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RESUMEN 

El Cuadrángulo 1-13, Málaga com

prende un área de 4.800 km2 en la Cordillera 

Oriental, en donde ésta abandona una direc

ción NNE para tomar una NNW, y cubre parte 

de los departamentos de Santander y Boyacá. 

Rocas metamórficas de edad pre

devónica están representadas por neises y 

esquistos de la Formación Neis de Bucara

manga y esquistos, fil itas y metaareniscas de 

la Formación Silgará. Rocas metamórficas 

más jóvenes, posiblemente del Devónico in

ferior, incluyen filitas y metaareniscas, del 

Miembro Floresta Arcilloso Metamorfoseado. 

Rocas ígneas de edad Jura-Triásica 

forman parte del Bato lito de Mogotes y otros 

pequeños cuerpos que, junto con las rocas 

metamórficas, se hallan restringidas a la par

te occidental del .área, formando parte del 

Macizo de Santander. Cuarzomonzonitas, 

granitos, granodioritas, dioritas, riolitas y di

ques básicos son los principales tipos de ro

cas ígneas presentes en el área. 

Las rocas sedimentarias, expuestas 

principalmente en la parte oriental del cua

drángulo, varían en edad desde Devónico a 

Reciente. E I Paleozoico está representado 

por las formaciones Floresta del Devónico, 

Cuche del Carbonífero y Río Nevado del 

Permo-Carbonífero. El sistema Jura-Triásico 

está restringido a los afloramientos de las 

formaciones Montebel y Girón. El Cretáceo 

en su gran mayoría corresponde a sedimen

tos de la Cuenca de Maracaibo, en lo que 

puede ser su prolongación más sur y en pe

queña proporción a las de la Cuenca del 

Valle Medio y parte alta de la Cuenca de la 

Sabana. El Terciario, con cierta homogenei

dad litológica, está representado por sedi

mentos de la Cuenca de Maracaibo en el 

norte y área de Paz de Río en el sur. 

La tectónica de la parte oriental es 

de falla y plegamiento que contrasta con la 

del lado oeste del macizo en donde el frac

tu ram iento del zócalo es preponderante. 

Las ocurrencias minerales observa

das corresponden a pequeñas manifestacio

nes de sulfuros de plomo, zinc y en menor 

proporción de cobre, hierro oolítico, así 

como carbones, cal izas y fosfatos. 

1. INTRODUCCION

Continuando los programas de Car

tografía y Geología Económica, iniciados 

por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Geológico-Mineras (INGEOMINAS), en la 

Regional de Bucaramanga, en el año 1969, 

se reiniciaron los trabajos de campo con. el 

fin de poner término a la cartografía del Cua

drángulo 1-13 ya avanzada en la zona com

prendida entre los municipios de Mogotes 

y Málaga, parte noroccidental del cuadrángu

lo. Las labores se empezaron cubriendo la 

zona al este del R (o Chicamocha, hasta com

pletar un área aproximadada de 3.760 km
2

; 

durante el segundo semestre de 1975 y para 

llenar los requisitos establecidos por el ln

geominas para esta clase de publicaciones, se 

inició la cartografía de 1.200 km2 en la zona 

más oriental; para algunas regiones de difícil 

acceso en esta parte, fue necesaria la ayuda 

de la fotointerpretación geológica. 

Desde un comienzo se tropezó con 

problemas de orden estratigráfico, los cuales 

no fueron resueltos en su totalidad debido a 

la carencia de estudios paleontológicos de

tallados. En vista de lo anterior, se decidió 

utilizar las varias nomenclaturas existentes 

en otras zonas de la Cordillera Oriental, bus

cando que las unidades cartografiadas corres

pondieran lo más exactamente posible con 

las descripciones de las secuencias en su lo

calidad original. 

Uno de los fines principales de la 

cartografía geológica era el de buscar las 

áreas favorables en donde se pudieran reali

zar trabajos de prospección minera; se buscó 

en todo momento visitar las manifestaciones 
minerales de las cuales se tuvo noticia; la ma
yoría de éstas aparecen descritas en el traba

jo de W ard et al (1971); sin embargo en este 

informe se incluye un cap(tulo de la parte 

económica en el cual se hace referencia espe-

BOL. GEOL. VOL. 24, No. 3 
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cialmente a aquellas ocurrencias minerales 

no incluidas en el trabajo mencionado. 

1.1. LOCALIZACION 

El Cuadrángulo 1-13, está localizado 

sobre la Cordillera Oriental colombiana, po

cos kilómetros al norte del sitio en donde 

ésta abandona su dirección noreste para to

mar una dirección noroeste. Los municipios 

de Málaga al norte y Socotá al sur, delimitan 

el cuadrángulo. Geológicamente se sitúa en 

el extremo meridional del Macizo de Santan

der y parte más septentrional del Macizo de 

Floresta. Dentro de la nomenclatura del Ins

tituto Geográfico Agustín Codazzi el cuadrán

gulo cubre las planchas a escala 1: 1 00.000, 

números 136, Málaga y 152, Soatá y la fran

ja occidental de las planchas 137, Cocuy y 

153, Chita, comprendidas entre las coordena

das X=l.160.000 y X=l.240.00; Y=l.1 20.000 

a Y=l .167 .000 y de las carcanías de ésta, debi

do a cambio en la nomenclatura, Y=850.000. 

Aproximadamente el 56 % del área cubierta 

se halla en el Departamento de Santander y 
el resto corresponde al Departamento de 
Boyacá (Fig. 1). 

1.2. TOPOGRAFIA 

En su gran mayoría el área cubierta 

presenta una topografía abrupta con pen

dientes fuertes; en general los ríos y quebra

das corren por cañones profundos de laderas 

escarpadas. Las alturas varían entre 600 y 

4.270 m; la cota más baja se encuentra en el 

valle del Río Chicamocha en carcanías del 

municipio de Cepitá, Plancha 136 1-A, mien

tras que las alturas máximas se .localizan en 

el Páramo de Canutos al suroeste de la La
guna Las Barrosas, Plancha 152 111-C, y Filo 
de Acevedo en el Cerro Los Santos, Plancha 

137, 1-8, (Plancha 1). 

Topográficamente se reconocen dos 

zonas: la primera corresponde a las partes 
planas y semiplanas, ocupan la menor área 
dentro del cuadrángulo, y están .restringidas 

a los valles de los ríos principales y a algunos 

depósitos glaciares y coluviales; la mayor de 

éstas áreas se encuentran en la localidad de 
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Llano Grande, Plancha 152 111-C; la segunda 

zona con topografía semiabrupta y abrupta, 

cubre el área mayor trabajada y ella incluye 
la zona de páramos, con alturas mayores 
de 3.200 m; entre éstos se pueden citar los 

páramos de Canutos, Santa Rosita, Guantiva, 

parte sur del Páramo del Almorzadero y par

te más oeste del Páramo de Chita o Güicán 

1.3. CLIMA Y VEGETACION 

Varias zonas diferentes por su clima 

y vegetación pueden distinguirse dentro del 

cuadrángulo. 

En primer término el Valle del Chi
camocha destaca por sus características de 

vegetación nula y su gran aridéz. En su pri

mera parte del recorrido, el Río Chicamocha 

atraviesa terrenos terciarios y cretácicos y 

dadas las características de estas zonas pue

den observarse cultivos generalmente de ta

baco y en casos aislados de maíz. En la parte 

del recorrido en la zona norte del cuadrángu
lo, el Chicamocha corre por entre rocas íg

neas y metamórficas; allí la esterilidad es el 

carácter predominante y sólo en vegas aisla

das formadas por aluviones y coluviones, se 
encuentra algún cultivo de tabaco. 

Todo el valle del Chicamocha es así, 
muy pobre en vegetación. Predominan siem

pre xerófilas con ausencia de árboles y arbus

tos. El clima es cálido y muy seco. 

Una segunda zona comprende 

aquellas áreas cuyas elevaciones superan los 

1.800 m. En ellas la vegetación es más rica, 

con cultivos principalmente en partes cubier

tas por sedimentos cretácicos sobre los cua

les se desarrollan buenos suelos. Los princi
pales cultivos corresponden a tabaco, maíz, 

café, caña, yuca y en menor proporción plá

tano, cebada y papa. 

Una tercera zona a considerar es la 
zona de páramos; con elevaciones superio

res a 3.200 m, se caracteriza por las bajas 

temperaturas, vegetación enana muy escasa 

y ausencia casi total de cultivos, los cuales 

quedan reducidos a la papa. 
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En resumen puede considerarse que 

existen en el cuadrángulo todos los climas, 

desde el muy cálido y seco del Chicamocha 

hasta el el ima frío de los páramos, pasando 

por los climas intermedios en donde se en

cuentra la mayor parte de la población. 

1.4. HIDROGRAFIA 

El cuadrángulo está atravesado por 

el R (o Chicamoctia el cual lleva una d irec

ción más o menos norte-sur desde Socotá has

ta Capitanejo, en donde describe una fuerte 

curva y allí recibe su principal afluente el 

Servitá; forma un codo importante y luego 

continúa con dirección noroeste, siguiendo 

la Falla de Bucaramanga, hasta el Municipio 

de Cepitá en donde sale del cuadrángulo. 

Como afluentes importantes del Río 

Chicamocha se señalan el R (o Chitano for

mado por los ríos Loblanco, Higueras y Ca

noas que drenan la parte suroriental del cua

drángulo; el Río Nevado que desemboca 

un poco al sur de Capitanejo y drena una 

amplia zona que se extiende hasta el Páramo 

de Güicán; el Río Servitá y su afluente El 

Tunebo recoge las aguas de la parte nororien

tal del área estudiada. Por otra parte el Río 

Onzaga formado por los ríos Chaguaca y 

Susa y con su afluente principal la Quebrada 

Panamá drena toda la parte septentrional del 

Páramo de Santa Rosita; el Chicamocha reci

be as(mismo el R (o Guaca que drena una 

zona muy amplia del Cuadrángulo H-13, 

al norte de este cuadrángulo. 

Aparte de estos ríos mayores, el 

Chicamocha tan sólo recibe una serie de pe

queños torrentes que como tales sólo llevan 

agua en época de lluvias muy fuertes; como 

éstas son escasas, en la mayoría del año per
manecen secos. 

Todo el sistema de drenaje descrito 

corresponde a la Cuenca del R (o Chicamo

cha, el cual forma con el Suárez el Río Soga

moso, que finalmente es tributario del R (o 

Magdalena. 

El área occidental del cuadrángulo 

está drenada por los ríos Mogoticos, Yama, 
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Turé y la Quebrada Guacal afluentes del Río 

Sogamoso. 

Así esquematizado el sistema flu

vial, puede decirse que todo él pertenece a 

la Cuenca del Río Magdalena. 

1.5. ACCESIBILIDAD 

La carretera troncal del norte corta 

de sur a norte y casi por su parte media el 

cuadrángulo, siguiendo las laderas de los ríos 

Chicamocha y Servitá. Esta carretera princi

pal es la única que presenta dos trayectos pa

vimentados, uno entre Capitanejo y Málaga y 

el otro desde un poco al norte de Susacón 

hasta Soatá. 

Por otra parte hacia el oeste de esta 

arteria principal se desprenden las carreteras 

de Santa Rosita, Onzaga, Mogotes y en la 

parte más norte, la carretera Málaga-San An

drés. De la troncal del norte se desprenden 

hacia el este las carreteras siguientes: Belén

Chita-Soatá, Capitanejo-EI Cocuy y Encizo

Carcasí. Con una serie de pequeños carretea

bles puede considerarse que casi toda el área 

al este del Río Chicamocha tiene un acceso 

regular mientras que la zona en la parte nor

te del valle del Chicamocha y al oeste del 

mismo río puede considerarse con un gran 

déficit en vías de comunicación, principal

mente la zona suroeste ocupada por los 

páramos de Canutos y Santa Rosita. 

1.6. POBLACION 

Los municipios principales dentro 

del área son Málaga, de donde deriva su nom

bre el cuadrángulo, Soatá y Mogotes; el mu
nicipio de Soatá pertenece al Departamento 

de Boyacá mientras que los otros dos son del 

Departamento de Santander. La mayor parte 

de la población es rural. La oficina de Planea
ción Departamental de Santander (informa

ción escrita) reportó que en el año de 1973 

Málaga tenía 14.972 habitantes y Mogotes 

11.937; el resto del municipios de Santander 

localizados dentro del cuadrángulo, tenían 

en el mismo año menos de 10.000 habitantes. 
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No se obtuvieron datos recientes para los 
municipios boyacenses pero se considera que 
el número de habitantes de Soatá es equipa
rable con la población de Málaga; para el 
resto de localidades la población puede ser 
menor de 10.000 habitantes. 

Con excepción de Cepitá, todos los 
municipios están unidos por carreteras en su 
gran mayoría sin pavimentar, pero normal
mente transitables; solamente existe un aero
puerto para avionetas, en la ciudad de Mála
ga con vuelos regulares a Bucaramanga. 

1.7. METODO DE TRABAJO 

El método de trabajo fue el mismo 
empleado durante la elaboración de los cua
drángulos H-12 y H-13. La cartografía fue 
efectuada por geólogos de la regional, asig
nándole generalmente a cada uno planchas 
individuales, de 10,x 15 km, a escala 1 :25.000 
y con curvas de nivel cada 25 a 50 m y pu
blicadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. Para la parte más oriental del área, 
por ser de difícil acceso se hizo fotointerpre
tación con secciones de reconocimiento. 

Las labores de campo se efectuaron 
a lo largo de carreteras y por caminos y que
bradas hasta donde la topografía y vegeta
ción lo permitieron. Columnas estratigráficas 
generalizadas y algunas detalladas se levanta
ron en varias localidades; entre las últimas 
merece destacarse la secuencia medida en el 
Río Servitá la cual comprende varias forma
ciones del Cretáceo y Terciario. 

Se elaboraron 142 secciones delga
das, cuya descripción petrográfica fue hecha 
por los geólogos Richard Goldsmith (76), 
correspondientes a la parte noroccidental del 
cuadrángulo, Humberto González (18) y Glo
ria Rodríguez (48). El geólogo Goldsmith 
para la clasificación de las rocas ígneas uti
lizó la dada por Compton (1962, pp. 254 -
255, 276). 

Gloria Inés Rodríguez clasificó las 
rocas ígneas de acuerdo con la tabla de 
Russell B. Travis (1955) en la cual no hay 

diferencia con la clasificación de Compton 
en cuanto a la relación de feldespato potási
co: plagioclasa para granito, cuarzomonzo
nita, granodiorita, tonalita, diorita, diabasa, 
basalto. En los correspondientes efusivos sí 
hay variación; asímismo utilizó el término 
riodacita para rocas afaníticas o rocas porfi
ríticas con matriz afanítica en las cuales los 
microcristales de feldespato eran anhedrales, 
por lo tanto, muy difícil para calcular el por
centaje de feldespato potásico y plagioclasa. 

Las localizaciones están citadas en 
el texto de dos maneras: la primera corres
ponde a localizaciones generales, dada con 
referencia a ciudades o rasgos topográficos 
sobresalientes que pueden ser fácilmente ubi
cados en el mapa geológico. Para localizacio
nes más precisas, se hace referencia a los ma
pas topográficos a escala 1 :25.000 del I GAC, 
los cuales están divididos en cuadrículas de 
1 km2 , que han sido marcadas de norte a 
sur, con letras "a" hasta "j" y numeradas 
de oeste a este del número 1 al 15. Así una 
localización puede ser dada como plancha 
152 IV-8, g-12. 

1.8. ESTUDIOS ANTERIORES 

La literatura geológica existente del 
área estudiada es escasa. Existen sin embargo 
muy buenos informes tanto del aspecto pu
ramente geológico como del aspecto econó
mico. Hay asímismo algunos trabajos regio
nales que han servido como guías para enfocar 
el presente informe, muy importantes ellos 
desde el punto de vista de la estratigrafía. 

Alvarado, B. y Sarmiento, R. (1944), 
elaboraron el trabajo titulado "Informe geo
lógico general sobre los yacimientos de hierro, 
carbón y cal iza de la Región de Paz de Río" 
Departamento de Boyacá, aparecido como 
informe número 468 del Servicio Geológico 
Nacional. En este trabajo se crea una nomen
clatura para el Terciario que se utiliza para 
los afloramientos de la parte sureste del cua
drángulo. El trabajo mencionado presenta 
además buenos mapas geológicos y natural
mente descripción y reserva de los yaci
mientos de hierro. 
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Sarmiento, R. (1964), en el informe 
aparecido con el número 531, "Canal de irri· 
gación de Capitaneja" Departamento de San· 
tander, del Servicio Geológico y publicado 
con posterioridad (año 1950) en el Tomo 
VI 11 de las compilaciones de Estudios Geoló· 
gicos, Oficiales en Colombia, trae una corta 
información sobre la estratigrafía del área 
de Capitaneja. 

Restrepo, H. (1959) en el informe 
1334 del Servicio Geológico Nacional, hace 
la descripción de los mantos de carbón del 
área de Boavita y La Uvita, al paso que pre
senta mapas geológicos con estructuras bien 
marcadas y a las cuales les asigna nombres 
que se han conservado en el presente in
forme. 

Julivert, M. (1960), publicó su tra· 
bajo titulado Geología de la Región Occi· 
dentral de García Rovira en el Boletín Geo
lógico de la Universidad Industrial de San
tander, trabajo muy completo en estratigra· 
fía y tectónica del área el cual ha servido 
como guía para la interpretación y dilucida
ción de los problemas estratigráficos del 
área norte del cuadrángulo. Asímismo este 
trabajo ha servido para aclarar la tectónica 
del área cretácica al oeste del Río Servitá. 

Stibane, F. y Forero, A. ( 1969), 
en el estudio acerca de los afloramientos 
del Paleozoico, describen la secuencia sedi
mentaria del Río Nevado y con base en fósi
les colectados la consideran del Permo
Carbonífero. 

1 ndudablemente que el trabajo rea· 
lizado por Ward et. al. (en imprenta), consti· 
tuyó pieza fundamental de la literatura geo· 
lógica existente. Este trabajo describe por 
primera vez los problemas de el metamorfis· 
mo y las rocas ígneas del Macizo de Santan
der; en dicho trabajo se establecen las des
cripciones de las unidades metamórficas e 
ígneas que en su mayor parte se emplean en 
el presente informe. 

Asímismo existe una serie de infor
mes de tipo general que sirvieron de guía pa· 
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ra la redacción del presente trabajo. De ellos 
merece citarse el Léxico Estratigráfico para 
Colombia, Julivert, M. (1968) el cual contie
ne capítulos muy importantes sobre la estra
tigrafía de las diferentes cuencas cretáceas de 
la Cordillera Oriental. El informe de Renzoni 
G. (1969) del Cuadrángulo J-12; y el trabajo
de Cediel, F. sobre la Geología del Macizo
de Floresta, resumen presentado al Primer
Congreso Colombiano d-e Geología realizado
en Bogotá 1969.

1.9. AGRADECIMIENTOS 

En primer término se agradece la 
colaboración presentada por la Dirección 
General del lngeominas, desempeñada du
rante la ejecución del programa por los doc· 
tares Andrés Jimeno Vega, Hernán Garcés 
González y Alberto Alvarez Osejo, quienes 
no escatimaron esfuerzo alguno para la bue
na marcha de los trabajos. E I doctor Jaime 
Cruz Buenaventura, Subdirector de Asuntos 
Regionales, fue Jefe de la Regional en los 
primeros meses de iniciado el proyecto, e 
hizo importantes observaciones en la carto
grafía. El doctor Taissir Kassem B., ha esta· 
do al frente de la Subdirección de Asuntos 
Regionales, durante las últimas fases del 
proyecto. 

Los trabajos adelantados en el cua
drángulo, por los geólogos del U.S.G.S.; 
D. Ward y R. Goldsmith son desde luego in
valuables. Gran parte del ígneo metamórfico
aquí d,escrito se tomó de las observaciones
de R. Goldsmith, consignadas en el informe
geológico de los cuadrángulos H-12 y H-13
(en imprenta).

Las secciones delgadas fueron ela
boradas en la sección de petrografía del I ns· 
tituto y estudiadas por los geólogos Richard 
Goldsmith, Humberto González l. y Gloria 
Inés Rodríguez S. 

La determinación de fósiles colecta
dos fue efectuada por los geólogos Hermann 
Duque C. y Diana Gutiérrez P. de la Sección 
de Estratigrafía del lngeominas. 
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2. ROCAS METAMORFICAS

Un estudio más detallado sobre las 
rocas metamórficas e ígneas del área se en-

. cuentra en Ward et al (en imprenta). Por con
siguiente en este informe, se presentan estos 
conceptos ligeramente modificados u otras 
veces se transcriben en su totalidad. 

2.1. NEIS DE BUCARAMANGA 

Esta unidad definida en Ward et al 
(en imprenta). incluye rocas metasedimenta
rias de alto grado de metamorfismo, que 
consisten principalmente en para neis pel íti
co, neis hornbléndico y anfibolitas; local
mente presenta zonas de migmatitas. En el 
informe mencionado se hace una discusión 
detallada sobre la edad y correlaciones de 
esta unidad. 

En el cuadrángulo, esta unidad re
presenta la prololJgación sur de la Faja de 
Bucaramanga del Cuadrángulo H-13. Se 
extiende de Cepitá al sur hasta las inmedia
ciones de Ricaurte; su límite oriental lo 
constituye la Falla de Bucaramanga y su lí
mite occidental el Batolito de Mogotes. 

Al oriente de Cepitá el Neis de Bu
caramanga se presenta como un techo col
gante y está constituido esencialmente por 
anfibolitas y neises hornbléndicos. Los mi
nerales esenciales son plagioclasa, hornblen
da y biotita, y como accesorios aparecen fel
despato potásico, calcita,· apatito y cuarzo. 
Las rocas se hallan atravesadas por numero
sos apófisis y silos del Batolito de Mogotes 
dando a la zona apariencia migmatítica. 

Al sur, en la zona de Chicacuta-Ri
caurte la faja está constituida por neises horn
bléndicos, paraneises pelíticos y neises de 
calco-silicatos. Los primeros muestran como 
minerales esenciales hornblenda y plagioclasa 
y como accesorios, clorita, epidota, calcita, 
apatito y esfeno. Los pel íticos están consti
tuidos esencialmente por biotita, silimanita, 
cuarzo y plagioclasa; como accesorios apare
cen feldespato potásico, muscovita, clorita, 
apatito y zircón. Asímismo aparecen algu
nos relictos de granate casi totalmente clo-

ritizados. La asociac1on mineralógica en los 
neises de calcosilicatos está constituida por 
hornblenda, plagioclasa, epidota, clorita y 
biotita. 

A través de la secuencia, la plagio
clasa varía en composición de oligoclasa a 
andesina. La muscovita y sericita son deriva
das de la silimanita por retromorfismo, mien
tras la clorita es derivada de la biotita. 

2.2. FORMACION SILGARA 

La Formación Silgará definida en 
Ward et al (en imprenta). es típicamente de 
grado bajo a medio. Sus asociaciones minera
lógicas corresponden a la facies de los esquis
tos verdes y a la parte baja de las anfibolitas, 
aunque lagunas pueden corresponder a la fa. 
cíes superior de las anfíbol itas. 1 nformación 
más detallada sobre edad y correlación de 
esta unidad así como de su realización con el 
Neis de Bucaramanga puede verse en el infor
me antes mencionado. 

Dentro del Cuadrángulo 1-13 apare
cen dos fajas metamórficas con rocas corres
pondientes a la Formación Silgará; la Faja 
Cepitá-Mogotes y la Faja San Joaquín-Onzaga
Páramo de Canutos. 

2.2.1. FAJA CEPITA - MOGOTES 

Se considera como la prolongación 
sur de la Faja Piedecuesta-Aratoca del Cua
drángulo H-13. Esta faja se presenta en la 
parte noroccidental del área y se extiende 
desde Cepitá al sur, hasta los alrededores de 
Mogotes. Está limitada al este por el Batolito 
de Mogotes y al oeste desaparece bajo los se
dimentos cretácicos de la Zona de Mesas. 

Al oeste de Cepitá la sección es esen
cialmente pelítica. Hacia la base consta prin
cipalmente de esquistos cuarzo-micáceos con 
granate y estaurolita y una menor proporción 
de esquistos anfibólicos y cloríticos. El es
quisto anfibólico consiste en un 70 % de 
hornblenda tremolítica, 25 % de plagioclasa 
sausuritizada y cantidades menores de bioti
ta, epidota y apatito. Hacia la parte media 
se presentan metaareniscas, esquistos musco-
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víticos y abundantes estratos de cuarcita 
blanca. Estratigráficamente encima de estas 
rocas se presenta una sección monótona de 
filita gris verdosa, metalimolita y metaare
nisca mostrando estratificación gradacional. 

Esta última parte de la secuencia en 
los alrededores de Aratoca (Cuadrángulo 1-12) 
presenta un menor grado de metamorfismo 
y podría corresponder al Miembro Floresta 
metamorfoseado. 

Hacia el sur, en las áreas de Pitiguao 
y Mogotes, la secuencia metamórfica consis
te esencialmente de esquistos cuarzomusco
víticos con intercalaciones de metagrauvacas; 
está atravesada por algunos diques pegmatí
ticos posiblemente relacionados con la intru
sión del Batolito de Mogotes. 

Una pequeña faja de la Formación 
Silgará aflora sobre el lado oriental de la con
fluer.,;ia de los ríos Guaca y Chicamocha. Es 
muy similar a la Faja Cepitá-Mogotes y 
consta esencialmente de esquistos de cuarzo, 
muscovita y biotita con intercalaciones de 
esquistos anfibólicos. 

2.2.2. FAJA SAN JOAOUIN - ONZAGA -
PARAMO DE CANUTOS 

Esta faja se extiende de San Joaquín 
al sur hacia Onzaga y el Páramo de Canutos 
y está limitada al este por el Batolito de Mo
gotes y las Riolitas de Onzaga y al oeste por 
rocas del Miembro Floresta metamorfoseado. 

En los alrededores de San Joaquín 
y Onzaga, la secuencia metamórfica consta 
principalmente de esquistos de cuarzo, mus
covita, biotita y clorita. Como accesorios 
aparecen magnetita, zircón, apatito y tur
malina. Hacia el sur estos esquistos se en
cuentran alternando con arcosas y subgrauva
cas metamofoseadas compuestas de cuarzo, 
plagioclasa, ortoclasa y menor proporción de 
muscovita y clorita. El contenido de anortita 
en la plagioclasa varía entre 1 O y 30%. Tam
bién se presentan algunos estratos de meta
areniscas compuestas de cuarzo y menor pro
porción de plagioclasa y muscovita. 
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Hacia el tope de la secuencia presen
ta fil itas lustrosas, grises y gris-verdosas com
puestas esencialmente de cuarzo, muscovita 
(sericita) y magnetita las cuales son difíciles 
de distinguir de las filitas sup�ayacentes del 
Miembro Floresta metamorfoseado por lo 
que el contacto en algunos casos ha sido 
trazado arbitrariamente. En zonas de intensa 
meteorización la magnetita se oxida dando a 
las fil itas aspecto de arcillas ferruginosas ro
jizas y amarillentas. 

2.3. ORTONE-tS 

La unidad fue definida en Ward et. 
al. (en imprenta), quienes la describen en la 
forma siguiente: "Incluye neis cuarzo feldes
pático que varía en composición de granito a 
tonal ita y está distribuido en rocas de alto y 
medio grado de metamorfismo de edad pre
Devónica. Estas rocas son en general masivas 
pero contienen tabiques de rocas metasedi
mentarias e intercalaciones de neis hornblén
dico y anfibolita algunas de las cuales pare
cen ser diques básicos metamorfoseados". 

En el Cuadrángulo 1-13 la franja 
principal de ortoneis se extiende desde Ri
caurte hasta cerca de Onzaga. Esta franja se 
halla limitada al oeste por la Falla de Buca
ramanga y el Bato! ito de Mogotes y al este, 
infravace rocas del Miembro Floresta meta
morfoseado. La composición es en general 
equivalente a cuarzomonzonita con algunas 
variaciones a granodiorita. 

Al sureste de Covarachía, un silo de 
ortoneis ocurre en filitas silíceas del Miem
bro Floresta metamorfoseado. El ortoneis es
tá completamente cizallado y ha sido conver
tido localmente a milonita. La composición 
corresponde a granodiorita. Cabe la posibili
dad de que éste no sea un verdadero ortoneis 
sino un pequeño stock de granodiorita defor
mado por efectos cataclásticos. 

2.4. MIEMBRO FLORESTA METAMOR

FOSEADO 

Dos fajas bien definidas con rocas 
Devónicas correspondientes a la Formación 
Floresta se presentan dentro del Cuadrángu-
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lo 1-13. Se denominan como Faja Mogotes

San Joaquín y Faja Floresblancas-Covarachía

Santa Rosita. 

2.4.1. FAJA MOGOTES-SAN JOAOUIN 

La Formación Floresta se halla I ige

ramente metamorfoseada en la zona de Mo
gotes y San Joaquín, en la parte centro oc

cidental del Cuadrángulo 1-13. La Faja de 

Floresta se extiende hacia el sur y penetra 

en el Cuadrángulo 1-12. Su límite oriental lo 

constituyen el Bato! ito de Mogotes y la For

mación Silgará. Al occidente la Formación 

Floresta infrayace discordantemente estratos 

Jurásicos y Cretácicos. 

El contacto Floresta-Silgará ha sido 

dibujado en forma aproximada debido a la 

similitud tanto en litología como en el grado 

de metamorfismo, que muestran los estratos 

del tope de la Formación Floresta. En gene

ral donde se -detectó la presencia de fósiles 

Devónicos los estratos se incluyeron dentro 

del Floresta. 

R. Calpa (comunicación escrita, 

1969), indica que aproximadamente 750 a 

1.000 m de la Formación Floresta están pre

sentes en el área de Mogotes. Los horizontes 

fosil íferos se encuentran en mármol gris os

curo, a una distancia estimada entre 250 y 

300 m encima de la arenisca y conglomerado 

basal y de argil itas fil íticas grises y metal imo-

1 itas calcáreas. Al sureste de San Joaquín las 

areniscas y el conglomerado basal desapare

cen y las argilitas filíticas grises descansan 

directamente sobre las filitas grises del Silga

rá, dificultando la determinacic:>n de un lími

te preciso entre las dos unidades. En esta 

zona, los horizontes marmóreos fosil íferos 

no fueron local izados y algunos fósiles De
vónicos fueron encontrados dentro de las 
argilitas grises. 

2.4.2. FAJA FLORESBLANCAS-COVA

RACHIA-SANTA ROSITA 

Forma parte de la Faja Covarachía

Silos, de Ward et. al. (en imprenta). Al oeste 

la faja se halla limitada por rocas ígneas y 

metamórficas del Macizo y por la Falla de 

Bucaramanga y al oriente infrayace estratos 

jurásicos y cretácicos. 

En la parte norte del Cuadrángulo 

1-13 en la zona de Molagavita, el Miembro

Floresta está compuesto por filitas, argilitas

verdes y grises, y fil itas pizarrosas grafíticas,

asociadas con mármol y estratos fosilíferos.

El mármol gris oscuro a gris claro es semejan

te al del área de Mogotes.

En la parte central, en el área de 

Covarachía el Floresta muestra una secuen

cia monótona, débilmente metamorfoseada, 

de filitas grises con algunas intercalaciones 

limo! íticas pardas. Estratos fosil íferos Devó

nicos se presentan al sureste de Covarachía 

y más al sur cerca de Onzaga, en donde se 

colectaron fósiles de la familia Stropheodon

tidae con dispersión desde el Ordoviciano in

ferior hasta el Devoniano superior y de la 

familia Cyrtiidae con dispersión desde el Si

luriano inferior hasta el Devoniano superior 

y de la familia Cyrtiidae con dispersión des

de el Siluriano inferior hasta el Devoniano 

medio. 

En la parte sur, área de Santa Rosita 

el Floresta consta de argilitas y filitas con 

intercalaciones menores de limolitas pardas y 

areniscas, mostrando un metamorfismo inci

piente. Estratos fosil íferos del Devónico se 

presentan al sureste del sitio de Santa Rosita. 

En esta zona el Floresta metamorfoseado in

frayace estratos del miembro Tibet, los cua

les muestran localmente algunos indicios 

de metamorfismo, que por estar presente 

cerca a fracturas puede deberse a efectos 

dinámicos. 

2.5. METAMORFISMO REGIONAL 

2.5.1. NEIS DE BUCARAMANGA 

La faja metamórfica del Río Chica
mocha está constituida por rocas de alto gra

do de metamorfismo alcanzando la isógrada 
de la sill imanita que hace parte de la facies 
superior de las anfibolitas. La asociación mi

neralógica indica la iniciación de la sub-facies 

sillimanita - cordierita - ortoclasa - almandi

no. (WINKLER, 1967, p.122). La asociación 
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de minerales del Neis de Bucaramanga indica 

un metamorfismo del tipo Bosost (similar al 

tipo Abukuma) a causa de que la kianita y el 
granate están ausentes, existiendo predomi
nio de la andalusita y la cordierita (WINKLER, 
1967, Cuadro 7). 

2.5.2. FORMACION SILGARA 

En la Faja Cepitá - Mogotes se pre
sentan asociaciones típicas de los esquistos 
verdes, incluyendo granate y estaurolita. La 
presencia de estos dos minerales en rocas de 
grado bajo a medio puede interpretarse 
como evidencia de que la Formación Silgará 
en esta zona fue metamorfoseada con un 
rango de presiones más altas que en cualquier 
otro sitio. Posiblemente el rango correspon
de al de una facies - series cuyas presiones 
efectivas son intermedias dentro de los tipos 
Abukuma y Barrovian (WI NKLER, 1967). 

La Faja de San Joaquín - Onzaga -
Páramo de Canutos muestra asociacio.nes 
típicas de la facies de esquistos verdes. Prác
ticamente todas las asociaciones mineralógi
cas corresponden a la subfacies cuarzo-albita
muscovita-b iotita-clorita (WINKLER, 1967, 
p. 91). La presencia de andalusita y la ausen
cia de granate sugieren un metamorfismo del
tipo Abukuma.

Las diferencias en condiciones me
tamórficas de las dos fajas del Silgará indican 
que la cristalización metamórfica pudo haber 

sido efectuada por etapas bajo condiciones 
cambiantes de presión y temperatura. 

2.5.3. ORTONEIS 

Las asociaciones minerales de los di
ferentes tipos de ortoneis son estables a lo 
largo de la amplia gama de condiciones me
tamórficas de grado medio a alto; sin embar
go, donde el grado de metamorfismo es bajo 
(facies de esquistos verdes), el ortoneis con
tiene más clorita, epidota y plagioclasa com
pletamente alterada. Estas características es
tán bien expuestas en el ortoneis al sureste 
de Covarachía donde las rocas que lo circun
dan son def>ajo grado metamórfico. 
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La concordancia de la foliación y li
neación en el ortoneis con esas estructuras 

en rocas metamórficas adyacentes indica que 
las dos rocas fueron sometidas al mismo me
tamorfismo dinamotérmico. Se ignora si el 
ortoneis fue emplazado como magma duran
te el metamorfi�mo o si la roca plutónica fue 
intruida y solidificada antes del metamor
fismo. 

2.5.4. MIEMBRO FLORESTA METAMOR
FOSEADO 

El cambio de grado de metamorfis
mo dentro de las fajas del Floresta sugiere 
condiciones cambiantes de presión y tempe
ratura. En general se nota un incremento 
de metamorfismo hacia la parte central del 
macizo en inmediaciones de los cuerpos gra
níticos lo cual sugiere posibles efectos tér
micos sobre las rocas del Floresta. Las aso
ciaciones mineralógicas corresponden a la 
parte más baja de la facies de los esquistos 
verdes, subfacies muscovita-clorita, con un 
metamorfismo del tipo Abukuma. 

En algunos sitios se presentan por
firoblastos de granate que podrían ser inter
pretados como producidos por metamorfis
mo de alta presión tipo Barrovian. Sin em
bargo por sus características parece que se 
trata de granates ricos en espesartita cuya 
ocurrencia está controlada por la composi
ción química de la roca y no tiene implica
ción en l·a facies series en la cual la roca fue 
metamo_rfoseada. 

2.6. METAMORFISMO TERMICO 

En rocas de grado medio a alto de 
metamorfismo los efectos producidos por los 
intrusivos son por lo general de poca magni
tud debido a que la presión y temperatura 
del metamorfismo regional bajo las cuales se 
formaron estas rocas no son muy diferentes 
a las desarrolladas en la aureola térmica del 
contacto de los batolitos. Tal parece ser el 
caso de las rocas metamórficas del Neis de 
Bucaramanga y la Formación Silgará donde 
los efectos de contacto pasan desapercibidos. 
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Efectos térmicos parecen estar pre
sentes en el Area de Mogotes donde un in
cremento de metamorfismo se presenta en 
las fil itas en la zona de contacto con el bato
lito; se nota un aumento en el tamaño de las 
láminas de muscovita y clorita dentro de las 
fil itas las cuales pasan gradualmente a esquis
tos. Asímismo se detectó la presencia de an
dalusita de probable origen térmico. La pre
sencia de un metamorfismo de contacto en 
esta zona es posible ya que las condiciones 
de metamorfismo regional bajo las cuales se 
formaron las fil itas si son diferentes a las de
sarrolladas en la aureola térmica del batolito. 
Fenómenos similares parecen presentarse en 
el Area de Silos y Berlín en el Cuadrángulo 
H-13, Ward et al (en imprenta). 

2.7. METAMORFISMO RETROGRADO 

Algunas características especialmen
te en las rocas de grado medio y alto de me
tamorfismo deL Neis de Bucaramanga y la 
Formación Silgará indican un metamorfismo 
retrógrado. En las rocas del Floresta meta
morfoseado no se aprecian estos efectos. 

En rocas de la Faja del Río Chica
mocha (Neis de Bucaramanga) los efectos 
más importantes son la intensa sericitización 
de la sil imanita, la sausuritización de la pla
gioclasa y la cloritización de la biotita. 

En rocas de la Formación Silgará se 
registra ia sausuritización de la plagioclasa y 
la cloritización de la biotita y los granates. 
En la zona de Cepitá-Aratoca la estaurolita 
ha sido parcialmente alterada a clorita y 
sericita. 

Generalmente se observa en las 
muestras que los procesos de cloritización de 
la biotita y sericitización de los alumino
silicatos ocurren simultáneamente. Esto su
giere que durante la transformación de bioti· 
ta a clorita el postasio liberado reacciona con 
los aluminocilicatos para producir la serlcita. 

Estos cambios en el metamorfismo 
retrógrado se atribuyen en general a la pre
sencia de agua meteórica y agua intersticial 
retenida durante la litificación y metamor
fismo de los sedimentos. El agua meteórica 

al penetrar por fracturas y planos de folia
ción a cierta profundidad aumenta su tempe
ratura y reacciona con los minerales destru
yéndolos total o parcialmente. Asímismo 
con el calor remanente del metamorfismo el 
agua intersticial puede producir efectos de 
retromorfismo similares a los descritos ante
riormente. 

3. ROCAS IGí�EAS

3.1. DIORITA DEL RIO GUACA 

Un stock pequeño de diorita horn
blénd ica aflora sobre el lado occidental de la 
confluencia de los ríos Guaca y Chicamocha, 
en la parte noroeste del Cuadrángulo 1-13. 

La roca está intruida por cuarzo
monzonita del Batolito de Mogotes, que cer
ca del contacto contiene hornblenda, lo que 
sugiere contaminación de la diorita. La Falla 
de Bucaramanga la corta sobre lado oriental. 
La diorita es de grano medio, con alguna 
plagioclasa blanca irregularmente distribuida 
en una matriz oscura compuesta de granos 
de hornblenda de tamaño variable. La roca 
está algo alterada y triturada por fallamiento. 
En sección delgada presenta textura granular 
hipidiomórfica. Los minerales principales 
son plagioclasa extensamente sericitizada e 
indistintamente zonada y hornblenda verde 
azulosa. Los accesorios son esfena, apatito, 
epidota, trazas de cuarzo y feldespato de 
potasio. 

