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ABSTRACT 

The small city of Leiva is situated between Tunja and Chiquinquirá in the Department 

of Boyad, and on the south western foot of the Arcahuco-Massif. Thi.s massif is a very prominenl 

NNE-SSW trending anticline, in the crest of which (Upper Jurassic? and) Early-Cretaceous 

11nfossiliferous quartzitic sandstones come to surface. To thc west, these Arcalrnco-Sandstones 

are ovcrlain l>y a vcry 1\'ell cxposed series of l.ower Cretaceous. vVe mcasurcd: 

more than 1.075 111 of Lower ancl Middle .'\lbian 

600 m of A ptian 

105 m of l3arremian 

38:'í m of Hauterivian 

more than ]20 m of Valanginian 

Totaling in 2.28:i m of l.ower Cretaceous. 

Near its base the Valanginian contains a severa] meter thick bed of conglomeratic 

Jimestone, rich in Exogyra boussingau./tii D'ORBIGNY. Abovc fellows an alternation of 

argillaceous sandstones and claystones containing few ammonites (Polyptychites) and frequently 

Toxaster, Trigonia ancl other pelecypods. 

The Hauterivian con.sists throughout of grey ferruginous shales, whose Jower portion 

is rather rich in ammonites (Crioceras, OlcostefJhnm1s, Andesites, Thu.rmrinnicems and Toxaster). 

The l3arremian starts with a boulder !ayer, which passes upward into marly clays ami 

marly Iimestones with Pseudohaploceras, Nicklesia, Pu.lche//ia, Hainu.lina, Pedioceras, Ancylo

cems, etc. The "Upper" Barremian is almost free of fossils. 

The l.ower Aptian consists of shaly clays wilh sorne thin limestone intercalations. lts 

uppermost portion is rather rich in thin gypsum veines. Ammonitcs were found in the li

mestone layers and are abunclant in limestone concretions within the c!ays. Deshayesites, 

Cheloniceras, Lytoceras characterize this zone. The uppennost limestone bed, immediately 

underneath the richest gypsiferous ]ayer, seems to con tain man y reptile bones. This is the 

horizon where the two complete skeletons of Plesiosn11rus have been found. The rather uniform 

Upper Apti:rn is fonned of argillaceous shales with hardly recognizable impressions of 

Colombiceras, AcanthohofJlites, Dufrenoya ancl Inoceramus. 

On the ,�lest-flank of the Arcabuco-uplift the Albian seems to ovcrlay conformably the 

Aptian. It oonsists therc of an alternation of micaceous clays ancl argillaceous sandstoncs, 

conraining l\1iotoxas/;er, Trigonia, Natica., Cnrdita but apparently no ammonites. 

A sancistonc horizon, 100-,200 m in rhickness, tops the l.owcr Albian. It is followecl 

upward by sancly clays passing into g-rey, splintery shales with OxytrojJidoceras. 

On the eastern flank of the Areabuco-anticline, the pre - or early - Cretaceous Acabuco

Sandstones are overlain by breccias, conglomerate ami sanclstones passing upward into sandy 

clays with an apparently l.ower Albian fauna. 

l.ocally, thc Lower Cretaceous is covered by quaternary river deposits, consisting of

thc detritus of Cretaceous rocks. Near LeiYa, they are cappecl by a I O m thick travcrtine ]ayer 

with teeth o[ Mastodon. 
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INTRODUCCION 

L;1 rcgwn entre Tunja y Chiquinyuir;'i en Boy;1c:í, csLí ocup:;cL1 casi 
cxclmi,·arnente por clepc'Jsitos Cretiíceo.;, incluyendo la lorn1ación de Guadua, 
(�.faestrichtiano-?Palcoceno). Estas capas forman dr,s pliegt!es principales clirigi

dos TNE-SSW. El anticlin;:il más pronunciado es el Oriental de la serranía de ·Ar
calrnco. Su eje estéÍ situado unos 3 km al Este de la población de Arc,1buco y ex
pow; las capas más antiguas ele toda esta región: areniscas cuarcíticas, poco es
tratificadas, sin Fósiles, conocidas con el nombre de Foniiación o Arenisca ele 
Arc1buco y depositadas probablemente durante el Jurásico. Las mismas are
niscas aparc.:cc11 t;1rnbién a unos 8 km al \'V de Arcabuco en el "anticlinal ele 
O iba" (HUBi-\CH, 1953), paralelo al primero. Desde allí las capas Cretáceas 
buzan hacia el Oeste hasta el sinclinal del Río Stdrez, exponiendo una serie 
completa y rnuy regular desde la base del Cret;íceo hasta el Albiano. La región 
geolc'igicarnentc mejor expuesta es la de los alrededores de Villa de Leiva. 

Villa de Leiva, rica en recuerdos del tiempo de la liberación de Colo111-
!Jia, esd situada en el pié Occidental del i\laciw de Arcabuco. La vegetacic'>11
en sus alrededores es muy pobre y estú restringida generalmente a los valles y
depresiones <lel terreno, mientras que, en la superficie ele las colinas las rocas
Cretúceas estün expuestas con una perfección y una claridad, propias general
mente del clesic.:rto. La posición regular ele las capas y los alloran1ientos exten
sos dd Cret[1c co hacen de esta región un llltJddo geológico, aprovechable como
pocos para un estudio cletallaclo de la estratigrafía del Cretáceo Inferior.

No obstante las condiciones geológicas favorables y la abundancia de fo
silc.:s, esta regic'Jll hasta ahora no ha sido descrita de acuerdo con su importan
cia. Aunque ha sido mencionada por A. HETTNER (1892), K. GERHARDT 
(1897), E. C. H. ROSCHEN (1929) y E. A. SCHEIBE (19:l8), no hay detalles 
publicados sobre élla. 

Con el fin de estudiar dicho ¡x:rfil b;ísico y hacerlo útil al conocimien-• 
to del Cret;:'1ceo de la Cordillera Orien�al, el Departamento de Paleontología y 
Estratigrafía del Jnstituto Geológico Nacional, emprendió una excursión a Vi
lla de Leiva elltre el 9 y el 19 ele Diciembre de 1953. Participaron en ella los 
siguientes miembros del Departamento ele Paleontología y de la Sección Pa
leontológica del i'.Iuseo Geológico Nacional: el doctor .Hans Bürgl, los se1i.ores 
Gilberto Toro García, José Perico, Rórnulo García, Daniel .Jirnénez y las seño
ritas Yolanda Dumit Tobón y Margoth Barrios M. 

