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Schale scheibenfCrmig, Nabel meist eng, Rippen strahlenfOrmig, 
meter oder minder breit, gewWl.nlich einfach und vdn ungleicher 
Lange, selten gegabelt, im Externteil nach vorn gebogen, mit einer 
meter oder minder ausgepragten medianen Wellung. Ventralregion sehr 
verschieden entwickelt, manchmal gerunuet, manchmal scharfkantig, 
oder doppelkielig. Lobenlinie sehr konstalit, zeigt ein erstes Stadit 
in aer sie sich aus einem weiten Externsattel mit einem kleinen 
Medianlobus, einer ersten Lobus in Form eines runden Sackes und 
einer wechselnuen .anzahl Hilfsloben zusammensetzt. Unmittelbar 
danach erscheint eine Spitze am Ende des ersten Laterallobus, 
doch dieses zweite Stadium (unpaar) halt nicht lenge an und die T 
Teilung des Lobus wird fast immer paarig durch die Gabelung des 
ersten Lobulus, deseen beide Teile sich schnell individualisieren, 
wahrend die Sekundarzahnelung die Loben und Sattel überflUgelt. 
In anderen Fallen scheint die Teilung des Lobus durch die Ent-
wicklung eines Sekundarlobus paarig zu sein. Der Sekundarlobus wird 
schliesslich ebenso gross wie der erste Lobus. 
Die r. erscheinen in Valendis und verzweigen sich spater in eine 
Reihe oberkretazischer Formen, 
liatylenticeras 	Eulophoceras 	 Paquiniceras 
Delphinites 	 Pulchellía 	 Neopulchiellia 
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A sollelted asa legeseeemats de Pestes del ~tinte GeelOttliod-w." 
nuette %deseé* se he oletees» el erequIs setrataipirdue die oraw 

bota 4401 looptils  sdyselte ese sea sollamass sorresysealsettes• X1 aspes» 
Seasedo de Foteoeóles‘  del 472:11-ediGeoli 

 tp 	
ctesi Weelesel eepsemeed 

1s (Ibis de beses el espe 4esIdotee detallado de la wilswe radie. 

~te és 1* estestlgtetts se essweassiems eel este lefeeme las 
Asterias ~As del molo y salWomasslel irse ala ede* miro tte 
ss se amases te soweellesr4. 	le nosisélatue sotrItilmbloa, GC 	 .5 	 e 

,./A 'ole... e 	ere 	e" .1" e-- Ce-9"-.4e• ¿1C c...0  

C'es drt 	 y"lO ea.0 	 a 	á ce...o. 

ti emsestie opetwatirmatie se bolle ssossedlesda ea les salames 
del esequiso see pese el lada seeldeatel p coula Paya St 144,  orteow 
tWilika ladebsae al 	y ex subo» hidroffiritties as esesue ello fele. 
amillasriese sasili del Oessmoduislesperlor (~1 de Misime désee,t) 
árete el Pletsbeeene y el ~leales Les tereseleses aelmorlerse eyr 

,oto besseltés Mole el 'Mente y Meta el Oseddlelte de le dabibee* Les 
0011211~ y el 	deaseelemalbeets d$ mes  e% as de edreitis 
Imoor bar turbes y es veme sswpwasitsombes ~les de ~es r did 
stip« ea *est ladee las Ibirwasisites. est seso ~lb Istimeles tee. 
Sestee' ese ~so% el es a% 

besadijkajailabow Pleteteesna (‘astesisszio) y Neetioddis 
tetes y 4)alidal* 

as limita de dspéditse lissestree, ~dales y 	:t es distet* 
Utiles ea la pleedade de la alebame de leosil y' meses, ere les 'enes 
que deeesbesse ea ella» y ea goma serme bajos, osso los Is "bdrid 
'mosquees* 	las ~bes albis, arribe de 3.000 estros dd Movneldft, 



se enmentres loe depéeltos abastares, powl, as,  le sone 44 eral Urde, 
el  al de legott, y. ea la parte le  del  einspela eme  no ee  bee  teWO on 
desata dad ~tole, 

El Pleletoesso del Interior de la debnas se ~pene de arcillas 
pltstime, grises* de armilla* ~sesee restos le madero% de diste. 
mitas y de arenas time basta mediase» Ilade loe bordee ammete la 
proporolds  de arme y as presentan benses.Irregalares te bloquee y de 
piedras de omite* ab e aseos im~nmo eneepte * 1. reedidsd de eso 
rres eglanittes desde la fastos aminoras se apseedins pie y Ima as 
~mor grande (isdrid y lissomera),. °tamojo% y en general asterisi 
transportado por do** epa memos y se  halla%  per ejemplo, eat sam. 
lida del ~jeta°  la Uebenes  en el valle del  rfo Prio y ea el valle 
de ellbabiL 	les  hoyas altrrnln (1.as de greda* y de  bloom 0001410 
Mide 114Kralliase 

La estratirleasIM es irreenbri  tanto en 1 mírJ"as soso en - 
feJe ~Id /04.4tr 04 las... 

el Interior de la ~ama y no se <lomeen Capa de  MAL. 111 eapaaos,Sa 
muy  -,,rriablo y tollevía tmpozIble de flyar la 3U adlittno.,?or Id /4>orala* 
olu. lel linitv .reelss entro el P144•1114~ y el Metí» 

Iba la ~asido de la Babeas se has emomt—do restos da mlo. 
~ateo y ~bollos rmrtebrades de loa que hay una oolecelés or 
~te Cilsoldfleo naolmehla Retos ?est,» se enementran salo u metes alela*. 
dee y ora,  elle es aolveaten el problema de la deter~aláa del ?Isleta» 
ceno. 1170 nuedee ~t'ir loe "latos de vompitmeid4111aetda Incluidos ea 
el  isheuel, de  1*  zieblm  pcIrlas los del Plettiteeene includablentate 
son de eltne trío stiertrde tos del Tila« son, de ella, atlante (510› 
owflottle). reto *dente  Jadies me InecadOrmided o misa dleeenformidade 

Lea ditlesiltedee de seria  44 Meteteemo de/ Maté ce 
manVeetaron al %Leer una **vio de perforaciones ee le parte odeldere. 

tal del digne de le represa del Villa loado se balaren Man de j>e~,  
glettie ea eedlesates erellieme verde% anales y emomMes qos be» 



n 	/ 
12) ;1 	 Oom eetio sapos del ledo oriental de la 5ab-ri se hamo 

0o/salarlo fommolds empseeta es Isba"  del  Ohartuttolaba> de 
te  salida del rfo  neme«  de la Oablkem) que se ~sida" sismo tipo oo. 

dol Maté form/do de la mima eles* de sedimento* eeas la 
del sitie del Tilat4, pero cho» la dif~a de ame tiene pepas, de 
~anta (olmoonele71) en la Imas& Ose es dijo, dlobes pepas trío. 
billa Me bolles en le parte ()mete áol diga* del TraftA y es 91~04 esy 
0111 imallamete ea 1s bese de le formad" (pero no In el raer Gene 
lo enanme 110~), resta& isa *setos lavarme ese distlawmon ,roe 
mmieotee y  fallase  mg* es ~oh  altlo el 'Pilad orad fuertemente 
Pl*Onde 	sobreeearrido y debe beberse ffireadm peer  10  tnnt* **n feos . 
~arias& al paroxismo nestorelardo de la Cordillera Oriental. 51 
material prarisse ea eras parte del Osedelape asperierry 1~1 gne 
el d.,1 plmplo 

bato% pedido ~e ftold riow-nts oom rletstoosso& CaYls de 
color se ante, pero els la tmeonlottio se atravesaras mi »id 04, 
de llego« a ~maldades de 50 a 00 metros, nato di m eateeder (yse 
la mayor .:arte del astaselo  dfs I" Ctabbessa T edia lisr•es de loa bor• 
des mes 

r~dak At 	Pllemeres Gostresatell, 

Ai 
	 1145  Oeheibe 4/4 el sombre de Tila« arría terseelikagoe ett 
halla ea sepas bort:vestales enteren  Mata y la remas Maleas, fue. 
Moda altermativameste de ~dr"  Wease-r  semen Yeellee 1~00411  
~se asamos 100 metros de momees visible« líela misma formact4a 
as melando imedelllati perla mayor parte de le egeess de Ohoomatét 
desde presenta oonalomsradoe  de  bloques batata lee bordar (al d ie vi 
limpiado), De** de efla tea, les capeo timen peeleiegaireasoalo 
semte barissatal, pero as *Otea moda» "Moly 114emee Plegiotene» 
teae  siglo de goa se se trata de Pie/ otees» sise Mesa formad% 
sateríory densa*" de le orondo del ?elidan. ?leerlos y del Cretd* 
Ose »sperior y meta es fuerte diesordanela (Ismenformidad) arbre 
ellos, 



Illow 4E1 

Ole el 	feeterricr con 	de te Sebese 	le esesidexede 
que e, 	postes sol 	veleabse del rtle is else mide re* 
siert 	los reside» de 	citie de biseques 	ss diettemes 
des: le mon iteli 	(14 rUsegasseist por el .1to y ba deihmi be* 

