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l NT ROD UCC ION

a) Datos geográficos.

De los 16 Departamentos de Colombia, el Chocó es uno de los más 

extensos, pero figura en el último puesto en lo que se refiere a la pobla

ción. En sii territorio, de 47.468 kms, vivían en 1955 aproximadamente 

138.000 habitantes, lo cual corresponde a una densidad de 2,9 habitantes 

por km.2
, siendo la densidad para el confunto de los 16 Departamentos 

de 24, y de 11 para el territorio total de Colombia, incluyendo las Inten

dencias y Comiscirías. 

El territorio del Chocó, limitado en el Oriente en parte por la cresta 

de la Cordillera Occidental y en parte por el río Atrato, se extiende al 

Occidente hasta el Océano Pacífico comprendiendo las hoyas ele los ríos 

Atrato y San Juan, y las Serranías ele Baudó y de la Costa Pacífica, y al 

Norte hasta el Océano Atlántico. En la parte norocciclental limita con la 

República ele Pananiá. 

El terreno es muy a,brupto en la vertiente de la Cordillera Occiden

tal, con diferencias de nivel que varían entre 4.000 m. en los Farallones 

de Citará y 43 m. en Quibdó, donde la topografía es plana u ondulada,, 

con pequefías elevaciones sobre el nivel del mar en las hoyas de los ríos 

Atrato y San Juan, separadas éstas por el Istmo de San Pablo. Estos ríos 

son los principales canales de drenaje del territorio chocoano, hacia el 

Norte al Océano Atlántico (Golfo de Urabá) y hacia el Suroeste al Océa

no Pacífico. Entre estas hoyas y el Océano Pacífico se interponen las Se

rranías de Baudó y de la Costa, de poca elevación. La mayor parte del 

Chocó está cubierta por selva. 

El clima es extremadamente húmedo en todo el territorio y malsano 

en eus partes bajas. El terreno es muy quebrado en sus partes altas y 

]Jantanoso en las partes bajas; esto y la escasez de vías de coniunicación 

son factores muy clesf avorables para el desarrollo normal de esta extensa 

región. La única vía terrestre de importancia que conecta el Chocó con 

el resto del país es la carretera Quibcló-Bolívar, ele unos 140 km. ele lon

gitud. con difíciles condiciones de conservación. Fuera de ésta existen 

solamente malos caminos de herradura hacia los Departamentos limítro

fes, y unos pocos carreteables en la parte baja entre Quibdó e Istmina 

y en el Norte entre Sautcitá y Acanclí. Los transportes en la parte baja 

se hacen principalmente por canoas y lanchas en los ríos menores y que-
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braclas, y por buques en el Atrato desde Quibcló hasfo Cartagena; en el 

San Juan desde Bebecló aguas abajo hasta la desembowclura, y de allí 

hasta Buenaventilra; en el Baudó desde Puerto Echeverri hasta sil clesa

giie en el mar, y ele allí también hasta Bilenaventura. Por la vía ciérea 

existen conexiones comerciales ele Quibcló y Concloto con M eclellín y Bue

naventura. 

b) Datos económicos.

El renglón más importante de la economía del Chocó es el lciboreo

ele las minas de aluvión de oro y de platino por compafíías extranjeras y 

nacionales y por un número grande de mazamorreros. Se estima que en

tre el 50% y el 757a ele la población total se dedica a estas actividades, 

cilyas bases principales son los afluentes del Atrato y clel San Juan al 

Este ele la línea Quibcló - Andagoya - Condoto. Muy deficiente es el desarro

llo ele la ganadería y la agricultura, cuyos principales productos, plátano, 
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mafr, cirroz, yuca y caña, ele azúcar (Sautatá), no alcanzan a suplir las 

necesidades ele la demanclci, por lo cual ha11 que irnportar bastantes artícu

los nlinienticios de otros Departarnentos 7Jor vías flu1)iales y terrestres. 

Valiosos cornplementos en la ali1nentación son el pescado, abundante en 

los 1-íos y quebnidas, el coco silvestre y la carne ele cacería. 
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Otros productos, hoy poco explotados, y en parte silvestres, que 7Jue

clen cobrar rnayor irnportancia, son: rnacleras finas, tagua, cacao silvestre, 

caucho, chicle, coco, tabcico, café y fibras para la industria textil. 



GEOLOGIA 

a) Aspecto general sobre los estudios geológicos.

La posición geográfica del Chocó entre los dos Océanos, el Atlán
tico y el Pacífico, que antes eran unidos; la presencia de la Cordillera 
Occidental muy erguida, compuesta de rocas ígneas, metamórficas y sedi
mentarias de distintas edades desde pre-paleozoicas hasta recientes y la 
de las Serranías de Baudó y de la Costa, menos elevadas y de menor edad, 
indican una serie de evoluciones geológicas. Por tal razón esta región 
debería haber despertado un interés geológico especial. Sin embargo, no 
existen sino conocimientos deficientes al respecto, debido a las dificul
tades para los estudios que ofrece este territorio. Las investigaciones geo
lógicas locales hechas en varias ocasiones por comisiones del Ministerio 
de Minas y Petróleos y las de particulares, que por ser de carácter reser

vado sus resultados son poco conocidos, no dan sino una base global para 
un esbozo preliminar muy general sobre la estratigrafía y estructuras 
geológicas como también sobre las rocas y la mineralización de este ex
tenso territorio. 

Entre los estudios hechos se destacan las exploraciones ele los yaci
mientos de oro y platino que, siendo su orientación primordial ele orden 

económico-minero, suministraron interesantes resultados geológicos y pe

trográficos adicionales, principalmente en los cursos altos de los ríos 

Atrato y San Juan y sus afluentes, región ésta la más minera del Chocó. 

Estos trabajos, iniciados en los aluviones de la parte baja, se extendieron 

subiendo las corrientes de las aguas hasta sus nacimientos en la cima de 

la Cordillera Occidental en búsqueda de los yacimientos primarios de los 

metales preciosos. Los trabajos realizados tienen su razón en la riqueza 

mineral que, conocida desde los tiempos de la Colonia, fue y es la fuente 

principal de la economía del Chocó. A esto se agrega que Colombia, en 

el concurso internacional, desempeñó un papel muy importante en la 
producción mundial de platino, siendo el primer productor durante los 

años de 1917 a 1923. En estas condiciones entró el capital extranjero en 

la minería del Chocó con graneles inversiones y estudios. 

Si la Cordillera Occidental es el campo principal de estudios geoló
gicos orientados a la exploración de yacimientos de metales, las partes 
bajas revisten interés por las posibilidades de yacimientos de petróleo 
documentadas por varias solicitudes de concesiones de compañías petro
leras en los valles de los ríos San Juan y Atrato y en el Golfo de Urabá. 
Las respectivas exploraciones geológicas y geofísicas están en curso, y 
es de esperar que en estas partes se conseguirán pronto nuevos e intere
santes datos geológicos. 
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b) Formaciones geológicas.

Con base en los datos geológicos aislados que existen de diversas re
giones del territorio chocoano y en los estudios de la Cordillera Occiden
tal hechos en el trayecto comprendido entre Cali y Buenaventura (Nel
son, 1957), se puede revelar el siguiente esquema general de la geología 
del Chocó, en cuya área se han desarrollado múltiples procesos de sedi
mentaciones marinas, lagunares y fluviátiles, intrusiones y extrusiones 
de rocas ígneas, movimientos orogénicos, regresiones y transgresiones 
del mar y erosiones, cuyo resultado final es la constitución y morfología 
actual de este territorio. 

- , - La zona de la Cordillera Occidental corresponde a un geosinclinal
existente en el Mesozoico al oeste de la Cordillera Central, que en esa
época era continental.

Precretáceo. 

El grupo de sedimentos más antiguos conocidos en la Cordillera Oc
cidental se denomina Dagua y se le atribuye edad Juratriásica. Se com
pone litológicamente en su parte inferior de filitas y esquistos grafíticos 
con un espesor de varios miles de metros. En la parte media (2.000 m.) 
se presentan pizarras arcillosas, en parte calcáreas o margosas y are
niscas. En la parte alta (300 m.) existen liditas negras y pizarras silíceas. 
No se conoce la base de este grupo. De los sedimentos, solamente los in. 
feriores son metamórficos. 

Cretáceo. 

El Cretáceo (grupo de Diabasas o de Faldequera o Cretáceo Porfi
rítico de Grosse) está determinado en la Cordillera Occidental por un 
largo volcanismo submarino. Derrames y flujos de rocas diabásicas y afi
nes se sobreponen sobre el grupo Dagua y lo atraviesan, siendo un ele
mento muy importante en la constitución de esta Cordillera. Entre las 
capas de las rocas volcánicas se intercalan liditas, esquistos arcillosos, 
conglomerados y calizas. Los fósiles (moluscos, amonitas y foraminífe
ros) encontrados en estos sedimentos indican la edad de este grupo de 
diabasas desde el Cretáceo Inferior hasta el Senoniano. El espesor de este 
grupo es de varios miles de metros. En la superficie se forman por meteo
rización suelos arcillosos lateríticos de color rojo encendido. Las diabasas 
aparecen también en el flanco occidental de la Cordillera Central. 