La comisión estudió particuhmnentc tres secciones que. est{lll sci'íaladas 
en la plancha l :  

A--A 1 Loma de L a  Yesera (Valanginiano, Hauteriviano, Barremiano, Aptiano), 

B - B 1 Carretera Tinjad1-Chiquinquir;'1 (J\.ptiano müs Superior, .Albiano ]n
ferior). 

C ·-· C 1 Carretera Arcabuco-Tunja (Areniscas de r\rcalrnco y .Albiano). 

Con el fin de completar y veri fica1· estas secciones, fueron visitados 
otros sitios también marcados en el mapa de la plancha l. Los buenos y ex-
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tensos afloramientos facilitan la elaboración de un mapa geológico de esta 
región, pero debido a la carencia de un mapa topográfico detallado, hubo que 
renunciar a esta intención y se someten los elatos recogidos al Departamento 
ele Fotogeología. 

Los numerosos fósiles colectados en el· curso· de nuestra excurs10n, fue
ros preparados en el Museo Geológico Nacional ele Bogotá y determinados 
por el suscrito (Amonitas y Foraminíferos) y por la Paleontóloga Auxiliar, 
señorita Margoth Barrios M. (Lanielibr'anquios, Gasterópodos, Equínidos). Los 
demás empleados del Mueseéi, en 'primer lugar el Paleontólogo Auxiliar, se
ñor Gilberto Toro García y el Preparador José E. Perico, apoyaron este tra
bajo y agradecemos su valiosa ayud'.1. 

El suscrito espera. que los resultados y dibUJOS, reunidos en las siguien
tes .páginas contribuyan al <;:onocimiento de la estratigrafía del Cretáceo de 
la Cordillera Oriental de Colombia. 
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ESTRATlGUA.FlA 

Nofas generales 

En la regiúu situada entre la Loma de Arcabuco y la Loma de Labran 
zas, se encuentra la siguiente sucesión de pisos: 

l'e11die11te: más ele .075 ll l de Albiano 
GOO lll de Aptiano 
105 lll ele Barremiano 
385 m de Hauteriviano 
120 m ele Valangianiano 

-----

En total más de 2. 285 lll ele Cretáceo Inferior

Este espesor total coincide muy bien con la evaluación de E. GROSSE 
(1935, p. G3 y 72), quien aprecia el grueso ele la formación de Villeta (Ba

rremiano-Cenomaniano), entre Arcabuco y Chiquinquirá, en 2.000 m por lo 
menos. El grosor total del Cretáceo Inferior en esta región, es probablemen
te de 3.000 m. 

Los estratos que componen la serie enunciada, son en su mayoría es 
quistos arcillosos con raras intercalaciones de areniscas, ma!gas y calizas, con 
capas arenosas en su base y un banco grueso ele arenisca en el límite entre el 
Alhiano lnferior y l\Ieclio. Los varios escalones del Cret{1ceo Inferior en esta 
región, estún bien marcados por diferencias litológicas; sin embargo, se reco
mienda basar tocias las consideraciones estratigráficas en documentos paleon
tológicos. 

Los ese¡ u is tos arcillosos 110 son pobres en fósiles, pero la clase de roca 
implica que t:�tén muy mal .conservados. Casi siempre las Amonitas están la
teralmente coniprimiclas y dcforrnaclas en otros respectos, presentando muy ra
ra vez el lado ventral. Los mejores fósiles se encuentran en concreciones cal
dreas, las cuales son más frecuentes en el Barrerniano y en el Aptiano Infe
rior. Los demás pisos contienen fósiles bien conservados solamente en inter 
calaciones margosas y arenosas. 

La launa colectada indica una facies parecida a la de la Fossa Vocon
tiana de los Alpes Occidentales y a la Fossa S11bbética de España· Meridional, 
que contienen los depósitos de las zonas m,ís profunclas ele la Tethys Europea. 
Igual como en estas fossas, encontramos en Leiva, Amonitas poco ornamen
tadas así como Lytoceratidae y Desmoceraticlae. Sólo el Valanginiano es muy 
rico en Lamelibranquios, Toxaster rnulini y otros Equíni<los y recuerda la 
facies menos profunda "a Spatangucs" en los al rededores de la Fossa Voco11-
tiana (GIGNOUX 1950, pp. L132-'HÜ). 

V alang'iniano 

En la l inca de 1111cstra secc1on a Lra vés de la Lo111,1 de La Yesera (pi. 
1, pi. 2), el Valangiano Superior y T\ledio sube hasta la- Loma del macizo de 
Arcabuco, cubriendo las capas yacentes. Las capas 1i1,ís bajas se puc,'-n est11-
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diar inmediatamente al Sur y Sur-Oeste de Arcabuco (estaciones HB 551, 55�), 
donde se encuentran areniscas blandas y rojizas con bancos de esquistos arci
llosos de color carmclito claro y esquistos arcillosos oscuros por lo general ri
cos en impresiones ele Lamelibranquios y Equínidos. Pero en esa región las 
capas est:111 [ucrterncnte dislocadas (buzamiento hacia el SE), causadas par
ticulannente por una falla· que se extiende a todo lo largo del flanco Oeste 
del anticlinal de Arcabuco y st: extingue progrcsiva111cnte hacia el Sur-Oeste. 
Al Este de Villa de Leiva y de .la Loma de La Yesera, esta falla se hace visible 
en forma de un pliegue abrupto en las rocas ;1rcillosas del V.alanginia110. Por 
dicha razón, esta región al Sur-Oeste de Arcabuco no es apta para estudio:, 
estratigráficos. 

Las capas valanginianas n1,Ís inl"criores al Este de la L0111a de La Ye
sera'., son caliütS brechosas, conglomeráceas. 

Estas calizas (c.;stación H8 5J.8, pi. 1) _est,íu bi�u estr;tti[icadas en ba11-
cos de '. 0-70 en�. r�gunas te ell.-ts contienen bloques t�e caliza poco redondea
dos de 10-30 cn1 de diámetro )' otros están llenos de. 

Exugyu1 /Jouss111ga11llii DlETRlCH non D'ORBJGNV 
y otros Lamelibranquios no determinables. 