• Se trt 	un besismskesie 	blowleo,sobrw lede5s1 
Iler  «r,  que  erijínaltheate do /Wisita un, plome del 

y de la Oord  Wili Orlentn1 in0111Y4  hnola si Mudad", 1 Ori ts 
de la :;shr lee reldduce son en 	eh ?educadas, 

En ~sebe al reses 41/11, Ttlatt todludo so el =comise «obre 
bees es 	boyes Sue bajasteis Sabeos%  riese es posible ~Ir si se 
tratt, de ex* fe de  depildtos pletstosesee y flusieglasisieew 

earbesee  eb..-f, de del Ttl,,,tg 	pesa de 100 metros  piale 
ee pestblo (1,ue as el interior de la Sabmna media ~rema eseetted 
mayor, como lo tedies* perroreniones  so 11 Seboso Ve he* mee 9e0m,  
W de upes Pleistosmise y 	entre  Now ir 

lb se heekeiliontrado Melle* distinto* a la seeselelitis  flt 
énicauemte reos dio% por 11 hose de ?tern', que Os una plante thdoe 
de melases a nivel del Mar, es  sea que mm el tiempo del %lett, la 
Sebes% pee(ormede y esa me meses teetdmiess y erodsises es* 
ami.-es, so bollAnbn n 	nviel ~bajo  í  e<lidoll  eme adloreudeste 
eessidereside se pestertorlded al pesey.11~ ~loa» 

ZuwaelKáikav 	fir  01190 0.1111hid4  ea obr  ~Me .1  17 c...1 u el 

Mala ~Mi* are§~~1.4,  otxuranue+ twoul dismaretow 
me, tal:1114~ ~se bou Ompueftta */ ~ate de le 3ebeee 
(he geeiaos), la forma" de Ione ocupa la parle ~erice, sem* 
que so perfil inaomMetzt., t,doh-a elle es latereeeete uewee. folts ps 
rice° terminal de le sedimmatadldm vasto en e/ Oriente de Caluidole. 
~lee 4 preelesteree soase, ~de de que el ~sao ( aeneepsiam 
de le biee) T el Sede« elemele lemeteee peludeleee Lee tornean& 
reses del lees ~ese dalle 	des per le Sbell sede mar del 
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~te e indiean edad eligemeatfri 

dl Veo* sdle *e ha viste *apueste ee el leterierdel *leo. 
*Ilegal del Imajeelof deede el *erro al Uur del ~tal de nen dar. 
lee (iceretioeva) hasta las eabeeeem de lee Timbales del etrehitel 
y del Ratos de probable so* se conserve es el ~ele de le gabasa 
7 en algunas de la* ancha* hoyas sinclinal** del periísetre. 

la parte baja estg formada de i conjunto de 11~0004 4* 
gran* medie r gres" entrovered.le cera oxee jo  144111 rodosktosios. 
*Otee elle*, si blei ase recuerde*  rodadesdcydsmere, mire lee e» 
remisa* se intercalen arcillas crises, le la  Ihrte tar«Tior 4 Yalm 
lle del  ~el°  (lado criertal), el conjunte esti subdividido en 
ida horizontes da ararla: las (rolo finas)  ese mol lado occidental de 
te lkeladeTa. tullas huata sueesi4a de areilIne grlemelarm loe Oen-
tienen loe foreelníferos y lea van  ~des yorharess sedlasea Me-
ta delnadoe de areeisca clara e*  eTnno  sea lse,. 

El separe, de la peale emeermadadida Teme ae ~ea en 
300 a dool aletrea• 

lip-Ireetemelte, el eme se halle *a elememeemelee eee el 730.. 
Mi*s#et el!~ 	oaxiotorr namasimate 4~04~4*** y le ~ibis 
istelualia de ~Da do plibmon (11~ertheell de lar" daetiomm) 
~as iiss mode babor dtrooritoraiddire (Mato)» 

Os" refOrnobOtital puse ha IP mi leste 01~ d «Mit 
es la terbradai Ama 	q*O  rabee vegereemieke el tire te ~lie no» 
tio~be sw le saboga 	fleqr,etir, 

blimmikiLio.boddhow  (71))..,rn 
ah° terd. 	 .1r/Or•••  

ihaporrim4"tglea dulce. 

11 lihtte entro el Guaduas y el begoté si dietinnue Nenn 
mete per el conjunto de "arcade te 449  Me*  cree** del 0101. (114 
mies), el  oral ae Mitad' es *1 ~me  caes Me y,  loe mem,» 
te la  bese lel Nolo*** la 	esperler esti ~lado por le ere» 

Au• el)" e /1›,z, 	)c-::$341',77en",•15~' 	 't'e  e I 1/.3).ce alela  19,4 .Le1.1j,,_<„ 	 er• <-C- 
,rzec 	 .ir •-• <1. 	' 1 e_c4"~-'131)- (c„ ef=1 	't°%‘› 

„ 	 ot 	11.1.45 O2.4.54.eo • /3"Ote 1 o 
C 	diabord.t..",k2oh_s./..U-L j 	1.1 riL 



Mima de La Pegadero del ome. 

Se trata de una . swas0Whimonatolla de grede abigarradas 

(grises, Irloléceaa, moradas y rojas), sin Msillys de clase alguna, 

que rorman horizonten lyto o menos gvueeoa y 	ven separadas por 
bancos le arenisca arcillosa blonda, la cual 	ci a la topnrarfa 

un aspecto ctntedo. 9a l pRrte alt o  al W de la ;legadera hay gredas 

rojas con concreciones de col. MI la ¡-,arte baja, ora DI subi'ta. de la 
°a.m.-nora al Mur de San Irietoball  ociototnlAnte smounntrl algo 

de arenal earbonben, apoca distencta orscímo del cacho. 

basal, o C~o, esté oaroctrisado er el nur de 99r5t4 y f,:+tras - 

artes de la 521bano p,)r dos horisontes de arwlsca cne son, segén R. 

Seheibe, el. Infracacho y el nupracacho, énte último le ,:r¿n.o nno y 

aguel de .Trano grueso y fsrruginosol  separsdoa entre ní íy:Ir rlrede e. 
bigarrada. 

e rai eh• seco 	 se. de 2 ose-0- «<0.. 	4-41-0,./e/ Viisre swie 

e„,;4. 	 42.4 	ira'6,-/C4 	.fr/Zose kía 	s/c.. 	Ose. ciwz 	 erver eG. ..1-,.o.rá 

cr'e 2 a ni. 	z C4‘1143,1 e ¿e stip, .L4 e.p..c 	 are.i.jfe.c  orie.€2.1a ele 	 Xa.64-wrz e 

grueso total de la fonneetán probable:aonte ng en ilentor 
de 1.1.9b0 l'otros, I..c.re 	yaas.51e-an-r-a4n-~. 	'->Le,./111 »tido 50 hasta 100 
metr)s y zyd.utere una avgnitud laayor 	l travesla. desde Subacholue 

hscís. el cerrn de TahlIso. La plrte tt (gredr.s rojas con nkulos de 

cal), gdn expoeicidn al W do l re rosa de la negadora, ea ha sepa,-
ralo cazo conjunto slwerior. 

or .alta de flora y flunl fanil, 1» edad salo se puede infe.. 

excerto algunoa elltn,toa algo carbonácees encima del Cucho cuyo p5 
(mt. 	,..) 

len es 	no - 	de-  suponer raw se trate del Pwleoceno Superior 
por:ue lap,urts alta del Guadtres 	eflt4 debajo tuabién es paleocena. 

.s.1 cabe la prosunci6n de 711e ul resto delBogotá correll,onda al 1.1:ocno 

Intrír 'r ttIv11.zmtllopy 

filnroté completo saln 	hnilp an7uesto en Ion flancos del. - 
41nollnal de 1, 1ame, al lur do T_Nonotá. Al r.t. del 1,11e f3/.1 Zívaulrá no Pa-
rece estar enntlervad4. la 1..gtte alta, tr,luti zrve nn 1.9 cllere. de cljoanritg. 
Rn lo; 	 411410 qflor4im arte inll'erier, espee5almento 	,r2,rdefea. del 

cho eolwtesto tfpicanente en la parte 9ur 4eNy.-Itd (puente sobre el rio 

/0.7. ea:e 	tr-  e al • ^o,- 	 /he 	e i. e -.Ir 	a.,re 	 f- 

a- 	La. Á ir 	s dh- 	 fi "--11- 	 >7;a e o c..e a . 05  

4.tL c va.-.-t 	024 

o 

S el 
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Aena del" base wrIna* 

OSO01 mica ar lo ose se entlaide ogni por foliad" 40 Oulew 
qa. loar mushoa eammytee sobre 411.4 Yettier (d asee 

fores41" dos %educo la 'lerda ole se edite sde ~de In !..t.nporrinie 
del Ouadalupe de la sone, al sate de 1s yoblesid. de Gunduat hasta 
el pie eineltsal del valle de Cundas% Sets serie a aros al "talen. 
day en la Marte aliso inya ame se la arenloon Inmose hasta own:low 
merkem que torna el ~Me destemde el E de la yiblaalln. 
la parte baja es promibliWi telMildlik de ellelllas OOMMOGS 41100 
bes ( notesees4eyeerepi) ese tememummie Oloodas abigarradas y r031611 
Obit" parte bajo es la quo Y* Sdhathe gronsideis momo ~dese en la 
sabana aaie 	(vSane enigma), y dicha eoaloneldh eopit dIvelii de 
tal mame que todo* loe mineros de ~lié. la ~osos SSS ese 1001~ 
4 dmodesaw Weblind000 vuelto 0o trino" ne s4opta oote daflatataa 
del Ovadem, s mando la pebt4eida del Mem mear* queda es el 
dmileadey de 11. Lloros 
5 e5.-.41-2  K te_ ,f e 442/ a e L-L 6 - 	Goa vi bar 	 /05,-(= 	77.0 

«./Ps-e 	 f-~ 	"bk..7 e e yol: 1/.0  

i" 	 301. 0eadueo 411 la liabomes  ente. la Amolase del Os» 
eher y la Armáis.' Illerna del Omislimpolikemdmill 	erellieMems 
te mi deterelluieel6rte AdemID On In tommet100 leAleetfles de So gabela. 