Sobre el lado oriental del Río Guaca, 
hay una tonalita o diorita de grano fino, in
trusiva en las rocas metasedimentarias de la 
Formación Silgará. No se ha definido si esta 
roca forma parte del mismo cuerpo de diori
ta al oeste. La posible equivalencia de estas 
rocas es difícil, ya que la diorita y la tonal ita 
de grano fino, están en lados opuestos de la 
Falla de Bucaramanga. 

3.2. GRANITO DE PESCADERO 

El extremo sur del Granito de Pes
cadero de Ward et al (en imprenta), aflora en 
el vértice noroccidental del Cuadrángulo 1-13. 
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Es un granito rosado de grano fino 

con variaciones a facies porfiríticas. La roca 

es típicamente leucocrática. La albita u oli
goclasa sódica, la ortoclasa, la microp&rtita y 

el cuarzo están presentes desde cantidades 

casi iguales a una relación de 40 a 25 de fel

despato potásico a la albita-oligoclasa. Los 

accesorios son escasos generalmente con me
nos del 1 % de óxidos de hierro, muscovita, 
biotita, zircón y apatito. 

En el Area de Cepitá el Granito de 
Pescadero intruye claramente los metasedi

mentos de la Formación Silgará. 

Una determinación radiactiva K/Ar 

en biotita del Granito de Pescadero dio una 

edad de 194±7 m.a. muy similares a las ob

tenidas para la cuarzomonzonita de Santa 

Bárbara y el Batolito de Mogotes. Ellos por 
lo menos son contemporáneos si nó de edad 
idéntica. Aun podría pensarse en el Granito 
de Pescadero como una facies de borde del 
Batolito de Mogotes. 

3.3. CUARZOMONZONITA DE SANTA 

BARBARA 

El extremo sur del plutón de Santa 
Bárbara de Ward et. al. (en imprenta), se ha

lla en el área de Laguna de Ortices, en la 

parte noroccidental del Cuadrángulo 1-13. 

Se trata de una cuarzomonzonita 
biotítica, de grano grueso y bastante unifor
me. En la zona de Laguna de Ortices es de 
grano medio y su composición varía a grano
diorita. Microscópicamente la cuarzomonzo

nita presenta textura hipidoinórfica inequi

granular. La plagioclasa es albita u oligoclasa 

y se presenta ligeramente zonada. Los centros 
están usualmente sausuritizados mientras los 
bordes permanecen frescos. El feldespato po
tásico es microclina y muestra en algunos 
casos, textura pertítica. La biotita constitu
ye hasta un 5 % de la roca. Los accesorios 

más comunes son: esfeno, apatito, zircón, 
alanita y óxidos de hierro. Los productos de 
alteración más comunes son clorita y epidota. 

La cuarzomonzonita intruye clara
mente las rocas metamórficas del Neis de 
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Bucaramanga y la Formación Silgará, mien
tras que los conglomerados de la Formación 

G irán del Jurásico contienen detritos de 
cuarzomonzonita. Dos datos readioactivos 
en biotita dieron edades absolutas de 192±7 

m.a., que corresponden al Juratriásico. Es 

muy seguramente contemporánea con el Gra

nito de Pescadero y el Batolito de Mogotes.

3.4. BATOLITO DE MOGOTES 

Consiste de varias rocas caracterís

ticas de composición diferente; fue carto

grafiado como una sola unidad ya que ma

croscópicamente es difícil de diferenciar y 

las secciones delgadas son insuficientes para· 

delimitar las diferentes rocas, sin embargo 

se hace la descripción separada de las mismas. 

El batolito es uno de los más gran

des (del Macizo de Santander) y está ubicado 
totalmente dentro del Cuadrángulo 1-13, al 
oeste de la Falla de Bucaramanga. Tiene cer
ca de 40 km de largo y 20 de ancho en su 
parte más amplia, con un promedio aproxi
mado de 1 O km. La masa principal la consti
tuye una cuarzomonzonita biotítica equigra
nular de grano medio. Fases de grano grueso 
semejantes a la cuarzomonzonita de Santa 
Bárbara y las de grano fino y rosado del Gra

nito de Pescadero, afloran dentro de la masa 

principal. En dirección de Onzaga la roca es 
una granodiorita localmente porfirítica. Di
ques de riolita porfirítica, aplita y lampró
firos, son comunes particularmente en la par
te sur, cerca a Mogotes. Una intrusión peque
ña de la -riolita de Onzaga, se encuentra en 
los alrededores de San Joaquín. 

La parte oriental del bato! ito está 

limitada por la Falla de Bucaramanga. Al 
oeste de la falla las rocas del batel ito intru
yen cuerpos tabu I ares y techos pendientes 
del Neis de Bucaramanga. En otros sitios el 
bato! ito intruye las formaciones Silgará, F lo

resta y el Ortoneis. 

3.4.1. CUARZOMONZONITA DEL 
BATOLITO DE MOGOTES 

La cuarzomonzonita del batolito de 
Mogotes es rosada naranja, gris rosácea o 
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blanca rosácea, equigranular a subporfirítica, 
con un tamaño de grano de 1 a 3 mm. Las 
rocas subporfiríticas tienen granos de feldes
pato potásico sólo I igeramente mayores que 
el tamaño de grano promedio de la roca. 
Esta meteoriza fácilmente y origina un suelo 
color crema a café con leche que se vuelve 
naranja profundo donde se deriva de rocas 
más biotíticas. 

La roca típica es leucocrática y con
tiene cantidades casi iguales de oligoclasa, fel
despato de potasio, y cuarzo y presenta me
nos del 3 % de biotita. Las variedades menos 
biotíticas contienen más feldespato de pota
sio que plagioclasa. 

En sección delgada, la textura de la 
cuarzomonzonita del Batolito de Mogotes, es 
hipidomórfica y ligeramente inequigranular. 
La oligoclasa es tabular y normalmente zo
nada. El feldespato de potasio es en muchos 
casos micropertita. El cuarzo ocurre en gra
nos casi iguales cr es intersticial. La biotita 
marrón está en listones, comúnmente con in
clusiones de apatito. Los accesorios son: apa
tito, óxido de hierro, zircón y alanita. Clori
ta epidota y sericita son comúnmente secun
darios. El esfeno está presente sólo en rocas 
relativamente ricas en biotita que alcanzan 
la composición de la granodiorita. Algunas 
variedades de grano fino son blancas y apl í
ticas en textura, contienen albita y oligocla
sa sódica y la textura micrográfica o micro
pegmatítica es común. Las variedades. porfi
ríticas difieren sólo en que tienen fenocris
tales de micropertita. 

3.4.2. GRANODIORITA DEL BATOLITO 
DE MOGOTES 

Al este y sureste de San Joaquín, 
hay una granodiorita gris inequigranular si
milar en apariencia y composición a la del 
extremo sur del Batolito de Rionegro. Como 
en este batolito, el contacto de la granodiori
ta con la cuarzomonzonita no es claro y pue
de ser gradacional. 

La granodiorita del Batolito de Mo
gotes es gris a gris rosácea, de grano medio a 
grueso, con escasos fenocristales de ortoclasa 

rosada naranja y granos más pequeños de 
cuarzo gris, plagioclasa blanca y biotita negra. 
Fases equigranulares con tamaño de grano 
que varía entre 2 mm y 2 cm, forman un 
apreciable porcentaje de las rocas en esta 
área. Se asemejan a gran parte de la cuarzo
monzonita al noroeste, pero con algo más de 
biotita y menos pero mayor tamaño de fel
despato de potasio. En sección delgada, el 
tipo porfirítico es hipidiomórfico con feno
cristales de ortoclasa pertítica relativamente 
grandes y más pequeños de andesina u oligo
clasa tabular y zonada. El cuarzo es anhedral 
hasta intersticial. La biotita, el óxido de hie
rro, el esfeno, la alanita, el zircón y el apati
to, son minerales accesorios y la epidota 
y clorita son generalnente secundarios. La 
oligoclasa y la andesina son más abundantes 
que el feldespato de potasio. Los máficos 
constituyen del 5 al 1 O % de la roca. La bio
tita verde marrón, típicamente, posee nume
rosas inclusiones de apatito. Aunque se dis
puso de relativamente pocas muestras de la 
granodiorita del Batolito de Mogotes, las ro
cas parecen contener más alanita que la gra
nodiorita del Batolito de Rionegro a la cual, 
por otra parte, se asemeja. En algunos luga
res aflora granodiorita gris, sin feldespato ro
sado, la cual se parece a las fases granodiorí
ticas menos foliadas del ortoneis adyacente. 
Es posible que en algunas áreas masas de or
toneis hayan sido cartografiadas como gra
nodiorita del Batolito de Mogotes. 

3.4.3. EDAD DE LACUARZOMONZON
°

1TA 
Y DE LA GRANODIORITA DEL 
BATOLITO DE MOGOTES 

La cuarzomonzonita del Batolito de 
Mogotes, el Granito de Pescadero y la Cuar
zomonzonita de Santa Bárbara, están proba
blemente relacionadas debido a la semejanza 
general de la litología de las tres rocas, fases 
gradacionales y relaciones estratigráficas. Una 
muestra del Granito de Pescadero para la cual 
se obtuvo edad radioactiva K/ Ar, es de edad 
Jura-triásica (194±7 m.a.) y es litológicamen
te muy semejante a la cuarzomonzonita del 
Batolito de Mogotes, la cual, probablemente 
también es de edad Jura-triásica; se considera 
que la granodiorita es de la misma edad por
que parece ser una fase del mismo batolito. 
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3.5. CUARZOMONZONITA DE SANTA 

ROSITA 

Este cuerpo intrusivo está localiza
do en la parte sur del Cuadrángulo 1-13. Se 
extiende en dirección norte-sur con una 
longitud aproximada de 30 km y un ancho 
promedio de 4 km. 

En general la composición del intru
sivo corresponde a cuarzomonzonita pero 
muestra localmente variaciones de granito y 
granodiorita. La cuarzomonzonita es de co
lor gris rosado, equigranular, con algunas va
ricaciones a facies porfiríticas. El tamaño del 
grano varía de 2 a 4 mm. Contiene cantida
des aproximadamente iguales de plagioclasa 
y feldespato potásico. El máfico predominan
te es la biotita con menor proporción de 
hornblenda. 

En sección delgada la cuarzomonzo
nita presenta textura hipidiomórfica granular 
y a veces porfirítica. La plagioclasa es tabu
lar y varía en composición de oligoclasa a an
desina sódica. El feldespato potásico varía de 
ortoclasa a microclina, ésta última presentan
do en muchos casos, textura micropertítica. 
El cuarzo es generalmente anhedral y a veces 
ocurre en forma intersticial. La biotita cons
tituye hasta el 1 O% de la roca y muestra di
ferentes grados de alteración a clorita. Los 
accesorios más comunes son: alanita, zircón, 
apatito, epidota, esfeno, magnetita y óxidos 

de hierro. Los principales indicios de altera
ción los constituyen la sericitización de la 
plagioclasa y la argilización del feldespato 
potásico. En los máficos es predominante 

la cloritización. 

En gran parte de su extensión el 
cuerpo intrusivo se halla en contacto con 
rocas Devónicas de la Formación Floresta. 
La relación entre las dos rocas es incierta. 
Al norte del sitio de Santa Rosita, sobre la 
carretera de Onzaga, se nota cierta sil icifica
ción y recristalización de las argilitas del 
Floresta metamorfoseado, lo cual podría 
ser atribuible a efectos térmicos durante la 
intrusión de la cuarzomonzonita; sin embar
go esta situación sólo se presenta muy local
mente. 
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Al suroeste la cuarzomonzonita se 
halla infrayaciendo sedimentos del Cretáceo; 
teniendo en cuenta estas consideraciones la 
edad de este intrusivo resulta bastante incier
ta. Litológicamente es similar al Batolito de 
Mogotes, el cual se considera Jura-Triásico 

como la gran mayoría de los intrusivos a lo 
largo del Macizo de Santander. Es posible 
que la cuarzomonzonita de Santa Rosita per
tenezca a esta serie de -eventos Jura-triásicos. 
Sin embargo la gran cantidad de sedimentos 
arcósicos del Miembro Tibet de edad Devó
nica sugiere la existencia de una fuente gra
nítica cercana, de la cual se derivó la gran 
cantidad de feldespato presente en las arco
sas. Esto puede indicar la presencia de grani
tos pre-Devónicos dentro de las cuales podría 
estar la cuarzomonzonita de Santa Rosita. 

3.5.1. STOCK AL OESTE DE SOATA 

Un stock de cuarzomonzonita simi
lar a la de Santa Rosita aflora al oeste de 
Soatá. Se trata de un cuerpo intrusivo alar
gado en dirección norte-sur que cubre un 
área de aproximadamente 25 km2 • 

La composición predominante den
tro del cuerpo intrusivo es de cuarzomonzo

nita pero con variaciones a granito. Se trata 
de una roca gris rosada de grano medio a 
grueso con proporciones aproximadamente 
iguales de feldespato potásico y plagioclasa 
y láminas negras de biotita. 

En sección delgada la textura es 
hipidiomórfica ligeramente inequigranular. 
La plagioclasa es tabular y su composición 
varía de oligoclasa a andesina sódica. El 
feldespato potásico varía de ortosa a micro
clina, este último mostrando en algunos 
casos textura micropertítica. El máfico pre· 
dominante es la biotita que constituye entre 
el 5 y el 10 % de la roca. La hornblenda al
canza hasta un 2 % de la composición de la 
roca. Los accesorios son: apatito, esfeno, 
zircón y magnetita. Los productos de altera
ción más comunes son la sericita y productos 
arcillosos en los ·feldespatos y la clorita en 
los máficos. 
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El stock de cuarzomonzonita al 
oeste de Soatá está circundado por rocas 
ligeramente metamorfoseadas de la Forma
ción Floresta de edad devónica, pero su 
relación con estas rocas y su edad son incier
tas. Podría relacionarse genéticamente a la 
cuarzomonzonita de Santa Rosita. 

3.5.2. STOCK DEL PARAMO DE CANUTOS 

Un stock de granito leucocrático 
aflora al suroeste del Páramo de Canutos. Se 
trata de un cuerpo alargado y orientado en 
dirección nor-noreste, sur-suroeste el cual 
cubre un área aproximada de 50 km2 • 

La composición predominante es la 
de granito leucocrático con algunas variacio
nes a cuarzomonzonita leucocrática. La roca 
es de color gris rosado de grano medio a 
grueso. En sección delgada muestra· textura 
hipidiomórfica ligeramente inequigranular. 
La plagioclasa es, tabular y su composición 
varía de albita a oligoclasa. El feldespato po
tásico varía de ortosa a microclina. El cuarzo 
se presenta en cristales anhedrales y en inter
crecimientos con el feldespato, siendo comu
nes la texturas gráfica y mirmequítica. La 
mica más común es la muscovita y la biotita 
aparece sólo esporádicamente. Los acceso
rios más comunes son esfeno, zircón y mag
netita. Los minerales de alteración son la se
ricita especialmente en las plagioclasas y pro
ductos arcillosos en los feldespatos potásicos. 

El stock en su parte occidental 
muestra contacto intrusivo con rocas de la 
Formación Silgará y al oriente parece estar 
cubierto por flujos de la Riolita de Onzaga, 
ésta última relación menos. evidente. Su edad 
es incierta aunque se considera que pueda 
estar genéticamente realcionada con la cuar
zomonzonita de Santa Rosita. 

3.6. DIQUES 

Diques félsicos, máficos y lamprofí
ricos atraviesan rocas ígneas y metamórficas 
en el área del Cuadrángulo 1-13. Algunos po
cos se muestran en el mapa geológico ya que 
la mayoría son demasiado pequeños y se han 
omitido. 

Los diques félsicos, especialmente 
los de pórfido riol ítico y del en ita son noto
rios en el Batolito de Mogotes y en la cuarzo
monzonita de Santa Rosita. Diques aplíticos 
y pegmatíticos atraviesan las rocas ígneas y 
metamórficas en el área de Cepitá y Pesca
dero (Cuadrángulo 1-12). 

Abundantes diques máficos de grano 
fino y composición andesítica, se observan 
en el Batolito de Mogotes. Microscópicamen
te los diques muestran textura porfirítica 
con fenocristales de andesina subhedral y 
hornblenda euhedral en una matriz diabásica 
de plagioclasa y hornblenda. Los accesorios 
son esfeno, apatito, biotita y óxidos de hierro. 
Los productos de alteración incluyen clorita, 
epidota y calcita. 

Los lamprófiros se presentan en el 
Batol ito de Mogotes; son de color gris oscuro, 
grano fino y con fenocristales pequeños de 
hornblenda. La matriz está constituida de 
plagioclasa sausuritizada, hornblenda altera
da a clorita y cuarzo en cantidades de 1 O a 
15 % , el cual se presenta en forma intersti
cial; como minerales accesorios se encuen
tran apatito, esfeno, alanita, epidota, clorita 
y óxidos de hierro. 

3.7. RIOLITAS DE ONZAGA 

El cuerpo riol ítico aflora en los al
rededores de Onzaga y se extiende al sur ha
cia el Páramo de Canutos. Su límite occiden
tal lo constituyen los metasedimentos de la 
Formación Silgará y el intrusivo granítico 
del stock de Canutos. Al oriente se halla en 
contacto fallado con sedimentos del Cretá
ceo y del Devónico. 

Las rocas varían de color gris oscu
ro a gris claro, gris verdoso y rosado pálido 
y están compuestas de cuarzo, feldespato, 
máficos y accesorios muy escasos. Algunas 
son porfiríticas y aparentemente se trata de 
rocas intrusivas de carácter hipoabisal. Otras 
muestran claramente textura de flujo lo cual 
implica su origen extrusivo. 

En sección delgada las riolitas intru
sivas muestran textura porfiroblástica con fe-
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nocristales de cuarzo, feldespato potásico y 
plagioclasa en una matriz finogranular de fel
despato, cuarzo y sericita. Algunas riol itas 
muestran textura esferulítica similar a ciertas 
fases del Granito de Pescadero. El zircón es 
el accesorio más común y en muy pequeñas 
cantidades aparecen biotita, epidota y óxidos 
de hierro. El mineral de alteración más abun
dante es la clorita. Las diferentes proporcio
nes de cuarzo, felgespato potásico y plagio
clasa dan lugar a variación en composición 
de riolita a delenita, dacita y riodacita. Las 
facies extrusivas muestran una composición 
similar pero muestran la típica estructura de 
flujo. 

Las riol itas muestran un contacto 
claramente intrusivo con las rocas metamór
ficas de la Formación Silgará, dentro de las 
cuales aparecen como diques y silos. Asímis
mo, xenolitos de roca metamórfica aparecen 
dentro del cuerpo riol ítico. Al sur del Pára
mo de Canutos las riol itas aparecen como si
los dentro de sedimentos arcósicos del Miem
bro Tibet de edad devónica. En esta misma 
zona los estratos inferiores de la Formación 
Montebel del Jurásico inferior son aparente
mente atravesados por las riolitas. Sin embar
go en otros sitios los sedimentos de Monte
bel parecen descansar inconformablemente 
sobre las riolitas. La relación de las riolitas 
con los cuerpos intrusivos es menos evidente. 
En el área de Onzaga, Ward et. al. (en impren
ta) menciona cuerpos de riolita y delenita 
atravesando las rocas intrusivas del Batolito 
de Mogotes. Al sur el contacto de las riol itas 
con el granito del Stock del Páramo de Canu
tos parece ser transicional: 

Petrográficamente las riolitas pare
cen ser los correspondientes efusivos de los 
cuerpos graníticos de Mogotes y Santa Rosi
ta. Las mismas variaciones de composición 
de granito a cuarzomonzonita y granodiorita 
presentes en las rocas intrusivas parecen re
flejarse en los extrusivos que muestran varia
ciones de riolita a delenita y dacita. Por tan
to estos extrusivos podrían cor:isiderarse 
como facies magmático-tardías del principal 
evento plutónico de edad Jura-triásica del 
Macizo de Santander. 
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4. ROCAS SEDIMENTARIAS

Las rocas sedimentarias correspon
den al 67 % aproximadamente (3.320 km2 ) 
del área estudiada; varían en edad desde el 
Devónico hasta el Cuaternario. La mayor 
parte de las rocas descritas, corresponden a 
unidades de la Cuenca de Maracaibo, si bien, 
ha sido necesario utilizar la nomenclatura del 
Valle Medio del Magdalena para los aflora
mientos del extremo oeste del área, y la del 
noreste de la Sabana de Bogotá para el extre
mo sur (Plancha 1). 

El Macizo de Santander representa
do por un pliegue de fondo que se extiende 
desde el área de Arcabuco al sur, levantándo
se hacia el norte en donde aflora ampl iamen
te (JULIVERT, 1959) constituye una zona 
de sepración entre las denominadas Cuenca 
del Valle Medio del Magdalena y la Cuenca 
del Lago de Maracaibo. Esta separación así 
establecida, en principio hace referencia a la 
nomenclatura estratigráfica ya que no puede 
decirse que el Macizo de Santander haya 
constituido una barrera sedimentológica en
tre las dos cuencas, pues si bien se tienen al
gunas bases para creer que el Macizo actuó 
como zona positiva, aún quizá desde antes 
de la depositación del Girón, no es menos 
cierto que la sedimentación cretácea ocupa 
toda el área del macizo, Prueba de ello son 
los retazos de Cretáceo que se conservan 
dentro de él. (Zona de Matanzas y Zona de 
Onzaga). Existen sí, diferencias en el espesor 
y en las facies de las dos cuencas. La correla
ción- de las diferentes unidades se presenta 
dentr·o de la discusión de cada una de ellas. 

4.1. SISTEMA DEVONICO 

Está representado por sedimentos 
de la Formación Floresta, que incluye rocas 
arcillosas con una fauna típica, un conjunto 
detrítico, lenticular, que por su posición es
tratigráfica se considera de esta edad (Tibet), 
y un conjunto arcilloso metamorfoseado 
(basal) que se discute dentro de las rocas 
metamórficas. 
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4.1.1. FORMACION FLORESTA 

E I término Floresta fue creado por 
A. A. Olsson y T. Ramírez e introducido a la 
literatura geológica por Caster (1939), para 
designar una serie de lutitas amarillentas blan
das con algunas capas más· consistentes, en 
los alrededores de la población de Floresta, 
Departamento de Boyacá (DICKEY, 1941, 
p. 1789). La sección tipo está localizada en
tre Floresta y Santa Rosa de Viterbo. 

Originalmente el nombre fue apli
cado a los sedimentos comprendidos entre 
la Formación Girón y el complejo ígneo me
tamórfico. Botero (1950) introdujo el nom
bre de Formación Floresta, conservando los 
1 ímites originales, pero considerando que la 
parte basal ( 100 m) de la llamada Formación 
Girón, realmente correspondía a sedimentos 
Permo Carboníferos y que él designó con el 
nombre de Formación Cuche. 

La descripción más detallada de la 
formación es la de Botero ( 1959) con I igeras 
modificaciones de Morales (1965, p. 56-57) 
y es, de techo a base, la siguiente: 

Areniscas gris oscuras, de grano fino 
ferruginosas ( 150 m); arcillas pizarrosas de 
color ocre, violeta, gris claro, amarillo rojizo, 
amarillo y abigarrado con niveles fosilíferos 
hacia las partes alta y baja (500 m);· arcillas 
pizarrosas negras y areniscas gris clara, carme
lita pálido, amarillo, de grano fino (30 m); 
conglomerado cuarzoso fino (30 m). El espe
sor de la formación es de 600 - 700 m 
(BOTERO, 1950). 

En la parte sur-central del cuadrán
gulo se encuentran sedimentos de la Forma
ción Floresta y corresponden a la continua
ción hacia el noreste, de una franja continua 
desde la localidad tipo. Sin embargo la lito
logía es un poco diferente especialmente en 
lo que respecta a tope y base de la formación. 
Botero ( 1950) describe 150 m de arenisca, 
que no se observaron dentro del área estudia
da, si bien, sí se observaron algunas intercala
ciones arenosas. 

Por debajo del conjunto arcilloso 
principal, se observa una serie conglomeráti
ca que se continúa hacia el sur (Cuadrángu
lo J-13) en donde Cediel F., le dio el nombre 
de Tibet (Primer Congreso Colombiano de 
Geología, 1969). Este conjunto detrítico 
(Tibet) suprayace (al oeste de Santa Rosita, 
Plancha 152 - 111-B) a un conjunto arcilloso 
ligeramente metamorfoseado y que, en este 
trabajo, se denomina como Miembro Flores
ta Metamorfoseado, el cual alcanza gran es
pesor hacia el norte, donde en algunas locali- ' 
dades se colectaron fósiles. 

4.1.1.1. Miembro Tibet.- El nombre fue pro
puesto por Cediel, F., 1969, en po

nencia presentada en el Primer Congreso Co
lombiano de Geología. 

El Tibet está constituido, en el área, 
principalmente por conglomerados con can
tos que disminuyen de tamaño hacia el sur. 
Tiene un carácter lenticular (entre los miem
bros arcillosos del Floresta), ya que dismi
nuye su espesor hacia el sur hasta 60 m en la 
localidad tipo del Floresta, parte basal areno
sa de la Formación Floresta de Botero 
( 1950), y hacia el norte desaparece un poco 
al sur de Covarachía, alcanzando su máxima 
expresión al norte de Santa Rosita (Plancha 
152, 111-B) en donde a pesar de encontrarse 
replegado se calcula que su espesor sobrepasa 
los 2.500 m. 

Si bien no se midió una columna 
detallada y completa de este conjunto se 
constató que en la mayoría de los afloramien
tos está constituido por conglomerados pre
dominantes muy groseros con intercalacio
nes menores de limos rojo vino tinto y are
niscas cuarcíticas blancas. 

El Tibet está representado en el área 
por dos franjas, una en la parte media a sur
central y la otra en la parte sur-occidental 
del cuadrángulo. En la franja media a sur
central, la longitud de los afloramientos es 
de unos 48 km con un ancho máximo de 
unos 7,5 km. 

En el sitio de Santa Rosita y sobre 
la carretera central del norte, en su tramo 
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Belén - Soatá, se observaron conglomerados 
muy espesos con guijos y bloques ( hasta de 
80 cm) de areniscas blancas, limos y arcillas 
laminadas rojizas, arcillas laminadas amarillo 
crema y cuarzo. Filones de cuarzo son comu
nes. Se observa estratificación cruzada. En 
este sitio el conjunto se presenta muy fractu
rado hasta el punto de hacerse difícil la pre
cisión de los buzamientos. L os guijos y los 
bloques muestran una.cierta orientación. La 
matriz de los conglomerados es en general 
roja, arcillosa, presentando en ocasiones 
cierta sedosidad que indica una fuerte diagé
nesis. Las areniscas y limos rojos que se inter
calan dentro de la gruesa masa conglomeráti
ca son secundarios en el área. 

Se presenta a continuación una sec
c1on estratigráfica parcial del Tibet, medida 
en la margen derecha del R (o Pargua, dentro 
de la franja en mención. 

Sección estratigráfica parcial del 
Miembro Tibet, medida sobre la margen d.e
recha del R (o Pargua, frente a la desemboca
dura de la Quebrada El Cedral (Plancha 152, 
111-D, j-4), Municipio de Tutasá, Departa
mento de Boyacá (medida y descrita por J.

Reyes, Marzo 1974):

Arenisca de grano medio a grueso 
blancuzca y rojiza matriz arcillosa .. 

Arenisca de grano muy grueso blan
cuzca y rojiza, compuesta principal
mente de granos de cuarzo, ocasio
nalmente feldespato, granos de ro
cas rojas y un mineral oscuro no de
terminado, algunas veces presenta 
muscovita. Hay un intercalación de 
más o menos 1 m de arenisca de 
grano fino, morada micácea ..... 

Arenisca de grano fino rosada muy 
arcillosa y micácea .......... . 

Arenisca blancuzca muy cuarzosa 
en ocasiones conglomerática, matriz 
silícea. Con una pequeña intercala
ción de conglomerado de color 
morado .................. . 
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Espesor 
{m) 

4,0 

30,0 

4,0 

12,0 

Lutitas amarillentas y arenisca de 
grano fino morada micácea ..... ·. 

Arenisca blancuzca, grano grueso en 
parte conglomerática con cantos 
grandes de cuarzo rosado y cuarzo 
lechoso, presenta estratificación 
cruzada ................. . 

Arenisca arcillosa, grano müy fino 

Conglomerado blanco con cantos 
grandes, más o menos 2 cm, de 
cuarzo lechoso y cuarzo rosado, 
matriz silícea. Algunas intercalacio
nes de areniscas rojas de grano fino 
micáceas .............. . 

Arenisca de grano fino arcillosa ... 

Arenisca conglomerática rojiza, can
tos de cuarzo, matriz arcillosa .... 

Conglomerado rojizo, con cantos 
grandes, lechoso, algunos cantos de 
roca {de una roca roja micácea).Con 
intercalación de arenisca amarilla .. 

Arenisca morada arcillosa y una 
intercalación de de 20 cm de lutita 
gris .................... . 

Areniscas conglomeráticas blancas 
muy cuarzosas, matriz silícea con 
cantos ocasionalmente mayores de 
2 ó 3 cm, redondeados. En bancos 
de más o·i:nenos 2 cm algunos de los 
cuales presentan estratificación cru-
zada ............... . 

Arenisca conglomerática, rojiza, 
cantos grandes de cuarzo, algunos 
cantos de rocas rojas claras, friables . 

Arenisca arcillosa, de grano fino 

Cubierto por vegetación y suelo ... 

Arenisca de grano grueso, rojiza, de 
matriz arcillosa, con intercalación 
de más o menos 80 cm de lutita gris. 

2,0 

10,0 

1,0 

6,0 

1,0 

2,0 

4,0 

2,0 

20,0 

3,0 

1,5 

25,0 

17,0 
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Arenisca conglomerática blanca muy 
cuarzosa y algo feldespática, con al
gunas intercalaciones de arenisca ar
cillosa morada micácea que no pa-
san de 30 cm .............. . 

Lutita gris rojiza ............ . 

Arenisca de grano fino amarillenta, 
muy arcillosa .............. . 

Arenisca conglomerática verde ama
rillenta con cantos grandes de 
cuarzo y muy pocos y pequeños 
cantos de rocas verdes y rojas, con 
una intercalación de más o menos 
0,50 m de arenisca arcillosa ama

rilla ... 

Intervalo cubierto (vegetación) 

Conglomerado blanco con cantos 
grandes de cuar�o lechoso y cuarzo 
rosado, matriz silícea ......... . 

Arenisca conglomerática, verdosa, 
de cantos de cuarzo y roca, con dos 
intercalaciones de 20 cm de arenis
cas moradas arcillosas .. 

Arenisca de grano fino, amarilla, 
arcillosa 

Arenisca conglomerática de colora
ción verdosa de cantos de cuarzo y 
feldespato rosado, matriz silícea 
compacta ..... 

Arenisca arcillosa 

Arenisca conglomerática morada 
muy feldespática, grandes cantos de 
cuarzo .................. . 

Arenisca de grano fino morada mi
cácea .... 

Arenisca de grano fino morada mi
cácea .... 

Arenisca conglomerática, amarillen
ta, grandes cantos de cuarzo y fel
despato, matriz arcillosa alterada .. 

15.0 

1.0 

4.0 

22,0 

20,0 

5,0 

25,0 

2,0 

4,5 

1,0 

12,0 

1,0 

1,5 

Arenisca de grano fino micácea y 
arcillosa 

Arenisca 
compacta 

conglomerática, verde, 

Arenisca conglomerática, morada, 
feldespática, cantos de roca verde . 

Arenisca conglomerática, verde, ma-

triz silícea, compacta ......... . 

Arenisca de grano fino, color ama-

rillento, arcillosa ............ . 

Arenisca conglomerática, color gris 
verdoso, muy compacta ...... . 

Arenisca de grano fino, coloración 
verdosa, micácea, algo arcillosa ... 

Arenisca de grano grueso, color mo-
rado, feldespática ........... . 

Arenisca de grano grueso, colora
ción gris verdosa, compuesta por 
cuarzo, feldespato y _algunos frag
mentos verdes de roca, matriz si-
lícea, compacta ............ . 

Arenisca de grano fino, color mora-
do, arcillosa micácea ...... . 

Arenisca conglomerática verde 

Arenisca de grano fino, coloración 
verde, micácea ............. . 

Arenisca conglomerática verde, can
tos de cuarzo, muy compacta 

Arenisca morada, micácea .. 

Arenisca conglomerática verde 

Arenisca de grano fino, color gris 
verdoso, micácea ........ . 

Arenisca conglomerática color verde . 

Intervalo cubierto (vegetación) 

Arenisca de grano fino, color rojo 
10,0 amarillenta, micácea, arcillosa .... 

25 

1,0 

1,5 

1,0 

6,0 

1,5 

4,0 

5,0 

1,0 

15,0 

1,0 

2,5 

1,0 

3,0 

0,5 

3,0 

2,0 

3,0 

30,0 

1,0 
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Arenisca conglomerática verde, dura 
cantos pequeños de cuarzo ..... . 2,0 

Arenisca de grano fino, morada, ar-

cillosa, bastante micácea . . . . . . . 1,0 

Arenisca conglomerática de color 

verde, con cantos de cuarzo rosado y 
algunos cantos pequeños de cuarzo 
y mica. En partes la arenisca es ro-
jiza por oxidación de bierro 11,0 

Arenisca de grano medio, colora-
ción blanca, matriz silícea . . . . . . 15,0 

Arenisca conglomerática, coloración 
verde. Presenta cantos medianos de 
cuarzo-feldespato y de rocas de co
lor verde. Los cantos ge_neralmente 

no son redondeados y su distribu
ción da a la roca un fuerte aspecto de 
roca ígnea. Son bancos de 1 a 3 m, 
muy compactos, y en ocasiones pre-
sentan estratificación cruzada . . . . 26,0 

Arenisca de grano fino morada, mi-
cácea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

Arenisca conglomerática color ver-
de compuesta por granos de cuarzo, 

feldespato y granos de roca color 

verde. Tiene aspecto de roca ígnea 

y es compacta, matriz silícea. En 
bancos de 1 a 2 m, algunos de los 
cuales tienen estratificación cruzada. 13,0 

Espesor total medido . . . . 420,0 

Se considera que falta la parte basal, 
antes del contacto con el ígneo. 

En gran parte de su extensión, este 
conjunto, reposa inconformablemente o en 
contacto fallado sobre el Miembro Arcilloso 
Inferior Metamorfoseado. Sin embargo en el 
extremo sur y en la parte noroeste de la Plan

cha 152, 1-8 se encuentra en parte en contac
to fallado y en parte presumiblemente intrui
do por un granito. No se pudo observar en 
ninguna parte metamorfismo de contacto, ni 
alguna otra característica que constatara que 
los sedimentos fueron intruidos por el ígneo. 
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Estos cuerpos ígneos se han considerado 

como Jura-Triásicos y por lo tanto es proba

ble que intruyan estos sedimentos devónicos. 

En la zona suroccidental, la franja 

de sedimentos detríticos del Tibet, tiene una 

longitud de unos 8,5 km de largo con un an

cho máximo de 2,5 km. Allí, el tamaño de 
los cantos es mucho menor que en la parte 
media y norte de la franja central. Se obser
van delgados diques de riolitas. El contacto 
inferior es en parte fallado con el Miembro 
Arcillosó Inferior Metamorfoseado y en 
parte está cortado por riol itas. El contacto 
superior es incorformable con la parte media 
de la Formación Montebel y en su mayor 
parte se encuentra cubierto por depósitos 
glaciares. 

Además de la gran variación en el 
espesor de este conjunto es interesante anotar 
la disminución del tamaño de los cantos en 
una direq�ión norte-sur; de cantos de 80 cm 
en el área -de Santa Rosita, se llega a un con
glomerado fino y areniscas en la región de 
Floresta. La orientación de los cantos y gui
jos, así como la sedosidad de las delgadas in
tercalaciones arcillosas y limolíticas, podría 
deberse a d iagénesis como se mencionó ante

riormente, pero también puede ser el resul
tado de un débil metamorfismo. 

El Tibet se considera Devónico en 
edad por su posición, debajo del Miembro 
Arcilloso de edad Devónico.medio y sobre el 
Miembro Arcilloso Inferior Metamorfoseado, 
del cual se colectaron unos pocos fósiles con 
una disp�rsión estratigráfica del Ordoviciano 
inferior al Devónico superior. 

4.1.1.2. Miembro Arcilloso.- Corresponde a 
la Formación Floresta, en su senti

do original, excluyendo la parte basal areno
sa (60 m) dada en la descripción de Botero 
(1950) y modificada por Morales (1965). 

En el área, este conjunto está cons
tituido de base a techo, por: limolitas gris 
verdosas, pardo amarillentas cuando están al
teradas, compactas, masivas, fosil íferas, lu
titas gris amarillentas y rojizas con intercala
ciones de limolitas grises de alteración violá-
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cea; lutitas gris-claras, amarillentas y violá
ceas; lutitas gris claras, micáceas en estratos 
de 10 a 40 cm. El espesor es de unos 700 m. 

Fósiles colectados en los alrededo
res de Santa Rosita (Plancha 152, IV-B, g-12) 
fueron identificados como fenestella cf. Ve
nezuelensis Weisbord y fenestella sp. que 
corresponden al Devoniano medio, confir
mando los datos de Caster ( 1942), Royo y 
Gómez (1942), Botero (1959), Morales (1965) 
Ward et al (en imprenta). 

En el área de afloramiento está res
tringida a la parte sur-central del cuadrángu
lo, en una franja de unos 15 km de longitud 
con un ancho máximo de 1,5 km, y a los 
alrededores de Covarachía. 

En la franja sur, reposa en parte 
aparentemente inconformable sobre el con
junto detrítico del Tibet y en parte en con
tacto fallado; una- relación s�mejante se ob
serva en el contacto con los sedimentos su
prayacentes de la Formación Cuche. 

En el área de Covarachía, la exten
s1on de los afloramientos es pequeña y el 
contacto inferior generalmente es fallado 
con sedimentos Permo Carboni'feros del Río 
Nevado y Cretáceos, excepto por una peque
ña extensión en donde descansa inconforma
blemente sobre un ortoneis. 

El conjunto está suprayacido incon
formablemente por sedimentos rojos del Per
mo Carbonífero del Río Nevado. 

4.2. SISTEMA PERMO - CARBONIFERO 

Está representado por sedimentos 
rojos de la Formación Cuche y del Paleozoi
co del Río Nevado. Aunque la datación de 
los sedimentos del Cuche, no tiene muy bue
nas bases paleontológicas, por su posición y 
correlación con el R fo Nevado se considera 
como de este sistema. 

4.2.1. PALEOZOICO DEL RIO NEVADO 

Estos sedimentos fueron estudiados 
por Stibane y Forero (1969), quienes descri-

ben las series presentes en el Río Nevado, 
afluente de la margen derecha del Chicamo
cha y que vierte sus aguas a éste un poco al 
sur del Municipio de Capitanejo (Plancha 
136, IV-C). Sobre la carretera que conduce 
de Capitanejo al Cocuy y en el sitio en don
de ésta pasa de la margen norte a la sur en el 
Puente del Totumo, aparece la sección a que 
se viene haciendo referencia. Ocupa aquí el 
núcleo de un anticlinal bien delineado por 
las capas cretácicas del Tibú y Mercedes, que 
se le superponen. 

El carácter del presente estudio sólo 
permitió la cartografía general de estos aflo
ramientos sin que se haya inte·ntado algún 
detalle estratigráfico o paleontológico. 

Afloramientos que se consideran 
equivalentes a estas series aparecen al norte, o 
al oeste y al sur de la localidad estudiada por 
Stibane y Forero. Un breve resumen de la 
litología de estos afloramientos se incluye a 
continuación. 

