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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el informe del producto II. Geología para ingeniería y geotecnia, de los estudios y 

diseños a nivel de fase III para el puente vial sobre la Quebrada Las Marimbas en el municipio de Cartagena del 

Chaira, con el cual se busca por parte de la entidad contratante, garantizar la integración y el desarrollo del 

Departamento del Caquetá. 

El conocimiento de las características y los orígenes de los suelos de una zona es una herramienta básica cuando 

se trata de diseñar, mejorar o rehabilitar obras civiles, tal conocimiento es dado por la cartografía geológica y 

geomorfológica, elaborada a diferentes escalas según las necesidades de cada proyecto. 

Dicho análisis geológico y geomorfológico provee la información básica para determinar en el caso de los 

ponteaderos, la estabilidad de taludes, estabilidad en sitios especiales. 

El presente capítulo contiene lo relacionado con la conformación geológica del sector donde se ubica el puente 

sobre la quebrada Las Marimba, la determinación y caracterización de los procesos denudativos más importantes 

y la caracterización de las unidades fisiográficas del área. 

El ponteadero se localiza en el Municipio de Cartagena del Chaira, con las coordenadas geográficas N 

01°19'28.39" y W 74°47'29.26". 

 
 

1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

El presente estudio comprende los estudios geológicos de superficie, el análisis e interpretación de las 

perforaciones con recuperación de núcleos, la morfología del cauce, y las posibles amenazas geológicas que se 

puedan dar en el sitio de ponteadero y sitios cercanos al sitio del Puente Quebrada las Marimbas. 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Elaboración del estudio litológico, geomorfológico, y estructural, cuyos resultados se plasman en un informe y 

planos temáticos, que servirán como input para los estudios geotécnicos, y estos a su vez como entrada para los 

estudios de estructuras, cuyo fin general es el diseño en Fase III del puente denominado Quebrada las Marimbas. 

 
1.2. ALCANCES 

Dentro de los alcances del presente informe se tiene: 

 
▪ Determinar las características geológicas y los rasgos geomorfológicos del sitio de ponteadero, estableciendo las 

características litológicas y estructurales de los sitios de cimentación. 

 
▪ Establecer las condiciones geomorfológicas el sector teniendo en cuenta las unidades geomorfológicas, la 

génesis de los materiales encontrados, la morfología y la morfodinámica del sector, este último aspecto será 

un insumo para establecer las amenazas naturales que puedan afectar la estructura del Puente. 

 
▪ Definir el marco geológico del área de ponteadero, en cuanto a unidades litoestratigráficas, determinando las 

características y propiedades generales de los diferentes estratos o depósitos geológicos, con información sobre 
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fallamientos. 

 
▪ Establecer todas las amenazas naturales ya sean por remoción en masa, inundación o sísmica que puedan 

afectar la estructura del puente. 

 
▪ Con base en la información secundaria recopilada de la Agencia Nacional de Minería, se identificará la fuente de 

materiales más cercana al sitio de proyecto, fuente que será estudiada realizando los ensayos básicos (dureza, 

durabilidad y limpieza) de verificación a los materiales para su posible uso en la construcción de cada uno de los 

puentes. 

 
 

2. METODOLOGÍA 

 
La metodología que se utilizó para la realización del presente informe se describe a continuación: 

 
▪ Para el estudio de geología regional, se consultó la información geológica pertinente y relacionada con la zona, de 

una manera regional, con énfasis en los aspectos geodinámicos, ya sea de tipo litológico o de tipo estructural. El 

origen principal de estas consultas y nomenclatura a usar fue la desarrollada por Servicio Geológico Colombiano 

(SGC). 

 
▪ Se definieron las unidades litológicas y estructuras regionales del área circundante al sitio de ponteadero, todas 

las características geológicas fueron plasmadas en un mapa geológico regional a escala 1:5.000, preparado con 

base en fotogeología e información previa. Para la identificación de los diferentes tipos de roca se siguió la 

nomenclatura de United States Geológica Survey (USGS). 

 

▪ Con la información geológica disponible se procedió a realizar la fotointerpretación de rasgos geomorfológicos y 

eventos morfo-dinámicos a partir de franjas de fotografías disponibles, realizando una comparación de las 

características y eventos dinámicos en los últimos años a fin de cartografiar los procesos morfodinámicos de la 

zona de ponteadero. 

 
▪ Con la información geomorfológica y del marco geológico regional, se realizó un levantamiento de campo 

detallado, el cual abarcó los sitios principales de las obras de cimentación de los puentes. El mapa geológico de 

los sitios de obra se realizó a nivel de afloramiento, estableciendo el contacto entre  las  unidades  litológicas,  su  

posición  estructural,  orientación  de  diaclasas,   meteorización, 
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escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás características geológicas. 

 
▪ Seguidamente se procedió con la cartografía del área a partir de los litotipos identificados dentro del programa de 

geología de superficie, apoyados en la descripción de los núcleos de las perforaciones ejecutadas, a nivel de 

muestra de mano. En los sitios arriba descritos se ejecutaron levantamientos detallados de las discontinuidades 

presentes en cada uno de los puntos, calificándolas de acuerdo con lo propuesto por Bieniawsky (1989). Los 

resultados fueron recopilados en un mapa geológico a con un corte geológicos general a escala 1:500 que 

acompañan el presente informe 

 
▪ Se realizó la visita a las zonas de fuentes de materiales y zona de disposición de materiales sobrantes para 

evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas de los sitios en mención. 

 
▪ En la etapa de oficina, se elaboró el informe geológico con los capítulos contenidos en el anexo técnico del 

proyecto que aplican para el puente, presentados a continuación. 

 
 
 

3. ANTECEDENTES 

 
Los estudios geológicos y geomorfológicos realizados en la zona de estudios son pocos y no son recientes, han 

sido en su mayoría enfocados hacia el aprovechamiento de los recursos no renovables a escalas regionales. 