Aparte del flanco chocoano de la Cordillera Occidental, el Cretáceo 
se presenta con sedimentos de areniscas y plaeners en el Dintel del Da
rién al norte de Sautatá; con pizarras arcillosas y areniscas en la que
brada Mequerá, afluente del río Papipí; al sur y este de la Bahía de 
Humboldt (Juradó) y probablemente en el Istmo de San Pablo y en 
otros puntos, con rocas más antiguas metamórficas. 

Parece que en el Cretáceo, probablemente al final de esta época, tu
vieron lugar en la Cordillera Occidental intrusiones y extrusiones ultra-
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básicas, considerando éstas como segregaciones de las rocas básicas (dia
basas) depositadas antes de la orogénesis del geosinclinal. Las rocas ultra
básicas se presentan en una línea intermitente desde el Ecuador, pasando 
por N ariño, Cauca, Valle y Chocó, hasta la Serranía de Abibe en Antio
quia. Ellas tienen un interés especial por su contenido de platino, níquel 
y cromo, y son las rocas madres que alimentan los aluviones platiníferos, 
con la mayor concentración en el territorio chocoano. 

Paleo-terciario. 

Al mermarse o terminarse el volcanismo submarino empezó al final 
clel Paleoceno y al principio clel Eoceno la elevación del geosinclinal sobre 
el nivel del mar y se efectuaron intrusiones del magmatismo sinorogé
nico en forma de grandes masas de tonalitas (granito-diorita). 

Las tonalitas se conocen: en los Farallones de Cali; en la vertiente 
occidental de la Cordillera Occidental en el trayecto Cali-Buenaventura; 
en el curso alto del río Andágueda; en varios sitios del camino y de la 
carretera que van de Bolívar (Antioquia) a Quibdó; en el Cerro Plateado, 
Municipio de Salgar, situado en el límite con el Chocó; al oeste de Urrao, 
Antioquia; en el cerro El Cuchillo al sureste de Sautatá, y en muchos 
otros puntos. 

Estas rocas intrusivas produjeron un metamorfismo de contacto de 
mayor o menor intensidad y extensidad. Con ellas están relacionados ya
cimientos y filones de diferentes potencialidades de oro, cobre, plomo, 
zinc y otros metales que se presentan en las mismas rocas o en sus alre
dedores. 

De estos metales, el oro es de gran importancia para el Chocó, no 
tanto el de los yacimientos primarios sino el "corrido", que se mezcla 
con el platino en los aluviones que contienen los depósitos secundarios 
de los dos metales nobles. 

Parece que en el contacto de las tonalitas con rocas ultrabásicas hay 
concentraciones de platino (KELLNER, 1928). 

Terciario. 

La época terciaria está caracterizáda por grandes actividades volcá
nicas y por el levantamiento y plegamiento, acompañado al fin del Cre
táceo con la intrusión de las tonalitas ya mencionadas, que perduraron 
durante todo el Terciario con diferentes intensidades y siguieron en menor 
escala en el Cuaternario. Las primeras rocas ígneas terciarias son gabros 
probablemente del Eoceno Superior (GERTH, 1955) que se preseñtan en 
el Cabo Corrientes y al norte de éste en la Serranía de la Costa (Napipí 
y Truandó). La intrusión durante el Terciario de estas rocas, que co
rresponde al ciclo de las rocas básicas cretáceas preorogénicas en la Cor
dillera Occidental, se puede explicar con una traslación de la fase de 
orogénesis y del consiguiente geomagmatismo temporal y localmente del 
Este al Oeste. 

De menor edad (¿Mioceno?) son las andesitas y clacitas, que se pre
sentan en una gran extensión al oriente de la Cordillera Occidental en 
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los Departamentos de Caldas y Antioquia (Marmato - Fredonia - Titiribí -
Urrao). En el territorio chocoano estas rocas del volcanismo subsecuente 
se localizaron en el Cerro Torrá, en el río Andágueda, en la carretera 
Quibdó - Carmen del Atrato, en el cordón transversal del Darién en el 

límite entre Colombia y Panamá y en otros puntos. Estas rocas se rela
cionan con los tipos subvolcánicos de yacimientos de oro, plata, cobre, 
plomo, zinc y otros metales. Tufas y cenizas de estas rocas son impor
tantes componentes de los sedimentos del Terciario Superior. 

Los basaltos, caracterizando el volcanismo final, son de edad poco 
menor y se presentan en las dos vertientes de la Cordillera Occidental, 
en las Serranías de Baudó y de la Costa, en parte con fase vitrificada 

(obsidiana). 

El Terciario Sedimentario ocupa grandes extensiones en las partes 
bajas del Chocó. 

El Terciario Inferior (Eoceno y Oligoceno) se presenta con conglo
merados, areniscas, arcillas, margas y pequeños mantos de carbón en la 
base de la Cordillera Occidental, con buzamientos hacia el W, en el río 
Andágueda entre La Sierra y Bagadó y entre La Equis y Tutunendo en la 
carretera Quibdó-Bolívar. Al oeste de los ríos San Juan y Atrato aparece 
esta formación en el Cabo Corrientes (Oligoceno), en el Istmo de San 
Pablo y en la Serranía de Baudó -al norte de esta Serranía-, en la 
vertiente oriental de la Serranía de la Costa y en su vertiente occidental 
en la región de Juradó. Al sur del Chocó no se presenta el Terciario 
Inferior. 

El Terciario Superior (Mioceno-Plioceno) ocupa áreas mayores que 
el Inferior y se presenta principalmente en los valles de los ríos Atrato 
y San Juan y en el dintel del Darién. Se compone de estratos poco com
pactados; en su parte inferior de conglomerados entre Tutunendo y Troja, 
y en la Vuelta del río Andágueda, Cértegui y Napipí, superpuestos por 
areniscas, arcillas oscuras y abigarradas y cenizas volcánicas. Al este 
de Buenaventura se superpone el Terciario Superior (Mioceno) sobre el 
Juratriásico del grupo Dagua. 

Cuaternario. 

El Cuaternario ocupa las partes bajas del territorio chocoano, en 
los valles de los ríos Atrato y San Juan y de sus afluentes y en la costa 
del Pacífico. Además, se presenta en pequeñas planicies y en terrazas 
de las montañas. Hay que advertir que debido al clima extremadamente 
húmedo del Chocó existen condiciones especiales de erosión y de acarreo. 

En el Cuaternario se formaron los aluviones de oro y platino, que 
representan la base principal de la economía del Chocó. 
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e) Geología histórica y estructural.

Historia geológica. 

Una historia geológica del Chocó en términos generales puede defi
nirse desde el geosinclinal existente al oeste ele la Cordillera Central, la 
cual era continental en el Juratriásico. No se conocen las condiciones 
geológicas de los tiempos anteriores. 

Este geosinclinal se llenó en el Juratriásico con sedimentos marinos, 
formándose el grupo Dagua, de varios miles de metros de espesor, y en 
el Cretáceo también con sedimentos marinos pero principalmente con de
rrames y flujos submarinos de diabasas y rocas afines básicas, que son 
características de la Cordillera Occidental, acompañ�dos de intrusiones 
y extrusiones de rocas ultrabásicas. 

Al fin del Cretáceo empieza la elevación de la Cordillera Occidental 
y formación de la fosa del Cauca acompañadas por la intrusión de tona
litas. En estos procesos se dividieron las dos cordilleras, la Occidental y 
la Central, iniciándose así el movimiento andino, que perduró durante 
el Terciario con mayor o menor intensidad. En el Terciario se depositaron 
sedimentos marinos y límnicos al borde occidental de la Cordillera y en 
la fosa del Cauca. Los estratos del Terciario Inferior fueron en parte 
destruídos por erosión debido a levantamientos diferenciales del terreno. 
El Terciario está además caracterizado por intensas actividades volcáni
cas, con intrusiones y extrusiones de gabro, andesita y basalto, y depósi
tos de tufas y cenizas volcánicas en las partes oriental y occidental de la 
Cordillera Occidental, y en el Istmo del Darién. 

Los movimientos orogénicos andinos (plegamientos, levantamientos, 
fallas, dislocaciones y sobrescurrimientos) y volcánicos produjeron es
tructuras complicadas de diversa índole, lo cual dificulta un concepto de
tallado claro sobre la tectónica de esta región. En términos generales 
puede decirse que las formaciones más antiguas son las más afectadas 
por estas fuerzas. Así, en el Terciario Superior se presentan solamente 
suaves buzamientos de los estratos, en el Terciario Inferior y en las for
maciones más antiguas, fuertes plegamientos y dislocaciones, fenómenos 
que indican la merma del movimiento orogénico desde el Mioceno. 

El Cuaternario se extiende principalmente en las partes bajas y en 
los cursos de los ríos y las quebradas. Hay que advertir que el clima muy 
húmedo del Chocó ocasiona condiciones especiales de erosión y de acarreo. 