En el Municipio de Carcasí, unos 
15 km al norte de la sección del Río Nevado, 
se presenta un afloramiento de una magnitud 
muy superior, pero debido a fallamiento y 
plegamientos fuertes no se pudo obtener una 
sucesión completa y detallada. A grandes ras
gos se observó allí, sobre el carreteable que 
va de Carcasí al corregimiento del Tobal, la 
siguiente secuencia: 

-Limolitas y lutitas muy compac
tas grises, bandeadas (bandas grises y grises 
muy claras de un milímetro a dos centíme
tros), 50 m. 

-Lutitas de aspecto sedoso, con nó
dulos de caliza, capas de limolita roja, vino 
tinto y limolita arenosa algo calcárea, 40 m. 

-Calizas grises muy compactas, al
ternando con lutitas amarillentas sedosas y 
algunas areniscas calcáreas de color gris claro, 
100 m. 

-Limolitas verdes, rojizas, areniscas
rojas y algunas cuarcitas blancas, 100 m. 

BOL. GEOL. VOL. 24, No. 3 



28 R. VARGAS, A. ARIAS, L. JARAMILLO, N. TELLEZ 

-Limos verdes sedosos, lutitas rojas

e intercalaciones esporádicas de areniscas su
cias, calcáreas y algún banco de caliza (espe

sor no determinado). 

En la parte alta de esta secuencia 

(Plancha 136, 11-C, f-9) y sobre la carretera 

Enciso-Carcasí se colectó una muestra de 

lutita gris, que según el análisis paleontoló
gico, contiene hojitas y fragmentos de flor y 
tallo de Articulades, identificables con el 

género Sphenophyllum, (primer hallazgo co

nocido en Colombia, según la geóloga Diana 
Gutiérrez) el cual es indicativo del Carbo
niano superior. Una segunda muestra de ca
l iza colectada sobre la misma carretera, en el 
tramo Carcasí-EI Tobal (Plancha 136, 11-C, 

f-12), contiene Composita sp. (Carboniano al 
Permiano) y Spririfer sp. (Carboniano).

Si bien la sucesión aquí esquemati

zada no encuadra perfectamente dentro de 

las secciones descritas en el Río Nevado, éstas 
se correlacionan, teniendo en cuenta la esca

sa fauna y flora colectada (presente en las 

dos secuencias), la presencia de lutitas rojas 

con nódulos calcáreos y la posición estrati

gráfica de las mencionadas secuencias. Ade
más hay que tener en cuenta que el área de 
Carcasí no se pudo obtener una secuencia 

detallada y que la secuencia del Río Nevado 
está descrita de una manera muy somera y 

sin determinar la base y techo. 

Al oeste del Puente Totuma, a unos 

3 km, sobre el carreteable que conduce del 

Corregimiento de Chapetón al Municipio de 

San Mateo se encuentran unos afloramientos 

de limos rojos compactos y algunas calizas 

formando un anticlinal muy apretado super
puesto al oeste por el Tibú y Mercedes y en 
contacto fallado al este con el Capacho. Se 
ha asumido por vecindad, similitud litológica 

y posición estratigráfica que este afloramien
to pertenece al mismo Paleozoico del Río 
Nevado. 

Una tercera franja cartografiada ba
jo esta denominación es aquella que se ex
tiende con dirección norte-sur desde la Que
brada Pie del Desecho, al oeste de Soatá, has
ta las cercanías del Páramo de Santa Rosita, 

un poco al suroeste de Susacón. Generalmen-
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te el límite este de esta franja es un 

fallado contra el Cretáceo (Capacho), aun
que en algún sitio se observó elTibú yMerce

des descansando sobre ella. El límite oeste se 

presenta hacia el norte como un contacto en 

parte discordante y en parte fallado con las 

capas detríticas del Tibet; hacia la parte me
dia intruido por una cuarzomonzonita y ha

cia el sur como un contacto fallado contra el 

Cretáceo (Capacho). 

En dos sitios se pudieron observar 

sucesiones de estos sedimentos. 

En la ladera norte de la Quebrada 
Pie del Desecho sobre la carretera en 
construcción Soatá-Onzaga se observó una 

sucesión así: 

-Calizas grises con guijos de cuarzo

hasta de 3 cm y atravesadas por venillas de 

calcita, en varios bancos separados por limos 

amarillentos muy compactos (su espesor es 
difícil de determinar). 

-Calizas conglomeráticas con gujjos

de arcilla roja y algunos de arenisca, conglo
merados rojizos, limos violáceos y bancos de 
arcilla roja con nódulos de caliza y arenisca. 

Algunos bancos de areniscas rojas compactas 
a veces algo conglomeráticas, 70 m. 

Un poco más al sur de este sitio y 

sobre la Quebrada El Muerto se vio una su

cesión así: 

-Conglomerados calcáreos con can

tos de calizas, de lutitas y de arenisca muy 

cementados con material calcáreo. Están en 
contacto con el cretáceo por una falla y su 
espesor es difícil de observar. 

-Limos rojos con cantos de caliza

gris clara, hasta de 7 cm de diámetro; de 
cuarzo muy fracturado y de limolitas rojas 
hasta de 10 cm. Todo el conjunto tiene un 

aspecto rojizo. Se presenta en varios bancos 
de espesor varibale separados por limos rojos 
vino tinto, 50 m. 

-Conglomerados bien cementados,

rojizos, con cantos de cuarzo, arenisca, y li
mos rojos, con una matriz gruesa arcósica. 
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los guijos alcanzan 10 cm. Intercaladas se ob
servan areniscas arcillosas rojas con zonas 
conglomeráticas y I irnos rojos compactos, 
150 m. 

-Arcillas amarillentas sedosas, 100m.

-Conglomerados y limos rojos y al-
gunas areniscas verdosas claras, cuarcíticas, 
muy compactas, 80 m. 

Como puede observarse en las suce
siones descritas, hay algunos miembros que 
pudieran corresponder a los descritos en el 
R (o Nevado, pero a la vez se observa la pre
sencia de algunos niveles que no están presen
tes en dicha sucesión. Tal es el caso de las 
areniscas cuarcíticas que se observan en Car
casí. 

Es indudable que esta secuencia car
tografiada con el nombre de Paleozoico del 
Río Nevado presenta características en par
tes similares pero en ocasiones diferentes. 
Dadas las condiciones en que se presentan 
los afloramientos, siempre fallados, plegados, 
intruidos, o cortados discordantemente por 
sedimentos más recientes, ha sido imposible 
con un estudio tan general como el presente 
dar mayores precisiones sobre ellos y en con
secuencia se les asigna aquí la misma edad 
dada por Stibane y Forero ( 1969) a la sec
ción del Puente El Totuma, es decir, Carbo
niano superior hasta Permiano. 

Es necesario anotar que en la última 
franja descrita entre l_as quebradas Pie del 
Desecho y El Muerto, se pudieron observar 
algunas lutitas amarillentas con fósiles espo
rádicos, aparentemente por debajo de la su
cesión descrita en la Quebrada El Muerto y 
las cuales ocupan una extensión más o me
nos considerable. Es posible que ellas corres
pondan ya al Devónico de Floresta pero ha 
sido imposible hacer una separación de ellas 
en la cartografía. Esto no es desde luego sor
prendente si se tiene presente que el mismo 
Stibane supone que posiblemente la parte 
inferior de la serie del" Río Nevado sea de
vónica. 

En el área de Covarachía se encon
tró una secuencia litológica similar a la des-

crita en Pie del Desecho y que descansa so
bre lutitas amarillo crema, sedosas, fosil ífe
ras, cartografiadas como Devónico (miembro 
arcilloso). 

Stibane y Forero (1969) paralelizan 
la secuencia del Río Nevado con los aflora
mientos del Paleozoico de La Jagua. Igual
mente, estos sedimentos podrían ser correla
tivos con la Formación Cuche. 

4.2.2. FORMACION CUCHE 

El nombre Formación Cuche fue 
creado por Botero (1950) para designar un 
conjunto de 300 a 400 m de espesor forma
do casi totalmente por "arcillii:as" de color 
rojo violeta, en la Vereda de Cuche, Munici
pio de Santa Rosa de Viterbo, Departamento 
de Boyacá. Donde mejor representada está 
la sección es en el camino que va de Floresta 
a la Vereda de Cuche. 

El mencionado autor describe la 
formación de techo a base, así: arcillitas de 
color rojo violeta o carmín con bandas de 
color amarillento crema; arcillitas de color 
amarillo crema y gris, arcillitas de color ama
rillo crema con intercalaciones de areniscas 
duras y de color rojo violeta con parches de 
arcill itas amarillentas y ocres; arcill itas are
nosas y areniscas duras de color rojo violeta 
(10 m); arcillas pizarrosas de color amarillo 
crema con intercalaciones de capas arcillosas 
delgadas de color rojo violeta o carmín. 

Dentro del Cuadrángulo 1-13 y en 
su parte sur, la Formación Cuche aparece 
como una franja alargada de dirección N-E 
de unos 15 km de longitud y una anchura 
máxima de 3 km. Cubre esta franja el llama
do Páramo Cazadero y llega hasta el sur del 
Páramo de Guantiva. 

En las cercanías del sitio llamado 
Santa Rosita se observó una sucesión que de 
la base hacia el techo presenta: 1 imol itas vio
láceas; areniscas grises, arcillosas, de grano 
fino, friables alteración a rojo violáceas, al
ternancia de limolitas violáceas y areniscas 
rojo violáceas, arcillosas, de grano fino; 
limolita violáceas; lutitas violáceas y limo-
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litas violáceas, micáceas, delgadamente estra

tificadas; alternancia de limolitas violáceas y 

areniscas violáceas arcillosas de grano fino, 

en capas hasta de 0,7 m. 

El espesor de esta secuencia es de 

unos 825 m según se pudo deducir de un 

corte geológico del área. 

El contacto inferior en gran parte 

de su extensión es fallado; sólo en los extre

mos norte y sur de la franja, el Cuche des

cansa sobre el Floresta arcilloso. 

El contacto superior a través de 

toda el área está marcado por la aparición de 

los conglomerados gruesos de la Formación 

Girón, sin que se observen signos aparentes 

de discordancia. Sin embargo bien sabido es 

que entre estas dos formaciones existe todo 
un período de erosión y posible plegamiento 

que ha dado origen a clarísimas discordan
cias angulares como las que se observan al 

sur de esta zona. 

En cuanto hace relación a la edad 

del Cuche, se puede decir que la asignada 

por Botero (1950), Mississipiano para la par

te baja, Pensilvaniano para la media, y Pér
mico para la superior se conserva aun, dado 

que no se conocen nuevos trabajos paleon

tológicos publicados de esta formación. 

Las correlaciones del Cuche son de 

la misma manera aun muy imprecisas. Stibane 

y Forero ( 1969) en la descripción y datación 

del afloramiento del Río Nevado, asignan 

una edad carboni'fera y posiblemente pérmi

ca a tales sedimentos, pudiendo de esta for

ma ser correlativos con la Formación Cuche. 

Sin embargo parece existir diferencias litoló

gicas marcadas y debe tenerse presente que 
la edad del Cuche se le asigna en base a un 

sólo fósil colectado por Botero (Palaeoneido 
Sulcantina Conrad), posiblemente M ississi
piano y a discordancia dentro de la misma 

formación, que naturalmente no son bases 
muy firmes para la determinación correcta 

de la edad. Por otra parte algunos autores 

consideran que el Cuche· podría correspon

der al llamado piso de Soapaga creado por 
Hubach en el área de Soapaga y Guantiva 
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(BOTERO, 1950, p. 27 1), pero cabe la posi

bilidad de que parte de este piso o su totali

dad pertenezca al Girón, si bien esta última 

correlación no parece muy lógica. De todas 

formas aquí se utiliza el nombre de Cuche 

porque las capas así llamadas constituyen 

litológicamente y por su posición estrati

gráfica, una formación similar a la del Cuche 

que se encuentra sólo a unos 30 km al sur de 

la región aquí estudiada .. Por otra parte, en el 

trabajo presentado al Primer Congreso Co

lombiano de Geología por Cediel F. (1969), 

se presenta un mapa en donde aparece en su 

extremo norte una serie de sedimentos lla

mados Cuche, cuya prolongación hacia el 

norte es a la que se está haciendo referencia 

en este trabajo. 

Es natural que subsisten una gran 

cantidad de problemas de correlación de los 

diferentes sedimentos rojos de la Cordillera 

Oriental de Colombia. Desafortunadamente 

en el presente trabajo no puede hacerse otra 

cosa que plantear nuevos interrogantes sobre 

tales sedimentos. 

4.3. SISTEMA JURA-TRIASICO 

Si bien los sedimentos descritos bajo 

estos sistemas, están incluidos casi en su to

talidad dentro del Jurásico, se utiliza el nom

bre de Jura-Triásico debido a la determinación 

de edad de la Formación Montebel (Rhético) 

que incluye la parte más superior del Triásico. 

4.3.1. FORMACION MONTEBEL 

El nombre de Formación Montebel 

o "Montebel series" fue creado por Hubach

y Trumpy (HUBACH, 1957 , p. 63), para de

signar una sucesión de "esquistos" arcillosos 

negros de varios cientos de metros de espesor. 
La referencia original y primera descripción 

aparece en Trumpy ( 1943). La localidad ti
po es el sitio Montebel sobré la carretera Dui

tama-Charalá, al sur del Páramo de la Rusia

dentro del Cuadrángulo J-12 y situado a unos 
20 km al suroeste de la parte más meridional 

del presente cuadrángulo. 

Una descripción más detallada de la 

formación fue hecha por Renzoni (1967, p.5) 
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en el camino que de Palermo conduce a Pai

pa, pocos kilómetros al suroeste del área es

tudiada. Allí la sucesión consta de: 100 m 

de lutitas negras alternando con I imol itas gris 

verdosas; 40 m de lutitas negras; 200 m de I i

molitas ocres a rojizas con intercalaciones de 

areniscas arcillosas grises ocres y blancuzcas; 

66 m de limolitas gris oscuras con restos de 

vegetales y lamelibranquios (Estherias) y de 

intercalaciones de areniscas feldespato-micá

ceas grises, rojizas y verduscas. 

Dentro del cuadrángulo, la Forma

ción Montebel aparece en el extremo suroes

te formando un núcleo anticlinal, posible

mente la prolongación más norte del anticl i

nal de Arcabuco y quedando cortada por 

una falla en dirección SW-NE que la pone en 

contacto con los conglomerados del Tibet. 

La formación consta de arcillas laminadas 

negras alternando con limolitas de color roji

zo, areniscas arcillosas y feldespáticas y algu

nos niveles conglomeráticos. 

En el área es interesante anotar el 

incremento de areniscas feldespáticas que 

llegan a ser conglomeráticas en el miembro 

basal, que si bien aparece en contacto fallado 

con el Tibet, presenta un espesor mucho ma

yor que el descrito por Renzoni (Opus Cit.). 

En la parte más norte de los afloramientos 

del Montebel, éste aparece descansando in

conformablemente sobre el Tibet y ya no 

aparece la parte basal, sino las limolitas roji

zas con intercalaciones delgadas de ·areniscas 

arcillosas (200 m según Renzoni). Estas li

mol itas son aparentemente cortadas por rocas 

volcánicas, principalmente riolitas, en su ex

tremo más norte. 

Con base en estudios paleontológi

cos, Langenheim (1966, 1969) da una edad 

Rhetico o Jurásico para la formación. 

Trumpy (1945) da una edad Triásico 

superior, basado en estherias clasificadas por 

Olson. 

La Formación Montebel se observa 

suprayaciendo inconformablemente al Tibet, 

en una pequeña extensión dentro del cua

drángulo y no se observan los sedimentos 

que se le superponen. Sin embargo en el Cua

drángulo J-12, a corta distancia hacia el sur

oeste, la formación está suprayacida por la 

Formación La Rusia (RENZONI, 1967). De 

acuerdo con la cartografía efectuada en el 

mencionado cuadrángulo se puede eleminar 

la posibilidad de que la Formación Montebel 

pudiera corresponder al Cretáce_o, según lo 

expuesto por Jul ivert et al ( 1968, p. 406). 

Langenheim, R., (1954) correlacio

na la Formación Montebel (bajo el nombre 

Girón), con la parte media del Girón de la 

sección del Río Lebrija. Posteriormente 

Langenheim, J.H. (1960), anota que esta 

correlación es dudosa, apreciación que es 

compartida por Navas, en Julivert et al, 

1968, p. 406 y Ced iel, 1968, p. 84. 

4.3.2. FORMACION GIRON 

El término "Girón series" fue crea

do por Hetner (1892) para designar un con

junto grueso de areniscas, conglomerados y 

limolitas rojas que se encuentran expuestas 

al oeste de Bucaramanga y deriva su nombre 

del pueblo de Girón. 

La sección de la garganta del Río 

Lebrija fue considerada como sección tipo 

por Langenheim ( 1954). Posteriormente, tra

bajos de campo han sido efectuados por 

Julivert (1958), Navas (1963) y Cediel (1968) 

quien le da el rango de grupo e incluye sedi

mentos Cretáceos al tope (Formación Tam

bor). El espesor es de 3.500 m para Langen

heim, 2.650-2.690 para Navas y de 4.650 

para Cediel. 

El Girón en el área estudiada está 

restringido a dos zonas. Una zona en la par

te norte-central del cuadrángulo en la cual 

el Girón aparece como la parte final de una 

franja que se extiende en el Cuadrángulo 

H-13 y de cuyas características hablan Ward

et al (en imprenta). Cabe sólo destacar que

las mismas características de variación de es

pesor de las cuales se habla en el trabajo an
teriormente citado, están bien representadas

aquí. En efecto al este del Municipio de Mo

lagavita aflora una franja más o menos gran

de del Girón que separa los sedimentos ere-
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tácicos de los sedimentos Devónicos del 

Floresta, y que alcanza algún espesor, más 
al oeste y tan sólo a unos 5 km de este sitio 
los sedimentos cretácicos descansan sobre 
la Formación Floresta sin que se observe 
ali í la presencia del G irón. Esta desapari
ción puede estar marcada por no deposita
ción o por efectos de erosión post-Girón. 
Tal como Ward et al (en imprenta) lo su
gieren, es posible que los dos fenómenos 
ocurran conjuntamente; aquí el Girón con
siste principalmente en conglomerados y 
areniscas arcósicas de colores rojizos. 

La otra zona, en donde el Girón 

está presente, se localiza en la parte sur-cen
tral del cuadrángulo, en una franja de unos 
15 km de largo y con un ancho máximo de 
5 km. Esta franja continúa hacia el sur y aflo
ra en la carretera Belén -Paz de Río (Cua
drángulo J-13); el Girón descansa inconfor
mablemente sobre la Formación Cuche y 
está constituido por un conjunto potente 
de areniscas conglomeráticas, areniscas y 
conglomerados de color rojo violáceo con 
delgadas intercalaciones de lutitas y limolitas 
rojas violáceas. En la base de esta secuencia 
se observa un conglomerado, con cantos de 
areniscas y limolitas violáceas, cuarzo y frag

mentos de roca ígnea hasta de 20 cm de diá
metro, cementados por una matriz arenosa 
de color rojo violáceo. Esta secuencia puede 
alcanzar hasta 1.200 m de espesor. 

Flora fósil colectada por Langenheim 
J. (1959), en la Quebrada Honda fue identi
ficada como del Carbonífero al Pérmico.
Sin embargo la falta de conservación de los 
especímenes, pone en duda la determinación 
(JULIV ERT et al., 1968, p. 311). El mismo 
autor colectó flora fósil al sur de F loridablan
ca, debajo del puente sobre la Quebrada
Mensulí, y la identificó como posiblemente
jurásica.

Egon Rabe (comunicación personal) 
considera al Girón como de edad Jurásico su
perior, con base en la posición estratigráfica 
de la formación, ya que, conodontes co"lecta
dos en la Formación Bocas, fueron identifi
cados como del Jurásico inferior. 
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La Formación Girón ha sido gene
ralmente correlacionada con la Formación 
La Quinta de Venezuela, la cual se considera 
como Jurásico superior (OPPENHEIM, 1940, 
p. 1611). 

4.4. SISTEMA CRETACEO 

El área objeto del presente trabajo 
se localiza al sur del Macizo de Santander el 
cual ocupa toda la parte oeste del cuadrángu
lo·, dejando la franja más oriental reservada al 
Cretáceo y a sedimentos terciarios que for

man así el I ímite este de este complejo ígneo 
metamórfico. Un retazo del Cretáceo puede 
verse en el extremo occidental del cuadrán
gulo constituyendo los últimos afloramien
tos de la región de Mesas. Dentro del ámbito 
del complejo ígneo metamórfico puede así
mismo distinguirse una franja cretácea, an
gosta y alargada, que se ha conservado aisla
da dentro del macizo y la cual se localiza 
desde un poco al norte del Municipio de On
zaga, siguiendo el Valle del Río Susa hasta el 
extremo oriental del Páramo de El Vasto, 
dentro del Cuadrángulo J-13 (Plancha 1). 

Suficientemente conocido es el he
cho de que el Cretáceo del oriente colom
biano ocupa una amplia franja que se extien
de desde el Escudo Guayanes al este, hasta el 
área de la Cordillera Central al oeste, consi
derada ésta como un geanticlinal (JULIVERT, 
et al., 1968, p. 133). Este Cretáceo presenta 
a lo largo de su dominio una serie de cambios 
de facies que han dado lugar, como es natu
ral, a la existencia de nomenclaturas diferen
tes. Las correlaciones entre éstas pueden efec
tuarse con alguna precisión, pero no pueden 
desde ningún punto de vista considerarse de
finitivas, principalmente por la ausencia de 
estudios paleontológicos sistemáticos, y la 
falta de trabajos litoestratigráficos en algunas 
áreas. 

Dentro de las sucesiones cretáceas 
estudiadas en este informe existen dos nive
les que deben servir como puntos de correla
ción ya que ellos representan los niveles más 
constantes a través de toda la Cordillera 
Oriental de Colombia. Ellos son: en la parte 
inferior del Cretáceo la Formación Aguar-
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diente y dentro del Cretáceo superior la For· 
mación La Luna. 

4.4.1. SECCIONES CON NOMENCLATURA 
DEL VALLE MEDIO DEL MAGDA· 
LENA. 

Esta nomenclatur;,i se utiliza para la 
cartografía de las rocas cretáceas presentes al 
NW· y SW de Mogotes y que corresponde al 
1 ímite este de la zona de Mesas. 

4.4.1.1. Formación Tambor.- El nombre fue 
inicialmente utilizado por Hedberg 

(1931, inédito), para designar una sucesión 
que aflora a lo largo del cañón del Río Lebrija 
entre los kilómetros 92 y 93 de la vía Férrea 
Bucaramanga · Puerto Wilches (MORALES, 
et al., 1958). El espesor en la sección tipo es 
de 650m, pero regionalmente es muy variable. 

La Formación Tambor constituye 
la base del Cretáceo en toda el área de Mesas 
al oeste del Macizo de Santander. En el área, 
la formación aparece constituida por un ban
co potente de areniscas cuarcíticas blancas, 
conglomerados (en general cuarzosos) y algu
nas intercalaciones arcillosas. La secuencia 
reposa sobre el Miembro Floresta Metamor
foseado, no apareciendo el G irón, fenómeno 
que ya se venía presentando en el lado más 
oriental de las Mesas de Los Santos y Bari
chara. Una sección importante puede verse 
en la carretera San Gil-Mogotes, fuera de es· 
te cuadrángulo y en el Rfo Yama al noreste de 
Coromoro también un poco fuera del cua
drángulo, pero cuya prolongación norte es la 
que aparece cartografiada a lado y lado del 
valle del Río Yama dentro del Cuadrángulo 
1-13. El espesor sobrepasa aquí los 250 m. 
Para esta franja puede decirse que El Tambor
es exactamente el mismo de la zona de Mesas
descrito por Julivert (1958), Julivert, Barrero
y Navas (1964) Téllez (1964).

Fósiles del Hauteriviano superior 
cerca a Totuma! y del Valanginiano al Haute
riviano inferior en el área de Villa de Leiva, 
han sido citados por Morales, et al. (1958, 
p. 647-648). Sin embargo cabe la posibilidad
de que hayan sido colectados en capas calcá
reas de la Formación Rosablanca. Si los men·

cionados fósiles corresponden a la Forma
ción Tambor, el tope de la misma sería más 
a·ntiguo en el sur que en el norte. La Forma
ción Tambor ha sido considerada Hauterivia· 
no- Valanginiano en edad por ·su posición por 
debajo de la Formación Rosablanca. El Lí· 
mite inferior de la Formación Tambor es una 
inconformidad, aunque no muy fácil de com
probar en las áreas en donde descansa sobre 
sedimentos del Girón. El límite superior es 
concordante con la suprayacente Formación 
Rosablanca. 

La Formación Tambor se puede 
correlacionar, si nó claramente en edad, sí er, 
su facies litológica con la Formación Rione· 
gro (Sección basal del Tibú) en la Cuenca de 
Maracaibo que se ha considerado de edad 
Neocomiano (?) Aptiano (R ICHARDS, 1968). 

4.4.1.2. Formación Rosablanca.· El término 
Formación Rosablanca fue creado 

por Wheeler (1929 inédito) y deriva su nom
bre del Cerro Rosablanca, a unos 5 km al norte 
del ángulo NE de la Concesión De Mares 
(Cuadrángulo H-12). Sin embargo, la sección 
tipo generalmente aceptada es la del Cañón 
del Río Sogamoso (Plancha 120, l·D) 1,5 km 
aguas arriba del puente sobre el río, en el si
tio El Tablazo. Allí la formación consiste en 
unos 425 m de caliza masiva, dura, gris azu
losa, fosil ífera, de textura gruesa, con muchas 
capas margosas, que pasa a caliza de textura 
muy fina, negra y arcillosa en el tope. Za· 
marreño de Julivert (1963), hizo un estudio 
detallado de la formación en la parte oeste 
de La Mesa de Los Santos en donde hoy en 
día ha adquirido gran interés debido a la 
presencia de bancos yesíferos de interés eco· 
nómico (WARD, et al., 1969). 

Al suroeste de Mogotes y sobre las 
laderas del Río Yama aparece una sucesión 
constituida por unos 160 m de calizas, arcillas 
negras laminadas y bancos arenáceos. Jaramillo 
(1971) distingue tres miembros: Un miem· 
bro basal de arcillas negras laminadas con 
bancos de caliza arenosa gris fosilífera y ban
cos de areniscas I imol íticas, micáceas hacia el 
tope, 80 m; un miembro intermedio de calizas 
masivas grises con intercalaciones de arcillas 
negras !_aminadas de 1 a 2 m de espesor, 
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30 m; y un miembro superior de arcillas ne

gras, alternando con bancos de calizas negras 

bituminosas de 0,80 m, con un espesor de 

50 m. Esta sucesión es la misma que sa pre

senta en el área a que se hace referencia pues 

la sección de la Quebrada Cedrillal se sitúa a 

una distancia no mayor de 500 m del I ímite 

oeste del Cuadrángulo 1-13. Hay necesidad 

de destacar aquí la presencia de areniscas 

hacia la base, en bancos de alguna potencia y 

por encima del primer nivel calcáreo que 

separa esta Formación del Tambor, caracte

rística que contrasta con la secuencia de la 

sección tipo y que ya había sido observada 

por Taborda (1965) en la Conseción de 

Mares y por Ward et al (en imprenta) en el 

área de Cuesta Rica. 

De acuerdo con los fósiles citados 

por Morales ( 1958) y Bürgl ( 1954), la edad 

de la Formación Rosablanca ha sido conside

rada como Barrem iano hacia el norte haute

riviana en la zona de Mesas (área del presente 

informe) y valanginiana en Villa de Leiva 

( l. de JU LIVERT, en JU LIVERT et al., 1968). 

La Formación Rosablanca se consi

dera fue depositada conformablemente entre 

la infrayacente Formación Tambor y la su

prayacente Formación Paja. Existe una simi

litud litológica entre la Formación Rosablan

ca y la Formación Tibú (Cuenca de Maracai

bo) aunque sus edades serían diferentes. 

4.4.2. SECCIONES CON NOMENCLA TURA 

DE LA CUENCA DE MARACAIBO 

Se utiliza la nomenclatura de la 

Cuenca de Maracaibo para la mayor parte de 

.las rocas sedimentarias cretáceas cartografia

das en el Cuadrángulo 1-13, exceptuando las 

áreas al noroeste y suroeste de Mogotes ante
riormente descritas. Las formaciones, R ione

gro, Tibú, Mercedes y Aguardiente forman 

parte de la Formación Uribante de Sievers, 

w., 1 888. 

4.4_2, 1. Formación Rionegro.- El nombre 

fue creado por Hedberg (1931), 

quien denominó "Rionegro Conglomerate" a 
los depósitos del Cretáceo inferior de la Sierra 

de Perijá, Zulia, Venezuela. Hedberg and Sass 
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( 1937) le dan el rango de formación, y la 

describen como constando de areniscas y ar

cosas de grano grueso con algunas capas de 

conglomerados, areniscas de grano fino y luti

tas interestratificadas; Miller (1962, p. 1573) 

incluye el Rionegro en una sección del Valle 

del Cesar. Richards ( 1968), aconseja el uso 

de Formación Rionegro para denominar las 

capas arenosas basales del Cretáceo en la 

Concesión Barco. 

En el área del presente trabajo y 

más específicamente en el sector de García 

Rovira, Julivert (1960) cartografió un "nivel 

detrítico basal" que más tarde consideró 

como correspondiente a la Formación Rione

gro (JULIVERT,et al., 1968, Fig. 11 ,  p. 97,11 8). 

La Formación R ionegro en el área 

Málaga-Molagavita-Miranda está representada 

por un conjunto muy variable, de lutitas os

curas, areniscas cuarcíticas y conglomerados, 

que según Jul ivert ( ibid) en ocasiones falta. 

Unos 2 km al norte en el Cuadrángulo H-13, 

Abozaglo y Otero (en Ward et al., en impren

ta) midieron 135 m en la Quebrada Lisgaura. 

En la mencionada sección así como en la 

cartografía del cuadrángulo figura como 

Formación Tambor. Julivert, et al. (1968) 

cita, en la zona de Guaca, 1 50 m de arenisca 

cuarzosa, en bancos gruesos con algunas ca

pas conglomeráticas. Al este del Río Servitá 

la Formación R ionegro parece no existir, al 

menos como un nivel cartografiable; tan sólo 

en el área de Suparí se observaron algunos 

niveles de areniscas blancas cuarcíticas, local

mente conglomeráticas con intercalaciones 

de lutitas negras, que bien podrían corres

ponder a la Formación Rionegro. Sin embar

go no se pudo establecer la continuidad de 

este nivel hacia las áreas adyacentes y en 

consecuencia no aparecen en la cartografía. 

Basados en la edad de las formacio

nes suprayacentes, Richards (1968) y Julivert 

et al ( 1968) han considerado la edad de la 

Formación Rionegro como Neocomiano (?) 

Aptiano (Concesión Barco) y Valanginiano 

(García Rovira) respectivamente. 

El límite inferior de la Formación 

Rionegro es de discordancia sobre rocas pre-
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cretáceas. Localmente descansa sobre rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias. El I í
mite superior puede ser concordante, si la 
edad es la insinuada por Richards (1968), o 
representar una laguna estratigráfica si es 
valangianiana como la considera Julivert, 
et al (1968, p. 116). Litológicamente se pue
de correlacionar la Formaci_ón Rionegro con 
la Formación del Valle Medio del Magdalena 
(WARD, et al, en imprenta). 

4.4.2.2. Formaciones Tibú y Mercedes.- Las 
formaciones Tibú y Mercedes fueron 

originalmente consideradas por Notestein, 
et al (1944), como miembros de la Formación 
Uribante de Sievers (1888). Los nombres 
Tibú, Mercedes y Aguardiente han sido usa
dos con posterioridad como formaciones 
(SUTTON, 1946), Salvador (1961). Ward, 
et al (en imprenta). Richards (1968) utilizó, 
en el área de la Concesión Barco, el término 
Aguardiente como formación y los términos 
Tibú y Mercedes como miembros de la For
mación Apón, excluyendo la parte basal 
arenosa del Tibú y que él llamó Formación 
Rionegro. Esta nomenclatura (RICHARDS, 
1968) es la que se sigue en el presente 
trabajo, pero conservando el nombre forma
ciones Tibú y Mercedes para lo que él llamó 
Formación Apón. La Formación R ionegro 
no está presente o representa un nivel no 
cartografiable (a la escélla del presente 
trabajo) en algunas áreas en donde pudo 
quedar incluido dentro del Tibú y Mercedes. 

Las formaciones Tibú y Mercedes 
derivan su nombre del Río Tibú y Valle Mer
cedes en el área de la Concesión Barco, Cua
drángulo F-13 (NOTESTEIN, et al., 1944, 
p. 1177). El Tibú consta de areniscas guijo
sas de grano grueso en la base, caliza fosilí
fera, densa y gris con unas pocas capas de lu
titas y areniscas de grano fino en la mitad in
ferior. Lutitas gris oscuras en la base de la 
Formación Mercedes producen un contacto
neto pero conformable con las calizas de la 
Formación Tibú. La Formación Mercedes 
consiste en: intercalaciones de cal iza seme
jante a la de la Formación Tibú (aun cuando
algunas se presentan arenosas), lutitas oscu
ras a negras, micáceas y carbonosas (más 
abundantes en el tercio inferior de la forma-

ción), y areniscas grises de grano fino a me
dio, glauconíticas, localmente muy calcáreas 
(más numerosas en la parte superior). Las 
calizas, areniscas y lutitas se presentan inter
caladas. El espesor varía de 250 m a 562 m 
(WARD, et al., en imprenta). 

Una sección parcial, de la, formacio
nes Tibú y Mercedes, al noroeste de Tipaco
que, se presenta a continuación. Los últimos 
metros del tope de la Formación Mercedes 
no están representados. 

Sección estratigráfica de las forma
ciones Tibú y Mercedes, en la carretera (en 
construcción) Río Nevado - Chulavita (Plan
cha 136, IV-C, g-8) Municipio de Boavita, 
Departamento de Boyacá (Medida y descrita 
por L.J. Mejía, Octubre 1974). 

Formación Aguardiente (capas infe-
riores solamente). 

Arenisca blanca de grano medio, 

Espesor 
(m) 

cuarcítica, limpia . . . . . . ? 

Intervalo cubierto . . . . . . . . . . . . ? 

(Contacto probablemente fallado 
entre las formaciones Tibú y Merce-
des y Aguardiente) 

Formaciones Tibú y Mercedes: 

Caliza gris fosilífera ....... . . 

Caliza cristalina gris, compacta, muy 
fosil ífera con ostreas hasta de 1 O cm 
de diámetro, recristal izadas; forman 
bancos de 3 m intercalados con cali
za arcillosa en estratos hasta de 1 m 
de espesor ..... ........... . 

Cal iza gris oscura, arenosa, fosil ífe
ra en bancos de 3 m, entre ellas se 
intercalan caliza arcillosa fosilífera 
en estratos lajosos de 1 a 2 m de es
pesor con fragmentos de lamelibran
quios y ostreas reemplazados por 
calcita. Esta capa es muy continua 
y la alternancia de caliza cristalina 
y arcillosa es cíclica .......... . 

15,0 

45,5 

70,0 
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Parcialmente cubierto. Caliza gris en 
estratos de 2 a 3, de espesor con in
tercalaciones arcillosas de 20 a 30cm 

Caliza gris oscura, finogranular, muy 
compacta .. 

Parcialmente cubierto (probables 
calizas) .................. . 

Caliza gris oscura, finogranular, con 
conchas de la_mel ibrañqu ios reempla
zadas por calcita; es muy compacta . 

Caliza gris oscura, algo arenosa, con 
niveles fosil íferos; presenta conchas 
reemplazadas por calcita y tiene no-
dulación incipiente .......... . 

Arenisca gris oscura de grano fino, 
algo calcárea y ferruginosa ..... . 

Arenisca blanca de grano medio, 
cuarzosa, con moteados ferruginosos 
en bancos de 0,5 a 1 m muy com
pactos; presenta algunas intercala-
ciones de areniscas lajosas ...... . 

Arenisca gris de grano fino con mo
teados ferruginosos en bancos de 30

a 50 cm intercaladas con estratos 
de limolita gris hasta de 1 m y are
niscas lajosas en bancos de 3 cm. Las 
areniscas presentan superficies de 
fractura con visos grises y rojizos .. 

Arenisca gris rojiza de grano fino, 
cuarzosa y ferruginosa; forma estra
tos de 1 a 2 m de forma lenticular, 
poco compactos . . . . . . . . . .... 

Lutita negra interestratificada con 
limolita hasta de 1 m de espesor con 
intercalaciones (de 1 a 2 cm) de are
nisca gris oscura de grano medio .. 

Arenisca gris oscura de grano medio 
cuarcítica con cemento ferruginoso, 
en bancos de 1 a 2 m; forman una 
.sucesión muy continua con interca
laciones de limolita gris oscura con 
ligero tinte verdoso en estratos de 
espesor similar. Se intercalan tam
bién algunas arcillas grises hasta de 
50 cm de espesor ........... . 
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26,0 

2,3 

11,3 

15,0 

10,8 

2,5 

,., ·º 

11,3 

10,0 

15,0 

42,5 

Arenisca gris oscura de grano medio, 
micácea, con intercalaciones de ar
cillolita gris de 20 cm de espesor ... 

Arenisca gris oscura de grano medio, 
micácea; hacia el tope presenta le
chos conglomeráticos con fragmen
tos redondeados de cuarzo lechoso 
hasta de ·1 cm de diámetro; presenta 
intercalaciones cíclicas de arcillolita 
gris hasta de 1 m de espesor entre 
estratqs de arenisca hasta de 2 m .. 

Arcillol ita gris ferruginosa con nó-
dulos de hierro ............. . 

Arcillolita gris, ferruginosa; contie
ne nódulos de hierro hasta de 3 cm 
de diámetro ............... . 

Arenisca gris oscura de grano medio, 
cuarzosa, micácea y con cemento 
ferruginoso; se presenta en bancos 
de 1 m intercaladas con arcillolita 
gris en estratos de 50cm de espesor . 

Arenisca gris oscura de grano medio, 
algo calcárea; bastante micácea y 
conglomerática hacia la base. Presen
ta lechos conglomeráticos con frag
mentos de cuarzo hasta de 1 cm; 
forma bancos compactos de 2 a 3 m 
de espesor ............... . 

Caliza arenosa, negra, micácea en 
un estrato de 2 m de espesor, segui
da por arenisca de grano medio, 
cuarcítica, algo calcárea, con inter
calaciones de limol ita gris verdosa .. 

Marga gris verdosa muy dura con 
fractura concoidea; forma un banco 
único homogéneo ........... . 

Arenisca gris amarillenta de grano 
medio, cuarzosa, muy limpia. En la 
base presenta fragmentos de caliza 
negra; tiene intercalaciones de lutita 
amarilla hasta de 50 cm y forma 
bancos de 1 m, que disminuyen ha
cia el tope hasta 20 cm de espesor 

7,3 

15,5 

5,0 

4,0 

12,0 

25,0 

8,0 

5,8 

14,5 
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Caliza negra, compacta, microcris
talina en bancos macizos de 0,3 a 
1 m separados por pequeñas inter
calaciones de lutitas negras menores 
de 2 cm de espesor; presenta yeso 
en los planos de estratificación en 
láminas de 1 a 2 mm ......... . 

Caliza arenosa y arcillosa (parcial-
mente cubierta) ............ . 