 
El Ministerio de Obras Publicas en 1960 realiza el Estudio Geológico y Evaluación de Suelos en la Zona del 

Caquetá. (Florencia – Puerto Rico – San Vicente). 

 
Cucalon I, y Camacho; 1966 a escala 1:500000 de la Cuenca del Putumayo, en el que se cartografiaron las 

diferentes unidades litológicas determinándose su ambiente de formación y correlación con unidades ya definidas. 

 
Estudios definitivos para la construcción de la vía Puerto Rico y San Vicente del Caguán, fueron adelantados por 

el Ministerio de Obras Publicas en 1974. Estudios realizados por Inesco LTDA. 

 
Mendez, A.E. y Moreno V; 1989 realizan el estudio denominado “Características Estratigráficas de la Formación 

Villeta en el Sector Noroccidental de la Cuenca del Putumayo”. 

 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 1993, lleva a cabo el estudio titulado “Aspectos Ambientales para el  

Ordenamiento  Territorial  del   Occidente  del   Departamento  del  Caquetá”,   el  cual   abarca     aspectos 

geomorfológicos, edafológicos, biológicos, climatológicos, etc, información presentada a escala 1:500000 y 

1:250000. 

 
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte en 1984 realiza, a través de Hidroestudios, el Estudio de  Fuentes de 

Materiales – Zona Nº 3, Distrito Nº 19 – Florencia. 

 
El Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías en 1996 realiza a través de Jorge Paz y Cia LTDA, el 

estudio para el mejoramiento y rehabilitación de la Carretera Florencia - Puerto Rico. 
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4. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Dentro del marco geológico estratigráfico regional el municipio de Cartagena del Chaira comprende lo que se le ha 

considerado por la ANH como la cuenca sedimentaria del Caguán - Putumayo. 

 
La cuenca Caguán - Putumayo es clasificada tradicionalmente como de foreland con respecto a la cadena 

montañosa Andina. Limita al occidente con el sistema de fallas de vergencia sur oriental que produjo el 

levantamiento de la Cordillera Oriental durante el Cenozoico Tardío. 

 
La secuencia sedimentaria que rellena la cuenca abarca desde el Paleozoico hasta el reciente. Durante el 

Paleozoico Inferior se han reportado sedimentos de margen pasivo, mientras que en el Triásico y Jurásico se han 

reportado condiciones de rifting. En el Cretáceo Superior - Cenozoico continúa el depósito de la  secuencia 

sedimentaria que evidencia el inicio de la deformación compresiva, que se intensifica en el Plioceno. Las 

estructuras generadas en estos periodos pueden identificarse por su fosilización o por unidades remanentes que 

las evidencian. 

 
La unidad de roca que se presenta como basamento de las unidades sedimentarias de la Cuenca del Caguan 

- Putumayo corresponde al complejo granulítico del Macizo de Garzón, el cual ha sido objeto de numerosos 

trabajos de investigación, entre ellos los realizados por autores como Olsson (1956), Radelli (1962), Álvarez 

(1981), Kroonemberg (1982) y Rodríguez (1995). 

 
El área de estudio hace parte del extremo oriental de la Cuenca del Caguan - Putumayo (Ver Figura 4.1), esta 

cuenca que comprende 48.000 km2 (ANH, 2010) y se extiende hacia el sur conformando un complejo de cuencas 

mucho más grande que incluye hacia el sur la gran Cuenca de Oriente en el Ecuador, y la Cuenca de Marañón  en  

el  Perú.   Este  complejo  a  su  vez  hace  parte  del  sistema  de  cuencas  subandinas  que se presentan a lo 

largo de América del Sur, al Este de la Cordillera de los Andes, y que se encuentran separadas entre sí 

generalmente por arcos de basamento, como es el caso del arco de Vaupés que separa la Cuenca del Caguán - 

Putumayo de la Cuenca de los Llanos Orientales en Colombia. 

 
Las rocas más antiguas presentes en la cuenca corresponden al basamento cristalino Precámbrico del Escudo de 

Guyana hacia el Este y del Macizo de Garzón hacia el NW de la cuenca. (Mora, 1998) 
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Localización de la Cuenca del Caguán - Putumayo en Colombia. 

 
 

La cobertura sedimentaria que conforma la Cuenca del Putumayo se ve mejor representada en la columna 

estratigráfica de la figura 4.2 levantadas por ANH y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2009) 

y que en este documento se complementa con los estudios estratigráficos realizados por Mora (1998). 
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Figura 1 Columna Estratigráfica regional de la Cuenca Caguán - Putumayo. Fuente: ANH y Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

4.1. Complejo Garzón 

El Complejo Garzón fue definido por Rodríguez et. al., (2002), para reemplazar el término Grupo Garzón empleado 

por Ingeominas & Geoestudios (2000) y el cual junto con el Neis de Guapotón- Mancagua, conforman el Macizo 

Metamórfico de Garzón. Esta unidad en el Caquetá conforma la parte alta del piedemonte y se caracteriza por 

definir una morfología escarpada de fuertes pendientes. Está constituida por rocas de alto grado de metamorfismo 

del Proterozoico, localmente intruidas por cuerpos de poca extensión superficial y composición granítica a diorítica 

probablemente de edad jurásica. 
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Son en su mayoría migmatitas, en menor proporción neises, anfibiolitas y rocas ultramáficas . Las migmatitas en la 

mayoría de casos presentan una mezcla de la roca original y la roca fundida (mesosoma), aunque localmente se 

observan dos partes bien definidas; el paleosoma (roca parental) que consiste de neises y anfibolitas y el neosoma 

(parte nueva) de composición generalmente sienítico con cristales de tamaño medio, localmente grueso a 

pegmatítico. El neosoma en la mayoría de casos se presenta como un agregado compuesto en su mayor parte de 

feldespato potásico (leucosoma), muy localmente con bandas de minerales máficos (melanosoma). Los dos 

componentes diferenciables localmente en las migmatitas (paleosoma y neosoma) se encuentran dispuestos de 

diversas formas originando variedad de estructuras migmatíticas, dentro de las cuales predominan; estromática, 

flevítica, plegada, ptygmática y augen. 

