
Estudio geológico pormenorizado del Yacimiento 

de Caliza. de la Hacienda de luratá, Bucaramanga. 

General 
La Hacienda de Suratá está situada a 5 kilómetros al forte 

de Bucaramanga, sobre la carretera de esta ciudad a Río Negro. Limi—

ta en el Sur con el río Suratá y en el Norte abarca la parte supe — 

rior del curso de la quebrada La Mona. La superficie de la hacienda 

es de 358 has. La elevación es de 600 a 900 m. s. m. 

Estudio geollgico anterior 
Las calizas de la hacienda han sido estu— 

diadas de manera general por el Señor Mewhirter. Los resultados es—

tán resumidos en el Plano '.^eneral de la Hacienda de Suratá, escala 

1:4000, acompañado del informe geológico correspondiente. El presen—

te levantamiento y el informe confirman plenamente las apreciaciones 

económicas hechas por el señor Mewhirter. Su labor es tanto más me—

ritoria cuanto que se necesita experiencia Para mantenerse a flote 

en el torbellino de la geología de las calizas de Suratá. 

Estudio_geololgiao =ente Para conocer más a fondo el  valor 'omer-!- 

cial de los yacimientos de caliza de la hacienda de Suratá, el Señor 

Lidio Lanella hizo un leventamiento detallado de Marzo a Julio de 

1943, bajo la dirección del suscrito quien inspeccionó el terreno y 

los trabajos en Marzo y en Abril del mismo año. El trabajo ejecuta—

do por el geólogo Zanella ha sido hecho a conciencia; el acopio de 

datos generales y del pormenor es prácticamente completo. La apre—

ciación geológica y económica ha sido hecha por el suscrito. El di 

bujo de lo,_, planos definitivos fue lecho ,ior dibujantes especializa—

dos de la Compañía de Petróleos Shell de Colombia, con la gentil 

aquiescencia de ésta. 
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11 terreno estudiado no se restringe a la Hacienda de Suratá 

sino abarca todas las posibilidades de calizas en la región de Bucara 

manga. El levantamiento se extendió desde la escarpa del lado Sur del 

río Suratá hasta la terminación de la zona de calizas en la vecindad 

suroriental del Río Negro. Además se exploraron los afloramientos de 

la quebrada Iglesia y Zapamanga, al Sur. de Bucaramanga. Finalmente se. 

procedió a medir los yacimientos de yeso de la Mesa de Santos. 

Al tiempo de determinar los yacimientos de caliza y de yeso, 

sa prestó atención en la hacienda de Suratá a las posibilidades de ob 

tención de agua potable. 

Los levantamientos se hicieron con brújula geológica apoya—

da, cinta metálica y clinómetro. De esta manea. se  ha obtenido una a—

proximación favorable de las medidas topográficas. 

Planos 
La escala de los planos obedece a la necesidad de dar cabida a 

los detalles. Los planos que se han elaborado son: 

Planos a escala de 1: 5 000: 
1) Región Norte; Vijagual—Rio Negro, del Plano Geológico de 

los Yacimientos de Caliza de Suratá (una hoja) 
2) Fano de las Quebradas Iglesia y i,apamanga, al Sur de Bu 

caramanga (Una hoja) 
3) Plano Geológico de la Zona de Yeso Los Santos—El Púlpito 

(tres hojas)  

Planos a escala de 1: 1 000 
1) Plano geológico de los yacimientos de Caliza de Suratá, 

(Bucaramanga) (15 hojas malimeradas, y 1 hoja adicional, 
2a. elaborada posteriormente.) 

Planos a escala de 1: 500 
1) Yacimientos de Cal de Suratá. Plano del detalle de Area 

II y III (4 hojas) 
2) Plano para los cálculos de cantidades de Caliza en las 

áreas II, II y III ( 1 hoja) 

De las calizas y de los esquistos arcillosos del área estudia—

da se han tomado muestras en cantidad suficiente para el análisis quí—

mico. Las muestras llevan la letra M y el número correspondiente en 

los planos. 
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No ha sido posible elaborar secciones geológicas y columnas 

estratigráficas. 

La interpretación de las - formaciones geológicas se ha hecho 

en las copias coloreadas de los transparentes. Debido a que la inter—

pretación es provisional y a que las formaciones se conocerán mejor a 

medida que avance la. explotación, los límites de las formaciones no 

se han introducido en los transparentes. 

Problema Geológico 
A pesar del registro minucioso del terreno y de mu—

cho tiempo gastado en aclarar las condiciones geológicas, no ha sido 

posible definir el problema de la sucesión estratigráfica pormenori—

zada, en especial el de la extensión que cada banco de caliza tiene en 

el terreno. La complicación se debe a dos causas, primeramente a la vá 

riabilidad de las capas y de los horizontes estratigráficos de un lu—

gar a otro (cambio de facies) y en segundo lugar a los efectos deatrue 

tivos que causó el esCsarrimiento del Macizo Santandereano( granitos 

y esquistos cristalinos) sobre los sedimentos del Permo—Carbonífero 

(con las calizas) y del Jura—Triásico a lo largo de la cabalgadura de 

Bucaramanga. Laacontorsión y la resquebrajadura de las formaciones se 

destaca en los planos de Suratá hasta Tio Negro y contrasta con la re—

lativa sencillez del desarrollo de los pisos en la zona del yeso de 

la Mesa de Santos. 

La separación y la correlación de los bancos de cal posiblemen 

te puedan definirse mediante los resultados del análisis químico de 

las muestras que se han recogido en el terreno y que obran en poder 

de la Compañía. Otro medio para hacerlo es el del análisis petrológico 

después de, la conflagración. Los fósiles son demasiado escasos para 

que sirvan de ayuda en este problema. 
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Morfologfa 

El terreno en que se encuentra la caliza de Bucaramanga-RíO 

Negro, es la extensi6n NNW de la elanicte de Bucaramanga, fuerte-

mente destrozada por la erosión al Lurte del río :iuretá. Dicha plani-

cie, forwada por guijarros pleistocenos que repon en una superficie 

irregular del Permo-Carbonífero, está limitada al Oriente por el Maci-

zo Santandereano, a lo largo de una líhea NNW con salientes angulosas 

que corresponde a la cabalgadura de. Bucaremanga. Por el Occidente se 

hallan las filas de cerros compuestas de la fornacieSn del 3ir6n y en 

earte del IJermo-Carbonífero: ellas avanzan hacia el Uorte formando un 

curraírree,lar de la antigua planicie hacia 1A.o Negro. 

Los rstoa de la i:lanicie ce se encuentran al Norte del río 

euraVI, en le zona de las calizas, son bastante extensos. Una parte 

conservada es le ene ne herle en la divisoria de aguas entre las que-

bradas la Mona y eicadera. 'e aí alt extiende un sector de la planicie 

',tecle el Nur, entre las quebradas del .ikáj,simo y la 1icadera. Otros re-

siduos se hallan al Oriente de la quebrada del rJuásimo y en dirección 

hacia le naclenda del (dio. 

Un valle amrdio y subdividido que termina eecia el $ur en la 

veea del río Huratzl, Na sido formado por la quebrada Picadera y sus 

afluentes del W. La cambio son estrechos los valles de las quebradas 

del Guásimo y de La Yona y los de sus afluentes. e el -orte, el cur-

so de la quebrada Lomera y el de la quebrada Carpinteria también son 

profundos y estrechos. Sólo el río -e, ro en el extrema Norte del levan 

tamiento vuelve a mostrar vegas (y terrazas) en donde pasa por los se-

dimentos del Paleoz6ico y del :2Tesoz6ico. 

Las diferencies de altura, causadee ior la erosi6n en la anti-

eua planicie ascienden eesta 300m. 
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Un caso inguiar en la nlorfolozi es re ninp:uno de los niveles 

de la caliza en sí calidad de roca ull's d 	entre sr-dimentos 

sos, forme fila:; dstacadas. 	to a rimordialmente el efecto ('j,(91 in- 

tenso disturbio sufrido ::lor la cabal;71dura de ileararlanza. Por 'tal no- 

tivo la morfología no es gula 	la definici6n de la i?jeo .g:la y de 

las calivas. 

Estratigrafía. 

.J11 

 

su orden cronclióico, 	forniciones encont a.as son la 

siguientes: 

0UATA210 Aluvio 
Pleistoceno  0  a im- 1 de 200 m 

Inconformíded mayor 
on de ,ir6n, 4000 m 

iJesconformidad nsta inconformidad 
IASI 	 Poracion 	:,ocas„.? 10nOm 

! 	11.stos de CarInteríP  
T-771T77-177557liera_,2CA ,'zIn o menos 

CARBOnlYRO 	! su tos de La Jona. 

Aluvio. 
------ La s extension-s que ocupa el aluvio son peque71ss.  -"orma la ala- 

nada entre 1,-- csa de la 1-acienda d el sitio de la P'brica, -rides de 

l3 vega; del río :Tecro. J,st& orin-ado de bloes 	zaljarron de rocas 

cristalinas, con escasa participación de material del Carbonífero.]. 

espesor es de f.ocos metros. 

los -.1.anos el aluvio no oC L9  ,lletinguido del Ilei_toceno. 

Ileintooeno. ,2orarei6n de ;-tearimanga). 
-------7771eilAoceno forma la planicie de 13ucarq-enga y se halla bien 

exeuesto en los  bordes de l 	Lnicie. 	la hacienda de ''urattí, cu- 

bre la major [:,rte del terreno j viene a ser así un i7-.Pedimento grave 

para la deter Amación de 1)s :acinfnto.i de oa:íza. En los lanos se 

puede ver la extensión cue oc..1pa. 