En esta región las calizas con Exugyrn /1011ssi11grwllii sou relatival!lelltl" 
muy de!gaclas, pero müs al Norte, por ejemplo en la parte Oeste de la ?vlcsa 
de- los Santos· (al Sur de Bucaramanga), estas calizas llegan a alcanzar espeso
res de algunos cientos de metros, rcpresenLando allí todo el Ha.iteriviauo y 
el Barremiano Jnfcrior. 

Las calilas están superpuesta, de una serie de 111.ís de 100 111 de espesor 
compuesta por una alternación de arcillas duras y oscuras y de areniscas arci
llosas carmelitas. En lo general estas capas son muy ricas en impresiones de 
f6siles; logramos determinar los siguientes: 

Polyptic/11tes poly ,ptichus KEVSERLI NC 
To:wster rnulini AGASSJZ 
Trigonia ornata D'ORBlGNY 
Tellina. d. crnl.ernni D'ORHlGNV 
/Jstarte debilidens GERHARDT 
Prntvcrndia d. peregrinorsa (D'ORBIGNV) 
Pecten (Chlr11nys) aff. puzosia.n.11s MATHERON 
Neáern. spec. 

El contacto del Vala11gi11ia110 con d Hautc.;riviano es muy abrupto, de
bido en .parte, a los contrastes entre las rocas duras del Valanginiano y las ar
cillas blandas del Hauteriv.iano, y en parte, a consecuencia de la falla antes 
mencionada, la cual acompafia el anticlinal de Arcabuco en su pié Occidental. 

.El espesor. total del Valanginiano lo estimarnos en J 50 hasta 200 111. 

Hauteriviano 

Este piso consta en su totalidad de arcillas pizarrosas oscuras, J»•1y neas 
en hierro- en forma -de irnprcsiones limon_íticas y de costras encarnadas sobre 
los planos de estratificación. Algunas veces se e-ncuentran ·vetas de almagre 
de l 0-20 cm ele espesor. Particularmente en la parte media de esta serie, hay 
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algunas capas de arcilla arenosa algo rn,ís resistente a la erosión que_ las arci
llas Su espesor es ele 20 hasta �O cm (aumentado en el corte geológico ele la 
plancha 2). En el aspecto morfológico y litológico, el Hautcriviano se distingue 
muy claramente de las capas infra y suprayaccntes porque representa una se
rie blanda y poco resistente a la erosión. Las quebradas y los ríos tienden a 
scguir su curso y frecuentemente esta serie est,í cubierta con depósitos cuatcr-
na rios de 30 o nds metros de espesor. 

Los tósiles Hauterivianos están concentrados en la par-te inferior, lllien
tras en la parte superior son muy raros. Distribuídos irregularmente se en
C11en tran escarnas de péces, impresiones ele Lamelibranquios. peq uei'íos y l'rag-
111e11tos de Amonitas, raras veces ele Ec¡uíniclos. Estas in1prcsio11es cst,í11 tan 
111�il conservadas que muy pocas veces es posible determinadas. 

Jnmediatarnente al contacto co11 las arcillas duras del Valanginiano hay 
1111a ·1.011a 11111y nea en fósiles de los cuales logra111os· dl'l"l'nninar los sig11Íl'lltC's: 

C:riocems ([lldi1111111 GERTH 
0/costejJh{{n'//s spec. indet. 

llnos 40 111 arriba del Valanginiano hay en las arcillns pizarrosas una 
zona de± 10 m de espesor 111uy rica en 

Olcostephnnus /;oesei RIEDEL 
OlcostefJhn1111s 11stieri([111ts (D'ORBICN\') 
11-ndesites d. curnr1t11s GERTH
T hurmonnir-erns cL thur11wnni (P J CTET)

Anc/esites y Th11rrnanniceros son relativamente raros, pero Olcostep/111-
n11s es tan [recuente que con razón se> ¡lllecle llamar este nivel "zona de Olcos
tephanus" (zona ele Astieria). 

OlcoslefJhn1111s se encuentra en Colombi,t no sólo en el Hauterivianu 
sino también en el Valanginiano. Pero la "zona ele Astieria", o sed una con
centración de estas Amonitas, parece estar situada siempre en la parte inferior 
del Hauterivi,1110, independiente de la facies litológica de estas capas. Entre 
Jesús María y Puente Nacional (región de Vélez) el banco de Astieria consta 
de arcillas pizarrosas como en Leiva, en la región ele San Gil ele areniscas ar
cilJosas, calizas y esquistos arcillosos, y en Villeta ele areniscas <le grano fino. 
Según M. \V. KILIAN (1920), en los Alpes Occidentales se encuentran en el 
Valang-iniano 1\tJedio y Superior y en el Hauteriviano Inferior, especies muy 
parecidas, pertenecientes todas al género Olcostepl1anus (Astieria). Pero la 
"zona de Astieria", aquí, parece ser también característica para el Hauterivia
no Inferior. 

En Leiva, las arcillas se vuelven más pobres en fósiles encima de la "zo
na de Astieria". En este nivel del Hauteriviano encontrarnos impresiones 
poco claras ele: 

Andesites cun1al11s GERTH 
Thur11w1111icerns thunnanni (PICTET) 
Toxaster roulini AGASSIZ 

No hemos hallaclo microfósiles (p. ejem. Foraminífcros) e.n las arcillas 
hauterivianas. 

El espesor del Hauteriviano al pié ele la Loma ele l,;1 YC'sn;:i, es de- �R!í 
rn. según n11cstras 111C'didas con cinta y hrújula. 
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Barremiano 

El límite entre el Hauteriviano y el .Barrcmiano es muy brusco en los 
aspectos litológico y paleontológicó; los dos pisos no tienen ninguna comu
nicación faunística. 

El Barremiano prinopia con una capa de caliza margosa oscura la cual 
está llena de bloques redondeados ele marga roja y negra atravesados por rn1-
merosas hendiduras, empastadas por calcita y marga. Los bloques llamativo:; 
no están restringidos a esta capa, pero son particularmente abundantes en la 
zona basal del Barremiano (HB 499). 

Esta capa pasa a margas y calizas negras y ro_pzas (HB !íOO), muy ricas 
en concreciones, con: 

Pseudohaploceras incertwn RlEDEL 
Pseudohaplocern.s aff. lipto11iense (ZEUSCHNER) 
Pseudohaplocerns a[f. clifficile (D'ORBIGNY) 
Hamulina spec. inclet. 

