
GEOLOGIA DEL MACIZO DE QUETAME 1

GIANCARLO RENZONI 2

RESUMEN

EI autor describe l~s' mas importantes unidades geohigtcas del Macizo de Que-
tame (Cordillera Oriental, Colombia, Suramerica ) , y discute sus relaciones reciprecas
y su significado geologico, como nota explicativa del mapa geologico L-ll (Villa-
vicencio) a escala 1:200.000, publica do por cuenta del Servicio Geologico Nacionsl
en el afio de 1965.

RESUME

L'auteur presente une etude des plus importantes unites geologiques du Massif
de Quetame (Cordillera Oriental, Colombie, Suramertque) sur leurs relations mu-
tuelles et sur leur signification geologique. II s'agit d'une note explicative sur Ia
carte geologique Ld l (Villavicencio) a I'echelle 1:200.000, publiee par Ie Servicio
Geologico Nacional a 1965.

RIASSUNTO

L'autore descrive le pin importanti unita geologiche del Massiccio di Quetame
(Cordillera Oriental, Colombia, Sudamerica) e discute Ie diverse giaciture ed il
loro significato geologico; presenta questa nota per facilitare la lettura della carta
geologica L-ll (Villavicencio) pubblicata nel 1965 dal Servicio Geologico Nacional.

1 Trabajo publicado con autorizaci6n del Director del Servicio Geologico Nacional, Bogotli.
Manuscrito recibido en diciembre de 1967.

2 Servicio Geologico Nacional, Bo~ota.
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GENERALIDADES

EI Mapa GeolOgico de Colombia, en su edicion de 1962, muestra
que el Macizo de Quetame, emplazado al sur y al oriente de Bogota,
es un cuerpo alargado de suroeste a noreste entre Uribe y el rio Bata.

Desde el punto de vista geologico el Macizo pertenece al Oriente
Andino, una de las dos grandes regiones geolOgicas naturales de los
Andes colombian os : Occidente Andino y Oriente Andino. Est08 dos
terminos usados desde mucho tiempo en la literatura geolOgica del pais,
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halt sido nuevamente definidos por L. Radelli (1964y 1965;), quien.>
a propos ito del Oriente Andino, afirma (1965, pag. 220 y siguientes ) :
"The Oriente Andino is the region folded and granitized during Her-
cynian Orogeny, which was continental or miogeosynclinal during Me-
sozoic Era".

EI exam en del mapa geologico (Renzoni G., 1965) permite re-
conocer:

Una parte central, constituida: a) pOl' rocas dehilmente metamor-
foseadas (esquistos cloriticos, filitas, pizarras ) afectadas prohahlemente
por la Orogenesis Caledoniana (y sucesivamente intruidas por granito
B, I.: Segovia A., 1965), y b) por rocas devo-carhonianas de origen
marino 0 subcontinental, afectadas pOl' pliegues pre-cretaceos,

Un cretaceo transgresivo sobre casi la totalidad del area, a excep-
cion tal vez de Ia parte suroccidental, parcialmente cuhierto por el
Terciario continental de la Sabana de Bogota, en la esquina norocciden-
tal.

Un Terciario por ellado de los Llanos, afectado pOl' discordancias
(vease plancha L-12; Segovia A., 1965) y con la parte miocenica com-
puesta de rocas provenientes de las carhonianas presentes en el Macizo.

Extensos sedimentos pliocenicos (?) y ouaternarios depositados en
abanicos aluviales y coluviales, y en llanuras aluviales,

Grandes fallas que delimitan la susodicha parte central, con rocas
paleozoicas, de las adyacentes con rocas mesozo icas, y el borde llancro
del Macizo.

EL PRE·CRETACEO

l n t r o d u c c i o n .

Los conocimientos geologicos de los terrenos a tratar en este ca-
pitulo, se deben principalmente a Hettner (1892), E. A. Scheibe (1938),
Trumpy (1943), Hubach (en Trumpy, 1943) y Keiser & Nelson
(1953?) .

Los movimientos tectonicos que formaron esta parte de la Cordi-
llera Oriental levantandola a mas de 4.000 metros, permitieron el aflo-
ramiento sobre amplias zonas de terrenos paleozoicos.

Con base en la litologia, en las faunas y en los rumbos estructura-
Ies, se pudo hacer en tistos tres grandes suhdivisioncs, a saber:

a) Los Esquistos de Quetame: Cambriano medio (?) - Ordovi·
ciano medio (?) ;

b) Las Areniscas de Gutierrez-Quetame: Devoniano medio;

-77 -



c) Las Capas Rojas del VaIle del Guatiquia y del VaUedel Clarfn:
Carhoniano;

d) Las Brechas de Buenavista.

a) Los Esquistos de Qlletame.

Con este nombre se hace refereneia a Ia secuencia Iitologica que
aflora a 10 largo de Ia carretera Bogota-Villavicencio, entre Puente La
Balsa y el rio Susumuco, en Ia bajada de Ia laguna de Chingaza hacia
San Juanito y en unos tramos a 10 largo del rio Blanco.

Se trata de Ia parte mas baja de la "facies" que Trumpy (1943)
nomhro "Quetame Series".

Litologia: de aspecto monotone en conjunto, la presente secuencia con-
siste de:
esquistos clorftico-sericrticos verdes, de grano muy fino, en estratos
de espesor variable, a menudo cortados por vetas de cuarzo y de
clorita. Forman normalmente gruesos niveles que parecen ocurrir
de preferencia en Ia parte inferior de Ia secuencia (alrededores de
Guayabetal y de San Juanito ) ;
filitas gris violaceas, de grano fino, en hancos, con pianos de eli-
vaje transversales a la estratificacion : forman niveles;
pizarras grises, con clivaje transversal a los planos de estratifica-
cion; algunos estratos muestran handas con colores verdosos 0 mo-
rados; afloran, en Ia carretera entre el Puente La Balsa y el rio
Naranjal (por debajo del Devoniano), y cerca de las Iagunas del
Guajaro; su posicion estratigrafica es Ia mas alta dentro de Ia
secuencia; faItan en 108 afloramientos a 10 largo del rio Blanco;
cuarcitas y cuarcitas cloriticas verdosas; ocurren con mayor 0 me-
nor frecuencia a todo 10 largo de Ia secuencia interestratificadas
dentro de los esquistos cloriticos y de las filitas; pueden formar
niveles hasta de 30-50 metros de espesor, como los que se obser-
van cerca del puente sohre el rio NaranjaI, en la localidad de San
Miguel y en Susumuco ;
micacitas a mU8covita, con apatita entre los accesorios, y neiscs
inetablasticos (determinacion petrografica hecha por L. Radelli) ;
se encontl'aron solo como rodad08.

Yace inconformemente por dehajo de las Areniscas de Gutierrez-
Quetame, referidal al Devoniano medio, en cuya ha8e anticipam08 que
ha sido interesante notar bancos de conglomera do con guijarros de es-
£Iwsto verde y de fHila! que provienen lin duda de lOll elqui8toll de
este conjunto (10 que ha lido confirmado con estudios al microlcopio
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pOl' L. Radelli). No se conoce IlUespeeor, sin duda muy grande pero
tal vez aparentemente exagerado por plregues apretados, cuyo rumbo
varia en corto trecho. Segovia (1965) ha medido estratos de filitas,
esquistos clorrticos y cuarcitas pOl' un total de 1.000 mts., pero sin
ohservar Ia base. EI alineamiento de unos niveles mas distiuguibles pa-
rece tener direccion preferencial norte-sur. No aflora su base. No se
encontro fauna.

Edad y correlociones. Comprobado que el metamorfismo de estas
rocas, de grado muy hajo, es de tipo regional, que disminuye subiendo
en la secuencia, y que tuvo lugar en tiempos anteriores al Devoniano
medio, es posible limitar Ia discusion sobre la pertenencia de la secuen-
cia litoestratigrafica al Pre-cambriano 0 al Eo.paleozoico.

Lo mas probable es 10 supuesto pOl' Trumpy (pag. 1290), quien
correlaciona Ia "Quetame Series" con la "Giiejar Series" (Cordillera
de la Macarena) pOl' medio de la facies semimetamorfica de Uribe y
del Guape que contiene faunas cambrianas y ordovicianas (Llanvir-
niano): " ... In the Uribe area and on the Guape, the Giiejar series
becomes regionally metamorphosed, and the main part of the Quetame
undoubtedly corresponds to the Giiejar series, but the regional meta-
morphism has also affected younger formations". En efecto, mientras
la facies de la Macarena y Ia de Uribe se correlacionan debido a sus
posiciones estratigraficas y a su contenido eu fosHes, la correlacion entre
Uribe y Quetame esta hecha con base al material rocoso y en la con-
tinuidad de exposiciones entre las d08 localidades: " ... is exposed in the
rio Ambica as far as rio Blanco" (Renz en Trumpy, 1943, pagina 1289).

Despues de 10 anterior, Ia posicion estratigrafica de los Esquistos
de Quetame parece otra prueba mas en apoyo a la correlaciou y a la
posicion cronologica supuestas pOl' Trumpy.

.'~.
" . ~ ~\\ NAI.. bt

El problema del Caledolliano. :§ ,...._, ~ '.

Se debe a Biirgi (1961, pag. 145-146) el merito d f~:ber~;~irGduci:l;
do en la literatura de Colombia eI problema de 10s~QYi~~~ntos pre-
devonianos. Los criterios llevados pOl' el sutor para re~;&~aat'.su llipo.
tesis, son los siguientes: ,:j ··J,o d'

paleontologic08: las faunas del Eo.paleozoico encontradas en Co-
lombia han Ilido referidall al periodo Cambriano medio.Ordoviciano
inferior·Ordoviciano medio y al Devoniano medio, prellentan4~lle, pOl'
10 tanto, una falta de fauna durante el Ordovicinno superior· y el Si.
luriano;
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Iitoeetratigraficoa. en todos los srtros "de Colombia en que se ha
observado la base del Devoniano medio, Ia misma esta caracterizada
por discordancia angular sobre un yacente sedimentario 0 poco meta-
morfico fuertemente deformado.

Dichos movimientos tectonicos estarian ademas acornpafiados por
iutruaiones de granito [s, 1.) a todo 10 largo de la Cordillera Oriental:
Guajira (Serrania Macuira), Santa Marta (granito de San Sebastian),
Santander, Garzon.

EI autor concluye: "Las dislocaciones e intrusiones pre-devonianas
se correlacionan con las fases caledonicas en Europa".

Posteriormente Radelli (1962 a, b, c, d, e), a conclusion de una
serie de estudios llevados a cabo en el area de la Cordillera Oriental
entre Ia Guajira y el Garzon, ha demostrado que al contrario, las masas
granitic as presentes en estos macizos se han emplazado siguiendo los
ejes de una Paleocordillera ercinica penecontemporiinea; considero, sin
embargo, como caso dudoso, el de la granodiorita que aflora en los
Farallones de Medina.

Para el Macizo de Quetame tambien, Biirgl (1958) sefiala en el
rio Bata una discordancia angular entre las capas del Devoniano medio
y las suhyacentes filitas que el autor correlaciona con el Cambro- Ordo-
viciano de Trumpy; se ha observado Ia inconformidad antes dicha,
acompafiada por Ia falta de las pizarras por debajo del Devoniano en
el rio Blanco, en pleno macizo; en los Farallones de Medina, Segovia
observe> (vease plancha L-12) un granito s. I. cruzando los Esquistos de
Quetame y cubierto por capas con fosiles devonianos.

En la Macarena el Cambro-Ordoviciano medio esta claramente dis-
cordante sohre neises e intrusivas del hasamento de Ia Guayana y discor-
dantes por dehajo del Devoniano medio,

De la saliente del rio Guape hacia Uribe, Huhach (1955, informe
1076, pag. 8) observe que: " ... se presentan sedimentos del Paleozoico
(Ordoviciano) de gran espesor, constituidos por esquistos arcillosos y
cuarcitas que yacen sohre neises e intrusivas del basamento de Ia Gua-
yana pre-paleozoico".

En conclusion:

en cl Quetame tamhien hay intensos plegamientos pre-devonia-
nos, como los sefialados por Burgi (1961) en los demas macizos de
la Cordillera Oriental, que interesan un conjunto de estratos que lito-
logioamente nos parece unitario y, sin dudu, mas joven que las migma-
titas del Garzon, Santander, Santa Marta.

Este conjunto de estratos, que se ha llamado Esquistos de Quetame,
esta afectado por un dehil metamorfismo regional en un area que
Abarca todo el macizo de Quetame, a excepcion de su parte suroeste
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(Uribe); se encuentra por 10 contrario, en su aspecto sedimentario,
en Ia Macarena, en Ia parte septentrional del macizo de Garzon y en
Ia meridional de Quetame,

Los Esquistos de Quetame representarian entonces la transform a-
cion que las rocas cambro-crdovicianas sufrieron en el complejo del
area Garzon-Quetame, durante el desarrollo del geosinclinal caledonia-
no, cuya fase (0' fases) orogenica culminara en la formacion de cordi-
lleras, seguidamente sometidas a erosion: ciclo orogenico caledoniano.

b) Las Areniscas de Gutierrez-Quetame.

Capas del Devoniano medio fueron sefialadas pOl' pr imera vez pOl'
los Iados del rio Blanco pOl' los geologos de Ia Shell; posteriormente
Wokittel (informe 1182, Inedito] colecto en la vereda EI Carmen, del
Municipio de Gutierrez, una rica fauna determinada pOl' Biirgl (1958,
pag, 180) como Devoniano medio.

Litologia. Entre Gutierrez y Guayabetal fuel'on Ievantadas cuatro
column as que a continua cion describimos (fig. 1).

Se aprovecha la ocasion para agradecer al colega Stibane * por sus
valiosas opiniones sobre la columna que se elaboro a 10 largo de la
Q. Palmarito,

Columna de la Q. Palmarito.