1 a forracidn consiste también de blo-,-les y g.lijarros de rocas 

criitalinas (gr'initos, 	 anfibol ticos, neises, 
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jorros de magnetita), con matriz arenosa. El material derivado do la 

formación Permo—Carbonífera, -n especial los blneaes de caliza, sólo 

se encuentran localmente en la base de la formación y son así una 

guía para determinar la eroximidad de las calizas in situ, 

al Pleistoceno yace aorizontalaente(ligero declive al Oeste 

y al Norte) sobre los intensos pliegues y fracturas del Permo—Carboní—

fero y del airón. Además se extiende sobre una superficie muy irregu—

larmente erodada de dichas formaciones, razón por la cual el espesor 

es muy variable, entre O y unos 200 m. ,aor la misma razón no es posi-

ble anreciar el espesor de la formación en donde cubre la caliza; la 

in-resión es que en estos casos el Pleistoceno es grueso. 

de airón. 
la región de Bucaramanga no se conserva el Cre— 

táceo que es una formación de calizas que se extiende de la Mesa de 

Santos hacia el Sur (véase planos de la región del yeso de Santos), 

siguiendo el valle del Suárez. 

La formación :aás joven que asoma es la de Girón, llamada 

sí por aettner sean la población de Urón. Ella se halla bien ex—

puesta en su espesor total, de 4000 m o más, en el cajón de] río Le—

brija, entre el primer puente abajo de Bocas y el hoeuerón occidental 

del cajón, arriba de la estación ferroviaria de El Concaal„ 

En la rezión de Bucaramanga  P4  1,fo 'legro sólo la perte infe—

rior del Girón se halla conservada. La relativaaente fácil reconocer—

la porque es conglomerácea, el contrario del Permo—Carbonífero y de 

la formación de Bocas que no contienen material elástico grueso. 

El Girón se presenta en fajas y zonas, muchas veces capri—

chosas, a lo largo de la cabalgadura de Bucaramanga y en el lado Sur 

del río auratá. al Occidente del terreno de las calizas se halla con—

s'.rvado con más regularidad, aunque todavía con muchas complicaciones 

etre otras una lengua que avanza hacia el Vorte entre el Permo—Carbo— 

Pormación 



nífero por el  CUY20 inferior de la quebrada. Iomer. 'Una interpelación 

brusca del .;ii-(5n se 'halla entre el puente de le crretera sobre el 

río P4enro y la población de ío egro. 

La contítución de los conglonrados basales'y el tzlmano del 

material son. muy variables, debido al car¿I ter transgrrsivo cue tiene 

le formación que se coloca unas veces sobre 1..1 calizfAs, otras veces 

sobre 3..1.s arcillas del.  .rmo—Carbonífero y tambín sobre In. formnolcIn 

de :bocas. 	lo largo de la cabaladura dr ,ucnj,a, los conzlome— 

rados basa -s están caracterizados por 	ijarros de cal que sl;telen 

formar conglomerados casi puros de cal, con ay pow.1 participación 

de cuarcitas. Lesde el río :u..ratá .LifIP el 	siguiendo la :ona. 

de la quebrada del ;u4simo, participan y llegan a predominar guijos 

de cuarcitas rojas y de otros. colores que provienen lo mismoc..:te 

los guijarros de cal del Permo arbonífero. 1„a. faja del lado occi—

dental está constituída principalmente 'd material areniscos° y ar—

cilloso proveniente del ermo—Carbonífero, mientras que los guija—

rros de cal sólo se observan en pequenas zonas. Al Oeste de 'oc¿Is 

(Orimer puente del, ferrocarril al W de la población), el "Jirón infe—

rior estó formado de material derivado de la forwciln de.  ;ocas. :t1Tri 

caso típico de arcillas Y areniscas basales del lirón con intercala— 

ción de ri los se 	en la. calera de  ,rredondo al .ur de la vue— 

brada Lomera. Ahí mismo se v11 el contraste a corta clitancia con los 

conglomerados basales. 

UrAn se coloca al -Oeste de  dOCI4S sobre la formación de 

joes. hacia el Oriente yace en forma muy variada sobre las 7-,rcillas 

v sobre las calizas del ,- ermo—Carponiftro. sto prueba nal inconforA 

dad fuerte entre el piso de Girón y las formaciones r.,.7Ás antiguas, o 

sea un orogenissJlo que precediÓ a. i depo:Ación del rirón. 
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-egIn estadios hechos en divers;13 2-r-rtes del sri=nte z'e 

ed-d del ,ir6n prob?ble.,Lente corres-)onde al Jarlsico. 

.0Twc16n dr- 13ocas. ?Trilsico, 

formaci5n de -ocas e halla tipica,lente desa-

rrollada entre ocas y el puente sobre la prim-Jra .,kiebrada grande al 

OeGte de :loe ,s, donde se halla el contacto con el piso de Ur5n. _a 

bese del -owls no 	tsuede distinguir y „5e s.,.pone 	transito- 

ria }lacia el rermo-jarbonífero. ieutro ue la zona de cali7:is, la 

formaci6 de ocF,I, no -,arcee estar conservaua. 

-a for!;ac<Sn es muj c‹Aracter1;,tica y zse di inu dl er-

mo,arborif,_ro :1,1rque st4 con,titqlda de escui;to arcilioso. nízros 

en bancos delgados, esQui os si-Jiceos nee7;ros 	lidit 	negras. atas 

Iltimas no se halllan en el ermo-s;arbonífero y son la guía 

tante pira el )ocas. ucasionalmente se obstrvan pequeilos 1:-ntk-s de 

cal arenosa. 

esse.›or 	cstirua en unos 1000 m, ',rovisionalffiente (en 

J.,ocas). 

2w1. exce..:4013n d- uii diente de reptilios 11:) se i-i.anencon,-

trAo 51-dles. La edad es d'adosa. •ito141clunente o asemeja a deter- 

r.siw.td,an facies &,1 Tri3tco, ero dedo  ,,lue n 	rece  -label separa- 

ci6n clara de:! 	1qo-Uarbonífero, pede trat:.r 	 rico. 

J'..er=-:-Jarbc417r,faro. Á peeJlr dg 
	;ido explorada en -todos los deta 

iles, por ser la formas:1,3n que contiene la-s calizas comerciales, no.. 

ha sido posible obtener una subdivimi6n sati.Uctoria. Je distinguen 

dos unidAes litol6Fieas, la de lo esqultos arcillosos y la de las  

calizas.rob:Alemente, la caliza se encuentra.  entre lo 	uitos ,sr 

cillosos, sin que sea .;;osible distinjuir cual  . arte sea el lecio y 

cualtco. 	rdid-: 	 -Jrq .11r isz 
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bencos y liorizontrs de celize en el terreno. —J'or conveniencia se he—

r la distinci6n entre Arcilles seuiztoses ifermo—Carbonífer-s y Os 11—

zas Carboníferas (estas probades por t'Unes). llo -111y pocos indicios 

de que los escuietos arcillosos de Carpintería est4n sobre la cal y 

los de -ea Mona debajo de ella. 

Esquietos Arcillosos Perrno—Carhoníferos.  
Los sedimentos reunidos bajo 

este título constan de eseuie o 	 zemunes, silíceos y mareo— 

sos 	ile 	interceleción de bancos de arenisca silIcea i-enera1mente 

de grano muy fino, y raras vecee de grano eedieno bast_ rue.o.Bancos 

de cal aparecen y desaparecen súbitamente. El color es variable, a ve—

ces a corta distancia. En el Norte prevalecen los colores gris oscuro 

y olivo (quebrada Carpintería) y aef mismo s intercalan esquistos 

cerborelceos que no se obs-rvaron en otras 	rtes "-leía el '11" , predo—

minen los colores grises, verdosos, pardo claro y sobre todo los rojos 

pero en una forma tan irregular que e. ;ocos metros les mismos estratos 

cambian de color(quebrada del Forno). 

A juzger por el perfil de la quebrada Carpintería a Pocas, 

los esquistos arcillosos oscuros y olivos, o esouietos de Cereintería, 

reposen sobre la Caliza carbonífera lo cual se respalda con la obser—

veci6n de que entre los bancos dr cal del sitio de la fabrica de cemen 

to y el Gir6n aparecen sedimentos semejantes a loe dr la quebrada Car—

pintaría. inemberso, en las dem's partes del terreno estudiado no se 

presentan dichos sedimentos entre la caliza y el :1.ix:5n.—n la sección 

de la .caliza de la quebrada La Mona :r la calero de Arredondo, los es—

quistos arcillosos rojos o C3QUiStOS de la Mona, perecen estar debajo. 

de la Caliza Carbonífera. En la zona de la. Quebrada del !orno, dichos 

esquistos se hallan en parte en  contacto con un horizonte compueeto al 

ternativemente de bancos de cal 	arcilles. eseeietoses erises  e.ue a su 
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vez stn en eente-eto con los beucee eruesos de caliza. ata Pula loO 

sinebargolwnil. eLí los ;J'enes no se ha hecho distinción entre 

los esquietos ue kereleterle j loa de .ea 14ona. Je repreeentaron en 

Conjunto CQW í,zeeistes ..eermo'Carbonfreros. 

El e pezer de los esquietos oscuros deJaxpinterle eets veda-

do por los subplegamientoe, pero puede ascender a varios cientos de 

metros, ientres que el de los esquistos de La lona perece ser mayor 

de 500 m. 

lo se nen encontrado fósiles en los esquistos arcillosos, 

salvo en la proximided de l_s calizee C";P corresponden al Cerbonífero, 

Posiblemente los esnuil,tos de Carpintería se extiendan al Pérmico y 

los de La zona al "Jarbonfero Inferior. 

Caliza Carbonífera. 
n el terreno (1.= luce amanga a ele Negro se distin- 

guen dos zonas de Caliza Carbonífera, une occidental que va con direc-

ción Norte, desde- la sección del trapiche de la hacienda de Curad - 

sitio de le fábrica de cem-nto hacia la calera. de ,rredondo, y otra 

oriental que sigue amplia hasta angosta por el lado occidental de la 

cabelgedure de Bucaramanga. La Intima es la que contiene las áreas de 

inmediato interés comercial. 