Las formas de Pseuclohaplocerns, mencionadas en segundo y tercer lu
gar, se distinguen de P. liptoviense y P. difficile particularmente por sus sec
ciones más gruesas. 

Encima siguen arcillas negras y rojizas ricas en vetas de yeso y después 
(HB 502, 503) se presentan margas gris-rojizas, tarn hién con vetas ele yeso y con 

Nicklesia lenticulata HYA TT. 

Las capas con Pseuclohaploceras y Nicklesia, pero sin Pulchellia se pue
den considerar como Barremiano Inferior (30 m). 

El Barremiano Medio con un espesor ele 43 m, consta ele margas blan
das con yeso y margas duras con algunos bancos ele arenisc_a margosa. Las are1�is
cas que tienen en lo general unos 50 cm ele espesor, muestran frecuentemeilte 
estratificación diagonal. Esta serie es la más rica en fósiles, no sólo del Barre
miano sino también ele todo el. Cretáceo Inferior de la. región. Los fósiles es
tán incluíclos en concreciones calcáreas muy duras y en lo general están muy 
bien conservados. Colectamos en esta zona (HB 503, 504, 505): 

,, ' 

Nichlesia ,Zentir:ulata HYATT (frecuente) 
clumasiana (D'ORBIGNY) 
jJu/chella (D'ORBIGNY) 
zeillen: (NICKLES) (muy !'recuente) 
a.lican tensis HY A TT 

Pulchelliiclae gen. nov. I, spec. A 
" " " 1, " B 

Pulchellia fasciata GERHARDT 
" hettneri GERHARDT 

Pulchelliiclae gen. nov. 2, spec. A 
Carstenia lincligii (KARSTEN) 
Pecliocérns' ca.quesensis (KARSTEN) 
Ancylocerns beyrichi KARSTEN 

,·f ' .

- Las Pulchellias se encuentran \imto con· Nicklc.�ias en las misrn;-is c;1-
pas y en ];-is mismas concrcc10nes. ·, ,,,,
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EL CRETACEO INFERIOR DE VILLA DE LEIVA 

El Bancmiano Superior (unos 30 m) consta de margas grises oscuras 
y rojizas con pocas intercalaciones de rocas margosas duras y margas arenosas. 
En la Loma de La Yesera no encontrarnos megafósiles que sean derivados con 
seguriclacl de esta zona. 

En la superficie del anticlinal de Oiba situado al Oeste ele Arcabuco, 
el Harrem iano es muy extenso pero no presenta afloramientos suficientemen
te bien expuestos como para permitir un estudio capa por capa. Los fósiles 
colectados en la Loma de i\.Ionsalve (HB 555) y en el terreno de la hacienda 
de San Viccnt.: (1-IB 558, 559, 560) se derivan en su mayoría ele concreciones 
dispersas en la superficie y por esta razón, tienen menor valor estratigráfico 
c¡ue las de la Loma de La Yesera. Seguidamente presentamos la lista de estos 
fr'isilcs ya true contienen algunas formas no encontradas en la Loma de La Ye
sera y, por lo tanto, sirven muy bien para completar la lista de la fauna barre
miana <le est'l regic'ín: 

H B 555 Su tamarchá11, Lorna ele j\1Jonsaly�• 
Ancyloceras spec. indet. 
Pulchellia 11eleziensis (HYATT) 

galeatoides (KARSTEN) 
(?)caicecli (KARSTEN) 

Carstenia lindigii (KARSTEN) 

HB 558 Lciva, Hacienda San Vicente 
Nichlesia zeil/eri (NICKLES) 

lenticulata HYATT 
pulc!tellia (D'ORBIGNY) 

Psilotissotia chalmasi (NICKLES) 
Pulchellia 11elezie11sis (HYATT) 
Pecliocerns cun.clinamarcae GERHARDT 
Ancyloceras spec. indet. 
I-la11mlina spec. inclet. 
Opis elunula GERHARDT 
Madera fósil 

HH 559 y 560 Leiva, Hacienda San Vicente, 1 km al N de HB 558 
Pseudolw/Jloceras incnlum RIEDEL 

aff. liptoviense (ZEUSCHNER) 
aff. cassidoicles (UHLIG) 
aff. difficile (D'ORBIGNY) 

Nichlesia lenticulata HYATT 
zeilleri (NICKLES) 

alicanlensis HYATT 
clumasiana (D'ORBIGNY) 

Pulc!telliiclae gen. nov. 1, spec. A 
Pulchelliidae gen. nov. l, spec. B 
Pulchelliiclae gen. nov. 2, spec. A 
P11/chellia veleziensis (HYATT) 

galeatoicles (KARSTEN) 
Carstenia lincligii (KARSTEN) 
Pedioceras caquesensis (KARSTEN) 
Ancylocerns aff. van den heckei ASTIER 

'' beyrichi KARSTEN 
Hamulina spec. 

La fauna ele los sitios HB 559 y 560 enseñan que PseudohajJloceras no 
está restringido a las capas basales del Barremiano como parece ser el caso en 
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la Loma de La Yesera, pero sí, puede subir a niveles bien altos del Barremia
no. Lo mismo vale para- Nichlesia, la cual se encontró- junto con Pulchellia en 
concreciones -hasta 20 m abajo- del límite superior del· Barremiano en la ha
cienda San Vicente. 

· Se debe -tener en cuenta que· seguramente hay variaciones locales en la
-distribución ·vertical ele los varios géne-'ros · y que• sería prem.aturo hacer una
subdivisión detallada cle1 Barremiano- antes ele que tengamos ·a nuestra dispo
sición observaciones· ·detalladas de varias regiones. Hasta· ahora· pa-rece que
Pseuclohaplocerns y Nicklesia aparecen más· temprano en; el Barremiano que
Bulchellia, pero· que estos géneros· pu-<;:den subir también hasta capas bastan-
te altas de ·este pis·cY.

El espesor del Barremiano, .lo medimos en la Loma de La Yesera donde 
alcanza l 05 m. En los otros sitios visitados, los afloramientos no fueron lo su
ficientemente buenos como para medir el espesor. 