La torne*" se 	on tren eemageeee, de loe sueles el en» 
pula* miktd toreado por gredas rojizas, seuloese, ~m'e y sizindee, 
entre leo maleo loeelesete bay ~ton lissyletobles de earbásrbono 
ees de ~mime' so estables, da armee eta e moles 10$000% Me di, de 

3*bees ~de babee,  mietoe da tudasato. la Sima del modemee elel* 
perlor smo eee hablas (des  totuma eldn de omitiste ose ee sem 
plan). La veme media o prodattiva ~tiene lee mantee de aarbdi 
smalmante es enAotan en la liebana y se dintin~ odooin lor la pro, 
Gonete de areniscas de las malee la Me#4210T se Une' !Mema y la 
Ulterior La Guía. Las ~lbs int,ormeites riosINWIUMO sess eoLplom,  
Ole e freejeedee y neoh:no venee earboidesse• %atm de Malee son 
eseensse, pero os rape enelyntrnr hojas esteras, 



‹.,e e 
/7e,-orce.. 

Mita pote aeoldeatal de lallalis~ *a santo de cesibén ~1%0 
Illtsbeo hasta ateleatraeitLea, por ejemplo, en la Cena. Cel Twymelim 
1~ 7 al * de "z:ubsehoque4 11 «Mato inferías,  Mesto en el marta 

és 1* ~me eametelimatie da *reinas ~mies f?uo 11.~ as 

bes• ansildtea elaseteda. y blvalvere (lade eideolia del elnelleal 

de ~re% lainila de 000114). el deatir e Podee doilitaitree ~de 
dal leatbalupe• O. Diatirldt emoldara esto trame nuiestridtt~ 
la porte hm de la Sebes» franjseelento entre ~Mes y aniii**,  
afta easoettleao ee *leo y no hay metros de Melles era Ja basei,ró. 
la ea el banal del ,=alto 7egasedsose (mee ~AM  la aliar 13,  
ali~too), lomeo del *Me, se encontré no lento ~idee* geleoli‹. 
rue de eslias, ealsorila del Caedizas ger ama ese de sanee ~ea dics- 

eiteliona de diseseternidc.d. y doblando dimetameate *abra Ser resere» 
de la ~ices Tierna del ~upe: A. 	weeldera las bl 

~vas de la asilas  eme macatriehtlancee 

Perap lo vicie* Guaduse ~4~ ni se - bajo el liaset~ 

Waiela y *oto no hay 'neine inenemelés as la sedlaiáltadilli es rsrr 
trae bol*" el Dentello y también el lallresese0Vil eonjimate emoarleir 

• serlselpalieente ro» eme el "gaseasen del Alto 1113,,."Ntaliana-Altek dee 
(assece) que por su ¡arte gu.Ra .W...e. relaelaa litelecies con la feo» 

surf" eses de ibalela y oré. 

21 ~mor del leadoms ea ~releen*, de lee 	 idee 

eiender  a 1,006 metros (141141eeleAvie), 

yariabliVad de le ~des del 9,acduee ele »101~ y se Mei 
4,  J ,WP.en. 

sersaster eiseembserke per la 	 de les malee de 

eimbébi,  A ~pe <yeaserales ea tleete lee de un Mear* de ft amattee de 
earbd1a que ~MI El Rebesel, /11 V de linjaanaque, ea vi reduciendo 
a  5  Mete 111 mantee explotebles en al Verte y nordeste de lo `ab a•  

tueco a une ea la9ars-43 5ur y ttnalintedi hacia el albo TssOnelis se 
ex~ si Iltlae• Rete eitiettill Web" se preedate. e direeetái 
a Seaday y bada la bamba eeetdaediadas ab fose. 	dteeep 
~a Ger* e seo da lo mea arlylde sal. de esetdn* le lag tse 

7«x • 	 Ce.te 	 ta,-ele 	joai, 01,:»C 
/Vae 	 .2e  'ce J-3.4 	e Z 	 cZ 6zeDDY4,c 

p 



3 

y amo* la nena tienden a satiné:airee 	1s, ~dende nene peloo►  
te predeeinonte el conjunto rojo superior. !atea »en indiessimem me 
refeernm0 ia. unpxd.eién de Ilse entre el Gaedalnpe y el leer b 
Maternidad*  pero no ore emieme (localmente ¿líale  por lithenies mala 
~ratera de Cembo" en el Isde W tel Alto del Trigovei-i-e"...9- 

oneeto a ~lee »memo de timase del fuer  Juzgado» Per 
• o/ eltrtx5n, ok'cita el ejemplo del vello le le Gasea fteelm Sopé* donde 
no hn aldo poelble encontmer un mate empletiele* a pesiar de Z ae eje be. 
lela en una mia loado todavía debería ,s le. MO el aseemo de la ~re» 
topa de lanketle desde el Valle do sarA el da lomee% el Otheamse parees 

sis MNI1  delftede*  y contiene mi mintió° le earbd* en li porte tra
fucsc 

e* Mei" 
sao aloe 10114 arenieco de emenedebería rotor 4 embei Otra* mame 
ea tias  el 1114~ lee ~metes inferior y mai as redimen -mane*  en el 
Gorro de Soba f 4 euro entre .314414111-4 Valle de -oró* 

Mya~mii~ (15)*•filumpa~ 
imotaa• 

eetabletkee le remetan, riettier nt iets 	#efe 114W infertc re  
coree de emitid lonvorteneta por la varicedde ds f ss 	la afecto De 
todas los M'eles victo% el me MOYYP ele preeta pa la epareeída del 
Villetoloweque tenme* tdminente• el el de la colina de -mirlek meres* 
que puede ~mime intermitentes.", hect* Milan' (sentando?), ledo le 
Oebeeers dielleedoletee Ir Per Oil dais teMidertal de lo Cordillera Mime 
tal* delde leed, Mal sea Visaste If. asta melle* es emeidena 
eme la parte alta del 'Mete y mote limares gallea de Chipamee Oia 
mía eirre adents'en el Lerdee oriental y al p p  xr de la 5abana eu meto. 
Mes moe 1100 ~PM encina de ta armases estable de Une que ida es 
41~~00 ea 11411himitsquirié Al Oeste de la aheleno ke la mollea meta" 
ee neeme 500 mitres átele de las Mita* MO conereelMes muldthilln/41 
Omieetene p  heme,  ya esa remedie*" por arenleme Maese* are 
Smagyraikamelt* y  r,cia pervaronleme mames que rarae Teme tienen 
ittellefOre ente error  emeidem me el emealupe ne demarrella os 
epa la balee 1el ~dese y el tepe de, le Calles de ~Mes Mernethee ere 

	

1"; --,Áy' .Zuelji ./z..,arz,lf  e dx ir,2 el e C 	/y • 	 j I j" e_47 	cá,  at(  et. u"). e A-L e 2 

• //de s 	Á g-,:t ›.2. 	 4.• 	" 	 4./ t-OC 	••• 4'4,42 -S • • • • • 4. d..« ¿¿-197e. C G. e r• 

• c..1-,!-"y ' 	I-, ét 	 b 	 c,-, 



MAIN noestridhltosoly el Cene~ iroopostitomits. 

elladelepe oenatll en 141 -",:abana de 	041 dor eaejemems 
uoa bealleste bien 19103t.r4doall el lonjunto superior, ~musa. 