La zona occidental está muj encubierta,generalmente por el 

1-leietoceno y en perte per los esquistos y el \Arón. 	orillas del 

río urgtá aso .e el horizonte occidental u de La 4brical  con dos 

bancos de caliza, de 23,7 y 23 m expuestos, -:ste :eorizonte vuelve a 

asomar débilmente bajo el Yieletoceno en el zanjón al -orte de la fá-

brica y puede ser el mismo que se descubre pasajer-eente en la calera 

de Arredondo.-E1 r.orizonte de caliza oriental, o del Tre,lichel  mues- 

tra 21,C m d.c 	l ce, ee. banco 	3,4 	en el banco orientel.Vuelve 

tieewer en el afluente de la quebrada ricadera, eerkALii recodo de - 
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ta 
	 5:3  111 	 ,ort 	6ioa.;indiLo. or ro 

dados de,cal y por una e.xplotaci6n antiauta, hoy cubierta.- El'e.opesor 

total de las calizas en estos horizontes no se -conoce nOraUlt los , aflo- 

ramientos son incompletos. Llevan en general una corza potente del 

Pleístoeeno encima. 

La zona oriental es en sl-m• grado 1re¿sular. :,or el 3este es- 

tá limitada por el. trIveeto 	la quebrada Picadero 	ellT»e de 

ahí con rumbo orte hasta. tow,zr con ln cabaladur d FAcarmanga al. 

ureE-te de Río egro. l límite orfental cOincide en general coti la 

cabalgadura de IJnearamanga. La zona ancha desde la plant eléctrica 

d(,  nicotá en el río 7,-a.ratá hacia el Afea III de la o- i.:!brada del horno 

7-)e ahí va estrecánd se lentamente y en forme irreulr cia /0 Ne 

gro, asta desaparecer al urgiste de la poblsci6n. 	de la la- 

titud d_Plirea III, las complicaciones a que JJtá sometidn la calia 

sonjlrandes.y reducen consLerablemente las dosib1lid3des coerciais.  

rn cambio la parte que queda al Norte del Área III muestra y en parte  

-indica un desarrollo menos difícil y la presencia de grandes antída-

des d€ cal. El cambio de espesor que exDerimenta ahí la cal se ode 

observar al coparar las áreas II 	III con el 4rea I, y al ver  n1 des 

hilachamiento de la callza del área I larlin el =,:7)71-te. 1;:n el  4rea I el 

anoLo r ,11.-imo de la cal tscte 340 m y el espesor . es de 300 m aproxima- 

dmente. Tacia i hacienda de Los 	dio, la caliza del Irea T puede 

llarse  sobreesourrida en parte na.t 	totalmente por la cabalgadura 

de Bucarnga. '.H:n la zona septentrional, de la ..ranja., ella puede 

asomar otra vez, a juzar  -ílor el afloramiento de 79  m de cal en. el cur 

so inferior de la quebrada la victoria. Por estos síntomas puede consi 

der:'rsele un l'orízonte distinto al de las Ires II y III rue tiene ca-

lizas menos gruesas. Binembargo el estudio de los planos dmmueotra ie 



12 

es prematuro ..acer subdivisiones y correlaciones en la parte seeten-

trional de la zona oriental de calizees. 

Los fósilesrecogidos coinciden coa los que en ocasiones an-

teriores han sido recogidos por el suscrito y otros. -a eded corres-

ponde al Carbonífero. 

Tect6nica. 

La crbalgadura de Bucaramaniea  que divide entre los sedimen-

tos Carbonl-t'eros hasta Triásicos y el granito del Macizo e'antanderea-

no, pudo reconocerse desde la quebrada de Zapamanga al 'Llr de Bucara-

manga hasta .do Negro. Ella buza con ángulos de 60 hasta 80 grados al 

Oriente e imprime esta inclinaci6n a prácticamente toda la zona de 

calizas, invirtifIndolas. La cabaleadura misma sólo se halla expuesta 

en contados puntos, pero su rumbo general y algunas de las salientes 

se pueden reconocer a cabalidad. La entrante ee la planta el4ctrica 

de C;_itota es muy fuerte. 

El terreno comprendido entre la cabalgadura y la zona °cele-

dental de cali ee ee halla en sumo grado subplegado, ondulado frac-

turado, ensta tal punto que el conjunto c tratigráfico qued6 desfigura 

do e irreconocible. n los planos solo se ean hecho algunas indicado* 

nes sobre la tect6nica porque el estudio en el terreno ha demostrado 

que es completamente imposible restituir el aspecto tectbnico. Tenien-

do como gula la estratigrafla, las zonas del piso de Gir6n en medio 

del Fermo-Carbonífero indican sinclinales o fosos retorcidos y falla-

dos. Los esquistos de La Mona en cambio pueden indicar anticlinales 

y horstes, pero se identificacicin hasta ahora es muy deficiente. 

Al W de la zona occidental de caliza, el Cir6n muestra nrin 

cipaimente plegamientos ondulosos erguidos que ceden más al Occidente 

a un anticlinal general de eran amplitud que media entre Bocas y la re 
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cien  al de U joeceal 

3de xnlotaei6n en. crenteres. 
Pera que eene comercialelente explo—

tables, se reluiere en le dame complicada de terrenos como•loe de  la 

.9ecienda de.  -eratA ensta 210 ieero que•les calizas estiln exeueets 

en ,e.na se.nerAcle seficientemente grande y ofrezcan Tunto e de exelo—

tación desde niveles bajos. La .zona occidental de calizas, entre la 

fabrica de cemento y la calera de Arredondo, no reune eetes condicio—

nes, como tampoco las rane la zona oriente1 de calizes, a excepción 

de las Ireas 1, II y III y de un sector imeortante de l zona de la 

cerca de ello ':'legro. Las Afeas 1, II 	III Bree las mismes eue 

seleccionó Mewhirter. Con respecto a eli; debe tenerse presente que, 

pnrn no incurrir en errores de ctlIculo  de caltidedes„ se h tomado' 

uea se.perficie reducida. 

Area. 1. (Va se planes 7 y en colores, escala 1:1000). 

El 4rea I, en el preeente informe ze ha reducido e un eectAn—

ula de 220 m de ancho por 360 de largo, La exposici6n de la e canees 

es de tal manera eüe se puede sueoner fundadamente que todo el bloque 
sur 

sea de caliza. !Jr- eeceeci n puede str la. esquina occidental del rec— 

tAngulo, eero si ard hubiert 	U1 :toa arcillosos el defecto ne com— 

penseria•ampliemeete con Ja s existencias de calizas fuera del rectAe 

gulo. .1;obre todo puede haber muy grandes cantidades de caliza a con—

tiheación  :::11r  del rectneulo. 

Tect6nicamente, el Area I oreseata condiciones muy buenas 

desde luego gut los buzamientos "Ion  1.,! 5C a 36 graeos al Oriente.A1 

eete del Irea quede una faja. conelderable de cel tIue elimina la nece—

sided de eacer cAeueLes de descergue d materia nJ eerchable.' 

a  exelotecit5n nn ce,etern. (tejo abierto) se recilita porque 

la 171allbrgda 	 ofdi. si cauce reídeeente al neete de la 
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carretera yperillittJ unn alturn de- explotaci6n (ouelga) d 50 m con 

mucha facilidad. :aro los eretcs del cPloulo de cantidades sinembargo 

se contar& s6lo con una cuelga d,1 30 m. 53e entiende que pare la apre-

ciaci6n definitivo  -se necesita cons,iltar los res-Atados del anllisis 

(4».1.mico de las muestras de caliza, en esta como en 3aa zlireasIIY III. 

Arca II  7.  IIa (véase planos en colores No. 3 y 1 y el 'lano 7) -ra. los 
cfleul.os de :antidAles de Caliza en laz4 Area II, IIa.y 
III. Lscala: 1:500). 

Por tratarse de zrea s r lati~ente peque',1a, ea terreno 

de las rens II y III hubo que cubrirlo lie curvas de alturs, a par- 

tir del nivel de 100 m en la. confluencia de las liebradas Picadere y 

del '7orno. 	esta forme, se evitan errore en la cublecit5n.-i'.ay li- 

geras diferencias entre- el plano de Cl...7-17,7-7Z3 lev&ntado por el doctor Mí• 

nuel F. ',.tInera y el. plano del s •or 	 omo.el :7.1timo es algo 

m-s peQ)_efto en el dibujo que ci priro , se be. optado por tenerlo 

zomb base, evitando así un ogi.clo sor exceso. 

cubo necesídz:d d uzbdividir el Irea II en las porciones 

II y IIa porq;.1.e entre 4stas hay un disturbio que•peds tener esqui!". 

tos arcillosos. - 

Conforme- al rubo de la caliza en la pqrte central del 

TIrea II, se le ha extendido al Oeste en un trayecto de 45 m aproxima-

damente. 1 supficie del polígono del .,rea II es de 5025 metros cua-

drdos Los buzamientos en la corte central son de 60 a 70 grados al 

12r, habiendo la ventaja de que • el dsmonte en esta direcci6n const 

de una ,lteracic.In de calizas y arillas„ e7b1s utilizables comrcial-

mente.• Por .t11.1rse en una zona d, cibxtios, s menester tener en 

9ente la posibilidad de que en 1 profundidd caelbie el buzamiento. 

Como base de ex,i)lotaci6n podría tomarse el nivel de 700 m 

en la confluencia de las •quebradas ricadera y del torno, :;obre esta be 

se se hizo el cfl_culo de cubicación en el"Plano p..-rn los CAloulos de 
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Jantidedes de eilize ee l 	II, IIn 	III". eineeetergo se en es— 

timado prudente redecir la ceeiga a un. thnino medio d 30 m, facilita 

do por el caj5n de la queb eda del lorno. 

Con respecto al aren II, es neeeserio explore/.  ln cal ocia el 

Oeete en. direcci6n a le quebrada Piedra pire sak:er si merece ex2lo—

tarla teebiln desde ese lado con un tajo abieeto. 