Aptiano 

El límite entre el Ban'etniano y ·e1 Aptiano basal, se puede trazar exac
tamente por· medios paleoritol'óg,'icos, _pero c�:ni re_specto a l_a litología no ��y
un camb10 notable entre estos ·dos' pisos. El Apuano Infenor consta tamb1en 
de arcillas y margas con algunas intercalaciones, relativamente delgadas, de 
caliza gris clara. Las arcillas son de .varios,· colores: .rojizas, púrpuras, verdes, 
violetas o blancas; pero en lo g<'meral predominan los colores claros. Todo el 
Aptiano Inferior es muy rico en 'vétas de yeso, y es particularmente en la par
te superior donde se concentran, las- nidadas para explotar este mineral. 

La capa basal es un� é�lizq.- de u11Os 70 cm 9e espesor; en élla sólo ha-
llamos un ejempla}- rn,a.l _conservado ele 

Deshayesites cf. stutzeri 'RIEDEL

Hacia arriba siguen arcillas :Y -�;ai-gas 'arcillosas blandas, las cuales al 
parecer carecen ele fósiles. Un Pseudohaploceras .. coiectaclo en est;¡. zona se de
riva probablemente del Barremiano. 

M im encíi11a ele fa., b�se dei Aptiaú:o hay otro banco de caliza (HB 509) 
lleno ele 

Chelonícefas subnoclos0costatum (SINZOvV) y 
Chelo,úc'erns · bradle)1i ANDERSON. 

En "El Pedregal", certa a la, -población de Leiva (HB 537), el señor 
Gilberto Toro García, colectó en esta capa: 

Cheloniceras subnodosocostaturn (SINZüW) 
Cheloniceras tschernyscheni (SINZO,,V) 
Thysanolytocerns aff. subfimbriatus (D'ORBIGNY) 

15 m encima hay otra capa de caliza muy rica en concreciones esféricas 
y en esta capa fué donde se · hallaron los dos Plesiosaurios de la Loma de La 
Catalina (Leiva) (E. HERRERA ALDANA, 1952). Las amonitas incluídas en 
la misma cap:t (HB 510) son: 

Deshayesites colombian11s RIEDEL 
Deshayesites spec. indet. 

·P:rochelonicerns albrechti austriae · (HOHENEG.GER).
-Cheloniceras sub-noclosocostatu.m (SINZO,t\T)
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EL CRETACEO INFERIOR DE VILLA DE LEIVA 

Esta fauna consta exclusivamente de formas_ del. Aptiano Inferior y por 
lo tanto, no podernos confirmar la opinión ele G. BOTERO RESTREPO 
(I 945) de que la edad del Plesiosario de Leiva, sea Aptiano Superior. Hemos 

hallado varios fragmentos aislados ele esqueletos ele Reptiles ( costillas, un 
maxilar con clientes) y parece muy posible que esta. capa represente. una real 
acumulación ele restos de Reptiles. A este respecto, recomendamos investiga
ciones adicionales. 

Encima de la "caliza' ele reptiles" siguen 7 m ele arcilla que represen
tan el techo del Aptiano Inferior y la zona ·más rica en yeso. El espesor del Ap
tiaso Inferior es ele 120 1n. 

La base del Aptiano Superior está marcada por una capa blanca ele .ar
cilla tob:tcea muy rica en yeso y en fósiles (HB 511). En esta capa colectamos: 

Colornúicerns (?) rntunclnt11m (GERHARDT) 
aff toúleá (JACOB) 

Acanthohoplites interiect11s R.IEDEL 
Dufrenoya aH. ;ustinae HILL 
Cheloniceras sulmoclosocostatu.m (SINZOvV) 

" occiclentale (JACOB) 
aff. cornuelianum (D'OR.BIGNY) 
d. brndleyi ANDERSON

lnocernmus spec. 

Tal capa basal est:t superpuesta por una alternación rápida ele arcillas 
rovzas y margas arenosas. Frecuentemente se encuentran concreciones con 

Cheloniceras d. su/moclosocostatum (SINZO,I\T) y 
Co!ombicerns aff. tol1leri (JACOB) 

y en las arcifü1s (HB 512, 513, 51-1-) hay impresiones ele 

Colombiceras spec. inclet. 
Trigonia cf. honclaana LEA. juv. 
Trigonia (Laevitúgonia) scheibei DIETRICH 
Cor/mla convergens GERHARDT 
Jnoce-ramus spec. 

Estas arcillas coloradas y margas arenosas pasan sucesivamente a arcillas 
oscuras uniformes, las· cuales constituyen casi exclusivam.ente el Aptiano Su
perior. En lo general son muy pobres en fósiles. Estas arcillas contienen varias 
capas o len tes tobáceos en los cuales, y- en los alrededores de los cuales, se 
encuentran acumulaciones ele amonitas. 

En las colinas 2 km al Este de Sutamarchán (BH 519), colectamos en 
el A ptiano S'u perior: 

Colombicer.as aff. tobleri (.JACOB) RI];:DEL 
Dufrenoya aH. justinae HlLL 

" texana BURCKHAR.DT 
Parahoplites cf. pulche¡- RIEDEL 

" oúliquus RIEDEL 
Acanthohoplites acutecosta R.IEDEL 
JnoceJ"amus spec. 
columna vertebral de un. pez 

y a la entrada Sur de Tinjacá (HB 554) 
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Co/0111/Jiceras aff. tobleri (.JACOB) RIEDEL
tobleri discoidale SINZOW 

Turritella (Ha11stato1) co/11mbia11a. .JAvVORSKI.

Las mismas arcillas forman el suelo de la población ele Santa Sofía, don
de contienen (HB 556): 

Acanthohoplites aculecosta RIEOEL 
" inteúectus RIEDEL 

¿ D11fre11oya texana BURCKHARDT? 

En estas arcillas del Aptiano Superior las Amonitas siempre están muy 
mal conservadas, en su mayoría en forma ele impresiones deformadas. Relati
vamente pocos ele los restos fósiles son determinables. 

Sin cambio notable estas arcillas se extienden hasta la ba�e del Albiano 
v contienen en su parte más superior (HB 522) fragmentos ele 

Colombiceras alexandrinum (D'ORBIGNY) 

' El espesor total del .A.ptiano Superior es de 111<.ls o n1enos 480 n1. 