Espesor parcial medido de las For-

21,5 

20,0 

maciones Tibú y Mercedes . . . . . . 426,8

Formación Rionegro 

Arenisca gris oscura de grano medio, 
cuarcítica, 1 igeramente calcárea . . . 3,0 

Permo Carbonífero del R (o Nevado 
(Capas superiores únicamente) 

Arcillolita gris verdosa, negra y ro
jiza intercalada con arenisca gris de 
grano medio, cuarci'tica. Forman es
tratos en los que predomina un color 
rojizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0 

El contenido arenoso parece incre
mentarse hacia la parte media y media baja 
de la formación. La parte superior ( Forma
ción Mercedes) que tradicionalmente es más 
arenosa, presenta aquí un predominio calcá
reo. Una sección parcial, litológicamente si
milar a la anterior se observa en el R (o Neva
do. Ali í se midieron los niveles superiores de 
la formación y por consiguiente sirve de com
plemento a la anterior sección. 

Sección estratigráfica de las forma
ciones Tibú y Mercedes en la carretera Capi
tanej_o · El Espino (Plancha 137, 111-D, a-1, 
2, 3), Municipio El Espino, Departamento de 
Boyacá (medida y descrita por A. Gómez y 
J. Reyes enero, 1973).

Formación Aguardiente: 

(Capas inferiores solamente) 

Arenisca cuarcítica de grano medio 

Espesor 
(m) 

a grueso con lechos conglomerático.s. 20,0 

Formación Tibú y Mercedes 

Caliza gris con ostreas; hacia el techo 
se presenta arenisca gris rojiza, cal-
cárea, ferruginosa . . . . . . . . . . . . 60,0 

Caliza fosil ífera con fragmentos de 
ostreas hasta de 6 cm de diámetro; 
hacia el tope se presentan intercala-
ciones de lutita negra hasta de 50 cm 
y los bancos de caliza se hacen arenosos 47 ,O 

Arenisca negra de grano fino con la
minaciones carbonosas; en la parte 
media estratos gruesos y hacia el tope 
lutita carbonosa . . . . . . . . . . . . . 13,2 

Arenisca negra, de grano fino, sucia; 
presenta intercalaciones de lutita ne
gra. Hacia el tope la arenisca es más 
compacta ................ . 

Arenisca blanca de grano fino a me
dio, cuarcítica; hacia el techo un ni
vel de lutita negra con impregnacio
nes de azufre . . . . . . . . . . . . . .. 

Arenisca blanca a gris clara de grano 
fino a medio, cuarcítica, levemente 
micácea y compacta, en bancos 
gruesos homogéneos. Hacia el tope 
se intercala lutita negra de 2 a 1 O cm 
de espesor entre estratos de arenisca 

25,5 

10,6 

sucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5 

Arenisca blanca de grano fino, cuar
cítica; intercalada con lutita gris ver
dosa y negra carbonosa. Hacia el to
pe impregnaciones de azufre en la 
arenisca ................. . 11,0 
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Arenisca blanca de grano fino a me

dio, levemente calcárea; se presenta 

en bancos gruesos, con intercalacio

nes de lutita especialmente en la par

te media y con espesores hasta de 

1,20 m. Presenta mica y costras ferru-

ginosas .................. . 

Parcialmente cubierto. Arenisca de 

grano fino, micácea, en estratos de 

2 a 15 cm separados por niveles de 

lutita ................... . 

Intervalo cubierto (estratos blandos). 

Lutita negra fisible; hacia la base 
presenta arenisca con nódulos ferru

ginosos hasta de 1 O cm de diámetro. 

Se intercala cal iza en estratos de 

15 cm y con color de meteorización 

gris rojizo ................ . 

Caliza, en bancos hasta de 3 m; in

tercalada con lutita negra y algunos 

estratos de arenisca ferruginosa, mi

cácea, con nódulos de 15 a 20 cm 

de diámetro. La caliza tiene color 

de meteorización rojo ........ . 

Arenisca, en bancos hasta de 60 cm; 

intercalada con lutita negra. Hacia 
el techo presenta dos bancos de ca-

liza de 70 cm de espesor ....... . 

Lutita negra, finamente laminada .. 

Caliza arcillosa gris .......... . 

Parcialmente 

blandos) .... 

cubierto (estratos 

Lutita calcárea. Color de alteración 
rojo ................. · · · · 

Caliza gris dura, con venas de cal

cita. Hacia el techo se presenta mar-

ga con láminas de yeso ........ . 

Intervalo cubierto ........... 

Espesor parcial medido de· las for-

maciones Tibú y Mercedes ..... . 
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25,0 

35,0 

9,0 

10,5 

20,0 

6,5 

10,4 

2,7 

15,6 

2,0 

12,5 

? ? 

350,0 

Esta zona cubierta llega hasta un 

contacto fallado, donde se limita la sucesión. 

Como se ve en las secciones anterio

res el nivel lutítico que separa las formacio

nes Tibú y Mercedes en el área tipo, no está 

bien marcado en la zona y hay variación en 

cuanto al contenido de arena. Por esta razón 

las mencionadas formaciones fueron carto

fiadas como una sola unidad. 

En la parte suroeste del cuadrángu

lo y al sur del Llano del Muerto, el Tibú y 

Mercedes está constituido por un miembro 

basal conglomerático con areniscas cuarzo

sas que alcanza hasta 50 m de espesor, y un 

miembro arcilloso, que alcanza hasta 100 m 

de espesor, con lutitas gris azulosas, calizas 

lumaquélicas, calizas arcillosas con abundan

tes equinodermos y ostreas y algunas arenis

cas. El espesor del conjunto disminuye hacia 

el norte hasta desaparecer en Llano del 

Muerto, en donde se encuentra la supraya

cente Formación Aguardiente, descansando 

sobre el ígneo. Si bien, el miembro basal 

parece corresponder a la Formación R ione

gro, no fue cartografiada separadamente 

debido a su espesor. Esta secuencia cretácea 
basal parece ser parte de lo que Renzoni 

( 1967) llamó Formación Tibasosa más hacia 
el sur, en el área de Sogamoso. 

La edad de las formaciones Tibú y 
Mercedes ha sido considerada como Aptiano 

superior a Albiano inferior ( NOTESTEIN, et 

al., 1944). En Venezuela, la Formación Apón 

ha sido datada como de Aptiano superior a 

Albiano .medio (SUTTON, 1946) o Aptiano 

a Aloiano inferior (TRUMPY y SALVADOR, 

1964) . En la parte SW del cuadrángulo la 

Formación Tibú y Mercedes alcanzaría a ser 
hasta hauteriviana en edad, si corresponde a 
la misma secuencia llamada "Formación Ti

basosa" de Renzoni, 1967. El límite supe

rior con la suprayacente Formación Aguar

diente es concordante y gradacional. El nivel 

superior que está constituido por arcillas 

arenosas, va siendo más arenoso y pasa tran

sicionalmente a las areniscas del Aguardiente. 
El carácter discordante o concordante de su 

contacto con la infrayacente Formación 

R ionegro, no está bien definido (ver Forma-
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ción Rionegro). Localmente descansa sobre 
rocas Permo Carboníferas. 

Las formaciones Tibú y Merced.es 
parecen ser el correspondiente I itológico d_e 
las formaciones Rosablanca, Paja y Tablazo 
en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena 
(WARD, et al., en imprenta). 

4.4.2.3. Formación Aguardiente.- El nombre 
de la formación viene del filo del 

Aguardiente en la parte norte del domo de 
Santiago, al sur de la Concesión Barco (NO
TESTEIN, et al.,1944). La unidad fue origi
nalmente considerada como un miembro de 
la Formación Uribante, pero Sutton ( 1946) 

la elevó al rango de formación. En la sección 
tipo, la formación está constituida por are
niscas grises, grano fino a grueso, glauconíti" 
cas, con intercalaciones de lutita negra;micá
cea, carbonosa. Localmente se encuentran 
calizas en la base. El espesor, en la Concesión 
Barco, var(a de 150 a 300 m. En el área es
tudiada se obtuvo una sección en la desem
bocadura del R fo Servitá en el Chicamocha 
(PI. 20). en donde su espesor alcanza unos 

477 m. Se presenta a continuación una sec
ción medida en los alrededores del Río Susa. 

Sección estratigráfica parcial de la 
Formación Aguardiente. Medida en la Que
brada La Orejona (Plancha 152, 1-0, c-4) 
Municipio de Onzaga, Departamento de San
tander (medida y descrita por N. Téllez, sep
tiembre, 1971). 

Formación Aguardiente: 

Espesor 
(m) 

Arenisca de grano medio, cuarcíti
ca, ferruginosa y en parte arcillosa. 

Limolita gris clara, compacta, en 
partes arenosa ............. . 

Arenisca gris verdosa de grano me-
dio, sucia ................ . 

Arenisca gris de grano medio, cuar
zosa con lechos conglomeráticos 
con fragmentos de cuarzo hasta de 
3 cm en partes arcillosa .... .. . . 

Conglomerado cuarzoso, con frag
mentos subredondeados hasta de 
1 cm; hacia el techo disminuye el 
tamaño del grano hasta areniscas .. 

Arenisca gris de grano medio a fino, 
cuarzosa, ferruginosa ..... . 

1 ntervalo cubierto ....... . 

Arenisca gris amarillenta de grano 
fino a medio, cuarcítica ferruginosa 

Arenisca gris clara de grano me.dio, 
cuarzosa y ferruginosa; se hace con-
glomerática hacia la base ...... . 

Arenisca blanca a gris de grano me
dio, cuarzosa; hacia la p¡¡rte media 
es arcillosa y hacia la base conglo-
merática ................. . 

Arenisca gris de grano medio, cuar
zosa, compacta en partes arcillosa .. 

La parte superior no se conoce. 

Arenisca gris a café de grano medio 
a fino, cuarzosa, ferruginosa con le
chos conglomeráticos. En bancos 
compactos de 0,50 cm de espesor . 

Arenisca gris clara de grano fino a 
? medio, cuarcítica; presenta bandas 

carbonosas y lentejones e inclusio
nes de arcillolita gris verdosa ..... 

Arenisca gris de grano medio a fino, 
cuarzosa y ferruginosa; presenta al
gunos lentejones conglomeráticos 
con fragmentos de cuarzo hasta de 
1 cm de diámetro ........... . 

Arenisca gris c!arn de grano fino a 
7 ,O medio, cuarcítica; contiene inclusio

nes arcillosas y zonas conglomerá-
ticas .................... . 

Arenisca gris clara de grano medio 
a grueso; contiene lechos conglome-

1,8 ráticos y zonas muy arcillosas .... 

39 

4,2 

1,3 

1,0 

2,0 

2,2 

1,7 

3,0 

2,8 

1,4 

3,3 

2,6 

2,9 

2,3 

2,7 
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Arenisca conglomerática, cuarzosa 
y ferruginosa con gránulos de cuarzo 
de 3 cm de diámetro. Tiene un es
trato de arcillolita arenosa de 20 cm 
en la parte media ........... . 

Parcialmente cubierto. Algunas are
niscas conglomeráticas con guijarros 
hasta de 2 cm ............. : . 

Arenisca cuarcítica, 1 impía, ferrugi
nosa con lechos conglomeráticos .. 

Arenisca, con lechos conglomeráti
cos e intercalaciones de arcillolita 
carbonosa ................ . 

Arenisca de grano fino, cuarzosa 
con lechos conglomeráticos; hacia 
la base una arcillolita gris azulosa de 
30 cm de espesor . . . . . . . . . . . . 

Arenisca blanca amarillenta de gra
no medio, cuarcítica y ferruginosa 
con lechos arcillosos y conglomerá-
ticos .......... . 

Arenisca gris parda, cuarcítica; en 
bancos delgados de 1 O a 30 cm; ar-
cillosa hacia el techo ......... . 

Arenisca blanca de grano fino a me-
dio, cuarcítica, ferruginosa ..... . 

Arenisca conglomerática con guija
rros esporádicos de cuarzo de 1 cm y 
lentejones de arcillolitas gris azulosa. 

Arenisca blanca de grano fino; en 
partes muy arcillosa ......... . 

Arenisca de grano fino, sucia, ferru-
ginosa ................... . 

Arenisca conglomerática blanca, 
cuarcítica, con guijarros de cuarzo 
hasta de 2 cm de diámetro ..... . 

Arenisca parda de grano fino a me-
dio, compacta .-............ . 

1 ntervalo cubierto ........... . 
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Arenisca blanca de grano fino, cuar
cítica, ferruginosa y micácea en es-
tratos de 1 m . . . . . . . . . . .... . 

6,7 Intervalo cubierto ........... . 

Arenisca blanca de grano fino, cuar
cítica, ferruginosa, forma un estrato 

16,0 muy homogéneo ............ . 

Arenisca de grano fino, micáceo, 
1,5 tiene dos bancos de 20 cm hacia la 

base, después forma un estrato muy 
homogéneo ............... . 

1,5 Arenisca blanca de grano medio, 
cuarcítica, con bandas ferruginosas. 

Arenisca conglomerática, micácea, 
con fragmentos de cuarzo hasta de 

1,5 0,5 cm y fragmentos angulares de 

2,0 

2,0 

2,0 

1,7 

0,7 

1, 1 

3,8 

2,5 

6,0 

arcil lol ita gris .............. . 

Arenisca blanca de grano fino, cuar-
cítico y ferruginoso .......... . 

Arenisca blanca de grano medio, 
cuarcítica y limpia .......... . 

Arenisca café amarillenta, cuarcíti-
ca, limpia ................ . 

Arenisca blanca amarillenta de gra
no medio a grueso, ferruginosa ... 

Arenisca cuarcítica de grano fino a 
medio, sucia, con algo de materia 
carbonosa ................ . 

Arenisca blanca cuarcítica de grano 
fino .................... . 

Arenisca blanca amarillenta de gra
no fino a medio, micácea y arcillosa. 

Arenisca blanca amarillenta de gra-
no fino a medio, cuarcítica ..... . 

Arenisca gris clara de grano fino a 
medio, algo micácea y ferruginosa .. 

Arenisca gris clara, cuarcítica, ferru-
ginosa ................... . 

5,0 

2,5 

4,0 

2,5 

3,7 

0,9 

4, 7 

4,6 

5,0 

3,6 

3,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

5,0 
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Arenisca y conglomerado con inter-
calaciones de limolita roja ... .. . 

El espesor del Aguardiente, es muy 
30,0 constante a lo largo del flanco este de la Cor

dillera Oriental; sin embargo, se han observa-
Espesor parcial medido de la For-
mación Aguardiente . . . . . . . . . . 175,7 

Miembro Floresta Metamorfoseado: 

Fil itas de color café amarillento; so
bre ellas descansa discordantemente 
la Formación Aguardiente . . . . . . ? ? 

En Pamplona Ward, et. al. (en im
prenta) indican un espesor de 440 m y en el 
área de San Andrés, Quebrada Lisgaura, Cua
drángulo H-13, J. Abozaglo y A. Otero mi
dieron 388 m. Estos espesores.que aparecen 
más o menos constantes a lo largo del flanco 
este del Macizo de Santander contrastan 
naturalmente con el espesor de la localidad 
tipo 150-300 m. Por otra parte hay que ha
cer notar en toda el área entre Pamplona y 
Paz de Río, el Aguardiente no prElsenta 
ningún banco calcáreo como en la localidad 
tipo, y las areniscas son glauconíticas tan 
sólo en la parte basal. 

La Formación Aguardiente tiene 
gran importancia en toda el área, no sólo por 
su prominencia sino porque ella constituye 
una unidad detrítica que diferencia notoria
mente las secuencias del lado este de la Cor
dillera Oriental Colombiana de las secuen
cias más internas y el oeste de ella, en don
de los miembros arenáceos de importancia 
no aparecen indicando claramente la proce
dencia de aportes del Cretáceo del lado 
oriental, es decir del Macizo Guayanés. 
Durante la realización del presente trabajo, 
efectuando transversas, en la parte este del 
área y hacia el sur hacia el área de Sogamoso, 
se pudo comprobar que la Formación Aguar
diente enlaza con la Formación Une de la 
Cuenca de La Sabana de Bogotá, formando 
este paquete detrítico, ·el nivel más constante 
a través del flanco este de la Cordillera Orien
tal. Se considera sí, que en relación a su edad, 
es progresivamente más joven de sur a norte, 
idea expuesta respecto al Une por Renzoni, 
1967, correspondiente al criterio de la evolu
ción progresiva, también norte-sur de la trans
gresión cretácea sobre el área actual de la 
Cordillera Oriental. 

do disminuciones de espesor hacill el oeste; 
así, en el sur de la franja Onzaga - La Rusia 
y en donde esta arenisca descansa sobre el 
Miembro Floresta Metamorfoseado su espe
sor es ya mínimo alcanzando sólo unos 50 m 
en la Quebrada Los Cedros (Plancha 152, 
111-B) y luego desaparece bajo depósitos cua
ternarios. Sin embargo, hacia el norte este úl
timo sitio vuelve a adquirir importancia, tal 
como se ve en la sección obtenida en el Río 
Susa, y hacia el sur reaparece alcanzando 
unos 70 m dentro del área estudiada. Allí 
la formación está constituida por areniscas 
amarillentas, localmente arcillosas, con del
gadas intercalaciones de lutitas gris oscuras 
que hacia el techo adquieren mayor impor
tancia pasando transicionalmente a la For
mación Capacho. La parte norte de este pa
quete arenoso descansa directamente sobre 
rocas ígneas y su espesor se ve reducido 
(50 m en Llano del Muerto) hasta desapa
recer bajo depósitos cuaternarios, un kiló
metro al sur del Caserío Susa. 

Este hecho es de importancia pues 
esta área de reducción de espesor del Aguar
diente y falta de sedimentación de las unida
_des inferiores, indica, o bien la existencia de 
una zona positiva durante el Cretáceo más 
inferior en el área del Macizo de Floresta 
(cuya parte más norte es precisamente la 
región a que se hace referencia), o la exis
tencia de una zona que se eleva en el período 
pre-Aguardiente, la cual es erosionada y pos
teriormente transgredida por las areniscas 
del Aguardiente. 

La Formación Aguardiente ha sido 
considerada Albiano superior y medio con 
base en fósiles, cerca de Gramalote (NOTES
TE IN, et al., 1944, p. 1178) y al norte de 
Táchira (TRUMP y SALVADOR, 1964, p.5). 
Los contactos con las formaciones adyacen
tes se consideran concordantes y gradaciona
les. Localmente (área del Río Susa) descansa 
discordante sobre fil itas del Miembro Flores
ta Metamorfoseado. La Formación Aguar
diente se considera equivalente a la parte in
ferior del Simití, en el Valle Medio del Mag
dalena (WARD, et al., en imprenta) y a la 
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Formación Une del Oriente de la Sabana 
(BURGL, 1964 y JULIVERT, et al., 1968). 

4.4.2.4. Formación Capacho.- El nombre 
Formación Capacho fue utilizado 

inicialmente por Sievers ( 1888), para desig
nar afloramientos cerca al pueblo de Capa
cho Viejo (Independencia), Táchira, Vene
zuela. La Formación Capacho representa la 
secuencia comprendida entre la Formación 
La Luna al tope y la Formación Aguardien
te en la base, de acuerdo a las redefiniciones 
dadas por Sutton (1946) y Rod and Maync 
(1954). Richards (1968), presenta una sec
ción de referencia en Colombia, localizada a 
lo largo de la carretera Sardinata - Gramalote 
y paralela al Río R iecito; estos I ímites son 
los que se utilizan en el presente estudio. 

En la secuencia del Cretáceo del 
Río Servitá (PI. 2C) la Formación Capacho 
está constituida por una serie de lutitas ne
gras con intercalaciones arenosas hacia la ba
se y bancos de calizas fosilíferas de alguna 
importancia, con un espesor de 373 m. Den
tro de los bancos basales y a unos 18 m de 
las primeras areniscas del Aguardiente, desta
ca la pre�encia de un banco arenoso calcáreo 
con abundantes conchas de exogyra squama
ta que fue objeto de estudio por parte de la 
geóloga D. Gutiérrez de lngeominas. Hay 
que resaltar el hecho de que en varios sitios 
se encontraron rodados de calizas también 
con abundantes exogyras, lo cual indica que 
posiblemente no se trata de un sólo nivel 
sino de varios. F. Etayo ( 1964) pone en 
duda el valor de estos lamelibranquios como 
guías cronológicas. 

Comparando los 600 m de la sec
ción de referencia de R ichards ( 1968) con la 
secuencia observada en ei Río Servitá, se 
puede observar un aumento del contenido de 
niveles calcáreos hacía el sur. Es decir la For
mación Capacho es más calcárea en el área 
de Sardinata y más arenosa en el área de Gar
cía Rovira. Esta apreciación fue confirmada 
durante un recorrido a lo largo del flanco 
oriental de la Cordillera Oriental. 

Como una segunda característica de 
importancia de la sucesión del Capacho en 
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esta área, debe citarse un banco de areniscas 
blancas de unos 12 m que Sarmiento (1950), 
en una sucesión obtenida en el R t'o Nevado, 
denomina arenisca "alfa". Es posible que en 
la serie del Servitá estas areniscas correspon
dan a los bancos arenáceos qué se observan 
hacia la base. Hacia el sur del Servítá y en to
da el área del Cañón del Chícamocha se ha 
distinguido un banco arenáceo en la base del 
Capacho, el cual puede verse muy bien a lo 
largo (al oeste) de la carretera Soatá-Susacón 
y también sobre la carretera que une a Sativa 
Norte con la carretera Central del Norte 
(ramal que parte un poco al sur de Susacón). 
Parece ser que hacia el sur estas areniscas 
aumentan su espesor, alcanzando unos 30 a 
35 m al norte de Sativa Norte. 

Al sur del Municipio de Satíva Sur y 
por el camino que del área urbana conduce 
al Boquerón Portachuelo, cerca a la escuela 
de Bura, se encontró un nivel de unos 3 a4 m 
de cal izas grises y cal izas arenáceas sueltas 
con una gran cantidad de fósiles, equinoder
mos y ostreas. El nivel resalta por la abun
dancia de fósiles y por la magnífica conser
vación de los equinodermos principalmente. 
Sí bien estos fósiles no tienen un valor cro
nológico, si pueden servir como caracteres 
físicos de la roca. 

A continuación se presenta una sec
ción estratigráfica en el área del Río Nevado. 

Sección estratigráfica de la Forma
c1on Capacho en la carretera (en construc
ción) Chiscas - La Bricha (Plancha 137, 11-B) 
Municipio de Chiscas, Departamento de Bo
yacá (medida y descrita por A. Gómez y J. 
Reyes, enero 1973). 

Formación La Luna: 

(Capas inferiores solamente) 

Lutíta negra con nódulos calcáreos 
de 60 cm de diámetro ........ . 

Parcialmente cubierto. Lutitas con 
nódulos de 60 cm de diámetro ... 

Espesor 
(m) 

7,0 

10,0 
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Formación Capacho 

Caliza gris fosilífera con venillas de 

calcita .................. . 

Intervalo cubierto (estratos blandos) 

Lutita negra con intercalaciones de 

cal iza gris que presentan estructuras 

3,5 

Lutita negra con delgadas intercala

ciones de arenisca gris verdosa de 

de grano fino, sucia .......... . 

Lutita negra intercalada con aren-

20,0 nisca gris verdosa, sucia, en bancos 

macizos de 30 a 70 cm. Algunas are

niscas presentan estratificación cru-

zada y venas de cuarzo ........ . 

9,9 

20,1 

"cone in cone". . . . . . . . . . . . . . 15,0 

Parcialmente cubierto. Lutita negra 

y caliza .................. . 

Arenisca calcárea. Presenta venas de 

cuarzo .................. . 

Parcialmente cubierto. Hacia el te

cho se observan concreciones calcá

reas hasta de 30 cm de diámetro .. 

Arenisca ferruginosa; hacia el techo 

se hace calcárea ............ . 

Parcialmente cubierto. Estratos blan

dos predominantes, resaltan niveles 

con caliza ................ . 

Caliza lumaquélica con ostreas has-

ta de 8 cm de diámetro ....... . 

Parcialmente cubierto. Se observan 

Arenisca sucia, levemente calcárea 

separada por un estrato de lutita ne-

20.0 gra de 3,5 m de espesor ....... . 

Arenisca levemente calcárea, con 

5,0 intercalaciones de lutita negra .... 

35,0 

6,0 

40,0 

3,0 

Parcialmente cubierto. Se observan 

algunos niveles de lutita negra inte

restratificada con arenisca de grano 

fino, moteada, en bancos de 20 a 

30 cm de espesor ............ . 

Espesor total de la Fm. Capacho. 

Formación Aguardiente: 

(Capas superiores solamente) 

Arenisca blanca de grano medio a 

grueso, cuarcítica; hacia el tope pre

senta interestratificaciones de lutita 

negra de 2 a 10 cm de espesor .... 

11,6 

8,4 

30,0 

313, 1 

? 

algunas lutitas negras . . . . . . . . . . 16,0 

Arenisca de grano fino, ferruginosa. 

Parcialmente cubierta (estratos blan-

dos) .................... . 

Arenisca de grano fino con interca

laciones de lutita negra y pequeños 

bancos de caliza 

Cal iza gris ................ . 

Lutita negra con intercalaciones de 

arenisca de grano fino, sucia ..... 

Lutita negra separada por estratos 

de 5 a 15 cm de arenisca calcárea. 

Arenisca calcárea negra, separada 

por lutita en bancos de 5 a 1 O cm. 

3,0 

30,5 

16,6 

0,7 

7,0 

7,0 

4,8 

Como característica final, cabe ano

tar la presencia dentro del Capacho, de varios 

niveles delgados ( 10-20 cm) de caliza fibrosa 

y de calizas con estructuras "cone in cone", 

estructuras éstas que en el área de García 

Rovira solamente se encontraron dentro de 

la Formación Capacho, lo cual no quiere de

cir que sean exclusivas de esta formación. 

La edad de la Formación Capacho 

es Cenomaniano-Turoniano (RICHARDS, 

1968, p. 2333). La base y el techo del Capa

cho son conformables y generalmente bien 

definidos con la infrayacente Formación 
Aguardiente y la suprayacente Formación La 
Luna. La Formación Capacho es correlacio

nable con la parte superior de !a Formación 

Simití en el Valle Medio del Magdalena y 

con la Formación Chipaque, de la Sabana de 
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Bogotá. Esta correlación es estrictamente li

tológica ya que la Formación Capacho repre

senta los sedimentos englobados entre la For

mación Une y el Miembro Plaeners, de la 

Formación Guadalupe. 

4.4.2.5. Formación La Luna.- El término 

"La Luna Limestone" fue introdu

cido por Garner (1926) paradesignar una su

cesión de lutita calcárea, negra, fosil ífera, 
con concreciones de calizas negras. El nombre 

se deriva de la Quebrada La Luna, Sierra de 

Perijá, Estado de Zulia. Notestein et al (1944) 

introdujeron el término en Colombia y des

criben la Luna en la Concesión Barco como 

compuesta de caliza gris oscura con forami

níferos y lutita bituminosa calcárea con ca

pas subordinadas y nódulos de chert negro. 

El espesor de La Luna en la sección tipo es 

de 300 m. Las calizas biostromales (color cla

ro) contrastan con las oscuras pelágicas de 

La Luna y permiten una fácil distinción entre 

las 2 unidades (RICHARDS, 1968, p. 2331). 

En la sección- del Servitá (PI. 2C) la 

Formación La Luna alcanza un espesor de 

238 m. Está constituida por lutitas negras en 

la base, con intercalaciones calcáreas arenosas 

algunas capas delgadas, arenáceas, fosfáticas 

y niveles delgados de chert. Esta parte basal 

se caracteriza por presentar nódulos calcá

reos de diámetros oscilando entre 0,5 y 2 m 

que al romperlos dan fuerte olor a petróleo 

y en ocasiones presentan en su núcleo amo
nitas. Sigue luego un grueso nivel en donde 

alternan los chert negros en capas de 1 O a 

50 cm con arcillas negras laminadas muy del

gadas y bancos calcáreos de 0,2 a 1 m. Espo

rádicamente hay nódulos calcáreos y algunos 

bancos fosfáticos delgados. 

La Luna presenta grandes variacio

nes en espesor. Desde 300 m en su sección 

tipo, adelgaza hacia el sur a 50 m en el área 

de Tibú, engrosando abruptamente hacia el 

oeste en el área de Sardinata en donde alcan

za 250 m (RICHARDS, 1968, p. 2333(. En 

Lourdes (Cuadrángulo G-13) se observa un 

espesor de 100 m y de 243 m en Pamplona. 

En el área estudiada se midieron 238 m (en 

Servitá), pero no se tiene nigún otro dato 

completo debido especialmente a la dificul-
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de levantar secciones en zonas muy replega

das. Se midió un espesor parcial de 170 m 

en el Río Cifuentes, cerca a San Mateo. Ward 

et al (en imprenta) citan una comunicación 

personal de E.K.Maughan sobre probable pe

ríodo de erosión dentro de y al tope de la 

formación, lo que explicaría estos cambios 

en espesor. 

Fósiles colectados en la localidad 
tipo de la Formación La Luna fueron identi

ficados como pertenecientes al Turoniano y 

Coniaciano inferior. Richards (1968, p. 233) 

considera la formación como una unidad 

crono-estratigráfica representando el Conia

ciano, dentro de la Concesión Barco, en el 

noreste colombiano. 

La Formación La Luna se considera 

suprayaciendo concordantemente al Capacho. 

Su límite superior es considerado como de 

disconformidad (RICHARDS, 1968, p.2333). 

El nombre de Formación La Luna fue adap

tado para una sucesión similar en la región 

del Valle Medio del Magdalena, por Morales 

et al (1958, p. 533). quien la subdivide en 
3 miembros que de base a tope son: Salada, 

Pujama y Galembo. 

4.4.2.6. Formaciones Colón y Mito Juan.-

El nombre "Colón Shale'' fue intro

ducido a la literatura geológica por Liddle 

(1928). quien indica que el ·nombre deriva 

del anticlinal de Colón en el Estado de Tá

chira y del Distrito de Colón en el Estado de 

Zulia. Sutton (1946, p. 1651) le dio el nom

bre de formación. En el área de la Concesión 

Barco (Cuadrángulo F-13) la formación con

siste en lutota gris a gris oscura, ligeramente 

calcárea, que presenta una cantidad modera· 

da de foraminíferos y lentes delgados de ar
cilla ferruginosa; su espesor es de uno 900 m 

(NOTESTEIN et al 1944, p. 1944). En la 

base de la formción se encuentra una zona 

arenosa glauconítica de poca potencia (2-5 m) 

con foraminíferos removidos, restos de pe

ces y coprolitos (NOTESTEIN et al, 1944). 

El nombre Mito Juan aparece utili

zado por primera vez por Garner ( 1926). La 

formación toma el nombre de la Quebrada 

Mito Juan en el domo norte de Petrólea, Con-
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cesión Barco, Cuadrángulo F-13, en donde 

consiste en lutitas gris verdosas con lutitas 
limosas a arenosas que aumentan el tamaño 
de grano a limolitas y areniscas de grano 

muy fino hacia el tope (NOTESTEIN et. al., 

1944, p. 1184). En la parte superior de la 
formación se encuentran unas pocas y delga

das capas de caliza ferruginosa, glauconítica, 

arenosa y forsil ífera. El espesor de la forma
ción es de 106 a 208 m. 

Sutton (1946, p. 1652) llama la 
atención sobre el hecho de que un cambio en 
espesor, de cualquiera el Colón y Mito Juan, 
es generalmente compensado por un cambio 
correspondiente y opuesto en la otra forma

ción. Notestein et al ( 1944) observa que no 
es práctico en trabajos de campo, cartografiar 
separadamente las dos unidades y R ichards 
(1968, p. 2334) aconseja agrupar bajo el 

nombre Formación Colón a las dos unidades 
y retener informalmente el término Mito Juan 

para aplicarlo a las facies arenosas de la parte 

superior, cuando están presentes. 

El nombre Formación Catatumbo 
fue creado por Notestein et al (1944) para 
designar una sucesión que aflora en el área 
del R (o Catatumbo en la parte norte de la 
Concesión Barco (Cuadrángulo F-13). Se 

toma como sección tipo la obtenida en el 

pozo Oro No. 3, del campo de Ri'o de Oro. 
Esta formación consta principalmente de 

lutitas, localmente carbonáceas y con peque
ños nódulos y lentejones de arcilla ferrugi
nosa. El Catatumbo es cartografiable sólo lo

calmente y se le considera un miembro de 
la Formación Mito Juan en el área occiden
tal de Táchira (TRUMP y SALVADOR, 
1964, p. 7). 

En el presente trabajo se utiliza el 
nombre formaciones Colón y Mito Juan para 
designar la sucesión litológica correspondien
te a las tres unidades anteriormente descritas 
(Colón, Mito Juan y Catatumbo), siguiendo 

la nomenclatura utilizada por Ward et. al. 
(en imprenta) en el área inmediatamente al 
norte. 

En el área del Servitá se levantó una 
sección (PI. 28) del Colón, Mito Juan, que 

queda enmarcada, entre la parte superior de 
la cuesta prominente que forma La Luna y la 

base de las areniscas y conglomerados de la 
Formación Barco (Terciario) que también 

destacan netamente en la topografía. 

La sucesión en el Servitá tiene unos 

700 m de espesor y en ella merecen destacar

se varios niveles. Hacia la base y unos 13 m 
por encima de los últimos bancos de chert, 
aparece una serie de capas de areniscas glau
coníticas de grano fino, oscuras, en espeso
res oscilantes entre 20 y 80 cm con finas in
tercalaciones de arcillas entre los bancos are
náceos. Esta sucesión tiene unos 11 m. Este 

banco pudiera coincidir con el banco arená

ceo glauconítico descrito por Notestein et al 
(1944, p. 1183). Por encima de este banco 

arenáceo aparecen calizas con ostreas muy 
abundantes; bancos que han podido seguir 

bien en todo el área de García Rovira. Por 
encima de La Luna y aproximadamente a 

200 m de su techo aparece en el Servitá un 

grueso paquete detrítico de areniscas, con 
intercalaciones de arcilla, que llega a alcan

zar 120 m de espesor; sin embargo, este pa
quete no forma ningún resalto en el terreno 
y por consiguiente no fue cartografiado 
separadamente. Sobre este paquete según 

la secuencia del Río Servitá, no vuelven a 

aparecer calizas y dentro de la sucesión de 

arcillas que allí suprayacen las areniscas, con 

un espesor de 360 m aproximadamente, se 
.,/ 

. 

encontraron bancos delgados de arenisca ver-

dosa con oolitos ferruginosos y hacia la par
te alta algunos mantos de carbón de poco 
espesor. En la carretera Capitanejo a San Mi
guel así como en la carretera Enciso a Car
cas(, se observaron delgados lentes de carbón 
en la parte superior del Colón y Mito Juan. 

En las diferentes sucesiones del Co
lón y Mito Juan dadas en trabajos anteriores, 
no se ha hecho referencia al nivel arenoso, 
como tampoco a la presencia de lechos car
bonosos por encima de él. Sin embargo, den

tro de la nomenclatura de la Concesión Barco 
figura por encima del Mito Juan, que se tor
na arenáceo hacia el techo, la Formación Ca
tatumbo que se extiende hasta la base de la 
Formación Barco. Según Notestein (1944) el 
Catatumbo estaría constituido por "Shale, 
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a veces algo carbonáceo y con nódulos y len

tejones de arcilla". En consecuencia, en pri

mera instancia se pudiera pensar que las ar

cillas presentes por encima del paquete are

náceo del Servitá, correspondieran a la For
mación Catatumbo de la Concesión Barco. 

En el área nororiental de la Conce

sión Barco, en Colombia, la Formación Colón 

fue considerada como Campaniano-Maestrich

tiano, en edad, por Notestein et al (1944). 

La Formación Mito Juan en el área de Cata

tumbo es considerada Maestrichtiano y la 

Formación Catatumbo ha sido considerada 

Maestrichtiano y posiblemente más joven 

(parte baja del Paleoceno). La parte supe

rior del Catatumbo tiene un origen de agua 

salobre a no marino. Richards (1968) consi

dera el Catatumbo como Paleoceno (Tercia

rio) y sitúa el l(mite Cretáceo-Terciario en la 

última ocurrencia de caliza glauconítica. 

El Catatumbo es aparentemente 

conformable con la suprayacente Formación 

Barco (NOTESTEIN et al, 1944, p. 1189), 

pero Sutton (1946, p. 1656) lo pone en duda, 

debido al adelgazamiento en los sinclinales 

y engrosamiento en los anticlinales de las 

formaciones Catatumbo y Barco. El límite 

inferior de la Formación Colón sobre la For

mación La Luna, es considerado como una 

disconformidad (RICHARDS, 1968, p.2333). 

Una interrupción en la sedimenta

ción durante parte o todo el Santoniano 

ocurre entre las formaciones La Luna y Co

lón (SUTTON, 1946), o un intervalo de ero

sión según Maughan et al (en WARD, et al., 

en imprenta). A su vez Richards (1968, p. 

2335) considera una depositación muy lenta 

para el mismo per(odo. 

Las formaciones Colón y Mito Juan 

correlacionan tanto en edad como en lito

logía con la Formación Umir del Valle Medio 

·de1 -Magdalena y la parte superior, probable

mente es equivalente a la parte inferior de la

Formación Lisama (WARD, et al., en impren

ta). El área del Cuadrángulo 1-13, la parte su

perior, localmente con carbones, correlacio

na I itológicamente con la Formación Guaduas.

La parte media arenosa, que parece ser el 
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Mito Juan, correlaciona con el miembro are

nisca tierna de la Formación Guadalupe y la 

parte basal arcillosa (Formación Colón) con 

el miembro de Los Pinos (ver Formación 

Guadalupe). 

4.4.3. SECCIONES CON NOMENCLATURA 

DEL NORESTE DE LA SABANA DE 

BOGOTA 

Se ha aplicado esta nomenclatura 

en el área más oriental del cuadrángulo y a 

partir del Municipio de San Mateo hacia el 

sur. En esta franja, se superpuso a la nomen

clatura del Lago de Maracaibo, por encima 

de la Formación La Luna, la nomenclatura 

del Cretáceo superior de la zona noreste de 

la Sabana de Bogotá y Paz de Río. Este cam

bio en la nomenclatura se hace teniendo en 

cuenta los cambios de facies observados en la 

secuencia que suprayace la Formación La 

Luna. La aparición de un nivel arenoso defi

nido (Arenisca Tierna) de más o menos 100 m 

de espesor y la abundancia de carbones en el 

nivel arcilloso superior (Guaduas). 

Richards (1968, p. 2335), pone de 

presente, la presencia de un hiato en la sedi

mentación, al final de la depositación de la 

Formación la Luna y que por evidencias pa

leontológicas, corresponde al Santoniano. La 

misma interrupción había sido ya menciona

da por Sutton, 1946, y Maughan et al (en 

WARD, et al, en imprenta) consideran que 

hubo un período de erosión. Precisamente 

por sobre este hiato se utiliza otra nomencla

tura, correspondiendo al cambio de facies, 

que podría suceder debido a una diferencia

ción en la conformación de las Cuencas, po

sibilidad que no se puede confirmar ni descar

tar, con los estudios efectuados hasta el pre
sente. 

4.4.3.1. Formación Guadalupe.- Una discu

sión sobre la evolución, sentido, fa

cies, etc., del Guadalupe se presenta clara

mente en Julivert, et. al. (1968, p.313-325). 

En el presente trabajo el área de 

afloramiento de los sedimentos a los cuales 

se les ha aplicado el nombre de Guadalupe es 

reducida y no ha sido objeto de estudios es-
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tratigráficos. Teniendo en cuenta la discu
sión ya mencionada de Julivert, se presenta 
una discusión informal de la formación en 
los siguientes renglones. 

La formación tal como se ha obser
vado en el área consta de dos miembros, uno 
inferior arcilloso para el cual Ulloa, C. (en 
imprenta) propone el nombre Los Pinos y 
uno superior arenoso denominado Arenisca 
Tierna. 