to de armilmees y ~era, y el interior qua es esquletJeewereills.,  
o (Ion latoaroiakcaoi de horleentea y bAleesda ortnlinon ounaPettio% 

alt ~junto supe 	 treta horistostos. 	supsetsp so  tu. 
me 1s lrealeas Tlgros, remeda do una armas* friable, simas basto 
Uo.nori, de grumo tino hasta medio onyo tipa oto halla Mía owy000llo 
en loe roo do juillooa y ott les oremorso el Marte da Usquibb 11/ . 001,10* 
zor n* »moa ju 93 al» motoso. 	ol ledo orteolloa de le Sebosa ee 
mousetre pa r4 vea el4mme.dotoos Mando; en 100 00101d0,011 00G000 la. 
ter d01041» 401 	del Peee111060 del sial tare da flogioadáma bor f 
foresle<rermu que Indiean odad tomiwodmia (Ital.)* gliothiroldash 
Tlerles »reto ier do einllular Impartionnla oetrelle;dfles norme co, 
beata doadot  olerytuy2%;;r,71:iLt( 	ata‘s aostevoido coi la c*rdillogra 
Oriestilllile se betrde /loso» r as 4 volle alto d01 WOOdslemla de,* 
de 100" el der. %de 	re lett* del 	aoodoluo puede volvieres 	tia  

ate es c Trusa 

so e areilloaw 	 deede la ~sea Meta el VI, pero be 
Ariel" llore* ne dedee 

SI borlaos% medio ~oto do ion *yak ~ess bao 
plM y ALsolotao do tidlioo arad-Upan% millioses y yermo toilOor- 
~ o "Mama posolito") oso Onteruelse/áa de ~La mowd000 elli. 
ose edhereeto (Z*MgeObleter), cl 4-ilasee lejoor osa ~ojo (riT>nol... 
losOko) y do le Areeleas de tabor, oespeotni  de 5 a e motron 4e oro» 
sa que ea la que be utiliza ceno Aleare -1* 	en loe ~todos 
7 para mossomplioo (tipo Torre:roe)* U* abundamts 4e tomomdattepoo ele 
las pledeier, re fue coa te toaa per lb Comotrois ! 'Its  Teletudea00901r 
eskommin. el niv0. e nzoni teto olestaas• 7 ae 1a:•11brereoide0 
'orto ii Cuaquén. ,:ye cetina quo la edad se* eafttonlana» 	/reme 
del con$ento ea de uno:1 100 w* rete 
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sea Duro, o eee el horizonte in,'ortor oon 3 , t eros Mete 
e d mitad, es una sueentdn de Lucca:,nys hasta mediases de 

repico* de ernno fino que ee vuelve imposelelmente dux y apta pera tete,  
tunde en La parte ele 1114,1* tu el Detente de la Sabana la  ~sala . 
Malle ~mera ea secase y eige al Oriente, Instar traeommOi $ *rentes 
ase ~te ol lado occidental'  loe plaenere amoratan netablemente y prei* 
gestee» oeno líditas en el trayecto de Apelem0eaducros De 11111sedade 
hacia el r-, la Arentaea Duro se vuelve ~alosa. :!z la hetes se he eso 
~trade en el (riente la Oetrea 	U dentro/ detenido de la 
fauna de la bnee de este eer5unto es neeemorto .patee reeemeier el nivel 
de ecnraoldn *etre el Quadalape Ataileriee 41 Inferior f*4U de la debso 
na donde la fireise ee dl3tinte. 

ru el Orlen,* de le $shelwk el ~ato Inferior del asedabas* Neo 
dalupe Interior) ee t4 empeeste prinelpAlimele de arcillas ~aletee» 
terruginosse. een interealaede de arenienee searettisses bien eetretio,  
ficha .r 	::;:a la Calera, en la solera del Zalltre (v-'11e de Sep&Ourb *o 
Penooénf  en 1s deldoseirea la Pradersolleneee avesesoe ~eses hea 
mido onstitutdcm por linehltes %cestita y siderita.* uno regromailweetesp,-, 
el t5 determinada por el brame de ~Me de sl Cerezo (al Y da Chipawes), 
al <mal correspoles un hilo de o* 	eerea de Cipaodn eiebellesall0 
ime manto en 5aboyd# liaste ahsre no se han encontrado Mollee eeeeelbeelsol 
time, 1:11~ freouentse ~mas ao pedes. U ,Irtiesel. del 40100100140, 400  de 
emes IDO metros, n el lado oocidental i la 31emee, la faetee ee ele 
~dee (La PrtIdert) y ee vu,Illva arett000-oilloes en el borde innidental 
eztortorp AYA se inVIrealan n la parte media y al humo eedielee 
de lidtta, pero no eabdividlde5 alno ~pestes* En la post* baje *peleen 
as un Inpereente tIlwel de lufa que ez el de les Untes eseeweeleeirise 
da La Prontera (emo de Gal él p de Aibín), el cela eaatieee easeitse 
de tipoooneeleme en la bezo*  ~alta. hanuideleafk lit» «1~ be 
hallen a unes 10 metros enotma dal nivel de la úlegrill Menee« qmo del>o 
conelle~oe eme Oesseaulane Juparlor., lef, el Turoniane temida un ea^. 
pesar muy redueldot  rayo que lee Ileweeti5saleeme soeXesalleliediee demos» 
trnran fue e exiot un error de inteepretwoldn de efirld 	210 



melte %lean la attotold* e* este lado le ebundanala le reotoa de pew 
eee y emo aoto pnode relooIentree la nreaentael6n de me Potrolffe. 
I* (01011~~1). LOA enaereelemse *alome y pir<tloaa del l'Iorienate 

de le Petwatere Ilerre* sachen ~es l'iteren-016n de tina aopeete de 
"ftereltItna soy dere esta también en presenta en trence de lindera 
del maese M'el* 	oontrol de los forminiferos de la bese del son. 
beley ~§410 (salara Asolar en íillaquird y T ~ora) de U* *mo» 
ni ta apleelhedee ee toportant( pera le eorlareoliln entre el villeto y 

nt )&*" 51 deehlo Ze ~dee de laseerenas, del Yilleta sewo-

rt,'Ir hmallA 01 tupe %portar ea esta ~te ~bel de le *-
han* y de 411 borde ~estero ~armee% eeeeed110 ebbe ~dee Oh* 
regicenleee 

(py)4deneemeniano huta liiitorateinee 
P•awisaa ~mit 

*eta »beato ~miel& tiene nom tope 1 *altea de Ibtegrie már» 

netlyegnivlasteas y oe *leal» en 1* Areniaea de ~esa (Upe maese 
te te 444pooma ~dao plome  41 do Vtitota) Tao ropreonota la 

1011~ elta de le forulotill de *asta, 

Ita la alaben, apenes le parle nte alta» la ~se de Axomme 

mennetbi. aleenea e aflorar ea ~dee puntee (00  del anti011104 
de rabio, calera atemer de Zipaquiri, calera del zlalitre y telera 

de L tiaboorla)e, Por elote no" hay (pie interpretar le ferea0MAO per 

SS desarrolle en lado anterior orientel, y 41 4 eeetnestli de le al» 

brau• 14 facie* del lado oriental ee immineas y ate al ~a* Metau 
nem; la del lado ldental ee es eimeral Mear met" waidiablems» 

le de ~a n mey prefeedee. a ase per lee l'hile** 211. ~pelea 
cLesd" G,5-NsL al« Z— al Sur, 

rbisha ele de la Cordillera Oentral,* la toel e metano» ~met 

Pm* 411. 1. tren~ila »Ilier~› s ysrttr del oti" 

sirsaidemeta do marattee y el ~Ser liteliele. peral t,111 511.13. 

dividir Yllletep cm milpee tedie de te 3ab e»es 	me 'miden» evere- 

rlov (oallAs de Ohlynone)10 otro ~le (, ~tem de tino on ol Oriente 

7 »orbe) y si inferior (Renttisto411.410~), 

e 
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~cato seperlor consta ee Chimbo» de usos $0100deee 
de wedliesttese  coestiluídos de bancos de,  *ellen ese le 1110Syranie» 
met*, le h,:ineoe 	ftdits armo» y de **quinto& arollloneeteeibis 
molde quo ds suelos de gran fertilidad. In la Caloyo y en 111 Salps 
tale, le_ oaltna presenta un banco ~fere, ba$e el oda sigue ee 
geleteevon arte bitundeseos, con Malle:v.3s sebor dilo% **pe» 
elltemente es £1 liolitre, las anillas aon Wheretnonan y einlernigam 
0004040, 	petrdloo paraffnloo 
apees* asoma en le eslora nerner donde la rlotYre direreoe .I 	m, 
de netablemente a ea Sea do1 enhieste eonesotredeTleate melado en 

thrfdy ',1/14,  leelo 114 inler a. 11 deroneíSt de 2n10 te milis de las. 
ble ~otra vario* banoos de °alisa rwn Intel-Mío* de espdatislasw. 
einem% Al MITTIZr Mole el Oeste de le T'isibiesa•  la situad" mis 
oía. 1Mi ee **cero el lea *alinea de la hacienda_ de La Primos". en 
eel descenso de lo carretera de Feestotivi a ArldblitItto  3011 	Tillem 
te Superior, pero mis el Occidente, es nffell encontrar mos* *on 
el féell de Cae. gasta ahora el ési** litto donde si 11414 ftt 
01~110 de San ~rito de Tema a Tema" em el dlemese bosta .141 flama 
de Iftrasena. T5'in los denle etti,nae, el nivel ootf ~leed* ~tea 
arenisca .:1.10.41tera (traes.), ah o .1zellos mareo"; en qtve 09141~ 
nalnonte GO hallan fraguenton le ~omita (bajada de 411b 4s nild)i 
tga al Oeste, *obre la ifnee Apulo*Otilla, toda este ~cid, femble 
sitar ~leida por un eohremourrimiento del ledo erlesial del con» 
00 del Trino. 