 
El Complejo Garzón conforma el basamento de la sucesión expuesta para el área del Caquetá y constituye la 

unidad de mayor distribución superficial en la zona de cordillera. 

 
 

4.2. Formación Orteguaza 

 
Según Ujueta (1988) consta de una intercalación de limolitas grises claras; areniscas arcillosas verde oliva, friables 

a duras, de grano fino, con óxidos de Fe; arcillolitas grises moteadas de rojo oscuro y arcillolitas de color pardo 

rojizo. El espesor según Govea y Aguilera (1980) varía entre 50 y 200 m. 

 
Cucalon y Camacho (1966) señalan la presencia de ostrácodos, gasterópodos, bivalvos y foraminíferos. 

 
Está constituida por arcillolitas grises claras a oscuras (eventualmente negras), macizas y con laminación fina 

plano paralela, arcillolitas moteadas, con interposiciones aisladas de capas delgadas a gruesas de arenitas de 

grano fino a medio macizas y con laminación plano paralela e inclinada. 

 
La Formación Orteguaza es caracterizada por un paisaje ondulado de colinas redondeadas. Esta unidad está 

cubierta a su vez por los depósitos aluviales de las corrientes mayores de la región en el municipio de Cartagena 

del Chaira.  

 
4.3. Grupo Orito: Formación Orito - Belén: 

 
Las formaciones Belén se componen de arcillas intercaladas con limolitas con escasos lentes de arenisca 

arcillosa, Arcillolitas, areniscas, yeso, laminaciones carbonosas (algunas de las cuales exhiben  estratificación 
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cruzada) y abundantes intercalaciones de lignito. El contacto inferior con la Formación Orteguaza y el superior con 

los depósitos Cuaternarios sobrepuestos son discordantes. 

 

4.4. Depósitos Aluviales Cuaternarios - Terrazas Altas y Terrazas Bajas: 

 
Se encuentran definiendo planicies y terrazas bajas en los márgenes de las corrientes principales de la zona, 

cubriendo discordantemente las rocas de la Formación Orteguaza. Están compuestos de depósitos de gravas 

matriz-soportadas pobremente seleccionadas de guijos a bloques subredondeados de fragmentos de rocas 

metamórficas predominantemente, inmersos en matriz tamaño arena gruesa. Por lo general se encuentran 

cubiertos por un horizonte de suelo de color rojo. 

Figura 2 Mapa Regional de la zona del proyecto. Fuente: ANH y Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 
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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 
La Orinoquía - Amazonía Colombiana hace parte de una de las grandes unidades geotectónicas de Suramérica. 

Comprende dos provincias geológicas, una de ellas corresponde al Cratón Guyanés y la otra a una 

megasecuencia tectono-sedimentaria dividida, a su vez, en tres subcuencas: la cuenca pericratónica Caguán-

Putumayo, la cuenca intracratónica del Vaupés-Amazonas y la cuenca pericratónica de los Llanos.1 

 

5.1. PROVINCIA ESTRUCTURAL YARÍ - CAGUÁN 

 
El marco estructural del área se asocia a un terreno pericratónico sobre el cual se depositaron secuencias 

sedimentarias del Paleógeno terminal – Neógeno en la cuenca Yarí – Caguán. La cuenca se extiende entre  los 

cabalgamientos frontales del piedemonte cordillerano, al W, y los acuñamientos terciarios contra los Altos de Yarí 

y de Chiribiquete, al E La geometría de esta cuenca es la de una cuña que se adelgaza a medida que se aleja del 

frente cordillerano oriental y se aproxima al Cratón Guyanés. 

5.1.1. ESTRUCTURAS PRINCIPALES 

 
Lineamiento Guayas – Caguán: El Lineamiento Guayas – Caguán es un rasgo regional que se detecta a los largo 

de gran parte del trayecto de los ríos Guayas y Caguán. Este lineamiento presenta una extensión de cerca de 45 

km, dirección N20W, y alinea de manera general el valle del río Caguán. 

 
- Lineamientos NE – SW 

 
Lineamiento La Tigrera: El lineamiento La Tigrera se encuentra en el sector de la tigresa al oriente del rio 

Caguán, presenta una extensión de 15 km aproximadamente y manifestación discontinua. Alineando parcialmente 

drenajes secundarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Elaboración De La Cartografía Geológica De Un Conjunto De Planchas A Escala 1:100.000 Ubicadas En Cuatro Bloques Del Territorio Nacional 
Identificados Por El Servicio Geológico Colombiano Grupo 2: Zonas Sur A Y Sur B, Geología De La Plancha 434 Cartagena Del Chaira Escala 1: 100.000, 

Contrato Nº 512 – 2013. 
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                Figura 3 Mapa estructural de la plancha 434 Cartagena del Chaira. Fuente SGC 2015. 

 
 

6. EVOLUCIÓN GEOLOGICA 

 
La Orinoquia - Amazonia Colombiana hace parte de una de las grandes unidades geotectónicas de Suramérica 

que comprende, a su vez, dos provincias geológicas: el Cratón Guyanés y una megasecuencia tectono 

sedimentaria separada por salientes del cratón en tres subcuencas sedimentarias subandinas, a saber: Cuenca 

Pericratónica Caguán-Putumayo al W separada de la Cuenca Intracratónica del Vaupés- Amazonas, al E, por el 

Alto de Florencia y la Cuenca Pericratónica de los Llanos, al N, separada de las anteriores por el alto de Guaviare. 

 
El sector específico se ajusta en general a los eventos geológicos registrados en la Cuenca Yarí - Caguán. Para 

esta región se puede plantear un ciclo Neógeno definido por el Grupo Orito y la Formación Pebas, ambas de edad 

Mioceno, que se interdigitan lateralmente. 

