-13 Concavotriletes granulata Columna estratigráfica Unidad 

tobácea 
 
 
 
 

U2-15 

Botryococcus sp. 
Cyatheacidites annulatus 

Laevigatosporites tibuensis 
Magnastriatites grandiosus 
Nijssenosporites fossulatus 
Pediastrum sp. (Compacto) 
Pediastrum sp. (Perforado) 
Polypodiaceoisporites sp. 

Polypodiisporites sp. 
Psilatriletes sp. 

Verrucatosporites usmensis 

 
 
 
 

Columna estratigráfica Unidad 
tobácea 
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Figura 40. Morfotipos de la Muestra U2-15 
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Figura 41. Morfotipo Concavotriletes granulata de la Muestra U2-13 

 
 
 
 
 
6.2.4 Análisis petrográfico Unidad Tobácea 

 
Se analizaron 7 secciones delgadas para el segmento 2 de la Unidad tobácea, de 

las cuales una es arenita, ésta se clasificó en el triangulo de Folk (1968) (Ver 

figura 42) y 6 son tobas y se clasificaron en el triangulo de  la IUGS Subcomisión 

(1980) (Ver figura 43) .   

Resultando una Litoarenita madura (Ver tabla 7 y Anexo 1), tres tobas vitreas y 

tres tobas de cristales de composición dacítica (Ver tabla 8 y Anexo 1). 
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Figura 42. Clasificacion arenitas para la Unidad Tobácea (Folk, 1968) 

 
 

 
Figura 43. Clasificación tobas para la Unidad Tobácea (IUGS Subcomisión, 1980) 
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7. DISCUSIÓN 

 

Debido al contacto fallado entre la unidad tobácea y la unidad clástica, la 

relación estratigráfica entre ambas unidades no es clara. Dado que los análisis 

palinológicos arrojaron una edad Mioceno para ambas, la relación entre estas 

unidades podría interpretarse como una variación lateral de facies y la unidad 

tobácea representaría la parte más distal del abanico aluvial, donde la 

influencia volcánica se hace más notoria. 

 

La Formación La Paila en la sección La Uribe – Sevilla está constituida por 

rocas con asociaciones faciales de ambientes fluviales, esta Unidad se 

encuentra en vecindad con la Formación Nogales (Nelson ,1957) una unidad 

de edad Cretácico inferior compuesta  por cherts, areniscas y conglomerados 

con algunas intercalaciones de basaltos, que es considerada una unidad 

generadora. Por lo que la Formación la Paila podría representar un potencial 

reservorio de hidrocarburos formado en ambientes continentales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo aporta información estratigráfica detallada de las rocas 

aflorantes de la Formación La Paila en la sección La Uribe – Sevilla.  

 

En el área de estudio se tienen dos unidades litológicas, una Unidad 

clástica al este, compuesta principalmente por sedimentos fluviales 

como conglomerados, arenitas, lodolitas y algunos niveles tobáceos 

hacia el techo; la otra unidad ubicada el oeste, corresponde a una 

Unidad tobácea compuesta por tobas, arenitas, conglomerados con 

componentes volcánicos y arcillolitas en menor proporción. El contacto 

entre estas unidades es fallado pero la relación estratigráfica entre 

ambas no es clara.  

 

El análisis petrográfico permitió clasificar las muestras más 

representativas, dando como resultado para la Unidad clástica  Arcosas, 

Arcosas líticas, Litoarenitas, Litoarenitas feldespáticas, tobas de cristales 

y tobas de vidrio ambas de composición dacítica. Para el segmento 2 de 

la unidad tobácea se encontraron tobas de cristales, tobas vítreas, 

ambas de composición dacítica y una litoarenita. 

 
De acuerdo al análisis y asociación facial y relaciones de campo  se 

concluye que la Unidad clástica se depositó en un ambiente continental 

fluvial, un abanico aluvial en el que hay interacción de flujos 

gravitacionales y procesos de corrientes trenzadas proximales, con 

retrabajamiento de depósitos volcánicos. 

 

De acuerdo a los análisis faciales, granulométricos, petrográficos, 

geoquímicos y palinológicos, se considera que la Unidad tobácea 

corresponde a un depósito volcaniclástico primario catalogado como un  
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flujo piroclástico, alternado con procesos de sedimentación fluvial y 

lacustre en un ambiente de arco continental. 

 
La Formación La Paila en la sección La Uribe – Sevilla está constituida 

por rocas con asociaciones faciales de ambientes fluviales, siendo 

potencialmente importantes reservorios de hidrocarburos en ambientes 

continentales.  

