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Resumen 
Las litologías de la Formación La Luna son ampliamente reconocidas en Colombia por ser roca generadora de 
hidrocarburos, su génesis está asociada a condiciones ambientales deposicionales anóxicas que prevalecieron 
durante el Barremiano al Maestrichtiano a nivel global, conformada por una amplia secuencia de lutitas negras 
con gran cantidad de materia orgánica, intercalada con estratos calcáreos delgados, presentando un espesor 
total de hasta 600 m; se divide en tres Miembros (Salada, Pujamana y Galembo) cuya sección tipo se 
encuentra en el estado de Zulia, Venezuela. Su carácter estratigráfico y sedimentológico conlleva a que la 
Formación La Luna tenga un gran potencial como roca generadora y roca reservorio de yacimientos no 
convencionales. Esta investigación tiene una metodología basada en la búsqueda, recopilación y examinación 
exhaustiva de publicaciones realizadas a nivel nacional e internacional, relacionadas con estudios efectuados 
en la Formación La Luna, enfocados en su importancia sedimentológica e implicaciones como roca generadora 
de hidrocarburos. La Formación La Luna presentan propiedades físicas y químicas para la acumulación y 
generación de hidrocarburos con porosidad totalmente saturadas de kerógeno en al menos un 10%-20%, 
considerándose con alto potencial hidrocarburífero en la cuenca del Catatumbo, Valle Medio del Magdalena y 
Cesar-Ranchería, cuyo volumen acumulado de hidrocarburo está alrededor de los 2000 Millones de Barriles 
de Petróleo (MBP) in situ, a profundidades que varían entre los 1.000 a 5.000 m, así como en la cuenca Guajira 
offshore (aun casi inexplorada) que cuenta con reportes de gas de entre 92 a 3500 GPCG (Miles de Millones 
de Pies Cúbicos de Gas) las cuales son de gran interés para posteriores estudios más detallados y 
evaluaciones económicas que permitan lograr su desarrollo comercial en miras a mejorar las condiciones 
económicas, sociales y científicas del país. 
Palabras clave: Formación La Luna, Hidrocarburos, Roca Generadora, Sedimentología. 
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Abstract 
The lithologies of the La Luna Formation are widely recognized in Colombia for being hydrocarbon-generating 
rock, its genesis is associated with anxic depositional environmental conditions that prevailed during the 
Barremiano to Maestrichtiano globally, formed by a wide sequence of black lutitas with a large amount of 
organic matter, interspersed with thin limestone strata, presenting a total thickness of up to 600 m; it is divided 
into three Members (Salada, Pujamana and Galembo) whose type section is located in the state of Zulia, 
Venezuela. Its stratigraphic and sedimentological character leads to the La Luna Formation having great 
potential such as generating rock and reservoir rock from unconventional deposits. This research has a 
methodology based on the search, collection and exhaustive examination of publications made at national 
and international level, related to studies carried out in the La Luna Formation, focused on its sedimentological 
importance and implications such as hydrocarbon-generating rock. The Moon Formation exhibits physical and 
chemical properties for the accumulation and generation of hydrocarbons with fully kerogen-saturated porosity 
by at least 10%-20%, considered to have high hydrocarbon potential in the Catatumbo basin, Middle 
Magdalena Valley and Cesar-Ranchería, whose cumulative volume of hydrocarbon is around 2000 Million 
Barrels of Petroleum (MBP) in situ , at depths ranging from 1,000 to 5,000 m, as well as in the offshore Guajira 
basin (still almost unexplored) which has gas reports from 92 to 3500 GPCG (Billion Cubic Feet of Gas) which 
are of great interest for further further studies and economic assessments to achieve their commercial 
development in order to improve economic conditions , social and scientific of the country. 
Keywords: Formation of the moon, generating rock, hydrocarbons, sedimentology. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La Formación La Luna está constituida por 
una secuencia sedimentaria de lutitas 
bituminosas intercaladas con calizas y 
areniscas; presentando un espesor total de 
hasta 600 m. Se han establecido tres 
Miembros (Salada, Pujamana y Galembo) 
que la conforman (Rangel et al., 2000), 
siendo reconocida como roca madre y 
reservaría de hidrocarburos en Colombia, 
cuyo origen se encuentra asociado a 
condiciones ambientales deposicionales 
anóxicas que prevalecieron durante el 
Cretácico (Ballesteros & Parra, 2012). 
 