Estructura geológica del Chocó. 

En el subsuelo de la hoya del Pacífico, limitada por la Cordillera Oc
cidental y la Serranía de la Costa, de poca elevación, debe extenderse el 
Cretáceo, que tiene un interés especial con respecto a existencias petrolí
feras. Esta formación aflora en algunos puntos de la Serranía de la Costa 
(Cabo Corrientes, Q. Mequerá, afluente del Napipí, Bahía de Hum
boldt, etc.) y tiene manifestaciones de asfalto en la Cordillera Occiden
tal. La estructura general en la hoya del Pacífico es la de una cuenca de 
100 km. ele ancho, en la cual hay anticlinales pequeños que presentan 
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ciertas probabilidades de concentraciones de este líquido mineral. (El 
perfil muestra las condiciones geológicas en la región del río Napipí). 

La hoya del Pacífico corresponde al geosinclinal de Bolívar de W. 
E. Nygren.
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La Serranía de la Costa tiene su menor elevación al sur de las cabe
ceras del río Napipí, en la quebrada La Uva. De allí se levanta hacia el 
Norte. Al sur del Cabo Corrientes la Serranía está sumergida debajo del 
delta del río San Juan. 

En la Cordillera Occidental, con estructuras muy complicadas, se ob
serva a grandes rasgos y con alguna irregularidad, una subdivisión en 
tres cordones de carácter andino, más o menos paralelos con dos hoyas 
intermedias. (HUBACH, 1930). Esta subdivisión se manifiesta claramente 
en la parte septentrional de la Cordillera en la zona de virgación de estos 
tres cordones : 

1) El cordón occidental o chocoano atraviesa la cuenca del río Atra
to en la región de Sautatá y tiene su continuación en la Serranía del Da
rién y en la Cordillera Centroamericana; este cordón está muy deprimido 
en la cuerda del Atrato y se manifiesta por montes testigos compuestos 
de tonalitas en el cerro El Cuchillo y de sedimentos cretáceos en las lo
mas de Las Pulgas y otras. Entre las Serranías del Darién y de la Costa 
existe un cordón transversal (con andesitas) en el límite entre Colombia 
y Panamá. 

2) El Cordón central o de Abibe desciende bruscamente al mar Ca
ribe al oriente del Golfo de Urabá. 

3) El cordón oriental desciende lentamente hacia Puerto Coiombia,
pasando por las Serranías de San Jerónimo y San Jacinto. 

Evolución morfológica del Chocó desde el Eoterciario. 

La parte dominante del Chocó es la Cordillera Occidental levantada 
al comienzo del Terciario. Al pie de ésta se depositaron los sedimentos 
del Terciario Inferior en las aguas de los Océanos Atlántico y Pacífico 
unidos en esta época. Los ríos Atrato y San Juan, de poca longitud, ver
tieron sus aguas a este mar con poca distancia entre sus desembocaduras. 
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TEORIA DE LA FORMACIDN DE LAS HOYAS HIDROGRAFICAS DEL CHOCO 
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Probablemente en el Oligoceno, por intrusiones de rocas básicas (ba
saltos) y plegamientos, empezó la emersión de la Serranía del Baudó y 
el levantamiento de la estribación del Istmo de San Pablo y de la Serranía 
de la Costa al Norte, primero en forma de isla y después en línea conti
nua, proceso que separó los océanos formándose dos grandes ensenadas, 
al norte y sur del Istmo de San Pablo, donde se depositaron los sedimen
tos marinos del Terciario Superior (Mioceno). Al regresar los mares 
quedaron en esta parte las cuencas de los ríos Atrato y San Juan con 
una facies subsecuente lacustre y fluviátil. 



RIQUEZA MI NERAL DEL CHOCO 

Introducción. 

La evolución geológica del Chocó, que comprende varias etapas de 
sedimentaciones y erosiones, muchas intrusiones de rocas ígneas ácidas 
hasta ultrabásicas, metamorfismos, plegamientos, dislocaciones, etc., 
constituye la base de una mineralización muy variada, metálica y no me
tálica, orgánica e inorgánica, comprobada por muchas manifestaciones 
ele minerales en las distintas zonas del territorio chocoano. Sin embargo, 
la minería deja mucho que desear, pues las actividades mineras se limitan 
casi únicamente a la explotación de aluviones de platino y oro y de uno 
que otro filón de oro, y a la exploración petrolera descuidando los demás 
yacirnientos. Esta situación se debe a la falta de vías de comunicación, 
a la escasez de estudios para determinar la potencialidad de los yacimien
tos y a las dificultades del terreno, muy quebrado y poco poblado, con 
un clima muy húmedo y en parte malsano. El actual aspecto minero pue
de cambiarse favorablemente, y existen buenas perspectivas para esto, 
con un desenvolvimiento del Chocó por mejores vías y un adecuado plan 
ele colonización. 

En seguida se darán los datos de las manifestaciones y los yaci
mientos de los distintos minerales y de su explotación: 

PLATINO 

Colombia ocupa hoy el cuarto puesto (ver gráfico) entre los produc
tores de platino, explotando solamente aluviones. De la producción co
lombiana de platino el 90-99 % proviene del Chocó. 

En otros países (Africa del Sur y Canadá) se extrae la mayor parte 
de platino de yacimientos primarios como producto principal, o como sub
producto de la minería de níquel, cobre y oro. 

La producción mundial de platino y de sus metales afines, paladio, 
rodio, osmio, iridio y rutenio, estimada para los años de 1955 a 1957 se 
distribuye así (Eng. Min. Journ.): 

Africa del Sur .. 
Canadá ... 
Rusia . . .

Colombia .. 
. . . 

. . .

Estados Unidos . 

1955 

onzas 360.000 
" 330.000 
" 100.000 
" 25.000 
., 25.000 

840.000 

1956 1957 1958 

390.000 500.000 350.000 
385.000 950.000 300.000 
100.000 105.000 125.000 
28.000 25.000 23.000 
24.000 20.000 17.000 

927.000 1.000.000 825.000 



136 

ro 
Q) 
-o 
lJ) ' 
o 
.t:::. 
u 
e 
o 

e;: 

De éstos corresponden : 

al platino 
al paladio 

. . .

. . . 
. . . 
. . .

a los otros metales 

ROBERTO WOKITTEL 

onzas 
,, 

,, 

1955 

510.000 
250.000 

80.000 

840.000 

1956 

590.000 
310.000 

27.000 

927.000 

>. 
IO o 
1() '-

:2 1-
... 

.. o 
't> .... 

e 

º
º 

,e o 
o o 

-¡; � � 
e o ;¡: 
.. 

o� � 
e o e: 

��� 
CL a. 4' 

.. -o 

o 
-o 
0 
u 

Los precios de platino refinado por onza Troy de 31.1 gr. fluctuaron 
en 1955 y 1956 entre 79 y 117 dólares. El precio en noviembre de 1957 
fue de 84 dólares. 



GEOLOGÍA ECONÓMICA DEL CHOCÓ 137 

Aluviones de platino del Chocó. 

Los aluviones platiníferos se encuentran: en los lechos actuales de 
los ríos y de las quebradas; en sus lechos antiguos; en las playas altas 
(aventaderos) y en las mesetas elevadas (minas de cerro). Ellos se com
ponen principalmente de gravas, cascajos, arenas y material fino arci
lloso procedente de la desintegración de rocas ígneas metamórficas y 
sedimentarias, en menor proporción de bloques de roca rodada con diá
metro de 30 cm. y más. Hacia la cordillera aumenta de trecho en trecho 
el tamaño y la cantidad de los bloques obstaculizando más y más las 
explotaciones de los aluviones con dragas y otros métodos. Por esta razón, 
en la figura adjunta (SINGEWALD, 1950) se señala el límite aproximado 
de explotabilidad de los aluviones con dragas. 

CROQUIS DE LA ZONA PLATINIFERA DEL CHOCO 

(S,gún, Qu.S,ng,.ald) 

lnf.1275 
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Los aluviones de los lechos actuales y antiguos de los ríos, reposan 
en general directamente sobre la roca base (bed rock), se componen de 
materiales sueltos y son de edad reciente. En los aluviones de las playas 
altas y de las mesetas, que son de mayor edad (pleistocena), los materia
les son algo compactados. En ellos se presenta, localmente en la región 
de Condoto, una capa gris arcillosa con gravas, llamada "caliche gris", 
exenta de oro y platino o con tenores muy bajos. Encima de ésta yace el 
"caliche colorado", compuesto de arcillas, gravas y menores bloques de 
rocas rodadas, en estado de una desintegración bastante adelantada. Esta 
capa colorada es aura-platinífera. Su color proviene de óxido de hierro, 
formado en la lateritización de las rocas. En la erosión de las playas altas 
y mesetas los metales preciosos emigran a los aluviones recientes, que 
en general son más ricos que los antiguos. Los espesores de los aluviones 
varían entre límites grandes de 1 a más de 12 metros. La distribución 
vertical y lateral de los metales en los aluviones es irregular, encontrán
dose en general los mayores valores en la parte baja, en el "bed rock" o 
cerca de él. 