 
La edad obtenida en los estudios palinológicos realizados por el Instituto 

Smithsoniano para la Formación La Paila es de Mioceno superior. La 

asociación palinológica indica una depositación en ambientes fluviales y 

lagos. 

 
Los análisis geoquímicos para las tobas del segmento 1 de la unidad 

tobácea definen un ambiente de carácter calco alcalino derivado de un 

magmatismo de arco continental.  
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ANEXO 1 



 
 

       

PETROGRAFÍA UNIDAD CLÁSTICA 

  
MUESTRA US7 M-081 

MATRIZ No presenta TAM. MAX Arena muy gruesa 

CEMENTO Silíceo 10% 
 

TAM. MIN Arena muy fina 

PORISIDAD 10% SELECCIÓN Moderada 

REDONDEZ Subangular 

CLASTOS 80% 
 

ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 5 Ar. Gruesa Ar. Fina Subredondeado   

Qm 30 Ar. Gruesa Ar. Fina Subangular   

Fd 20 Ar. Media Ar. Muy fina Subangular   

Lp 5 Ar. Gruesa Ar. Gruesa Subangular Granito 

Lv 10 Ar. Gruesa Ar. Gruesa Subangular   

MIN. DENSOS           

Opacos 10 Ar. Gruesa Ar. Muy fina Subangular   

OTROS MIN.           

Anfibol 10 Ar. Gruesa Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 10 Ar. Media Ar. Muy fina Subangular 
Biotita, clorita, 

moscovita 

CLASIFICACIÓN ARCOSA LITÍCA SUBMADURA (Folk) 
 
  a.                                                                                                                     b. 

   
a. fotografía tomada con nicoles paralelos (4X), tiene líticos (Li) volcánicos y plutónicos, biotita (Bi) algunas 

con deformación, hornblenda (Hb). b. Con nicoles cruzados se observan plagioclasas (Pla) y cuarzos 
policristalinos. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

       

 
MUESTRA 

 
US3 M-055 

MATRIZ No presenta TAM. MAX Arena muy gruesa 

CEMENTO Silíceo 10% TAM. MIN Arena muy fina 

PORISIDAD 5% SELECCIÓN Mala 

REDONDEZ Subangular 

CLASTOS 85% ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 10 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subangular   

Qm 25 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subangular   

Fd 15 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subangular   

Lp 5 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subredondeado   

Lv 10 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subredondeado 

Basaltos con 
oxihornblen. 

Ls 5 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subredondeado   

Lm 5 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Media Subredondeado   

MIN. DENSOS           

Opacos 10 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular   

OTROS MIN.           

Anfibol 10 Ar. Media Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 10 Ar. Gruesa Ar. Fina Subangular Biotita deformada 

CLASIFICACIÓN LITOARENITA SUBMADURA (Folk) 
 
a.         b. 

   
  

a. fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), tiene líticos (Li) volcánicos, plutónicos, sedimentarios y 
metamórficos; hornblenda (Hb). b. Con nicoles cruzados se observan plagioclasas (Pla), líticos (Li) y 

cuarzos policristalinos. 
 



 
 

       

MUESTRA US6 M-089 

MATRIZ 
Arcillosa 20%  y 
silicea 5% TAM. MAX Arena muy gruesa 

CEMENTO No presenta TAM. MIN Arena muy fina 

PORISIDAD 15% SELECCIÓN Moderada 

REDONDEZ Subredondeados 

CLASTOS 80% ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 5 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Fina Subredondeado   

Qm 20 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Muy Fina Subredondeado   

Fd 15 Ar. Fina Ar. Fina Subangular   

Lv 3 Ar. Fina Ar. Muy Fina Subredondeado   

Ls 2 Ar. Fina Ar. Muy Fina Subredondeado   

MIN. DENSOS           

Opacos 10 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Muy fina Subredondeado   

OTROS MIN.           

Anfibol 5 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 25 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Fina Subangular 

Biotita, clorita, 
moscovita 

Epidota 15 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Muy Fina Subredondeado Clinozoisita  

CLASIFICACIÓN ARCOSA LÍTICA INMADURA (Folk) 
 
 
  a.             b. 

   
  

a. fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), tiene Biotitas (Bi) deformadas y con materia 
organica; Epidota (Epi) variedad clinozoisita. b. Con nicoles cruzados se observan cuazos (Qz) 

monocristalinos y la Epidota (Epi) con colores de interferencia altos. 
 