Ia.(vase planos citados bajo lerea 

el .1ree. ha es beetante irreguler y frnetarnda y s, halla so—

bre la cerretera. el calcula de centidedes por lo mimo debe tirarse 

con desconfianza. 

Los buzaelientos tabi4n son 'nertes en el. '..rea IIa nero va—

rían considereblemente como que se nallan sobre un codo fracturado de 

la caliza. 	r 	iriente eny carue de ln. elternaci3n de calizas y es 

quietos arcillo s  COMO en el lado ear del 1-rea II. 

La supeefície del . 5rea II es de 3787 metros cuadredos eue 

euede pecar por exceso (lado oriental). La altura de cuelga, pera los 

ciculos definitivos se estima en 30 m, con explotaci6n dende la que 

brade del 'orno.' 

Are' 

71 .1-ra III es el globo de cal de inters inmedigto eere la 

exeloteci6n  ,y  de 	a gran capaeldadí Ll de-fecto ,ua tiene consiete en 

que la celiza no se halla descubierte lo euíleieete eere poder obtener 

un cllculo satisfectorio. :entro del. ,Iren III hay aeolnos de arcilla es 

quietosa cuya extensí6n y cuyo espesor no se Teuele fijar. En cambio 

hay una prolonecíeSn'muy probable hect? el 'eroriente eue no se ha te—

nido en cuente^pera los cllculos. 

Los buzaeiientos son favorables pera la expleteei6n. ,!!_edienos 

a:ta eru1dos en el borde occidental, desde donde cocaenza is exelo—

teci6n, van siendo erguidos en el l.ite nororiental. En este limite 

Aren 
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el wirgue es dt arcillas es,lui;,tosas y hay ue contar con un desmonte 

de ellas (para talud) de 100 000 hasta 115 000 metros cdbicosy al que— 

m explotar el iao.Lmiento kista 	 d -50 m. 	líite  

no e.;.tá aun ble..3.urado con 11Jii .,;„tapes. 

La  UUweÁ=41.e  del área III es de 12 697 metros cuadrados 

que se redice p2,ra los cálculos a 10.000. la cuelga mediase fija en 

30 m. Al haber exceso de cálculo en esta área, se compensará con las 

existencias que se  -511eden esperar hacia el :uroriente, 

Cantickdes de en las 

omo peso específico de 1 caliza 3e  .rrrlopta la cifr de 2,5. 

AREA I (La lona 
Suptificie: 79.200 metros cuadrados 
Cuelga: 	30 metros 
Volumen: 2.376.000 metros cilbicos 
cantidad :5.94Q.000 toneladas  

Aumentando la cuelga y determinando con citeos la extensi6n total 
de esta rea, la c.:Jitidad disponible puede ser el doble dt lo calcula 
do. 

A2L. II 	del Itc)rno). 
Superficial. 	5.025 teeta cuadrados 
Cuelga: 	 30 metros 
Volumen: 	150.750 metros cúbicas 
Cantidad: 	376. 	toneladas 

ÁREA IIA (Q. del Horno). 
3.787 Hletos cuadrados 

Cuelga 
	

30 metros 
Volumen: 
	

113.610 metros cubicas 
Cantidad: 
	

284.025 t,,neladas 
P;ste cálculo debe considerarse con precaución. 

ARA III (. del 7orno). 
superficie: 	10.000 	caurados 
Cuesai 	 . 30 metros 
Voluen: 	300.000 m.»-tros cuhicos 
Cantidad: 	750.000 toneladas. 

Cantidades en las áreas I, II, Ila y III. 

Area I 5.940.000 t 
Ares II 376.75 t 
Area III 274.025 t 
Area III 750.000 t 
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Queda entendido que e'ste a:II:culo se refiere Sólo a. lr.s ',.7reas 

fvorables 3 :4'ue el cálculJ dei zlrea I lueda muy p,7.1- debajo de la ex— 

istencia vera'c ra 	e puede estimar con gran probbilidad que la ca— 

liza exlotable a tajo abierto en ':;urat4 puede abastt,cer una fábrica 

de cementó con un conszo de 500 toneladas por d7ta en un espacio de 

rruts de 50 affos. 

1-1 N11,3ta de esta reserva, el tral1 4-o de L carretera no tiene 

influencia sobre la econorn-ta de la lauxIca. 

Areaa  dc explotación inmediata 

Por su zituaci3n -.1-Incia el sitio de la Plbrica de cemento, el 

r-a III es la d inter4s iwlediatopra la eplotación. La existencia. 

de cal que se puede esperu• ahí ( 50.000 t) puede abastecer una fábri 

ca con un consumo diario de 300 toneladas por iml.s  d411  7 ailos. 

Una vez conocida la cantidad explotable a continuación S::: del 

área III, la duración del yacimiento puede aumentar considerablemente. 

Arcas de rrotecci6n 

Y,1 :5-ra de protec 13n 	iriportante contra la co/.ripeteacia es 

la zona sewtnntrional de caliza entre lo :tlebrda 	- ictoría y el 

telno Yorte de la zona oriet 1 de  :La  cl. 	a:.3rétiája j propietarios 

menores). La cntidA de cal  111 preb.:_i1leente es muy 7yor a 2 milao—

ne2 de toneladas í 'Ylay grandes fcilidndes para la  explotaci:fín a tajo 

abierto. La zona de J_a 4ranja adema disfruta de la eran ventaja de 

que se 	situada cerca de  321  estación de Pocas del Ferrocarril de 

Puerto 4ilches (2 a 3 km) y en el empalme de la carretera de Bucaraman 

g-- Tocas con la c.:-:rreter. BucnrIlmanga— 	Negro, 

i.stas condiciones requieren, a la adquiici5n  inTiediat4 de 

toda 	faja de la Granja o la adquisici6n de algunos iots para ha— 

cr imposible la ubicci6n de una flIbrica en ese sitio. 

7:!n zona pezlea nr a  xaiotación a tajo abierto es la de 
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de la calera de f.rredono. 	cuela es grende y la surfia, 

tablee puede 13:r  mayor d lo gee aparee lista ahora. 

r rl  la hciende de los 'fldios, el terrene est4 muy encubter 

to por ?leistoceno, per; 	l_osibilidad de que exiJt,an cantida— 

des 11!rendes explotable-1- a tejo abierto. 111 competencia por este lado 

no parece ser €;rave y la adquisici(In no,es de 'erencia. 

Materias  primas 	r cntarjç  

La cantidad disponible de arcillas en17 'enciende de  :urat4 

es muy grande. 14'ra el estudio d s itilird, se h7en recwido leas 

mueetres neceeries. 

Yeso. 
yeso se llalla en forme de hojes entre los planos de sedimen- -,-, 

taci3n, y a travlo de ellos, en las arcilles esouitosas del Apilen° 

y Ilarremiano de la arte MIT de la Meso. de '7:antos y de la hoya eLT1 río 

-u7trez ( 	hasta. :lieelceta). Yo se Puede intentar una exp1oteci3n en 

cela mayor porque las ojas son delgde, s y porque hay num contar cer 

la concentración irregulr del yeso j con grandes centidedes de des— 

cargue. 	recomienda la compra del yeso a. los explotedores en. peeUe 

escala porque así el cesto por unidead ser nS ecoh1co. 

Loa planos de lo .es n de antos .ue-• se acompan aoí sir— 

ver p7ra ilustrar respecto de 	condicionesd exeletacin del yeso. 

F,r1 todo el terreno barremiano—aptiano snr coatai'los los sitios dr  explc 

teci6n.

ombtib e. 

 

colribustible que emplear le fbrica sertl el fuel oil. 

:n el futuro cunde Ofrecerse la conveniencia de. usar cerb6n. A este 

rpspecto se edvierte que les cerboneras siteades en 15 zona de 

Onnce.1—"enes, sobre el :l'errocarril de Peerto 7A.lches, no Preeen—

tan mantos, d crbón suficiente7eente y:riesos4y estos se bailan en oo 

sici5n erguida. uy sePeriores en cento a eeeesor a posict4n ic. 



tónica (buzamiento sueve) son. los que se hallan al euroeste e nl Oes 

te de 7an Vicente de Chucerl, sobe el ledo W del río Cnucurf heste 

cerca del río üponcito. Este zona de carbAt es la ilnice de prendes 

proyecciones comerciales en !Intandel: del 

113. eotab 
1 neeta del río uratj n le de le quebreda  trua no SQ fl  

recomendnbles pare toar. La txiceeeibilided de resolver el ebasto 

(lme aelune del subsuelo de la haciende de eurteUr,  son eruesas) elle se 

ha podido encontrgr, „ el anrovechameinto del ::Ty.a ac;Imuldi? en loa 

granitos al. contacto con la cebalgadura de Buceremangal  impermeabílize 

da hacia l W por los tratos arcillosos del eermo- Carbonffero.n 

efecto s. ve que ahí en la cabalgodura, nacen fuentes perennes de que 

se abastece la poblacic5n rural. De dic:eas aguas se han tomado muestkar 

y lo brotederos se hallen indicedoe en el mapa. '1'1. agua -e podría ob 

tener mediante socavones inclinados hacia el Oriente en la cabalgadu-

ra de Bucramanga. ja cantidad no se puede calcular, p2ro parece ser.  

suficiente' nare lee necteldedes del pereonal de la ft,brica. 

rifeeee '-'11hach 

Bogete4, 'enero 6 de 1944 
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geológico 
Estddio/pormenorizado del Yacimiento de Catza 

de lu Hacienda de Sur,itá,Bucaramanga. 