1) yacente; esquistos violaceos con intercalaciones de esquistos
cloriticos y cuarcitas verdosas pertenecientes a los Esquistos de Que-
tame;

2) estratos de conglomera do Iitologicamente homogeneo bien ca-
librado: son sus elementos, guijarros y guijos aplanados de esquistos
violaceos a veces micaceos ; esparcidas, glandulas de cuarzo de neo-
formacion ; el espesor total no supera los 70 metros; esta bien expuesto
a 10 largo de Ia ribera izquierda de Ia Q. Palmarito;

3) estratos de conglomerado con guijarros redondeados de cuarzo
en matriz arenosa; a pesar de Ia mala exposicion, pudimos observar
que yacen directamente sohre los Esquistos de Quetame en Ia ribera
derecha de Ia Q. Palmarito y sobre el horizonte 2 en la ribera izquier-
da; su espesor nO'tmpera los pocos metros;

• Geologisches Institut de Giessen (Alemania) •
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4) estratos de lutita gris hasta negra con alteracion bruna 0 hlan-
cuzca, por un espesor de unos 150 metros aproximadamente; contienen
fosiles ; mas 0 menos en la mitad, a la altura de la escuela de EI Car-
men, aflora un pequefio nivel de unos 20 metros de arenisca fina;

5) estratos entre los 20 centimetros y el metro de arenisca cuarzosa
de grano fino a grueso, de color blancuzco hasta rosado, y estratos de
conglomerado con guijarros de cuarzo en matriz de arena cuarzosa.;
no se vio el techo del horizonte; por apreciacion visual se estima su
espesor en mas de 700 metros.

Se coloca la base de la secuencia inmediatamente por debajo de las
rocas que se han descrito en el horizonte 3.

Columna de la Q. Cobre.

I) yacente: filitas y esquistos verdes de los Esquistos de Quetame;

2) estratos de brecha-conglomerado Iitologicamente heterogeneo,
bastante calibrado: sus elementos son guijarros (pocos) Y guijos de
filita, esquisto verde y cuarzo, desde angulares hasta redondeados, en
matriz de las mismas rocas; y estratos de arenisca de grano general-
mente grueso en que se reconocen cuarzo (prevaleciente) y filita que
da una coloracion violacea a la roca ; se encuentran tamhien estratos
de arenisca con bandas irregulares de conglomerado; este horizonte
tiene un espesor de unos 50 metros;

3) estratos de arenisca cuarzosa de grano grueso hasta fino, de
color blancuzco y verdusco, y estratos de conglomerado cuarzoso; este
horizonte se correlaciona bien con los horizontes 4 y 5 de la columna
anterior; F. Stibane interpreto las diferencias como cambio de facies
(comunicacion oral) ; su espesor es de unos 700-800 metros;

4) siguen estratos de arenisca y lutita rojizas, bien expuestos en
la Q. Santa Rosa.

Columna del rio Naranjal.

I) yacente; filitas y esquistos cloriticos verdes de los Esquistos de
Quetame; dentro de los ultimos, cerca del puente sobre el rio, ocurre
un nivel de cuarcitas de 30 metros de espesor;

2) estratos de conglomerado Iitologicamente homogeneo, calibrado,
con elementos redondeados de cuarzo en matriz de arena cuarzosa y
estratos de arenisca cuarzosa de grano grueso; su maximo espesor es
de unos 30 metros, pudiendo adelgazarse lateralmente hasta desaparecer;
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3) lutitas gris oscuras, duras y laminadas, en estratos a menudo del-
gados; encierra lentecitas de arenisca de grano fino; tiene un espesor
de unos 100·200 metros; no se observe el techo; no se encontraron
fosiles; en el medio del horizonte ocurre un nivel de pocos metros de
arenisca.

Columna de la Q. San Marcos.

1) yacente; filitas violaceas de los Esquistos de Quetame;

2) conglomerado Iitologicamente homogeneo con elementos de
cuarzo, prevalecientes, de filitas y de esquietos verdes; su espesor, no
observado pOl' estar la zona un poco cubierta, no supera los pocos
metros;

3) lutitas negras bien estratificadas en bancos no superiores al me-
tro; su espesor total es aproximadamente de 50·70 metros;

4) estratos de lutita y arenisca de grano fino alternando; hacia
la parte alta se presentan areniscas en capas delgadas; espesor aproxi-
mado: 80 metros;

5) Iutitas rojas pOl' 30 metros; 110 aflora superyacente alguno.
Como ya se dijo, la secuencia yace inconformemente sobre los Es-

quistos de Quetame; no se Iogro encontrar el techo: las pocas rocas
rojas presentes en Santa Rosa podrian, en la opinion de F. Stibane,
representar el comienzo de los depositos carbonianos asf peculiares en
su aspecto.

De la comparacion de los perfiles con su Iocalisacion, Stibane (co-
municacion personal) puso en relieve el neto cambio de facies que
presentan las rocas cuando de la Q. Palmarito nos desplazamos hacia
Guayabetal, es decir, en direecion de los Llanos.

Edad y correlaciones.

En muestras que se colectaron en el camino que de Gutierrez lleva
it la Q. Palmarito, alli en donde se encuentra una imagen, fue determi-
nada pOl' F. Stibane (1964) la siguiente fauna:

J. R. 98: Acrospirifer olssoni, Caster.
Rhytistrophia caribbeana var. Colombia, Caster.

J. R. 91: Acrospirifer olssoni, Caster.
Stropheodonta kozlowskii, Caster.

J. R. 92: Acrospirifer olssoni, Caster.
J. R. 104: Phacops sp.
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En muestras recogidas en el camino sobre la ribera derecha de la
Q. Honda, afluente del rio Blanco, Forero (1965, comunicacion escrita)
determino i

J. R. 314a: Acrospirifer gaspensis?
J. R. 314b: Acrospirifer pingonensis, Meek.

Estos Iosifes indican Devoniano medio.

c) Las Capas Rojas del Valle del Guatiquiay del Valle del Clarin,

En la bibliografia que se tiene a disposicion, existen escasas refe-
reneias sobre las rocas que afloran a 10 largo del valle del Guatiquia
y sus alrededores, y a 10 largo de la hoya del rio Clarin, a saber:

el hallazgo por parte de R. Scheibe en 1917en la Q. Honda, afluen-
te del Guatiquia, de "cantos de arenisca silicea oscura con restos de
crinoideos" (E. A. Scheibe, 1938, pag. 12), determinados despues como
Bogotacrinus scheibei n.g.n.sp. e inferidos al "Gotlandiano 0 al Devo-
niano inferior" por W. E. Schmidt (1938, pag. 6);

la sumaria descripcion litolOgica que da Trumpy de la "Pipiral
Series" (1943), cartografiada despuea por J. Keiser & H. W. Nelson.
(1953?, inedito] con el nombre de Formacion Pipiral;

y la cita de fosiles en el "yaeimiento No. 18", en las cercanias de
Servita, por parte de Royo y Gomez (1945, pag, 211).

Las demas -puhlicaciones no analizaIi la parte del macizo conside-
rada, sino mas hien se enlazan a las citadas, con el fin de sefialar la
ocurrencia de facies, pisos 0 faunas de edad carboniana 0 devoniana,
y .trazar eorrelaciones con otros lugares del mismo maeizo 0 de la Cor-
dillera Oriental; Ieanse Olsson (1956, pags. 300 y 302) y otros.

Informaciones sobre la estratigrafia y la tectonics con cuidadosas
descripciones de las secuencias Iitoestratigrafieas halladas, con su conte-
nido en fosiles, se encuentran en un trabajo de Kehrer (1933) efectuado
en una region que se extiende en direccion NNE·SSW,entre el rio Guavio
y el rio Negro. Sin embargo, los perfiles que nos dejo el autor estan
hechos en una zona que solo limita con la parte nororiental de la que
se esta tratando.

En 1945Suarez Hoyos publico un mapa y unos perfiles de la region
de Gachala.

Referencias sobre los estratos en la hoya del rio Clarin estan solo
en dos informes (Nos. 929 y 1182, ineditos) de R. Wokittel, quien en
un trahajo para htisqueda de' caliza hizo un corte entre los rios Galo
y Lourdes' (Gallo y Urdis, respectivamente, en los informes citados}.

Esta distrihucion geografica de los estratos carbonianos obedece
claramente ados factores: en primer lugar,al fuerte levantamiento que
afecto las zonas donde afloran, respecto a las mas occidentales y a las
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Ilaneras, 10 que permitio la denudacion pOl' erosron de los estratos
cretaeico-tereiarios; en segundo, como se precisara, las condiciones tee-
tonicas pre-cretacicas que bien resaltan examinando el subyacente del
Cretaceo (vease figura 3).

Litologia. Se han sacado tres columnas Iitoestratigraficaa: en los
alrededores de la laguna de Chingaza, a 10 largo del valle del Guati-
quia, y en las cabeceras del rio Clarin (en colaboracion con Forero y
Stibane). Debido a la dificultad de correlacionarlas pOl' no haber ob-
servado la base de la secuencia y pOl'falta de horizontes que nos puedan
servir de guia, se presentan separadamente.

Columna del Vaile del Guatiquia.

La columna ha sido reconstruida entre la Q. Moreno y Puente Aba-
dia Mendez. Esta constituida pOl':

I) un conjunto de arenisca gris oscura, micacea, finisima, a veces
un poco calcarea, en estratos de dos 0 tres metros de espesor, con no-
dulos y Ientes de arenisca de grano medio; no se encontraron fosiles,
Estimamos su eepesor en unos 150 metros;

2) siguen unos 150 metros aproximadamente de arenisca cuarzosa
verde, variable de oscuro a brill ante, de grano fino a medio, en estratos
hasta de dos metros; en estos pueden ohservarse a veces estrias y len-
tecitos de silice que por alteracion sobresalen; hacia la parte alta de
la secuencia, este tipo Iitologico se altern a con areniscas y Iutitas rojas
y abigarradas; aflora con buena exposicion entre la Q. Cajonera y la
Q. Escandalosa;

3) siguen unos 250 metros aproximadamente de arenisca y lutita
rojas; se trata mas precisamente de: a) arenisca cuarzosa roja de tono
variable, a grano de fino a finiaimo, micacea, en estratos de espesor
variable; b) lutita color rojo vivo en estratos de unos dos metros, y
c) Ientes de arenisca verde; en la base del horizonte prevalecen las
areniscas, al techo las lutitas; mas 0 menos en la mitad ocurre un nivel
de unos 50 metros de lutitas grises bien observables en la bajada de
Monfort a Puente Palmar; es de notal' que en las lutitas rojas hemos
encontrado unos pocos ta110s de Crinoideos;

4) siguen 50 metros de caliza y arenisca calcarea en gruesos ban-
cos repletos de fosiles; aflora en la Q. Esmeralda frente a Monfort;

5) los cubren lutitas rojas prevaleciendo con intercalaciones de
areniscas rojas micaceas en sucesion monotona de unos 200 metros de
espesor;
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6) Siguen aparentemente concord antes, a constituir el techo de
esta secuencia, 150 metros aproximadamente de conglomerado con in-
tercalaciones de arenisca; los tipos Iitologicos encontrados son: a) con-
glomerado litologicamente homogeneo hien calihrado, en estratos de
1-1,5 metros de espesor; sus elementos son unicamente guijarros y gui-
jos hien redondeados de arenisca roja en matriz arenosa de color rojo ;
h) estratos de arenisca roja, verde y gris oscura; c) estratos de con-
glomera do litolOgicamente homogeneo hien calihrado; sus elementos,
hien redondeados, son guijos de arenisca verde, roja, y cuarzo (poco)
en matriz arenosa de color rojizo; se encuentra tambien como Ientes
irregulares dentro de estratos de arenisca verde; se hace notar como
entre este horizonte y el precedente, aparece, en la Q. La Danta, si-
tuada a unos 10 kilometros al noreste de Monfort, unnivel de caliza
y arenisca calcarea fosiliferas y Iutitas gris oscuras.

Fauna y correlaciones. En los 50 metros de caliza presentes en'Ia
Q. Esmeralda se encontro Spirifer kockuk KONINCK,Linoproductus sp.
ind., Cri,noideos indo y Briozoos, inferidos al Carhoniano quiz as alto (Sti-
bane},' siendo amplia la distrjbucion de estas formas fOsiles. La para-
lehzacion de esta columna con la de Kehrer levantada en la caida
oriental de los Farallones de Medina es incierta. Prohahlemente el
horizonte I corresponde a la parte alta del horizonte C de Kehrer,
estando presentee en el Guatiquia horizontes atin mas altos que' no
af'loran en los Farallones.

Columna del Valle del Clarin.

La columna ha sido reconstruida con la colaboracion de Forero
y Stibane en las zonas de las caheceras del rio Clarin, don de tiene una
magnifica exposicien. Esta constituida por:

I) areniscas cuarzosas verdes en estratos que muestrana menudo
estratificacion entrecruzada; de este horizonte, elmas bajo ohservado,
se desconoce el espesor;

, 2) alternancia de estratos de lutita roja con arenisca roja fre-
cuentemente con estratificacion entrecruzada por unos 200 metros de
espesor;

3) siguen otros200 metros de arenisca roja de grano variado, con
estratificacidn entrecruzada, con raras intercalaciones de arenisca gris
verdusca de grano medio a fino;

4) cuhre el anterior un horizonte de 100 metros de espesor, cons-
tituido por la alternancia de gruesos estratos de caliza detritica (hasta
mas de 2 metros) con estratos de arenisca roja;
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5) sigue una suceaion de unos 150.200 metros de espesor formada
por estratos de arenisca fina de color rojo vivo;

6) caliza en gruesos estratos que se suceden por 200·300 metros
de espesor;

7) con las rocas rojas de este horizonte, cuyo espesor pasa sin duda
los 100 metros, se cierra la secuencia carboniana de estos lugares.

Edad y correlaciones. En el rio Jordan, dentro de rocas rojas co-
rrespondientes sin duda a las inferiores de la columna que acahamos de
descrihir, hemos encontrado Braquiopodos (indeterminables por la
mala conservacion) ,

En las calizas han sido encontradas solo formas foailes de algas;
tenemos, sin embargo, noticia (Wokittel) de que contienen fosiles car-
bonianos.

No ha sido observada la base de la secuencia ; la cubren en dis-
cordancia angular poco pronunciada, estratos de conglomerados del
Cretaceo.

Por litologia se puede estar seguro de que se trata de rocas carbo-
bianas; sin embargo, no se tienen elementos suficientes para correIa-
cionar sus diferentes horizontes con los del Guatiquia.

Columna de la Laguna de Chingaza.