La Luna puede correlacionarse con otras 
Formaciones a nivel mundial, su amplia 
distribución juega un rol fundamental para 
que países entren en el mapa petrolero 
global, recibiendo diferentes nombres, como 
Formación Chonta (Perú y Ecuador) (Morán 
& Fyfe, 1933) (Poiré et al., 2018) (Tschopp, 
1953), Villeta (Renzoni, 1962), Chipaque 
(Hubach, 1931), Gachetá (Hubach, 1957), La 
Luna y San Rafael (García-González et al., 
2009) (Colombia); en Venezuela llamada La 
Luna, aflorante al norte del piedemonte sur 
de los Andes de Mérida y denominada Navay 
en las cuencas de Barinas-Apure y Guanare 

(Garner, 1926), de igual manera llamada 
Formación Querecual al oriente de 
Venezuela (Lugo et al., 2009)(Yoris, 1989). 
La Luna también se encuentra presente en 
Trinidad y Tobago, donde recibe el nombre 
de Naparima Hill (Iyare et al., 
2020)(Rambarran, 1995); en Guyana, 
Suriname, y llega hasta el norte de Brasil, sin 
embargo, no estuvo a la suficiente 
profundidad para generar petróleo; en 
Estados Unidos, rocas similares y de la 
misma edad son conocidas como Greenhorn 
y Bridge Creek (Eicher & Diner, 1989)(Elder 
& Kirkland, 1985)(Macdonald & Byers, 1988). 
 
En Colombia la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) reportó una producción 
promedio mensual de hidrocarburo líquido 
(petróleo) para el 2016 de 886.198 Kbpd y 
para el 2020 de 712.556 Kbpd, en los 
campos donde la Formación La Luna es la 
roca generadora o madre (El Tiempo, 
2017)(Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
2021). El carácter estratigráfico y 
sedimentológico de la Formación La Luna 
conlleva a que tenga un gran potencial como 
roca generadora de petróleo y roca 
reservorio de yacimientos no 
convencionales, sin embargo esta última aún 
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es desconocida en gran parte del territorio 
colombiano (Villamil, 2003; Quero et al., 
2007a; Garcia & Parra, 2003; Arango & 
Blandón, 2006). 
 
El objetivo de esta investigación es identificar 
el rol de los procesos sedimentarios en la 
generación de hidrocarburos en la Formación 
La Luna. 

 
2. METODOLOGÍA 

Esta investigación se enfoca en la búsqueda, 
recopilación y examinación exhaustiva de 
publicaciones realizadas a nivel nacional e 
internacional relacionada con la Formación 
La Luna, enfocada a su importancia 
sedimentológica y su implicación como roca 
generadora de hidrocarburos. Se emplearon 
bases de datos como:  Google Académico, 
Scielo, Researchgate, Science Direct, 
Springer-Link, Academia.edu y Scopus, 
bibliotecas institucionales de la Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Industrial 
de Santander (UIS), Universidad EAFIT, 
Universidad de Pamplona, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Universidad de Caldas,  Fundación 
Universitaria del Área Andina, Universidad y 
el Servicio Geológico Colombiano, así como 
publicaciones digitales de la ANH, el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) y toda la  
relacionada en la web. 
 

3. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

Antecedentes 
La Formación La Luna, originalmente 
llamada “La Luna Limestone” fue descrita 
inicialmente por (Garner, 1926), el cual el dio 
este nombre para designar una secuencia de 
limolitas de colores negro y gris oscuro 
laminadas y shales calcáreos, expuestos en 
la Quebrada La Luna en la Serranía de 
Perijá, Venezuela (Bermúdez et al., 2020).  

La Formación La Luna se subdivide en tres 
miembros a lo largo del occidente de 
Venezuela, el Inferior (Miembro La Aguada), 
constituida por calizas densas de color gris 
oscuro con concreciones; Medio (Miembro 
Chejendé), compuesta por shales negros y 
margas; y Superior (Miembro Timbetes), 
constituida por calizas laminadas con 
concreciones, aflorando en el occidente y 
suroccidente de la Cuenca de Maracaibo, 
descrita por (Renz, 1959; Guerrero et al., 
2021; Castellanos & Baldovino, 2021). 
 
Son Notestein et al., (1944) y Morales et al., 
(1958), quienes introducen el nombre de 
Formación La Luna en Colombia, a partir de 
los estudios realizados en la Concesión 
Barco, en la cuenca del Catatumbo, 
denominación aceptada  por la industria 
petrolera, debido  su marcada similitud 
litológica a la unidad aflorante en el Valle 
Medio del Magdalena,  datada  con una  edad 
Turoniano inferior a Bantoniano (Royero, 
1996; Sarmiento et al., 2015; Moreno & 
Sarmiento, 2002; Villamizar et al., 2020).  
 