Los principales aluviones platiníferos del Chocó son los existentes 
en los afluentes orientales de los ríos San Juan y Atrato. La mayor ri
queza en este metal la tienen los aluviones del río San Juan en su curso 
medio, y de sus tributarios: Iró, Condoto, Opogodó y Tamaná. En los 
afluentes occidentales de los ríos San Juan y Atrato falta en general el 
platino. En menores cantidades se encuentra este metal en los pocos 
afluentes del río A trato que vienen del Sur, del Istmo de San Pablo: en 
el río Yutú y río Quito con sus tributarios San Pablo, Paimadó, Chigo
rodó y Pató. Con el platino se presenta en los aluviones del Chocó siem
pre el oro, como metal independiente y no ligado al platino. El oro pro
viene de yacimientos primarios distintos de los del platino. La proporción 
de estos dos metales preciosos varía entre límites muy grandes en las 
distintas regiones del Chocó; de 87 a 75 % de platino por 15 a 25 % de 
oro en Condoto, Iró y Opogodó; de 70 % de Pt por 30 % Au en el río 
Cértegui; de 60 a 35 'lo de Pt por 40 a 65 % Au en los ríos A trato y Quito 
de la región de Quibdó. En otras zonas predomina el oro sobre el platino, 
existiendo también aluviones de oro sin platino. Entre grandes límites 
varían también los tenores totales de oro y platino, encontrándose oca
sionalmente riquezas extraordinarias en los aluviones recientes en los 
cursos de ríos y quebradas, y zonas muy pobres en aluviones antiguos. 
Con la mecanización de la explotación con dragas se pueden trabajar 
aluviones con valores menores de 15 centavos de dólar por yarda cúbica. 
Para la explotación hidráulica, por socavones y para otros métodos se 
necesitan valores mayores. Existiendo en el Chocó grandes áreas sin ex
tracción técnica se presentan para esta minería buenas perspectivas en 
el futuro. Con base en la rata de la producción actual, los aluviones pue
den ser suficientes para una explotación de muchos años, probablemente 
más de cien. 

El platino del Chocó es en general muy menudo. Los granos obteni
dos en las explotaciones comúnmente tienen diámetro de más o menos 
0.2 milímetros. Además se recoge polvo hasta de 0.05 milímetros de diá
metro. El oro de los aluviones platiníferos es en general más fino. Pepas 
de platino con un peso de una onza son muy escasas. Los tres chicha
rrones (nuggets) más grandes encontrados en los ríos Condoto e Iró 
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pesaron: 75 castellanos (de 4.6 gramos) o 355 gramos; otro una libra 
( 453 gr.), y el otro una libra con 9 onzas ( 733 gramos). 

La composición química del platino crudo del Chocó varía bastante. 
El siguiente cuadro muestra los resultados de análisis hechos por varios 
laboratorios en distintas épocas. 

platino 

paladio 

rodio . . .

iridio . .

osmio ... 

. . . 

. . .

osmio-iridio 

hierro . .

cobre . . .

Pt 

Pd 

Rh 

Ir 

Os 

Oslr 

Fe 

Cu 

1 

84.30 

1.06 

3.46 

1.46 

1.03 

5.31 

0.74 

2 
84.05 

1.72 

6.90 

5.52 

1.75 

3 4 
84.37 86.72 

0.52 0.54 

2.39 0.96 

El oro se presenta en el platino crudo solamente en trazas. 

Rocas madres del platino. 

5 
86.20 

0.50 
1.40 

0.85 

0.85 

7.80 

0.6 

Los ricos aluviones de platino despertaron, lógicamente, gran interés 
geológico y minero por sus yacimientos primarios, que fueron localizados 
y explorados por compañías, principalmente durante la primera guerra 
mundial, a raíz del aumento del precio de platino por onza, de 50 a 115 dó
lares, y más tarde por comisiones del Ministerio de Minas y por particu
lares. Los estudios limitados a la zona principal platinífera del Chocó 
dieron como resultado que las rocas madres son ultrabásicas con mucha 
olivina (pircixenitas, picritas, dunitas y serpentinas) que contienen el 
platino en estado nativo en una diseminación muy fina; además, níquel, 
cromita y sulfuros no definidos. Parece que el reducido contenido metá
lico y su fina diseminación no dan una base apropiada para la explotación 
económica de estas rocas a pesar de que ellas cubren grandes áreas. La 
gran riqueza de los aluviones en platino se puede explicar por una intensa 
desintegración y erosión de grandes masas de las rocas genitoras desde 
el Pleistoceno, favorecidas por los grandes desniveles de la Cordillera y 
por el clima muy húmedo del Chocó. El platino en parte está incrustado 
en la cromita. Ocasionalmente pequeños mineros explotan la roca ultra
básica muy descompuesta y obtienen el platino después de moler la roca 
y lavarla en bateas. 

Las rocas madres se encuentran en dos zonas principales (RESTRE
P0, CARDONA, 1954, véase plano) : 

1) En la serranía divisoria de los cursos medios de los ríos Con
doto e Iró, y 

2) Entre el Alto Tarena y el Cerro Tamaná, en las cabeceras del
río Tarena, afluente del río Mondó, que vierte sus aguas al río San Juan, 
así como en las cabeceras del río Tamaná. 

En las dos zonas debe haber diferencias de mineralización, lo cual 
se manifiesta por las distintas composiciones del platino bruto en los 
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respectivos aluviones. Así, el platino en el río San Juan, arriba de la 
boca del río Condoto, tiene: 84.37 o/o de platino, 2.39 7o de osmio e iridio 
y 0.52% de paladio; y en el río Condoto 86.72% platino, 0.96% osmio e 
iridio y 0.54 o/o de paladio ( SINGEW ALD, 1950) . 

Fuera de estas dos principales zonas, se encuentran rocas ultrabá

sicas también en otros sitios del Chocó donde existen aluviones platiní

feros de menor importancia. 

Debido a la importancia que las rocas muy básicas y ultrabásicas 
tienen para el platino, y pueden tener para el níquel y cromo, conviene 
buscar las relaciones que tienen los distintos afloramientos de estas rocas 
entre sí y a determinados fenómenos geológicos. Al respecto, y para un 
primer ensayo de esta índole, pueden juntarse en este grupo las rocas 
clasificadas químicamente o macro-microscópicamente como muy básicas 
y ultrabásicas, además las que según datos y referencias geológicas con
tienen platino, níquel y cromo. Rocas de este tipo se encuentran en mu
chos puntos de una línea intermitente que se extiende en la parte occi
dental de América del Sur desde la isla Chiloé de Chile, pasando por Perú, 
Ecuador y Colombia, hasta el Mar Caribe. Ellas pueden ser en su totalidad 
coetáneas, representando una misma fase de intrusiones más básicas en 
la formación cretácea de derrames diabásicos (véase la descripción geo
lógica de la Cordillera Occidental del Chocó) . En Chiloé, Perú y Ecuador 
provienen menores cantidades de platino de estas· rocas. En Colombia se 
presentan estas rocas en los Departamentos de N ariño, Cauca y Valle del 
Cauca, con las respectivas explotaciones de platino en los ríos Telembí 
(Barbacoas), Patía, Micay y Dagua. Más al Norte sigue la rica zona 
platinífera del Chocó en los ríos San Juan, Iró, Condoto, Tamaná y Opo
godó, con los dos centros importantes de rocas ultrabásicas ya menciona
das. Además, existen otras localidades con rocas ultrabásicas que alimen
tan los aluviones platiníferos de los ríos Andágueda y Bebará, como tam
bién la de la cabecera oriental del río Bebaramá, principalmente en el 
curso alto de su afluente, la quebrada Romanos. 

En términos generales puede decirse que las rocas ultrabásicas del 
Chocó están situadas en el flanco occidental de la Cordillera Occidental 
o cerca de su cresta. Por esta razón, el platino aluvial se presenta princi
palmente en los ríos y las quebradas de la vertiente chocoana. Al oriente
de la Cordillera, en la hoya del río Cauca, el platino es muy escaso.

Fuera del Chocó se mencionan del Departamento de Antioquia las 

siguientes manifestaciones de platino: en los afluentes orientales del río 

Nendó, tributario del río Penderisco, Municipio de Urrao; quebradas San 

Mateo y Ñame, Municipio de Frontino; cabecera y afluentes orientales 

del río Chaquenodá; quebrada Julio, afluente del río Tuguridó, que vierte 

sus aguas al río Amparradó y en varios afluentes del río León, Municipio 

de Dabeiba; en varios puntos de la Carretera al Mar (Medellín-Turbo), 
por ejemplo en la quebrada Zúñiga, afluente del río Juradó, y en el río 
Zungo. El platino de los últimos aluviones proviene del flanco occidental 
de la Serranía de Abibe, que forma el cordón medio en la virgación sep

tentrional de la Cordillera Occidental, y por tal razón puede considerarse 
como una continuación de ésta. 