Los estratos que se van a describir afloran en eI camino que lleva
de la Laguna de Chingaza a San Juanito. Se observa 10 siguiente:

1) constituyen el yacente, esquistos verdes sobrepuestos por fiIi-
tas gris violaceas pertenecientes al conjunto de los Eaquistos de Que-
tame;

2) discordantemente, como se observa en el camino al oeste de
la Laguna Verde, sigue un conglomerado Iitologicamente homogeneo
bien calibrado, en estratos; guijos de esquistos verdes, filitas y cuarzo,
redondeado, estan en una matriz de los mismos componentes; este hori-
zonte tiene un espesor aproximado de 50 metros;

3) con un contacto gradual se pasa a una suceeion de estratos de
arenisca gris oscura fina micacea, con raras intercalaciones de arenisca
verdusca y rojiza; no se conoce su espesor, que, sin embargo, sohrepasa
los 300 metros.

Edad y correlaciones. No ha sido encontrada fauna alguna. Las fo-
tos aereas muestran c1aramente que esta secuencia esta superpuesta,
hacia el norte, por capas cretaceas,
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Tentativamente se correlaciona, con base en la semejanza lito16gica,
con la parte haja del horizonte 1 de la columna del Guatiquia. Tambien
la comparacion con el mapa de Suarez Hoyos, donde un largo aflo-
ramiento de Carboniano se dirige desde el norte hacia la Laguna de
Chingaza, hasta casi alcanzarla, sugiere que pueda tratarse del mi'smo
conjunto. La discordancia observada en la hase de la secuencia puede
indicar un movimiento positivo, muy circunscrito en area, posterior a
la deposicion de las capas devonianas.

POl' el contrario, los resultados de recientes estudios de F. Stibane
(comunicacion personal) en la zona del rio Tigre (cercanfas de Ga·
chala ) parecen apoyar la hipdtesis de una continuidad de sedimenta-
cion entre las capas referidas al Devoniano medio y las, referidas al
Carhoniano (0 por 10 menos excluyen Ia posihilidad a que haya lugar
una discordancia). En un trabajo de Segovia de ·1963 (acompafiado
pOl' un mapa publica do en 1965) se lee que capas devonianas su-
peryacen a la masa granitica del rio Humea y pasan conformemente
a capas rojas.

Vista general. Las rocas con coloraciones rojas y verdes parecen
haberse deposita do tambien en amhiente marino poco profundo, no solo
porque es bastante frecuente en elIas laocurrencia deconjuntos cal-
careos 0 arcillosos con faunas marinas, 0 porque capas calcareas con
algas marinas se altern an con capas rojas (eabeceras del rio Clarm].
sino tambien porIa presencia en elIas mismas, sea de fosilee (tallos
de Crinoideos en el Guatiquia; Braquiopodos en el rio Jordan), que
de capitas siliceas; rastros de fosiles estan sefialados tambien por
Kehrer en los mismos tipos Iitologicos ; la estratificacion entrecruzada
es una caracteristica de las areniscas rojas del Clarin.

Igualmente interesante es el desarrollo Iitologico que toma la se-
cueneia del Valle del Guatiquia, en la parte estratigraficamente mas
alta; no se puede juzgar, por falta del techo, si el conglomerado antes
descrito represente el momento culminante de la regresion que afectd,
sin lugar a duda, la region: bien podria tratarse de uno de los conglo-
merados intracuencales que aparecen dentro de las secuencias que han
sido hasta ahora inferidas al Carhoniano, como pOl' ejemplo el con-
glomerado calcareo en la Serie de Surata (Navas, 1962, pag, 28), el
conglomerado de elementos de areniscas rojas en la serie carboni ana
entre Floresta y Santa Rosa de Viterbo (Giron, segun Botero Restrepo;
Cuche, segiin nos parecio al hacer, recientemente, un corte; Carbo-
niano, segun Biirgl, 1964, pag, 23); tambien estos iiltimos conglome-
rados se caracterizan pOl' su origen de las rocas inmediatamente sub.
yacentes y pOl' su procedencia de areas cercanas. De todas maneras, en
cualquiera de los dos casos, el conglomera do representa el resultado

- 88-



de movimientos tectonicos que llevan en los altos a exponer a la ero-
sion parte de las rocas recien formadas, y a la acumulacion de los de-
tritos en los bajos adyacentes; el fenomeno, inicialmente muy restrin-
gido en area y proporciones, ira a tomar probablemente su maximo
desarrollo durante el Permo-Eomesozoieo, periodo en que, al lado de
largas cordilleras observamos la acumulacion en las cuencas adyacentes
de conglomerados que revelan origen extracuencal de los elementos:
facies arcosicas del Giron.

El problema de los movimientos ercinicos.

Si consideramos, en efecto, el Iapso comprendido entre finales del
Paleozoico y principios del Cretaceo, la literatura geologica de Colom-
bia relata varios ejemplos de inconformidades 0 disconformidades entre
las rocas cretaceas y las paleozoicas, de falta de conjuntos tr'iaaico y
jurasico, por no deposicion de roca 0 inmediata erosion de la misma
en unas areas 0, en otras areas, de bruscas variaciones de espesor en
facies muy peculiares (postorogeneticas}, en gran mayoria continen-
tales de edad tr iaaica depositadas ya sobre una unidad paleozoica,
ya sobre otra en Iargas fajas subparalelas en los macizos.

Para hacer unos ejemplos, Renz en Trumpy 0943, pag, 1292) re-
lata de unas "Red beds triassic" discordantes sobre capas devonianas
(Santa Isabel, Perija ) ; dentro de estas capas rojas (ob. cit., pags, 1292
y 1297) hay unas de conglomerado con guijarros de caliza que contiene
Fusulinae pertenecientes a capas permianas (rio Mula, Perija} ; R. L.
Langenheim (1959, pag. 44) escrihio que: "The Giron Formation rest
in angular unconformity on the carboniferous rocks at the type section
and else where in the Bucaramanga area"; esta observacion ha sido
confirmada recientemente por Cediel .(1967); para el Quetame, Biirgl
(1958) relata de una serie de areniscas Iiasicas que descansan concor-
dantemente sobre e1 carboniano, mediante una capa basal, brechosa,
con guijarros de rocas devonianas; para este limite Bruno Grossi (co-
municacion oral) afirma existir una leve discordaneia.

Sera H. Biirgl quien, en 1961, introducira el problema de movi-
mientos tectonicos a finales del Paleozoico y los correlacionara con
fases tardias del cicIo variscico; estos se realizarian "... no tanto a
manera de plegamientos sino mas bien de movimientos de bloques a 10
largo de fallas ... ",

Navas (1962, pag, 28), al presentar la columna detallada de la
serie de Surata inferida al Carboniano, coloca en la parte mas alta un
conglomerado de rocas igneas; eI mismo (1963), al hacer otro mapa
detallado del Giron de Bucaramanga, observe en Piedecuesta que la
base del Giron, discordante sobre el metamorfico, estli constituida por
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cantos igneos; en las Bocas tamhien aparece un conglomera do similar,
pero el citado autor 10 considera por dehajo de la base del Giron.

Despues de haber observado que por debajo de estos conglome-
rados con cantos de rocas igneas han sido encontradas faunas y floras
que fueron inferidas de preferencia al Carboniano, y por encima al
Trias-Juras (Langenheim, Navas, etc.}, y sin querer dar un valor cro-
noestratigrafico a los mismos, se hace aqui hincapie en que estos son
los primeros testigos en las rocas de que la erosion lIego a rocas mas
profundas que las carhonianas.

Para la region abarcada por nuestro levantamiento (vease esquema
tectonico, figura 3) es faeil ohservar que el hiato estratigrafico Creta-
ceo-Paleozoico es notablemente. mas amplio a 10 largo de una faja de
direccion NNE·SSW, entre la Laguna de Chingaza, Cerro de Los Or-
ganos y Paramo del Sumapaz; al eontrario, al oriente .y oceidente de
dicha faja, las groseras rocas de la base del Cretaceo, que contienen
solo restos de rocas pre-carboni anas, descansan sobre rocas carbonianas
plegadas en anticlinales y sinclinales (vease fig. 4). Asi, pues, al con-
siderar las diferentes unidades cstratigraficas que constituyen el yacente
del conglomera do basal del Creta ceo, se puede por 10 menos afirmar
que en tiempos pre-cretaceos hubo desarrollo de un negativo mas 0

menos en correspondencia de los afloramientos de las rocas carborria-
nas y un positivo en correspondencia de los de las rocascambro-ordo-
vicianas y devonianas. La presencia de rocas del Cretaceo inferior en
ellado de los Llanos nosIleva ademas a opinar que el mar del Creta ceo
inferior haya transgredido sohre un area mucho mas amplia de la que
nos indica la Iocalizacion actual del Conglomerado Basal, hasta, tal
vez, ocupar el area total del mapa.

Estas muy rapidas citas confirm an que a fines del Carboniano em-
piezan paulatinamente movimientos diferenciales dentro de la cuenca
carboniana en una zona que abarca por 10 menos el macizo de Quetame
hasta el de Santander; estos, dentro de un movimientogeneral posi-
tivo que Ilevara a eontinentalizar (durante el Trias?) una vastisima
area, iran acentuando altos y bajos: es asi como se explican los dife-
rentes yacentes del Giron. Penecontemporaneo a la deposicion de laii
capas rojas y a los primeros movimientos se realiza otro acontecimiento
de surna importaneia: el emplazamiento, que varia en tiempo y espacio,
de masas granitic as en los varios macizos de la Cordillera Oriental
(Radelli, 1962 a, b, c, d, e) y al occidente de Mocoa, en La Plata y en
Ibague (Radelli, comunicacion personal) ; este emplazamiento h.a sido
inferido al ciclo ercinico (Radelli, 1962 c, pag. 92, y 1962 e).

De notable interes es el problema de los plegamientos: a 10 largo
del valle del Guatiquia los estratos carbonianos estan deformados en
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largos y amplios anticlinales y sinclinales acompaiiados por estructuras
de menor magnitud, de direccion general NE-SW; tambien en la zona
que limita con el Paramo de Sumapaz las capas devo-carbonianas di-
hujan estructuras en anticlinal y sinclinal de direccion NNE-SSW. No
hay duda de que se trata de deformaciones pre-cretaceaat ya citamos
los Iugares en que se ohserva Ia fosflizacidn de estas estructuras por los
estratos basales del Cretaceo (vease figura 4).

No afloran capas inferihles con seguridad al Iapso Trtas-Juras y,
por 10 tanto, es muy amplio el periodo en que se pueden colocar dichos
plegamientos; sin emhargo, nos inclinamos por un emplazamiento en
tiempos pre-mesosoicos, por: 1) el desarrollo de conglomerados de
tipo muy peculiar (intracuencales) con que terminan todas las secuen-
cias carhonianas dentro de la region de los macizos de Quetame y
Santander; 2) la falta del Permiano (por 10 menos en capas fosilffe-
ras); 3) la ocurrencia, en las cercanias de Santa Maria de Bata, de
capas de arenisca depositadas en amhiente litoral por un espesor de
1.300 metros: Burgl (1958, pag. 182) afirma que: " ... como las rrigo-
nias Iiasicas se hallan en su parte mas alta, es bien posible que en SJlS

capas inferiores esten representados el Retico y tal vez niveles mas
antiguos"; 4) el Ienomeno de la continentalizacion que parece tener
su mayor desarrollo en tiempos del Mesozoico inferior.

d) Las Brechas de Buenaoista.

En el descenso de la carretera de Buenavista a Villavicencio aflora
una Iirecha-conglomerado compuesta por guijos, guijarros y hloques de
esquistos, cuarcitas, filitas y de conglomerado similar al que se en-
cuentra en Ia base de las Areniscas de Gutierrez-Quetame. Yace incon-
formemente sobre los Esquistos de Quetame; se supone que este cuhierta
por capas cretace as, aunque, dehido a una falla existente entre este
conjunto y los shales negros del Grupo Caqueza, no se pudo estahlecer
si se trata efectivamente del conglomerado hasal del Grupo Caqueza
como supone Scheihe (1938, pags. 10 y 11), ode una hrecha-conglo-
merado de origen puramente local correlacionahle con la parte haja
eo-mesozoica de 10 que Segovia (1965) llama Grupo La Ardita. Se pro-
pende por esta Ultima hipotesis.

LAS ROCAS CRETACEO.TERCIARIAS

/ntroduccion.

Al emprender el mapeo de las rocas que se van a descrihir en este
capitulo, se disponia de una columna estratigrMica de Huhach (1957 h).
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que 'sirvio de base para este trabajo, de dos articulos de Biirgl(1957 a
y 1958 b), que tratan de la estratigrafia del Cretaceo con referencias a
secciones naturales a 10 largo de la carretera Bogota-Puente Quetame,
y de la publica cion de la Colombian Society of Petroleum Geologists
and Geophysicists (1962).

Siendo el mapeo nuestro objetivo, nos encontramos en la impo-
sibilidad de cartografiar unidades de las categorias de las hioestrati-
graficas 0 oronoestratigreficas, que son las que dan los citados autores,
cuyos Iimites, como se demostrara, no se sabe todavia sicoincidan 0

no con cambios litolOgicos; se necesitaron mas bien unidades bien de-
limitables de las adyacentes con caracteristicas 10 mas posible objetivas,
claras, cartografiables, es decir, litoestratigrlificas.

Nos hasamos, por 10 tanto, para el trabajo de campo, en los "miem-
bros Iitologieos de guia" que Hubach (1957 b) pone en relieve junto
con su columna estratigrafica, volviendo a definir sus limites Iitoestra-
tigrMicos y de los conjuntos intermedios.

Hasta donde ha sido posible y solo en el aspecto Iitoestrarigrafieo,
se ha seguido el procedimiento recomendado por el "Code of Stratigra-
phic Nomenclature" (A. A. P. G., Vol. 45, No.5, Mayo 1961, pp. 645-
665), conservando, sin embargo, la nomenclatura impropia en uso en
esta area, 0 introduciendo tertninos inexactos para dar enfasisa una
posicion estratigrafica, como en el caso de los conglomerados, mediante
los cuales empieza la secuencia litoestratigrMica referida al Cretaceo.
Se trata, es decir, de unidades inform ales.

La sucesion Iitoestratigrafica es la siguiente:

Kg1 - "Formaci on Labor y Tierna": areniscas pre-
valeciendo, lutitas.

Grupo Guadalupe Kgz - "Formacion Plaeners": lutitas prevaleciendo,
arenisca, liditas.

Kg3 - "Formacion Arenisca Dura": arenisca preva-
leciendo, lidita, Iutita.

KVl- "Formaeion Chipaque": lutitas prevalecien-
do, caliza y arerriscas.