En el Valle Medio del Magdalena (Morales et 
al., 1958), subdividió la Formación en tres 
miembros: Salada, Pujamana y Galembo. 
Por otra parte, su espesor varía entre 150 y 
600 metros, donde (Zumberge, 1984), la 
describe litológicamente como una 
secuencia de rocas tipo shales carbonatados 
de coloración oscura a grisácea, 
interestratificado con lodolitas y algunos 
niveles de chert con abundante presencia de 
foraminíferos calcáreos planctónicos y otros 
organismos pelágicos (Figura 1). 
 

La ANH y la UIS en el 2010, en sus estudios 
“Evaluación del potencial hidrocarburífero de 
las cuencas colombianas y Open Round 
Colombia” muestran que la Formación La 
Luna es la mayor fuente generadora de 
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hidrocarburos (líquido y gaseoso) que se  ha 
dado en las cuencas colombianas del Valle 
Medio del Magdalena, Caguan-Putumayo, 
Catatumbo, Guajira, Guajira Offshore, Llanos 
Orientales, Valle Superior del Magdalena, y 
en la cuenca Cesar-Ranchería (García-
González et al., 2009). 
 

 
Figura 1: Afloramientos de la Formación en las 

cuencas Valle Medio del Magdalena (VMM), 
Cesar Ranchería y Catatumbo. Fuente: (Instituto 
Colombiano de Geología y Minería et al., 1988), 

modificado por los autores. 
 

Estratigrafía 
La Formación La Luna en Colombia, se 
encuentra conformada por tres Miembros 
(Morales et al., 1958), no obstante, fue hasta 
el 2015 que (Zumberge, 1984), realizaron 
descripciones litológicas, petrofísicas y 
faciales que permiten caracterizarlos y 
sustentar sus diferencias. 

 
Miembro Salada 
Según Morales et al., (1958), incluye en este 
miembro shales calcáreos de color negros, 

laminados en capas delgadas con aspecto 
de pizarras. Su sección tipo se encuentra en 
la Quebrada Salada, en la desembocadura al 
Río Sogamoso y yace en contacto conforme 
con la infrayacente Formación Calizas del 
Salto.  
 
Zumberge (1984), sugiere que “la transición 
de Shale terrígenos de la Formación El Salto 
a las biomicritas de foraminíferos 
planctónicos sustenta la superficie de 
inundación y permite afirmar que se trata de 
la superficie transgresiva más notable del 
Cretácico del VMM y extensible a la Cuenca 
Cretácica Colombiana al Límite 
Cenomaniano – Turoniano” (Morales et al., 
1958; Guerrero & Sarmiento, 1996; Villamil, 
1998; Guerrero et al., 2000; Sarmiento-Rojas 
et al., 2006; Gelvez et al., 2020; Torrado et 
al., 2020). Así mismo, la describen en dos 
segmentos, el Inferior se define como un 
conjunto de capas gruesas de calizas 
biomicritas duras con laminación plana 
paralela con presencia baja de concreciones 
discoidales de diagénesis temprana que 
deforman las biomicritas en la compactación. 
En el segundo segmento se reconoce la 
común ocurrencia de capas delgada de 
“chert” diagenético dentro de las calizas 
biomicritas, adicionalmente se intercalan 
capas de pseudoesparita y niveles con 
concreciones discoidales y esféricas (Figura 
2). 

 
Miembro Pujamana 
Dividida en tres segmentos por (Zumberge, 
1984), caracterizando el primer segmento 
como calizas biomicritas blandas, donde la 
petrofacies resalta características diferentes 
en las que sobresale la poca presencia de 
cuarzo tamaño limo fino y minerales 
arcillosos, este segmento cuenta con la 
ocurrencia de foraminíferos plantónicos y los 
bentónicos escasos que aumentan 
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progresivamente hacia el techo; la 
laminación es plana paralela continua y 
subdiscontinua, y es común la presencia de 
foraminíferos aplastados en el proceso de 
compactación durante la diagénesis 
temprana. Las texturas predominantes son 
wackestones sobre las capas de packestone. 
 