Le Haciende de Suratá está situada a 5 twgtalls kilómetros al 

Norte de Bucaramanga, sobre la- carretera de esta ciudad a Rio Negro.Limita 

en el Sur con el , ri o Suretá y en el Norte abarca. la  parte superior del 

curso de l quebrada La. Mona.L2 superficie de la hacienda es de. 358 has. 
X. 	4.  V 

Estudio geológico anterior.',-Las calizas de la hacienda han sido estudid
,,das 

de manera general 
ttexmansraxgenerai por el señor Mewhirter.nnnInY- mstudtoYievantamientoxLos  

resultados fiww~hutliphételt s'en el Plano General de la Hacienda_ de 

, escala 1: 4 000 
Suratá,/acompariado del informe geológico clurrespondiente.E1 presente levan-

tamiento y el informe confirman plenamente tiDsxcábnaligs las apreciaciónesy 

hechas por el señor Mewhirter. 	ZbT-  e-1 1-4)-1  "- (ele,37:171T1 	 t>/ 

/.• 	e  • 	 ;&-t 	 e  A-  •e• 
4 iel.r C-0 Vs.tz 	1Z 	d$1,«C>,,*  • 

ástudio geológico praente.-Pera conocer mas a fondo' los yacimientos de 

caliza. de Zrargtá la haciende de Suratá, el . señor Licito Zanella hizo un 

levantamiento detallado de Marzo a Julio de 1943,Ek~ea~to bajo la 

direccion del suscrito quien inspeccionó el terreno y los trahjos eBe-ou-

tade-s en Marzo y en Abril del mismo año.E1 trabajo ejecutado por el rMeólog 

Zabella ha sido hecho ao.n-Zaha conciencia; y el acopio de datos generales 
rácti cemente completo. 

y del promenor es/nximerdtnarios.La-igeoéletey0<5a apreciacionon'ó'M;CI, 
p  

04:67 	
p_e_tr; 

1...› 

han sido hechas por 91 suscríto.Lso-~nta_d 	
de 	Colom- 

o"-, 4 
-corr-re-sPe-0--ta-a-1-€1-i-buj o 

7—C,5 L1.7/1,41•C 

El terreno estudiado no se 1:t2.  a la Hacienda 

de Surat11., sino abarca todas las posibilidades de calizas en la region 

bi 8--muy gen ti lm 
_ 

-  • 	• 
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de Bucaramanga,E1 levantamiento se extiandió desde la escarpa del lado Sur 

del rio Suratá hasta la terminacion de la zona id, calizas en la vecindad 

suroriental de Rio Negro.Ademas se exploráron los afloramientos de la 

quebrada Iglesia y Zapamanga,a1 Sur de Bucaramanga.Finalmente se procedfó 

a medir los yacimientos de yeso de la Mesa de Santos. 

Al tiempo de determinar los yacimientos de caliza y de yeso,se prestó 

atencion en la hacienda de Suratá 8 las posibilidades de obtencion de agua 

potable. 

tá aádala 'al511en'da 'a 1de 	1151dyíde/ 
Los levantamientos sekhicieron con brújulJ. geológica apoyada,cinta 

metálica y clinómétro.De esta manera se ha obtenido una aproximacion fa-

vorable de las medidas topojráficas. 

La escala de los planos obedece a la necesidad de dar cabida a los 

detalles.Los planos que se ha] elaborado son: 

Planos a escala de 1 : 5 000 : 
1) Re=Mon Norte:Vijagual-Rio Negro,del:Plano Geológico de los 

Yacimientos de Caliza de Suratá(una hoja). 
2) Plano de las Quebradas Iglesia y Zapamanga,a1 Sur de 

Bucaramanga( una hoja). 
3) Plano Geológico de la zona de Yeso Los Santos-Ea Pálpito 

(3 hojas) 

Planos a escala de 1: 1 000: 

1)Plano Geológico de los Yacdmientos de Caliza de Suratá, 
(Bucramanga) (15 hojas enumeradas,y 1 hoja 
adiciona1,2a,elaborada posteriormente). 

Planos a,escala de 1: 500: 
1)Yacimientos de Cal de Suratá.Plano del detalle del Area 

II y III( 	hojas). 	 Ini•M• 

Pla te a

'1  	/1  1..4 10 ed!¿C ed  „5 	Ca :41-d 'ot..0_014 ez<  (4-10.Z 4- e 32 la ire a s -d, Zr09_21 
De ice s  C ¿, .,Z $ 7 cl e  14t  j  e  s/7 „...,: 	ans. # / 	tP 4 	atfit.t e:;.. 	t-« 4-14. ,t,01,4t  

Se h_a-, 	 oe. /re. /./ e .5 6)-4.á 	 t'11et 	 e e e e l s... 1-.) ex 7- 4 e-Z 
ft,cer-t" 

!", 	̀3 2'1'4,  el e S. Ir" a. 	I v- 	t' e lk-. 	.1"1.1 y e. Ltt,  í•-• 	.5 ft e•-t.....cre<efe....-...6e 	 • 



3 

No ha sido posible toda ta'lelaborar secciones geológicas y colum-

nas estratigráficas. 

La interpretacion de las formaciones geológicas Se ha hecho en las 

cppias coloreadas de los transparentes.Debido a que la interpretacion es 

provisional y a que zonvendrx las formaciones se cono cercen mejor a medida 

que avance la explotacion,los límites de las formaciones no se han introducir 

en los transparentes. 

Problema Geológico.-A pesar del registro minucioso del terreno y de mucho 

tiempo gastado en aclarar las condiciones geológicas,no ha sido posible 

abtensrxIaxsueestox definir el problema de la sucesión estratigráfica por-

menorizada,en especial el de la extension que cada banco de caliza tiene en 

el terreno.La complicacion se debe a dos causas,primeramente lawde la variabi 

lidad de las capas y de los horizontes estratigráficos de un lugar e otro 
AL_ 

(cambio de facies) y en segundo lugar pes los efectos destructivos que causó 

el escurrimiento del Macizo Santendereano(granitos y esquistos cristalinos) 

sobre los sedimentos del Yermo-Oarbonífero(con las calizas) y del Jura-

Triásico a lo largo de la cabalgadura de Bucaramanga,La contorsion y la 

resquebrajadura de las formaciones d fa las-4:1141~te se destaca en los 

planos de Suratá hasta Rio Negro y contrasta con la relativa sencillez del 

desarrollo de los pisos en la zona del yeso de la Mesa de Santos. 
StfistrYte 

c~c /7.-2/.r.se 

	 LaVcorrelacion de los bancos de cal posiblemente puedan 

e mediante los resultados del análisis químico de las muestras que 

se han recogido en el terreno y que obran en poder de la. Compa9ia.Otro medio 

para hacerlo es el del análisis petrológico,despues de la conflagracion.Los 

flsiles son demasiado escasospara que sirvia~n de ayuda en este problema. 
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Morfologia. 

El terreno en que se encuentra la caliza de Bucaramanga-Rió Negro, 

es la extension NNW de la planicie de Bucaramanga,fuertemente destroz
-ada por 

la erosion al Norte del rio Suratá.Dicha planicie,formada por guijarros 

una superficie irregular del Permo-Carbonífero, 

está limitada al Oriente por el Macizo Santandereano,a lo largo de una 

línea NNW con salientes angulosas que corresponde a la cabalgadura de Buca-

ramanga.Por el Occidente se hallan las filas de cerros compuestas de la 

formacion del Giran y en parte del Permo-Oarbonífero:ellas avanzan hacia el 

Norte formando un cierre irregular de la antigua planhcie hacia Rio Negro. 

Los restos de la planicie que 

la zona de las calizas, son bastante 
Oria 

se hallay4 en la divisíy314 de aguas en 

ahí se extiende un vector de la 

del Guilsimo y La. Picadera.Otros 

quettrmina m~r41!11 hacia, el Sur en la 

vega del rio Suratá,ha sido formado por la quebrada Picadr,r4En Cambio son 
5 d'a: 

estrechos los valles de las quebradas del Guásimo y de La Mona y los de sus 

afluentes.En el Norte,el curso zapernur de la quebrada. Lomera ofrece y el de 

la quebrada Carpintería tambien son profundos y estrechos.Solo el rio Negre 

en el extremo Norte del levantamiento vuelve a mostrar vegas(y terrazas)donde 

pasa por los sedimentos del Paleozóico y del Mesozóico. 

pleistocenos que reposan en 

se encilentran al Norte del rio Surat1,en 

extensos.Una parte conservada es la, que 

tre las quebradas Ida Mona y Picadera.De 

planicie hacia el Sur,entre las quebradas 

residuos se hallan al Oriente de la quebrada 

del Guáaimo y en direccion hacia la hacienda del Medio. 

Un valle ámplio y subdividido 
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Las diferencias de altura,causadas por la erosion en la antigua planicie, 

ascienden hasta 300 m. 

Un caso singlar en la morfologia es que ninguno de los niveles de caliza 

en su calidad de roca mas dura entre sedimentos arcillosos,forme filas desta-

cadas erg-dctsds tan si,clz ,destapados.Esto es primordialmente el efecto del in- 

tenso disturbio sufrido por la cabalgadura de Bucaramanga./afaIta-de,7estRs 
dnfintrx 

ftlasxnsxotroxdexiosximpedimentosxparaxwegtitr/lmsxhortzontesxdexgaIxemxforma 
£5 

mgttsfantortaw Por ,e4ree motivo,la morfologia no ti-e~fttow~c guía para la 

definicion de la geología y de las calizas. 

Estratigrafia. 

En su órderjeronológico,las formaciones encontradas son las siguttntes: 

' Aluvio 
CUATERNARIO' 	 nr,  

' Pleistoceno.0 a mes de 200m 
	  Inconformidad mayor 

-7JURASICO Formaeion de Giron,4000 m 
Desconformidad hasta inconformidad 

ffrilibibETAMWYco  Formacion de Bocas, ?1000m(: 
PERMO- 	 ESuYJILI,Sesrj*ilral-wribeie 

C~W-e4Ataa05~,#200 m mas o menos 
091r, - 	ZLZition:ezzt*I 

Teniendo en eUenta la diferencia de posicion estratigráfica de los 

horizontes de ea el uno en Puente d, Tierra,el otro entre el sitio de la 

fábrica de cuento y la casa de 	redondo, se podria suponer la existencia de 

dos nivel 
	

e cal,sepsradoVpor la formacion Roja.Sinembargo,puede tratarse, 

como 	ui se supone,de los efectos de transgresion lhconforme de l formacion 

de &i ron. 