Grupo Villeta Kvz - "Formacion Dne": areniscas prevaleeiendo, a
veees carbones y Iutitas,

KV3- "Forrnacion Fomeque": lutitas negras; lentes
de caliza fosilifera y de arenisca.

KCl - "Formacion Alto de Caqueza": lutitas, arenis-
cas y margas.
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Grupo Caqueza

KC2- "Parte Media del Ciiqueza": Iutitas, shales.

Kca - "Conglomerado Superior": conglomerados,
brechas.

KC4- "Arcillas Intermedias": shales, areniscas len-
ticulares.

KC5- "Conglomera do Basal": conglomerado, are-
nisca, caliza.

Grupo Ctiqueza .

. EI nomhre y el ran go susodichos fueron dados por Huhach a
aquella rocas que afloran entre Puente Quetame y la pohlaci6n de
Ciiqueza.

Se dividi6 este grupo en cinco conjuntos Iitoestratigrafioos hien apre-
ciahles en el campo y hastante constantes en sus caracteres sobre toda
el area del levaotamiento: tres constituyen la parte basal (KCa-5), y
los 'demas, la parte media (Kcz) y superior (Ke.) en facies arcillosa
y arenosa.

Las que se deser ihiran son las secuencias Iitoeetratigraficas mas
hajas: marc an con su presencia la entrada del mar titoniano? -creta ceo
sobre las rocas paleozoicas deform ad as por losmovimientos -ercfnicos,
poniendo termino .a un largo periodo, durante el cual aquellas fueron
fuente de sedimentos.

KC5- Conglomerado Basal .

..Para la descripci6n litol6gica se tuvieron en cuenta los afloramien-
tos existentes a 10 largo del VaIle del Guatiquia y al sur de Puente
Quetame.

Litologia. En localidad Toledo se encontr6 un conglomera do poco
calihrado, litol6gicamente heterogeueo, no estratificado (10 es solo en
las partes mas altas) , siendo la cuarcita la roca prevaleciente entre
los hloques redondeados y el cuarzo entre los guijarros suhaugulares;
son frecuentes los hloques de conglomera do cuarzoso y menos frecuen-
tes los guijarros de esquisto verde y de pizarra. La matriz es de arenisca
cuarzosa, el cemento es siliceo (solo raras veces calcareo}, Fragmentos
de conchas de Lamelihranquios se encuentran en bolaadas entre la
matriz.

En la parte mas alta de la secuencia se ohservaron estratos de con-
glomerado cuarzoso hien calihrado.

Se calculo el espesor total en 70/80 metros, pudiendo ser atin mayor
por 10 que no aflora la base.
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En la vereda EI Tablon se encontraron estratos de conglomerado
bastante homogeneo, alternando con estratos de arenisca negra hasta
blanquecina, de grano generalmente grueso; aqui tamhien la cuarcita
y el cuarzo se reconocen como prevalecientes entre los elementos del
conglomerado.

Esta secuencia Iitologica esta afectada por cambios later ales de
facies, eIitreloscualesmuy llamativo es 10 que se observa entre la
cuchilla al este de Ia vereda Buenavista (d.3· y c-S] : en la primera los
bancos mas hajos son de arenisca cuarzosa de grano grueso, en la se-
gunda, bane os de caliza finisima fosilifera (Gasteropodos), oscura, con
fractura concoide (a 10mas puede volverse un poco arenosa por la pre-
sencia de granos de cuarzo disperses en la masa calcarea).

Siguiendo hacia el sur se puede observar de nuevo esta secuencia
basal: Ia facies en conjunto se mantiene calcarea, en gruesos bancos, a
menudo fosilifera. En la masa calcarea estan dispersos cantos redon-
deados de' cuarcita, cuya frecuencia y dimensiones son muy variables.
Intercalados, bancos de arenisca cuarzosa de grano grueso y bancos de
conglomera do tal vez lenticula res.

En Puente Quetame (b-S] se vuelve a encontrar la facies no cal-
carea de esta formaci6n. En la orilla derecha del rio Negro, mas 0 me-
nos a Ia altura del km. 64 de la carretera, y un poco mas adelante, en
direccion de Villavicencio, en un afluente de la margen derecha del
mismo rio, se puede, en efecto, ohservar un conglomera do bien cali-
brado, Iitologicamente homogeneo, constituido exclusivamente de blo-
ques redondeados de cuarcita blanca, rosada, verdusca 0 negruzca, de
grano fino a grueso, con matriz de arenisca cuarzosa con guijos de
cuarzo dispersos en ella. Aflora con un espesor que se calcula en unos
treinta metros.

Yace discordantemente sobre varios niveles de las Capas Rojas del
Valle del G~atiquia, cuyas deformaciones fosiliza (cuchilla al norte
de la Q. Cajonera, fig. 4), asi como sohre las Areniscas de Quetame-
Gutierrez en los alrededores de Puente Quetame; se tiene, ademas, no-
ticia (Wokitte1, 1953, Inf. 929) que al sur de Nazareth (pequefio pueblo
al suroeste de Gutierrez) "un conglomera do basal del Cretaceo" supra-
yace a un carboniano en facies de areniscas y arcillas rojas con inter.
calaciones de caliza fosilifera. En un corte que hizo F. Stibane, al oeste
del rio Clarln (a.6), se confirm6 la presencia de ••estratos de conglo-
merado ,cretaceos", discordantes sohre el Carboniano; se correlacionan
tentativamente con las capas en descripcion.

A conclusion se anade que el espesor del conjunto varia de lugar
a lugar.
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KC4 ~ Arcillas lntermedias.

Esta secuencia ha sido observada en los mismos lugares en los cua-
Ies aparece el conglomera do suhyacente.

Litologia. Se trata de shales negros macizos 0 estratificados en han-
cos de mas de 2 metros, con concreciones redondas 0 aplanadas de marga
y caliza, alargadas en sentido paralelo a la estratificacion.

Al oeste del Cerro Rucio (c-3), don de han sido recolectadas unas
Amonitas, los estratos son de 20/50 centfmetros,

En Puente Quetame (h-3) , shales negros alternando conarenisca,
la cual en parte es lenticular.

Con su espesor que no parece superar los 100 metros, siendo posi-
hIes variaciones laterales de grosor, este conjunto cuhre constantemente
el conglomerado anterior. Sus Hmites, inferior y superior, no se han
po dido estudiar con detaIle, dehido a la falta de buenos afloramientos;
de todas maneras no parecen estar afectados por discordancia.

Fauna. La fauna, en el camino entre El Calvario y la Q. Sapa (c-3
y c-k}, tiene una posicion que es la mas haja entre las que han sido
encontradas hasta ahora en el Grupo Caqueza ; posiblemente esto permi-
tira una determinacion de edad mas precis a de la transgreeion, Entre Ios
fosiles examinados, estan presentes unos Suhsteueroceras sp. indo (Eta-
yo, comunicacion verhal).

Kcs - Conglomerado Superior.

Con este conjunto se concluye la parte basal del Grupo Caqueza.

Litologia. Se basa su desceipcion en los afloramientos de la Q. Sapa,
Se encontraron:

estratos de conglomerado poco calihrado, Iitologicamente _...c

geneo, de unos 2 metros de espesor, y estratos de are~i '< '~4iS\~~"
medio hasta .~rueso en partes finamente han.deada; Ie s~e ~~cill~ b~~
negra con gurjarros decuarzo redondeados dispersos e .Ia ma~a arc],-.. 9-

,- .£.;d r • ," 0

llosa y lentes de caliza arenosa negra aparecen de vez ~cua~?o.{L~' ~
eetratificacion de los hancos de conglomerado puede lat~rijmt{y.~e,v.Ql- ~

'0 V}': ... ,-I

verse irregular hasta desaparecer. Entre los elementos del co~}omeFiJdo~
f I· I hI • . 1"0 '"L ~,ti.\~son menos recuentes que en e anterIor os oques constltqlt.lu!ili\u~

arenisca cuarzosa de grano grueso; prevalecen los guijarroe SU--lftr~-'

lares hasta angulares (10 que podria llevar a definir las rocas presentee
en esta secuencia como conglomerado-hrecha) de esquistos cloriticos
verdes, de pizarras, de cuarzo (hialino, lechoso y azulado) y de cuarcita
en una matriz de arenisca cuarzosa, en que se logran reconocer tambien
guijos de esquistos. El cemento puede ser siliceo 0 calcareo.
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Subiendo de EI Calvario (c-3) hacia el oeste afloran en el Cano
Seco, en el Cafio Chorreron y cerca del Mesalinda, unos pocos bancos
de conglomerado cuarzoso en medio de estratos de Iutita negra; estos
hancos, como Ientes, contimian observandose en Ia secuencia arcillosa
superior.

En Quetame se encuentra un conglomera do poco calibrado, Iitolo-
gicamente heterogeneo, cuyos elementos son guijarros subangulares has-
ta redondeados de cuarcita verdusca 0 blanca, y de esquistos cloriticos
verdes, y filitas; Ia matriz es de arenisca. EI espesor de Ia secuencia,
de unos 50 m, aproximadamente a 10 largo de la carretera, alcanza por
10 menos los 100 metros en las lomas que quedan al occidente de Ia
misma,

Esta secuencia Iitoestratigrafica, examinada en su conjunto, tiene
muy fuertes variaciones de espesor con camhios later ales a facies arci-
11osa, segun sugieren las cufias observadas en los cafios cerca de EI
Calvario. Su limite superior parece aqui gradual. En Ia cuchilla Vitilia,
al norte de San Juanito (c-S) , el espesor total supera los 200 metros.

Conclusiones.

De las descripciones hechas cabe destacar 10 siguiente:

1) Lasuperpoeicion del Conglomerado Basal sobre el Carboniano
a 10 largo del Valle del Guatiquia y al sur de Nazareth, asi como sobre
las Areniscas de Gutierrez.Quetame en los alrededores de Quetame, y
la total ausencia en los dos conglomerados de guijarros provenientes
de las roc as rojas del Carboniano, parecen buenas pruehas para soste-
ner Ia hipotesis que en las partes mas Ievantadas, fuente de sedimentos,
ya faltaban los estratos rojos al momento de Ia transgresion, consecuen-
cia del largo periodo durante el cual los conjuntos carbonianos, despues
de su elevacion, fueron intensamente erosion ados hasta su total desapa-
ricion en las areas mas elevadas, Estariamos, en efecto, en presencia de
una culminacion axial ercinica perfectamente correspondiente a la
actual.

2) Mientras en el Conglomerado Basal son abundantes el cuarzo
y Ia arenisca cuarzosa y casi ausentes los esquistos, en el Conglomerado
Superior son mas abundantes los esquistos, hay menos guijarros de are-
nisca cuarzosa y es casi ausente el cuarzo; puede deducirse de 10 ante-
rior, ya sea una diferente procedencia de los materiales que forman
los dos conglomerados 0 mas bien Ia erosion de un caparazon de are-
niscas devonianas que ViDOa faltar en las fuentes de los sedimentos
81 momento de 18 deposicion del Superior.
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3) La heterogeneidad Iitologica y el calihrado pobre del Conglo-
merado Superior indican areas deposicionales de rapid a subsidencia ;
segun todas las apariencias, el recubrimiento del relieve ereinico fue
Iogrado por el mar en dos fases sucesivaa.

4) En fin, es probable que el mar fuera encontrando acantilados
como 10 sugiere el tamaiio de los bloques de arenisca cuarzosa.

KC2- Parte Media del Caqueza.

Hubach, para obviar el error que segiin el (1945; pag. 23) se co-
metia aillamar Estratos del Giron (pre-cretaceos) las capas del Cretaceo
inferior que afloran entre Caqueza y Puente Quetame, creo en 1945 la
Formaoion Caqueza y Ia subdividio en siete conjuntos; sucesivamente
(1957), en una columna que levanto probablemente en 1952, creo el
Grupo de Caqueza y 10 describi6 compuesto de un Conjunto inferior,
uno medio y uno superior, caracterizados por los miembros Iitologicos
de guia Esquistos de Saname, Pizarras de la Culebra (en el conjunto
inferior) y arenisca de Caqueza (= Conjunto superior).

Con respecto a los limites y suhdivisiones que del Grupo nos dejo
el citado autor, es oportuno pre cisar que el Conglomerado Superior
(Kcs) corresponde al conglomera do basal de los Esquistos de Saname ;
por 10 tanto, con el nombre de Parte Media del Caqueza abarcamos 10
que Hubach nombro Conjunto inferior (con exclusion del conglome-
rado basal) y Conjunto medio del Caqueza.

Es una secuencia caracterizada por su homogeneidad en Ia consti-
tucion Iitologica, afectada por cambios Iaterales de facies (que se ve-
rifican en sentido suroeste noreste ) , sin embargo, unitaria con respecto
a las unidades adyacentes y, desde Iuego, patron satisfactorio para
correlaciones sobre el area Ievantada.

EI KC2 descansa conformemente sohre el Conglomerado Superior
y conformemente por debajo de la Formaci6n Alto de Caqueza.

Se observo esta gruesa secuencia litoestratigrafica en los aflora-
mientos a 10 largo de los valles del rio Negro, del rio Saname, del rio
Santa Barbara, de la quebrada Argentina, del rio Manzanares y al norte
de Restrepo. Por comodidad de descripci6n y de sucesiva comparacion
se examinaran los afloramientos de la zona de Caqueza aparte de las
demas zonas.

1) Zona de Caqueza.Puente Quetame-Fosca.

Litologia. Lutitas y shales gris oscuros a negros, bandeados, pIn-
tosos, a menu do con nodulos generalmente arcillosos 0 arcillo-arenosos
y de forma redonda 0 aplanada, en estratos de espesor variable, hasta
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macizos. Contienen raros fenoc1astos de cuarzo en la parte mas baja
(puente sohre el rio Negro en Puente Quetame).