El segundo segmento es diferenciable del 
primer segmento por su apreciable 
endurecimiento de las biomicritas por 
intervalos, así como por las intercalaciones 
de capas de chert; Las calizas biomicriticas 
se caracterizan por presentar aumento en los 
minerales arcillosos, así como abundante 
aplastamiento de conchillas, al igual que 
procesos de silicificación parcial tanto de los 
microfósiles como de la matriz micrítica y 
textura wackestone predominante 
(Zumberge, 1984; Niño Rondón et al., 2021). 
 
El tercer segmento está constituido por rocas 
biomicritas endurecidas de textura 
wackestone, con frecuentes capas de 
aspecto nodular de chert diagenético, 
diferenciada del segmento anterior por 
poseer hacia el techo concrecione. 
Microscópicamente las biomicritas contienen 
foraminíferos bentónicos parcialmente 
rellenos de sílice. Es común el cemento 
microcristalino que por sectores silicifica la 
mayor parte de la matriz, es frecuente la 
presencia de lodo fosfático (Figura 3). 

 
Miembro Galembo 
La diferencia entre el miembro Pujamana y 
Galembo es notoria con la aparición del 
primer nivel de calizas biomicritas fosfáticas 
intercaladas con biomicritas compactas. Las 
calizas biomicritas fosfáticas se caracterizan 
por presentarse en capas medias y gruesas 
en las que se aprecia la laminación afectada 
por bioturbación y formando secuencias 
granocrecientes (Zumberge, 1984; Peñaloza 

et al., 2020). La subdividido en dos 
segmentos, el Primer segmento (inferior) 
forma 3 secuencias granocrecientes en las 
que se reconocen biomicritas de 
foraminíferos bentónicos, limo fino a muy fino 
de cuarzo, con matriz de micrita, lodo 
fosfático en general afectado por procesos 
intensos de silicificación, y con apariencia de 
chert. Las rocas en la posición intermedia son 
biomicritas de foraminíferos bentónicos, algo 
limosas y con bioclastos fosfáticos. El 
segundo segmento (superior) cuenta con 
espesores de mayor tamaño y con desarrollo 
de parasecuencias más discretas, sin 
embargo, se diferencian al menos tres de 
ellas en las que se mantiene el mismo 
esquema de superficies de inundación y 
sucesiones de capas granocrecientes. Las 
capas de la base de estas secuencias son 
calizas biomicritas de foraminíferos 
bentónicos con textura wackestone y 
packstone variable, en este segmento se 
encuentra la mayor ocurrencia de materiales 
terrígenos formados por granos 
subangulares a subredondeados de cuarzo, 
de bioclastos fosfáticos y pellets, marcando 
una tendencia somerizante (Figura 4). 
 
Zumberge (1984), expone claramente que 
los tres miembros cuentan con porosidad 
totalmente saturadas de kerógeno en al 
menos un 10%-20%. 
 
Estudios geoquímicos y propiedades 
físicas 
La Formación La Luna ha sido considerada 
como la fuente generadora de gran parte del 
hidrocarburo en el norte de Suramérica, 
debido a sus características físicas y altos 
contenidos de materia orgánica, considerada 
incluso recientemente con el potencial de 
producir gas (Barrero et al., 2007)(Garcia-
Gonzalez, 2010)(Unión Temporal 
Prospección (UPME), 2018)(Ruiz, 
2013)(Quero et al., 2007b). 
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Figura 2. Columna litoestratigráfica. Fuente: Tomado y adaptado de (Zumberge, 1984). 
 
Sin embargo, las eventuales variaciones 
laterales de facies, su historia de 
enterramiento y exhumación en las 
diferentes zonas donde se depositó, sugieren 
que las propiedades de las litologías que la 
integran podrían cambiar lateralmente de 
acuerdo a los procesos sedimentológicos 
ocurridos durante su sedimentación, se 
resume entonces sus propiedades a lo largo 
de la cuenca del Catatumbo, Valle Medio del 
Magdalena y Cesar-Ranchería, por ser las 
zonas donde mayormente se ha estudiado. 

 

Cuenca Valle Medio del Magdalena 
Los análisis de Carbono Orgánico Total 
(TOC por sus siglas en inglés) llevados a 
cabo por (Pacheco Sintura et al., 2015), 
permiten conocer la cantidad de materia 
orgánica total presente en las muestras, La 
Formación La Luna muestra contenidos de 
TOC de 1,6% hasta 10,8% (Tabla 1). Su 
proveniencia es marina, principalmente de 
algas, lo que indica buenas condiciones para 
la generación de hidrocarburos (kerógeno 
tipo II) (Zou et al., 2010)(Aguilera et al., 2009; 
Araujo & Rivera, 2020; Bonilla et al., 2021). 