 
 

       

 
 

MUESTRA 

 
 
 

US3 M-027 

MATRIZ Arcillosa 5% TAM. MAX Arena muy gruesa 

CEMENTO No presenta TAM. MIN Arena muy fina 

PORISIDAD 10% 
 

SELECCIÓN Mala 

REDONDEZ Subangular 

CLASTOS 85% ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 10 Ar. Muy Gruesa Ar. Media Subangular   

Qm 20 Ar. Muy Gruesa Ar. Media Subangular   

Fd 20 Ar. Gruesa Ar. Fina Subangular   

Lv 5 Ar. Muy Gruesa Ar. Muy Fina Subredondeado   

Ls 5 Ar.  Muy Gruesa Ar. Muy Fina Subredondeado   

MIN. DENSOS           

Opacos 5 Ar. Media Ar. Muy fina Subangular   

OTROS MIN.           

Anfibol 10 Ar. Muy Gruesa Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 15 Ar. Muy Gruesa Ar. Media Subangular Biotita, moscovita 

Epidota 10 Ar. Muy Gruesa Ar.  Fina Subredondeado   

CLASIFICACIÓN ARCOSA LÍTICA SUBMADURA  
 
 a.             b. 

  
 
a. fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), tiene Biotita (Bi), Epidota (Epi). b. Con nicoles cruzados 

se observan plagioclasas (Pla), cuarzos policristalinos (Qp) y cuarzos monocristalinos (Qm). 
 
 
 



 
 

       

MUESTRA US3 M-030 

MATRIZ Silicea 10% 
 

TAM. MAX Gránulos 

CEMENTO No presenta TAM. MIN Arena muy fina 

PORISIDAD 10% SELECCIÓN Mala 

REDONDEZ Subredondeado 

CLASTOS 80% ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 15 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Fina Subredondeado   

Qm 30 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Muy Fina Subredondeado   

Fd 10 Ar. Media Ar. Muy Fina Subangular   

Lv 20 Gránulos Ar. Fina Subredondeado   

Lp 10 Gránulos Ar. Fina Subredondeado   

MIN. DENSOS           

Opacos 10 
Ar. Muy 
Gruesa Ar. Muy fina Subredondeado   

OTROS MIN.           

Anfibol 10 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 5 Ar. Fina Ar. Muy Fina Subangular Biotita 

CLASIFICACIÓN LITOARENITA FELDESPATICA SUBMADURA  
 
 
    a.           b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (4X), tiene Hornblenda (Hb), Lítico (Li) de tamaño gránulo. b. 
Con nicoles cruzados se observan Hornblendas (HB), cuarzos policristalinos (Qp) y cuarzos 

monocristalinos (Qm). 
 
 
 
 



 
 

       

 
MUESTRA US3 M-036 

MATRIZ No presenta TAM. MAX Ar. Media 

CEMENTO No presenta TAM. MIN Ar. Muy fino 

PORISIDAD 20% 
 

SELECCIÓN Buena 

REDONDEZ Subangular 

CLASTOS 80% ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 10 Ar. Media Ar. Muy fina Subredondeado   

Qm 30 Ar. Media Ar. Muy fina Subredondeado   

Fd 5 Ar. Media Ar. Fina  Subangular   

Lv 5 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular   
Ls 5 Ar. Media Ar. Fina Subredondeado   

Lm 5 Ar. media Ar. Muy Fina Subangular   

MIN. DENSOS           

Opacos 3 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular   

OTROS MIN.           

Anfibol 10 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 5 Ar. Media Ar. Fina Subangular Moscovita 

Epidota 17 Ar. Fina Ar. Muy fina Subredondeado Zoisita-clinozoisita 

CLASIFICACIÓN LITOARENITA FELDESPATICA MADURA  
 
 
  a.          b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), tiene Biotita (Bi), Epidota (Epi) variedad zoisita - 
clinozoisita. b. Con nicoles cruzados Mica moscovita deformada (Mos) y cuarzos monocristalinos (Qm). 

 
 



 
 

       

 
MUESTRA US7 M-084 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 50 % 

CRISTALES 40% 

LÍTICOS 10% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 5 Anhedral   

Plagioclasa 20 Subhedral-anhedral macla de albita, zonada 

Anfíbol 10 Subhedral-anhedral Hornblenda alterada 

Oxihornblenda 5 Subhedral   

CLASIFICACIÓN POR: 

CONSTITUYENTES TOBA VÍTREA 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 a.           b. 