CARBONIFERO ' 
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Aluvio. 

Las - extensiones que ocupa el aluvio es peque9a.Forma la planada 

entre la casa de la hacienda y ia el sitio de la f4brica,ademas las vegas 
guijaros 

del rio Negro.j.istá formndo de bloques y nantws/de rocas crústalinas,con 
me tres. 

escasa parttcipacion de material del Carbonífero.E1 espesor es de pocos/metr. 

En los planos,el aluvio\ no se ha disinguido del Pleistoceno. 

Pleisthceno(Formaion de Bucaramanga). 

El Pleistoceno forma la planicie de Bucaramanga y se halla bien 

expuesto enlos bordes de la planicie.En la hacienda de Suratá,9" cubre 

la mayor parte del terreno y viene a ser así un impedimento grave para 

la determinacion de los yacimientos de caliza.En los planos se puede ver la 

extension que ocupa. 
y guijarros 

La formacion consiste tambien de bloques/de rocas cristalinas 

(granitos,esquistos amfibolíticos,neises,algunos guijarros de magnetita),yon 

matriz arenosa.El MatetbalAIrivhdoideAai:formaciontFerro4OarbtSn<feraen 

laspepiaLlos bloques de caliza,solo se encuentran localmente en la base 

de la formacion y son así una guia para. determinar la proximidad de las 

calizas in sítu. 

El Pletst-)ceno yaceAlorizentalmentebItgeto declive al Oeste y 

81 Norte)sobre Iós-intenSosplíeguesyyfracturas del Permo-CarbonítOro y del 

Giron.Ademas se extiende sobre una superficie muy irregularmente erodada 

de dichas formaciones,r8zon poia cual el espesor es muy variable,entre 

ojo y unos 200 m.Por la misma razon no es posible apreciar el espesor 

de le formacion en donde cubre la caliza;tmlb generad le impresion es que 

en estos casos,el Pleistoceno es grueso. 
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Foracion de Giron. 
En la region de Bucaramanga no se conserva el Cretáceo que 

es unn:forrebton-Ideláltzas que se extiende de la Mesa de S_Álltos hacia el 
delzyso 

Sur(véase planos de la-..region de/Santos),siguiendo el valle del Suarez. 
jóven 

Le formacion mas xntípur que asoma es la. CP, Giron,li 	ua 

así sifag.iwAlaxlmix por nettner segun ie po-kaJr o« ue iron.Ella se halla bien 

expuesta en su espesor total,de 4000 m o mas, en el cajon del rio Lebrija, 

entre el primer puente abajo de Bocas y el boqueron occidental del cajon,arriba 

de la estecion ferroviaria de El Conchel. 

En ls region de Bucaramanga a Rio Negro solo la parte inferior 

del Giron se halla prenervadx conservada.Es relativamente fáctl reconocerla por-

que es conglomerácea,a1 contrario del Permo-Carbonffero y de la formacion 

de Bocas que no contienen material elástico grueso.ka,—~-t-artntudré-loá 

c o nglom-e-r-a4o-s---1~-1-e-e---d el -G-1r 	-e-rt----1-a-reg-i-crrr-  fistidi 	da e suba MT,Tte- 	shlre; 

El Giron se presenta, en enjaÉ y- zonas,muchas veces caprichosas, 

a lo largo de le cabalgadura de Wucaramanga y en el lado Sur del rio Suratá. 

Al Occidente del terreno de las calizas se halla conservado con mes regulari- 

dad,aunque ErInx todavia con muchas complicaciones,entre otras una lengua 
'lacia el Norte 

que avanza mr-ex/entre el Permo-Carbonífero pore&llcurso inferior de la 

quebrada Lomers.Una intercalacion brusca del tliron se halla entre el puente 

de la carretera sobre el rio legro y la poblacion de Rio Negro. 

La constitheion de los conglomerados basales y el tamaño del 

material son muy vnriables,debido P1 caracter transgresivo que tiene la forma- 

clon que se coloca unas veces sobre las calizas,otras veces sobre las arcillas 

del Permo-Carbonífero y tambien sobre la formacion de Bocas.A lo largo de la 

cabalgadura de Bucaramanga los conglomerados bésales están caracterizados por 
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guijarros de cal que suelen formar conglomerados casi puros de cal,con muy 

poca participacion de cuarcitas.Desde el rio Sura á hacia el Norte, siguiendo 

la zona de la quebrada del Guásimo,participan y llegan a predbminar cuarci-

tas rojas y de otros colores que provienen,lo mismo que los guijarros de cal,+ 

linxix del Permo-Carbonifero.--La faja del lado occidental está constituida 

principalmente de material areniscoso y arcilloso proveniente del Permo-arbo• 

nífero,mientras que los guijarros de cal solo se observan en pequeñas zonas. 

En Al Oeste de Bocas(primer puente del ferrocarril al W de la poblacion),el 

Giron inferior está, formado de matrial derivado d le formacion de Bocas.-Un 

caso típico de ardillas y areniscas basales del Giron con intercalacion de 

ripios fknor se/ halle en la calera de Arredondo,al Sur de 11 quebrada. Lomera. 

Ahf mismo se vé el contraste a corta distancia con los conglomerados basales. 

El Giran se coloca el Oeste de Bocas sobre la formacion de Bocas.gnta 

el Oriente yace en forma muy variada sobre las arcillas y sobre lascalizas 

del Perno-Carbonifero.Esto prueba una inconformidad fuerte entre el piso 

de Giran y las formaciones mas antiguasg o sea un orogenismo que precedió a 

la deposicion del Giron. 

Segun estudios heclwis en diversas partes del Oriente de Col-)mbia,la 

edad del Giron probablemente corresponde al Jurásico. 

RárS10'..0árbanífififill. 

WhiiháXÉtdo 4 paátbleitbdanaX~AnahNXIUMYY/SibM7battrUbtbrillí 

MIXINX 
Formacion de Bocas.-?Triásico,?Pérmico. 

La formaclon ch Bocas se halla típicamente desarrollada entre 

Bocas y el puente sobre la primera quebrada grande al Oeste de Bocas,donde 

se halla el contacto con el piso de Giron.La /ase del Bocas no se puede 
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distinguir y se supone¢ que sea transitoria hacia el Peroro-Carbonífero.Dentro 

de la zona de calizas,la formacion de Bocas no parece estar conservada. 

La formacion es muy caracterisl-dca y se distingue del Bermo-Carbonífero 

porque está constituida, de esquistos arcillosos negros en bancos delgados, 

esquistos diliceos negros y liditas negras.ástas áltimas no se hallan en 

el Permo-OarbonifOro y son la gula mas importante para el Bocas.Ocasional- 

mente se observan pequeños lentes de cal arenosa. 
El espesor se estima en unos 1000 m)provisionalmente(en Bocas). 
Con excepcion de un diente de ~III reptilios no se han encontrado 

fósiles.lás edad es dudosa.Litológicamente se asemeja a determinada facies del 

Triásico,pero dado que no parece haber separacion clara del Permo-Garbo-

nifero,puede tratarse aún delPérmico. 

Permo-Carbonífero. 
A pesar de haber sido explorada en todos los detalles,por 

ser la frmacion que contiene las calizas comerciales,no ha sido posible 

obtener una subdivision satisfactoria.Se distinguen dos unidades lito16-__________ 

gicas,la de los es-juistos arcillosos y la de laIrcalizas.Probablemente,la 

caliza se encuentra entre los esquistos arcillosos,sin que sea posible 

distinguir cual parte sen el lecho y cual el techo.Está perdida, así la 

gula principal para seguir los bancos dm y horizontes de caliza en el 

terreno.-Por conveniencia se Inar la distincion entre Arcillas Esqubstosas 

Permo-Carboníferas y Calizas Carboníferas(estas probadas por fóstles).,',9:-7  
f ,„_,'s  1-c 	il 	c4 Cdt 	,• t'e • 	- 	50. 41, 	C' 	j ¿. .> 

oí- - 	s'Y 1,t, 	 tate,C't94'.  irt. • 

Esquistos Arci losos Permo-Carboniferos.-Los sedimentos reunidos bajo este 

titulo constan de esquistos arciibsos comunes,siliceos y margosos y llevan 

intercalacion de bancos de arenisca silícea generalmente de grano muy fino, 
coj  aI C".( 	 ePt, 

y raras veces de grano mediano hasta grues4E1 color es variable,a veces a 

aorta, distancia.En el Norte prevalecen los colores gris asao 
rnit 
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y olivo(quebrada Carpinteria)y ahí mismo se intercalan esquistos carbonáceos 

que no se observaron en otras pertes.Hacia el Sur,predominan los colores 

grises,verdosos,yxreidem pardo claros y sobre todo los rojos,pero enana, 

forma tan irregular que a pocos metros los mismos estratos cambian de color 

(quebrada del Horno). 

A juzgar por el perfil de la quebrada Oarpinteria a Bocas,los esquisto 
,o esquistos de Carpinteria, 

arcillosos oscuros y olivos/, reposan sobre la cádiZaertrk.492 enm51,  lo 

cual se respalda con la observacion de que entre los bancos de cal del sitio 

de le fábrica de cemento y el Giron aparecen sedimentos semejantes a los 

de la quebrada Warpinteria.Sinembargo,en las demas partes del terreno estu-

diado no se presntan dichos sedimentos entre la caliza y el Giron.-En la 

seccion de la caliza de le quebrada La Mona y la calera de Arredondo,los 
,9 esquistos de La Mona, 

esquistos arcillosos rojos/pareceñestardéiSajo de lay 6aliza0r1ZOna 

de la quebrada del Horno,dichos esquistos se hallan en parte e_, 	n 

con una. horizonte compuesto alternativamente de bancos de cal y arcillas 

esquistosas grises que a su vez estan en contacto con los bancos de gruesos 

de caliza—Esta guía sinembargo es solo local.-i;ti0J/91 -7-1" 	 hgc.4  
e 

x.„  e 	troj 4, s 	 /4  y  L'4,.5 c.t1c, 	."1".tf  z-k4, 	e r" C.-/b 

Luta. y-0 Zel gt. 	 tí,  o 	1,.;  be0.5  /3.1-  rtke  - edt, r-b 411 	..`" dr 
El espesor de los esquistoso 	osonros de Garpinteria está vedado por 

los smkplggmtentess subplegamientos,pero puede ascender a varios cientos 

de metros,mientres que el de 1.71s esquistos de La Mona parece ser mayor de 

500 m. 