 
A este último evento, en el Mioceno, estaría asociada la depositación de las sedimentitas del Grupo Orito y de la 

Formación Pebas, en un ambiente lacustre e interfluvial, en una paleogeografía dominada por el Macizo de 

Garzón al oeste y los Altos de Yarí y Chiribiquete-San José al este. 

En general, la Formación Pebas (también conocida como “mar de Pebas” por su enorme extensión que  abarca 

parte de Perú, Brasil y Colombia) se asocia con un ambiente de depósito lagunar a lagunar marino influenciado por 

agua dulce. 

 
La paleogeografía para el Mioceno Medio-Superior muestra unos rasgos geomórficos regionales orientados  en 

una dirección próxima a la N-S que controlaron de alguna manera la geometría de la cuenca Orito –  Pebas. Se 

trata de dos altos de basamento al este, a manera de “horst”, Yarí y San José-Chiribiquete con dos depocentros 

para las formaciones Orito y Pebas (Figura 22). Hacia finales del Mioceno se alcanza la  máxima 
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expansión del “mar de Pebas” que deriva en la comunicación de los dos depocentros y el mayor desarrollo de este 

ciclo sedimentario Neógeno en esta región del país. 

 

7. EVALUACION Y RECONOCIMIENTO GEOLOGICO POR IMAGEN SATELITAL. 

 
Para el trabajo de fotointerpretación para el área del proyecto se utilizó la imagen landsat / copernicus con fecha 

de año 2013 y 2005 respectivamente. 

En lo realizado en la fase de fotointerpretación se pudo tener visualmente una percepción remota de la ubicación 

donde se pretende construir el puente y se pudo tener un panorama o una visión generalizada área objeto de 

estudio, obteniendo abundante información de terreno los cuales fueron corroborados con los sondeos en campo. 

 
Dentro de lo caracterizado y como resultados se tiene: 

 
7.1. GEOMORFOLOGÍA 

 
En la parte de geomorfología se pudo identificar Patrones de drenajes poco densos en el cual los más dominantes 

son el subparalelo y el subdendrítico para el área sobre la cual se encuentra el trazo de las vías, la topografía que 

domina el paisaje típico de lomerío ondulado es de pequeñas colinas y en la zona cercana a las cabeceras 

urbanas a Cartagena del Chaira se observa un paisaje de terrazas que contrastan con el  paisaje de lomerío. 

 
Figura 4 Fotografías Arcillolitas varicoloreadas 

 

7.2. GEOLOGÍA 
 

Para la parte de geología no se observaron cambios en texturas o tonos que nos pueda indicar cambios de 

litologías dentro del tramo objeto de estudio, sin embargo, se pudo focalizar unas pocas Estructuras de litologías 

con rumbos y buzamientos dominantes con disposición NE/ SW, y algunos rasgos estructurales 

CARTAGENA DEL CHAIRA 

Paisaje deposicional aluvial 

Paisaje denudacional lomerío 
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como Lineamientos inducidos que no pudieron ser verificados en campo por lo mal conservados de los 

afloramientos. 

 
 

8. ESTUDIOS DE CAMPO 
 

8.1. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE SUPERFICIE (ASPECTOS GEOLÓGICO LOCAL Y 
GEOMORFOLÓGICO) 

 
8.1.1. LITOLOGÍA Y ESTRUCTURAS 

 
A nivel local y según visitas de campo el trayecto de estudio está conformado por unos tipos de unidad, arcillolitas 

y arenitas con algunos niveles de conglomerado pertenecientes a la secuencia sedimentaria terciaria que según la 

ANH ha denominado formación Orteguaza que hace parte del grupo Orito provenientes de la depositación fluvial 

de lo que se considerado como la cuenca sedimentaria Caguán – Putumayo. 

 
Los tramos del proyecto se consideran en cuanto a reconocimiento geológico como una zona de tipos de unidad 

sedimentaria que a veces no se encuentra expuesta claramente, de forma fresca sino que se evidencian estratos 

de roca de una composición arcillosa que se ha identificado como componente de la unidad terciaria, la cual se 

encuentra en alto grado de descomposición meteórica; sin embargo aún se conservan muchas de sus cualidades 

originales, la cual se clasifican litológicamente como una roca de origen sedimentario, de tipo clástica de tamaño 

de grano arcilla de colores variados entre los amarillo crema, morados y con variación hacia tonalidades grises 

oscuras, es de anotar que en estos afloramientos no se pudo determinar disposición estructural de rumbo y 

buzamiento por la mala conservación de los afloramientos pero por el trabajo realizado en la fotointerpretación 

fotogeológica se reconocieron con una disposición estructural de buzamiento hacia el sureste. 

 
De manera general la zona es homogénea en sus tramos de vías con perfiles de meteorización para estas 

unidades según Deere y Patton (1971) está comprendido en la zona IIB roca parcialmente meteorizada y según 

Dearman (1974,1991) se clasifica en una zona de roca moderadamente meteorizada (rmm) de grado III, 

caracterizándose el macizo rocoso por una notable meteorización en el cual menos del 50 % del material rocoso 

está descompuesto o desintegrado a suelo siendo un material rocoso rompible y excavable con ayuda del martillo 

y por presentar trazos de oxidaciones. 
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Figura 5 Columna estratigráfica generalizada para la geología local en el sector. 

 

• Litología Sedimentarias Terciarias 

 
En este tramo de vía predominan las arcillolitas varicoloreadas con colores que varían de los morados, amarillos, cremas 

y grises correlacionable con la Formación Orteguaza y se pueden ver representadas en la ilustración 8. 
 

Figura 6 Fotografías Arcillolitas varicoloreadas 

• Litología  sedimentarias cuaternarias 

 
La unidad de rocas cuaternarias está marcada a las zonas donde cruzan los principales cauces de drenajes entre los 

cuales tenemos el principal que es la Quebrada Las Marimba donde se identificaron depósitos aluviales en terrazas en 

espesores de hasta los 3 metros y barras de depósito en cauce, las cuales se encuentran representadas por paquetes 

interestratificados de areniscas con niveles lodoliticos, poco consistentes, como se pueden observar en la ilustración 9. 