Se dijo en la introducción de este ca
pítulo, que la nomenclatura de la zona este 
de la Sabana se empezaba a aplicar a partir 
de la latitud del Municipio de San Mateo ha
cia el sur y en la parte más oriental del cua
drángulo. Además de las razones expuestas 
anteriormente, se tiene en cuenta la presen
cia, a partir de este punto y hacia el sur, de 
sedimentos continentales terciarios, que se 
superponen al Cretáceo y los cuales son 
tratados con la nomenclatura del área de Paz 
de Río - Sacha. 

L.a edad de la Formación Guadalu
pe se extiende desde la parte superior del 
Coniaciano o el Santoniano hasta la parte 
superior del Maestrichtiano (JU LI V E RT et. 
al., 1968, p. 325). 

- Miembro Los Pinos: Este término
es propuesto por Ulloa C. (en imprenta) para 
desginar una serie de arcillas con intercalacio
nes de calizas fosilíferas (ostreas) y algunas 
areniscas. En el área estudiada se observa muy 
bien al sur de Boavita debajo del cierre del 
Sinclinal del Tabor. Siguiendo hacia el sur no 
se han hecho mayores observaciones. En el 
área de Boavita las arcillas que se superponen 
a la Formación La Luna y que están por de
bajo de la Arenisca Tierna, sólo alcanzan 
unos 120 m que comparados con los 200 m 
(parte inferior del Colón y Mito Juan) en el 
Servitá, muestran claramente el fenómeno de 
disminución de espesor hacia el sur. 

El Miembro Los Pinos reposa sobre 
La Luna y está superpuesto por el Miembro 
Arenisca Tierna, siendo ambos contactos con
cordantes. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que este miembro arcilloso correlacio
na I itológica y estratigráficamente con la 
Formación Colón (parte inferior del Colón y 
Mito Juan) de la Cuenca de Maracaibo, en 
donde Ricards (1968) determina una discon
formidad en su contacto inferior con La Luna. 

- Míembro Arenisca Tierna: Dentro
de la definición de la Formación Guadalupe, 
la Arenisca Tierna ocupa el techo de esta 
formación y su I ímite con la Forn:iación Gua
duas, que se le superpone, está bien definido 
por Julivert et al. (1968, p. 322). 

En el área sur de Boavita aflora un 
paquete de areniscas, de unos 100 m de espe
sor, que hacia el techo son algo calcáreos y 
presentan abundante glauconita. Este paque
te se ha seguido muy bien enlazando perfec
tamente con el Miembro Arenisca Tierna de 
la cartografía del Cuadrángulo J-13, razón 
por la cual, a partir de San Mateo y hacia el 
sur recibirá esta misma denominación. Ya 
más al norte y noreste de Málaga (Cuadrán
gulo H-13) no se conoce la presencia de esta 
arenisca o por lo menos en el informe corres
pondiente a tal cuadrángulo no se hace men
ción de ella, sin que se pueda decir con cer
teza que no exista. 

En la parte más oriental del cuadrán
gulo este paquete arenoso se observa clara
mente hasta el sur del Espino, en un área 
sinclinal amplia y se puede continuar hasta 
los límites del Cuadrángulo J-13. Llama la 
atención el hecho de que al norte de la po
blación antes mencionada, este paquete· are
noso no se pudo observar claramente y los 
niveles correspondientes, son más arcillosos. 
Esta desaparición de los paquetes arenosos, 
así como la observación de rocas pre-Cretá
ceas (Río Nevado) y desaparción del miem
bro arenoso del Floresta (Tibet) coincid,rn 
con una línea de dirección aproximada N60 E 
que podría indicar la presencia de un alto 
paleogeográfico. 

En el área, la arenisca reposa con
cordantemente sobre las arcillas negras la
minadas del miembro inferior. En la loma 
El Cabuyal (sur de Boavita) se encontró un 
banco calcáreo a 1 m de la base del grueso 
paquete de areniscas, tomándose dicho ban
co como el límite superior del Miembro Los 
Pinos. Sin embargo, la presencia de este ban
co calcáreo no se constató en otras localida� 
des. Por encima de la Arenisca Tierna, apare
ce la Formación Guaduas. El límite es neto, 
si bien en la base del Guaduas y en la región 
al sur de Boavita se observaron areniscas de 
algún espesor. La desaparición de bancos 
calcáreos y la aparición de mantos de carbón 
(algunos explotables) por encima de la Are
nisca Tierna es el carácter más sobresaliente. 
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El Miembro Arenisca Tierna (de 
este trabajo) parece que coincide estratigrá
fica y litológicamente con el Mito Juan (fa
cies arenosa en la parte superior del Colón de 
RICHARDS, 1968, de la Cuenca Maracaibo). 

4.4.3.2. Formación Guaduas.- El nombre 
fue creado por Hettner ( 1892). En 

el área de la Sabana de Bogotá está bien de
finida por Hubach (1945, 1957a). La For
mación Guaduas en la Sabana de Bogotá con
siste de lutitas gris, verdosas y en parte rojas 

violáceas con intercalaciones de areniscas de 
grano fino hasta grueso. Unicamente la parte 
alta es gredosa y de colores rojos abigarrados. 
En la parte media del Guaduas se encuentran 
mantos de carbón. El espesor total varía en
tre 700 y 1000 m. 

En el área de Paz de Río (pocos ki
lómetros al sur del I ímite sur del Cuadrángu
lo 1-13) Alvarado B. y Sarmiento, R. (1944) 
reconocieron la Formación Guaduas, delimi
tada en su base por la Formación Ermitaño 
(Arenisca Tierna) y al tope por la arenisca 
del- Sacha inferior. Son estos mismos niveles 
los que se han carto_grafiado como Forma
ción Guaduas, en el presente trabajo. 

En el área de Boavita la formación 
está constituida por una secuencia de lutitas 
gris oscuras, a veces laminadas, con interca
laciones arenáceas hacia la base principalmen
te y en donde destaca un banco de unos 1 O 
a 15 m. Sobre el carreteable Boavita - El Ca
buya!, presenta además mantos de carbón 
cuyo espesor oscila entre 0,40 y 1,50 m al
gunos de los cuales se explotan. Allí en el 
Cabuyal el espesor debe ser del orden de los 
250 m. 

Al sur del Municipio de Socotá ya 
dentro del Cuadrángulo J-13, se obtuvo una 
sucesión esquemática en la carretera que de 
este municipio lleva a Sacha. La sucesión de 
techo a base es como sigue: 

Lutitas grises, a veces algo marrones, 
con alguna intercalación de areniscas delga
das que pueden llegar a 1 m (30 m). 
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Areniscas arcillosas amarillentas, la
josas, en bancos delgados de 1 O a 20 cm 
(20 m). 

Lutitas grises con una intercalación 
arenácea en la parte media, de unos 8 cm y con 
un manto de carbón por encima de ella (8 m). 

Areniscas amarillentas en capas 
gruesas (20 m). 

Lutitas gris oscuras con intercalacio
nes de arenisca hacia el techo. A unos 15 m 
del tope se observó un manto de carbón por 
encima de los niveles arenáceos y 3 mantos 
por debajo (50 m). 

Areniscas amarillentas lajosas (15 ml. 

Lutitas grises 40 m. 

No se observa aquí la base, pero no 
parece estar muy por debajo del último nivel, 
calculándose el espesor del Guaduas en unos 
220 m aproximadamente. 

Restrepo ( 1959) indica grandes va
riaciones en la potencia de esta formación en 
el área de Paz de Río- Boav ita: 350 m, cerca 
a Boavita, 450 m en la cañada La Honda 
(Zo. Hondo) y 220 m en la Quebrada Las 
Leonas. 

A continuación se presenta una sec
ción estratigráfica obtenida al este de Socotá. 

Sección estratigráfica parcial de la 
Formación Guaduas en el sinclinal "La Vieja" 
(Plancha 152, IV-C, j-8 y 9) Municipio de 
Socotá, Departamento de Boyacá (Medida y 
descríta por L. J. Mejía, julio 1970). 

Formación Areniscas de Socha: 

(Capas inferiores solamente) 

Arenisca gris cuarzosa de grano 
grueso, ferruginosa, intercalada con 
arenisca conglomerática, compacta, 

Espesor 
(m) 

en bancos de 1 a 2 m . . . . . . . . . . 28,4 
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Formación Guaduas: 

Lutita negra ............ . 
Arenisca blanca cuarzosa, de grano 
medio, estratificación cruzada, en 
bancos de 0,5 a 1 m ......... . 

Lutita negra con intercalaciones de 
arcillolita, con nódulos ferruginosos. 

Arenisca blanca cuarzosa de gr¡rno 
fino, en capas menores de 1 O cm. 
Hacia la base es micácea, arcillosa y 
presenta intercalaciones de lutita 
negra hasta de 20 cm ......... . 

Lutita negra, carbonosa al tope, con 
intercalaciones de arcil lolita gris con 
nódulos de 2 a 5 cm. Localmente 
capas de carbón menores de 20 cm. 

Arenisca gris cuarzosa, de grano fi
no, ferruginosa, en capas de 20 cm. 

Lutita gris a negra, con intercalacio
nes hasta de 5 cm de arcillolita gris, 
ferruginosa y lentejones de carbón 

7,8 

11,3 

20,1 

30,5 

21,2 

1,7 

hacia el techo . . . . . . . . . . . . . . . 35,3 

Arenisca gris cuarzosa, muy limpia, 
en capas de 20 a 50 cm con interca
laciones de 5 a 10 cm de lutita y li-
mol ita gris . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,5 

Lutita gris con intercalaciones de 5 
a 10 cm de arcillolita gris ferruginosa. 9,8 

Arenisca blanca cuarzosa, de grano 
fino muy compacta, en bancos de 
20 a 50 cm de intercalaciones hasta 
de 2 cm de lutita gris . . . . . . . . . . 27,7 
Espesor parcial de la Fm. Guaduas. 172,9 

Formación Guadalupe: 

(Capas superiores solamente) 

Caliza arenosa gris clara, con glau-
conita y fragmentos de ostreas . . . . 2,0 

Arenisca blanca cuarzosa de grano 
grueso, con glauconita, en bancos 
de 2 m............ .. . . . .. . 21,1 

Un hecho al parecer importante es, 
que los carbones en el área estudiada parecen 
incrementarse en dirección sur. En el área 
del Servitá y por encima de la arenisca inter
media del Colón y Mito Juan, las arcillas 
equivalentes al Guaduas no presentan sino 
escasos mantos de carbón hacia el techo y de 
un espesor de 20 cin. En el cierre del Sincli
nal El Tambor y sobre una cañada, Restrepo 
( 1960, p. 150) indica la existencia de 4 ve
tas de carbón cuyo espesor varía entre 0,45 
y 1,50 m. Hacia el sur parece que este incre
mento es más sobresaliente. 

La edad de la Formación Guaduas 
fue establecida pal inológicamente como 
Maestrichtiano-Paleoceno por Van Der 
Hammen (1957). El límite Cretáceo-Tercia
rio frecuentemente coincide con el cambio 
d"e arcillas grises a arcillas predominante
mente rojas violáceas (VAN DER H AMMEN, 
1958, p. 88). En el área de Paz de Río la 
edad de la Formación Guaduas fue estable
cida como maestrichtiana por Van Der 
Hammen (1954, 1957). 

Las arcillas del Guaduas reposan so
bre la Arenisca Tierna. Este contacto en el 
área cartografiada parece normal, sin embar
.90 parece que existen localidades en donde 
no es concordante (JULIVERT, et al, 1968, 
p. 318). La Formación G uaduas, es supraya
cida concordantemente · por los nivele� de
tríticos de la Formación Areniscas de Socha 
que forman cuestas prominentes. El Guaduas 
es correlacionable con la parte alta de la For
mación Umir del Valle Medio del Magdalena 
y con la Formación Catatumbo·de la Cuen
ca de Maracaibo (VAN DER H AMMEN, 
1958, p. 88). 

4.5. SISTEMA TERCIARIO 

El sistema Terciario está representa
do por rocas sedimentarias, en amplios sin
clinales. Este parece ser un carácter general 
de todos los sedimentos terciarios deposita
dos dentro de la Cordillera Oriental Colom
biana, tal como lo hacía notar con anteriori
dad Julivert (1961). En efecto, es en las áreas 
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sinclinales en donde se encuentra completo o 
casi completo y con los mayores espesores. 
Por contraposición en las áreas anticlinales 
cuando existe, este es menos espeso o falta 
parcialmente. La evolución tectónica del Ter
ciario esquematizada por Julivert ( 1961 a, 
1963) tiene así una aplicación para todo el 
ámbito de la Cordillera Oriental puesta de 
manifiesto a medida que se adelantan los tra
bajos de cartografía. 

Si bien, para la cartografía de las 
formaciones terciarias se utilizaron dos no
menclaturas, Cuenca de Maracaibo y NE de 
la Sabana de Bogotá, es necesario poner de 
presente la similitud litológica de las mismas: 
Barco, Los Cuervos, Mirador con Areniscas 
de Socha, Arcillas de Socha y Picacho. La li
tología presenta alguna variación en las uni
dades que se encuentran por encima de las 
formaciones mencionadas, pero no se hace 
mayor énfasis en ello, pues la unidad más al
ta dentro de la Cuenca de Maracaibo corres
ponde a la Formación Carbonera (supraya
ce al Mirador) que está parcialmente expues
ta dentro de el cuadrángulo. 

4.5.1. SECCIONES CON NOMENCLATURA 
DE LA CUENCA DE MARACAIBO 

Para la cartografía de las unidades 
terciarias en la parte norte, se utilizó la no
menclatura de la Cuenca de Maracaibo, como 
una continuación de los trabajos efectuados 
en el Cuadrángulo H-13. 

4.5.1.1. Formación Barco.- La sección tipo 
para la Formación Barco está loca

lizada en el filo Barco, flanco oriental del 
Anticlinal Petrólea de la Concesión Barco 
(NOTESTEIN et al., 1944). Alli' la forma
ción está constituida por 215 m de arenisca 
(mitad a dos tercios de la sección), lutita y 
arcillolita intercaladas. La arenisca, que al
canza hasta 20 m de espesor en algunas ca
pas, es gris arcillosa, de grano muy fino a 
medio, bien calibrada, con estratificación 
cruzada, con abundantes bandas micáceas y 
carbonáceas. Debido al crecimiento secun
dario de cuarzo sobre los granos de arena, 
las areniscas del Barco son "chispeantes". 
Las lutitas y arcillolitas intercaladas son gris 
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a gris oscuras, parcialmente limosas y carbo
náceas. Lentes delgados y nódulos de arcilla 
ferruginosa son comunes y hacia la parte su
perior de la formación se encuentran general
mente mantos delgados de carbón. 

En el área ocupada por el Cuadrán
gulo 1-13, aflora la Formación Barco, en la 
parte NE, al sur del páramo del Almorzadero 
y en el Valle del Río Servitá. En este último 
sitio, aparece una buena sucesión sobre la 

· carretera que de Málaga conduce a Capitane
ja (PI. 2A). La roca predominante en la forma 

ción son las areniscas, que en la parte infe
rior son limpias de color blanco y vari'an de
grano medio a conglomerático con muy del
gadas intercalaciones de lutita y arcillolita.
Ya hacia la parte media y superior las arenis
cas son más sucias de color gris a amarillento,
el carácter conglomerático es más esporádico
y las arcillolitas y lutitas aumentan ligera
mente en proporción hasta pasar transicional
mente a la Formación Los Cuervos en donde
tienen carácter predominante.

Entre las características de las are
niscas figura el ser "chispeantes", lo cual 
concuerda con este mismo carácter que pre
senta en la sucesión tipo. Sin embargo, este 
fenómeno se observó en areniscas de otras 

formaciones terciarias de la misma área, lo 
cual le quita valor a este hecho para recono
cer el Barco. El espesor de la formación en 
el sitio donde se midió la sección estratigrá
fica de la Plancha 2, es de 305 m aproxima
damente. No se descarta sí, la posibilidad 
que la formación sufra variaciones en su es
pesor aun a distancias próximas a esta lo
calidad. 

Por ser una sucesión detrítica y se
guramente de tipo continental no se presen
tan fósiles que puedan servir para datarla. La 
presencia de polen en los pocos niveles ar
cillosos presentes no se descarta, pero en este 
trabajo no se intentó real izar un estudio de 
esta naturaleza. Thomas Van Der Hammen 
(1955) describe una asociación típica de po
len de esta formación, que la sitúa dentro del 
Paleoéeno inferior. 

La Formación Barco se superpone 
en esta área a las formaciones Colón y Mito 
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Juan, su contacto parece normal, pero hacia 
el sur del Servitá ocurren variaciones notables 
en el espesor del Colón y Mito Juan en su 
parte superior, o en el Guaduas si se hace re
ferencia a la zona al sur de Boavita, que po
drían indicar la existencia de discordancia 
entre el Barco y la formación infrayacente. 
Suprayaciendo al Barco se presenta la Forma
ción Los Cuervos en contacto normal y como 
se dijo anteriormente con un paso transicio
nal entre las dos. 

La Formación Barco, se correlacio
na en esta área con la Formación Areniscas 
de Socha, y con la parte inferior de la Forma
ción Lisama en el Valle Medío del Magdalena 
(VAN DER HAMMEN, 1958, p. 94). 

4.5.1.2. Formación los Cuervos.-. El nombre 
de la formación se deriva de la Que

brada Los Cuervos, afluente del Río Cata
tumbo, en donde está local izada la sección 
tipo (N OTE STEIN et al, 1944). Allí la for
mación consta de arcillolitas y lutitas con es
casas capas de arenisca; la parte inferior 
(75 m), es caracterizada por la presencia de 
8 a 10 mantos de carbón en una secuencia de 
lutita gris oscura carbonácea, arcillolita inter
calada con limolita micácea y arenisca de 
grano fino. Encima de la sección carbonífera 
se encuentran arcillolitas usualmente siderí
ticas de color gris a gris verdoso y parcialmen
te limosas con escasas capas de arenisca ar
cillosa. Es notorio el "moteo" de las arcillo
litas, siendo más pronunciado hacia la parte 
superior con colores, rojos, amarillo y púr
pura. 

En el área, la Formación Los Cuer
vos aparece en la parte noreste del cuadrángu
lo y en el Río Servitá, en donde se obtuvo 
una sección estratigráfica parcial (PI. 2A). La
formación, en general, consta de arcillolitas 
grises, gris verdosa y verde amarillentas 
alternando con limolitas de la misma colora
ción y escasos bancos delgados de arenisca 
gris a gris verdosa de grano fino. 

En la sucesión del Río Servitá no se 
observan mantos de carbón, característicos 
en la misma formación en la Cuenca de Ma
racaibo. Sin embargo, esta ausencia de man
tos carbonosos parece ser local por cuanto 

en los afloramientos de esta formación sobre 
la carretera en construcción que conduce 
hacia los Llanos Orientales (Cuadrángulo 
H-13), en el sur del Páramo del Almorzadero,
se encontraron varios mantos y como ya se
dijo, este Terciario se prolonga hacia el sur
y penetra dentro del Cuadrángulo 1-13, for
mando la franja a la cual se viene haciendo
referencia. Es lógico suponer entonces que
muy posiblemente en los afloramientos de
Los Cuervos de la franja noreste existan
mantos de carbón de interés económico.

De la misma manera que el resto de 
las unidades descritas en este trabajo no se 
colectaron muestras para buscar edades. E 1 
polen podría servir muy bien para ésta data
ción y su correlación con Los Cuervos del 
Lago de Maracaibo. Para esta última área se 
le ha asignado una edad Paleoceno medio y 
superior y Eoceno inferior, en base a la aso
ciación palinológica (VAN DER HAMMEN, 
1958). 

La Formación Los Cuervos es apa
rentemente concordante en su base con el 
Barco y el contacto parece más bien transi
cional, al menos en lo que respecta al área 
del Servitá. El contacto superior con el Mi
rador, parece asímismo conformable, si bien 
localmente pudieran existir inconformidades, 
ajustándose así al carácter general del Ter
ciario. 

La Formación Los Cuervos se corre
laciona con las partes superiores de la Forma
ción Lisama en el Valle Medio del Magdalena 
(WARD et al, 1969) y por posición .estrati
gráfica y litológica con la Formación Arcillas 
de Sacha en el sur de este cuadrángulo. 

4.5.1.3. Formación Mirador.- El nombre de 
Formación Mirador se deriva de el 

Cerro Mirador en el Anticlinal Tarra del Dis
trito Colón, Zul ia, Venezuela (SUTTON, 1946). 
La formación está constituida por areniscas 
con capas conglomeráticas y escasas y delga
das intercalaciones de lutita gris púrpura y 
limolita. Las areniscas son de grano fino a 
grueso, color claro, 1 impías, masivas y los 
guijos de los conglomerados son de cuarzo. 
Una intercalación de la lutita con algo de 
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carbón ocurre hacia la parte media. En la 
parte inferior las areniscas son menos limpias 
y de estratificación más delgada. La estratifi
cación cruzada y las marcas de oleaje son co
munes dentro de la formación. 

En el área, la formación consta de 
areniscas blancas cuarzosas, de grano medio 
a grueso generalmente, presentando en su 
mayoría como característica el ser "chis
peantes", carácter que también se describió 
en las areniscas del Barco. 1 ntercalados den
tro de las areniscas existen potentes bancos 
de conglomerado con guijos de cuarzo lecho
so redondeado, variando entre 1 y 4 cm de 
diámetro. Estos conglomerados son abundan
tes y diferencian notoriamente la Formación 
Mirador, de la Formación Barco en donde 
los conglomerados son muy secundarios. Las 
arcillas presentes se reducen a esporádicas in
tercalaciones, separando los bancos arenosos 
y son de poco espesor. Sin embaryo, hay ne
cesidad de aclarar que de esta formación no 
se obtuvo en ningún sitio una sucesión aun 
ni pobremente detallada. En el Cerro de Pe
ñarrica, en donde se observó un nivel arcillo
so de importancia, el espesor de la formación 
es de 200 m aproximadamente. Se considera 
que en general el espesor de la formación 
puede oscilar entre 150 y 200 m. 

El Mirador está expuesto en el Cerro 
de Peñarrica y sobre las márgenes del R(o 
Servitá. En la zona terciaria del noreste del 
cuadrángulo aparecen también amplios aflo
ramientos que se marcan muy nítidamente 
en la topografía y que junto con el Barco 
delimita claramente la formación intermedia 
entre los dos ( Los 'Cuervos) que en general 
forma valles suaves. 

No se conocen datos palinológicos 
para su edad. En el área de Barco, Van Der 
Hammen (1958, p. 94), le asigna edad Eoceno 
inferior y medio en base al diagrama pol(nico. 

La base de la formación se ha traza
do fotogeológicamente en donde las arcillas 
de los Cuervos ceden paso al potente escar
pe arenáceo que siempre forma el Mirador. 
Su techo ha sido trazado de la misma forma, 
en relación a la Formación Carbonera. No se 

BOL. GEOL. VOL. 24, No. 3 

descarta la posibilidad de la existencia de dis
cordancias en estos contactos, pero éstas de
ben ser como la gran mayoría de las discor
dancias terciarias de carácter local. 

La correlación del Mirador aqu( 
descrito con el de la Cuenca de Maracaibo es 
más o menos seguro por posición estratigrá
fica y litológica. La Formación Mirador se 
correlaciona con la Formación La Paz del 
Valle Medio del Magdalena y con la Forma
ción Picacho del área de Paz de Río. 

4.5_ 1.4. Formación Carbonera.- Esta forma-
ción deriva su nombre de la Quebra

da La Carbonera, en el Flanco Oriental del 
Anticlinal Petrólea de la Concesión Barco 
(NOTESTEIN et al, 1944). Allí la formación 
consiste en arcillo! ita gris a gris verdosa y 
marrón y arenisca generalmente arcillosa, 
asociada con carbones en la parte inferior 
y superior. 

Dentro del Cuadrángulo 1-13 se ha 
constatado la presencia de una serie de ar
cillas abigarradas con esporádicos bancos de 
arenisca de grano fino, algo sucias, presentan
do en ocasiones estratificación cruzada. Exis
ten pequeñas manifestaciones de carbón, ob
servadas dentro del Sinclinal del Servitá, en 
las cercan(as de la Hacienda Naranjal, en el 
plan de Los Reyes y cerca al sitio de Colora
dos en la parte noreste.·EI espesor de la for
mación fue imposible de obtener por cuanto 
ella constituye la parte más superior del Ter
ciario que aflora en el Servitá y en la franja 
NE del cuadrángulo, sin que se presente el 
contacto superior de ella con la formación 
suprayacente. Sobre la carretera central del 
norte y arriba del puente sobre el Servitá en 
dirección hacia el Municipio de Miranda pue
den verse las arcillas abigarradas y dos o tres 
mantos delgados de carbón, estando allí la 
formación muy verticalizada por efectos de 
la Falla del Servitá. 

Tampoco se conocen datos palino
lógicos de esta formación a pesar de la pre
sencia de carbones que facilitan su obtención. 
Para el área de Barco, Van Der Hammen in
dica· una edad Eoceno superior y Oligoceno 
inferior. Descripciones de fósiles y areniscas 
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glauconíticas aparecen en algunos trabajos 
(NOTESTEIN et al, 1944, TRUMP y SAL
VADOR, 1964) indicando la presencia de 
niveles marinos dentro de la formación. 

El contacto de la Formación Carbo
nera con la subyacente Mirador es conside
rado conformable y gradacional (WARD et 
al, en imprenta). El contacto con formacio
nes superiores, no se observa, ya que es la 
formación más joven del Terciario que aflora 
en el área de estudio. 

La denominación como Formación 
Carbonera, es al parecer correcta, si bien el 
desarrollo de esta formación dentro del Cua
drángulo 1-13, por ser muy limitada, no se 
presta a mayores comparaciones. La correla
ción con la Formación Concentración del sur 
del cuadrángulo es correcta por posición y 
litología, así como la correlación con la For
mación Esmeraldas y la parte inferior de la 
Formación Mugrosa, en el Valle Medio del 
Magdalena. 

4.5.2. SECCIONES CON NOMENCLATURA 
DEL NORESTE DE LA SABANA DE 
BOGOTA 

La nomenclatura del área de Paz de 
Río (zona NE de la Sabana de Bogotá), fue 
utilizada para la parte sur, ya que todas las 
formaciones de tal nomenclatura tienen su 
sección tipo sólo a unos pocos kilómetros al 
sur del cuadrángulo. 

4.5.2.1. Formación Areniscas de Socha.-

Ulloa et al, 1975, utilizan el nombre 
Areniscas de Socha, y en este informe se con
tinúa su uso, para la Formación Socha infe
rior creada por Alvarado y Sarmiento S. R. 
(1944r con la cual describen el conjunto 
grueso de areniscas que reposa sobre los es
tratos del Guaduas; consideraron como loca
lidad tipo la sección presente en el Municipio 
de Socha Viejo. Allí la formación consta: en 
su parte superior, de areniscas de grano me
dio y consistencia media; la parte inferior del 
conjunto es de grano grueso a guijoso. El con
junto de areniscas es de color blanco (local
mente verdoso), compactas y presentan estra
tificación cruzada. El tamaño medio de los 

guijos es de 0,5 cm con variaciones hasta 2 cm. 
El espesor oscila entre 100 y 150 m. La loca
lidad de Socha Viejo se encuentra a escasos 
3 ó 4 km al sur del cuadrángulo aquí traba
jado y en consecuencia la sección es la misma. 

Una sección estratigráfica de la for
mac1on fue medida al este del Municipio de 
Socotá y se presenta a continuación. 

Sección estratigráfica de la Forma
ción Areniscas de Sacha en el Sinclinal "La 
Vieja" (Plancha 15 2, IV-C, j-8 y 9). Munici
pio de Socotá, Departamento de Boyacá. 
(Medida y descrita por L. J. Mejía, julio, 
1970). 

Espesor 
(m) 

Formación Arcillas de Sacha: 

(Capas inferiores solamente) 

Arenisca gris arcillosa, ferruginosa, 
intercalada con limolita gris ferrugi-
nosa, en capas de 10 a 20 cm. . 47,7 

Formación Areniscas de Socha: 

Arenisca gris cuarzosa, compacta, 
ferruginosa, en bancos de 1 a 2 m .  . 10,7 

Arcillolita gris clara ferruginosa . . . 8,0 

Arenisca cuarzosa, de grano medio, 
mal calibrada, ferruginosa, compac-. 
ta, con estratificación cruzada, local-
mente guijosa, en bancos de 1 a 2 m. 43,0 

Arenisca gris oscura cuarzosa, muy 
compacta en bancos de 30 a 50 cm 
con intercalaciones de limolitas gri-
ses micáceas en bancos de menos de 
de 50 cm.................. 21,0 

Arenisca gris cuarzosa, de grano 
grueso , ferruginosa, intercalada con 
arenisca conglomerática compacta, 
en bancos de 1 a 2 m . . . . . . . . . . _ _?-º.�
Espesor total de la Formación Are-
niscas de Socha . . . . . . . . . . . . . . 111, 1 

Formación Guaduas: 

(Capas superiores solamente) 

Lutita negra . 7,8 
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Arenisca blanca cuarzosa, de grano 

medio, estratificación cruzada, en 

bancos de 0,5 a 1 m ........... 11,3 

A grandes rasgos, en el área estudia

da la formación consta de: areniscas blancas, 

grises y algunas de tonos rojizos, generalmen

te de grano medio pero con variaciones que 

las llevan hasta el grano muy grueso, presen

tan en su mayoría estratificación cruzada y 

algunas de ellas cemento ferruginoso; conglo

merados muy esporádicos que se presentan 

como franjas dentro de las areniscas y ar

cillas, y limos grises micáceos como interca

laciones menores dentro de los gruesos pa

quetes detríticos. La formación destaca en 

la morfología, formando riscos y escarpes. 

Su espesor en Socotá alcanza 111 m aproxi

madamente, lo cual indica que conserva bien 

el espesor asignado por Sarmiento R. y 

Alvarado (1944) para quienes varía entre 

100 y 150 m. Sin embargo Restrepo (1960, 

p. 151) cita 400 m debajo del Cerro "El 

Escoba!" (El Novillero) en el área de Boavi

ta. En el área de Sativa y Socotá no se en
contraron manifestaciones de hierro oolíti

co dentro de esta formación; sin embargo

hacia el norte de la franja terciaria y un poco

al oeste de la carretera San Mateo-Guacama

yas se encontró un manto de hierro oolítico 

hacia el techo de la formación. Las caracte

rísticas de este manto se citan en el capítu

lo correspondiente a la geología económica. 

La formación no presenta fósiles. 

Van Der Hammen ( 1957) con base en la aso

ciación de Monocolpites operculatus, que 

presenta la sucesión en algún nivel arcilloso 

carbonoso, le asigna edad Paleoceno. 

El contacto inferior con la Forma

c1on Guaduas parece discordante. Se han 

observado fuertes variaciones en el espesor 

del Guaduas a través de la franja aquí des

crita, lo cual pudiera ser un criterio para afir

mar tal discordancia. Sin embargo, en los si

tios en donde se vio este contacto parece 

normal e inclusive transicional, por la presen

cia de bancos arenáceos en el techo del Gua

duas. El contacto superior con las Arcillas 

de Socha es también aparentemente normal 

en el área. 
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La Formación Areniscas de Socha 

se correlaciona con la Formación Barco de la 

Cuenca de Maracaibo y con la parte inferior 

de la Formación Lisama en el Valle Medio 

del Magdalena. 

4.5.2.2. Formación Arcillas de Sacha.- El 

nombre Formación Socha superior 

fue creado por Alvarado y Sarmiento R. 

( 1944) para designar una sucesión de estra

tos de arcillas de colores gris, amarillo y ver

doso, con bancos gruesos de arenisca y local

mente con mantos de lignito y carbón en su 

parte media a inferior. El espesor de la for

mación varía entre 180 y 400 m. Socha Viejo 

es considerada como localidad tipo, si bien 

los mencionados autores dan descripciones 

de cinco sitios diferentes: Socha Viejo, El 

Cuche, El Quemado, Sibaría y El Fraile. Se 

utiliza el nombre Arcillas de Sacha, siguien

do el nombre introducido por Ulloa et al, 

1975. 

Una sección estratigráfica al este de 

Socotá, se presenta a continuación. 

Sección estratigráfica de la Forma

c1on Arcillas de Sacha en el Sinclinal "La 

Vieja" (Plancha 152, IV-C, j-8 y 9). Munici

pio de Socotá, Departamento de 13oyacá 

(Medida y descrita por L. J. Mejía, 1970). 

Espesor 

(m) 

Formación Picacho: 

(Capas inferiores solamente) 

Conglomerado cuarzoso con guijos 

hasta de 3 cm en una matriz arená-

cea de grano medio ...... . 

Formación Arcillas de Socha: 

Limolita gris amarillenta, micácea .. 

Arenisca gris cuarzosa, de grano 

grueso, friable, ferruginosa, arcillosa. 

Hacia el tope de grano fino en bancos 

de 2 a 3 cm ............... . 

Areillolita gris con abundantes man-

chas rojizas ferruginosas ....... . 

11,7 

31,0 

53,5 

21,0 
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Arenisca amarillenta cuarzosa, ferru-

ginosa ................... . 

Arcillolita gris verdosa con interca

laciones de arenisca cuarzosa, en 

bancos de 0,8 m ............ . 

Arenisca gris cuarzosa, de grano 

medio, ferruginosa ........... . 

Arcillolita gris con manchas rojizas 

ferruginosas e intercalaciones de li-

molitas abigarradas .......... . 

Arenisca gris cuarzosa, micácea, en 

bancos hasta de 1 m arcillosa hacia 

el tope ....... . 

Arcillolita gris azulosa a colores abi

garrados localmente, micácea ..... 

Arenisca gris, de grano fino, arcillo-

sa, en bancos de O, 1 a 1 m ...... . 

Arcillolita gris. Hacia el techo pre

senta intercalaciones de I imol ita gris 

hasta de 0,25 m ........ . 

Limolita gris con manchas rojizas 

ferruginosas. Se presenta en capas 

de 0,05 a O, 1 O m con intercalaciones 

hasta de 0,05 m de arcillolita gris .. 

Arenisca gris, arcillosa, ferruginosa, 

intercalada con limolita gris, ferru

ginosa, en capas de O, 1 a 0,2 m .... 

Espesor total de la Formación Ar-

cillas de Sacha ............ . 

Formación Areniscas de Socha: 

(Capas superiores solamente) 

Arenisca gris cuarzosa, compacta, 

8,6 

5,0 

2,7 

12, 1 

28,0 

49,9 

5,0 

24,2 

20, 1 

47,7 

308,8 

ferruginosa, en bancos de 1 a 2 m .  . 10,7 

En esta sección el espesor de la for
mación es de 309 m y en ella no se observa
ron carbones; sin embargo, hacia el norte y 
en los flancos orientales de los sinclinales del 

Tabor y Escobal, Hernán Restrepo (1960) 

describe dos mantos de carbón de importan-

cía; en la Plancha 153, 1-8, se encuentran 

manifestaciones en el Alto de La Conquista. 

En la margen norte del Río Chicano, que 

corre con dirección este-oeste y que es tribu

tario de la margen derecha del Chicamocha, 

se constató la presencia de un manto de hierro 

ool ítico dentro de esta formación. Datos so

bre este manto se darán en la parte económica. 

Las variaciones de espesores de la 

formación en el área se pueden ver claramen

te: de las secciones obtenidas por Restrepo 

(1960, p. 152), en la Quebrada El Cabuyal 

(130 m) y en la Vereda de Ochacá (80 m); la 

dada por Alvarado y Sarmiento R. ( 1944, 

p. 3) en la Quebrada Las Leonas (380 m); y 
la medida durante el presente trabajo al este

de Socotá (309 m).

Las Arcillas de Sacha quedan bien 

enmarcadas entre las dos cuestas prominen

tes formadas por las Areniscas de Sacha en 

la base y el Picacho en el techo. El contacto 

inferior es normal, mientras que el superior 

con la Formación Picacho, con base en las 

fuertes variaciones presentadas por la forma

ción puede considerarse discordante. 

La edad de la formación es Paleoce

no (VAN DER HAMMEN, 1957), y se corre

laciona con la Formación Los Cuervos en la 

Cuenca de Maracaibo, y con las partes supe

riores de la Formación Lisama en el Valle 

Medio del Magdalena. 

4.5.2.3. Formación Picacho.- El nombre For-

mación Picacho fue creado por Al

varado y Sarmiento R. (1944) para designar 

un potente conjunto de areniscas que yacen 

sobre la Formación Arcillas de Sacha. La lo

calidad tipo es el Cerro del Picacho, en las 

cercanías del Municipio de Beteitiva, Depar
tamento de Boyacá. La formación está cons

tituida por arenisca de color blanco, grano 

medio a grueso, en general friable que pre

senta zona guijosas a través de toda la forma

ción. Los guijos son de cuarzo blanco, redon
deados, y de forma más o menos alargada. 
En la base de la formación se encuentra una 

arenisca conglomerática de un metro de es

pesor con guijos hasta de 3 cm. El espesor de 

esta secuencia es de 90 a 115 m. 
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En el área de estudio una sección 
estratigráfica fue medida al este de Socotá y 
se presenta a continuación. 

Sección estratigráfica de la Forma
ción Picacho en el Sinclinal "La Vieja" (Plan
cha 152, IV-C, j-8 y 9). Municipio de Socotá, 
Departamento de Boyacá (Medida y descrita 
por L.J. Mejía, julio, 1970). 

Formación Picacho: 

Arenisca blanca cuarzosa, ferrugino
sa, localmente guijosa, en bancos 

Espesor 
(m) 

de 2 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,2 

renciarla de la Formación Areniscas de Socha 
en la cual los guijos son escasos. 

La Formación Picacho fue conside
rada como Eoceno inferior por Van Der 
Hammen (1958, p. 92), quien anota que 
aunque no hay datos palinológicos, la deter
minación es indirecta por el método de re
ducción de escala a base de puntos fijos en 
las formaciones Guaduas y Socha. 

El contacto superior con la Forma
c1on Concentración es aparentemente con
cordante. Se correlaciona el Picacho con la 
Formación Mirador de la Concesión Barco 
y con la Formación La Paz del Valle Medio 
del Magdalena. 

4.5.2.4. Formación Concentración.- El nom
bre fue creado por Alvarado y Sar

miento R. (1944) y se considera como loca
lidad tipo la observada a lo largo del Río 

Arenisca blanca cuarzosa, de grano 
grueso, ferruginosa, presenta lente
jones conglomeráticos con guijos de 
cuarzo lechoso bien redondeados .. 11,0 Soapaga, entre el Caserío de Concentración 

y el Puente de Uvo. 
Arenisca blanca cuarzosa, de grano 
medio, ferruginosa . . . . . . . . . . . . 15,5 

Conglomerado cuarzoso con guijos 
hasta de 3 cm en una matriz arená-
cea de grano medio . . . . . . . . . . . 11,7 

Espesor total de la Fm. Picacho . 125,4 

Formación Arcillas de Socha: 

(Capas superiores solamente) 

Limolita gris amarillenta, micácea. . 31,0 

El espesor obtenido en la secc1on 
anteriormente descrita ( 124 m) concuerda 
con el dado por los autores del nombre. La 
formación presenta fuertes variaciones de 
espesor. En el Cerro de El Tabor se constató 
el espesor de 200 m dado por Restrepo (1960, 
p. 153) y el mismo autor cita un espesor de 
250 a 300 m en el Cerro El Escoba! (El No
villero).

La Formación Picacho forma cres
tas muy marcadas que, en el área determinan 
con nitidez las estructuras sinclinales. El ca
rácter guijoso de la formación permite dife-
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En su descripción original la forma
ción fue dividida en tres partes. Un conjunto 
inferior de unos 300 m de espesor, compues
to de arcillas amarillas, grises y gris verdosas 
con areniscas de grano medio y un banco 
grueso de arenisca guijosa hacia la base. Den
tro de este conjunto se,)mcuentra el hierro 
oolítico explotado en Paz de Río. Un con-. 
junto medio de unos 400 m de arcillas grises 
y gris verdosas con lentes delgados de arenis
cas arcillosas de grano fino y algunos pocos 
bancos de arenisca de grano medio. Un con
junto superior de unos 650 m de arcillas ama
rillas y grises con varios bancos de areniscas 
de grano medio a grueso con zonas guijosas 
paralelas a la estratificación. 