Albiano 

A) AL OESTE DE LEIVA

Considerarnos como contacto Aptiano-Albiano el límite entre las arci
llas con Acanthohoplites, Parnhoplites, Dufrenoya y Colombiceras y las arci
llas micáceas y areniscas con Equíniclos y Trigonia, casi sin Amonitas. Este 
lindero está ele acuerdo con la subdivisión de la Fossa vocontiana en Francia, 
la localidad típica para la estratigrafía del Cretáceo Inferior, donde al Albia
no "commence a s'y intercaler eles bancs ou rognons ele gres, clits sus-aptiens. 
Les Arnmonites deviennent beaucoup plus rares, sauf clans quelques gisements 
pyritcux". (GJGNOUX, 1950, p. ,1:H). 

Este límite es muy claramente visible a 6.7 km al Oeste ele Tinjacá, al 
lado de la carretera hacia Chiquinquirá. Encima ele las arcillas con Colombi
cern.s alexanclrinum -la última capa fosilífera del Aptiano Superior- siguen 
arcillas macizas arenosas y micáceas de color gris azulado con intercalaciones 
ele ½ hasta 2 nt ele espesor ele areniscas arcillosas de color marrón y de piza
rras arcillosas oscuras, tamb-ién micáceas. La consistencia ele las capas cambia 
muy rápidamente, raras veces hay capas uniformes de 5 m ele espesor. Esta se
rie variada se extiende hasta 9.G km al Oeste de T_injac:t y encima de élla se 
halla una capa de arenisca maciza ele grano fino azul y marrón de müs o me
nos 200 m de espesor. Esta arenisca la consideramos como el techo del Albiano 
Inferior. 

No hemos encontrado en qta serie Amonitas que hagan posible u11a de
terminación de la edad susceptible de una sola interpretación. Los fósiles se 
encuentran en su mayoría en areniscas blandas y en ~arenas, y están en lo ge
neral bien conservados. En las estaciones HB 521, 52-1, 525 colectamos en es
tos estratos los siguientes fósiles: 

Miotosaxter collegnoi SISM.

Trigonia (Buchotrigonia)a.brupta (VON BUCH) 
Trigonia. (Q_uaclra.totrigoni:a) hondaana LEA 
N oclodelphinula spec. 
Natica. praelogna DESHAYES 
Carclita (Venericardia) cf. 11eocomiensis D'ORBIGNY 
serpula spec. 
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La arenisca maciza del techo del Albiano Inferior estú supcrpuest;1 por 
arcillas 1nic;\cc:,,s y arcillas arenosas parecidas a las del ,\.lbiano Inferior. Pero 
estas capas son considerablemente menos ricas en intercalaciones arenosas, v 
pasan hacia arriba a esquistos arcillosos negros muy fracturados, con 

Oxytmpidocerns 111ultifidwn STElNi\IANN 

amonita considerada colllo car:icterística del Albiáno ".\fedio. 
Algunos 100 rn al Oeste de la zona de Oxytropidoceras, la carretera ha-

cia Chiquinquir;\ entra en un altiplano el cual se extiende hasta los alrededo
res de clicba ciudad, En esta región no hay afloramientos continuos al lado de 

� la carretera y por tal razón,_ terminamos allí nuestros csLUdios. 

AJ lado de la. carretera Tinjacú-Chiquinquirá el Albiano Inferior, in
cluycnclo las areniscas en su parte superior, alcanza m,ís o menos 800 111. Las 
capas con Oxytro/Jidore·rns se encuentran a unos 200 rn encima de la base del 
,.\lhiano \-ledio . 

.El Albiano lnl'crior tal como se ha descriLo atdts, constituye también la� 
colinas que est:tn situadas en los alrededores ele Ráquira. En esta región colec
tamos (HB 55'.l): 

Trigo11ia (Buchotrigonia) abnipta (VON BUCH) 
C:ucu/laea galnielis LEYMERIE 
lclonearrn lner,is (D'ORRIGNY). 

E. C. H, ROSCHEN (1929) describe de Ráquira

I'ulcl1el/ia (Nicl!lesia) le11ticnlata HY.-\.TT y 
rar¡11ira1 ROSCHEN, 

formas é,tas que indican el Barremiano; nosotros observamos cxclusivarnente 
e! Albiano Inferior en los alrededores ele esta población, Las Nicklesias des
critas por ROSCHEN, provienen posiblemente de depósitos cuaternarios. 

H) _\L ESTE DE ARCr\BUCO

,\1 Esle de .-\rcabuco, las areniscas <le Arcabuco esdn superpuest:1s por 
una serie rnuy particular, la cual s<'>lo se puede comparar con el Albiano ln
f'crior, 

7.5 km al Este de .-\.rcalrnco, en la estación HB 5-rn (véase plancha l) 
cst;\n bien expuestas las verdaderas areniscas ele Arcabuco; estas son areniscas 
de puro cuarzo, de grano fino, en parte Cltarcíticas, en parte blandas y con una 
inclinación ele 130º /57º. En las colinas situadas al Norte de la carretera, encontra
mos_ encima de la� are_nisc�, Qr_e_chas y cong-l_�me1�ados cementados por arenis
cas o arena fina. Sin eluda se_ trata ele depósitos formados por- una transgresión 
marina sobre la serranía de Arcabuco. Hacia arriba, las brechas y conglomc
r:tdos se vuelven progresivamente más finos y pasan a arenas y areniscas que 
están bien expuestas en la colina pequefia, aislada, situada a unos 400 m a1 
Norte ele la carretera (HB 550). Estas arenas y areniscas contienen impresio
nes ele Lamelibranquios y Gasterópodos pequefios los que no pudimos detcr
nunar. 

El s1tprayaccnte est:í bien expuesto casi continuamente al lado Sur de 
la c:1rretera que va hacia Tunja. Ali í se encuentran arcillas muy arenosas, mi
c\ccas, coloradas, con bancos de arenisca carmelita o púrpura. Hacia arriba, 
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estos depósiLos se vuelven sucesivamente más finos pasando ulteriormente en 
arcillas pizarrosas fracturadas, expuestas en las estaciones HB 544-546. 

Al lado del puente situado sobre la quebrada Desaguadera ,principian 
nuevamente are·niscas de grano fino y rocas .arcillo-arenosas, las cuales posible
mente corresponden a la arenisca gruesa ele la parte superior del Albiano In
ferior, al Oeste ele Tinjacá. Después sigue una zona muy mal expuesta la cual 
se extiende hasta el Santoniano-Campaniano al Oeste de Tunja. 