l oonjunto medio muestre 	rtaot 	es oda ede 
fuerte q'e*  el superior* En el lado estertor orient,N1 de la Sabana 
boneta de esoe 	ostro* de armase& esereftio^ de graso medie base 
ts i7vuese (Arenisca de NI.), sor ~ese deleaden de esquisto ameille. 
so ~leo y °int*, de 20 ocntisetres de eletraelte Per* y limilbe 
hien oonlervaft. Met esta forme *e presenta tamblin *1 /reste da lft 
abeana y ea eopeciel en el deseenso de le earretert de Chiquinguird 

a **o, nende le bolla el Gaytronidooerse del Albicie° tt-te-~~«.144 
4040 de 1* larmlece• Nieta el )riente, teniendo en ~ata le fa. 
ele* arenosa oan plantes que oasaot:rt:e toga et Mista del borde 
limero hasta *1 de Xeruall  la eran:~ de %e ef; 2eneralmente 
«sil de **pareo de las del Albleno hnste el neutIrtvtano. gl 000l. 
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dada de la Sabana no ee halla nd rastro de arenisca y el conjunto 

aedie 4044 desarrollado en rneies muy pirítion 7.,:sdos a tres veces 

ate grtieee que en el .)riante. Esta mese arcilloea esquietosa debe 

equivaler al Une porque est4 entre el Albiano y el nivel de 'Yaroge 

re ~metí y; mientas oontlene anonites cenomenianss en /a parte - 

baje (al w de San Francisco) que encontré 11, Valencia Saml.er des - 

puée de largas bésquedes. La parte alta dol conjunto medio linda . 

clrgmente en 7:aregoze co 02. W.vel de la axcenrnumermeti. 

•El eonjunto infertu,  consta del Ubiano, Aptiamon Barre - 

mien% y; en la base, de la perte alta del tHauteriviano. Se ha . 

incluido esta parte del Hauterivieno al Villeta pornle la arenis-

ca de CAuesa que esta debajo y representa la ante alta de la flor 

macién de aquesa es un nivel ne guía destacado y preelso‘r). 

En la parto oriental, lo que puede ser el ~ano, aansta 

de ~listos arcillas** piríticos on los cuales no se'ba.encontrede 

«sil alguno, pero se halla sobre el Winno y debajo de. la Arenis-

es de Une. Recia el 9ncidente, este nivel aumenta enormemente de e! 

poner y ruede tener hasta 1400 metros en la zona al M y de Saaai 

ma. Los esquisto» arcillosos de ceta formnción son negros con metso 

risscién gris elarao y las liditas, en pnrte arcillasseudivididas 
11111 Varíos horizontes Inestables, son negras y contienen abundancia 

de Oxytropidocerae. Rn la vrte alta hay esquistos arcill000s pisa. 

meses, de fracción nodular; franjeados, , me se asemejan exterioraen 

te a 'latas y que todavXa contienen Oxytropideceres. 

El Aptiano del lado oriental consta de esqnistos arcillo - 

eos més o nonos pirlticos con intercalación de hancoe de calina 6re-

nosa y de Arenisca caIosa con abundancia de Melles. Al 9ccidente, - 
d l a 

el ptinno ee nAe pirltico y las eaIlses,langostura abajo de Sesai 

mal, oón mi% delgadae, nem engruesan notablemente en el trnyecto de 
Yilleta a  %adulta,  o sea en direccién hacia la Cordillera Central, 

- 	é 	er .5 /t1 elJ 	7-e.5 	4-t- ¿S-  c Cf-a 	 e 451...fr, cr 	 061,.1.4-3 

C"ée 	c-ceJ brna. p-r. 6.5"re /1-; 	1.-"tno'cirj- 4tay 104tic 	 ,C: 
.90 	 Ld-„ , 	 fr; Vise bia. 	CA", 	est l'40./. 

Cc/. 5 	a.- 
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dende son ~ticas hasta costaneras y transgreden sobre el Trienio° 

(0. Rens). 'También el Aptiano es »no grueso en este lado de la Sabana 

nue en el Qriental. 

El Barreniano con las Pulchelliai es un nivel, sequistoao ar-

einem pirítíco con lentes y bancos menores de ea/ise, sis anteco en 

la sone de Villeta que al ']riente de la Sabana. Eh la residía de Villoom 
ta su deacompozicidn rojiza es thiea. 

La parte clta del. tHauterívno„ non Antena, se halla tanto 

al rinanto enoima da la renisca de aqueza (unte de 7,112,11e) oar 
encima de las mima* areniscas en la buzad:). ;Izi• de la cdpula de Villa 
ta. Se treta en ambos casos de ~Listos arcillosos oscuros con inter 

°Mantén de arenlaca arcillosa. Se vd que, a partir del Rarremiano, -

las faci!les oriental y occidental vdn asemejándose. 

Vo 	jaienta4411Let) 

Esta formteídn deesimpefla un papel importante en la Cordilleru 

lriental y huta que separarla del Villeta. 3u mlyor magnitud la tía-

ne,c1 lado oriental de In Cordillera Oriental., desde Gutiérrte-Clque 

sa hasta al menos la Salina de Chita, con facies baatante bien aaate-

nide. Al elpesor entre aguaza y :uetame se estima en 5.000 a 41.000-

metros y en de suponos que no disminuye notablemente hscda el NE. 

ae  contreposteldn al Villeta, los sedimentos arcillosos da esta 
formaaidn est.4n notablemente transformados y adquieren en le parte be 

ja aspecto J.(9 enquistos lw-ltrosoe. 

Ñ.1 apuesa„ la parte alta, o pea le renisca das Cdquexa consta 

de dos horizontes de arenisca de grano grueso, separados por *equis. 

tos arcillosos. Ol horizonte swerior en partes contiene gravilla y 

la parte baja es cargosa. Eh Apulo (finto giamante) y entre lillem 
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t./1 y 1-Vtica, el desarrollo es selnejanteo  pero con guiPs finamente con 

elomerdeses. ~mis se intercala en 1Ju10 un banco potente ,Je caliza. 

La caliza Tse es encuentra arriba de Utica (Verrocerril le ':,undinamar 

ca) no ha sido todavía definida estratigr/ficPzIante. ;',1 lado de unl, 

fauna ma,rinao  se encuentrsn restos de plantas. la carleter :tel. Oonjun 

to es de regresidne La presencts. de ;satiariae 49neima y  debajo el con 

junto indica zue oste pertenece al :auterivino (pero un es-tullo paleon 

tol(754co detenido es aconaejble para saher si etskstjerii reAlcen 

te son hauterivianaso  o acaso val,Inlinianas). 

K1 ookhinto 'medio es una sis 	monótona de esquistos arcillo 

soso  con 5stierian en i 	rte altu, y le un grn espesor, La pebia - 

clein de eitoueza estA colocada sobre los esulstos arcillouos pírftl 

col de la pnrte alta. 

al con Junto inferior es otra eueasi.ln potente ova pIrte alta 

lleva areniscas cuarefticas ferruqinosas, iebnjo siguen esquisto* ar-

ciUosos en bancos nelgados. MAn abajo yacen pizarra» negras (LA Cule .  

bre.) con sno fauna baetAnte abundante, pero aplastada, de amonitas y 

braquiepodoso  y de pintas del. alden. Altre laa monttaa se (istin- 

uen tipos valanginianos inequívocos del 	)(,hbajo de este conjun- 

te, los esquistos arcillosos son lustrosos y ins nreniscas son cuarcí 

ticas. 1os restos de la fauna se hallan on m¿las condiciones de etfT 

minact4n y por este motivo no se puede afirmar si estos estrutos In - 

oluyen el Titoniano que en el nivel eendn de tranagresiAn en los t<1. - 
des. Ll conglomerado banal de bioues se halla exluesto abajo •11, voen 

te de -:'wtAme sobro el rfo Pero y /yi›ngta de meterisl derivado de las 

eerien de 13etame.›  

:,os conjuntos medio e inferior no se hallan ~estos en 
pulo y 1ln  la edpnla 	 c>r° este motivo no se puede de 

finir ct%) se extirurue el CretAceo Tnfarior (hasta el gptiano excluid 

ve) hacia la Cordillera. Central,. MOiR los Uanono  l 	tino/5n en - 



115c,  estl bien expuesta en. los dos sinc1irus ue median entre 3er 

vitl Villvicencio„ 0450 1:1A1 011 de inter4s mayor. 

•k.1.-11a -le -cletame, 

La expresidn °serió", usada aqui, se explica en el sentido de 

quo puede trntsres de una »cric de formaciones. 

Jl Cques se recuesta en discordancia sotre i seri€! cae 
me, complejo metamérfice ceja edad no se he podido definir todavía,Tam 

poco oe sabe con seguridad si la sucesidn del Cueteme„ tal como so 'iR11.1. 

indícala en la s.Aumna ~lectiva del ,:,!roquis, es regulr. 