Fotografías 8.1 y 8.2 Arcillolitas varicoloreadas predominantes en el sector del proyecto de construcción de puente vial. 
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Figura 7 Fotografía Terrazas de la quebrada Las Marimba 

Lo anterior, se precisa en los Plano geológico incluidos en el Anexo, que contienen el reconocimiento geológico de 

superficie de la Litología, estructuras geológicas aledañas a la zona de construcción del puente. 

8.1.2. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

 
Los paisajes geomorfológicos están dados por las unidades geológicas predominantes, para el caso de las unidades 

terciarias predomina el paisaje de lomeríos y colinas de cimas redondeadas y las zonas de materiales aluviales 

cuaternarios se observan planicies que determinan los paisajes aterrazados moldeados por las principales corrientes o 

drenajes en el municipio de Cartagena del Chaira. 

8.1.2.1. GEOFORMA DE ORIGEN DENUDACIONAL 

 
- Unidad Planicie colinada residual (Dpcr). 

 
Esta unidad geomorfológica de origen denudativo se caracteriza por presentar un paisaje de llanura donde se distinguen 

colinas bajas redondeadas, con pendientes que no sobrepasan el 3% tonos claros, textura fina, drenaje dendrítico medio, 

alta erosión y vegetación escasa. La litología de la unidad está compuesta por lodolitas abigarradas con intercalaciones 

de arenitas finas del Grupo Orito, es la unidad con menor extensión en el área de influencia.  

Fotografías arcillolitas grises predominantes en el sector del proyecto de construcción de puente vial. 
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8.1.2.2. GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 

 
- Unidad de planos y Llanuras de inundación (Fpi) 

 
La unidad de origen fluvial se encuentra conformada por llanuras aluviales y terrazas muy bajas que se formaron 

por la acción erosiva y acumulativa de las corrientes de los ríos; con una morfología plana, baja y ondulada, 

eventualmente inundable. La sedimentación de los materiales recientes se encuentra  principalmente en la 

depresión topográfica asociada al cauce de los ríos Caguán y la quebrada Las  Marimbas. 
 

 
 
 
 

Fotografías  Paisaje de lomerío con sus colinas bien marcadas y entre colinas en las 

zonas bajas humedales 

Fotografías Paisaje de Llanura de inundación, planos o terrazas. 
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8.1.3. EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 

La estratigrafía general de la zona de ponteadero comprende la descripción a profundidad de los depósitos 

aluviales de la quebrada Las Marimbas y el perfil de meteorización del macizo rocoso formación orteguaza grupo 

orito que infrayace a estos depósitos. 

Como parte principal del programa geotécnico exploratorio del ponteadero se llevaron a cabo 2 sondeos a 

percusión con recuperación de núcleos y un apique. 

• Sondeo 1 

 

PERFORADOR 1

N 01"19´45.7 AYUDANTE FECHA DE INICIACIÓN

E 074´47"49.3 EQUIPO FECHA DE TERMINACIÓN

INCLINACIÓN HOJA Nº 1
de

1

HORA NIVEL DE AGUA (m)

0:00

8:00

DE A N V C q Rec/m

0,00
0,00

0,00
0

0,50 0,50 M1
SPT 4 6 8 14

1,00
0,50

1,00 M2
SPT 8 8 10 18

1,50

1,00

1,50 M3

SPT 8 8 9 17

2,00

1,50

2,00 2,00

SPT 9 8 8 16

2,50

2,00

2,50 2,50

SPT 7 9 8 17

3,00
2,50

3,00 3,00
SPT 8 9 8 17

3,50 3,00 3,50 3,50 SPT 8 9 10 19

4,50 3,50 4,50 4,50 NQ 0

5,00 4,50 5,00 5,00 NQ 0

5,50 5,00 5,50 5,50 NQ 0

6,00 5,50 6,00 6,00 NQ 0

7,00 6,00 7,00 7,00 NQ 0

7,50 7,00 7,50 7,50 NQ 0

9,00 7,50 9,00 9,00 LAV 0

10,50 9,00 10,50 10,50 NQ 0

12

10,50
12 12

NQ 0

13,50 12,00 13,50 13,50 NQ 0

15,00 13,50 15,00 15,00 NQ 0

16,50 15,00 16,50 16,50 NQ 0

18,00 16,50 18,00 18,00 NQ 0

19,00 18,00 19,00 19,00 NQ 0

20,00 19,00 20,00 20,00 NQ 0

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 

CON OXIDACIONES ROJIZAS 

DURA Y MASIVA

ARENA LIMOSA POCO 

ARCILLOSA DENISDAD Y 

CONSISTENCIA BAJA HUMEDAD 

ALTA CON OXIDACIONES 

MARRONES Y EN LA PUNTA 

ARENAS DE GRANO GRUESO 

DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

ALTA ,HUMEDAD BAJA

ARENA LIMOSA POCO 

ARCILLOSA DENISDAD Y 

CONSISTENCIA BAJA HUMEDAD 

ALTA CON OXIDACIONES 

MARRONES

ARCILLOLITA CAFÉ CLARA CON 

OXIDACIONES ROJIZAS Y GRISES 

DESNIDAD Y CONSISTECIA ALTA

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 

CON OXIDACIONES ROJIZAS 

DURA Y MASIVA

COORDENADAS CAMILO HENAO 28/09/2017

LOCALIZACION CARTAGENA DEL CHAIRA ANTONIO FLOREZ SONDEO No.

MANUAL 2/10/2017

PROYECTO CAÑO MARINBA

TABLA DE AGUA TOTAL PERFORACIÓN

FECHA RELLENOS SUELOS BLANDOS SUELOS RESIDUALES

28/09/2017

20,00

2/10/2017

GRAF.