En la zona en la cual aflora el Con
centración dentro del Cuadrángulo 1-13, el 
espesor es más o menos reducido y limitado 
quizá a su parte más basal. En efecto el Con
centración aparece siempre formando los nú
cleos de varios sinclinales y limitado a un es
pesor máximo de 150 m. Consta en general 
de arcillas de tintes amarillentos y azulosos 
con intercalaciones delgadas de arenisca de 
color amarillento, grano fino, arcillosas y 
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micáceas, en bancos delgados. Como carac

terística muy marcada se puede hablar de la 

presencia de mantos de hierro oolítico, pre

sentes en muchos afloramientos aquí carto
grafiados, en el área de Socotá y al sur y al 
este de los municipios de Sativa Norte y Sa

tiva Sur. Estos mantos constituyen la prolon

gación norte de los mantos explotados en 

Paz de Río. 

Al SW del Cocuy, en las planchas 

153, 1-B y D, la Formación Concentración 

presenta un mayor espesor y es predominan
temente arcillosa. Aunque no se pudo levan

tar ninguna columna de La secuencia, se ob

servó que la sucesión consta casi exclusiva

mente de arcillolitas abigarradas con delga

das intercalaciones de areniscas sucias, no 

mayores de 2 m en espesor y no se encontró 

ningún manto de hierro oolítico. Esta secuen

cia parece a primera vista, ser un poco dife

rente a la observada en el área de Paz de Río, 

pues aparentemente contiene menor canti

dad de sedimentos arenosos; sin embargo, 
por su posición estratigráfica se cartografió 
como correspondiente a la Formación Con

centración. 

Según Thomas Van Der Hammen 

(1958, p. 93), la edad de la formación es 

Eoceno medio en su parte inferior, Eoceno 
superior a Oligoceno inferior en la parte me
dia y Oligoceno medio en su parte superior. 

El límite inferior de la formación 

con el Picacho parece ser normal y se corre

laciona con las formaciones Carbonera y 
León de la Cuenca de Maracaibo y con las 
formaciones Esmeralda y Mugrosa del Valle 
Medio del Magdalena. 

4.6. SISTEMA CUATERNARIO 

4.6.1. DEPOSITOS GLACIARES 

Este tipo de depósito está restringi

do a la zona de páramos y corresponden en 
general a morrenas laterales, Om, que en par
te se encuentran desmanteladas por erosión 

y fueron cartografiadas como depósitos 
glaciares indeterminados, Og. En el área se 
presentan en la parte noreste, al sur del 

Páramo del Almorzadero; en la parte sureste 

en un páramo sin denomiación geográfica, 

cercanías de la Laguna Batanera y en la parte 

suroeste en el Páramo de Canutos. 

Toda la morfología es típicamente 
glaciar con valles muy amplios.en U, valles 
laterales colgados, amplios circos ocupados 

actualmente por lagunas, picos piramidales y 

una serie de pequeñas lagunas a lo largo de 

los valles principales, siempre cerrados por 

depósitos morrénicos que representan segu

ramente las diferentes etapas de retroceso de 

las lenguas glaciares. 

En la parte este del Páramo de Ca

nutos, se cartografiaron una serie de morre

nas que forman una franja contínua y que 

terminan hacia abajo en depósitos de tipo la

gunar. La relación entre las morrenas y los 

depósitos lagunares no pudo establecerse. 

No se intentó precisar la existencia 

de varios sistemas de morrenas. Las observa

ciones fueron muy rápidas y en su mayoría 
fotogeológicas. 

4.6.2. DEPOSITOS FLUVIO GLACIARES 

En el área se cartografiaron depósi

tos cuaternarios, como de tipo fluvio glaciar. 

En realidad se trata de grandes conos que 

naturalmente constituyen las paftes bajas de 
los valles ocupados durante el cuaternario 

por lenguas glaciares. Su constitución, está 

representada por bloques de tamaño variado 

envueltos en una matriz arcillosa y arenácea. 

Sin embargo, no se realizó ninguna observa
ción de detalle sobre sus constituyentes, ad
virtiendo nuevamente que se cartografiaron 

como fluvio glaciares por su posición en las 

partes bajas de valles típicos glaciares. 

4.6.3. TERRAZAS 

En el área estudiada pueden distin

guirse a grandes rasgos tres tipos principales 
de terrazas: Terrazas pequeñas modernas en 
los valles actuales de los ríos principales; res

tos pequeños de terrazas que se presentan a 
diferentes alturas con relación al valle actual 

de los ríos antes mencionados, alcanzando 
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algunos de ellos a situarse a 800 m por enci

ma del nivel actual del río, y que representan 

los sucesivos de nivel de base de los ríos y 

son los testigos de los sucesivos movimientos 

de elevación de la cordillera durante el perío

do cuaternario; el tercer tipo de terraza aquí 

cartografiado, lo constituyen depósitos, muy 

posiblemente de origen lagunar más o menos 

amplios, que se encuentran en el área de 

Llano Grande (Plancha 152, 111-C), escava

dos por los ríos actuales y con elevaciones 

hasta de 10 m por encima de su nivel actual. 

Una sección de estos depósitos obtenida por 

C. Ropaín muestra niveles de caolín, arenas,

conglomerados y capas carbonosas con res

tos de plantas. La edad de este depósito y su 

relación con las morrenas de la parte este del 

Páramo de Canutos inicialmente mencionada,

no fue objeto de estudio. Finalmente en el

área de Mogotes, aparece cartografiado un

depósito aluvial más o menos extenso que

forma terrazas bajas. Sobre el no se hicieron

observaciones de ninguna clase.

4.6.4. DEPOSITOS COLUVIALES 

Como su nombre lo indica consis

te en depósitos aluviales conteniendo frag

mentos angulares de roca e incluyen depósi

tos de talud, derrubios y material de avalan

cha; se utilizó esta denominación, en parte, 

por la dificultad para cartografiar separada

mente los diferentes tipos de depósitos y en 

parte por la falta de estudios má o menos 

detallados de los mismos. En el área de So

cotá y Jericó se incluyen depósitos de blo

ques y barro que posiblemente son de origen 

fluvio glaciar. 

4.6.5. DEPOSITOS ALUVIALES 

Se incluyen bajo la denominación 

de depósitos aluviales a los materiales depo

sitados en los valles actuales de los ríos y 

quebradas mayores. Algunos de ellos son 

amplios y constituyen la llanura aluvial del 
río. Localmente (Río Chicamocha, en los 

al rededores de Capitanejo), conos de deyec
ción disectados por el drenaje actual fueron 

incluidos para su cartografía, dentro de los 

depósitos aluviales. 
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5. GEOLOGIA ESTRUCTURAL

Para hacer una descripción de las 

estructuras presentes, el Cuadrángulo 1-13 se 

dividirá en dos grandes zonas: La zona ocu

pada por rocas del Macizo de Santander que 

comprende las rocas ígneas del Batolito de 

Mogotes, los plutones de Santa Bárbara y 

Santa Rosita y las riolitas de Onzaga, así 

como las rocas metamórficas del Neis de Bu

caramanga, Formación Silgará y Miembro 

Floresta Metamorfoseado; como segunda 

zona se considera la ocupada por las rocas 

sedimentarias que limitan y forman parte del 

borde oriental del Macizo. 

5.1. MACIZO DE SANTANDER 

Ocupa casi la mitad del área del cua

drángulo y está constituido por rocas ígneas, 

formando batol itos, plutones y stocks y por 

rocas metamórficas agrupadas en tres forma

ciones: Neis de Bucaramanga, Silgará y Flo

resta Metamorfoseado. 

5.1.1. ESTRUCTURA DE LAS ROCAS 

METAMORFICAS 

Los datos de foliación y lineación 

existentes son suficientes para tener una idea 

acerca de la orientación regional de las dis

tintas fajas metamórficas pero no para 

definir pliegues y estructuras menores dentro 

de las distintas unidades. 

Todos los cinturones metamórficos 

tanto del Neis de Bucaramanga como los de 

las formaciones Silgará y Floresta y aun los 

cuerpos de ortoneis, presentan una orienta
ción regional norte-sur coincidiendo con la 

estructura general de la Cordillera Oriental, 
en el área estudiada. Cambios menores de 

orientación se presentan en dirección nor

noroeste y nor-noreste y se reflejan en 

cambios locales de foliación y lineación. 

5.1.2. ESTRUCTURA DE LAS ROCAS 
IGNEAS 

Los cuerpos intrusivos del Cuadrán

gulo 1-13 muestran un lineamiento pronun-
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ciado en dirección norte- sur coincidiendo 

con el tren general mostrado por las principa
les masas plutónicas del Macizo de Santander. 

Los contactos orientales y occiden
tales tanto del Batol ito de Mogotes como de 

la Cuarzomonzonita de Santa Rosita están 

bien definidos y con pocos apófisis. La Falla 

de Bucaramanga constituye en gran parte el 

límite oriental del Batolito de Mogotes. El 

contacto sur de este batolito es bastante irre
gular y sugiere un buzamiento hacia el sur con 

un ángulo bajo (WARD et al, en imprenta). 

El lineamiento de los batolitos indi

ca un fuerte control de emplazamiento en 

dirección norte-sur. Teniendo en cuenta que 

el grupo plutónico del Macizo de Santander 

varía de Triásico a Jurásico se deduce·que él 

control tuvo que ser Triásico o más antiguo. 
Los sedimentos derivados de la erosión de 
los cuerpos intrusivos se depositaron en fosas 

en dirección norte-sur, en algunos casos limi

tados por fallas en esta misma dirección. 

Estos hechos indican la presencia de una di
rección estructural norte-sur para esta parte 
de la Cordillera Oriental durante el Triásico. 
Tal dirección parece haber prevalecido hasta 
el Terciario como lo evidencian la posición 

de las cuencas del Valle Medio del Magdalena 
y la Cuenca de Maracaibo en su prolongación 

sur en el área de García Rovira. 

Este control estructural se pone de 
manifiesto además por la presencia de depó
sitos Jurásicos que contienen elásticos deri

vados de los Batolitos (Formación Girón con 
guijos y cantos de rocas ígneas) alineados en 
dirección norte-sur lo cual indica claramente 
que el fallamiento es Pre-Jurásico superior al 
menos y que dio origen a la formación de 

artesas en donde fueron depositados los se
dimentos detríticos del Jurásico. 

Por otra parte esta fracturación 
norte-sur siguió siendo activa con posterio
dad al Jurásico y permitió la conservación de 

retazos de Cretáceo dentro del ámbito inter

no del Macizo de Santander. Característica 
es la dirección norte-sur que presenta el re

tazo sinclinal Cretáceo que se extiende al sur 
de Onzaga. 

Los datos estructurales de flujo, li
neaciones, fracturas etc. son insuficientes 
como para intentar una discusión detallada 
sobre la estructura interna y sistema de em
plazamiento de los cuerpos intrusivos. 

5.1.3. FALLAS 

Algunas fallas de importancia se pre
sentan sobre el Macizo de Santander. Ellas se 

describen someramente a continuación: 

5.1.3.1. Falla de Bucaramanga.- Este acci-
dente tectónico tiene una gran ex

tensión regional y puede así seguirse desde la 

parte sur de este cuadrángulo hasta la Costa 

Atlántica en donde recibe el nombre de Falla 

de Santa Marta. 

Muchas opiniones sobre los movi

miento de esta falla han sido emitidos. Para 

Raasveldt ( 1959) esta falla es de desplaza

miento de rumbo (WRENCH FAUL T) lo 

mismo para Rod (1956), Young (1956), 

Alberding (1960), Moody y Hill (1956) y 
Campbell (1965). Este último calcula en 
110 km del desplazamiento a lo largo de la 

dirección de la falla. Sin embargo para 
Julivert (1961) la falla es inversa con un 
ªngulo muy grande que hunde el labio oeste, 
levantando el este; Ward et al (en imprenta) 

cree que esta interpretación es correcta. Sin 

embargo no se descartan mov1m1e
0

ntos 
direccionales suponiéndose que esta falla 
pudo moverse en forma diferente durante su 
evolución, Ward et al (en imprenta). 

La falla dentro del cuadrángulo tiene 

una dirección preponderante NW-SE y en su 
parte más noroeste separa los batol itos de 

Mogotes y Santa Bárbara dejando en este 
trayecto en contacto los neises de la Forma
ción de Bucarmanga al oeste con las rocas de 
metamorfismo débil del Silgará al este. Ya se 

dijo con anterioridad que la Formación Bu
caramanga es más antigua que el Silgará y 

en consecuencia aquí se nota la presencia de 
rocas más antiguas al oeste que al este. 
Inmediatamente hacia el sur de este trayecto 

de la falla aparece la Formación Bucaraman

ga y las cuarzomonzonitas del Batolito de 

Mogotes al cieste de la falla, en contacto con 
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ortoneises situados al este de la misma. Al 

suroeste del Municipio de Tipacoque la falla 

parece cambiar, en efecto, aquí aparecen 

sedimentos del Miembro Tibet situados al 

este de la falla en contacto con filitas del 

miembro arcilloso inferior metamorfoseado, 

más antiguo, situado al oeste de la falla. 

Siguiendo hacia el sur, aproximada

mente al oeste de Soatá la falla cambia su di

rección, por una dirección NNW-SSE, apare

ciendo al mismo tiempo dos fracturas que 

hacia el sur se unen a otra más perdiéndose 

así la identidad de la Falla de Bucaramanga 

como una fractura única. Una de estas frac

turas se une con la Falla de Servitá y conjun

tamente con ella va a terminar sobre la falla 

inversa de Soapaga. La otra tuerce hacia el 

suroeste y se une a la Falla de Chaguaca. Es 

de advertir que la Falla de Chaguaca, hacia el 

norte se une a la de Onzaga o Boyacá y ésta 

a su vez es satélite de la de Bucaramanga, 

que arranca del sitio en donde el Río Chica

mocha describe un fuerte codo y se separa 

de la Falla de Bucaramanga. 

En síntesis la edad de las rocas a 

lado y lado de la Falla de Bucaramanga den

tro del Cuadrángulo 1-13 varía, estando en 

ocasiones las más jóvenes al este y las más 

antiguas al oeste y viceversa. Esto hace diH

cil identificar los movimientos relativos de 

ella. 

En el área trabajada los desniveles 

causados a lado y lado de la falla no son muy 

netos como aquellos observados en los alre

dedores de Bucaramanga en donde existe un 

fuerte desnivel levantándose abruptamente el 

bloque E, y la traza de la falla es aproximada. 

Parece ser que al sur del sitio deno

minado Felisco sobre el Río Chicamocha, la 

Falla de Bucaramanga se desdibuja como una 

fractura única y es reemplazada por varias 

fracturas, algunas de las cuales se unen a la 

falla inversa de Soapaga y otras continuan 

hacia el sur pero cambiando su dirección a 

NNW-SSE. 

Es muy significativo y llama la aten

ción el hecho notorio de que es en el sitio en 

BOL. GEOL. VOL. 24, No. 3 

donde las fallas de Bucaramanga, o mejor las 

varias fracturas que la representan, la de Soa

paga y quizás la del Servitá se unen donde la 

cordillera cambia de dirección marcándose 

en un gran codo y tomando hacia el norte 

una dirección preponderante NW-SE mientras 

que su dirección venía siendo NE-SW. No se 

quiere significar que sea la Falla de Bucara

manga la responsable de este cambio de direc

ción, pero es un hecho que amerita estudios 

tectónicos detallados. 

5.1.3.2. Falla de Onzaga o Boyacá.- Esta falla 

aparece como satélite de la de Buca

ramanga. En su extremo norte es apenas un 

alineamiento en el ígneo del Batolito de Mo

gotes, pero hacia el sur adquiere importancia 

sirviendo de I ímite oeste a una franja Cretá

cica de forma sinclinal que se conserva como 

retazo interno dentro del Macizo. Ya se dijo 

con anterioridad que la fracturación en el 

Macizo es generalmente norte-sur y esta falla 

tiene claramente tal dirección. Su movimien

to parece ser muy vertical pues su traza es 

muy rectilínea. 

Hay necesidad de destacar aquí la 

ausencia total por debajo del Cretácico de 

Onzaga, de sedimentos tanto del Girón como 

anteriores a él. Si se considera que el bato! ito 

de Mogotes es de edad jura-triásica y anterior 

a la depositación de la Formación Girón, de

bió esta área constituir una zona positiva du

rante el Jurásico no permitiendo la sedimen

tación. Con posterioridad y durante el perío

do Cretácico posiblemente el fallamiento 

permitió el hundimiento de esta zona, facili

tando la depositación del Cretácico. 

La Falla de Onzaga o Boyacá separa 

el Batolito de Mogotes de la Cuarzomonzo

nita de Santa Rosita. 

5.1.3.3. Falla de Chaguaca.- Tiene una direc-

ción en su parte más septentrional 

NW-SE cambiando hacia el sur por una direc

ción NE-SW. Se indicó anteriormente que 

esta falla podría representar una de las expre

siones más meridionales de la Falla de Buca

ramanga. Hacia el norte se conjuga con la 

Falla de Onzaga o Boyacá y hacia el sur su 

identificación dentro del Macizo de Floresta 

es difícil. 
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5.1.3.4. Otras Fracturas.· Existen otras frac-
turas dentro del área ocupada por el 

Macizo de Santander en su mayoría con di
rección predominante NE-SW que son satéli
tes de la Falla de Bucaramanga. La mayoría 
de ellas no se presentan como grandes acci
dentes tectónicos sino como alineamientos 
distinguibles en las fotografías aéreas; así
mismo se observan fracturas menores trans
versales a la dirección general de las estruc
turas y alineamientos. 

5.2. BORDE ESTE DEL MACIZO DE 

SANTANDER 

Una amplia faja sedimentaria meso
zoica y terciaria constituye el borde este del 
Macizo de Santander dentro del cuadrángulo. 
En la parte más septentrional, el contacto 
entre el sedimentario y el Macizo (se incluye 
la Formación Floresta dentro de éste) apare
ce como una inconformidad. Allí el Cretáci
co transgrede sobre los metasedimentos del 
Floresta o·sobre pequeños retazos del Girón 
y en algunas partes está directamente sobre 
la cuarzomonzonita del Batolito de Mogotes. 
Es clara, en esta parte, la existencia de una 
erosión post-Girón y la transgresión sobre el 
Macizo, de la base del Cretácico. En efecto 
en el área de San Andrés un poco al norte 
del cuadrángulo (Cuadrángulo H-13) se obser
van fuertes variaciones en el espesor del R io
negro, formación que constituye la base del 
Cretáceo. 

Hacia el sur y a partir del punto en 
donde el Servitá desemboca en el Chicamo
cha, el contacto entre el sedimentario Meso
zoico y el Macizo es en su gran mayoría falla· 
do. Entre la desembocadura del Río Servitá, 
con el Chicamocha, al norte y hasta la lati
tud de Soatá, al sur, una falla pone en con
tacto el sedimentario cretácico, al este, con 
rocas del Devónico Floresta principalmente, 
y con algunos afloramientos menores de 
Ortoneises, al oeste. Más hacia el sur la falla 
pone en contacto el Cretácico con sedimen
tos rojos carboníferos hasta un poco al norte 
de Susacón, en donde se une con una de las 
posibles fracturas representativas de la Falla 
de Bucaramanga, prosiguiendo hasta unirse 
con la Falla de Soapaga al sur de la cabecera 

municipal de Sativa Norte. En este último 
trayecto, la falla congrega sedimentos Cretá
cicos al este, con sedimentos devónicos del 
Miembro Tibet, al oeste. La falla es en gene
ral, rectilínea y por ende, vertical, si bien, 
presenta complicaciones de detalle, al oeste 
de Tipacoque, y en las cercanías de la con
fluencia Chicamoch·a-Servitá. Hacia el norte 
del área Servitá-Chicamocha, la falla podría 
tener su expresión en la Falla del Servitá. Las 
complicaciones tectónicas y erosivas precre
tácicas, impiden un cálculo aproximado del 
salto de la falla a lo largo de su recorrido. 

Esquematizado el contacto entre el 
Macizo de Santander y el sedimentario que 
se extiende al este de él, se incluye una des
cripción por área, de la franja sedimentaria 
que presenta ciertas diferencias de norte a sur. 

Dentro del área del cuadrángulo se 
puede observar un cambio gradual en la di
rección de las estructuras sedimentarias. Así, 
en la parte norte, estas presentan una direc
ción ligeramente NNW, en la parte media 
norte-sur y en la parte sur, NNE. Fuera del 
área (Cuadrángulo J-13) unos pocos kilóme
tros al sur, la dirección predominante ya es 
claramente NE. 

En la parte más oriental del cua
drángulo (este de la Falla de San Mateo) así 
como en su parte sur, las estructuras est�n 
caracterizadas por amplios sinclinales· sepa· 
rados o bien por fallas o por zonas anticlina
les muy cerradas y generalmente falladas, 
tipo de estructura que recuerda en cierta 
forma los pliegues de la Sabana de Bogotá 
(JULIVERT, 1963). 

En síntesis la tectónica es de falla y 
plegamiento contrastando vivamente con la 
tectónica del lado oeste del Macizo en donde 
el fracturamiento del zócalo es preponderante. 

5.2.1. AREA RIO CONGRESO - MALAGA 
CONFLUENCIA RIO SERVITA -
CHICAMOCHA 

Se extiende esta área al sur del Río 
Congreso hasta la desembocadura del Río 
Servitá en el Chicamocha al este; le sirve 
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como I ímite el Servitá y en la parte más nor

te, la falla del mismo nombre. 

La zona próxima al Macizo se pre

senta como una estructura simple buzando 

hacia el este y formando en cierta manera, el 

flanco de un sinclinal amplio que se extiende 

hacia el sur, desde un poco al norte de Mola

gavita hasta el Río Chicamocha. Sin embargo, 

existe una serie de estructuras imbricadas 

que complican notoriamente el flanco oeste 

de esta estructura. As(, en la margen izquier· 

da del R (o Congreso y arriba de su confluen

cia con el Ri'o Guaca (Cuadrángulo H-13) se 

observan un sinclinal y un anticlinal de for

ma muy irregular, que hacia el sur evoluacio

nan a una estructura imbricada. Muy claras 

son las imbricaciones presentes al sur de Mo

lagavita, una en la Quebrada Hierbabuena 

y la otra un poco al este, en donde aparecen 

las minas de carbón de "El Junco". Estas 

imbricaciones permiten la aparición de ni

veles de La Luna y hacia el norte se prolon· 

gan por Molagavita para unirse a las estruc

turas del R i'o Cámara, descritas por Jul ivert 

(1960). 

La estructura sinclinal de Molaga

vita hacia el este queda limitada por la Falla 

de Baraya, la cual tiene una amplia expresión 

hacia el norte dentro del Cuadrángulo H-13, 

y hacia el sur termina aparentemente contra 

la Falla de Bucaramanga, en las cercanías 
de la Quebrada "El Medio". Esta falla en la 

parte más septentrional del cuadrángulo, pre

senta varias fallas satélites que complican la 

estructura y es la causante de la aparición de 

los afloramientos de la Formación Girón, al 

oeste y sur de Pangote (Cuadrángulo H-13) 

y en las cabeceras del Río Congreso. 

Hacia el sur, la estructura sinclinal 
se cierra entre la Falla de Baraya, al este, y 

una de las fracturas de los pliegues imbrica
dos, descritos anteriormente, al oeste. Esta 

parte sur aparece muy fracturada y con com

plicaciones de detalle en los alrededores de 

"El Junco". 

Prosiguiendo hacia el este, aparece 

inmediatamente después del área sinclinal de 

Molagavita, una amplia estructura anticlinal 

BOL. GEOL. VOL. 24, No. 3 

elevada, que forma la divisoria de aguas de 

los ríos Guaca y Servitá. El límite oeste de 

esta estructura lo constituye la Falla de Bara

ya, al sur, y en el norte, ésta y otras fracturas 
de tipo más o menos inverso, que elevan sus 

labios orientales y que permiten complica

ciones estructurales de detalle, pero que se 

unen luego, a la Falla de Baraya, simplifican

do la estructura hacia el sur y hundiéndose 

bajo el Cuaternario al este de Molagavita. 

Hacia el este se desarrolla una zona 

sinclinal, algo estrecha que culmina al oeste 

de San José de Miranda, en las cabeceras de 

las quebradas "La Chorrera y El Salado" y 

que hacia el norte se desvirtúa, apareciendo 

algunas fallas. Esta estructura sinclinal puede 

ser la expresión más meridional del Sinclinal 

de Pangote, bien desarrollada en el Cuadrán· 

gulo H-13. Prosigue luego, una zona anticli

nal con complicaciones de detalle y que for

ma la verdadera estructura que separa las 

aguas del Río Servitá y del Río Guaca. Esta 

estructura permite el afloramiento de las 

areniscas y calizas basales del cretácico a 

alturas considerables (3.000 m en el Alto de 

Málaga) por desmantelamiento de su cresta 

(JULIVERT, 1960, p. 23). El flanco este 

de este anticlinal, muy asimétrico, es abrup

to con buzamientos fuertes de las areniscas y 

las calizas, tal como se observa al oeste de 

Málaga y Miranda. Este flanco sirve a su vez 

de flanco oeste del Sinclinal de Málaga, es

tructura asimétrica que cierra al sur de San 

José de Miranda, cortada transversalmente 

por la Falla del Servitá, fractura que sirve de 

1 ímite tectónico entre las estructuras descri· 

tas y el Valle del Río Servitá. 

El flanco oeste del Sinclinal de Má

laga · Miranda, aparece fracturado en el mapa, 

pero esta fractura es de débil salto y podría 
ser una mecanización del flanco abrupto del 

Sinclinal, sin que presente un límite tectó

nico neto. Hacia el norte, el Sinclinal de Mi

randa posiblemente esté representado por el 

Sinclinal de Angostura, dentro del Cuadrán· 

gulo H-13. 

Resumiendo podría decirse que 

toda el área tratada está caracterizada por 

una zona anti el inal, algo eyectiva, con 



GEOLOGIA DEL CUADRANGULO 1-13, MALAGA 63 

complicaciones de detalle (zonas sinclinales 

menores y fallamiento) separada por áreas 

sinclinales asimétricas. 

5.2.2. AREA DEL VALLE DEL SERVITA 
NORTE DE CHAPETON-RIO NEVADO 

ESTE DEL VALLE DE SERVITA 

Esta zona sedimentaria presenta 

una cierta similitud tectónica con el área des

crita anteriormente, aun cuando por ser mu

cho más amplia, existen también mayores 

complicaciones de detalle. 

El área se presentá como una zona 

central anticlinal, limitada al este y al oeste 

por zonas sinclinales, si bien esta distribu

ción tectónica está muy enmascarada por 

estructuras menores. 

Para hacer una descripción somera, 

se seguirá el orden establecido precedente

mente, es decir una descripción del oeste 

hacia el este. 

La zona oeste del área que se descri
be está limitada al sur por la Falla del Chica

mocha y hacia el norte por la falla que rom

pe el Sinclinal del Servitá y que se une luego 

a la falla del mismo nombre, al este de Mála

ga; ésta última falla podría ser la continua
ción hacia el norte de la Falla del Chicamocha. 

En la parte más septentrional del 

área aparece un amplio sinclinal Cretácico de 
dirección norte-sur y que encierra en su nú

cleo algún afloramiento de la Formación La 

Luna. Esta estructura es asimétrica y hacia 

el sur cambia de dirección desviando su eje 

hacia el este, para quedar truncada por al

gunas fallas al noroeste de Carcasí. El sin

clinal no ofrece mayores complicaciones y 

hacia el norte cierra rápidamente cerca de 

Concepción (Cuadrángulo H-13), dando a la 

estructura un aspecto de cubeta. El flanco 

oeste, está roto por una falla paralela a la de 
Servitá (a lo largo del río del mismo nombre) 

que repite algunos sedimentos del Cretáceo 

medio a superior y hunde los del Cretáceo 

basal. 

Al sur de esta estructura, y siempre 

al oeste del área que se describe, encontra-

mos el Valle del Servitá que es un claro sin
clinal Terciario de dirección norte-sur, asi

métrico y fallado cerca al núcleo. El flanco 

oeste del sinclinal está cortado transversal
mente por la Falla del Servitá al este de San 
José de Miranda, y se caracteriza por estar 

invertido en casi toda su extensión, inversión 

debida a la falla mencionada. El flanco este 

presenta buzamientos fuertes, entre 40 y 60
°

. 

pero aparece cortado por fallas transversales 

que lo delimitan por el norte, poniendo en 

contacto el flanco Terciario con sedimentos 

Cretácicos. Hacia el sur el sinclinal es corta

do por varias fallas menores, algunas clara

mente transversales, las cuales permiten un 

cambio en la dirección del eje sinclinal, que 

toma un rumbo noroeste-sureste para desa

parecer a la altura del Capitanejo cortado por 

una de las fallas transversales. 

En el flanco este del Sinclinal del 

Servitá se encuentran sedimentos cretáceos 

cortados por una serie de fallas de dirección 

norte-sur y noroeste-sureste lo mismo que 

varios replegamientos menores de dirección 

noroeste oblicuos a la dirección general de 

las estructuras. Se observan allí plegamientos 

algo imbricados, como el de la margen norte 

de la Quebrada Suparí, que hacen recordar 

las estructuras occidentales del Valle del Río 

Cámara. Esta zona intensamente replegada, 
se prolonga desde el sur de Enciso hasta el 

sureste de Capitanejo; en donde vuelve a 
aparecer una zona sinclinal que cierra sobre 

el Río Nevado, separada de la zona central 

anticlinal por una falla ligeramente inversa. 

Al este de toda la región que se 

acaba de describir, aparece una zona anticli

nal más o menos elevada (zona Carcasí - San 

Miguel - Chapetón) que hace aparecer los se

dimentos basales del Cretácico e inclusive 

sedimentos carboníferos, en ojales de ero

sión, como son los alrededores de Carcasí y 

los afloramientos del Río Nevado. Esta es
tructura anticlinal no es muy neta en de

talle, pero es observable al norte dei cua
drángulo, al sur de Carcasí, y al norte y sur 
del Río Nevado con una dirección noroeste. 

Toda esta zona central aparece cortada por 

fallas transversales y ofrece además compli

caciones m.enores como las que se observan 

al norte del Río Nevado, en donde aparecen 
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zona sinclinales menores y replegamientos 
más o menos importantes. 

En resumen, la descripción somera 
de las estructuras de esta área deja ver un es
tilo tectónico muy semejante al del R(o 
Cámara, en donde se destaca un área central 
anticlinal, algo eyectiva, limitada por zonas 
sinclinales con complicaciones de detalle. 

5.2.3. AREA DE EL TOBAL - EL ESPINO 

Corresponde a un área sinclinal asi
métrica de dirección NNW, que va desde el 
Municipio del Espino hacia el norte, pasando 
por el Corregimiento de El Tobal, hasta los 
1 ímites del Cuadrángulo H-13. Sus flancos 
están limitados, en una forma general, por 
fallas, la de San Mateo al oeste junto con 
otras menores en su extremo norte, y la 
de Chiscas al este. 

La estructura, que se denomina 
como el Sinclinal de la Bricha, en su extremo 
sur es relativamente simple, observándose re
plegamientos menores y paralelos al eje prin
cipal en su flanco oriental. La secuencia cre
tácea aflora casi en su totalidad en esta parte 
y la estructura cabecea hacia el norte, que
dando enfrentada a una estructura sinclinal 
que cabecea hacia el sur, más o menos a la 
latitud del Municipio del Espino. Este enfren
tamiento de estructuras así como la diferen
cia litológica de la secuencia por sobre los es
tratos de la Formación La Luna, sugieren la 
posibilidad de la presencia de un alto paleo
téctónico, en dirección de los afloramientos 
pre-cretáceos del Río Nevado y el pincha
miento del Tibet, al sur de Covarachía, el 
cual tendría un rumbo aproximado N60

°

E. 

Continuando hacia el norte, la es
tructura se va complicando progresivamente, 
por la aparición de una serie de pequeñas 
fallas longitudinales y transversales, y el Cre
táceo queda restringido al flanco oeste, dando 
paso a los sedimentos terciarios. 

El flanco este, es el más tectonizado 
en general, sin embargo, la situación se invier
te de El Tobal hacia el norte, en donde se 
observa una serie de replegamientos menores 
y fracturas en el flanco oeste. 

BOL. GEOL. VOL. 24, No. 3 

5.2.4. AREA DE EL COCUY - LAS MER
CEDES - FILO DE ACEVEDO 

El área se presenta como una zona 
sinclinal, de dirección NNW con sedimentos 
cretáceos en sus flancos y tercfarios en el 
núcleo y que se denomina como el Sinclinal 
de Las Mercedes. Al oeste está limitada por 
la Falla de Chiscas, que pone en contacto 
rocas del Cretáceo al este con la secuencia 
terciaria al oeste. El límite este se extiende 
por fuera de la zona cartografiada. En la 
parte norte, la estructura es asimétrica, 
con su flanco oeste más inclinado. Hacia la 
parte oeste-central de esta área se observa, 
dentro de los sedimentos cretáceos, otra 
pequeña estructura sinclinal ligada a la es
tructural principal por fallas. Una serie de 
fallas transversales disloca esta estructura y 
_enmascara su continuidad hacia el sur, hacia 
el Municipio de El Cocuy. 

5.2.5. AREA DE CAPITANEJO - SOATA -
SATIVA NORTE 

Es una franja limitada al oeste por 
el contacto fallado entre el sedimentario y el 
Macizo de Santander y al este por las fallas 
de Chicamocha y Soapaga. Hacia el norte 
está limitada por las estructuras de Molagavi
ta y hacia el sur queda cortada transversal
mente por la falla inversa de Soapaga. 

Dejando de lado las estructuras me
nores observadas al noroeste de Soatá y algu
nas otras en la parte septentrional, el área 
tiene un carácter sinclinal, como se ve clara
mente entre Soatá y Tipacoque y al sur de 
Susacón. Esta estructura es muy suave y asi
métrica, con el flanco oeste tendido y su flan
co este en partes fallado, a veces sirviendo de 
flanco oeste a estructuras anticlinales corta
das por las fallas del Chicamocha y la de 
Soapaga. Esta característica se observa al este 
de Susacón y noreste de Sativa Norte en don
de aparecen algunos anticlinales, algo trans
versales a la estructura general. 

En el flanco oeste y hacia el noroes
te de Soatá aparece algunas estructuras anti
clinales que no tienen mayor continuidad ha
cia el sur. 
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5.2.6. AREA CHAPETON - BOAVITA -
SOCOTA 

Tiene esta área como I ím ite oeste 
las fallas de Soapaga y Chicamocha y hacia el 
este está limitada por la Falla de San Mateo. 
Está representada en su extremo sur por una 
tectónica de falla y plegamiento en donde 
la característica principal es la presencia de 
sinclinales amplios, algunos de ellos con sus 
flancos algo mecanizados y anticlinales muy 
estrechos en su mayoría fallados. 

El área, en general puede conside
rarse como un amplio sinclinorio con su flan

co oeste cortado por las fallas de Soapaga y 

del Chicamocha y su flanco este, por la Falla 
de San Mateo. 

En la parte sur se observan, dentro 
de la estructura mayor, una serie de estruc
turas menores generalmente sinclinales que 
se sitúan en una forma escalonada y separa
dos por zonas de tipo anticlinal pero siem
pre falladas, así aparecen los sinclinales de 

La Vieja, Peña Negra, El Tabor y El Escobal. 

Dentro de estas estructuras se encuentra el 

anticlinal del Chicamocha o de La Cuche 

que constituye una de las pocas estructuras 
anticlinales no falladas en su núcleo. Esta 
parte está ocupada por sedimentos terciarios . 

principalmente, excepción de la parte más 
oriental en donde se encuentra el Cretáceo. 

La parte más septentrional de esta 
área entre Chapetón y Boavita, está represen
tada por sedimentos cretáceos solamente;allí 
la estructura forma un amplio sinclinal con 
fallamiento en sus flancos y con alguna es
tructura menor de gravedad. 

5.2.7. AREA DE PANOUEBA - EL ESPINO
SAN MATEO - LA U VITA- CHITA 
EL COCUY

Esta área comprende un sinclinal 
amplio y alargado de dirección NNW local
mente enmarcado por fallas paralelas a 
los estratos, que invierten y repiten parcial
mente la secuencia. Fallas transversales dislo
can la estructura y la complican un poco más, 
no siendo clara la traza del eje, razón por la 

cual no aparece debujado sobre el mapa. El 

área está limitada al oeste por la Falla de San 

Mateo y hacia el este se extiende por fuera 

del área cartografiada. 

El sinclinal es bastante asimétrico y 
en su parte media y norte, presenta sedimen

tos terciarios ,rn su núcleo, quedando el Cre

táceo reservado a sus flancos; cabecea en su 

parte norte hacia el sur, enfrentando al sin
clinal de La Bricha. Aquí la estructura se 

encuentra bastante enmascarada por fallas y 
replegamientos menores. Siguiendo hacia el 
sur, la estructura se identifica más fácilmente 

(latitud de San Mateo) aun cuando su flanco 

oriental se halla invertido por efecto de una 

serie de fallas paralelas a la estratificación de 
los sedimentos. A la altura del Municipio de 
Chita, la estructura es truncada por fallas 
transversales y ya hacia el sur se observan tan 
sólo sedimentos cretáceos en su núcleo. 

El flanco occidental de la estructura 
corresponde al flanco oriental de un anticli
nal, que en su parte media y norte desapa
rece por efectos de la Falla de San Mateo y 
es tan sólo observable en el extremo sur, en 

donde se encuentra la estructura bastante 
complicada por efectos de fallamiento tanto 
longitudinal como transversal. 

5.2.8. FALLA DEL SERVITA 

Esta fractura, al sur del Municipio 
de Bábega, en donde se conjuga con la falla 

homónima de este municipio, presenta un 
trazo rectilíneo (Cuadrángulo li-13); ali í 
tiene gran salto, y pone en contacto rocas 
del Terciario al este, con sedimentos del Ju

rásico (G irón), al oeste; hacia el sur del Cua
drángulo H-13 el salto disminuye y la falla 

separa rocas cretácicas solamente. El carác
ter rectilíneo de la falla, y su disminución de 
salto, permanecen hasta la latitud del Muni
cipio de Málaga (Cuadrángulo 1-13). De este 
sitio y hacia el sur, la falla parece adquirir 

nuevamente mayor salto, poniendo en con
tacto rocas del cretácico medio al este, con 
rocas del Girón y del Floresta al oeste, hasta 

unirse con la falla que al sur de la confluen
cia Servitá-Chicamocha pone en contacto el 

sedimentario con el Macizo de Santander, de 
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lo cual se habló anteriormente. Por otra par

te la falla a partir de Málaga hacia el sur, es 

un poco más sinuosa, demostrando ya una 

cierta inclinación hacia el oeste, a la vez que 

corta las estructuras transversales, como se 

observa claramente con el cierre sur del Sin

clinal de Miranda, mientras que hacia el nor

te la falla es casi paralela a las estructuras 

(Cuadrángulo H-13). 

Hay un hecho a destacar y es que, 

al sur del Municipio de Miranda aparece una 

falla satélite de la del Servitá, o posiblemente 

ésta se abre en dos; una que separa el Tercia

rio del Cretácico, y la que sirve de I ímite en

tre el Macizo de Santander y la franja sedi

mentaria. Esta última parece más vertical y 

puede ser la expresión norte de la falla ya 

descrita, al sur de la confluencia Servitá-Chi

camocha. La primera es, por el contrario, la 

que se inclina hacia el oeste y da origen a 

vergencias hacia el este, causando inclusive, 

inversiones en los sedimentos cretácicos y 

terciarios, al sureste de Miranda. 