No se han encontrado f6siles en los esquistos arcillosos,salvo en la 

proximidad de las calizas que corresponden al Carbonlfero.Posiblemente los 

esquistos de Carpinteria se extiendan al Pérmico y los de La Mona al 

Carboniferb Inferior. 
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Caliza Carbonifera. 

En el terreno de Bucaramanga n Rio Negro se distinguen dos 

zonas de Baliza Carbonifera p una occidental que va con direccion Norte,desde 

la seccion 
	

dal trapidheAelIa hacienda de Suratá-sitbo de la fábrica de 

cemento hacia la calera (I,- Arredondo,y ItrelorientaIquestgde ámplia hasta 

angosta por el Insirán lado occiéntal de la cabalgadura de BucJxamanga.La úl-

tim9es la que contiene lasaéeas de inmediato interés comercial. 

La zona occidental está muy encubierta,generalmente por el 

Pleistoceno y en parte por los esquistos y el Giron.A orillas del rio Suratá 
o de La. Fábrica 

asoma el horizonte octidental‘con dos bancos de caliza,de 23,7 y 23 m exppes- 

tosEste horizonte vuelve a asomar débilmente bajo el_Pleistoceno en el zan7_, 

jon al Norte de la fábrica y puede ser el mismo que se, descubre pasajeramente 

en la. calera de Arredóndo.-E1 horizonte de caliza oriental,o del Trapiche«, 
Vuelv.EvaprsentxrsexenxetxreezdoxelexIxneadelmx 

muestra 21,6 m de cal en un banco y 3,4 m en el banco oriental.mkaYmagnitudx 
tos 

totaIxdex5mbosxkorkzontesxesxdescomécidaYrporquexxoxknuafléramientosxxson 

Inezmpliebasx Vuelve a asomar en el afluente de la quebrada Picadera,cerca 

del recodo de esta con mas de 30 m de espesor.Mas al Norte sola hay indicios 

por rodados de cal y por une explotacion antígua,hoy cubierta.-E1 espesor to-

tal de las calizas en estos horizontes no se conoce porque los afloramientos 

son incompletos.Llevan engenerkl una carga potente de Pleistoceno encima. 

La zona oriental es en sumo grado irregular.Por el Oeste está 

limitada por el trayecto N-S de la quebrada Picadera y sigue de ahí con rumbo 

Norte hasta tocar con la cabalgadura de Bucaramanga al Sureste de Rio Negro. 



12 

El limit oriental cpincide en general con la cabalgadura de Bucaramanga.La 

zona ancha desde la plante. eléctrica de Chitota en á: rio S uratá hacia. 

el Area III de la. quebrada delhorno.De ahi va. estrechándose lentamente y 

en forma irregular hacia Rio Negro,hasta desaparecer al Sureste de la poblaet 

cion.-Al Sur de la latitud del 	M'ea III ,las complicaciones a que está some-i 

tida la caliza son grandes y reduce1 considerablemente las posibilidades co-

merciales.E9bambio la zona parte que queda al Norte del Aea III muestra y 

-Onparte indica un desarrollo menos dtfíCiI yola presencia de gr ndes canti-

dades ert  de cal.E1 cambio de espesor que experimenta ahi la cal se puede ~d-ea  

~ al comparar las áreas II y III con el área I)y al ver eldeshilachamiento 

de la. caliza delEéea I hacia el Norte. En el área. I,e1 ancho máximo de la 

cal es de 340 m y el espesor es de 300 m aproximIdamente.Hacia la hacienda 

de Los Medios,la caliza del área 1 puede hallarse sobresecuraida en parte 

hasta totalmente por la cabalgadura de Eucaramanga.En 11= zona septentrio- 

nal,de La Granja,elka puede asomar otra vez,a juzgar por el afloramiento de 
enelcurso inferior de la quebrada La Victoria. _

79 m de cal/Por estos síntomas puede considerare un horizonte distinto 

al de las áreas II y III que tiene calizas menos gruesas.Sinembargo el es-

dudio de los planos demuestra que es prematuro hacer subdivisiones y corre-

laciones en la parte septentrional ÉRIxárma de la zona oriental de Walizas. 

Los fósiles recogidos coinciden con los que en ocasiones anteriores 

han sido recogidos por el suscrito y otrosLLa edad corresponde al Carbont-

fero. 
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Tectónica. 

La cabalgadura de Bucaramanga que divide entre losz.seditentos Garbo-

níferos hasta triásicos y el granito del Macizo Santandereano,pudo recono-

cerse desde la quebrada de Zapamanga al Sur de Bucaramanga hasta Rio Negro. 

Ellabuza con ángulos de 60 hasta 80 grados sl Oriente e imprime esta 

inclinacion a prácticamente toda la zone de calizas,invirtiendolas.L/ 	aa 

cabalgadura misma solo se halla expuesta. en contados puntos,pero su rumbo 

general y algunas de las salientes se pueden reconocer a cabalidad.La 

entrante de la planta eléctrica de Chitota es muy fuerte.! 

El terreno comprendido entre la cabalgadura y la zona occidental de 

calizas se halla en sumo grado subplegedo,ondulado y fracturado,hasta mixpemt 

tal punto que el conjunto estratigráfico quedó desfigurado e irreconocible. 

En los plenos solo se han hecho =algunas indicaciones sobre la tectóhice por-

que el estudio en el terreno he demostrado que es cmpletamente imposible 

restituir el aspecto tectónico.Teniendo como guia la estratigrafia,las zonas 

del piso de Giron enmedio del Permo-Carbonffero indican sinclinales o fosos 

retorcidos y f,llados.Les evquistos de La Mona en cambio pueden indicar 

anticlinales y horstes,pero su identificacion hasta ahora es muy deficiente. 

Al W de la zona occidental de caliza,el Giron muestra principalmente 

plegamientos ondulosos erguidos que ceden mas al Occidente a un anticlinal 

general de gran amplitud que media entre Bocas y la region al E de El 

Conchal. 
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A a-  a s& K 	 ¿Le)-ag, 
Area-s-  e.,--explotact-011 a—elenteTa. 

Para que sean comercialmente explotables,se requiere en 

le clase complicada de terrenos como los de lo. ha cienda de Suratá hasta 

Rio Negro que las calizas estén expuestas en una superficie suficientemente 
StV, 0-7,r1 tent def 

grande/y ofrezcan puntos de explotacion desde niveles bajos.La zona. occidenta 

de calizas,entre le fábrica de cemento y 1e calera de Arredondo,no reune esta 

condiciones,como tampoco les reune la zona orientel de celizas,a excepcion 

de las áreas 1,11 y III y de un sector importante de la zona de La Granja, 

cerca. de Rio Negro.Las breas 1,11 y III son las mismas que seleccionó 

Mewhirter.ahora_circuworttas en los pormenurns.Conerespectla_ elles debe 

tenerse presente que,±axsuperfteteedeeexplotaotonx para no incurrir en 

errores de cálculo de cemtldades,se he tomado una superficie reducida. 
enenores 

Al-eaI.(vlase planos 7 y 8Pascela 1:1000). 

El área I,en el presente informe se he reducido a un rectángulo de 

220 m de ancho por 360 m de largo.Le exposicion de las calizas es de tal 

manera que se puede suponer fundadamente que todo el bloque sea de caliza. 

Une. excepcion puede ser le esquina surOccidental del rectángulo,pern si 

ahí hubiere esquistos arcillosos,e1 defecto se compensarla ámpliomente con 

las exincias de calizas fuera del rectángulo.sobre  todo puedo haber muy 
grandes cantidades de caliza a continuacion Sur del rectángulo. 

Tectónicamente,e1 área I presenta condiciones muy buenas desde luego 

que los buzamientos son do 50 a 86 grados el Oriente.A1 ste del 4rea quede 

una faja considerable de cal que elimina la necesidad de hacer Cálculos 

de descargue de material no aprovechables  

La explotacion en cantera( tajo abierto) se facilita porque la. quebrada 
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La Mona profundiza su cauce rápidamente al Oeste de la carretera y permite 

una altura de explotacion(cuelga)de 50 m con mucha facilidad.Parails efectos 

del cálculo de cantidades sinembargo se contará solo con una cuelga de 30m 

Se entiende que pera 1-- apreciacion definitiva se necesita consultar 

los resultados del análisis químico de las muestras de caliza,en ests como 

en las áreas II y 

211.en II y Halvéese planos en colores No.3 y 1 y él Plano para los Cálculos 
de Cantidades de Caliza en las Areas II,IIa y III.Esc.1:500) 

Por tratarse de áreas relativamente pequeñias,e1 terreno de las 

áreas II y III hubo que cubrirlo de curvas de alturas,a partir del nivel 

de 700 m en la confluencia de las quebradas Picadera y del Horno.En esta for 

ma,se evitan errores en la cubicscion.-Hay ligeras difrencías entre el plano 

de curvas levantado por el doctor Manuel 2. Mánera y el plano del señor 
algo 

Zanella.Gomo el último Esxmxsxpema,cpor es/mes pequeño enel dibujo que 

el primero,se ha optado por tnerlo timo base evitando así un cálculo por 

exceso. 

Hubo necesidad de subdividir el área_ II en las porciones II y IIa 

porque entre estas hay un disturbio que puede tener esquistos arcillsos. 