PR
O

F.
(m

)

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

PERFORACIÓN

MUESTRA 

Nº

TIPO DE 

MUESTR

A 

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 

DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

MEDIA,HUMEDAD BAJA CON 

GRAVAS MENORES A 1" CON 

OXIDACIONES MARRONES

SPT TOTAL PERFORACIÓN

USCNo.  GOLPES 

PARA 

PENETRAR 6"

ARENA LIMO ARCILLOSA 

DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD MEDIA ALTA

,00

,500

1,00

1,500

2,00

2,500

3,00

3,500

4,00

4,500

5,00

5,500

6,00

20 30 40 50 60 70 80

P
ro

fu
nd

id
ad

 (m
)

(N) Número golpes/pie
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• Sondeo 2. 

 
 
 

PERFORADOR 2

N 01"19´4.72 AYUDANTE FECHA DE INICIACIÓN

E 074´47"47.6 EQUIPO FECHA DE TERMINACIÓN

INCLINACIÓN HOJA Nº 1
de

1

HORA NIVEL DE AGUA (m)

0:00 3,00

8:00

DE A N V C q Rec/m

0,00

0,00

0,00
0

0,50 0,00 0,50 M1
SPT 5 4 4 8

1,00 0,50 1,00
SPT 6 4 5 9

1,50 1,00 1,50

SPT 4 4 3 7

2,00 1,50 2,00

SPT 6 7 8 15

2,50 2,00 2,50

SPT 8 9 7 16

3,00 2,50 3,00

SPT 9 12 14 26

3,50

3,00

3,50 SPT 11 12 15 27

4,00
3,50

4,00 SPT 13 14 17 31

4,50
4,00

4,50 SPT 19 25 37 62

5,00
4,50

5,00 SPT 25 48 55 103

5,50
5,00

5,50 NQ 0

6,00
5,50

6,00 NQ 0

6,50
6,00

6,50 NQ 0

7,00
6,50

7,00 LAV 0

7,50

7,00

7,50 NQ 0

8 7,50 8

NQ 0

8,50
8,00

8,50 NQ 0

9,50
8,50

9,50 NQ 0

10,00

10,00

10,00 NQ 0

11,50

11,50

11,50 M11 NQ 0

13,00
13,00

13,00 M12 NQ 0

14,50
14,50

14,50 M13 NQ 0

16,00
14,50

16,00 M14 NQ 0

17,50
16,00

17,50 M15 NQ 0

19,00
17,50

19,00 M16 NQ 0

20,00
19,00

20,00 M17 NQ 0

ARENA HABANA DE GRANO 

GRUESO CON BOLOS 

CUARZOSOS MAYORES A UNA 

PULGADA Y EN LA PUNTA 

ARCILLOLITA CAFÉ CLARA 

DENSIDAD Y CONSISTENCIA MUY 

ALTA

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 

CON OXIDACIONES ROJIZAS 

DISGREGADAS POR FRICCION Y 

LAVADO

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 

CON OXIDACIONES ROJIZAS 

M7

M8

M9

M10

ARENA LIMOSA GRIS OSCURA Y 

EN LA PUNTA ARENA HABANA 

DE GRANO MEDIO DENSIDAD Y 

CONSITENCIA MEDIA ,HUMEDAD 

MEDIA

ARENA HABANA DE GRANO 

MEDIO DENISIDAD Y 

CONSISTENCIA MEDIA 

,HUMEDAD ALTA

COORDENADAS CAMILO HENAO 28/09/2017

LOCALIZACION CARTAGENA DEL CHAIRA ANTONIO FLOREZ SONDEO No.

MANUAL 2/10/2017

PROYECTO CAÑO MARINBA

TABLA DE AGUA TOTAL PERFORACIÓN

FECHA RELLENOS SUELOS BLANDOS SUELOS RESIDUALES

28/09/2017

20,00

2/10/2017

GRAF.

PR
O

F.
(m

)

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

TIPO DE 

MUESTR

A 

SPT TOTAL PERFORACIÓN

USCNo.  GOLPES 

PARA 

PENETRAR 6"

M3

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 

,DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD BAJA

M5

M6

PERFORACIÓN

MUESTRA 

Nº

M4

M2

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 

,DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD BAJA

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 

,DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD BAJA Y EN LA 

PUNTA ARENA HABANA DE 

GRANO MEDIO ,DENSIDAD Y 

CONSISTENCIA MEDIA,HUMEDAD 

MEDIA ALTA

,00

,500

1,00

1,500

2,00

2,500

3,00

3,500

4,00

4,500

5,00

5,500

6,00
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Pr
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(m
)

(N) Número golpes/pie
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• Apique 1. 

 
 
 

8.1.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Aun cuando en cercanías del puente se evidencian lineamientos fotogeológicos, en campo no se pudo evidenciar 

la existencia de la misma lo que indica que está no tiene influencia directa en el comportamiento general de la 

zona. La discusión estructural se limita a los lineamientos vistos en imagen y la bibliografía expuesta en la parte de 

la geología estructural regional. 

 

 
9. EVALUACIÓN GEOLÓGICA PARA INGENIERIA 

 
 

La zona donde se reconstruirá el puente es una zona de llanura aluvial, (Qal2), con espesores de sedimentos 

aluviales superiores a los 50 metros. 