X1 este de las tilitRs claras en .1.1es PuUle la población de - 

uetems, se ercuentra w' horizonte de arlJolecas cusreftioas que inclu..» 

ye un banco de caliza fétida, al cual siguen el h esquistos Mítico-es 
que , 1Jvin al contacto con la ilrenisca de Wenturredondo, cwrottles, 

de grano medio hasta grueso y que esta subdividida por ~lutos are-

arecen aer monos motasa5rficoe que laa Mitas. A estas am¿ 

reniseae steuen **quietos cloríticos que representan 	transformscíln 
de varían especies de fintas. 

Hasta ahora no se han encontrado rastros dm fleiles y no hay - 

releciones litoldgicae para estimar 1:9, edad. del eta~4. 

UVI ACIOM;  

la Sabana de okl:vti, tts una cuenca compleja que consta de le 

cuenca te la misma Sabana y de 11$ cueno¿Is de 	,:slere-3op.69.3uesca, 

de lieatavits-flu&sca y de Clocontí-3isga. Wn el lado occidental salle - 

bNy peas cuencas como i de vacatativd„ la de Upeedn y la de Te-

ouendama. Hacia. el 3ur se doearrolla ,lzz cuenca relativa,nento regular 

y grande le ll'usagasiagis 
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111 elemento predominante en 1.c, cuenca de 2t41. es el plega—

miento y luono vienen loa ehohrescurrImientow y las fallas. 

Loa plegamtentos son intensos y J inversidn hacia el este 

y W,cia el ate son frecuents, sin reas rijas  Las ondulzcionee,v1" 
oíbles en 1,7¿n anticlinales, non abunlentee en el lado oriental. ;den.. 

trael1 el ledo occidental no lo son e intervianen rallas y sobreseu 

rrimientoss  P.ntre los ~o (Opulas) que son tipicos pare el LA° 2 
riente', el anticlinal de a(motl lleva Iho de Bogott, de 9salludn, de 

Toree, La Caro y Tiblté en su curso 3escondente; desde Tilitd. vuelve 

a levantarse el eje y cargt las adpulas de Gore, la del M-onal y 1 

compleja de 4.4mo.s.én, Al norte de lhasece se halla la gran cilpula de La 

ivejers con su fondido oriental suave y amplio. El cilmo de Sesquilé 
ea invertido. El de Guntavíta tiene le fgrma de voicAn, caso exeepel2 
nal de un plegamlento. 

 

L cúpula de Suesca culmino reate a Suesce y 
se tiende larga y auavenente hozta el NE. La chula del Salitre es as.. 

cha y se estrecha bruscamente en el Mórts. En la calera de la Ataría 

estg eohreecurrtds hacia el Orientes  Se pone de presente que los nor .  
tontee le sal no se hallan en la cima de los dome eino ziemilos hulla 

O 	las depresiones. 

Los 'Inclínales onn reconoctblss por las hoyos con sedimentos 

del. 	d'UPAS, del RowItt y del Pione y par lea ensenadas de l 5abanll  — 

de aogotn, como tadal4n son parten dw clIoe las cuencs menores el 

riervle de la Sabana, l inclinal mgs sont&nido os el de Zipaquir4..Sa 

MAC$4, 

	

Un terreno t 	141rfte nrectado por fllas es el del. vale el 
rfo Teuesc*. TabitIM le hYlla fallado el teyreno. al 9este de raeatath. 

~achoque. Un sorgsc.rrímiento hola el .rta se presenta entre — 

waentItiv4 y L1 
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i,;c•ras 

Los suelos de la rormación de la Sabana prr vte3' el eFn su gran 
mayn;ríE del detrito aportado de las formaciones arcillosas y gredosas 

del Romtg y del Guaduas, y del conjunto areniscos° del :.lusdalupe Su-
perior. En menor °rant/a (Tunjuelo) provienen del ismielp del Tilatg 
del Cuaternario mismo. Todos estos dadores de sedimentos son pobres - 

en cal, a exeepeión del horizonte cargoso de Plaeners cuyos sueles son 

típicos entre hose y .fachas isto owlica en parte el .poco rendiliento 

del suelo. Sin embargo, My zonas do gran fertilidad dentro de la 5aba 
na„ espetficankmte en dende ha habido deposición 'tea sedicentos deriva 

loe 	tIliCeertille de sal y de yucisdentos anexos 1-.1e calizas. ''Isto es el - 
caso en la haciende del ralitre (al 	de J'ovó), en la zona de Tobio, 

en la de apaquir*-Nemoedn y en la salirle. de Sesquiló (roca extensIdn).. 

A la fertilidad de estqs tierras también ha contributio el aporte de - 

sediamntes provententPs de los esquisto* del '"juadslupe Inferior. 

Tos suelos del TilatA que son típicos para 1.a cuello& i jhocon 
tA, se forman h la desconlosición de osa formación r:tle ti rae aeundan-

cía le guijos de Iseners y por le tanto un aiciente íza,.a la wgttaci4n. 
Los terrenos, en el estado actual de los eult5.vos, 9011 	mediana eali- 
ded (véase región Tilaté...Z de Chocentg). 

Las arcillas 	 manif5.estan so valor agrícola ponus 

afloran escanacente y gran !larte se haIla en la bona de pgramo. Se con 
sideears 	pueden dar suelos de calidad rec=ular a  buens. 

Lee 7,,redas de la lornactón de Boy?,nté tienen 	vonteja de que 

sea halan en llanAdaso  motivo por el cual se Sork ten a cultivos  a  pe-.. 
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ear de su mala calidad, y ion suelos se preetan principalmente para . 

eult oie  trigo, lo Memo que las arcilla* del luaduas, 

Las !a•eniscee Tiernas del Guadalupe dan suelos pobres, pero 

desde quo son porosas y admiten végetaeidn baja, forman suelos areno-

sos negros aptos para cultivos de papas. De icual modo admiten el de. 
sarrnlio de Arboles de raíz profunda. 

Loa Ijkenere son un nivel blando entre la $ areniscas del lua. 

dalupe ~rior y por cote motivo forman franjas llanas en los cerros, 

e/n,ocjalmente en el sur, y éstas ee distinguen de lejos por loe culti-

vos im trigo. no. lugares abrigados podrían dar lugar al desarrollo de 

Irholee frutales. leecreto ie la fertilidad cosiste en la cz1 (fo-

ramíníferas) y guisé en Ilguna proporei6n le fosfato 1"-Areniente de 
resto-o de peces. 

Los esoniston arcillosos del Guadalupe Inferior contienen bae. 

tontee secemae de 2.e.ecs (fosfato), pero en. cuanto a cal no Sé l'halla 

bra el contenido. Sin embargo, ellos dan un suelo bueno, mejor que el 

de las formaciones de Chladuas y Bogoté, neglin se puede estas 	í:or los 

cultivos (por ejemplo'  el crecimiento de los rbolee en la hoya del. río 

San !rancie** el I de Oogotá, y los labransa* establecidas en suelos de 

esa índole entre Villapinzan y ruente Boye). 

Loe mejores vuelos geol&lcos resultan del Villeta Superior - 

cuya comblnaci4n do calizas y esistos piriticos, es la cauwnte. 'én 

la 5abana, los afloramientos son y4louelIos y en ;.arte han sido cubierto* 

por explotaciones de cal, ras6n por 1.7. cwa no ee aprovechan ¡:ara la . 

IgriclAtura. l'ero la regido de Chipw.p.le, en la zona de la Exogyre mclr. 

meti, os una manifeetactdn tan ialpable de la feracidad quo el nivel - 

gooltSgico 90 puede definir por la bondad de la tierra.. Ya se dijo que 

los eueloe sok* fértilon de la 3ahena non luluellon cuyo detrito se deri-

va. lel viIleta nuperior. 
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Los suelos en conjuntos mis 1,:ntiguos de.1 Villeta,Iel Cue- 

za y del ..••Jtvatry.we no interesan con resi.ncto 	3abuna de -13ogoti..hre- 

venente es hace referencia s ellos. Al eiit de la Sabana, el ('e-

nomaniano hasta el Darrmstano contiene una Froporcién dembsiado Uta 

de pirita y generalmente muy poco o nlnguna cal, rasén por la cual 

el suelo resulta, :leido y los pnductoe henos nutritivos de lo que se. 

ríAn el la proporcién fic cal Nene adecuada. Los misma pisos cretd 

c€09 (Villtta Medio e Inferior) din suelos mejores al Oriente de la 

Sabana, entre Cluezu y Chotchi, exceptuando desde luego la4kwynisea - 

do:51-1.5 fe es m4sO vs,,Ilnos improductiva y la sone. del supuesto qbiano 

gue di suelos 	 Apilen° y el Oarremieno con su proporcién r 

lular (aunque inellriclente) de eal cián suelos buenos, especialmente en 

el lado de rdmocale donde las condiciones de suelo son comparables a las 

del Valle de Tensa, 	la mlea naturaleza iselret.lgraflea pero con me- 

jor 117'..stribucién de marga*. ;Jebe llamar la etención a," sobro el pito 

c;n9;nido local en selenio de la formación de Villete reconocido por - 

Jorge ,Inctzar Sordo, en Leiva, 3utanarchin y al -J de Aloa. 1,9t0 

RIonto es nocivo y perjudicial e la gana1or-15 y a la agricultura. 1 A, 

quess no J- flora al Oeste de la 3abana sino con ~Piloto 	renisca 

Que no 111 mergen.para esttmarlo debidnmente. Zn la zona de 

queza -Tuetame, loe esquistos arcillosos carecen de cal y neto es el mo 

tivo porqué no dan aino suelos regUlares„ supeditados *duda por el 011 

na seco. Seguramente también influyo en la reducción de ln, ¡roductividad 

el hecho de rlue on rae diagenticos (namtmeérficos') que los del Villete. 