   
 
a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), tiene Hornblenda (Hb), vidrio alterado (V.alt) a arcilla b. Con 

nicoles cruzados se observan plagioclasas (Pla) zonadas y cuarzos (Qz). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
 

MUESTRA US6 M-073 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 75% 

CRISTALES 23% 

LÍTICOS 2% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 10 Anhedral   

Plagioclasa 5 Subhedral Macla de carlsbad 

Anfíbol 5 Subhedral   

Micas 3 Subhedral   

CLASIFICACIÓN POR: 

CONSTITUYENTES TOBA VÍTREA 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 a.       b. 

   
 
a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra alterado a arcilla (V.alt) b. Con nicoles 

cruzados se observan cuarzos (Qz), los cristales son muy finos y la fragmentación es media. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
MUESTRA US6 M-079 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 20% 

CRISTALES 70% 

LÍTICOS 10% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 25 Anhedral   

Plagioclasa 10 Anhedral-Subhedral macla de carlsbad 

Anfíbol 15 Anhedral-Subhedral Hornblenda alterada 

Micas 18 Anhedral Biotita, moscovita, clorita 

Epidota 2 Anhedral   

CLASIFICACIÓN POR 

CONSTITUYENTES TOBA DE CRISTALES 

 COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 a.         b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra alterado a arcilla, hornblenda (Hb) y 
clorita (Cl). b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz) y plagioclasas (Pla) zonadas, los cristales son 

finos y los cristales están fragmentados y fracturados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
MUESTRA US7 M-086 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 50% 

CRISTALES 45% 

LÍTICOS 5% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 8 Anhedral   

Plagioclasa 25 Anhedral-Subhedral 
macla de carlsbad, albita, periclina, 
microclina (zonadas) 

Anfíbol 10 Anhedral-Subhedral Hornblenda  

Oxihornblenda 2 Anhedral   

CLASIFICACIÓN POR 

 CONSTITUYENTES TOBA VÍTREA 

 COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
  a.            b. 

   
 
a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra alterado a arcilla, hornblenda (Hb) b. 

Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz) y plagioclasas (Pla) zonadas, los cristales están 
fragmentados y fracturados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
 
MUESTRA 

 
US6 M-091 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 70% 

CRISTALES 25% 

LÍTICOS 5% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 7 Anhedral   

Plagioclasa 4 Anhedral-Subhedral macla de carlsbad, albita (zonadas) 

Anfíbol 5 Anhedral Hornblenda  

Epidota 3 Subhedral   

Micas 6 Subhedral Biotita 

CLASIFICACIÓN POR 

CONSTITUYENTES TOBA VÍTREA 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 a.        b. 

  
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra altamente alterado a arcilla, 
hornblenda (Hb) b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz), el tamaño de los cristales es fino y se 

encuentran altamente fragmentados y fracturados. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

PETROGRÁFIA UNIDAD TOBÁCEA (SEGEMENTO 2) 
MUESTRA U2 - 18 

MATRIZ Arcillosa 5% TAM. MAX Ar. Muy Gruesa 

CEMENTO No presenta TAM. MIN Ar. Muy fina 

PORISIDAD 10% 
 

SELECCIÓN Moderada 

REDONDEZ Subredondeados 

CLASTOS 85% ESFERICIDAD Baja 

COMPOSICIÓN % TAM. MAX TAM. MIN REDONDEZ CARACTERÍSTICAS 

Qp 5 Ar. gruesa Ar. Fina  Subredondeado   

Qm 20 
Ar. Muy 
gruesa Ar. Fina Subrredondeado   

Fd 10 Ar. Gruesa Ar. Media Subangular   

Lv 15 Ar. Gruesa Ar. Media Subredondeado   

Ls 10 Ar. Media Ar. Fina Subredondeado   

Lm 10 Ar. Media Ar. Fina Subredondeado   

Lp 5 Ar. Gruesa Ar. Media Subredondeado   

MIN. DENSOS           

Opacos 5 Ar. Media Ar. Fina Subredondeado   

OTROS MIN.           

Anfibol 10 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular Hornblenda 

Mica 5 Ar. Fina Ar. Muy fina Subangular Biotita 

Epidota 5 Ar. Fina Ar. Muy fina Subredondeado   

CLASIFICACIÓN LITOARENITA MADURA (Folk) 
 
  a.          b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (4X), tiene líticos (Li) volcánicos, plutónicos, sedimentarios y 
metamórficos, biotita (Bio) con deformación. b. Con nicoles cruzados se observan plagioclasas (Pla) y cuarzos 

monocristalinos (Qm). 