En la serie de arcillas micáceas y de areniscas situada entre las estacio
nes HB 538 y HB 546, colectamos relativamente· muchos fragmentos de molus
cos pero desafortunadamente, muy pocos están lo suficientemente bien conser
vados como para identificarlos. Según la determinación ele la señorita Mar-, 
goth Barrios i\I. tenemos las siguientes formas: 

Neithea aequicostata SC:fWERBY 
Exogyrn l1oussingaultii D'ORBIGNY 

" squamata D'ORBIGNY 
Timüella (Haustatoi) col111nbia11a. JAWORSKI 

Equínido indet. 
Esta fauna .y también la facies litológica, corresponde bien al- Albiano 

Inferior del Oeste ele Tinjacá. 

Cuaternario 

Las depresiones del teri-eno en los alrededores de Leiva estún cubierta� 
frecuentemente por depósitos cuaternarios los cuales alcanzan en algunos si
tios espesores ele 30 m. y constan de piedras y bloques poco redondeados pro
cedentes ele las capas duras de todas las formaciones presentes en esta región. 
Con mucha frecuencia se encuentran bloques ele cuarcita de Arcabuco, con
creciones del Barremiano y Aptiano y también bloques ele la arenisca de la 
parte superior del Albiano Inferior. 

Concreciones barremianas transportadas durante el Cuternario cubren 
con frecuencia los depósitos del Aptiano y Albiano. Al Sur-Este ele ·santa So
fía, al lado ele la carretera hacia Leiva, colectamos encima de arcillas aptianas, 
concreciones con la siguiente fauna barremiana (HB 557): 

Pseudohaplocerns aff. liptoviense (ZEUSCHNER)
Nicklesia fmlchella (D'ORBIGNY) 

dumasiana (D'ORBIGNY) 
lenticulata HYATT 
zeilleri . (NICKLES)

Pediocerns caquesensis (KARSTEN) 
Áncylocera.s beyrichi KARSTEN 
Pseudocriocer(ls aff. abichi (KARSTEN)
Pty1choceras aff. emericianwn (D'ORBIGNY)
Costilla ele reptil 

Acumulaciones cuaternarias ele fósiles Larremianos, tan ricas como és
tas, pueden muy fácilmente dar lugar a errores y engaños. Creemos que las 
Nicklesias descritas por E. C. H. ROSCHEN (1929) de Ráquii-a, se deriven de 
capas cuaternarias colocad;is encima ele un suelo sólido del Albiano. 

Unos 2 km ál Sur ele Villa de Leiva, se formó elu_rante el Cuaternario 
una cubierta travertina, la cual ocupa un área ele algunos 100 m ele diámetro 
y alcanza un espesor ele 10 m. En esta caliza se enc:uentran frecuentemente 
huesos y dientes ele mamíferos. El M.useo Geológico N aci<;mal de Bogotá, tiene 
en su colección tres ramas n1andibulares con dentición casi completa de un 
1\fa.stodonte. 
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HISTORIA GEOLOGICA 

Al fin del .Jurásico, el suelo de la_ reg,ión ,de Leiva se foé sumergiendo
lentamente bajo la superficie del már ·y las areniscas y arcillas duras deposita
das durante el .1 órasico (?) (Formación de Arca buco) se aplanaron por la abra
sión del mar transgresivo y finalment� fueron redepositadas_. �sta? areniscas 
estratificadas, ron intercalaciones de arcilla dura y colorada, representaa el 
clcpó�ito de un mar mtiy poco profundo y 'corresponden probablemeútc al Be
rriasiano de lo� Alpes Occidentales. Pero desafortunadamente, carecen de fó
siles ¡;ara la confiri11ación ele esta suposición. 

Sucesivamente el mar se volvió más profundo y permitió a los Equíni
dos, Trigonias }'. otros La1nehbranquios poblar la región de Leiva en el 'Va
langiniano Superior; enseguida el fondo del inar bajó niuy rápidamente y tue
ron depositadas allí las arcillas hautcrivianas ele facies batial con Astierias (Ol
costefJhcums) y Tlmrmannicerns (pl. 4), 

En esta rcgi<'>n, el. Barremiano principia con sedimentos elásticos iuícn-
tr.as que más al Norte, por ejemplo en la Mesa de Los Santos y al Oeste ele Bu
caramanga, observamos una sedimentación continua elescle el Hauteriviano 
hasta el Barrc,rnjano. Posiblemente el suelo ele Leiva,. se levantó sobre el ni
vel del mar y al [inal de un período seco y corto, fueron transportadas hacia 
csta rcgión las ¡:>ieelras redondas y calcáreas ele la base del Barrcmiano de Leiva. 

Durantc el Barrcmiano y el ,\ptiano · 1nierior, el mar permaneció poco 
prorundo y al finalizar cstc período la región ele Leiva se convirtié> en un es
tuario en el cnal un_ rio t1:�msportó tro!1cos ele árbofcs; dicho .es_tuario estaba 
poblado por Plesiosaurios y otros reptiles y en sus ciénagas se depositó el yeso . 

Súcesivamente el sucio volvió a bajar y durante el final del r\ptia'no, 
alcanz<'> profundidades batialcs parecidas a las del Hauteriviano. 

El hecho de qne el Albiano sigue -conio parece- ·concorclaütementc 
encima del Aptiano de Tinjadt, pero en transgresión discordante sobre el flan
co Oriental del anticlinal· ele· Arca buco, se explica muy claramente si supone
mos que la rq-iión de Leiva fué plegada al finalizar el Aptiano y la parte Orien
tal ele la estructura de Arc:abuco se levantó sobre el .nivel del m.ar mientras que 
otras zonas situadas en sus alrededores quedaron inundadas. Estos movimien
tos pre-albianos y también los pre-barrernianos, se pueden considerar como 
preludios de las Jases orogénicas del fin del Cretáceo y del Terciario. 

En el período albiano, la región Leiva-Chiquinquirá se hundía conti
nuamente hasta alcanzar condiciones batiales en el Albiano i\Iedio y Superior 
(Oxytropidocerns y Venezolicerns).

, . 