A este Illtimo nm.lvo se debe la pobreza manifiesta de lea suelos de la . 

serie netanArfica a« 	lenta en la transforaelén le loe minor - 

les en materiae de suelo. 

Me 	as Terrosas. 

X1 ~v141-0. flnolégico kacional no )v podido prestar todavía. la 

debida atención al estudio de las materias terrosas utilizables para la 
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drillos, productos refrl,ctí,rios, losas, phorcelano y 

en una gran denrqvIA. .131 gent3ru1, se puede decir -Ale 

os, que tie 

laternario 

(Formacidn de la Sabana) puede rcziír arcillas grasa:50  tierra llatml 

cesa tierra cao1W.ca y otros productos. Las gredas del Sollotá tienen 

pref,arencia en la fahricaciAn de ladrillos sobre :Ute z"illes del Gua 

duas& In la parte alta del Cuaduas existen buenas arcillas para Inste-

ri,11 refractario. S1 9uadalupe .7uperior dA arena parn, vidrie. 

MaterWes de Coostruccidn. 

:Tenas de grano medio provienen de la ;‘renisca Tierna:. del Gua 

dalups (N de Usenuén) y se utilizan en proporclán IsAynr a :esar de 1.ze 

el grano ea demasiado nenulo& Las areniscas de 41reno ízrueso se obtie - 

net de un banco del Cacho y de la 2rehisca de la Regadora y son frrull.1 

nonas& La exploteciU en 8ogotA ha sido amsímndida y se ha traslado ha- 

cia. 	lado 	de tan Cristobal y al valle le 1.,a Calera (álto Teusac4). 

los cascajos son wIteria escasa; hay algunos bancos en el Cuaternrio - 

del halo Tunjualo, en el río 7río y en el Tilatá del Chrflulto, mezcla-

dos con materias gredosas& 

La piedra de triturad* se obtiene en las mejores cxydiaionti, 

de la parte baja, de las jreniscas Duras del (›cadalupe 13wor1or. Lao 

ren5acas le las partes altas son blandas y no Llenan satisractoriamen- 

te esto 	sobre todo mi se edplüan par, a. el be lastaje de carreteras& 

elste rIn 10.2.1ren principalmente las lidltaa puras y T>Argozme del. con-

tunto de Fleeners, eeparAndolas del material arcilloso y escogiendo he 

capas 4t1100, .nte zaterial se en~ntre en abundancia y d4 eurrficies 

lisas y durables. 

La Arenisca de TJabor del Con junto de aneners els una arvnisca 

de !rano medio, compacta de 5 hasta 8 ~tras de grueso que os por 

ra on n.igot* el dniee mk,terial natural para enlucimdtto do fachade y 
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para monumentos, relativaente Mol" de trabajar, duradero y de.  aspec-
to bello, 

nibldoi que todoe los atrmoles estudiados hasta ahora se ha. 

llan fricturndos (chiteados), con excepcilín del de Lelva cuyos orift. 

cies se pueden emparejar artificialmente, puede pensarse en la utili. 

anci4n de la colisa del VilIcts 3ulerior (U Salitre, La rliberia) co-

mo sustituto del márMol. 

Aguo 21u1cterránoa. 

la principal fuente do agua snbterrínea de le Sabana es el Cua 

ternario al cual se rella segurlmente en la profundidad el Tiletá, Dys 

condiciones son en general fnvorablee pala núcleos de pohlacién. La M4.. 
yor profundidad alcorzada en la fnm.laci6n de la Sabana y del Tilaté es 

de 300 metros. í'ara 	info.naacién sobre agua subturr<nea se refiere el 
infrme de 	Dilsemann: "Inforele No. 707 - Aguas i5ubterAneas en ~o. 

y sus Alredel:ioresm. 3:ervicio neolénico Nacional. 

Águe de roca se podr/a obtener de la i'xenleca de La Fegaderaope 

ro ésto 5410 ce manifiesta en el Valle del Tunjuolo. ;$„s otilid;W ten 

dr/a In ,i.enizica del cacho que ea porosa 7r dá un a"a de tuenz calidad. 

La detorminleidn de los puntos de perforación regulare tvn 41>5t-VA0 t*Cté 

nico adecuado en viste de las complicaciones estrneturaIes que se pre - 

Atentan. Un Agua de superior calidad le rinden las Areniscas Tiernas del 

Guadolwe cuyas condiciones tecténicos son análogss a Las del Cacho. ?... 

demás de obtener el agua med11,11te perforaciones, se la puede conseguir 

por 1.!4i.o de socavones y de aljibes. Las :,reniscee nuras en sí no favo-

recen L74 circulaei6n y el almocfrnamiento del agua, pero en zonas de . 

frgeturemiento pueden producir cantilmAes satisfactorias, 

cuanto a las a"uirs, termales de laSabana no ee conce 
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rLjen, inthayendo desde luegc la lu-ofunil,dad (gradi nte tdruica), pero 
es posible /.!e contribuya la desoomposici4n de las piritas .1(1 lc es - 
quistos u.aillosos del. Guadalupe Inferior y del Villeta al oyiT,f.,;cto con 
agua 'adosa que penetra hacia ellos. f'o hay i.ndici© Je 	el carúdter 
termal se deba a rocas fgneedo coro *n el rasa de Faipe e Iza (volcanes 

dacitleos), 	aprovechlnianto de estas ruentes para la salud y i..tira hl 
(39 plblices es tndispensable 'para la p*laci3n. L& hay en 	en 7e. 
bit>, eh 'Zipallul_rd, en lawc6n1  en 	Salitre, al Sur de a clem y en 
la leehrada donda, al de Subasholne. 

!os yacimientos de sal 	la Sabana de Bogot4 se han formado - 

por el almacerwmionto tentdrilco de bancos nols ::a menoe delgado de sal. . 

del %Pillete Superior haoia puntonfrágiles , 	son los flancos lujos - 
de loe domo*. El único sitio donde se hn determinado la. sal en 511 os - 

tratifieacin regular se halla en el eje del entíciinal de Talio, al - 

Nordeste de las mi71ns eta hierro de Lo Yrederal estlin ahí en11.1.ve1 de - 
le 1. 	re ihrmett. La extensi6n delissinto dentro del cual se ha de- 

cantado la sal del mar cenomaniano se ¡mode juzgar por las salinas.fa. 

tas sor.: Tabla, Zipaquirt, Icancrín, Taus% .mosca, Sewintlé, El Salitre 
y  Tz CIllera. En este Intimo sitio, la sal se encontró en capas talle - 

das con f4slles aptianos y puede dar a entender le se trata de otro ni 

vel de sal, 144s $intlf!Do. En el.. borde llnero de IR ~ahora Uriemtel, 

la sal .,rovlene dual. Valanginlanc, aef. en Up1n o  ,estropo (al. N de Villa 
vicariato) y en las fuentes saladas de le Salina de alta. 

Teso. 

£1 'Salan sitio de la cuenca de liogot4 donde se .expl.o yeso c n- 
clant 	.xes Pe':-Alefilis es <511 las gredal de le forsuici4n de logot4 al N de 



Cbocontd. `apee trata de hojee intercaladas en las ~lasas da in greda#  

de o* gen ssoundario. 

lanza. 

Loe. dos Intacto yacimiento:, MI caliza, explotables en grande es-

cala .t,,ntro de la. ou-nea de Bogott, son los de £a Siberia y del 3alltr s  

anhela situados en el domo del lrklitre. 

Hierra:4 

ni mineral jis hlerre (limonítal  heNatíta y siddr ta) ae encucnm. 

trn en el Guadalupe inferior (.171 3alitre, Le ira eral Le Caldera al 'N? 

de Ziparutr4) y Némo0401. Como (II de lacho, estos yacimleutos se pres - 

tan para la instalacidn 4e tos Hornos de mediana y pOsiblements *a.  —
por capieWad. Un yacimiento pequeño se halla en la parte superior del 
Gueduas en 9ustavíta. A. seto respecto, eI estudio de B. avarsolo y R. 

Sarmiento: Contribuci¿n al conocimiento de la rl 5ue ~ntrerai de °non 

Mal  orienta més detallsOulente. 

Carb6n. 