Tabla 1. Resultados de TOC para las muestras de la Formación La Luna. 

  Muestra Peso Muestra 
(g) 

Peso Ceniza 
(g) 

wt% 
Ceniza 

wt% Materia 
Orgánica Error 



PROCESOS SEDIMENTARIOS EN LA GENERACIÓN DE HIDROCARBUROS 

7 
ISSN 1900-9178 Vol. 13 N°2 - 2022 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

                                                                

 

REVISTA AMBIENTAL 
AGUA, AIRE Y SUELO 

Fo
rm

ac
ió

n 
Kscs1 1.991 3.001 98.009 1.991 0.005 
Kscs2 1.586 3.132 98.414 1.586 0.014 
Kscm1 6.853 2.963 93.147 6.853 0.000 
Kscsm2 10.684 2.672 89.316 10.684 0.094 
Kscil1 8.900 2.886 91.100 8.900 0.054 
Ksci2 7.491 2.681 92.509 7.491 0.205 

Fuente: (Pacheco Sintura et al., 2015). 
 

Al comparar los resultados con los rangos de 
calificación asignados para evaluar el 
potencial de generación de hidrocarburos, 
más del 80% de las muestras presentan un 
contenido de materia orgánica alto (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Relación entre carbono orgánico total y 

el potencial de hidrocarburos. 
Carbono Orgánico Total 

(wt%) Potencial de los Recursos 

<0.5 Muy Pobre 
0.5 a 1 Pobre 
1 a 2 Medio 
2 a 4 Bueno 

4 a 10 Muy bueno 
>10 Desconocido 

 

Los datos de reflectancia de la vitrinita que la 
ubican en la ventana de generación de 

hidrocarburo líquido y gas seco (Ro 0,5%-
1,2%) (García-González et al., 2009) 
(Moreno-Sánchez & Hincapié-Jaramillo, 
2010); como se observa en la Figura 3 sobre 
la historia de subsidencia, donde se nota que 
la Formación La Luna entró a la ventana de 
generación de petróleo en el Paleógeno 
inferior.  
 
La Figura 4 muestra la tabla de eventos de 
formación del sistema petrolífero, 
conformado por Formación La Luna como 
roca generadora, Los Santos, Rosablanca, 
Tablazo y La Luna (en calizas fracturadas), 
La Paz, Formación Mugrosa – Colorada 
como roca reservorio. Y Formaciones Paja y 
Simití como roca sello (Alonso et al., 2020). 

 

 

 
Figura 3. Diagrama de la historia de la subsidencia de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. En esta 

figura se ilustra la variación del %Ro con el tiempo. Fuente: (García-González et al., 2009). 
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Figura 4. Tabla de eventos del sistema petrolífero del Valle Medio del Magdalena. 

Fuente: (García-González et al., 2009). 
 

La Formación La Luna aflora en esta 
cuenca hacia el sector occidental (Figura 5) 
muestra resultados de TOC con valores 
entre 0.5% y 6.0%, evidenciado que en el 
sector norte de la cuenca se encuentra en 

ventana de generación de crudo y el sector 
sur se encuentra en la fase inicial de la 
ventana de generación de gas 
(ECOPETROL, 2000).  

 
Figura 5. Ubicación de la Formación La Luna en la cuenca del Catatumbo. Fuente: (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, 2009). 
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La Formación La Luna cuenta con 
kerógeno tipo II para esta cuenca (García-
González et al., 2009). Los datos de 
reflectancia de la vitrinita que la ubican en 
la ventana de generación de hidrocarburo 
líquido y gas seco (Ro 1%-1,5%), como se 

observa en el diagrama de historia de 
subsidencia, donde se nota que la 
Formación La Luna entró a la ventana de 
generación de petróleo en el Paleógeno 
inferior (Figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Diagrama de la historia de la subsidencia de la Cuenca del Catatumbo. En esta figura se ilustra la 
variación del %Ro con el tiempo. Fuente: (García-González et al., 2009). 

 

La Figura 7 muestra la tabla de eventos de 
generación del sistema petrolífero, 
conformado por Formación La Luna como 
roca generadora junto con la Formación 
Capacho, Colón, Cuervos, y León como roca 
sello, y Formaciones como Barco, Mirador y 
Carbonera como rocas reservorio. 
 