Areniscas mas 0 menos cuarzosas, de hlancuzcas hasta gris oscuras,
de grano fino a medio, a veces handeadas y piritosas, en estratos de
espesor que varia entre los 2 y los 50 cms., 0 lenticula res. El plano de
estratificacion se caracteriza a menu do por la presencia de estructuras
lineales, tales como ondulas, estriaciones, depresiones. En la mayoria
de los casos se trata de moldes presentes en la parte inferior del estrato
arenoso superpuesto a uno arcilloso. Reconocimos marcas de oleaje y
marcas de cavas Iobuladas,

Estos tipos Iitologicos son los unicos presentes en este conjunto: las
diversas modalidades en asociarse 0 el prevalecer del uno sobre el otro
estan al origen del aspecto muy varia do que tiene la secuencia, ya sea
en sentido vertical u horizontal, quedando £irmes los caracteres ya
descritos para los dos tipos Iitologicos. Vemos asi como Iocalmente aflo-
ran horizontes constituidos por las solas lutitas 0 las solas areniscas
en diferentes posiciones dentro de la secuencia (en Fosca, por ejemplo,
se ohservan dos gruesos horizontes de arenisca por varias decenas de
metros cada uno) u horizontes constituidos por la alternancia de los
dos como en el puente sohre el rio Saname y al Km. 52 de la carretera.

Anotar que inmediatamente por dehajo de la Formacion Alto de
Caqueza aflora un grueso horizonte de lutitas grises oscuras con altera-
cion rojiza, macizas 0 en gruesos estratos, cuyaparte haja lleva nodulos,

Esta bien expuesto a la salida de Caqueza hacia Puente Quetame
y hacia Fosca, donde estan sohre un horizonte (Q. Negra, 1 Km. ade-
lante de Caqueza) constituido por la alternancia de los dos ripos Iitolo-
gicos susodichos, con espesor aproximado de diez-quince metros, cuyas
areniscas presentan marcas de oleaje; descansa a su vez sobre Iutitas
negras con nodules (por algunos erroneamente consider ados como con-
glomera do), con intercalaciones de nivelitos de arenisea.

2) Areas del lado llanero del Valle del Guatiquia
y del este de F6meque.

Litologia. Suhiendo de la poblacion de Fomeque hacia la Hoya
Hernando afloran exc1usivamente Iutitas negras y piritosas, a veces un
poco arenosas, con raras intercalaciones de arenisc~ finisima mas 0 me-
nos cuarzosa, finalmente handeada en estratos de unos centimetros de
espesor.

Por las orillas del rio Santa Barbara: lutitas negras piritosas, maci-
zas 0 estratificadas en gruesos bancos de mas de 1 metro, y shales
a menudo con nodules aplanados y alargados en sentido paralelo a la
estratificacion, Como intercalaciones, eetratos de arenisca handeada de
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'grano fino, lentes de arenisca crema de grano grueso con matriz arci-
llosa y Ientecitas de conglomerado cuarzoso (las tiltimas, en posicidn
estratigrafica muy haja, se observaron en el camino hacia la quehrada
Grande, afluente del rio Santa Barbara},

En una faja que corre en sentido noreste entre Servita y Restrepo,
se sigui6 una facies mon6tona, constituida por Iutitas negras, piritosas,
en estratos entre los 20 y los 70 cms., con intercalacionee Ienticulares
de arenisca cuarzosa de grano medio a matriz arcillosa; en las cabeceras
del cafio Buque se encuentran Amonitas y ahundantes restos de plantas
hien conservadas, Se observaron en los estratos "lechos" de Casteropo-
dos y Lamelihranquios (aguas ahajo en la quehrada Guadual).

Conviene ahrir un parentesia acerca de la sal que esta englohada en
las lutitas y de los muchos manantiales de agua salada que de aquellas
salen (Minas de Restrepo, manantiales de la Q. Negra, de las Campa-
nas, etcetera).

La sal seencuentra por dehajo de lutita negra hien estratificada,
que se alterna a veces con arenisca; muestra un sistema intrincado de
pliegues y lineaciones en pequeiia escala, evidenciado por Ienteoitas de
arcilla de pocos centimetros de espesor; ahundante arcilla negra esta
difundida en su masa, Segun sugiere su estructura, es posible que el
cuerpo salino haya sido intruido -aunque solo perforaciones y datos
obtenidos por medio de registros sismicoe puedan decir la ultima pa-
lahra acerca del prohlema-; de todas maneras 10 consideramos como
perteneciente a las Iutitas de esta parte del Caqueza, debido a que por
una parte, los conjuntos litol6gicos pre-cretacicos (en ninguno de los
cuales existen indicios que lIeven a reconstruir un amhiente evapori.
tico) estan separados de las rocas que englohan actualmente la sal por
un hiato estratigrMico y una fuerte discordancia; porIa otra, el cuerpo
salino no tiene englohado ningtin fragmento de rocas pre-cretacicas,
pero si, como se dijo, tiene arcilla negra dispersada en la sal de origen
contemporaneo.

Por el rio Manzanares y la Q. Mojana, lutitas negras con n6dulos,
macizas 0 estratificadas en gruesos hancos y arenisca de grano variahle
en estratos a veces lenticulares. Se ohserv6 la ocurrencia de arenisca
calcarea con impresiones de Trigonia.

Fauna. Nelson relata de Amonitas referidas al Valanginiano.

Conclusiones.

De las descripciones hechas cahe destacar 10 siguiente:

1. La contemporaneidad de deposici6n de los sedimentos que lIe-
garon a formar, en las varias areas, la secuencia litoestratigrafica descri-
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ta, dehe ser comprohada por el examen de su contenido faunistico; sin
emhargo, tenemos noticias de que han sido halladas formas referidas
hasta ahora por la Iiteratura geologica de Colomhia a un lapso que
aharca desde 'I'itoniano-Berriasiano hasta Hauteriviano.

2. La pertenencia de los mismos a una sola area deposicional, con
fondo no oxigenado favorahle a la formacion sedimentaria de pirita,
que recihia aportes detriticos de grana medio a grueso, cuya frecuencia,
notahle en la zona de Caqueza-Quetame, va disminuyendo hacia el
norte y eI este; se confirma asi la observacion hecha por Huhach (1931,
pag. 89), de que "aparece menor la participacion delmaterial arenisco-
so al confrontar los afloramientos del Grupo Caqueza en la region del
rio Negro, con los de la region de los rios Bata y Guavio".

3. Los contactos entre los horizontes a tipos IitolOgicos prevalen-
temente arenosos y prevalentemente arciIIosos no estan afectados por
diastemas; aun mas, se ohserva a veces una parte transicional.

4. La ocurrencia de niveles detriticos, con capas a veces lenticula-
res y .frecuentemente conestructuras lineales en el plano de estratifi-
caoion, depositados con prohahilidad en aguas poco profundas, se vee
·rifica a 10 largo de toda la secuencia, a excepcion de la parte mas alta
y no solo en particulares posiciones,

Fauna y edades.

En esta secuencia han sido encontradas faunas referidas a pisos des-
de el Titoniano hasta el Hauteriviano comprendldos. Como se demos-
trara, no todos han sido comprohados de manera indiscutihle, y atin
menos sus Iimites, que, con respecto a los Iitoestratigraficos, estan atin
por de£inir.

Se vuelve a decir que cuando E. Huhach en 1945 (vease Tahla 1)
establecio la Formacion Caqueza, la subdividio en 7 horizontes (des-
pues Grupo y Conjuntos 0 Formaciones, respectivamente); en 1952,
en un informe que fue puhIicado en 1957 (Huhach, 1957 h), presento
una columna estratigrafica en la que suhdividio la Formacion Caqueza
en tres conjuntos, en el inferior de los cuales coloca (de abajo hacia
arriha) los Esquistos de Saname, las pizarras de la Culehra, un paquete
de estratos sin nomhre y una parte superior de "arenisca cuarcitica de
grano fino". EI autor no aclara como las subdivisiones anteriores co-
rrespondan a las tiltimas, pero, confrontando las dos, se ve que en la
primer a define el horizonte 3 como "pizarras negras con plantas y
amonites aplastados ... de la misma asociacion valanginiense del Peru,
.y en la segunda (columna estratigrafica) define las pizarras de la Cu-
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.NOMENCLATURA LITOESTRATIGRAFICA Y EDADES ASIGNADAS A LAS CAPAS QUE
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lehra como "pizarras", aiiadiendo en el texto que contienen "una fauna
ahundante, pero aplastada, de amonitas ... ", con "tip os valanginianos
inequivocos del Peru". En 1957 (Contribucion ... , pag. 55) afirma que
"en las pizarras (de la Culehra) de la parte baja del Grupo ee halla
una asociacion de fauna y flora ... de la Isla de San Lorenzo, del Peru",
fauna y flora que es la misma que relata en 1945.

Por 10 tanto, no cahe dud a de que las pizarras de la Culehra siem-
pre han sido para Huhach las pizarras del horizonte 3 (confirmado por
comunicacion verhal).

H. Biirgl (Bioestratigrafia, 1957, pag, 122), segun sus propias in-
vestigaciones, coloca los horizontes 2, 3 Y4 de la publioacion de Huhach
de 1945, 'en el Titoniano superior *, y el horizonte 5 y la parte inferior
del 6 en el Berriasiano.

Sucesivamente el mismo autor (1958, pag, 183) afirma, refiziendose
al trahajo de Huhach puhlicado en 1957, que "... el Titoniano ... for-
ma el conjunto inferior del Grupo Caqueza que Huhach design6 como
Esqnistos de Saname (conjunto 2 de Huhach, 1945), con base en que
Keiser y Nelson coleccionaron en la parte baja del grupo, de Caqueza
a Quetame, impresiones de: Suhsteueroceras? cf. koeneni (STEUER)y
Thurmanniceras? aff, thurmanni allohrogicum (KILIAN) Gerth".

En la misma puhlicacion, a pagina 185, dice que huena parte de la
seccion de Caqueza es herriasiana, oonbase en la fauna del yacimiento
mimero 18 de B. Alvarado & J. Royo y Gomez (que localizamos casi en
la base del conjunto 3 de Huhach, 1945, 0 en las pizarras de la Culehra,
de Huhach, 1957), y Neocosmoceras, Berriasiella y Neocomites colec-
tados por J. Keiser y H. W. Nelson entre Caqueza y Quetame (la locali-
zacion es insuficiente); aiiade despues a pagina 186, que por la mala
consesvacion de los fosiles y las complicaciones estructurales " ... sola-
mente, es bastante seguro que la mayor parte (baja) del nivel 6 y el
nivel 5 de Huhach, representan el Berriasiano superior". A continua-
cion afirma que: "segtin este autor (Huhach), signen hacia abajo to-
davia estratos de unos 2.000 ms, de espesor, los cuales pueden facil-
.mente contener el Berriasiano inferior".

Se puede ohservar, por 10 tanto, como Biirgl, en 1958, bajo ellimite
superior del Titoniano desde el horizonte 4 comprendido hasta los Es-

.quistos de Saname u horizonte 2, y restringio el horizonte 5 y parte .
del 6 al Berriasiano superior.

• Con base en un Substeueroceras d. lamellicostatum (BURCKHARDT)colectado
en el rio Bata (op. cit., pg. 131); este {osil, en coneepto de Otto Haas (1960),
no es caracteristico del Titoniano.
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Finalmente, en 1959 (Sedimentacion ... , figura 8, pagma 102) el
autor se limita a referir al Berriasiano un paquete de estratos, entre el
cual esta el horizonte Iitologico de guia Pizarras de la Culebra.

Para el Valanginiano, BurgI (1957, pag, 122), despues de haher
afirmado la presencia del Valanginiano Superior en rio Bata, aiiade:
"Son arcillas ferruginosas, las cuales corresponden a Ia parte alta del
horizonte 6 de Hubach", probablemente con base (op. cit. pg. 132) en
un Leptoceras hubachi (Royo) recolectado por Royo y Gomez (1945,
pag, 224) al Km. 58.6 de Ia carretera de Bogota a Villavicencio, enel
yacimiento 18; el fosil (llamado por Royo "Karsteniceras? huhachi")
fue colectado junto con: Podozamites?, Nucula?, Pseudavicula? sp.
nov. Cyrena? sp., Berriasiella cf. inaequicostata G~rth, Thurmannites ?
duraznensis (Gerth), Neocomites neocomiensis (d'Orh.), Neocomites
neocomiensis var. subtenuis Sayn, Leopoldia (Hoplitoides] d. provin-
cialis Sayn, y Teleosteos, y determinados como valanginian os (op. cit.
pg. 238) ; Royo y Gomez coloca el yacimiento mimero 18, en el cual en-
centro Ia fauna relatada, dentro del conjunto II, equivalente a los
horizontes 2, 3, 4 Y5 de Hubach, 1945. Por 10 que dice el autor y por los
conocimientos del que escribe, se debe colocar el yacimiento apenas
abajo del horizonte 3.

En 1958 Biirgl (pag. 187) indica claramente que el limite Va-
langiniano Superior-Hauteriviano se puede ohservar en la Q. Negra
(donde afloran capas correspondientes a Ia parte alta del horizonte 6
de Hubach) "al este del puente, I Km. al este de Caqueza".

Se hahecho asf una hreve resefia de la fauna y de los pisos sefiala-
dos hasta Ia fecha en Ia zona que se esta tratando: la fauna es extrema-
mente pobre y no siempre es facil emplazarla en una columna litoes-
tratigrafica; esto explica las fuertes discrepancias que existen entre los
autores acerca de los pisos presentes y de sus limites.

A conclusion de esta hreve discusion es preciso aiiadir que seria
necesario un levantamiento de gran detalle para aclarar completamente
los muchos problemas estratigraficos y paleontologicos todavia abiertos:
aproximadamente en la mitad de la secuencia las deformaciones que
afectan las rocas son tan intensas que hasta ahora no han permitido una
exacta orientacion estratigrafica; es posible que tengamos repeticiones
de paquetes de estratos especialmente entre las localidades Loma Bati-
cola y Q. Culebra.

Deriva de todo 10 dicho anteriormente sohre las faunas y las rocas
del KC2 que, en nuestro concepto, son discutibles los subciclos que
Burgi individualiza en la sedimentacion de esta secuencia.

KCI-Formacion Alto de Ctiqueza.
Con este nombre se hace referencia a la secuencia litoestratigrafica
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que forma el perfil montaiioso al norte de la poblacion de Caquesa ; se
halla bien expuesta suhiendo por los caminos que llevan a la Cuchilla
de Carrizal, al Alto de Caqueza y al Alto Monruta.