Aparte de la Cordillera Occidental, y situadas al este y noreste de 

ella, existen otras interesantes zonas de rocas ultrabásicas con níquel, 
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cromo y platino, en los Departamentos de Antioquia y Córdoba. Su edad 
no está bien definida. 

1) En la región de Medellín se presentan serpentinas, peridotitas y
anfibolitas en una gran área que se extiende en dirección W-E desde Las 
Palmas, Municipio de Envigado, hasta Bello, y hacia el Norte hasta San 
Pedro. En Las Palmas se explota cromita en escala muy reducida. Ade� 
más hay en esa zona varias manifestaciones de asbesto ( crisotilo) · que 
no revisten interés comercial. Más interesante y característica es la fo:r� 
mación de lateritas y de capas ferruginosas de laterita y hierro de pantano 
con espesores de 0.5 a 10 m, con pequeños tenores de níquel y cromo. En 
esta zona estima el doctor Julián Cock (Reseña sobre los minerales de 
hierro en el valle de Medellín. - 1952, Informe N9 1276 del Servicio Geo
lógico Nacional) una reserva total de 800 millones de toneladas de mi� 
neral de hierro con 22 a 55% Fe, en parte en condiciones apropiadas para 
una explotación económica. El contenido de níquel en estos minerales va
ría entre 0.2% y 0.45%; el cromo entre 0.68% y 1.70%. El hierro blan.: 
co (fundido por Cock en experimentos siderúrgicos) tiene 1.06 % Ni y 
2.25 % Cr; el hierro gris 1.05 % Ni y 2.42 % Cr. 

Un yacimiento de minerales de hierro proveniente de rocas mu·y bá
sicas de menores proporciones, situado en los Municipios de Amagá y 
Angelópolis y explotado por la Ferrería de Amagá está agotado. Los mi� 
nerales tenían más de 3 % de óxido de cromo. 

2) Otra gran zona de serpentinas y peridotita situada en los Muni
cipios de Yarumal, Anorí y Campamento (Antioquia) llama la atención 
por su contenido de crisotilo de buena calidad. A pesar dé que las explo
raciones efectuadas tan sólo en una parte de esta región no dieron resul
tados satisfactorios, hay esperanzas de una explotación económica en es
cala reducida en los puntos de mayor concentración de asbesto. No existeq 
datos sobre el posible contenido de níquel y cromo en estas rocas. Proba� 
blemente no se han hecho análisis al respecto. 

En el vecino Municipio de Amalfi se encuentra ocasionalmente pla
tino de procedencia desconocida en los aluviones de oro. 

3) En los Municipios de Montelíbano y Planeta Rica (Departamento
de Córdoba) se descubrieron, en el Cerro Matoso y en otros puntos, he
matitas magnéticas relacionadas con rocas ultrabásicas, · con tenores de 
níquel y cromo comprobados. Los yacimientos se encuentran en la Serra
nía de San Jerónimo - San Jacinto, que corresponde al cordón oriental 
de la virgación de la Cordillera Occidental; por esta razón, debe conside..: 
rarse como continuación de la Cordillera. Un estudio de una posible rela.: 
ción entre estas rocas y las de la Cordillera Chocoana sería interesante. 

Historia del platino. 

El platino era conocido y usado en América del Sur en el tiempo pre
colonial, pues en tumbas indígenas en Esmeraldas (Ecuador) se han 
encontrado joyas de oro con platino. No existen datos sobre el procedi
miento usado en la fabricación de éstas. La primera noticia de este metal 
encontrado en minas de oro del Darién en el Nuevo Mundo (Nueva Gra-: 
nada) y considerado como infusible e inútil, la da Julio César Scalinger 

B. Geológico -8 
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en 1557. Mücho más tarde, en 1720, se menciona en Popayán el empleo 
de azogue aplicado a la separación de oro y platino, que probablemente 
provino del Chocó. Este distrito figura entre las primeras regiones aurí
feras descubiertas por los españoles, y fue descrito en 1513 por Vasco 
;Núñez de Balhoa en sus memorias de viajes. Las hostilidades de las tribus 
guerreras impidieron su desarrollo minero hasta la segunda mitad del 
siglo XVII. En 1735 menciona Antonio de Ulloa el platino del Chocó como 
mineral que desvaloriza el oro explotado. en los aluviones. Por su seme
janza con la plata y para clasificarlo como metal de poco valor se le dio 
el nombre de platina y más tarde el de platino. Considerando este metal 
como inútil y para evitar falsificaciones de la plata, la Corona en 1778 
ordenó consignar en las cajas reales todo el platino que se sacase, pero 
sin retribuci.ón alguna. Diez años más tarde se pagaron por cuenta de Su 
Majestad 2 pesos por cada libra de platino. En estos diez años se reco
gieron en Cauca (Popayán) y el Chocó, por las cajas reales, más de 
2.000 kgs de platino, los cuales fueron arrojados distintivamente, por 
oficiales reales, en presencia de testigos, en los ríos Bogotá y Cauca, y 
otra parte fue enterrada en el Chocó. Fuera de esto se botaron grandes 
cantidades de platino por los mismos mineros, sin presentarlas a las cajas 
reales, o se vendieron a extranjeros que pagaban mejores precios, pues en 
Europa se prestó desde 17 48 alguna atención a este metal a raíz de es
tudios científicos de sus propiedades físicas y químicas. Apenas al prin
cipio del siglo XIX se dio aplicación al platino para recipientes para la 
concentración de ácidos sulfúricos, y en el año de 1809 se fabricó para 
tal fin el primer crisol de 12 kgs de peso. 

Colombia ·fue el único productor de platino hasta el año de 1819, 
cuando se descubrieron los aluviones platiníferos de los Urales (Rusia), 
los cuales en poco tiempo cobraron mayor importancia que los de Co
lombia. En Rusia, para fomentar la minería, se acuñaron en 1828 hasta 
1830 monedas de platino de 3,6 y 12 rublos. Pero debido a los grandes 
cambios de precio de este metal, las monedas no fueron bien recibidas 
y en 1845 se retiraron de la circulación. Sobrevino entonces una fuerte 
crisis para la minería de platino en Rusia. Poco a poco se inventaron 
nuevos usos para el platino en la industria química, en la electricidad, 
para joyas, en la dentistería, etc., por lo cual la producción de Rusia fue 
aumentando hasta más de 6.000 kg en el año 1911. Durante la primera 
guerra mundial y principalmente debido a la destrucción de las dragas y 
minas en la revolución comunista, disminuyó la producción rusa rápida
mente hasta unos 300 kgs en 1921. A raíz de estos acontecimientos se 
concentró el interés mundial por el platino a los aluviones de Colombia, 
principalmente del Chocó, que fueron entre los años de 1917 hasta 1923 
las principales fuentes mundiales de este metal (véase gráfico). 

Esta situación y los aumentos de los precios del platino de 50 a 115 
dólares por una onza Troy (31.1 gr) dieron un notable empuje a la mi
nería de platino· y produjeron una era de prosperidad de grandes pro
porciones. En: esta época se efectuaron mayores exploraciones y se ini
ciaron explotaciones mecanizadas (dragas) en mayor escala. Mineros y 
compañías se dedicaron a buscar el platino botado y enterrado en el tiem
po de la Colonia, rompiendo calles y destruyendo casas en Quibdó y otros 
puntos; · reconstruyéndolas después se obtuvieron en estas operaciones 
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buenas ganancias. La producción de platino subió de 526 kgs. en 1914 a 
1.608 kgs. en 1924. 

A raíz de la notoria escasez de platino se hicieron también en otras 
partes del mundo mayores exploraciones de aluviones y de yacimientos 
primarios, principalmente en Africa del Sur y en Canadá. Los estudios 
dieron muy buenos resultados. Canadá empezó en 1920 a aumentar la 
producción de platino como subproducto de la minería de níquel y cobre. 
En Africa del Sur se explota el platino de rocas ultrabásicas y como 
subproducto de la minería de oro desde 1925. Estos dos países, con una 
extracción anual de 12 toneladas cada uno, son hoy los principales pro
ductores de platino y de sus metales afines. Más tarde empezó a intensi
ficarse la insignificante explotación de platino (15 kgs. en 1913) en los 
Estados Unidos. Su producción proveniente de aluviones y refinerías de 
oro y cobre fue de 775 kgs. en 1956. La producción anual de Rusia So
viética se estima hoy en 3 toneladas. 

Desarrollo de la minería de platino en Colombia. 

La minería del platino no pudo prosperar en el tiempo colonial, de
bido al bajo valor que tenía este metal y al desprecio que se le dio en esa 
época. Su explotación se efectuó forzosamente en los aluviones aura-pla
tiníferos del Chocó al extraer el apreciado oro; el platino fue botado o 
vendido a precios mínimos. Con la Independencia y debido a la importan
cia que cobró el platino, al encontrársele varias aplicaciones ( en la indus
tria, en la joyería, en la dentistería y en las casas de moneda) empezó 
a manifestarse un mayor interés por los yacimientos de oro y platino 
del Chocó, que tenían fama mundial a raíz de unos resultados temporales 
extraordinarios obtenidos en su explotación a mediados del siglo XIX.