Conforme al rumio yen la parte central del área. II,se le ha exten-

dido al Oeste en_ un trayecto de 45 m Rproximadamente.La superficie del pol• 

gono del área II es de 5025 metros cuadrados.Los buzamientos en la parte 

central son de 60 a 70 grados al Sur,habiendo la ventaja de que el desmonte 

en esta direccion consta de una alternacion de calizas y arcillas,amlbas 

utilizables comercialmente.Por hallarse en una zona. de disturbios,es mentiste: 

tener en mente la posibilidad de que en la profundidad cambie el buzamiento. 
base 

Como Ititmrx de explotacion podría tornarse el nivel de 700 m en 
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la confluencia de las quebradas Picadera y d,1 Horho.Sobre esta base se hizo 

el óáloulo de tx cubicacion en el'sPlano para los Cálchlos de Cantidades 

de Caliza en las áreas II IIa y III.Sinembargo se ha estimado prudente .reducir 

la cuelga a un término medio de 30 m,facilitado por el cajon de la quebrada 

del Horno. Je obLie 	sí un 

Con respecto al área II,es necesario explorar le crol hacha el Oeste en 

direccion a la quebrada Pi cadera para saber si merece explotarla tambien 

desde ese ledo con un tajo abierto. 

Area II e.(véase planos citados e-.)1 el área II) 

El área IIaiL es bastante irregular y fracturado y se halla sobre 

le carretera.El cálculo de cantidades por lo trismo debe mirarse con descon-

fianza. 

Los buzamientos tambien son fuertes en el área II a,peró varia 

considerablemente,como que se hallan sobre un codo fracturado de la 

caliza.Por el Oriente hay cargue de Isgalternentobldegcolizas y esquistos 

arcillas como en el ledo Sur del área II. 
es. 

La superficie del área IIV3787 metros cuadrados que •puede pecar 
para los cálculos definttivhs 

por exceso(lado ortentel).La altura de cuelga/se estima en 30 m,con explotacio 

desde la'quebrada del Horno. 

Afea III. 

El área III es el globo de cal de interés inmediato para la explota-

cioni y de una gran capacidad ppOtglYe.J11 defeco que tiene consiste en que 

le caliza no se halla descubierta lo suficiente para poder obtener un cálculo 

setisfactorio.i4ntro del área III hay asomos de arcille esquistosa cuya ex-

tension y cuyo espesor no se puede fijar.En cambio hay una prolongacion 

muy probable hacia el SOuroriente que no se ha tenido en cuent

e  ara los 



cálculos. 

Los buzamientos son favorables para la explotacion.Medianos hasta 

erguidos en el borde occidental,desde donde comienza la explotacion ven 

siendo erguidos en el límite nororiental'En este límite el cargue es de 

arcillas esquistosas y hay que contar con un desmonte de ellas(para talud) 
115 000 

de 100 000 hasta/115xmetros oúbicos,al querer exlotar el yacimiento hasta 

una pofundidad de 30 m Gemo—~5~~medio.E1  límite Sur no está aun bien 

asegurado con los destapes. 

La superficie del área III es de 12 697 metros cuadrados que se reduce 

para los cálculos a 10 000.La cuelga media se fija en 30 m.Al haber exceso de 

cálculo en este área,se compensar4  con las existencias que se puedan espesar 

hacia el Suroriente. 

Cantidades de cal en las Al".eas 	 y III. 

Como peso específico de la caliza se adopta la cifra de 2,5. 

AFEA I(La Mona.). 
Superficie: 79 200 metros cuadrados 
Cuelga: 	30 metros 
Volúmepe 2 376 000 metros cúbicos 
Cantidad:5 940 000 toneladas 

Aumentando la cuelga y determinando con cateos la extension total 

des este área,la cantidad disponible puede ser el doble de lo calculado. 

_AEA__II(Q. del Horno). 
Superficie: 5 025 metros cuadrados 
Cuelga: 	30 metros 
Volúmen: 	150 750 metros cúbicos 
Cantidad: 376 875 toneladas 
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A4LeselilIig.del Horno) 
Superficiej 3 787 metros cuadrados 
Cuelga: 	30 metros 
Volámen: 	113 610 metros cúbicos 
Cantidad: 284 025 toneladas 

Este cálculo debe  considerarse ccn pro  '9.clorn 
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Aten III(Q.del Horno). 
Superficie: 10 000 metros cuadrados 
Cuelga: 	 30 metros 
Volumen: 	300 000 metros cúbicos 
Cantidad: 750 000 toneladas 

Cantidades en las áreas I,II,IIa y III. 

Area I 	5 940 000 t 
Area II 376 875 t 
Area lI a 284 025 t 
Area III  750 000 t 
TOTAL 	7 340 000 t 

queda entendido que este cálculo se refiererá. les ateas mas 

favorables y que el cálculo del área I queda muy por debajo de le exisencia 

verdadera.Se puede estimar con gran probabilidad que mixyamimíanto la caliza 

explotable a  tajo abierto en Suretá pue-e abastecer une fábrica de cemento 

con un consumo de 500 toneladas  por die por un espacio de mas de 50 aros. 

En viste de esta. reserve,tRvtrailamio el traslado de la carretera 

no tiene influencie. sobre la economía dele fábrica. 

MeaA de ex2lotacion inmedieta_. 

Por su situacion hacia el- sitio de le fábricn d cemento,t1. 

área III es le de interés inmediato pera le exploteoion.Le existencia de 

cal que se puede esperar ah(750 000 t)puede abastecer une fábrica con 

un consumo diario de 300 toneladas por mes dn 7 ateos. 

Una vez conocida le. cantidad explotable e continuaoion SE 

del área 	duracion del ynmimiento puede aumentar considerablemente. 

Áreas de proteccion. 
mas importante 

1,1 área de proteccion/contra le competencia,  es la zona 

septentrional de  caliza entre le quebrada Lt Victoria y el férmino 

Norte de le zona.  lig oriental de le crl(Le Granja y  propietarios menores). 



Le cantidad de cal ahí probablemente es muy mayor a 2 000 000 de toneladas 

y hr-y grandes facilidades pera la explotecion 2 tejo abierto.La zona, de 

La eran ja ademas disfruta de le gran ventaja de que se halla situada cerca,  

de le estacion de Bocas del Ferrocarril de Puerto Wilches(2 a 	km )y en el 

empalme de la carretera de Bucaramanga-Bocas con la carretera. de Bucaramanga-

Rio Negro. 

Estas condiciones requieren») le adquisicion inmediata de toda, la 

faja de La Granja o da. adquiMrraótes pRra hacer impasible la ubica cion de 

una fábrica en ese sitio. 

latrm fx Una zona pequeña, para explotacion P tajo abierto es la 

de la calera de Arredondo.La cuelga es grande y la superficie explotable 

puede ser mayor de lo que aparece hasta ahora. 

En la hacienda de Los Medios,e1 ter,eno está muy encubierto por 

Pleistoceno,pero hay 1P posibilidad de existan eantidades grandes explotables 

a tajo nbiertp.Le competencia por este lado no parece ser grave y la 'dquisi-

clon no es de urgencia. 

/% 	5 /ara 24..i c.. $  e 

Ma.taaerlalez-4,9n2lementerios 	e•emento. 

árcilla.-La cantidad disponible de arcillas en 1-1 hacienda de Suratá es 

muy grPnde.Para el estudio de su utilidad,se han recogido las muestras nece-

sarias. 

Yeso.- El yeso se halla en forma de hojas entre 1,s planos de sedimentacion,  

y a traves da ellos en las arcillas esquistosas del Aptiano y Barremiano 

de la p.rte 	 SW de 1, Mesa de Santos y de la hoya del fleteRmx rio 

Susrez(Sube hasta Simatota).No se puede intentar une explota-clon en escala 

mayor porque las hojas son d lgadas y porque hay que conteracon la concentra-

clon irregular del yeso y con grandes cantidades de descargue.Se recomienda 



13.Chtli.ato la compaadel yeso a los explotadores en pequeña escala porque 

asf el costo por unidad será mas económico. 

Los planos de la Mesa de Samtos que se acompañan aquí sirven para 

ilustrar respecto de las condiciones de explotacion del yeso.En todo el terren 

barremiano-aptiano son contados los sitios de explotacion. 

Combustible. 

El combustible que empleará la fábrica ser. el fuel oil.En el 

futuro puede ofrecerse la conveniencia de usar cPrbon.A este respecto se ad-

vierte que las carboneras situadas en la zona de El Conchal-Vanegas,sobre 

el ferrocarril de Puerto Wilches,no presentan mantos de carbon suficiente-

mente gruesos y estos se hallan en posicion erguida.Muy superiores en cuanto 

a espesor y a posision tectónica(buzamiento suave) son lis que se hallan al 

Suroeste y al Oeste de San Vicente de Chucurf,sobre el lado W del 
de carbon 

rio Chucurf hasta cerca del rio Oponcito.Esta zona/es la única de grandes 

proyecciones comercilales en Santander del Sur. 

Agua pôtable. 

El agua del rio Suratá y la de la quebrada Guásimo zonxImpotablesy 

no son recomendables para tomar.La. única posibilidad de resolver el awento 

(las aguas del subsuelo de l hacienda de Surat4. son gruesas) que se ha, podido 
acumulada 

encontrar,es el aprovechamiento del agua/en los granitos al contacto con la 

cabalgadura de Bucaramanga,impermeabilizada hacia el W por los estratos ar-

cillosos del Permo-Carbonífero.En efecto se vé que ahí, en la cabalgadura 

nacen fuentes perenes de que se abasta la poblacion rural.De dichas aguas se 

han tomado muestras y los brotaderos se hallan indicados en el mapa. El agua 

se-  podría obtener mediante socavones inclinados hacia el Oriente en la 

cabalgadura de Bucaramanga.La cantidad no se puede calcular,pero parece ser 

suficiente para las necesidades del personal de la fábrica. 

4..d4„  ryfrfS, 	 ›to 
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