5.2.9. FALLA DEL CHICAMOCHA 

Es una fractura bastante rectilínea, 

fácilmente reconocible al sur de Capitaneja 

hasta su unión con la falla inversa de Soapaga. 

Hacia el norte la falla puede conti

nuarse por la fractura que parte el Sinclinal 

del Servitá y que se une a la Falla de Servitá 

al este de Málaga. 

Entre Capitanejo y la unión con la 

Falla de Soapaga al sur de Puente Pinzón la 

falla no presenta mayor salto, pone en con· 

tacto sedimentos cretácicos a lado y lado y 

su inclinación es muy vertical, como lo indi
ca su traza rectilínea. En todo este trayecto 

el R (o Chicamocha corre por la zona de 

fractura. 

Al sur de su unión con la Falla de 

Soapaga, afecta sedimentos terciarios y ad

quiere cierta sinuosidad antes de penetrar 
dentro del Cuadrángulo J-13. Parece ser que 

la falla inversa de Soapaga termina contra 

esta Falla del Chicamocha, por cuanto a par

tir de dicha unión hacia el norte no se obser-
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va signo alguno de fallamiento inverso, sino 

por el contrario, una traza rectilínea. 

5.2.10. FALLA DE SOAPAGA 

Es una falla de traza muy sinuosa, 

que se extiende desde el sur de Puente Pinzón 

en donde se une con la Falla del Chicamocha, 

hasta penetrar dentro del Cuadrángulo J-13. 

La falla se muestra como un cabalgamiento 

que sobrepasa los sedimentos cretácicos si

tuados al oeste, a los sedimentos terc;iarios 

situados al este en bloque hundido. 

En las cercanías de su unión con la 

Falla del Chicamocha, el desplazamiento de 

la falla no es muy apreciable y pone en con

tacto los sedimentos cretácicos de la Forma

ción Capacho con los cretácico-terciarios del 

Guaduas. Pero hacia el sur, este desplaza

miento aumenta rápidamente y aparecen en 

contacto el Cretácicó inferior con sedimen

tos terciarios superiores de la Formación 

Concentración, calculándose el salto en unos 

2.000 m. 

Más hacia el sur y ya dentro del 

Cuadrángulo J-13, la falla adquiere mayor 

importancia y pone en contacto sedimentos 

del Girón (Jurásico) con los del Terciario, a 

la vez que sirve de I ímite estructural al Macizo 

de Floresta por su lado este. 

5.2.11. FALLA DE SAN MATEO 

La Falla de San Mateo es una frac

tura de tipo inverso con su labio oeste hundi

do y con una traza relativamente rectilínea 

que indica un alto ángulo. La dirección gene

ral de la falla es casi norte-sur con una ligera 

desviación hacia el noreste. 

En la parte media del cuadrángulo, 

se puede apreciar una continuidad clara de la 

traza, que sin embargo se desvirtúa hacia los 

extremos, por efecto de fallas transversales. 

El mayor salto se puede observar en esta par
te central, en donde pone en contacto la are
nisca del Picacho ( Terciario) con el Tibú y 

Mercedes (Cretáceo) y que sería de 2.200 m 

aproximadamente. El desplazamiento pro

ducido va siendo progresivamente menor ha-
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cia los extremos. En el extremo norte, en el 

A rea de Carcasí ya deja en contacto sed imen

tos del R (o Nevado a ambos lados antes de 

oscurecerse afectada por otras fallas trans

versales. Hacia el sur del Municipio de La 

Uvita, la falla se bifurca, desapareciendo la 

traza más occidental dentro de sedimentos 

terciarios. La traza de la ramificación conti

núa hacia el sur, afectando sedimentos cre

táceos, truncada y desplazada por fallas 

transversales y disminuyendo de salto hasta 

terminar en el extremo sur dentro de la 

Formación Capacho. 

5.2.12. FALLA DE CHISCAS 

La Falla de Chiscas presenta una di

rección N NE, y pone en contacto dos áreas 

sinclinales adyacentes. Sigue en general el 

mismo rumbo de los estratos y pone en con

tacto sedimentos cretácicos al este, con ca

pas terciarias al oeste. La falla es inversa con 

el labio oeste hundido y el mayor salto es

tratigráfico se puede observar en su parte me

dia, en donde se calcula en 1.200 m aproxi

madamente. 

La falla está bien definida en la ma

yor parte de su recorrido, aunque en sus 

extremos se desdibuja un poco por efecto de 

otras fracturas menores. Así, en el extremo 

norte, se ramifica dando lugar a 3 fracturas 

en cambio de una, auncuando parece que 2 

de ellas posteriormente se unen, para llegar 

tan sólo 2 ramificaciones al Cuadrángulo 

H-13. Son bastante notorias las fallas trans

versales que la afectan (PI. 1) y hacia el sur, 

(Municipio de Chiscas al sur) la continua

ción de la falla se deduce en parte por la re

lación estratigráfica ya que el cuadro es 

complicado por depósitos cuaternarios, que 

lo .enmascaran aun más.

52.13. OTRASFRACTURAS 

El área en general se encuentra bas

tante fracturada, predominando el fallamien
to de tipo inverso y de alt9 ángulo, que en su 
mayoría corresponde a las fracturas de direc

ción norte-sur o cercanas a ella. Las fallas 
transversales son principalmente de tipo nor

mal; no se discuten en detalle estas fracturas 

menores, por su relativa poca importancia 

dentro del cuadro tectónico regional. 

5.2.14. ESTRUCTURAS DE GRAVEDAD O 

DE COLAPSO 

Como puede verse en la Plancha 1, 

el Río Chicamocha y su principal afluente 

el Servitá, han excavado un profundo cañón 

de dirección norte-sur, dentro de los sedi

mentos cretácico - terciarios. Debido a que un 

gran porcentaje de los sedimentos cretácicos 

son de carácter plástico o se comportan 

como tales, a lo largo de este cañón se ha ori

ginado una serie de estructuras típicas de 

gravedad, muy caracterizadas sobre todo den

tro de las formaciones Capacho y La Luna, y 

ocasionalmente en las formaciones Tibú, Mer

cedes y Aguardiente. 

Así, en el Cañón del Servitá se ob
servan pi iegues dentro de la Formación 

Colón - Mito Juan del tipo denominado "re

cumbente" (BILLINGS, 1960, p. 234) y so

bre el Chicamocha y afluentes menores, re

plegamientos originados claramente por gra

vedad y que en ocasiones tienden a enmas

carar las estructuras mayores introduciendo 

complicaciones de detalle principalmente en 

la Formación La Luna. 

A más de las estructuras antes cita

das, existen infinidad de deslizamientos y 

otras estructuras de gravedad como c"ambers 

(BILLINGS, 1960, p. 235). 

6. GEOLOGIA ECONOMICA

Para tener una idea completa acerca 

de las ocurrencias minerales del Cuadrángulo 

1-13, se incluyen en el texto las descripciones

de Ward ,et al. ( 1971). Este capítulo se com

plementa con otras descripciones de ocurren

cias visitadas posteriormente durante los tra

bajos geológicos efectuados en el cuadrángu

lo. La localización de las diferentes ocurren

cias minerales puede verse en la Figura 2. 

6.1. MINERALES METALICOS 

Pequeñas manifestaciones de sulfu

ros de plomo, zinc y en menor proporción 
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cobre se presentan en el Cuadrángulo 1-13. 
Todas ellas a excepción de la manifestación 
de cobre de Las Castillas se encuentran en 
sedimentos del Cretáceo inferior en el área 
de García Rovira. En general los sulfuros se 
presentan como zonas de reemplazamiento 
en calizas o rellenando zonas de fracturas 
dentro de calizas y areniscas. Algunas de estas 
ocurrencias han sido objeto de explotación a 
menor escala, con producción de unas pocas 
toneladas de mineral. La irregularidad de la 
mineralización, su falta de continuidad y su 
bajo tenor parecen descartar el potencial eco
nómico de estas manifestaciones. El hierro 
se presenta en una pequeña manifestación de 
hematita especular en el Area de San José de 
Miranda. Asimismo en la parte sur del cua
drángulo en el área de los Sativas se encuen
tra la prolongación norte de los mantos de 
hierro oolítico de Paz de Rr'o. No se detectó 
la presencia de otros minerales metálicos 
dentro del cuadrángulo. 

6.1.1. COBRE 

6.1.1.1. Afloramiento Las Castillas.- Plancha 
136, 111-8, c-7, SW Municipio de 

Covarachía, Boyacá. De Covarachr'a se llega 
al sitio de la mineralización por la carretera a 
Nogontovo siguiendo luego el camino a Las 
Pavas y Loma El Venado. En un área de unos 
40 por 30 m, ortoneises fracturados contie
nen pirita, calc·opirita, calcita y cuarzo, con 
malaquita como producto secundario en la 
zona de oxidación. Sobre la roca mineraliza
da fue excavado un pequeño apique. No se 
reporta producción alguna para esta mani
festación. 

6.1.2. PLOMO - ZINC 

6.1.2.1. Montenegro.- Plancha 136, 11-A, e-10 
NW, Municipio de Concepción, San

tander. Él depósito está 7,5 km al sureste de 
Concepción y se llega a él por el camino El 
Cedro - Alto Platera, hacia la Hacienda Mon
tenegro, hasta llegar a la Cañada Caja de 
Agua, donde se encuentra una zona minera
lizada en la Formación Mercedes, unos 3 m 
debajo de la superficie en una excavación de 
unos 11 m de longitud. Los estratos calcá
reos, rumbo N20

°

W buzamiento 80
° 

SW, 

están dolomitizados, con finos cristales róm
bicos de dolomita en una matriz cristalina de 
textura uniforme. Galena cristalina de grano 
medio, esfalerita, dolomita y calcita ocurren 
en concentraciones lenticulares ocasionales 
paralelas a la estratificación, y como granos 
diseminados. En el apique se observa la 
siguiente secuencia: 20 a 30 cm de costra 
limolr'tica blanda en el tope, 2,2 m de zona 
mineralizada_ y por debajo arcillas arenosas 
grises meteorizadas. 

Los resultados de los análisis de 
cuatro muestras tomadas de lentes en la zona 
mineralizada fueron los siguientes: 

No. Muestras 13834 13838 13839 13840 

Local. zona Base 1,2 m* 1,6 m* Tope 

Mineralizada 

Fe 3,35 8,35 3,19 12,45 
Zn 17,25 6,25 56,60 37,75 
Pb • O- 22,50 0,55 
Mn 0,90 2,24 1,10 2,00 
Cd o o o o 

* Arriba de la base. 

Se hizo un intento de seguir la 
extensión de la mineralización a lo largo, por 
medio de exploración geoquímica. Se toma
ron once muestras de suelo y cuatro de sedi
mentos activos hasta una distancia de 150 m 
al norte y 110 m al sur del apique. Los análi
sis espectrográficos sem icuantitati':'os -efec
tuados en los laboratorios de Denver del U.S. 
Geological Survey, mostraron la concentra
ción más alta de plomo, 100 ppm, en una 
muestra de suelo tomada a 25 m al noroeste 
del apique. Otras, llegaron hasta 50 ppm; la 
mayor parte dieron menos-de 30 ppm. En 
ninguna de las muestras se encontró zinc. 
Parece que todas las muestras son más 
bien de material coluvial y no de suelo 
residual. 

6.1.2.2. Mina Machacuta.- Plancha 136, IV-C, 
j-3, SW, Municipio de Soatá, Boyacá.

La mina actual está abandonada y cubierta 
por deslizamientos. Localizada 2 km al sur
oeste de Tipacoque, sobre el lado occidental 
de la Quebrada La Calera, en areniscas de la 
Formación Capacho y al oeste de una falla 
con rumbo noreste a lo largo de dicha que-
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brada. El mineral de esta mina abasteció un 
pequeño horno de fundición de plomo de 
Tipacoque en 1951 instalado por el IFI. 

6.1.2.3. Mina Alcohol.- Plancha 152, 11-A, 
b4 NE, Municipio de Soatá, Boyacá. 

Esta mina abandonada está a unos 25 km al 
oeste de La Playa. Un socavón fue excavado 
por unos 80 m a lo largo de una zona de falla 
mineralizada en la Formación Aguardiente. 
Otro, unos 25 m encima del primero, pero 
no a lo largo de la falla, se extiende unos 8 m 
hacia dentro y luego por 30-40 m a lo largo 
de la estratificación que buza 20

°

SW. Se in
formó que esta mina, proporcionó mineral 
para el horno de fundición de Tipacoque. 

6.1.2.4. El Jeque.- Plancha 136, IV-C, h-4, SE, 
Municipio de Tipacoque, Boyacá. 

Actualmente sólo se aprecian dos socavones 
abandonados al norte del pueblo y a corta 
distancia de la carretera que conduce a Ca
pitanejo. El primer socavón está localizado a 
5 m sobre el nivel de la carretera, tiene aproxi
madamente 15 m de profundidad y aparece 
completamente estéril. Fue excavado en las 
areniscas y arcillas de la Formación Capacho. 
El segundo socavón, unos 20 m sobre el ni
vel de la carretera excavado en areniscas de 
la Formación Capacho, muestra vestigios de 
mineralización consistente en finas venillas 
de galena y algo de esfalerita; parte de la ga
lena se ve cementando los granos de cuarzo 
de las areniscas. 1 nformaciones dan a cono
cer que el mineral de esta mina abasteció el 
horno de fundición del I F 1, en Tipacoque. 

6.1.2.5. la Mercedes.- Plancha 137, 111-B, 
b-12, Municipio de Chiscas. La mi

neralización se presenta en venillas verticales 
dentro de areniscas y arcillas de la Forma
ción Capacho. Las venillas de 1 a 5 cm de 
espesor consisten de esfalerita, galena y cal
copirita en una ganga de cuarzo lechoso y se 
presentan en una zona de fractura de unos 
2 m de espesor. Esta mina fue objeto de una 
pequeña explotación con producción de 
unas pocas toneladas de mineral. Un análisis 
espectrográfico del mineral extraído muestra 
los siguientes valores en ppm: plata 70, cobre 
5,000, plomo mayor de 5.000, y zinc mayor 
de 50.000. 
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6.1.2.6. El Escoba/.- Plancha 153, 1-D, d-3 
NW, Municipio de La Uvita, Boyacá. 

La mineralización se encuentra en una zona 
de falla dentro de areniscas de la Formación 
Capacho. Cuerpos lenticulares de esfalerita 
y galena se encuentran rellenando la zona 
de fractura. Unos 800 m al oeste siguiendo la 
dirección de la fractura se ven las calizas sub
yacentes mostrando algunos indicios de reem
plazamiento por galena, esfalerita y algunos 
carbonatos. Se reportó una producción de 
80 a 100 toneladas de mineral. La mina se 
encuentra abandonada. 

6.1.3. HIERRO 

6.1.3.1. Quebrada Aguacolorado.- Plancha 
136, 1-D, f-11, NW. Municipio de 

San José de Miranda, Santander. Esta mine
ralización está 5 km al suroeste de San José 
de Miranda en la Quebrada Aguacolorado 
cerca a su nacimiento, sobre la ladera sureste 
del Alto El Laurel. En un afloramiento de la 
Formación Girón de unos 3 por 5 m ocurre 
hematita especular de tres filones que alcan
zan hasta 15 cm de espesor y también como 
material cementante del conglomerado. Sin 
importancia económica. 

6.1.3.2. Area de Sativa Norte.- En esta zona 
los mantos de hierro oolítico se en

cuentran local izados en la parte inferior de 
la Formación Concentración del Terciario 
superior. El primero de los mantos reporta
dos forma parte del flanco occidental del 
anticlinal de La Cuche y se extiende por unos 
6 km con variación de espesor de 1 a 4 m. 
Parece ser la prolongación norte del manto 
de Coloradales. Un segundo manto se en
cuentra en la margen oeste del R (o Chica
mocha cerca al Caño de El Hato (152 - IV-C, 
c-7). Su posición es horizontal cubriendo un
área de aproximadamente 1 km2 y espesor
variable de 1 a 4 m. En general estos depósi
tos fueron estudiados en detalle por personal
de Acerías Paz de Ri'o por lo que se creyó
conveniente no llevar a cabo nuevos trabajos
de prospección.

6.1.3.3. Area de Jericó.- Plancha 152, IV-A, 
c-15. Se localizó un manto de hierro

oolítico dentro de la Formación Arcillas de 
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Socha del Terciario inferior. Esto es intere
sante ya que todo el hierro conocido en el 
área de Paz de R (o, se encuentra en la For
mación Concentración del Terciario.superior. 
Sin embargo su corta extensión y escaso es
pesor limitan su potencial económico. 

6.1.3.4. Area de San Mateo Quebrada El 

Bambacho.· Plancha 137, 111-D, g-1. 
Municipio de San Mateo. El hierro oolítico, 
se encuentra local izado en la Formación Are
niscas de Socha. Su espesor varía entre 0,3 m 
y 1 m y se pudo seguir a lo largo del rumbo 
por una distancia de 600 m. Como en el an
terior, su extensión y e'spesor limitan su po
tencial económico. 

6.2. MINERALES NO METALICOS 

6.2.1. CALIZAS 

En la Figura 2 se muestran las áreas 
donde afloran calizas. Los bancos de caliza 
de mayor espesor y más abundantes se en
cuentran dentro de las formaciones del Cre
táceo, especialmente en el Tibú - Mercedes y 
Capacho. Algunos delgados bancos de calizas 
marmóreas se encuentran dentro de la For
mación Floresta Metamorfoseada, al suroeste 
de Molagavita, y al este de Mogotes. A causa 
de los abundantes y grandes afloramientos de 
cal izas en el área, no hay problemas de abaste
cimiento de este producto y por lo tanto los 
esfuerzos investigativos se dirigieron, hacia 
otros recursos necesarios y menos conocidos. 

6.2.2. ROCA FOSFORICA 

Dentro del Cuadrángulo 1-13 se ob
servaron delgadas capas de roca fosfórica en 
sedimentos del Cretáceo medio a superior 
especialmente eri el Miembro Galembo de la 
Formación La Luna. Sin embargo tanto su 
poca extensión lateral como su escaso espe
sor y su bajo tenor de P2 05 , descartan por 
completo las posibilidades económicas de 
estas manifestaciones. Los mejores prospec
tos de roca fosfórica se hallan en la cuenca del 
Valle Medio del Magdalena y en la parte nor
te de la Cuenca de Maracaibo (CATHCART, 
J.B. y ZAMBRANO, F., 1967). 

6.2.3. CARBON 

Algunos mantos de carbón se pre
sentan en sedimentos del Cretáceo superior 
en el área del Cuadrángulo 1-13. Los más 
importantes y los cuales han sido objeto de 
alguna explotación se encuentran en los mu
nicipios de Molagavita y San José de Miranda. 

6.2.3.1. Mina El Junco.- Plancha 136, 1-D. 
Municipio de Molagavita. A la mina 

se llega por una carretera que une la cabecera 
municipal con el Corregimiento de El Junco 
y de ahí por carreteable hasta cerca de la bo
camina, situada en la Quebrada·EI Hornito. 

Se presenta un manto de carbón an
tracítico, de lustre grasoso, fractura irregular, 
duro, intercalado dentro de shales carbono
sos con numerosos nódulos de pirita de la 
Formación Colón - Mito Juan. Su espesor va
r(a entre 1,60 y 2,20 m con rumbo N 35

° 
W 

y buzamiento 61
°

NE. Se explota por siste
ma de túneles con una producción aproxima
da de 30 toneladas mensuales. Apto para 
coquizarlo. 

6.2.3.2. Mina La Carbonera.- Plancha 136, 
1-D, Municipio de San José de Mi

randa, V ereda Anchicuta (Moralito). A la 
mina se llega por un carreteable que se des
prende de la carretera que va de Capitanejo a 
San José de Miranda, en el punto L� Curva, a 
una distancia aproximada de 3,5 km de este 
sitio. 

Se presentan mantos de _  carbón con 
rumbo N35

°
E y buzamiento al noreste in

tercalados con arcillas y shales carbonosos 
del Colón - Mito Juan. 

Existen dos socavones, uno de ellos 
se encuentra tapado por derrumbes, el otro 
tiene unos 1 O m y sigue el rumbo de las ca
pas. Actualmente los trabajos se encuentran 
paralizados. 

6.2.3.3. Otras Localidades.- En la parte 
oriental del Cuadrángulo 1-13 en va

rios sitios afloran mantos de carbón, algunos 
relacionados con la Formación Guaduas (Cre
táceo superior a Terciario inferior) y otros 
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dentro de las formaciones terciarias, Arcillas 
de Socha y Concentración o en sus equiva
lentes de la Cuenca de Maracaibo, Los Cuer
vos y Carbonera. 

En su mayoría se trata de mantos 
de poco espesor, entre 0,25 y 0,60 m aun 
cuando ocasionalmente pueden alcanzar hasta 
1,20 m, que son explotados de una manera 
rudimentaria e intermitente. La producción 
de una pocas arrobas mensuales se utiliza en 
chircales y tejares y en menor proporción 
para el consumo doméstico. 

Por las características anteriores, en 
la Plancha 1 y en la Figura 2, se han localiza
do, como afloramientos, los sitios donde se 
extrae el mineral (a pesar que para los habi
tantes de la región se trata de minas de car
bón) y aquellos que no han sido objeto de 
explotación conocida. Los mantos en pro
ducción se encuentran cerca a los sitios de 
consumo y a las carreteras facilitando 
de esta manera su transporte. 

En las cercanías de los municipios 
de Boavita y La Uvita, Restrepo, H. (1960) 
describe los mantos principales y da algunos 
datos de producción; para el resto de aflora
mientos no se obtuvieron datos de produc
ción y por esta razón no se hace mención de
tallada de ellos. 

6.2.4. ARENAS PARA CONSTRUCCION 

Las arenas de río y las provenien
tes de areniscas friables suministran materia 
prima para la industria de la construcción. 
Prácticamente todos los municipios cuentan 
con una arenera que surte las necesidades lo
cales, pero su explotación es en general inter
mitente de acuerdo a las demandas locales. 
Unicamente las canteras El Término, que 
abastecen el Municipio de Málaga,presentan
una explotación contínua. 

6.2.4.1. Canteras El Término.- Plancha 136, 
11-A. Municipio de Concepción. Las

canteras se encuentran localizadas en el kiló
metro 8 sobre la carretera central del norte, 
entre las localidades de Málaga y Concepción. 
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Se encuentran arenas provenientes 

de areniscas de color gris de la Formación 
Aguardiente, bastante friables, de grano me
dio a grueso, en bancos de espesor superior a 
los 2 m y con pequeñas intercalaciones de 
shales micáceos de color negro. Se explotan 
a tajo abierto. La producción es de 200 tone
ladas por mes. 

6.2.5. ARCILLAS PARA LADRILLOS Y 
TEJARES 

Generalmente la arcilla se extrae de 
depósitos residuales provenientes de la desin
tegración de rocas sedimentarias. En muchos 
municipios existen pequeños, chircales que 
suplen las demandas locales de ladrillo y teja 
para la industria de la construcción. Se desta
ca la cantera Los Chircales en el Municipio 
de Málaga que abastece en gran parte las ne
cesidades del área de García Rovira. 

6.2.5.1. Cantera Los Chircales.- Plancha 136, 
1-B, Municipio de Málaga. La can

tera se encuentra a 1,5 km de la plaza princi
pal por la carretera que va de Málaga a 
Pamplona. 

Se presentan arcillas residuales con 
buena plasticidad y de color am arillento 
acumuladas en depresiones dentro de shales 
negros ferruginosos del Cretáceo superior. 
No se han calculado reservas y se explota 
en diversos sitios. Se mantiene en fosos con 
agua para aumentar su plasticidad; la arcilla 
resultante se utiliza en la fabricación de la
drillo, cuya producción es de 15.000 ladrillos 
cocidos al mes. 
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,:__ . .:..:_· c.:..·.:_._·_..:.... -_:_ --Arcillolitas gris oscuras con areniscas hacia el tec
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-- Areniscas de grano fino a medio cuarzosas con inte
r

alaciones arcillosas. 

· --Limolitas verde amarillentas compactas con rellen6s de óxido de hierro perpendiculares a la estratificación, hacia el techo predominio de arcillolitas 
con tintes azules y rojizos. 

Arenisca gris verdosa de grano fino. 

:::.
-:::_
=
:: 
=== :i=: __ Arcillolitas amarillas gris azulosas y gris oscuras, aumenta su carácter limoso hacia el techo donde se presentan areniscas de grano fino. � - - --

-- Areniscas gris claras de grano medio algo feldespáticas, finamente laminadas y arcillolitas en la base. 

�: ;, : ".
·. � · :º . 0 

• _ .º. -- Arenisca gris amarillenta de grano medio, cuarzosa, !=On intercalaciones conglomeráticas conteniendo cuarzo lechoso en guijos hasta de3cm. 

��=F,..;--:c-�-:; -- Arcillolitas verdosas, amarillentas y rojizas con areniscas intercaladas hata de 80 cm de espesor. 

-- Arenisca blanca de grano medio, cuarzosa, algo feldespática, ferruginosa y algo laminada 3 ó 4. 

-- - -_ _ -- Arcillolitas gris claras, y rojizas. 
· . . ·: .·: ·.·.· .- . . ·.·.·.-.: Arenisca blanca de grano medio ferruginosa. 
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ferruginosa, algo f,eldespática, con estratificación cruzada. Arcillolita al tope. 

!=======�-- Arenisca gris verdosa, de grano medio, sucia. 

� --:- -:--. -:- . Arcillolita gris verdosa1 con lentes irre¡¡ulares de arenisca hasta de 70 cm. 
,..;._ :- � -'- -=-_:_ - Arenisca de grano meoio, algo feldespatica. Carácter lenticular. 
_::-_:--_:-_ -- - Arcillolitas azules a amarillentas hacia el techo con, abundantes óxidos de Fe en diaclasas. 

:: 
•0·• �: 0: � .- .. : º -: -- Conglomerado fino con fragmentos de cuarzo hat<jS de 3 mm feldespáticas hacia el techo. 

..;_ ::::;:_:,_,..::=--:-0."-� :- -- Arcillolitas verdosas con intercalaciones de areniscls verdes de gri,¡no fino, ferruginosas en capas de _20 a 80 cm. 
��- · �-:-: ·. -�>� -- Areniscas rosadas a marrrón claro de grano medio, ferruqinosas micáceas. El banco es lenticular. 

..:-. �- · � · _. .:_, ·. � ·. __ Areniscas rosadas de grano fino, ferruginosas con intercalaciones e inclusiones arcillosas. 
·., .. , ·.·,, ·,- .,.- - .. ,. -- Arenisca rosada, de grano medio, cuarzosa con estratificación cruzada. 

· · · · · · · · · -- Arenisca rosada a gris amarillenta de grano medio, sucia, delgadamente estratificada, ligeramente feldespática. 
:----------- -
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· . · . · . · · . · _ · . · limolitas amarillentas. 
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7.50 �:...:.__:_�_:.._-�-=:: -- Arcillolitas verdosas que pasan gradualmente a limolitas y areniscas hacia el techo. 

6.25 
5.30 

7.50 
3.95 
9.00 
0.90 
3.30 

16.00 

3.65 
2.00 
3.00 

U8 
3.35 
7.20 
4.00 
3.90 
3.80 
3.00 

10.50 

8.00 

7.70 
0.90 

17.30 

¡; 
4.00 

_--:- --: - - -- Areniscas rosadas de grano medio, arcillosas en bancos de 20 a 70 cm, alternando con capas hasta de 20 cm, 

� � -- Areniscas en bancos delgados (hasta 20 cm) alternando con arcillolitas de similar espesor. 

-- Areniscas gris amarillentas de grano fino a medio con finas láminas carbonosas. 
r-· · ,--,..,.:_- � ---:.:..: __ Arcillolita.s negras con intercalaciones de areniscas grises a gris amarillentas de grano fino a medio en bancos hasta de 50 cm. Areniscas con intercala-
- _ c1ones arcillosas negras. · · --
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e���lg!�;:.
s ferrugin�as hacia el techo. 

.. 
-- Lutita gris oscura con 4 ó 5 bancos de arenisca (10 cm). 

·: · ·
. · : · ·. · ·.:: · . · . · ·_. -- Arenisca blanca de grano grueso cuarzosa con granos de cuarzo lechoso (2 mm) con moteados de hierro. 

.,_ ____ ._ ........... ...,....... __ --t --- Arenisca blanca de grano medio a grueso "chispeante" en su parte inferior en donde es de grano medio y compacta. 

�:;::::::::_:::;:::� :::: ��:g(:�: g\:g�: �: g�:g6 g��::6,
c��������· ifg��a���et!dfuld�����(�:�amente feldespática, con esporádicos guijos de cuarzo rosado. 

----. __ ---.-.--� --- ��:g(!�: gl:��: �: g�:g6 �:�(6: ij��::6.c���z?ii�;�;átf�'.nas carbonosas interestratificadas. 
a,-º-· ... ·.;..--... ·....a· .... º ... ·-· ·--�---· -· 0 .... • ,¡ - - Arenisca blanca conglomerática algo feldespática con guijos de cuarzo hasta de 1 m. 

-- Arenisca blanca de grano medio, algo feldespática �on moteado negro. 
t-------,--,-( --- Arenisca blanca de grano medio a grueso algo feldespática con manchas ferruginosas. 

-- Arenisca blanca de grano medio con estratificacióq cruzada. 
-- Arenisca blanca rosada de grano medio, cuarzosa con estratificación cruzada. 

.. ---------------"--·-1· -- Arenisca gris clara de grano medio, ferruginosa, al90 micácea laminada hacia el techo con delgadas intercalaciones de arcillolitas verdosas v negras. 
-. -- Arenisca blanca de grano medio a gn .. 1eso, cuarzosa,!arcillosa, ferruginosa, con delgadas láminas de arcillolita carbonosa 

�º : 0 • : 0 
0· -� .· 0 -- Arenisca blanca conglomerática, cuarzosa con guij?s bien redondeados hasta de 2 mm. 

-- Arenisca blanca cuarzosa de grano medio a grueso; hacia el tope se observan esporádicos guijos angulosos translúcidos; material silíceo. 
15::::::��:::::;.;¡a=:::�=t-- Arcillolitas gris verdosas con concresiones arenosa�, verdosas ferruginosas. 

o 
o .  o 

l 
0 

0 • • 0 . -- Arenisca blanca a gris clara de grano medio a grues
r 

con abundantes niveles conglomeráticos con guijos de cuarzo hasta de 0,5 cm. 
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r'!1i�J: ij�(! �������a���faª��rÍ �����J:s láminas 6arbonosas irúerestrl}tificadas, 

1- · · · =::::::: Arenisca conglomerát1ca con guijos é:le cuarzo hasta de 1 cm v. esporadióos guijos de chert; hacia el toP.e pasa a arenisca de grano fino a medio . 
...., ..................... 

-
--........ -,--- Arenisca gris verdosa de grano medio, ferruginosa

¡ 
arcillosa micácea, con arcilrolita gris verdosa, arenosa hacia el techo. 

- _ _ -_;;;- Arenisca .blanca cuarcítica, de grano medio, deste lante, algo ferruginosa. - - - - -- -

- - - -- - - --
===-.;;¡----- -
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LITO LOGIA 

PLANCHA 2B 

Por: N .  Téllez l. y R. Vargas H. 
Con la colaboración de: C. Ropaín, A. Gómez, A .  Buitrago y C. Ortega 

O 10 20 30 40 50 100 Mis. 

DESCRIPCION 

20.00 -=-=-==--=--=-= --- Lutitas grises en la base y amarillentas hacia el techo. 

z 
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18.70 

1.40 
6.00 
2.60 
6.00 
2.00 
4.90 

8.00 

-_-_-:_-_-_-_ ! 
.. . : . .  --:::::: .· : .-;-

:--:-·--::--:-:"":""
·
-:--:-:--:.:::: 

--
_ _  ,. ,• ·.· · ·.· · .· ._ . .  -:-

Lutitas y limolitas verdosas en partes muy arenáceas y micáceas. Hay al gunos bancos de arenisca verdosa micácea. 

i:::-:.:· ¡:;;:-¡:;;. ::.·=-=·:.:.:ti::±::!--- Arenisca blanca de grano medio a grueso, cuarzosa., 
- -= = = = = == -- Lutitas grises a gris verdosas al go moradas hacia el techo; arenosas. 

�::;:. :;:. ::;;::;::::::::;::::::;:;:�1 --- Areniscas verdosas de grano fino, sucias, bastante muscovíticas, en bancos de 40 cm. 
· · -:-: .. - - · -- Lutitas verdosas, arenosas parcialmente cubiertas 

���=��==���=��� -- Areniscas verdosas de grano fino, sucias, arcillosas compactas, en bancos delgados (hasta de 25 cm) algo micáceas. 
¡..;...,........,..--

,....
·
,....

.:....�. -·�:-
., 

--- Arcillolitas gris verdosa arenáceas. 
= ·. --=.· -_.-:...: --- Alternancia de areniscas verdes muy micáceas y algo arcillosas con arcillas de color verdoso claro, algo laminadas arenosas. - - ·-· 

3.00 1-=,..;--::::::,.,..,��-:-':::::f ---Areniscas grises a gris verdosas de grano medio, sucias muy micáceas . . . -··-

35.00 

1.00 

30.00 

1.00 
8.35 

15.00 

1.00 
6.30 

20.00 

2.00 
3.10 

20.00 

1.50 
4.90 

13.00 

2.30 
6.80 
6.30 
3.80 

10.40 
4.60 
1.95 
H8 
7.50 
4.05 2.75 
H8 
8.55 
4.50 
2.30 
6.1-0 
2.00 
4.50 
4.80 
5.50 
3.80 
8.00 

15.50 

8.00 

10.50 

4.00 
3.76 
3.00 
9.40 

10.00 

5.80 
5.85 
2.60 
7.60 
3.40 
6.00 

7.50 
2.20 
5.15 
5.25 
3.50 
3.60 
1.30 
8.00 

9.45 
1.40 
5.30 
6.80 
4.60 

38.70 

11.85 
4.30 

67.10 

22.80 

2.60 
7.25 
5.30 
3.90 
4.00 
8.10 
6.05 
2.60 
2.65 

11.00 

13.00 

-··-·. 
- ·-· -· --------------

-·-·-- ---- - -______ ,, __ _ -- -- --------·-·-
--- Lutitas grises, moradas y azulosas, en partes algo limosas y de tonos amarillentos. 

---;--=-- .- ---; - -:--; 
t!:·;;;·;:;��;;:¡;;;;;z;:;;� --- Areniscas grises de grano medio, compactas, en partes muy arcillosas, en delgados bancos. 

- -- Lutitas gris azulosas y morada� con intercalaciones de areniscas hacia la base, micáceas, sucias, en bancos hasta de 15 cm. _._. __ ...:...,..:,_ 

- - - - -:--. - Arenisca verdosa, de grano medio, micácea sucia y �tgo calcárea. 
::::...-:: � � - -:::.... - -- Lutitas grises y moradas. En la base arenisca verdosa (35 cm) de grano fino a medio, sucia, arcillosa, algo calcárea, superpuesta e infrayacida por limolitas 
:. ;:. :': ,""':" :-. -,- .' verdes muy arenáceas. , 
. -- : � ·. � •. -
:::=-::::::::- - =-.=--=. --- Lutitas moradas y azulosas y ligeras intercalaciones.de limolitas amarillentas, sobre todo en el techo. =-� --=--=-:. � ==- ! \. 

Limolitas amarillentas, algo compactas, a veces casi una arenisca. 
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��!�c;¡ �����no fino, suelta y capas de arenisca gris verdosa clara de grano medio, compacta algo calcárea y areniscas gris verdosas, de 

�=-=::-�� ::.:.:-?� 
ii �1-�� �-� 

--- Lutitas y limolitas gris verdosas a gris oscuras a vece� algo azulosas. En el techo una arcillolita blanca muy arenosa. 
-------

---· -----"""·· . Lutita limosa de color gris verdoso amarillento. 
_____ · ·

_:_
· �· . -- Arenisca gris clara de grano fino a medio, sucia, alg� ferruginosa y al go micácea. Hacia el.techo se pasa a una arenisca blanca, muy arcillosa, suelta. 

=--=--=--=--= -=--= ------------

f::.;_ ;.;:.d � 
Lutitas verde azulosas y grises con esporádicas intercalaciones de limolitas verdes compactas. 

t;;:;;;:�:;;:;;;;;�;:;::�-- Arenisca gris de grano muy fino, arcillosa al go calcárea, pasa hacia arriba a limolita verde. 

- -== =--::e=. �..:e -- Lutitas verdosas con al gunas intercalaciones de limolita verde compacta. En la base arenisca verde muy arcillosa, micácea y ferruginos.1. 
-=--=-.::...-=:::...--::::-= -- Lutita gris, gris azulosa y gris verdosa con zonas limosas. 
----- ---------
���=;;:�����=����1--- Arenisca verdosa de grano medio a grueso carbonosa con moteados ferruginosos en capas de 1 O cm. 
-=----::: -=----=-=---=-..::. -- Lutita gris a veces carbonosa, azulosa clara hacia el techo. En la base arenisca gris oscura (40 cm) micácea, muy sucia y ferruginosa. 
� =-=� _: �:_ .:.:._ -- L,utitas grises a veces muy carbonosas con una capa de 20 cm de arenisca muy ferruginosa. En la base lutita muy arenosa, pasando localmente a arenisca de .- ,...,.- :-'""- e- - e- tintes rosados con mucho yeso. 

_ - _ - Lutita gris oscura muy carbonosa en la base. Hacia la base arenisca (80 cm) de color rosado de grano medio, suelta, sucia, ferruginosa y micácea. 

����-F� --- h;u
J

i¿�tegras y grises con algunas capitas delgadas de arenisca ferru ginosa (de 30 cm) localmente carbonosa. En la base arenisca muy ferruginosa, sucia 
=- ___ � _ _ --- Lutit

h
a gr,is oscura co11 láminas de yeso e intercaladiones de capitas limoníticas delgadas. En el techo mantos delgados de arcilla muy carbonosa. Presenta 

-::---.._ mue o ñ1erro en las d1aclasas. 
.::::::..:::: Lutita gris oscura muy carbonosa hacia el techo y con algunas laminillas de yeso. En el techo arenisca gris oscura muy arcillosa, sucia y ferru ginosa (20 cm) 

=::�T.::::.'!"'"�'::
'-...

-.....___ Lut,ta gris intercalada con l1molita verdosa. 
. · .- - · . : . '--...-.....___ A

bu
renisca gns o�ura a carmelita, de grano fino, con cantos hasta de 3 cm, muy redondeados de arenisca ferruginosa, presenta inclusiones carbonosas y hierro 

· � 
�

a ndante en d íaclasas. 
. . . . 

� 

Lut,tas gris
f 

oscuras con una capa muy delgada ( 10 cm) de lutita rnuy carbonosa y con láminas de yeso. Hac,a el techo hay algunas intercalaciones de are· _ 

�

n,sca muy erruginosa en lechos de 5 a 10 cm. 
3:--.:3::--'.: .=:.--:::=-..::i:-= L1molita gris verdosa amarillenta con bastante contenido de hierro en las diaclasas algo compacta a veces formando capas delgadas. 
- - - - - -- -

�
Arenisca gris de grano fino a medio, sucia, arcillosa, con delgadas intercalaciones ele arcillolita gris oscura. Compacta y li geramente calcárea hacia el techo. 

. · · · . Lutitas alternan do con capas del gaoas de arenisca, muy arcillosa, todo de color gris verdoso, presenta hierro. 
· - � ·- · · · 

�

�," Lutita gris oscura. Hacia el techo una capa de carbón de 3 cm. En la base arenisca gris oscura de grano fino, algo micácea, ferruginosa con hierro en las dia-

- · :--
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t
li!�\��"g�c�r�! ¿�J·una capa de limol,ta verde con eolitos de hierro hacia la base. 