Atraídos por su legendaria riqueza, se internaron grupos de nacionales 
y extranjeros (gente seria y aventureros) en la selva chocoana, los unos

con sencillas herramientas, los otros con modernos .equipos de esa época 
(monitores y canalones, bombas de succión, buzos y pequeñas dragas). 
Los resultados obtenidos hasta principios del siglo XX por las diversas 
expediciones no fueron, en resumen, muy satisfactorios, lo que se debe 
a la inclemencia del clima, inexperiencia de los empresarios, defectos téc
nicos de los equipos, etc. Al fin y al cabo resultó el equipo criollo conio 
el más práctico y seguro, principalmente la batea manejada por los ne
gros del Chocó, más resistentes al clima que los empresarios b-lancos. 



144 ROBERTO WOKITTEL 

El desarrollo moderno de la minería de platino del Chocó se inició 
como; consecuencia de las exploraciones hechas desde 1889 por Henry 
Grarl.ger, y de las iniciativas del general Castillo, quien consiguió en 1907 
concefuiones mineras en el río Condoto. La escasez de platino que se pre
sentó, durante la primera guerra mundial ( desde 1914) dio un gran em
puje al· respecto. Granger instaló en 1906 una pequeña draga en el río 
Atrato cerca de Quibdó, que naufragó. · 

:Castillo, al no obtener resultados satisfactorios con un pequeño mon
taje hidráulico, vendió su concesión a la Anglo-Colombian Development 
Cp., subsidiaria de la Consolidated Gold Field Co. de Inglaterra. Esta 
compañía levantó en 1912 un campamento en Andagoya y trajo en 1913 
una draga que empezó a trabajar en 1915 en el río Condoto. En seguida 
surgieron protestas y oposiciones de Granger, respaldado por la Pacific 
Metal Co. de Nueva York, y de otros, quienes habían conseguido en el 
mismo terreno títulos mineros anteriores a la entrada de la Concesión 
Castillo. El lío fue arreglado por negociaciones de la Anglo-Colombian 
Development Co. y la Pacific Metal Company, fundándose al respecto en 
los Estados Unidos la South American Gold and Platinum Company, 
que a su vez formó para las operaciones en el Chocó una subsidiaria, la 
Compañía Minera Chocó-Pacífico. Esta compañía, la principal produc
tora de platino y de oro del Chocó, instaló en 1920 la segunda draga, en 
1923 la tercera, en 1932 la cuarta, en 1937 con otra compañía la quinta, 
y en 1938 la sexta draga. 

En las dragas se cambió posteriormente el equipo de calderas (com
bustibles: leña y aceite) y de motores Diesel por el de motores eléctricos 
que reciben su fuerza de una amplia red eléctrica. Para tal fin y con la 
obligación de suministrar energía a los Municipios vecinos, la compañía 
construyó en los años de 1922 a 1923 una central hidroeléctrica en La 
Vuelta, en el curso bajo del río Andágueda. Dos turbinas con sus gene
radores, instalados en 1923 y 1928, tienen capacidades de 1.000 kw. ca
da una. Más tarde se instalaron en Andagoya, el centro de administración 
de la Chocó-Pacífico, varios generadores eléctricos movidos por motores 
Diesel. Las dragas fueron• reformadas para darles mayores capacidades 
de explotación y mejores condiciones de recolección de oro y platino; tie
nen hoy capacidades de 100.000 a más de 300.000 yardas cúbicas por mes 
cada draga. Aparte de las dragas, la compañía trabaja en menor escala 
con equipos hidráulicos (monitores y elevadores). 

Poco después de la compañía Chocó Pacífico se instaló en la región 
de Condoto la British Platinum and Gold Corporation. Entre las dos em
presas surgieron varios pleitos sobre títulos mineros que por decisiones 
de la Corte Suprema fueron ganados en su mayor parte por la Chocó
Pacífico. Así a la compañía inglesa le quedaron sólo áreas muy limitadas 
para explotar. Ella operó en los años de 1921-1927 una pequeña draga 
cerca de Opogodó, durante poco tiempo otra draga en Bazán, cerca de 
Condoto, y suspendió sus actividades en 1927. 

En 1925 se organizó la Neguá Company (inglesa) con un pequeño 
cápital. Inició operaciones con dos dragas de succión muy pequeñas en 
el tributario meridional del río N eguá, unos 15 km. arriba de su con
fluencia con el río Atrato. El producto es principalmente oro. 

La mecanización en mayor escala de la explotación de los aluviones, 
iniciada en· 1915 con la primera draga grande y continuada con las ins-



GEOLOGÍA ECONÓMICA DEL CHOCÓ 145 

talaciones de 5 potentes dragas más, significa un valioso progreso de la 
minería del Chocó, que se debe a las iniciativas y a la organización de 
la Compañía Minera Chocó-Pacífico. Esta empresa, con sus equipos, su 
organización y sus reservas de aluviones, está capacitada para producir 
grandes cantidades de platino y oro por muchos años. 

Con la modernización de la minería, que permite. explotaciones de 
grandes masas con bajos costos por unidad, era de esperarse que se for-. 
mara una especie de monopolio de las compañías potentes para el platino. 
Sin embargo, se presenta en el Chocó el caso muy interesante de que aun 
al aumentarse la producción de la Chocó-Pacífico, pequeñas empresas y 
los mazamorreos producían, y producen, con elementos muy rudimenta
rios, la misma o mayor cantidad de platino que las dragas. Estimativa
mente se dedican en el río San Juan y en sus tributarios unas 25.000 per
sonas (hombres y mujeres) a las tareas de mazamorreo. Sus herramien
tas son: la batea, la batelta o el cacho, la pala, el almocafre, el barretón 
y últimamente la batea mecánica "Den ver" ( cuna minera). 

Producción de platino en Colombia. 

Sobre la producción de platino y de sus metales afines no existen 
datos seguros, ni en Colombia ni en parte alguna. Las estadísticas al res
pecto se basan mucho en estimaciones. Por esta razón hay bastantes di
ferencias en los datos estadísticos internacionales. En Colombia se toma, 
en general, la exportación como producción. Siendo el platino, por su alto 
valor y su pequeño volumen, un producto muy apropiado para el contra
bando, hay que suponer que salen del país por caminos ilícitos apreciables 
valores. En general, las estadísticas del "Mineral Yearbook" señalaron 
para Colombia una producción mayor que la estadística colombiana de 
exportaciones. 

La producción colombiana de platino se estima hasta 1900 . ( Gran
ger) en unas 18 toneladas, hasta 1930 en unas 43 toneladas; la mundial 
hasta 1930 entre 310 y 414 toneladas, lo cual da un porcentaje de 10 a 
14% para Colombia. En los últimos años la participación de Colombia 
en la producción mundial es de un 3 a 5 % . 

La producción de platino (exportación) en Colombia en los años de 
1906 a 1933 fue así: 

Año Kgs. Año Kgs. Año Kgs. 

1906 211 1915 606 1924 1.608 
1907 291 1916 827 1925 1.290 
1908 268 1917 854 1926 1.452 
1909 273 1918 1.108 1927 1.450 
1910 425 1919 1.042 1928 1.608 
1911 482 1920 1.101 1929 1.421 
1912 876 1921 1.586 1930 1.269 
1913 570 1922· 1.409 1931 1.113 
1914 526 1923 1.500 1932 , 1.259 

1933 1.430 



146 ROBERTO WOKITTEL 

ESTADISTICA DE LA PRODUCCION DE PLATINO 

MUNDIAL Y DE COLOMBIA DE 1930 A 1958 

Producción de Colombia Producción mundial 

Estadística colombiana Mi.nerals Y earbook Minerals Yearbook 

Año Kgs. Onzas Troy On-zas Troy Onzas Troy 

1930 1.269 40.803 42.382 290.524 

1931 1.113 35.793 44.311 290.507 

1932 · 1.259 40.478 16.055 ( ?) 209.448 
1933 1.430 45.971 44.543 217.353 
1934 1.686 54.219 54.216 415.089 
1935 1.201 38.628 38.020 389.684 
1936 1.192 38.333 38.333 455.523 
1937 912 29.315 29.315 473.000 
1938 916 29.460 34.549 537.000 
1939 736 23.671 39.070 543.000 
1940 1.115 35.859 35.859 465.000 
1941 1.162 37.349 37.349 483.000 
1942 1.341 43.103 43.103 790.000 
1943 1.075 34.564 39.961 629.000 
1944 1.067 34.304 36.136 515.000 
1945 1.082 34.757 30.883 960.000 
1946 1.364 43.835 43.835 567.000 
1947 1.288 41.415 38.715 499.000 
1948 591 19.019 40.047 520.000 
1949 647 20.797 20.797 575.000 
1950 761 24.452 26.455 600.000 
1951 534 17.157 32.000 675.000 
1952 628 19.801 33.700 700.000 
1953 929 29.201 29.201 775.000 
1954 909 28.465 28.465 940.000 
1955 856 27.526 27.526 1.080.000 
1956 821 26.215 26.215 1.100.000 
1957 617 19.830 19.830 1.310.000 
1958 499 16.036 16.036 880.000 

ORO Y PLATA 

El Departamento del Chocó es el segundo productor de oro en Co
lombia -siendo el primero Antioquia- con una producción. anual de 
42.000 a 62.000 onzas. La participación del Chocó en la producción total 
del oro oscila entre 10 y 15%, la de Antioquia entre 57 a 76%. El oro 
del Chocó proviene en su mayor parte, casi puede decirse en su totalidad, 
de aluviones. La ley es de 860 a 920 milésimas. 