Litologia. Su composicion Iitologiea, muy variada, se caracteriza
por los siguientes tip os :

lutita oscura, en estratos de espesor variable entre los 20 ems. y
los 2 me.; puede formar niveles 0 presentarse intercalada en capas
calcareas 0 arenaceas ;

caliza detritioa con abundante cuarzo, en estratos de unos 20 cms.:
se meteoriza cubriendose de una costra rugosa (calcareo-limonitica) ;
alternando con capas de Iutita y arenisca forma varios niveles que se
repiten, intercalandose con los arcil'losos, en el escarpe de Ia Cuchilla
Carrizal;

areniscas de grano fino a medio, de color oscuro a gris claro, en
estratos que pasan del metro; pueden presentar cemento calcareo , en
el techo de unas capas ocurren "Iechos" de Lamelibranquios; se alter-
nan con los dos tipos Iitologicos susodichoe.

Ocurren tambien numerosos estratos de marga arenacea y marga.
En general la facies es arenacea arc illosa, volviendose mas arenacea

hacia elsur y ann mas arci'llosa hacia el norte; 10 que parece confirmar
10 que vieron los autores de la plancha K.IO, acerca de los cambios
laterales de facies que afectan esta Formacion hacia el norte y hacia
el oeste; en efecto, en el cerro que queda a confluencia de la Q. Negra
con el rio Negro, observamoa la ocurrencia de muchos estratos de are-
nisca de grano grueso.

Descansa conformemente sohre el conjunto arcilloso ya mencio-
nado, y subyace conformemente a las lutitas negras de la Formacion
Fomeque.

Se hallaron solamente Lamelibranquios; para Ia edad (vease tao
bla 1) hay discrepancias entre los distintos autores; se considera del
Hauteriviano, sin mayor precision.

'Discusioti sobre el Grupo Ctiqueza.

Es dificil reconstruir el ambiente de deposicion con los datos que
se tienen a disposicion: han sido obtenidos del examen de un grueso
conjunto rocoso sobre un area muy vasta, sufriendo las desventajas que
las faunas no pueden asegurar cronologicamente mas que un Cretaceo
inferior, y que las bentonicas ofrecen solo vagas noticias desde el punto
de vista ambiental. Sin embargo, parece oportuno, aun con estos limites,
intentar elaborar un simple bosquejo paleogeografico, asi no fuera sino
para plantear el problema.
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Los datos son los siguientese ripple-marks, lentes de conglomerado
(en la parte haja), fenoc1astos de cuarzo, marc as de cavas Iobuladas,
Ientes de arenisca cuarzosa de grano medio (Servita) , "Iechos" de Gas-
teropodos y Lamelibranquios con costillas prominentes 80n caracteres
que ocurren con frecuencia en rocas que pertenecen a diferentes partes
de la columna. La sal de Restrepo, como se ha dicho, se puede colocar,
como primera hipoteais, dentro del Caqueza, pero, la falta de datos
mas exactos imposihlee de ohtenerse en el campo, impide conside-
rarla como prueha para una reconstruccion amhiental. De todas ma-
neras, todos estos caracteres sugieren la deposicion de la mayoria de
las capas en aguas poco profundae frente a un mar abierto, afectado
en su horde con el Escudo por una fuerte acumulacion de sedimentos;
estos hahrian compensado ahora mas ahora menos la suhsidencia de la
cuenca en acto hajo condiciones oscilatorias, desde principios del ere-
taceo,

Esta cuenca, como demuestran los afloramientos de Servita y del
rio Bata, aharcaha por 10 menos un area correspondiente a la parte
del Macizo de Quetame considerada y a una faja de los actuales Llanos
Orientales suhparalela del Macizo (indefinida hacia el oriente).

La sedimentacion no tenia lugar en la parte suroccidental del Ma-
cizo (region de Sumapaz-Urihe) ni sobre la Cupula de Floresta,

Grupo ViUeta.

Aunque el nomhre haya ~ido dado por Hettner (1892), fue Huhach
(en Kehrer, 1933) quien dio una definicion mas exacta del "piso" y
de sus suhdivisiones: Conjunto de Fomeque, Conjunto de Une y Con-
junto de Chipaque; el mismo autor establecio los ranges de Grupo
Villeta y de Formaciones Fomeque, Une, Chipaque, colocando limites
con hase en la litologia 0 con hase en las faunas halladas con su signi-
ficado cronolOgico (en Hubach, 1957 h, y mas claramente en Huhach,
1957 a).

. Ya en una nota anterior (1962) se explicaron las razones por las
cuales desplazamos el limite superior de la Formacion Chipaque hasta
comprender el Conjunto inferior del Grupo Guadalupe de Huhach;
por 10 tanto se coloca el limite inferior del Grupo Villeta en el techo
de la Formacion Caqueza y el superior en la hase de la Formacion
Areni8ca Dura.

Kvs - Formocion. Fomeque.

Se hace referencia a la secuencia que aflora en el flanco occidental
del anticlinal de Choachi, entre Fomeque y Gutierrez.
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Litologia. Los tipos lito16gicos que ocurren en la Formacion son:
Iutitas negras, bien estratificadas en capas de espesor variable, con yeso,
pirita y nodulos redondos 0 aplanados, alineados de manera subpara-
lela a la estratificaoion ; en el interior pueden ocurrir Amonitas 0 no-
dulos de pirita; las Iutitas, por alteracion, toman una coloracion ama-
rillenta, rojiza 0 blanquecina; unos hancos son ricamente fosiliferos
en faunas compuestas por Amonitas, Lamelibranquios y Gasteropodos;
las Iutitas constituyen la mayoria de los estratos de la formacion ; ha
sido interesante notar como localmente aparecen intercaladas capas de
arenisca fina oscura, como por ejemplo las que afloran sobrela carre-
tera entre Ubaque y el rio Palmar;

calizas detriticas gris oscuras, en capas de espesor entre los 20cms.
y el metro hasta lenticulares, ricamente fosiliferas; el· examen petro-
grafico (por L. Radelli) ha evidenciado la presencia de fragmentos de
esquisto del tipo de los que ocurren dentro de la secuencia de Los
Esquistos de Quetame; se alternan con capas de margas, formando dos
lentejones; el mas hajo, de pequefias dimensiones, se puede ohservar
en la V. Calera, el mas alto, de unos 5 Kms. de largo y de unos 100
metros de espesor maximo, en la V. Alto de la Cruz;

arenisca cuarzosa, blanca, de grano grueso, en estratos hasta de un
metro 0 mas; constituyen tres pequefias secuencias de un grosor de 20-30
metros, de forma lenticular, observables en localidad Los Puentes, El
Ramal y en la Laguna de Ubaque: la primera ocupa una posicion ee-
tratigrafica muy baja a unos 50 metros sohre el contacto con la Forma-
cion Caqueza ; la segunda,una posicion muy alta a unos 70 metros por
debajo del contacto con la Formacion Une; la tercera, en fin, de unos
20 metros de espesor maximo, queda a pocos metros por debajo de
la Une.

Descansa sobre el conjunto ya mencionado y conformemente por
dehajo de la Une; el contacto superior, dificilmente visible por el aca-
rreo de arenisca que cubre constantemente la zona, es rapido pero gra-
dual. En efecto, en Gutierrez, cerca del rio Taguate, hay un afloramien-
to donde se observa una caso de interdigitaci6n entre areniscas blancas
y lutitas negras a alteracion blanquecina y violacea : por encima sigue
un nivel lutitico y sucesivamente las areniscas de la Vne y, por debajo,
las lutitas negras de la Fomeque (vease figura 6); otro hecho signifi-
cativo es 10 que se observa debajo de la cuchilla del Portachuelo (alre-
dedores de Vne) : las lutitas negras de la Fomeque entran en las arenis-
cas de la Vne (en el mapa el fenomeno ha sido ampliado para eviden-
ciarlo) .
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Fauna y edades.

Se han encontrado Trigonias, Lamelibranquios y Gasteropodos en
ricos yacimientos en los alrededores de Gutierrez, y Amonitas (Nicle-
sya), Lamelibranquios y Gasteropodos en la Q. del Salitre, en las cer-
canias de Ubaque. Tienen probablemente edad barremiana.

En unapuhlicacion de 1957 (pag. 122) Biirgl describe faunas, que
coloca en el Barremiano, recolectadas en Ia region de La Union-Feme-
que-Uhaque, donde aflora Ia Formacion Fomeque, las coloca en el Ba-
rremiano, y supone (ob. cit., pag, 124) que la parte haja de Ia Arenisca
de Une represente el Albiano superior. Tambien Hubach (1957, pag.
104 y columna) considera que Ia Fomeque comprende desde el Hauteri-
viano superior hasta el Albiano, aunque de manera insegura.

Biirgl (1959 b, pag, 102) parece restringir las rocas de la Fomeque
al Iapso comprendido entre Hauteriviano superior y Aptiano.

Consideraciones.

Desde un punto de vista general, Ia Fomeque es una secuencia de-
rivada de sedimentos, en mayoria arciflosos y negros, depositados en
ambiente marino de fondo no oxigenado y probablemente en aguas ba-
jas, segun parecen sugerir la ocurrencia de Trigonias (que vivian en
aguas salobres ; Termier), de Lamelibranquios de conchas gruesas y
ornamentadas, y, atin mas, de Ientes de caliza fosilifera y de arenisca
de grano grueso; ala misma conclusion habia llegado Biirgl (1957, pag.
123) examinando la fauna.

Los Ientes de arenisca cuarzosa blanca de grano grueso en med.o
de rocas finas 0 finisimas, significan ademas no solamente que ya
en el tiempo de Ia F. Fomeque (y probablemente en el Aptiano)
empiezan a manifestarse aquellos cambios en las condiciones tecto-
nicas que dirigen la sedimentacion en la Cuenca de Cundinamarca (se-
gun la definicion que da Biirgl en su publicacion de 1959, pagina 101),
cuyo efecto en la zona considerada sera el desarrollo de una facies
muy peculiar, la de la F. Vne, de que hablaremos mas adelante, sino
tambien a comprobar que el desarrollo del fenomeno es gradual.

EI hallazgo de fragmentos retrabajados, microscopicos, de esquistos
del tipo de los que ocurren en los Esquistos de Quetame, sugiere que
estuviera expuesta a la erosion una parte (Ia suroccident;al?) del Macizo
de Quetame.

KV2 - Formaci6n Une.

La secuencia aflora con buena exposicion sobre las carreteras entre
las pohlaciones de Gutierrez y de Vne, pOl' el rio Palmar y sohre la
carretera Choachi-Bogota.
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Fue definida como conjunto medio del Villeta (Huhach en Kehrer,
columna) y sucesivamente como "miembro Iitologico de guia" y "For-
macion" (Hubach 1957 a).

Se destaca morfohigicamente por dar escarpes muy pronunciados.

Litologia. En una nota anterior (Renzoni, 1962) se descrihio la
Formacion, subdividiendola en niveles caracterizados por la prevalencia
o frecuencia de un tipo Iitologieo 0 por una asociacion Iitologica bien
reconocible y delimitable de las adyacentes. Aqui solo se present a de
manera sumaria los tipos Iitologicos que mas frecuentemente se en-
cuentran:

arenisca cuarzosa blanca, de granos gruesos de cuarzo, normalmen-
te subredondeados, bien calibrados con cemento siliceo; laminitas de
mica como accesorio; se presenta en capas de espesor variable hasta
lenticulares, con superficies de estratificacion casi siempre irregulares,
a menudo con estratificaeion entrecruzada; capas lenticula res de con-
glomerado de cuarzo, ocurren cou mayor frecuencia en la base y en el
techo de la Formacion ;

areniscas oscuras de grano medio a fino, arcillosas y a menudo con
sustancias carhonosas ; ocurren en general a 10 largo de la parte media
de la secuencia, especialmente en la zona de Gutierrez.Dne;

arenisca gris-oscura, de grano medio a finisimo, con pirita, mica
y moteada de manchitas de oxido de hierro, en capitas entre los 2 y
los 20 cms. de espesor ; ocurre a 10 largo de la secuencia, especialmente
en la zona de Choachi;

Iutitas negras en estratos de espesor variable, contienen sustancias
carbonosas tamhien en forma de lentecitas y gruesas concreciones; pue·
den constituir niveles, bien sea por si mismas 0 por alternancia con los
dos tipos Iitologicos precedentes, 10 que se observe en los alrededores
de Ia cuchilla del Portachuelo;

caliza fetida, oscura fosilifera (Ostreas?), estratificada;: visible so-
hre la carretera al oeste de Choachi.

Desoansa sobre la Formacion F6meque en la manera descrita y
conformemente por debajo de la Chipaque; los contactos son graduales
pero rapidosi solo el superior, en la zona entre el rio Palmar y Choachi,
se.desarrolla en un amplio intervalo con tipos Iitologicos de la forma-
cion descrita que se alternan con otros tipicos de la Chipaque.

Suespesor, calculado de manera aproximada con el metodo car-
tografico, es de unos 500 metros, pudiendo ser ann mayor hacia el sur
y menor hacia el norte; los subplegamientos que interesan localmente
uno que otro nivel de la Une, dificultan mucho la medida .
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Considerando la Une en conjunto, queremos poneI' de relieve: 1)
el marcado predominio de las areniscas, no obstante la ocurrencia de
niveles arcillosos; 2)su composicion detritica de grano generalmente
grueso, constituida casi exclusivamente de cuarzo; mica y pirita ocu-
rren como accesorios en la parte sur, como minerales principales es-
pecialmente al norte; son presentes sustancias carbonosas de vez en
cuando en forma de lentecitas; las estructuras internas y las irregula-
ridades en el plano de estratificacion, sugieren un ambiente de aguas
bajas litoral 0 sublitoral; 3) la granulometria de las areniscas es mayor
en la zona al sur de Une y en la Cuchilla Fonte; es decir, hacia el SSW:
y hacia el E.; las Iutitas y en general las areniscas a granulometria mas
fina son mucho mas frecuentes y abundantes en la zona de Choachi,
donde aflora ademas el banco de caliza fetida con 108 Lamelibranquios
de concha gruesa antes mencionados.

Fauna y edades.

No se encontro fauna; de los carbones colectados no salio polen.
En 1933, Hubach (en Kehrer, columna) refirio Ia Une al Albiano;

en 1957, el mismo autor (1957 b) la hizo corresponder al lapso Albia-
no superior-Cenomaniano, pero de manera insegura. Biirgl tamhien en
1957 [pag. 124) supuso que la parte haja de la Arenisca de Une repre-
senta el Albiano superior. Sin embargo, en 1959 (Sedimentacion ... ,
pag. 102) hace abarcar la Dne pOl' el Albiano.