-� �-��..:..--=: /¡,�¿�t¿'eff�tro����- Hacia el tec o arenisca gris oscura m�y fina, sucia, finamente laminada en 2 bancos iguales separados por lut,tas laminadas (3 cm), algo 
. . · 

-

� 

Alternancia de limolltas grises, �ns verdosas y arenisca de grano fino y ferruginosa, en bancos delgados. . 

-:- - - --;-- -:: 

�

Arcilla limosa am.a¡,lle(lJa y verdosa con hierro oolít,co más o menos abundante. Se encontraron rellenos de arenisca muy ferru ginosa en d1aclasas perpend,---= .:. -= .... -=- ·= � culares a la estrat1f1cac1on. . .. . 7_ . .. . . Lutit.a, gris oscura en la parte inferior. En la base, arenisca gris oscura (70 cm) de grano fino, algo micácea, compacta, con restos de plantas. Tiene forma de 
_ . . 

� 

lenteJon. 
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1 ;���:�rillo verdoso con oolitos de hierro. 

-:-: . :-e .,.... :--; .--:-, .--e: 

� 

Lutitas an:,arillo verd9sas, /imo�as, compactas, con oolitos de hierro y muchas laminillas de hierro en fracturas irregulares y cantos esporádicos de arcillolita 
---= = = -=e¡ ne gra laminada en lá base 2 m¡. 
.:.....:_ .:.....:_-_:...:_:_-.:__:...:� Lutita gris azulosa. Hacia el techo limolita verde amarillenta, compacta, con una capa (80 cm) de Fe oolitico. 
� ·..., -'-·-'- ·-'-- ·_,: Lutitas verdosas con intercalaciones de arenisca verdosa. Los 2 m inferiores son lut1tas y lue!!O hay alternancia llegando a predominar a veces las areniscas. 

Lutitas verdosas con intercalaciones abundantes de arenisca verde de grano fino, micácea arcillosa. 
: -- Limolitas verdosas muy arenosas con delgadas intercalaciones arenosas. En la base arenisca de grano fino a medio, gris verdosa, cuarzosa, al go micácea, lami-i--_----_ .............................. -; nada y compacta. 
--- ,:b���tas y lutitas verdosas, muy arenáceas con intercalaciones de areniscas verdosas a gris verdosas, finamente laminadas, de grano fino en bancos de 1 O a 

..:. . '-.'--, .,... .,...· ,..-'.-: --- Areniscas con intercalaciones deÍgadas de arcillas, en unos diez bancos, hacia el techo son grises, verdosas, ferruginosas. 
Arenisca de tonos claros, de grano grueso con guijos de arcilla. En el techo, arenisca con intercalaciones del gadas de lutita que divide el banco en delgadas capas ·:·.:·:·:-:··-:-.:· 

.
. .. . , .. . :-;·.·.

.. (40cm). . . /· .7 . .... .  , ... '· .·. - Arenisca de �rano grueso, algo suelta de tonos claros con estratificación cruzada. En la base arenisca de grano medio a grueso, sucia ferruginosa (70 cm) con 
··'·-:.,::::_a·::..:.·t:::•::J:·"'''' --- guijos de arcilla verde. 

-:C .7 
. 

./ ·./ · ,..·· .- _cr-
... --- Arenisca gr¡s a gris verdosa de.gra110 medio con estratificación cr\jzada y guijos de arcilla verdosa hasta de 3 cm con finas intercalaciones de lutitas laminadas · · · · · · · ,;r.,u" f.,mugmosas; �m la base l1mol1ta anmosa 125 cm), verde en fmas lámmas. 

;:�,=-_=-:..:-:=.::-=.=.�-::. -- Arcillolitas gris claras amarillentas y azulosas con un nivel intermedio de arenisca muy ferruginosa. 

....,_..,...,-_,..;..,..",--
.
. -if:-)-- Arenisca de color ante de grano medio, ferru ginosa hacia el techo, en bancos que varían entre 10 y 50cm de espesor. 
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laminada. 

. 
·._: -- A\���tamarillenta a verdosa de grano}ino a medio, compacta, cuarzosa, en bancos de 20 a 50 cm (2,60 m). Se observa finamente laminada hacia el techo 

¡.... ___ ..___._ ____ __,._ ___ --- Arenisca gr,1s verdosa a amarillenta, de grano fino a medio, compacta con m,ca. En la base arenisca de grano medio a grueso, presentándose en lentEliones de 
espesor variable. 

- ·. -- Arenisca gns clara de grano medio a grueso, con finos gui¡os de arcilla gris verdosa, en la base al go suelta y amanllosa, en el medio más compacta y en el te-
- - - - - - cho cuarzosa, ferru ginosa y compacta, , 

- - -- Arenisca gris verdosa de grano fino a medio, a grueso, sucia con fina laminación y delgadas intercalaciones de lutita laminada que divide el banco en finas 

F.,.,.-a,-=--.¡aa..-=�;;,.¡- rre�
s
isca dé grano fino a medio muy arcillosa en la �ase que cambia lateralmente a lutita ne gra laminada. En el techo presenta estratificación cruzada. 

e:-. .:... '::_ � ·- -:-
. 

-- {:;�:�i��� gris verdosa de grano fino micácea y al go arcillosa en los planos de estratificación, con del gada intercalación de lutitas ne gras (15cm) hacia la parte 
..,_..__._....,.....,_,......_-:-......_.-... - Lutitas grises y negras laminadas, intercaladas con arenisca gris verdosa, de grano medio, al go micácea. 

- - - - - --- Lutitas ne gras lammadafi con algunas interctaciones de limQlita gris oscura compacta. • . 
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�e grano fino, sucia con impregnaciones asfa1 trcas (so cm). 

_ -=-. -::.. -:__-:__-: --- Arcillolita verdosa, hacia el techo morada, con fractura concoidea. 
-_ _ ___ -- - Lutita ne g�a lamí.nada con �l gunas in.terc,<1lacio11es de are.nii;cas Id.e 10 a 20 cm) !'le grano fino con laminación carbon(lsa y algunos restos de arcilla negra, en el 
;:::::..,.,._z ...... --:::::_.z.-.:::-�"Z techo arenisca gns oscura de grano fino (45 cm/, algo m1cacea, 'finamente laminada. 
• .� --- ..:: ...=:, - �8��� clara de grano fino a medio con laminación fina, localmente yeso y muscovita en los planos de estratificación. En el techo lutita negra laminada 

.,...__,....,..,...,..,.,,,,....., ...... -.\- �renisca gris clara de grano medio a grueso con fino;J\uijós verdosos de arcilla, alílo ferru ginosa. Presenta a veces laminaciónes y en el techo lutita laminada ne gra 
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����fª' grano m 10, cuarzosa, sucia. Hac,a e techo se observa laminación, junto a una arenisca oscura muy arcillosa en su 
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'Jftº• sucia, feldespática, presenta estratificación cruzada, marcada por zonas cuarzosas de grano más grueso, 

-- Limolita gris arenosa intercalada cor., lentes (de 5 a 8 cm) de arenisca ferruginosa.y a veces leveme_nt! calcárea. En el techo arenisca fosilífera ( 10 cm). 

: · - Limolitas ne gras arenosas intercaladas con capas de arenisca de grano fino, sucia, algo calcáreas y con nódulos ferruginosos en lentes de 5 a 10 cm, 

Caliza gris clara fosilífera (lamelibranquios, ostra codos) intercalada con pequeñas capas de lutitas negras, laminadas hasta de 10 cm de espesor. 

,,__-_-_______ _- ---------- -- --

1-- _-_-_-_--:..., 

f,----.-- - -
-- --

-- Lutita ne gra arenosa, intercalada co'n bancos de caliza gris oscura con lamelibranquios y ostracodos en bancos de 1 m. Las lutitas disminuyen de espesor 
hacia el techo y se tornan al go ferruginosas, Las intercalaciones .de caliza son más frecuentes y aparecen capas de lutitas no calcáreas. En la base presentan 
láminas de yeso y son menos ferru ginosas. 

- - - --- - - --. . . . ... 

- -
- _ -_ - _ - --- Lutitas ne gras arenosas, laminadas en la base y al go masivas en la parte superior intercaladas con bancos de arenisca gris oscura de grano fino, algo calcárea 

se observan venas de calcita perpendiculares a los planos de estratificación. En la case, cal ,za fosil ífera (80 cm) gris oscura con yeso en los planos de fractura 

-:.--=--=-:.-
Lutitas negras arenosas, bien laminadas en la base y al go masivas, en el techo muscoviticas. En la base caliza gris oscura fosilífera. Presenta calcita en las fi
suras. 
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1 O a 30 cm de es-
- - - - - ...__ rutita negra laminada que presenta hacia la parte superior tres niveles de calizas fosil íferas con espesor entre 5 a 20 cm. Las cal izas dentro de los planos de frac------ tura presenta calcita secundaria. 

=r .!.-•:::., -_, -i- , ........__ Caliza gris oscura con ostracodoscuya compactación es menor en la base y mayor en el techo; en este disminuye el contenido fosilífero. En los planos de fractun ,-,_r '-, -,_ •= ........._ hay bandas de calcita. 
- - _ ........__ Lutita gris clara, algo ferruginosa, en bancos que oscilan de 1 a 1,50 m de espesor, intercalada con capas de caliza gris oscura fosilífera en bancos de 30 a 

· · · · · _ ------... 50 cm de espesor. Hacia el techo f¡resenta ¡:>equeñas láminas de yeso en los planos de fisura . 
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��tita gris con yeso rellenando fracturas en la parte media. La parte basal de la 

�
al iza es fosil ífera. 

·.·.·:.·.·:.·.·: . · .·.·. ·.·::. Lutita gris clara algo ferru ginosa con concresiones de 1 a 5 cm que se hacen calcáreas hacia el techo, :. · .. · :
:. : : · .. :-: : -·-:: .. : :-:· --- Arenisca gris oscura, grano fino, no calcárea,con nódulos silíceos, no mayores de 5cm de diámetro. Las areniscas se hallap en capas de 20 a 80cm son levemen 

- te calcáreas en la parte superior. , 
t,;:;-:-f:-;-::�i-��. ---Lutita ne gra finamente laminada. En la parte media se h�llan intercalaciones de areniscas grises, sucias de grano fino cuyo espesor es de 10 cm. 
_- - -o- -0-

- -
- - - --
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30 4,0 �f 100 Mis. 

FORMA- ESPESOR 
CION 

LITO LOGIA DESCRIPCION 

w 

t-

z 

w 
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<t 

15.30 

7.00 

3.50 

14.00 

2.15 

15.00 

4.00 
2.40 

13.50 

16.00 

10.80 

:;/Jrt:::i;_t¼�?--
Arenisca gris clara de grano fino, en bancos ·de 0,4 a 2,3 m alternando con lutitas negras muscovíticas. 

... . . . . . . · . .. - .. \ 

_'.:/:-�:) �--'.�·- ;:·�>r::·:·. --Arenisca gris clara, compacta, cuarzosa, con delgada� intercalaciones de lutitas. 

·-�.:?,.,·�--�:, '!\� -:�-:-"'.: -Arenisca de grano variable, hacia el techo se hace conglomerática, compacta, presenta óxidos de hierro. 

\\th{/)h\�;fü;�'.}---Arenisca gris clara de grano fino a medio, con estratificación cr�zada, con intercalaciones de 2 a 1 0 cm de lutitas negras. 

�-- .'_":_ :_· . .-. 
-�:.: .: __ .· .. 

· 
.. : :.

· Lutitas negras interestratificadas con capas de 2 a 5 �m de arenisca gris y grano fino. 

·t:·.t.t.<<±iJ---Arenisca blanca cuarzosa, de grano fino a medio en ?ªneos de 0,01 a 1 m de espesor, con intercalaciones de lutitas negras muscovíticas. 

.:.. • :..· :....: • _:_· • • • · • -
1 - Lutitas negras laminadas interestratificadas con arenisca gris clara de grano fino. - - - - -

Arenisca gris clara de grano fino a mediQ cuarzosa. 

}:,.�i: �-.j�j;f :}--- Arenisca gris clara de grano fino, cuarzosa, compacta interestratificada, con lutitas negras muscovíticas. 

.. 

7_: � .'�- �.-
.
·� . . �:� .. ·.� --- Arenisca gris clara a blanca de grano fino que aumenta hacia la parte inferior; cuarzosa, presenta delgadas intercalaciones de 10 a 40 cm de lutitas muscoví-

:-: .-: :: :-=:----:-, � ticas. 

_-.:·-_· :,/.: <:/ :-:}'.":.\. ---Arenisca blanca de grano fino a medio, limpia, masiva, compacta, presenta estratificación cruzada. 
.:. · .�·::.�: ... : . . : .. :·::_. ... ·,:::�:--:::-: .. ·:. ' 

-
. . . . . . . . . . . . \ 

15_60 :0. ·: ,:-:o:_ ;·_o: ·:o_: :._: ·�-: --- Arenisca blanca de grano fino, a veces llega a\er conglomerática, cuarzosa, masiva, compacta, en bancos de 1 a 4 m con intercalaciones de lutita negra mus-

::::_:":;,:"-T;-?/7" :.'·
covítica. 

9.60 �-:--.::;"";:-.¿z;::;--;::;7¾ --- Lutita gris negra, muscovítica, carbonosa, con delgadas intercalaciones de arenisca de grano fino a grueso, limpia. 
. 

. 
5.50 ·>/:'.·j. ·./:- :·-/··/· ;;:_ --- Arenisca blanca de grano fino a grueso, cuarzosa, limpia, masiva .con estratificación cruzada. 
4.50 ·:::. _:_ ·-� ·• _:_ ·-

-
'__:, _;.: � --- Lutitas negras muscovíticas con óxidos de hierro ei:i los planos de estratificación; concresiones arenosas de 0,3 m. 

9,80 

20.10 

5.90 
2.70 

11.70 

21.00 

2.20 
1.70 
8.20 

6.00 

8.50 
2,35 

13.60 

5.40 

7.40 

1.10 

15.00 

4.70 

14.70 

3.50 

31.60 

6.00 
4.50 
1.60 

17.60 

4.95 

s.,o 

8.00 
3.39 

2.25 

16.90 

6.45 
2.95 

18.25 

2.90 
8.60 

5.45 

7.20 
1.75 

10.20 

?W{tjl}\/}}f 
---Arenisca de grano fino con estratificación cruzada

�
En la base se hace conglomerática. 

:i:\;.;(:/:•�/}/·i\�}r1- Arenisca blanca de grano medio a grueso, cuarzosa en bancos de l a 4 m con estratificación cruzada. Hacia la base el tamaño del grano se reduce hasta fino. 

·n-It?(�\tlet
:-:.;:=:-¿;'-_·i-':-;.i-.��0.:.1 _ Aren'.sca gris clara de g�ano fi�o a gruesa, en bancos de 0, 1 a 1 cm interestratificada con lutita negra muscovítica. 
.... ,· .... _. , .. . · :-·,-. -. ·.,., ... ,. . Arenisca de grano medio, sucia, bastante cuarzosa., 

·>:.'_:·_-: .=. _': \-:·-:' -:·(::_-�- :·"-:- Arenisca de grano fino, limpia, cuarcítica, muscovítica, con óxidos de hierro en los planos de fractura. En la base lutitas negras (50cm) con pequeñas ínter-
.·:'::-_:·_:�·._-:·-�_:.":.,_:_:_.� calaciones de arenisca sucia de 2 a 3cm de espesor.\ 

7���':"��-��7?:-··)- Arenisca cuarzosa de �rano fino, compacta, presen�a cierta alteración _ f�rru.�inosa en los pla�os de fractura. En la parte intermedia existen dos bancos de 

�::��7�-f:�:·f:." 
lutita arenosa muscov1tica de 30 cm de espesor. Hacia el techo la estrat1f1cac1on cruzada es mas acentuada. 

: : :. · · · · · · · · · · · · · · · · · ··: _ Lutitas carbonosas, muscovíticas, finamente laminadas muy lajosas. 

�
. . . .. . . . . . Arenisca blanca de grano medio a grueso, cuarzosa, compacta, muscovítica, ferruginosa hacia el techo. 

:::==--==.--=::..-=:...� - Lutita carbonosa muscovítica, finamente laminada'. Presenta delgadas intercalaciones de areniscas de 2 cm. 

: . , · ... _-, ': ,_.._., ·,:-; :·.:: . --- Arenisca Jimpia, gr¡ino medio I! grueso, compacta, presenta cuarzo recristalizado y material ferruginoso en fracturas. Al techo presenta lentes de arenisca y 
. , . . . . . . . . . . . . . delgadas mtercalac1ones de lut1tas. :-:;:_:;:-��-��0p�� --- ��!t��t�%�

c1���:i�ª;:CY���s. finamente 1aminadas
'. 

terruginosas; e1 contenido arenoso aumenta hacia e1 techo, presentándose capas de arenisca de 5 ª 25 cm 

-::·',: .
·

-::-:_-:_:_':,� -: __ :;_:. : :-, Arenisca de grano medio, bastante muscovítica, compacta con una intercalación de lutita arenosa, muscovítica, lajosa con óxido de hierro. 

j-�;r.?/�<:f.'i��-- Arenisca blanca de grano iiino limpia, compacta cuarzosa, presenta estratificación cruzada y una intercalación de lutita negra muscovítica de 10cm de 
·.-_:-.:·.;/._ · ·::,. �-t� .. -: ··,,1::: .·_;:�:- espesor. 1 
�-_:-:-::::,-(-':>:e,�:-<::-: -- ���'.sea de grano fino, muscovítica, finamente la�inada, carbonosa hacia la parte _superior; presenta intercalaciones de lutita gris cuyo espesor no pasa de 

�:°: t:.t:::_.:;\:t_-,\//· -- Arenisca blanca de grano fino,cuarzosa,dura, limpia_, masiva, en la base presenta cuarzo recristalizado;el grano aumenta hasta hacerse conglomeráceas ( 1 O cm). 

� ·1/./� �J.t-:�: -- Alternancia de arenisca blanca a gris y lutita finam�nte laminada muscovítica en bancos de 1 O cm. En la base, arenisca grisácea (70 cm), cuarzosa. .·.: . .'. ·. : .. ·.
: 

-
�:,:

_.

;

_.

_: . .-, :;: 

� 
::;;·tfjj·:-:/':J:úJJ· -- Areni_sca de grano _fino, muv. limpia, COl)"'pacta, masi':'a, localmente conglomerática con estratificación cruzada en bancos hasta de 1 m. En la parte media 

·':'.'.,-:: .. ¡ . --� .--:¡..-:.J. :T.: presenta delgadas mtercalac1ones de lut1tas negras m ,caceas . . •,, .. o...· ... '.··' . .  
.,.(Q . •• ..... 

j 

<:-:· -�': . .: >': �:�- ·1- '{j Lutita arenosa en capas de 5 y 2á cm. En la parte superior un banco delgado de arenisca muscovítica. 

).)(?'.¡;·?_?J\)--Arenisca blanca de grano fino a medio, cuarzosa, +ra, muscovítica, con estratificación cruzada. 

·.+,.,:,,. ,�·· .. ...:,·,:;:..;.:�: ,.;,:_. ---Arenisca gris de grano fino muscovítica, interestratificada con lutitas en bancos de 0, 1 a 2 cm. 

<XfL:·{fút:·:�\\ 
.?}:\(\./.::_[_{.(}/-- Arenisca blanca de grano fino, cuarzosa, localmente conglomerática, con estratificación cruzada en bancos de 0,25 a 3 m. 

fü'.J}�'fü("�*; 
.I 

:::.-.::::�-==-=--=--=- --- Lutitas negras finamente laminadas y muscovíticai. 
.-. :- _ .. . _ .. · . _. Arenisca blanca de-grano fino, compacta, cuarzosa y muscovítica en bancos de 70 cm. 

Lutitas negras muscovíticas, hacia la base se prese�tan concresiones ferruginosas. 

':r��fcif ��� ---Arenisca blanca de grano medio a grueso, cuarzos� compacta, con estratificación cruzada, en partes conglomerática. Ferruginosa hacia el techo. 

·:.:;-;. ·,::::' .=..,-, · .. ;:;:_-:,:;;:-,:.;:;'j ___ Lutitas negras muscovíticas con delgadas intercalaciones de areniscas ferruginosas de grano fino. 
\ ?·:·-�- :·T:: /�:

-
-:-: :_ \: .. - Arenisca blanca _ de grano fino, limpia, muscovítica en bancos de 0,3 y 1 m. Los bancos se adelgazan hacia el techo y la base, logrando su máximo espesor 

..... , ._ ·.· . , ._. ,-. - -.·:· . .. :·) en la parte media. 
'_' :. · :.._· .:_ · �-..:_ · _:: - Lutitas negras carbonosas, con intercalaciones de io cm de areniscas sucias. En la ba!.% 'a�'M\\'!l�;;.1;, l;i.l .� de q,rano fino, cuarzosas ( 1 m) limpias, duras Y 
z -,_;:,_...,_-�"e""�-:-.=· ::-i' compactas . 

. ·:.::;·:.:;;�:,:.__.;.-":.; .. . ... .:; - Lutitas negras, muscovíticas intercaladas con arenisca ferruginosa muscovítica. Se observa calcita secundaria en los planos de estratificación. 
... , .- ... : . _ . .,_,---; "-'

·
. , :... -- Arenisca blanca de grano medio, cuarzosa, ligeramente ferruginosa. En la base alternancia de areniscas cuarzosas y lutitas negras (75cm) arenosas y musco-

. · · 
- - ... ... , víticas. , 

.- : . .::::.:-.:·.,< ·( ·; /·(': --Arenisca blanca de grano fino a medio, limpia, co�pacta, cuarzosa, muscovítica; el tamaño del grano aumenta hacia el techo, haciéndose algo friable. 

.. ... . . -· ...... . . . . . . . .. ·
···· · · 

:;{.1 :;·_;�.,::;.<; ;\://:-",. -- Arenisca blanca conglomerática, bastante cuarzosa y con óxidos de hierro. En el techo aumenta la compactación y disminuye el tamaño del grano. 

:' �-_:· �-'. :·_·:·.: �:-. '.º/�.:. 
--Conglomerado cuarzoso friable.granos angulares a,subredondeados,mayores a 3mm de diámetro. Hacia el techo el tamaño del grano disminuye. 

• • • • • • • • • • . .  1 

·
_. 
·. -: . _·. ,· -: :_. :-:-.·: ·_.:,:. --- Arenisca blanca de grano medio a grueso, compac.�a. limpia, muscovítica, con estratificación cruzada; presenta grano fino en la parte media. 

;,._:�- �--�-�_::�-�: . . �. --- Lutitas negras arenosas, algo deleznables con trazas de muscovita. En la base arenisca gris clara de grano fino(1, 1 m) poco compacta, muscovítica. 

::t:t tJ. :-".::/:t{_t�.:._1-:'. - ��5r��;�ª
f
���

a
tj:s

1
¡���fi��ras, arenosas musc9víticas y areniscas grises de grano fino a grueso, cuarzosas, sucias con óxidos de hierro, en bancos de 1 0 

- �--.,;..��-.:; :;.:_;__· .:;. - Alternancia de areniscas grisáceas, grano fino, en bancos de 5cm y lutitas arenosas muscovíticas, finamente laminadas. En la parte media lutitas arenosas 
-�:,., .:..· ,.:..:..;.. :-=. :-r :': ( 1,65ml muscovíticas. Hacia el techo arenisca ( 1 m) de grano fino a grueso con óxidos de hierro en el techo. 
: .�:·:-:: -'. · :/. ::_-; _

, 
__ : / ·.: --- �¡�n¿sg� �:n

a
�:;�gti�g���ica, bastante compacta, limpia en la base, muscovítica y muy cuarzosa. Al techo se hace menos compacta; presenta 2 bancos 

. . . . . . . . .. _ .. .. --- Alternancia de areniscas sucias grisáceas en bancos delgados y lutitas negras arenosas, finamente laminadas. 
:: �

_.
: _-·._- :

_-
·.-.�_-

.-_.:: ::.'·_: --- Arenisca blanca de grano fino a medio, muy compacta, grano subredondeado. 
� __ _,_ ____________ _ &I 6coJ 



SECCION ESTRATIGRAFICA DEL CRE' ACEO Y TERCIARIO EN LA CONFLUENCIA 
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Por: N. Téllez l. y R. Vargas H. 
Con la colaboración de: C. Ropaín, A. Gómez, A. Buitrago y C. Ortega 

O 1p 20 '3.0 40 50 100 Mis. 

FORMA· ESPESOR 

CION 

LITO LOGIA DESCRIPCION 
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3.27 

21.00 

6.70 
2.70 
7.50 

36.33 

43.80 

29.10 

84.50 

10.00 

26.62 

6.30 

Secuencia de liditas negras interestratificadas con lutitas en capas menores de 2 cm. Las liditas hacia el techo presentan venas de calcita en los planos de 
---- estratificación. · 

-���·�-=�... Lutita negra finamente laminada con intercalaciones de lid itas hasta de 5cm de espesor. En el techo presenta caliza (27 cm). Algo ferruginosa, con pequei'íos 
_ -_ -_ -_ -_ - nódulos. En la base se presenta caliza gris oscura (20cm) compacta, muy fina. . . -- ----
_-.:::- = = -= --- Lutitas negras finamente laminadas, compactas, especialmente en la parte inferio!'.t hacia el techo su coloración se torna más clara. Hacia el techo se hallan 

-:_--:: :--:- -:: = 
algunas concresiones cuyo diámetro es inferior a 5 cm y se observa una capa de 1u cm de lidi_tas. 

JI. JI " l 

1 X ll I I 

- Liditas en capas de 10 y 20 cm intercaladas con lutita negra con un nivel de calizas de 40 cm de espesor hacia el techo. 
Lutita negra algo carbonosa no calcárea; por alteración se torna blancuzca. 
Liditas en bancos de 10 a 50 con intercalaciones de lutita negra en capas de 10 a 50 cm. 

Calizas negras, compactas masivas en bancos hata de 1 m intercaladas con lid itas en capas cuyo espesor fluctua entre los 1 O y 50 cm. 

l!;:;""!!:;:,:¡:' �-�-::::·�!!>.!;' =t -- Lid itas gris oscuras o negras en bancos de espesor �ariable (hasta de 50 cm); se hallan intercaladas con lutitas negras, calcáreas, las cuales presentan, princi-
. :�·: _...,,., . .,,__;;;, . • _. . pal mente en la parte inferior, venitas de yeso en los planos de estratificacion. Hacia el techo, las lutitas pierden su contenido calcáreo. A 24, 10 m ael techo 
�-

·'.':'·
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Ta 
e:r::gh�ue parece ser fosforita. Este material vuelve a presentarse a intervalos de 3 y 5 m. Las lutitas contienen concresiones 

.1 y .a • I 
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1- - --- - - -------
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lf lf 1r Jr z 
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- - -- - - -

Lid ita de color negro, compacta, con pequeñas intercalaciones de lutita negra calcárea y cal izas gris oscuras, textura de grano fino. Presenta concresiones de 
1 m de diámetro. ·. 

Lutitas negras calcáreas con intercalaciones de calizas arenosas; se presentan concresiones hasta de 1,5 m de espesor. De la parte media hacia la base se ob
servan unas capas de lid itas. Se distinguen intercalaciones de arenisca calcárea cuyo espesor oscila entre 5 y 30 cm. En la parte superior se aprecia un decre
cimiento del diámetro de los nódulos; dentro de unas concresiqnes se flalla un material arenoso calcáreo (fosforita ?). 

Caliza gris oscura, lumaquélica compacta, intercalada con lutitas negras calcáreas. La caliza contiene nódulos hasta de 80 cm y algunas venillas de yeso hacia 
la parte superior. 

:.::.:-=:-:.:.:_;; ...::_::.:.:.:: �: � -- Lutitas grises, finamente laminadas, ferruyinosas y algo calcáreas, Hacia el techo se hallan parcialmente cubiertas y parecen presentar delgadas intercalacione; 
- -_ - _ -_ -_ -_ de arenisca algo calcárea. --- --------=-- - - - -..... - - - -

Caliza gris fosilífera, bastante compacta, en bancos de 1 m, intercalada con lutitas negras, hacia el techo presentan estructuras "cone in cone". 

26.S0 : =--=:,_--_ � ::-=..:.: -- Lutitas grises calcáreas, finamente laminadas, algo ferruginosas; presentan intercalaciones delgadas de areniscas de grano fino, levemente calcáreas. 

6.oo �ª���it§-Caliza gris, altamente fosilífera compacta en bancos·de 0,5 a 1 m. Presenta delgadas intercalaciones de lutita negra laminada. 

19.95 -===_ --:::_-=-_--=:_....:::.:::...:: -- Lutitas grises oscuras, laminadas, ferruginosas, calcáreas (en la parte inferior) y muscovíticas (en la parte superior). Presentan concresiones calcáreas hasta de 
- _ - _ -_- .::::- _- 20 cm en la parte media, que disminuyen su oiámetro y contenido calcáreo hacia el techo. Se hallan limitados por 2 bancos de calizas con piritas de 1 m en 

-_:-_
-..::::: _- _- capas de 5 a 10 cm. 

- --- -..... 
47.60 -::-� --:._ --::_ -. -- Lutitas negras muscovíticas ferruginosas, finamente laminadas, en la parte basal son levemente calcáreas. 

1.20 

30.60 

8.30 

-- - - -

,- - - - ---- -
1::-:':¡.t:- .. ::¡:. :z:j. ::-::i·,-:::z.-. .::¡;-.;E- i¡-.-!!-:"�. -- Arenisca gris de grano fino; el tamai'lo del grano aumenta hacia el techo llegando a ser conglomerática. Presenta guijos de lutita hata de 1 cm de diámetro. - - -
�----- = -= = 
:,?_0_d:�:'JjiJ -- Lutitas negras moteadas (limolital, levemente calcáreas fisibles, con nódulos y alguna capas de material arenoso, algo calcáreo, negro, de unos 10 a 15 cm e'� 
,.:;_/;j:�}/]:·-}.:; espesor y algo ferruginoso (fos!orita ?). 
·.:,:-:-:

-
:=-:·.·.::::::::::::: 

--=o...:::--=-º= =

•• .-.-:-7.·7"'"':•.·.-, .• Y.
- - - - -
-.·.·.·.·.·.·.·:.·:.·::.·:::: . 

.:i"-J...i.,,',i.f::�: �_¡-: ;i_:: 

-- Lutitas arenosas algo muscovíticas. En la parte superior se presenta un banco de arenisca gris oscura (0,6 m) de grano fino: Algo ferruginosa, compacta leve
mente calcárea con guijos de lutita en la parte superior donde se torna conglomerática. En la base se presenta una capa de arenisca gris (0,7 m) de grano finQ 
sucia, algo comf.)acta, levemente calcárea con guiJos de lutita negra algo muscovítica, matriz calcárea; el tamaño de los guijos crece hacia la parte superior 
donde afcanzan 5 cm. 

23.65 �--:--:-:,�."':' � -�.,.., -- Arenisca gris de grano fino, sucia, ferruginosa y ligeramente calcárea. Intercalada con lutitas grises muscovíticas. Las capas de arenisca no pasan de 0,5 m. 

· . ·:-7.·-=-::- _. ::- .·"'::'": :'::: 
1.00 , · , · • • • · Arenisca de grano fino, ligeramente calcárea, sucia, ferruginosa, con intercalaciones de lutitas muscovíticas en capas de 5 cm. 

32.00 
==---� -=--=-=.: 1 
_-::. -_ - _ -_- _ -- Lutitas negras calcáreas finamente laminadas, muscovíticas levemente ferruginosas. Presentan delgadas intercalaciones de areniscas gris claras de grano fino. 
�=·..,:,-=·���" 

(Parcialmente cubierto). 
t-- ..,:__ - - - -

- -----

2.30 P.-:-;.-_.-.... _;-_,.;;_;-,_ ....... •.'"'· :--,,;:..,.,,-;._."!, -- Arenisca de grano fino, compacta, ferruginosa, levemente calcárea, especialmente en la parte basal, color gris oscura; hacia el techo desaparece el contenido 
��re� 
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: . -. ·. ·. - ' . ' ... : .- .. 
·-:_-:_�:·._,;;_;:>; ·>.

·
·.:-:_-:::-: __.-Lutitas grises oscuras calcáreas, al¡¡o muscovíticas; presentan intercalaciones de areniscas sucias, l�eramente muscovíticas, localmente con "iron stone", 

=-, � :-: �. i; �.....,-=;_ .:;;� :=
��f¿:��

i
g�r;; ������f�f!��-tan nódulos, se hacen menos calcáreci; y las areniscas alcanzan hasta O cm de espesor; en la parte superior son arenosos y su 

;_:.,:.::.:-.·-�:-:.:..;.:_· .. ;...:.::::-.::::; 

7i���t�:2���:j
... -.... 1......,-,--,..--,---,-......,----Caliza gri� oscura ligeramente ferruginosa, contiene guijos de limolita y también calcita en los planos de fractura. 

Lutitas grises bastante fracturadas; presentan yeso en los planos de fractura. 
l::ie!:-:,i;:':-¡iii:::;.:!e;-��-;:..t:i,;:1 --Calizas lumaquélicas grises, masivas en bancos hasta de 2 m intercaladas con lutitas arenosas calcáreas que presentan concresiones hasta de 5 cm. 
,...... - - - ..--. 

;: :: :·.\\/:: _.\ '. :' � \-:/, -- t��i�a cfl�i����gra, grano fino, sucia; en la parte inferior se presentan intercalaciones de lutita arenosa en bancos de 1 O a 20cm con concresiones hasta de · 

· · · · · · · · · · · 
· 

· · Lutitas grises oscuras arenosas muscovíticas con nódulos arenosos de 2 a 5 cm de diámetro. 
�:)-!: -: ; � 

·
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c
ci::1�lr::r.�?�echo hay 2capas de 10cm de margas y u na capa de 

=---=- _ -=-- 5 cm de yeso. 

��=-����� 
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o
¡f!1�� ����ª�=!�� :ni�fi:r�/��;�;�:��r

s
m�rc�dr!\1��::��ª

Hn
��sfe;��?���nc°

a
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á
�:!�ctura y algunas concresiones ferruginosas. Al meteorizar se tornan 

�� � � -- - -Caliza lumaquélica, gris, con nódulos calcáreos de 15 cm de diámetro; presenta yeso, rellenando pequei'ías fracturas. 
-=:_ _: _ _,--_ :::_ Lutitas negras ferruginosas finamente laminadas con pequeiios lentes de arenisca negra, moteada, de grano fino con algunas trazas de muscovita. En la base 
--_ - --- ----:.= un nivel de areniscas (grano fino a medio) muy sucias calcáreas, algo ferruginosas. 

--:-- ::-:_::-: �:-� :-: = --Alternancia de lutitas negras y areniscas gris oscuras de grano fino a medio, sucias, ferruginosas. Al techo calizas de 5 cm fétidas, fosil iteras. ·:: . . .... : - :. :-:-.... Arenisca gris parda, grano fino a medio, sucias, moteadas (limonita) con calcita rellenando fracturas y cuarzo recristalizado. 
· · . . . . · · - -.-�:� - Arenisca gris pard� férruginos�

1.
3rano fino al1c;, compacta con pequei'las intercalaciones de lutitas negras (5 cm), en el techo lutita negra (70cm), algo calcárea, 

�-=�(!'-:_..-:--J-¾°- - [��i����:g�:s
ª
�:rd:�:a�

e
[ts11ft��at�r:��faºin���calaciones de arenisca blanca, compacta, cuarzosa, levemente micácea. En la base, nivel fosilífero(45cm). --- -- - -

·4):.;:--::::_,::.-:::_TI@·:� -- Lutitas gris oscuras, ligeramente calcáreas, ferruginosas, con intercalaciones delgadas de areniscas; presenta algunos nódulos ferruginosos que alcanzan hasta · 
v,:,:.p,·..-:T=LJ. '7.,:.:7.-..;:. 5 cm de diámetro. 
:::-:.-;-: .-,:,,:-: .·.:

-
�· .. :.-:,, Arenisca gris oscura, grano fino a medio, con nódulos ferruginosos y algunas intercalaciones de lutitas calcáreas. 

Lutitas negras ligeramente calcáreas, ferruginosas con intercalaciones de arenisca calcárea, fosilífera de 5 cm de espesor. 
.,_,_ · ,.._. ·.,_,··.a.:.· . ..,_ '"" -- Lutitas gris oscuras ferruginosas, finamente laminadas. Al meteorizarse producen una coloración rojiza. En el techo arenisca calcárea (90cm), altamente fos� 
-:-----= -=-_-=::: lífera (exogira squamata). Presenta yeso en las diaclasas. En la base arenisca parda (30cm) algo sucia, grano fino, ferruginosa, compacta y cuarzosa. · 
·.· .··: ·. ·: .' .·: : : : : ·. · :· ·:: ��J��c":��fs ���'ra�

n
g���

m
Jre���.�L'Jl:��Y��,���J�¡ ����

ª
t��tf t; contiene yeso. 

- - - - - -- Lutitas negras, finamente laminadas, ligeramente calcáreas, ferruginosas, presentan concreciones de 1 cm de diámetro. 
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RO C AS IGNEAS 

(Eu !.Res I.Rcml � 
,Rg p.:Granito de pesca der o. 
.Rcs:::�uorzo monzonita Santo Bárbara  
,Rcm:.Cuorzo monzonita biotitica blanco 
,Rr = Riolita grisoseo, grano fino 

[K¡J 
DIO RITA 

[y8 
Neis, cu ar za - f e  ldespo tic o, ort o neis grono

dioritico 

R o e A

Nomenclatura del Valle 
Medio del Magd alena 

� 
FORMACION ROSA BLANCA 

� 
FORMACION TAMBOR 

c::C], 
Zona de contacto igneo-metomÓrfico 

o 

s 

5 

L E Y E N D A 

E S T R A T F 

lliO 
ALU V ION 

o:u 
COLUVION, TALUD, DERRUMBES 

U!U 
TERRAZA Y CONO DE DEYECCION 

[}[u 
FLUVIO GLACIAR 

�� 
MORRENA 

CTiJ 
GLACI AR 

Nomenclatura de la 
Cuenca de Maracaibo 

[Tu] 
FORMACION CARBONERA 

·� 

FORMACION MIRADOR 

L.§] 
FORMACION LOS CUERVOS 

� 
FORMAC ION BAR CO 

1 Kscm !
FORMACIONES COLON Y MITO -JUAN 

j Ksl

FORMACION LA LUNA 

[YS"eJ 
FORMACION CAPACHO 

� 
FORMACION AGUARDIENTE 

� 
FORMACION TIBU-MERCEDES 

1 Ki rn 1 
FORMACION RIO NEGRO 

Jg - 1· 
FORMACION GIRON 

j Jim 1 
FORMACION MONTEBEL 

Pee 

FORMACION CUCHE 
[fil7""l 
� 

Df= Limolitas y arcillas lominodas 
Dft=Conglomerados con guijos y cant os 
Dfm: Pizarras, filitos y metoor eniscos. 

� 
FORMACION SILGARA 

uill 
NEIS DE BU C A R AMANGA 

10 15Km. 

C A D A S 

Nomenclatu ra del N.E. 
de la Sabana de Bogotá 

1 T e c o  1 
FORMACION CONCENTRACION 

--· LiiiJ 
FORMACION PICACHO 

[YimJ 
FORMACION ARCILLAS DE SOCHA 

l Tpors j 
FORMACION ARENISCAS DE SOCHA 

FORMACION GUADUAS 
l Ksgot 1 

MIEMBRO ARENISCA TIERNA 

MIEMBRO LOS PINOS 

� 
PALEO ZOICO DEL R IO NEVADO 

N o t o. Estos pl on chos se encuentr an dis p o n i bl es en esca lo. 1: 100.000 

MAPA GEOLOGICO DEL CUADRANGULO 1-13, MALAGA 

Po r: Rod rigo Vargas H., Alfonso Arias T. 1 Luis Jaramillo C., Noel Tellez I. 
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