De la producción de oro, el 50 a 70% proviene de las dragas de la 
Compañía Minera Chocó-Pacífico, y el resto de pequeñas empresas y del 
mazamorreo. Se presenta, pues, en cuanto a los operarios para la extrae-
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ción del oro, una situación muy semejante a la del platino. La producción 
de la pequeña minería se restringió en 1942 (Contraloría, 1943) a 8 Mu
nicipios ( de los 12 del Chocó) más o menos con los siguientes porcen
tajes: Quibdó 44% (Neguá Company); Condoto 18%; Tadó 13%; Ist
mina 10%; Bagadó 9%; Nóvita 5.5%; El Carmen 0.5%. Casi toda la 
producción proviene así de las zonas de los ríos San Juan y Atrato, re
costadas sobre las estribaciones de la Cordillera Occidental, y tiene su 
explicación en la existencia de muchos yacimientos primarios en los altos 
de esta Cordillera, faltando éstos en las Serranías de la Costa y de Bau
dó. Depósitos de menor categoría existen en el Dintel del Darién (Acan
dí). En Acandí encontraron los españoles los primeros indios lavando 
oro. El río Atrato tiene oro explotable más o menos hasta la desemboca
dura del río Arquía. De allí en adelante se pierde el oro en los fangales 
de esta arteria fluvial. Hay que advertir que existe oro corrido con muy 
pequeñas explotaciones, que figuran en las de Istmina, también en unos 
afluentes del río Baudó, tales como las quebradas Misará, Orochocó, 
Pepé, etc. Este oro probablemente proviene también de la Cordillera Oc
cidrntal, arrastrado en grandes crecientes del río San Juan en épocas en 
que la Serranía de Baudó tenía menor altura. Condiciones análogas se 
presentan para los aluviones del río Quito (afluente del río Atrato) y de 
Cértegui que corresponden a un antiguo abanico fluvial del río San Juan. 

El oro corrido en casi todos los aluviones está acompañado de platino 
en proporciones que varían mucho de una región a otra, predominando 
el platino principalmente en los ríos Condoto, Iró y Opogodó. Más al sur 
del río Tamaná, en Nóvita, El Cajón y Sipí se encuentra poco platino. 
En la región de Quibdó, en las explotaciones de los ríos Quito, Neguá, 
Bebará y Bebaramá predomina el oro y también en los cursos altos de 
los ríos San Juan y Andágueda. 

Los yacimientos primarios de oro (filones) están relacionados con 
las tonalitas creta-terciarias y andesitas terciarias, mencionadas en el Ca
pítulo sobre la geología general. En el Chocó se explotan o explotaron 
filones de oro sólo en dos regiones. Desde 1908 se explotan por empresa
rios antioqueños ricas minas en el Corregimiento de Dabeiba, en el curso 
alto del río Andágueda. Dificultades de transporte impiden el debido des
arrollo de esta región. En 1920 a 1923 se explotaron filones en la región 
de Los Capoteros cerca de Tutunendo por "La Compañía", de los señores 
Meluk de Quibdó. Los trabajos no dieron resultados satisfactorios. Hay 
que mencionar en este conjunto una mina situada en el Cerro Plateado, 
en el límite entre Chocó y Antioquia, Municipio de Salgar. Esta mina, 
hoy abandonada, fue explotada como mina de oro, siendo su metal pre
dominante el cobre. 

Las pocas actividades en los yacimientos primarios se deben princi
palmente a la falta de vías de comunicación. Existiendo tan ricos aluvio
nes auríferos en el Chocó, que deben haber obtenido su metal de grandes 
yacimientos primarios, se presentan, con el desenvolvimiento y la ade
cuada colonización del Chocó, buenas perspectivas para sus exploraciones 
y explotaciones. 

La plata es un subproducto de la minería de oro. La producción de 
plata en el Chocó fue en 1957 de 6.608 onzas, que corresponden a 6.21 % 
de la producción total de Colombia. Antioquia produjo en ese año 90.619 

onzas o 85 o/e de la producción total de Colombia de 106.494 onzas. 
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PRODUCCION DE ORO EN COLOMBIA Y EN EL CHOCO 
DE 1930 A 1958 EN ONZAS TROY ( = 31.1 gr.) 

Año Colombia Chocó Porcentaje del Chocó 

1930 158.723 14.000 o 

1931 194.274 14.000 o 

1932 248.249 32.444 13.1 

1933 298.242 39.251 13.2 

1934 344.140 60.439 17.6 

1935 328.991 59.880 18.2 

1936 389.495 66.098 17.0 

1937 442.222 60.709 13.7 

1938 520.717 54.522 10.5 

1939 570.022 64.350 11.3 

1940 631.927 64.263 10.2 

1941 656.019 64.047 9.7 

1942 596.618 57.419 9.6 

1943 565.500 50.211 8.9 

1944 553.531 49.126 8.9 

1945 506.695 38.881 7.7 

1946 437.176 42.237 9.7 

1947 383.027 41.084 10.7 

1948 335.260 50.827 15.2 

1949 359.474 54.291 15.1 

1950 379.412 57.227 15.1 

1951 446.314 52.344 12.2 

1952 422.231 61.496 14.6 

1953 437.295 53.837 12.3 

1954 377.466 41.190 10.9 

1955 380.823 53.136 14.0 

1956 438.350 45.692 10.4 

1957 325.114 43.757 13.5 

1958 371.715 50.148 13.5 

PETROLEO 

En el territorio chocoano se conocen las siguientes manifestaciones 
de petróleo: 1) en el curso alto del río Iró, en Santa Bárbara y Santa 
Rita. asfalto y petróleo asfáltico en sedimentos cretáceos (brechas lidí
ticas, calizas y arcillas pizarrosas) ; 2) al este de Tadó, en las quebradas 
Mungarrá y Chato, afluentes del río San Juan en su banda izquierda, 
también del Cretáceo; estas dos regiones están situadas en el flanco de 
la Cordillera Occidental; 3) al este de Buchadó en el curso medio del río 
Pacurucundó, en el límite de la cordillera con la Hoya Andina del Pacífico; 
4) en la cuenca del río Atrato, al oeste de este río, en el curso medio del
río Tagachí, que se une con el Atrato al frente de la boca del río Arquía,
en un terreno constituído por sedimentos terciarios; 5) en el río Baudó
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aflora petróleo con una densidad de 31 a 37 grados Baumé. Además, exis
ten datos no confirmados sobre manifestaciones de petróleo en la Cordi
llera Occidental en los sitios de: quebrada Aguasal, en la región de Cérte
gui (con agua salada); quebrada Pacurita, al este de Tutunendo (agua 
salada con una concentración de 3 º Bé); río Neguá, al noreste de Quibdó 
(con agua salada) ; quebrada El Toro, afluente del río Atrato en su banda 
derecha, al oeste de El Carmen, y en el río Grande, afluente del Atrato 
en su banda izquierda, al sur de El Carmen. 

Las manifestaciones en la Cordillera Occidental, aunque no revisten 
perspectivas para una explotación comercial del petróleo, tienen un inte
rés geológico especial por su presencia en el Cretáceo. Estos sedimentos, 
probablemente con petróleo, deben extenderse hacia el Oeste debajo del 
Terciario de la Hoya Andina del Pacífico (cuencas del Atrato y San Juan) 
entre las Cordilleras Occidental y de la Costa, ya que los sedimentos cre
táceos afloran en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa, en la 
quebrada Mequerá, afluente del río Napipí, en la serranía del Darién y 
en otros puntos. 

De los datos anteriores se deduce que las expectativas de encontrar 
yacimientos comerciales de petróleo deben reducirse a la Hoya Andina 
del Pacífico. Esta hoya se compone de sedimentos terciarios con espesores 
que alcanzan varios miles de metros con intercalaciones de algunos hori
zontes bituminosos. El Terciario yace sobre el supuesto Cretáceo. La es
tructura de los estratos es una cuenca de unos 100 km. de ancho, en la 
cual hay anticlinales menores que presentan ciertas probabilidades para 
la acumulación de petróleo que pueda provenir del Cretáceo o del Ter
ciario. 