' Los tienipos sigúientes hasta el COI�ienzo del Cuá:terí:ial'io, 'no Sé refle
j_an en está región. A:iites 'del Cuatel'nário probableme1i.te 'rigió allí, oil perío
do muy largo de etosión dúüi1te el cual fueron desalojados 1Ii.ucho i.nás de mil 
metros de sedimentos del Cretáceo Superior. Ríos, mucho más abundantes en 
agua que los actuales, formaron sus lechos y acumularon el detrito de los es
tratos cretáceos en depresiones del terreno. Cerca ele Leiva existió una fuen
te caliente cuyos alrededores fueron cubiertos por travertina; en ocasiones esta 
fuente se convirtió en la tumba ele los ;vrastoclontes y ele otros animales que 
frecuentaban dichas aguas minerales. 



BIBLIOGRAFIA 

BOTERO RESTREP0, G.: Localidad fosilífera de vertebrados e invertebrados de Leiva, 

Boyad. Informe 4!Fi del lrnt. Ceo!. ;\!al., Bogotá, 194:",. Inédito. 

GERHARDT, K.: I.lcitrag zur Kenntnis zur Krcidcfonnation in Columbicn. :\. JalHb J 

Min. etc., Hcilageband XI, Stuttgart, 1897. 

GERHARDT, K.: Beitrag_ zur Kenntnis. dcr Krcidefonnation in \'cnczuela and Pcru. - _'\. 

Jahrb. f. Min. etc. Bcilageband XI, Stuttgart 1897. 

GIGN0UX, i\I.: Géologic Stratigraphique. - 3. cd., París, 19:,0. 

GR0SSE, E.: .-\cerca de la Geología del Sur de Colombia. l .  Comp. Est. Gcolg. of. Colombia, 

III, Bogot,í. 

HERRERA .-\LD.-\NA, E.: Informe sobre la restauración y montaje del esqueleto del plesio 

saurio de Villa ele Leiva. lnf. Jnst. Ceo!. Nal. Bogotá, 19Pí2. Inédito. 

HETTNER, . -\.: Die Kordillere von I.logot,1. - Petcrrn. Mitteil,. Erg. Bel. 22, >l'-' 104, 1892. 

HUB.ACH, E.: Condiciones geológicas de las vaTiantes de carretera en la región . -\rcabuco

Barbosa-0iba. Informe 952 del lnst. Geol. Nal., Bogotá, 19:;3_ Inédito. 

KILI.-\N, i\I. W.: Le Crétacé Inférieur de la francc. Mém. Carte Géol. Dét. France, París, 1920. 

R0SCHEN, E.H.C.: The Ammonite Family l'uchelliidae in Colombia. John Hopkins Universit�' 

Studies in Geology 10, Baltimore 1929. 

SCHEIBE, E. A.: Estudios geológicos sobre la Cordillera Oriental. Est. Geol. y Pal. sobre la 

Cor. Orient. de Colombia J? parte, Bogotá, 1938. 

Para el presente estudio no nos fue posible considerar el trabajo de ÉLIANE BASSE 
"Quelques inver_tébrés crétacés de la Cordillére Andine", Bull. Soc. Geol. France, 4e. 
sér., t. XXVIII, . pp. 113-148, pls. VII-VIII, figs. 1-20, París, 1928, ya que solamente se 

logró adquirir un microfilm cuando el informe ya estaba en impresión. 

22 -



4UTOII 

INSTITUTO GEOLOG\CO NACIOW1L 

ESTACIO NES HB 484 HB 561 

EN LOS ALREDEDORES DE 

VILLA DE LEIVA 
(BOYACA) 

ESCALA 

A - A SECCION "LOMA DE LA YESERA' 

PLANCHA 1 

HANS BÜftGL 
AALtONTOLOGO -Jl"fE 

e,,.,. 6-ec� i,.. 1.6.M. 

CORTE GEOLOGIC O A TRAVES DE LA LOMA DE 11LA YESERA" 

LEIVA, BOYACA 

NW 

295° 

r=:::=:=7Arc1llas 
�; ,rciHas pizarrosas 

� Arcillo:. orenosos 
� Areni•cos orcillosos 

� Calizos J 
� Calizos morqosos p::>_:::j Areniscos 

í 
1 

@ 553 

05'S7 

APTIANO 

SUPERIOR 

ALBIANO 

ESCALA 

Loma de II Lo Yesera 
11 

P 281 

© Moluscos � Vertebrados 

Jl20000 U. 

Macizo de ArcabYCO 
SE 
115 ° 

� Minia de Yeso 
PLANCHA 2 

\ 



H.BÜRGL 
PALEONTOlotO JEFE REPUBLICA DE COLOMBIA 

Arcillas • 
A���!:f piza_ 

MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEO$ 

INSTITUTO GEOLOGICO NACIONAL 

DEPARTA¡,jENTO DE PALEONTOLOGIA 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA DEL 

CRETACEO INFERIOR 
EN LA REGION DE 

VILLA DE LEIVA 

� 
� 
Arcillas orenG 
..,, -

A¿��os arcill2_ 

ESCALA 

Arenas .Arena, 
Areniscos Areniscas 
(Estratiticados) (N�JJ:J":tfi_ 

Calizos 
Calizos 
mor901as 

PLANCHA 3 

Medio 

Inferior 

ALBIANO+ 1000 m 
APTI A NO .t 600 m 

Superior 
Jn1erior 

APTIANO ± 600m 
BARREMIANO 105m 

BARREMIANO 105m 

HAUTERIVIANO 385m 

HAUTERIVIANO 385m 
YALANGJNIANO + 120m 

IMJ+:d 
Mor,os 

t 

T,-1"yo1u·a fton�a•11a 
c.,.J¡ la el. 1KIH••i,iu{6 

N.J.J,lpAi1t•I• 
Jlafir• pr.,/••t• 

© Pu/,:1,,//,-.,,Nir,Ur.,,�, r's,ud'11At1/'loc.ras 
ª' Pvkl,,,/1,'a., Nidcle1ia, P.s,,ut4h"l'/,,,:aros 
Q, N,,1</u,a 
© P,uuJoM¡,/,,crros 

/' 



, 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINA S  Y P ETROLEOS 

1 NSTITUTO GEOLOGICO NACIO NAL 
DEPA RTAMENTO DE PALEONTOLOGIA 

H. BURGL

PLA NCHA 4 

MOVIMIENTOS DEL SUELO EN LA REGION DE LEI V A 1 BOYACA 

DURANTE EL 

VALANGINIANO 

CRETA CEO INFERIOR 

+so Millones de años

HAUTERIVIANO BARREMIANO APTI ANO ALBIANO 
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Ondulación Plegamiento 
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