Para poder apoyar la estructura se debe profundizar hasta alcanzar la unidad sedimentaria consolidada de la 

formación Orteguaza – Grupo Orito 

El nuevo puente por construir debe tener una altura mayor, con el fin de evitar el problema que tuvo la actual 

estructura (golpe de madera). La cercanía relativa de zonas de erosión, hace que las aguas traigan mucha carga 

en saltación, que podrían actuar como material erosivo en la base de la estructura, por lo que se  debería tener en 

PERFORADOR APIQUE 1

N 01"19´45.8 AYUDANTE FECHA DE INICIACIÓN

E 074´47"49. EQUIPO FECHA DE TERMINACIÓN

INCLINACIÓN HOJA Nº 1
de

1

HORA NIVEL DE AGUA (m)

0:00

8:00

DE A N V C q Rec/m

0,00
0,00 0,50 0

1,00
0,50 1,00 0

1,25
1,00 1,25 0

q = Ensayo de penetrometro de bolsillo (Kg/cm2) OBSERVACION: 

R= Rechazo a la penetracion estándar

c= Ensayo de torcómetro de bolsillo (kg/cm2)

N= Numero de golpes SPT campo

LOCALIZACION CARTAGENA DEL CHAIRA ANTONIO FLOREZ SONDEO No.

COORDENADAS CAMILO HENAO 2/10/2017

MANUAL 2/10/2017

PROYECTO CAÑO MARINBA

TABLA DE AGUA TOTAL PERFORACIÓN

TIPO DE 

MUESTR

A 

FECHA RELLENOS SUELOS BLANDOS SUELOS RESIDUALES

2/10/2017

20,00

2/10/2017

M1 NQ

GRAF.

P
R

O
F
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m

)

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

PERFORACIÓN

MUESTRA 

Nº

SPT TOTAL PERFORACIÓN

USCNo.  GOLPES 

PARA 

PENETRAR 6"

ARENA LIMO ARCILLOSA CON 

OXIDACIONES MARRONES
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cuenta para el diseño final. 

Los estribos no poseen inconvenientes desde que se construyan anclados a la roca consolidada, para que exista 

una homogeneidad en la estructura. 

Cada cierto tiempo se debería hacer un encausamiento o rediseño del talweg en el río con el fin de evitar que la 

corriente se recueste a cualquiera de los lados y así evitar socavación. 

 

9.1. TERRAPLENES 

El terreno de apoyo de los terraplenes será generalmente y en el caso más crítico arcillas o material areno lodoso 

procedentes de las recurrentes crecientes del drenaje, es recomendable que para la construcción de los mismos 

se respete las especificaciones técnicas para terraplenes del INVIAS, deberán provenir de las excavaciones de la 

explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de materia orgánica, raíces y 

otros elementos perjudiciales, de ninguna manera se debe realizar la construcción de los terraplenes con 

materiales de características expansivas o colapsables. Lo más recomendable en el proyecto es que se 

construyan con materiales procedentes de cantera o en su defecto de material grueso de fuentes de material de 

arrastre ya que los suelos a obtener de la traza y debido al elevado contenido en finos, no cumplen como suelo 

tolerable. 

9.2. PUNTOS CRITICOS 

El punto crítico se presenta en los sectores de meandros, desde el punto de vista topográfico, geológico y 

constructivo; la construcción del puente se deberá incluir terraplén teniendo en cuenta los posibles efectos que 

pueda ocasionar las divagaciones de los meandros aguas arriba del proyecto del puente. 

El puente y sus terraplenes pueden imponer una condición de desequilibrio en la interrelación que existe entre el 

transporte de sedimentos y la morfología local del curso, para condiciones hidrológicas contrastadas, esto es, de 

crecida y de aguas bajas. 

 Existe la posibilidad que la ubicación del puente actúa como una presa durante los estadios de crecida, 

provocando sedimentaciones aguas arriba y un proceso de encajamiento “canalizado” del cauce aguas abajo. 

Durante los estiajes, la pendiente del tramo superior podrá superar el valor crítico necesario para el transporte de 

sedimentos aportados desde aguas arriba, y la meandrificación del cauce sería el mecanismo natural para disipar 

la energía en exceso. 

 

10. DINÁMICA FLUVIAL 

Según las observaciones realizadas de las imágenes de satélite disponibles Google Earth (años 1.969, 2005 y 

2.013), se ha podido evidenciar que no se presentan variaciones considerables locales en el recorrido de la 

quebrada Las Marimba en zonas cercana a la ubicación del ponteadero, en el mismo sitio de puente el cauce ha 

permanecido casi inalterable a lo largo de los años, aun cuando la divagación aguas arriba y aguas abajo del sitio 

del puente se haya producido. 

Este fenómeno es fácilmente entendible, dado que el sector el nivel hidrodinámico y la capacidad de carga de la 

misma ha permitido que no se modifique la corriente, manteniendo el cauce por el mismo sitio. En el sitio  del 

puente la divagación ha sido casi nula. 
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Los drenajes que predominan en los sectores que comprenden este proyecto y son objeto de este estudio son 

cauces maduros de valles amplios, pendientes relativamente bajas, con erosión lateral predominante y sin erosión 

de fondo, con capacidad de carga de sedimento media a baja en condiciones normales y alta en situaciones de 

crecientes, con una estabilidad morfológica dada por el paisaje predominante en lomeríos y la geometría de los 

cauces es transicional entre sinuosa a meándrica. 

 
El material predominante en los cauces está determinado por la litología erosionable por donde cruza como son 

fondos de tipo arenas finas a lodosas. 

 

11. ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES FUENTE QUEBRADA LA NIÑA 

- Localización:  

La fuente de materiales para la construcción del Puente corresponde a la cantera La Niña, la cual es la fuente de 
materiales que ha venido siendo utilizadas por constructores  de los diferentes proyectos de infraestructura 
desarrollado en la zona, de acuerdo a la información suministrada por la Alcaldía municipal esta es la cantera 
licenciada más cercana al proyecto, por lo cual los análisis de precios unitarios consideran la distancia de transporte 
de materiales pétreos partir de la localización  de la cantera. 
 