En esta Hoya Andina del Pacífico existen varias propuestas de con
cesiones de petróleo y se han hecho exploraciones con resultados desco
nocidos. En la única perforación realizada en el Chocó por la Richmond 
Petroleum Company, en la región de Buchadó, se presentó petróleo y gas 
en cantidades no comerciales. El pozo, con más de 5.000 m. de profundi
dad, atravesó estratos terciarios sin llegar al Cretáceo. El resultado poco 
satisfactorio de este pozo de ensayo (wild cat), según las experiencias 
en campos petrolíferos, no excluye la posibilidad de encontrar en otros 
puntos un yacimiento explotable. 

Sobre el petróleo del Chocó se encuentran los siguientes datos de 
MILLER AND SINGEWALD, 1919, publicado en 1934 en Minería, N9 28: 

"El distrito del Pacífico comprende una faja de 60 a 70 millas de 
longitud, que sigue la costa del Pacífico desde Buenaventura hasta Baudó, 
e internándose, alcanza por el Norte hasta Quibdó en el río Atrato y por 
el Sur hasta Cali. De un área de 1.800 millas cuadradas sólo 18 millas 
cuadradas parecen tener petróleo, según cálculos de Arnolds. Entre las 
rocas de esta región predominan las pizarras fuertemente plegadas. Exis
ten muchas fuentes termales y de aguas saladas, pero sólo muy pocas de 
ellas emiten gases. El petróleo del río Baudó tiene una densidad de 31 a 
37 grados Baumé". 
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CARBON 

Se conocen en el Chocó las siguientes manifestaciones de sustancias 
carbonosas: en la hoya del A trato, grandes cantidades de turbas sub
recientes y pleistocenas; en la Serranía de Baudó y en sus ríos, mantos 
y manticos de carbón antracítico; en las areniscas de la loma de Istmina, 
trozos de lignito; al sureste de Bagadó, en la quebrada Travesías, afluente 
del río Andágueda, un estrato lignítico de un espesor de 1.25 m., muy 
mezclado con arcilla y arena; manticos de carbón en esquistos arcillosos 
cretáceos entre las quebradas Aguacaliente y Mequerá, afluentes del Do

guadó y Napipí. También existen en otras regiones leños lignitizados en 
el Mioceno medio y superior. Estas manifestaciones no dan buenas pers
pectivas para una minería en mayor escala. Sin embargo, conviene pres
tarles mayor atención, principalmente en la región del Baudó. Además, 
existe en la Costa del Pacífico la probabilidad de que la formación oligo
cena, carbonífera, estudiada en el Darién por A. Olsson, se extienda ha
cia Juradó. 

Al este del Chocó se conocen buenos mantos de carbón sub-bitumi
noso del Oligo-Mioceno, al sur de Dabeiba. HUBACH, 1952, en "Yacimien
tos de mineral de hierro, de carbón y de caliza en Colombia" (Boletín 
Geológico, Año I, N9 1), dice: "Intercalaciones oligo-miocenas en las ro
cas mesozoicas de la Cordillera Occidental pueden presentarse más hacia 
el Sur, corno lo prueba la zona de Carmen del Atrato, aun cuando este 
residuo no contenga carbón. Resta así la esperanza de encontrar otros 
remanentes de carbón en esa Cordillera poco explorada". 

COBRE 

Los minerales de cobre merecen una atención especial en futuros es
tudios y exploraciones ya que existen muchas manifestaciones de este me
tal en el Chocó y en las regiones adyacentes del Departamento de Antio
quia, y datos sobre altos tenores de cobre en algunos yacimientos cuya 
potencialidad no ha sido definida. 

Las manifestaciones de cobre en los Municipios del Chocó, según el 
Boletín de Minas N9 7 y otras referencias, son las siguientes: 

Municipio de Acandí. Una muestra de mineral de cobre, proveniente 
del Municipio de Acandí y analizada en el Laboratorio de Fundición y 
Ensayes de Quibdó, dio 4.74% Cu. Probablemente se trata de una mues
tra de manifestaciones de calcopinta y cuprita de cuqué. No se conocen 
datos más detallados sobre yacimientos de cobre en el Municipio de Acandí. 

Municipio de Bagadó. Se distinguen dos grandes zonas mineralizadas 
con cobre y oro en el río Andágueda. 1) Entre la Sierra y Piedra Honda, 
en el río Andágueda y en sus afluentes Dojura, Cuajandó, Anguedé, Cu
chadó, El Salado y otros; 2) En el Corregimiento de Dabeiba, Municipio 
de Bagadó. 

En estas dos regiones se explota el oro aluvial y de filones. El mues
treo de los filones dio, en parte, porcentajes de cobre muy altos. La po-
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tencialidad de los yacimientos está por determinar. Hay muchas minas 
tituladas en estas zonas. 

1vlunicipio de Carmen del Atrato. Minerales ele cobre en el kilómetro 
25 de la carretera Bolívar-Quibdó y en la región de Guagarales. En el 
límite de este Municipio con el de Salgar - Antioquia se encuentra la mina 
de El Plateado, explotada anteriormente como mina de oro. Parece que 
esta mina tiene un gran porcentaje de cobre. 

Mina de cobre San Antonio, en paraje "El Seis", a 11 km. de El 
Carmen, 26.5 km. de Bolívar. El yacimiento parece bastante potente. En 
el aflor:a,miento 7.6% Cu. (C. CARDONA, 1957). 

Municipio de Baudó. Minerales de cobre en la cordillera Cogucho, río 
Dubasé, en las cabeceras del río Docampadó, Cerro Guini-Guini y río 
Misará. 

Municipio de Nóvita. Minerales de cobre en el paraje Támbita, en 
la banda izquierda del río Tamaná, en las cabeceras del río Sipí, en el 
cerro Torrá, en el Corregimiento de Garrapatas. 

Municipio de Nuquí. Minerales de cobre se mencionan en la región 
de Bahía Solano. 

Municipio de Quibdó. Minerales de cobre en las quebradas Tres Ma
rías, afluentes del río San Pablo, que vierten sus aguas al río Bebaramá. 
Existen también datos no confirmados acerca de cobre en la región de 
Bebará. 

Municipio de Tacló. Minerales de cobre en las quebradas J enda, Arras
tradas y Agua Clara, de ambas riberas del río San Juan. Azuritas en una 
formación calcárea en el curso alto del río Iró. 

Probablemente se encontrarán muchas otras manifestaciones de co
bre, principalmente en la Cordillera Occidental. 

PLOMO Y ZINC 

Hay referencias de yacimientos de minerales de plomo y zinc en el 
río Ichó, Corregimiento de Tutunendo, Municipio de Quibdó, y en la que
brada Papagayo en su confluencia con la quebrada Mungará, Municipio 
de Tadó. 

Es de esperar que se encuentren muchas manifestaciones de plomo 
y zinc relacionadas principalmente con andesitas. 

SAL 

Se conocen las siguientes aguas saladas: en la quebrada Aguasal de 
la región de Cértegui; en la quebrada Pacurito al sur de Tutunendo, con 
una concentración de 3 grados Baumé, en el río N eguá al noreste de 
Quibdó, y en la quebrada Amara Canoas, en el área urbana de Istmina. 

Además, se menciona (Contraloría General de la República, 1943) un ya
cimiento de sal con explotaciones esporádicas en las altas zonas del río 
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Iró. Chupaderos de sal se encuentran entre los ríos Truandó y Salaquí, a 
nivel de los Brazos. Hay que suponer que existen muchas otras manifesta
ciones de sal y aguas saladas de las cuales no existen referencias. 

CALIZAS 

En el Chocó se conocen o se mencionan calizas en las siguientes zonas : 

l. Una faja de calizas terciarias en la Serranía de la Costa entre
Cabo Corrientes y las cabeceras del río Napipí (quebrada Mequerá). Pro
bablemente se extiende esta zona por la Serranía hasta Panamá. En el 
río J uradó se conocen pequeños yacimientos de caliza cerca de las desem
bocaduras de las quebradas J ampabadó y Antadó. 

2. Calizas con un espesor de 20-30 m. en la quebrada Aibí, afluente
del río Uba, que desemboca al río Bojaya, Corregimiento de Bojaya, Mu
nicipio de Quibdó. 

3. Sin confirmación, hay una información sobre un yacimiento de
buena potencialidad situado al oriente de Istmina. 

4. Piedra de cal en el paraje de La Granja, al este de Quibdó.

5. Mármoles y calizas en el alto curso del río Iró, entre Santa Bár
ba,ra y Santa Rita. 

6. Se encuentran rodados de calizas en el río Andágueda y en otros
afluentes del río Atrato hasta Murrí, lo cual hace suponer la existencia 

de una faja continua de calizas existente en el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental. 

7. En el Municipio de Acandí afloran calizas cretáceas en Titumate.

OTROS MINERALES 

Existen unas pocas informaciones sobre otros minerales : feldespa
tos, caolín, ágata y ópalo, obsidiana, mica, talco, yeso, fosfatos, asbesto, 
tierras colorantes, hierro, bauxita, laterita, etc. 

Bogotá, marzo de 1958. 

ROBERTO WOKITTEL, 

Geólogo Minero Jefe. 
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