En un trabajo de Camphel (C.S.P.G.G.) de 1962 la Une es colocada
pOl' debajo del Cenomaniano y disconformemente sohre el Aptiano 0 el
Barremiano, con base en que estos dos pisos (representados porIa For-
macion Fomeque) estan mas intensamente deformados que el Albiano
(0 Formacion Une}; ya relatamos nuestras observaciones acerca del
contacto inferior de Ia Une.

Con c Ius ion e s.

La Une se destaca fuertemente pOl' su composicron Iitologica de
todas las secuencias del Creta ceo hasta ahora consideradas. Como se
ha relata do, la serie se ha desarrollado a partir del Conglomerado Su-
perior pOl' medio de roeas finas, lutiticas, con delgadas interca-
laciones de areniscas poco importantes en un balance aproximativo
de la frecuencia de estas respecto al material arcilloso: solo en la po-
sicion estratigrafica correspondiente a la Caqueza, se yen materiales
detriticos de grano mayor que el de las arcillas, con dimensiones respe-
tables (vease mapa). Acerca del ambiente de deposicion de estos sedi-
mentos finos, ya se dijo que parece que nunc a haya llegado a ser el de
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un mar profundo sino mas hien el de un mar somero, de vez en cuando
mas 0 menos alejado de la costa, por varios caracteres en rocas fre-
cuentemente presentes en la serie.

Paulatinamente, en un proceso regular a traves del tiempo (Ientes
de arenisca madura en la Fomeque}, se ohserva la aparicion de mate-
riales que son de grano grueso, maduros, depositados en aguas hajas
cercanas a una tierra, que suministra materia vegetal, emplazada pro-
hahlemente en direccion del Sumapaz y de los Llanos. Se ha hecho
notar tambien como, paralelamente, hacia el norte y hacia el oeste, hay
un mayor desarrollo de los materiales finos. EI fenomeno habia aido
observado en precedencia por Hubach (1957 b, pags, 103.104, y colum-
na) y otros, al comparar las column as trazadas en nuestra area con
las sacadas en el area que queda al oeste (plancha K.I0) y al noreste
de Bogota.

La Une representa, por 10 tanto, en nuestro concepto, solo el rene-
jo, en un area que queda al borde del Escudo, del cambio gradual en
el tiempo en las condiciones geotectonicas de una vastisima area, con
proyeccion de materiales groseros en zonas donde precedentemen1.e ha-
hia depoeicion de materiales finisimos. La madurez que afecta parte de
sus sedimentos puede indicar, bien sea condiciones especiales para la
seleccion de los materiales, como un origen de los mismos de estratos
sedimentarios 0 ligeramente metamorfoseados (se recuerda la presencia
de pedacitos de esquistos del Quetame en las calizas detriticas de la
Fomeque y de micas (raras al SW y mas abundante al NE), en la
Une.

Acerca del susodicho cambio en las condiciones geotectonic as es
hien sabido que la literatura de Colombia siempre las sefialo, aunque
de manera vaga, al limite basal de la Une correspondiente en tiempo
al "alrededor del Albiano inferior" 0 simplemente a principios del
Albiano, Recientemente el problema ha cogido impulse gracias a tra-
bajos realizados sobre grandes regiones, cuyos resultados ponen en luz
movimientos positivos que afectan buena parte de la Cordillera Oriental
y de la Central alrededor de este tiempo. Queda fuera de los Iimites
de esta publicaeion el examen minucioso de las mismas ; sin embargo,
rapidamente se hara alusion a ellos, con el fin de ubicar un Ienomeno
local pero importante en un orden fenomenologico general. En efecto,
leemos en Botero Arango (1963 pags, 79 - 81) del emplazamiento de
masas dioriticas (Batolito Antioquefio y sus cuerpos setelites) en el
Cretaceo medio a superior. Contemporaneamente, Biirgl y Radelli (Ra-
dell & Biirgl, 1962 f, pp. 133.138) publicaron que la Formacion Alhe·
jorral "que se tiene que considerar como Albiano medio ... ", es trans-
gresiva discordantemente sohre un grupo de rocas, cuyo techo es ap-
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tiano, segtin la fauna de Berlin, 10 que indica " ... un fuerte movimien-
to tectonico en la Cordillera Central, que se correlaeiona perfectamente
con la fase tectonic a que se ohserva en la Cordillera Oriental de Co·
lombia a prineipios del Albiano, y nos permite determinar como aptia-
na-alhiana la edad de las intrusiones de las dioritas cuarciferas de gran
batolito eircumpacifico de la Cordillera Oriental", intruyendo estas al
complejo rocoso que lleva en alto los fosiles aptianos. Por afiadidura,
Biirgl (1959 b, pag. 94) afirma que "al prineipio del Albiano, el mar
avanzo e inundo esta vez toda la parte meridional de la Cordillera
Oriental y las partes adyacentes de las Guayanas".

KVl - Formacion. Chipaque.

Bien expuesta al norte y al sur de Chipaque, entre la Q. de Munar
y el rio Une, como tamhien a 10 largo de la carretera Bogota-Choachi,
la secueneia descansa conformemente sohre la Formacion Une y con-
formemente por debajo de la Formacion Arenisca Dura.

Ya se dijo con base en que criterios (Renzoni, 1962) se estableci6
la Formacion Chipaque. Aqui solo se repite que con el nuevo senti do
de esta formacion, verdadera unidad litoestratigrafica comprendida en-
tre dos limites Iitologicos faciles de reconocer en el campo, se ha des-
plazado el limite Grupo Vilfeta-Crupo Guadalupe hasta comprender
en el Grupo Villeta 10 que Hubach Ilamo (1957 a) Formacion inferior
del Grupo Guadalupe, quedando redueido el Grupo Guadalupe a la
Formacion superior del Grupo Guadalupe de Hubach (ibidem).

Litologia. La secueneia se caracteriza por los siguientes tipos lito-
logicos r

Iutita negra, en estratos de poteneia muy variahle, a menudo
bandeados de arenisca micacea ; puede presentarse abundante fauna
en Amonitas, Lamelibranquios y Gasteropodos, y rastros de sustancias
carbonosas;

ealiza arenacea, en estratos entre los 5 ems. y el metro; es ahundan-
temente fosilifera (Lamelibranquios y Gasteropodos), tanto que puede
aleanzar a ser una lumaquela; ocurre como intercalaeiones ahora mas
frecuentes ahora menos, dentro de las lutitas a todo 10 largo de la se·
cueneia; puede formar, cuando las capas son potentes 0 frecuentes, pe.
quefios niveles calcareos que dan escarpes;

arenisca de grano medio en estratos de espesor variable, nncacea
y con lenteeitos de carbon; tamhien esta arenisca, alternando con ca-
pitas de lutita, forma pequefios escarpes;
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arenisca de grano fino, con bandas negras muy delgadas que encie-
rran pequeiias zonas amigdaloides y Ienticulares mas claras, en capitas
de pocos centimetres de espesor y en apretada suceeion, 0 en estratos
de casi un metro; se encuentran interestratificadas, capitas de lidita
arenosa, hacia la parte alta de la formacion ;

carbon ; se trata simplemente de dos estratos encontrados, el uno en
la hacienda Querente y el otro en San Bernardo; hace falta un estudio
de suficiente detalle para afirmar si se trata 0 no del mismo estrato
(10 mas probable es que sean diferentes y lenticulares); de todos mo-
dos la posicion estratigrafica dentro de la Formacion es haja para am-
bos, a unos 100 metros (?) del techo de la Une (De laEsprielia &
Villegas, 1960).

EI contacto superior se desarrolla ahruptamente; morfologicamente
Ia F. Arenisca Dura forma escarpes ahruptos y la F. Chipaque de~re-
siones,

Faunas y edades.

Teniendo presente los trabajos de Huhach (1957 a y h), Biirgl
(1959 a y h) y Julivert (1962, pag, 15 y fig. 3) solo se puede afirmar
que la Chipaque puede corresponder grosso modo al Iapso que va desde
el 'Cenomaniano superior hasta el Coniaciano, inclusive.

Grupo Guadalupe.

EI nomhre, segun Huhach (1957, Informe 1212, pag. 39), fue acu-
fiado en 1892 por Hettner para aquellas rocas que forman los cerros de
Guadalupe y Monserrate en Bogota, en facies arenosa.

Desde entonces, segun los autores y la fecha de sus puhlicaciones,
este nomhre, como los de sus subdivisiones, han sido usados para indicar
eonjuntos Iitologicos diferentes; para evitar cualquier confusion, se pre-
sentan las nomenclaturas estratigraficas usadas para esta sucesion y se
sugiere la lectura de un trahajo de Julivert salido a mediados de 1963
(Julivert, 1962h, figura 3).

Con precedencia respecto a susodicha puhlicacion, durante el des-
an"olIo del mapeo del Macizo de Quetame, se hizo referencia al trahajo
de Huhach (1957 a) y se elevo (Renzoni 1962) la Formacion Superior
del Grupo Guadalupe de dicho autor al rango de Grupo, dando el nom-
hre de Formacion Arenisca Dura a 10 que Huhach llamo Arenisca Dura
(anteriormente, 1957 h, "miemhro litologico de guia Arenisca Dura"),
de Formacion Plaeners a la parte inferior, en facies prevalentemente ar-
cilloso-liditica, del conjunto que Huhach llamo miemhro de Los Plae-
ners (anteriormente, 1957 h, "nive}" u "horizonte de los plaeners"} y
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de Formacion Labor y Tierna a las dos areniscas, separadas por 15 me-
tros de Plaeners (Renzoni, 1962, pag, 75), que constituyen respectiva-
mente la parte superior del "horizonte de los plaeners" (es decir la
arenisca de Labor) y el nivel "Arenisca Tierna" de Hubach (vease
tabla 2).

De la Tabla anexa resulta claramente que fue Ujueta el primero
en hacer el mapeo de unos cerros al noreste de Bogota, quieupresento
despues de haber justamente interpretado a Hubach, subdivisiones Iito-
estratigraficas claras del Guadalupe, tales como resultan a quien em-
prenda un levantamiento sohre areas y no se limite a simples cortes.

Acerca del rango del Guadalupe y de sus suhdivisiones, se hace no-
tar que Hubach (1957 b, columna estratigrafica) ya era partidario de
elevar sus conjuntos y formacion a los rangos de formaciones y grupo,
respectivamente, y que las subdivisiones antes citadas son las que ac-
tualmente se estan usando para llevar a cabo el mapeo geologico a es-
cala 1:25.000 sobre amplias comarcas, 10 que confirma que estas unida-
des litoestratigraficas son basicas. Al proposito se recuerda que la Are-
nisca Dura aflora desde el area de Melgar (Dado Barrero, comunieacion
verbal) hasta la de Junin (cuadrangulo K.ll), que los Plaeners afloran
desde el Tolima hasta Duitama por 10 menos (cuadrangulo J-12, en
imprenta), y que la Arenisca Tierna tambien se reconoce desde Melgar
hasta Duitama. .

Se insiste, por 10 tanto, en colocar estas subdivisiones estratlgrafi-
cas en el rango de formaciones. En el mapa anexado el Grupo Guadalu-
pe eeta subdividido en dos partes, debido a la escala de la publicacion.

Kga - Formacion. Arenisca Dura.

Esta bien expuesta a 10 largo de la quebrada del Raizal; por esta
razon la C.S.P.G.G. (1962) dio nombre de "Raizal Member" a la se·
cuencia que vamos a descrihir.

Litologia. La pura base, por un espesor de unos treinta metros
aproximadamente, es observable solo en cortos trechos debido al abun-
dante acarreo que cubre la zona: esta formada por areniscas gris claras
de grano fino y lutitas grises, prevaleciendo las primeras.

En los primeros afloramientos, de abajo hacia arriba, encontramos
los siguientes tipos Htologieosr

Liditas un poco arenosas gris claras con fractura concoide, en ca-
pas entre los 5 y fos 10 centimetros de espesor, a menudo intensamente
diaclasadas, segun pIanos normales a la estratificacion; los estratos es-
tan separados el uno del otro por diastema 0 por una delgada intercala-
cion (max. 1 centimetro) de arcilla negra. En esta sucesion se intercalan:
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a) arenisca cuarzosa blanquecina en capas de 1 metro, y b) arenisca
cuarzosa con bandas negras en forma amigdaloide, en estratos de 20
centimetros; constituyen la parte mas baja observada;

arenisca cuarzosa de color gris claro, de grano fino hasta medio, en
gruesos estratos de 1 metro y mas, pudiendo alcanzar los 10 metros. En
la base y en el techo de las capas la arenisca se puede volver menos com-
pacta y presentar rastros de sustancias carbonosas. En la superficie hay
cavidades que se tornan mas pequefias y apretadas en la base y en el
techo. Este ee el elemento mas abundante dentro de la secuencia;

capitas de areniecas y Iutitas, con estructura interna de forma amig-
daloide, del espesor de 2 a 5 centimetros; forman sucesiones apretadas
de unos 2 metros que ocurren de vez en cuando a 10 largo de la parte
media de la secuencia,

La parte mas alta, es decir, la que constituye los tiltimos treinta
metros por dehajo de la Formacion Plaeners, esta formada por la al-
ternancia de los tipos Iitologicos que siguen:

Arenisca finisima en capas entre los 80 y los 120 centimetros, de
color gris claro; la caracteristica mas notable es la gran cantidad de
sflice, en la cual estan disperses los componentes detriticos. Esporadi-
camente la roca toma una coloracion rojiza. La fractura es concoide.
De vez en cuando se observan delgadas e irregiilares laminitas de arcilla,
creando una ulterior subdivision de las capas. Hay intercalaciones de
lidita, de unos 10 ems, de grosor, con costras de arenisca arcillosa, ban-
deada, en el techo y en la base; liditas grises 0 negras, en capas de unos
5 ems, de espesor : forman sucesiones apretadas que pueden alcanzar
los 4 metros.

Descansa conformemente por debajo de la Formacion Plaeners con
un contacto rapido y facilmente mapeable que trazamos, de acuerdo con
Julivert (1962 b, fig. 3), en el banco de arenisca mas alto.

Fauna y edades.