Para tener acceso al área donde se encuentra ubicada la Fuente de Materiales de Construcción, se toma el eje 
principal de la Vía El Paujil – Cartagena del Chaira, Este sitio se localiza a 75 kilómetros aproximadamente de 
distancia lo que implica un tiempo de viaje 3 horas con las volquetas cargadas, a la abscisa PR 10 + 000 m por vía 
pavimentada y 10 kilómetros por vía destapada. El área de explotación presenta unas coordenadas geográficas  
Norte 1° 33’ 59.4” y Oeste 75° 18’ 34.3”. Desde la cantera al municipio de Cartagena del Chairá existe una distancia 
de 69 Km, de manera posterior se deberá realizar el desplazamiento en Ferry hasta el puerto la Hacienda para un 
posterior recorrido de 4 km hasta el sitio del proyecto. 
 

 

Figura 8 Vista de la zona de ubicación de la Fuente La Quebrada La Niña. 

El Paujil 

Hacia Cartagena 
del Chaira 

Coordenadas 
sector explotación 
Norte 1° 33’ 59.4” 
y Oeste 75° 18’ 

34.3” 
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- Descripción: 

 
La Quebrada La Niña es un afluente del rio Orteguaza, en el costado oriental del centro urbano del municipio de El 
Paujil. 
 
Corresponden a los depósitos aluviales y materiales de arrastre constituidos principalmente por el complejo 
migmatítico del macizo de Garzón, en donde son frecuentes los materiales metamórficos que se encuentran en el 
cauce. 
 
Petrográficamente, son materiales que en general muestran una alta resistencia al desgaste. 
 

- Características 

 
Para este sector se encontró una explotación vigente en la actualidad, por revisión del catastro minero nacional de la 
agencia nacional minera se encuentra titulado por concesión a la señora Lina María Verjan Burbano. 
 
El área propicia para explotación se tiene el acceso por un carreteable de 200 mts hasta las barras de explotación, al 
tratarse de barras vivas no se estima volumen de descapote y el método de explotación es a cielo abierto por medio 
de dársenas o piscinas en un solo banco de profundidad no superior a los 1,5 mts. 
 
Esta fuente tiene un potencial de volumen estimado de reservas probables de 350.000 m3 para materiales de gravas 
excavando a una profundidad de 1,5 metros por la profundidad del thalweg para este tipo de cauces. 
 
Los materiales proveniente de la cantera la Niña se recomiendan sean utilizadas para materiales de construcción 
como agregados pétreos para mezclas de concreto y rodadura para la via  de acceso. 
 
Para material de construcción  en terraplenes, se puede emplear el material seleccionado proveniente de 
excavaciones y zonas de préstamo Este material deberá estar libre de materia orgánica, raíces y otros elementos que 
superen el tamaño de 100 mm. En caso de encontrarse suelos arcillosos que puedan presentar propiedades 
expansivas, no se podrán emplear en la construcción. El material que sea empleado en la construcción de terraplenes 
deberá cumplir con las características establecidas en la Tabla 220-1 de la Norma Invias Art. 220/13. Se propone que 
la construcción del terraplén se realice con materiales de préstamo toda vez que el transporte del material en los 79 
Km desde la cantera la Niña generaría incrementos sobre elevados o que afectan económicamente el Proyecto con la 
posibilidad de hacerlo inviable por los altos costos. 
 

- Características 

 
Para este sector se encontró una explotación vigente en la actualidad, por revisión del catastro minero nacional de la 
agencia nacional minera se encuentra titulado por concesión a la señora Lina María Verjan Burbano. 
 
El área propicia para explotación se tiene el acceso por un carreteable de 200 mts hasta las barras de explotación, al 
tratarse de barras vivas no se estima volumen de descapote y el método de explotación es a cielo abierto por medio 
de dársenas o piscinas en un solo banco de profundidad no superior a los 1,5 mts. 
 
Esta fuente tiene un potencial de volumen estimado de reservas probables de 350.000 m3 para materiales de gravas 
excavando a una profundidad de 1,5 metros por la profundidad del thalweg para este tipo de cauces. 
 

12. AMENAZAS GEOLÓGICAS 

 
12.1. SISMICIDAD REGIONAL 
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En el Caquetá por su proximidad a la cordillera de los andes se puede representar por la siguiente grafica tomada 

de la página del servicio geológico colombiano (Ver ilustración 5 y 6). 

La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración, la velocidad o el 

desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere o iguale un nivel de referencia. 

 

Figura 9 Mapa de Amenaza Sísmica en Colombia SCR -10. Fuente: Normas Sismo Resistentes Colombianas 
 

 

 

 

 

Figura 10 Mapa de Amenaza Sísmica y Valores de Aa y Av para Caquetá. Fuente: Normas Sismo 
Resistentes Colombianas. 
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ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA 

El puente debe localizarse dentro de una de las zonas de amenaza sísmica que se definen en esta sección y que 

Están presentadas en el Mapa. 

ZONA DE AMENAZA SÍSMICA BAJA: Es el conjunto de lugares en donde tanto Aa como Av son menores o 

iguales a 0.10. Véase la tabla. 

ZONA DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA: Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av, o ambos, son 

mayores de 0.10 y ninguno de los dos excede 0.20. Véase la tabla. 

ZONA DE AMENAZA SÍSMICA ALTA: Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av, o ambos, son mayores que 

0.20. Véase la tabla. Para el área del proyecto se manejan una amenaza baja. 

 

 
 

 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• La roca que aflora en el sector del puente Las Marimba corresponde a una litología Sedimentaria, compuesto por 

intercalaciones de areniscas y Arcillolitas predominantemente. 

 
• Los niveles de meteorización son profundos en el sector, con leve transición a los niveles de roca sana. 

 
• La geomorfología de la zona está representada en un paisaje de lomeríos con colinas de cimas redondeadas. 

 
• Como estructuras neo-tectónicas en el área no se observaron ni indicios ni evidencia de la existencia de fallas 

geológica en el sector. 

 
• Con base en las unidades geológicas identificadas se definió la estratigrafía de los materiales que componen el 

sector y se encuentra representados en la cartografía anexa a este documento Mapa Geológico, tal y como se 

presenta a continuación: Depósitos Aluviales (Qal) y Rocas Sedimentarias Terciarias – Formación Orteguaza 
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