 
 

       

 
MUESTRA U2 - 5 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 45% 

CRISTALES 45% 

LÍTICOS 10% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 15 Anhedral   

Plagioclasa 10 Anhedral-Subhedral macla de carlsbad, albita (zonadas) 

Anfíbol 15 Anhedral Hornblenda  

Micas 5 Subhedral Biotita, Clorita 

CLASIFICACIÓN POR: 

CONSTITUYENTES TOBA DE CRISTALES Y VIDRIO 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
   a.          b. 

   
 
a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (4X), el vidrio se encuentra alterado (V. alt) a arcilla, hornblenda 
(Hb) y mica Biotita (Bi) b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz) y Plagioclasas (Pla), la placa se 

encuentra medianamente fragmentada y fracturada. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

MUESTRA U2 - 7 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 60% 

CRISTALES 40% 

LÍTICOS 0 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 15 Anhedral   

Plagioclasa 10 Anhedral-Subhedral   

Anfíbol 10 Anhedral Hornblenda  

Micas 5 Subhedral Biotita 

CLASIFICACIÓN POR 

CONSTITUYENTES TOBA DE VIDRIO Y CRISTALES 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
a.          b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra alterado (V. alt) a arcilla, 
hornblenda (Hb) y mica Biotita (Bi) b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

MUESTRA U2 - 9 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 35% 

CRISTALES 50% 

LÍTICOS 15% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 10 Anhedral   

Plagioclasa 15 Subhedral   

Anfíbol 20 Anhedral-Subhedral Hornblenda  

Micas 5 Anhedral-Subhedral Biotita 

CLASIFICACIÓN POR 

 CONSTITUYENTES TOBA DE CRISTALES 

 COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 
    a.      b. 

   
 
a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra alterado a arcilla, hornblenda (Hb), 

líticos (Li) y mica Biotita (Bi) b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
MUESTRA U2 - 12 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 10% 

CRISTALES 80% 

LÍTICOS 10% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 30 Anhedral   

Plagioclasa 10 Subhedral   

Anfíbol 25 Anhedral-Subhedral Hornblenda  

Micas 5 Anhedral Biotita 

Epidota 10 Anhedral   

CLASIFICACIÓN POR 

CONSTITUYENTES TOBA DE CRISTALES 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 
   a.       b. 

   
 
a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra alterado a arcilla, hornblenda (Hb). 

b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

 
 

MUESTRA U2 - 16 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 70% 

CRISTALES 30% 

LÍTICOS 0 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 10 Anhedral   

Plagioclasa 7 Subhedral   

Anfíbol 8 Subhedral Hornblenda  

Micas 5 Anhedral Biotita 

CLASIFICACIÓN POR 

CONSTITUYENTES TOBA DE VIDRIO 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
 
  a.        b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (10X), el vidrio se encuentra altamente alterado a arcilla, 
hornblenda (Hb) y mica Biotita (Bi). b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz). Los cristales están 

altamente fragmentados y fracturados. 
 
 
 
 
 
 



 
 

       

MUESTRA U2 - 20 

TEXTURA GENERAL Vitroclástica 

VIDRIO 40% 

CRISTALES 50% 

LÍTICOS 10% 

COMPOSICIÓN % FORMA CARÁCTERÍSTICAS 

Cuarzo 25 Anhedral   

Plagioclasa 5 Anhedral   

Anfíbol 5 Subhedral Hornblenda  

Micas 15 Subhedral-Anhedral Biotita 

CLASIFICACIÓN POR 

CONSTITUYENTES TOBA DE CRISTALES Y VIDRIO 

COMPOSICIÓN TOBA DACÍTICA 
 
 
 
    a.     b. 

   
 

a. Fotografía tomada con nicoles paralelos (4X), el vidrio se encuentra altamente alterado a arcilla, 
hornblenda (Hb). b. Con nicoles cruzados se observan cuarzos (Qz). Los cristales están altamente 

fragmentados y fracturados. 
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Anexo 3.1 Columna estratigráfica  Segmento A.  

Anexo 3.2 Columna estratigráfica Flanco Occidental Sinclinal A (Segmento B).  

Anexo 3.3 Columna estratigráfica Flanco Oriental Sinclinal A (Segmento C). 

Anexo 3.4 Columna estratigráfica Flanco Oriental Anticlinal B (Segmento D). 

Anexo 3.5 Columna estratigráfica Flanco Oriental Anticlinal B (Segmento E). 

Anexo 3.6 Columna estratigráfica Flanco Oriental Sinclinal C (Segmento F). 
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