No se encontro fauna.
Hubach coloca el limite inferior de la Arenisca Dura entre el Tu-

roniano y el Campaniano.
Biirgl (1959, Informe 1331) saco una columna a unos 35 kilometros

al norte de Bogota, en un corte natural entre Chia y Tenjo; aun cuando
el autor presente subdivisiones bioestratigraIicas y resulte, por 10
tanto, dificil correlacionarlas con las litoestratigraficas, parece posible
colocar el limite Formacion Chipaque-Form. Arenisca Dura en el Co-
niaciano superior 0 en el Santoniano.
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De la misma manera, el limite superior de la Arenisca Dura no
parece posible que corresponda al limite Campaniano-Maestriehtiano
(Biirgl, 1959, Inf. 1331, pag. 5), si se tiene presente que 10 que Biirgl
(1959, ob. cit., pag, 2) llama "Arenisca Dura" corresponde a la Are-
nisca de Labor (parte inferior de la Formaci6n Labor y Tierna).

Kg2 - Formaciiin Plaeners.
EI nombre "plaeners" fue introducido en la literatura geol6gica

de Colombia por E. A. Scheibe (1938, pag, 28), quien al describir el
"piso de Guadalupe" mencion6 rocas silioeaa pronunciadamente estra-
tificadas y quebradizas = plaeners silfeeos, .

Posteriormente Hubach (1957 a, pag. 39) ampli6 el significado del
nombre con aplicarlo no solo a la roca sino tambien a un conjunto de
rocas : "Como roca, los plaeners de Bogota son capas delgadas de frac-
tura romboidal, bien estratificadas, formadas de Iiditas arcillosae-mar-
gosas con abundantes Foraminiferos. Como miembro del Guadalupe
Superior los Plaeners son una alternaci6n de esta clase de Iiditas, con
liditas puras, esquistos arcillosos siliceos y areniscas", Volvemos a xe-
cordar que los Plaeners, como unidad litol6gica, contienen, aegun Hu-
bach, la Arenisca de Labor tambien, elevada sucesivamente a unidad
de roca por Ujueta * (tabla 2), quien separo el "Nivel de Plaeners" del
"Nivel de Arenisca de Labor".

Se elev6 el "Nivel de Plaeners" de Ujuetaal rango de formaci6n,
en cuanto es una unidad basica en ellevantamiento a escala de 1:25.000;
estudios recientes (cuadrangulo J.12, en imprenta) 10 confirman.

Litologia. Para la descripci6n se hace referencia a los afloramien-
tos existentes en Ia "Bella Suiza", cerca de Ueaquen, en la carretera
Bogota-Choaohf y en la bajada hacia las eabeoeras de la quebrada Rai-
zal, donde se encuentran bien expuesto, especialmente la base y el
techo.

La base esta compuesta de unos pocos metros de lidita en capitas
de 2 a 4 centimetros; siguen hacia arriba, lutitas negras y porcelanitas
en delgados estratos, con intercalaciones ocasionales de arenisca fina.
Signen areniscas, lutitas y porcelanitas.

Al techo: lutitas siliceas y lutitas arenaceas alternando con capitas
de arenisca bandeada, y estratos de 40 centimetros de espesor maximo,
compuestos por arenisca fina con textura amigdaloide evidenciadapor
el contenido en lutita negra.

* Se hace referencia a la publicacion de Ujueta (abril de 1962, informe 1412),
y no a la de Julivert de 1961, debido a que, aparte de las fechas, la primera
estuvo a disposicion del lector antes de la sellunda.
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Tiene un espesor calculado en 120 metros.
Descansa concordantemente por debajo de la Formacion Labor y

Tierna,

Fauna.

No se encontraron fosHes; es bien conocida la ahundancia de Sipho-
generinoides que caracteriza esta formacion (Ujueta, 1962, pag. 38, y
otros). .

Kgl - Formacion Labor y Tierno.

Esta Formacion corresponde a los niveles "Arenisca de Labor" y
"Arenisca Tierna" "deUjueta (op. cit.); los consideramos un solo con-
junto del ran go "Formacion", por 10 que se trata de una secuencia de
areniscas que, aunque diferenciables en dos unidades por su granulo-
metria y por la presencia de un nivelito de plaeners (Upper Plaeners,
segiin C.S.P.G.G., 1962) entre ellas, forman un escarpe bien destacado
de los conjuntos infra y suprayacentes, que facilita de tal manera el
mapeo.

Litologia. Recorriendo la carretera desde Choachi hacia Bogota,
antes de llegar al Paramo, en la hoya de la quebrada Rajadero, hay
buenos afloramientos de este conjunto.

En la parte baja aflora:
Arenisca cuarzosa, blanquecina, de grano fino a medio, con bandas

oscuras que pueden tornarse tupidas de tal manera que dan origen it
una textura amigdaloide, en gruesos estratos de 5-6 metros de espesor.
Los estratos mas altos presentan manchitas rojas ; forman una sucesion
que mide alrededor de 60 metros.

Una sucesion de delgados estratos de Iutitas y areniscas de grano
fino, que alcanza un espesor maximo de 15 metros, suprayace y deter-
mina el paso al nivel arenoso superior.

Lo anterior corresponde al "Nivel Arenisca de Labor" de Ujueta,
.0 a la "Arenisca de Labor" mas el nivel de "Lutitas y Areniscas finas"
de Julivert (1962 a, columna).

Sigue hacia arriba, a formar la base del nivel de Arenisca Tierna,
una sucesion de 2 metros compuesta de delgadas capas de arenisca oscu-
ra y arenisca blanca con handitas arcillosae.

A continuacion se encuentran:
estratos de arenisca cuarzosa de dos metros de espesor, de grano

medio, con gran des manchas rojizas, alternando con estratos de metro
y medio de espesor, compuestos por apretada sucesion de Iutitas are-
naceas con bandas claras;
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arenisca cuarzosa en bancos de dos metros y mas, color rojizo, de
grano grueso, a estructura entrecruzada.

En el contacto con la Formacion Guaduas, aparecen estratos de are-
nisca cuarzosa blanca de grano fino con nodules ferruginosos, y are-
niscas verdosas y arcillas como capas 0 lentecitas; en un estudio se-
dimentologioo de todas las areniscas descritas, Julivert (1962 a, pag. 34)
sugiere colocar el limite Tierna-Guaduas por debajo de la sucesion de
areniscas verdosas y arcillas negras, distinguiendose estos estratos de los
subyacentes por su granulometria.

EI espesor de la Formaci6n ha sido calculado en unos 130 metros.

Conclusiones sobre el Creuiceo superior.

Las condiciones ambientales existentes en el tiempo de la Une si-
guieron reinando durante la deposicion de las capas pertenecientes al
Cretaceo superior: estratos de carbon, abundancia de Exogiras (hasta
formar capas de lumaquela) y presencia de Pectinides en la Chipaque,
y areniscas de grano grueso con textura entrecruzada en el Guadalupe,
sugieren en efecto aguas hajas mas 0 menos agitadas y afectadas por
corrientes, 10 que habia sido ya afirmado por Julivert (1962 a, pag. 48)
para los conjuntos de arenisca mas altos. Estas condiciones siguieron
hasta principios del Terciario (el limite Cretaceo-Terciario cae dentro
de la Formacion Guaduas), cuando paulatinamente, un ambiente con-
tinental de aguas salobres 0 dulces sustituye el marino (Hubach, 1957,
pag. 99; Julivert, 1963, pag, 15).

Un hecho importante se verifica durante este lap so: la deposioion
de las Iiditas. Estas rocas siliceas, que dificilmente se encuentran puras,
estan siempre acompafiadas por materiales finisimos, y ocurren en la
zona del levantamiento en diferentes posiciones eetratigraficas, como
suceaiones de capitas de pocos metros de espesor. Su distribucion geo-
grafica es muy amplia, encontrandose (Huhach, informe 1212, pags. 40
y 41) en areas de l~ Cordillera Central y Oriental a 10 largo del Vaile
Superior y de la parte meridional del Vaile Medio del Magdalena; aqui
tambien parecen existir varios paquetes liditicos (0 de porcelanitas)
en diferentes posiciones estratigraficas (Julivert, 1962 b, pags, II y
12), pero siempre dentro del Cretaceo superior. EI origen de estas rocas
siliceas parece estar ligado al vulcanismo hasico en acto durante el
Cretaceo superior en la Cordillera Central (Formaci6n Quebradagran-
de: G. Botero Arango, 1963,pag. 54) : alIa la estrecha relacion existente
entre rocas siliceas y "rocas verdes" aparece clara (Botero op. cit., pag.
47); aqui, y en general, en la Cordillera Oriental, la relacion no es
asi de clara faltando las rocas hasicas: de todas maneras, en espera de
nuevos estudios, sugerimos enlazar el origen de las liditas con el con-
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temporaneo vulcanismo hasico de la Cordillera Central: la presencia
de las Iiditas en las aecuencias estratigraficas examinadas, puede, por
10 tanto, indicar no mas que periodos de local interrupcion en la depo-
aicion de los materiales detriticos gruesos.

Terciario de la Sabana de Bogota.

Formaciori Guaduas y Eormacion. Bogota (Tg y b): Se trata de dos
formaciones que afloran en la esquina noroeeidental del mapa, con muy
mala exposicion. Para la descripcion se remite al lector a los estudios
de Hubaeh (1957) y Ujueta (1962).

Muy resumidamente, la Formacion Guaduas es una secuencia de
areniscas, mantos de carbon y arcillas oscuras que se vuelven rojas y
abigarradas hacia la parte superior; su espesor, en los alrededores del
area considerada es de unos 700·800 metros. La Formacion Bogota es
una secuencia de unos 1.500 metros, formados por una base de arenis-
cas (50.100 metros) Ilamadas "Arenisca del Cacho", a las que siguen
gredas abigarradas. Las dos formaciones cubren un Iapso Paleoceno-
Eoceno inferior.

Terciario del Llano (Tll).

Bajo esta denominacion se hace referencia a las rocas que, en Is
zona, forman las primeras estribaciones del lado llanero de Ia Cordi-
llera Oriental.

No afloran con buena exposicion sino por cortos trechos a 10 largo
de los rios mas grandee, debido a que estas rocas, deleznables, ocurren
en areas cuhiertas en maxima parte por selva tupidisima.,

Litologia. EI conjunto ha sido ohservado a 10 largo del rio Guayuri.
ba, del rio Manzanares y de Ia carretera entre Villavicencio y Restrepo,
cerea del puente sobre el Guatiquia. Se encontraron los siguientes tipos
itologicos:

arcnisca cuarzosa, de grano medio a muy grueso, de color blanco
a rosado, no cementada, con estratificacion entrecruzada, en estratos
hasta de 2·3 metros de espesor 0 Ienticulares con superficies muy irre-
gulares; ocasionalmente contiene Ientecitas de carbon; es el tipo que
prevalece dentro de los que forman el conjunto ;

eonglomerado homogeneo, bien calibrado, poco cementa do, com-
puesto exclusivamente por guijarros de cuarzo en matriz de arena cuar·
zosa; ocasionalmente presenta manchas de color verdusco y morado, y
restos de vegetales; ocurre como lentes 0 holsones entre 0 dentro de las
capas de arenisca;
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arenisca a veces micacea, de color claro u oscuro, de grano fino, a
textura laminada 0 amigdaloide en delgados estratos de pocos centime-
tros de espesor ; puede presentar manchas de color rojizo 0 verdusco;
forma sucesiones de uno a tres metros de espesor, que se intercalan con
capas de la arenisoa susodicha ;

arcilla de color oscuro, con lentes y nodules de arenisca £ina; se
presenta en estratos de espesor variable alternando con la arenisca an-
tes dicha;

arcillas de color rojizo y verdusco; se intercalan especialmente con
el conglomerado antes descrito.

Al parecer yace concordantemente sobre las arcillas negras de KC2'

Nose observe el techo.

Fauna y edodes.

En muestras de carbon colectadas entre los 5 y los 10 metros des-
pues del puente sobre el Guatiquia, poria carretera Villavitwncio-
Restrepo, fue encontrado polen que, analiza do por N. Sole de Porta,
resulto ser de: Polypodiaceae, Cyatheaceae, diversas esporas triletes
ind., Palmaepollenites medius (Van del' Hammen), Monocolpopolleni-
tes sp., Tricolpopollenites ep, Cicatricosisporites, y fue asignado al Olio
goceno-Mioceno, sin mas precision.

EI Cuaternario.

POl' el lado de los Llanos, apoyandose a las estribaciones de la cor-
dillera, se encuentran amplias superficies planas decrecientes hacia el
este-suroeste, separadas pOl' escarpes, y debidas a depositos form ados
en viejas llanuras aluviales y en abanicos aluviales y coluviales. POl' el
escarpe que casi siempre las separa y poria composicion Iitologica, se
han distinguido en: 1) Terrazas altas (Qt2) y terrazas bajas (Qtd. Las
actuales Ilanuras aluviales forman la superficie plana mas baja (Qal).

Terrazas altas (Qts).

Estan formadas pOl' gravas (de bloques y guijarros angulares hasta
redondeados), arenas y arcillas. Los materiales groseros indican su ori-
gen en las rocas emplazadas en las inmediatas cercanias, reflejando asi
la influencia de una topografia similar a la actual. Segun relata A. Se-
govia (Plancha L.12, 1965), estas terrazas yacen discordantemente so·
bre capas miocenicas del Grupo Medina (Tmm) plegadas; sobresalen
por un escarpe sohre el Qt1• Es posible que su parte inferior sea plio.
cenica.
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Terrazas bajas (Qtt).

Estan formadas por gravas (de bloques y gutjarros redondeados),
arenas, arcillas. Los materiales de que estan formadas las gravas pro-
vienen de todas las rocas presentes en el area, con predominio local de
las unas respecto a las demas, segtin el emplazamiento de la terraza.

Sobresalen sobre los depositos del Qal por un escarpe.

Aluviones recientes (Qal).

En las actuales llanuras aluviales, vastas superficies planas peno-
dicamente inundadas por las aguas, los rios llevan materiales que refle-
jan la variedad de rocas presentes en Ia parte del Macizo de Quetame
consider ada.

Terrazas de los rios (Qt) .

En Ia zona de la Cordillera, a 10 largo de los rios Blanco, Negro,
Guatiquia y de sus afluentes mayores, fueron observados amplios yes-
pesos (hasta 200 metros) depositos de gravas y arenas, en forma de
terrazas.

Depositos morrenicos (Qm).

Claros depositos morrenicos son los que cierran, al frente, la laguna
de Chingaza. '

Otro lugar en que afloran depositos morrenicos mezclados con aca-
rreo de los cerros es la hoya del rio San Cristobal, al oriente de Bogota.
Stutzer (1925) ya los describio y definio como morrena de fondo.
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