Cuenca Cesar-Ranchería 
En la Cuenca de Cesar-Ranchería, las rocas 

fuente están constituidas por la secuencia 
Cretácica, que comprende el Grupo Cogollo, 
la Formación la Luna y la Formación Molino 
(Figura 8). Los niveles que presentan altos 
contenidos de materia orgánica para la 
Formación La Luna son los miembros 
inferiores y medio, cuyos valores de TOC 
varían entre 2 y 4% con un valor promedio de 
3% (Aguilera et al., 2009). 
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Figura 7. Tabla de eventos del sistema petrolífero de la cuenca del Catatumbo. Fuente: (García-González 

et al., 2009).

 
Figura 8. Ubicación de la Formación La Luna en la cuenca Cesar-Ranchería. Fuente: (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, 2009). 
 
El Ro (reflectancia de la vitrinita) ubican en la 
ventana de generación de hidrocarburo 
líquido y gas seco con valores de (0.5%-1%), 
como se observa en la Figura 9 se nota que 
la Formación La Luna entró a la ventana de 
generación de petróleo en el Cretácico 
superior.  

 
La Figura 10, muestra la tabla de eventos de 
generación del sistema petrolífero, 
conformado por Formación La Luna como 
roca generadora junto con el Grupo Cogollo 
y la Formación Molino. Formación Molino y 
las intercalaciones de shales que ocurren en 



PROCESOS SEDIMENTARIOS EN LA GENERACIÓN DE HIDROCARBUROS 

11 
ISSN 1900-9178 Vol. 13 N°2 - 2022 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

                                                                

 

REVISTA AMBIENTAL 
AGUA, AIRE Y SUELO 

la Formación La Luna y el Grupo Cogollo 
como roca sello, así como los shales de las 
Formaciones Barco y Cerrejón. Colón, 
Cuervos, y León como roca sello. Y como 
rocas reservorio se cuentan con Formación 
Río Negro, las calizas fracturadas de la 

Formación Lagunitas, las areniscas del 
Miembro Tocuy, la Formación Aguas 
Blancas, las calizas y los cherts fracturados 
de la Formación La Luna y las areniscas del 
Miembro Tocuy, Formación Molino. 

 

 
Figura 9. Diagrama de la historia de la subsidencia de la Cuenca del Cesar-Ranchería. En esta figura se 

ilustra la variación del %Ro con el tiempo. Fuente: (García-González et al., 2009). 
 

 
Figura 10. Tabla de eventos del sistema petrolífero de la cuenca del Cesar-Ranchería. Fuente: (García-

González et al., 2009). 
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Los análisis petrogenéticos y 
sedimentológicos realizados por Zumberge 
(1984) y Pacheco Sintura et al., (2015), 
exponen claramente que debido a las 
características de deposición en ambientes 
anóxicos marinos la Formación La Luna 
presentan propiedades físicas y químicas 
para la acumulación y generación de 
hidrocarburos con porosidad totalmente 
saturadas de kerógeno en al menos un 10%-
20%. 
 
La distribución de los diferentes campos de 
producción de petróleo y gas en las cuencas 
colombianas permite confirmar la existencia 
de sistemas petrolíferos activos, cuya 
principal roca generadora de hidrocarburos 
es la Formación La Luna, lo cual es 
corroborado mediante los resultados 
obtenidos de diferentes autores. 
 

4. CONCLUSIONES 

El potencial hidrocarburífero de la Formación 
la Luna se considera alto en la cuenca del 
Catatumbo, Valle Medio del Magdalena y la 
cuenca Cesar-Ranchería, cuyo volumen 
acumulado de hidrocarburo está alrededor 
de los 2000 Millones de Barriles de Petróleo 
(MBP) in situ, a profundidades que varían 
entre los 1.000 a 5.000 m (Suárez-Rueda, 
2016), así como en la cuenca Guajira 
offshore (aun casi inexplorada) que cuenta 
con reportes de gas de entre 92 a 3500 
GPCG (Miles de Millones de Pies Cúbicos de 
Gas) las cuales son de gran interés para 
posteriores estudios más detallados y 
evaluaciones económicas que permitan 
lograr su desarrollo comercial en miras de 
mejorar las condiciones económicas, 
sociales y científicas del país.  
 
Según los distintos análisis en el Valle Medio 
del Magdalena las propiedades petrofísicas 
muestran que la Formación La Luna tiene 

buena capacidad para almacenamiento de 
hidrocarburos gaseosos y esta podría 
presentar un adecuado comportamiento 
frente al fracturamiento. 
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