71s reservas de earb6n de Ia cunea ne hogoté son. prActicanente 

tr.!?gotablee; un, estinaci6n de la cantidad tropieza con i vericit5n de 

racies y enn el. encubrimiento vasto del Guadas por de sitos cuaterna-

:1.1s del Maté. niendo la cantidad euficlente parn un abasto imj:efi- 

nido, 	one debe interesar es la explotabilidad en .1.7,s condiciones :e- 

t sl.ee y en el pr4xlmo futuro. A este respecto debe teneree presente - 

11e 	wyor parte do los nantos de catón. se halla en pot:1416n er 

o invertida y -t,5oto dificeata 	explotacin mee.A.m.e?",. Los .yacimientes - 

(Je ~e bucal lento, favorables pare eee in, son eseaeon (flenco 1 del 

domo .: %enea, flanco earbonftero el W ds 314bneholae y estribaci5n 



del sinclinal de 9ubachol7ue). Un campo 5,deal puede ser la parte Norte 

de le clulJnca de FusagasugA donde el Guaduas busa suovudente hacia el 

TJ. Sin embargo, es necesario osti ar detenidamente el desarreúlo ne 

los m7,nton de cerhón. 

rYtro punto de vista importante del carboln es la calidad. 

la parte occidental de l Sabana es comiin el tipo de carb6n del Tequem 

dalla':mee colYreslonde 	con:lunto infe)rior del Valaduas y tile .101 bajo en 

volátiles, en Veces antracItico, y alto en valor calor:erizo (8.000 caloo' 

rías). 	el mejor carbón de la cuenca de NogotA„ v deberla tfner la ;.re 

ferencia en el morosca. Us en la cuenca de ?usagasugás  parte ,orte, don 

do nejores expectativas hay para encontrarlo en gran cantidad y en con- 

diciones de 	otaci6n mecAnica. Los carbones del conjunto medio son - 

bituminosos. aru lis ortancia consiste en que muchos son coguizsbles. - 

1 os frmen en el ,;órte y rdoste de la Sabana un nImem de 5 a 8 man-

tas con espesores hasta de 3 metros. 9e ahí hacia la.. latitud de eiott 

diemlnuye el número 3.0 llantos explotables a uno, pero h&y zonas interse; 

d'I.ae como 	del lado orlen  tal del Valle de Le Calera-Sopó donde no 114 

mento explot.uble alguno. Sea begotel hacia el Sur, el clxbSn vg dess“x. 

cinco y nenas lentments en la cuenca de Tusagasug.4, donde t.sdavta 

uno ceros del Puente de Yandi. )gis el junte, el c.n,b4n del Ouaduts ter-

zlm:s. desde Tocaima hacia (irerdot. Desde luego, esta disminuciAn de los 

mantos 	NE a 	no ,3s preja sino my variada detro y fuere de lz.. 

Una. 

nets Metano» 

1 metano silo 50 encuentra en la lormaci6n ? 	3a ac4 y 11c 

so en el. TU -U. Las cantidades encontradas hasta ahora son pequeas - 

(Madrid-7nnz&-Mbisquers), pero altimamente un perf¿Jracl$n en 7unsa pro-

dujo cantldsdes apreciables. La cuesti4n por sabor es al este y otros -

que se puedan encontrar. sun durables. 



Este gas proviene de leaeterle vegetal inclulda en lee sedi-

mentos del. subeuelo ae le, 3ebana, y la royerticidn de esta materia es 

irregular. Sdlo se r,nede decir quo la aona de 14osque~?unsa se cono-

ce oomo favarble al respecto. 

es de 3.7. rtn'aloo 

loe airedeeeres de la jabana no se han encontrado indleacie.-

nen petrolVeram Ynteriorn.s al rel de la lizogyre Miertetil  o sea del -

Villeta superior. Con peeterloridad a.1. Villeta Superior hay indicics ee 

gas í:otrol<fero en el Guadalupe Inferior y de petróleo paraffeleo en el 

lente oceelenal y reducido de caliza del fent° de Tequendama que medll en 

tre el "Inedues y  el Guadalupe (Maestrichtiann). 

al lee calizas del Villeta tuperior que comunmente son bitumino-

sas, se: ?ncuentran saInchne de petrtSleo parafínice en e 'eiberia (La Ca-

lera) y oenedades de 5 a 10 centImetros de dllAletro con potrdleo paraftni 

co en le callas del  salitre  al :sur de Sop6. lato setuede interpretar co 

rano un indicio de que en estructuras gne  mantienen selledo el Meta puf 

le eneontrrree petrdleo comercial. Le zis atrayente el respecto ea el do 

Ten le pd en cura cima hay puntos donde  une  perforecidn puede inicia,s-

se m4s o -nonos en el límite  del auadelcpe Superior con el Tre'eriereelen-

do le peoflunidad normea. para llegar de ahí al Villeta Sulitrior de 700 ma 

em'17ereol  sobeo el anticliral ene.carga les clIpulee de Sollid y del :1111 

tre ee prgnente dissdnuciAn de espesor del Ilunduan y del raiadalupe supe 

rtor»  de modo flue haY la 	 de enr3onrar el Urúta 3uperior a 

menor profisnOldad de lon 700 metros previste% Otro listar favorable  05  16. 

pleeheate  de Baeamaza, en el kilómetro 39 <te la carretera Central del 

Norte, situada en la parte it de la cima de la ellpuls de La Gamo  es dm-

*ir, sobre el. anticlinal de iogotá. ){ay an lea llínteja de .gle tumbiln ea 

puede iniciar la perforaciSn en le H:irte baja del Guadalupe Alerior;le, 

desventaja consiste en que ea descoca ce el  grueso  dt1 la wilsa del Ville 

ta euporior, almacenadern del potrdlech 
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3as petroWero se ha encontrado vn el 1.do owAden 	de la 

t. r,i-.1nt. da 	Una mantfeetacién se halla en Sebastopol, 5tbejo 

Cipse4n, Otra fue descubierta por el doctor Jorge Valencia 	en la 

ploInte eléctrica abnjo del Salto de Tequendana 	una perrera.» 

ei6n 	asir co. ((:arlo no hay propiamente capas elnacenadorae de gas ni 

en cl Nudelupe Inferior ni en el Villeta 5u;erior, es bastante dudo- 

so
. 

 ni 	cantidades comerciales de gas. Vnle mencionar L,ue una 

restect,In de g711; también se ha etcontrado en un mIllto de cnrbén del - 

luaduas del flanco oriental del anticlinal de Guachetl„ al NI de libe-

t4. aa el eje del anticlinal asoma la probable caliza del Villéta 9u-

pericr„ pero no e sabe el el gas asciende desde ése nivel entratigr4 

fieo. 

la 1.-xte oriental l la Sabana d hogoté hzj numerosos do-

xas„ bastante cerca unce de otros. Xsto t,mle presumir qua, si hay pe-

trálec en algunos de ello% la cantidad no será grandeaunuo el pue-

de ser colercinl. dna cuentién que desorl,mta haetante can resp.ecto -

al éxito de unll exyloraci6n de taladro, es que no ee conoce 11 génesis 

de las cetructureso 

)11,0r,tg, octubre de 1951 

WR4UX NUIMCH 

!}e63 ego ni rector 

EIVOnn. 
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1132RAT A IA DB LA SAURA DB BOGOTÁ T iliRBDBDORBS 
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A solicitud del Departamento de Suelos -
del instituto Geogréfiec wilaustín Codassiw se ha elabo-

rado el eroqu a ostratigr4floo de la Sabana de Bagatii,-

adunto 0011 sus columnas correspondient* XI Daparta - 

mento de Potageologla del Servicio acolad... -Nacional - 
emprendan la obra de hacer el mapa geolégloo detallado 

Mí 15/44 zona. 

*parta de la estratigrafía se caraeterl -

san en asta interna laa materias atilea dol suelo y sub 

suelo del ¡ a* oroquisada. Otro fin que se persigue er 
normalizar laa nomeaalatura estrafignrioam 

SUGR3/011 EIVTRATIORAPIOA 

La sucoelén ilatratiar ion. so halla sopeo& 

flotada en las oolasneas del croquis, una para el lado o 

cidental y otra para el lado oriental, Itz la Sabana ala 
ma: y en au boya hidrográfica no acomba sino formaciones 
que van del Cenomaniano Saperior (nivel do Wxogyra Mar. 
metí) hasta el Pleisfoceno y el Reciente. Las formaolo-

noo anteriores luir que buscarlas hacia el Oriente y ha-

cia el Oacidante Se la Sabana.» loall columnas y el oro -

quis demuestran balata donde ~man. So de advertir que 



hay tuerrtae y en veces aorprendantes cambios de facies 

y de magnitud en casi tocas las formaciones*  asC coma 

también influenalas tectónicas oran respecto al aspe 

ser* 

de La Sabanaeia Pleisla seno (Cuaternario) y 

Reciente* custr y ?alud 1.  

trata de depéaltee laaustre% peluda 

len y otrgirales distribuidos en la planicie de la Ssa- 

basaba de agoté, y anexo% en lea valles q*e ~embocana 

en 	y en. al u, 	corroa bajaaf cano loe do Xadrid 

y "jaca* 1E49 sa las partes altas, arriba de 3.000 me 

trua da al..vacían. ** encuentran loa depSaitos .ladaso

re%  pite. en la ac dal Crua Verde, Al S do. 11*gottliy 

en la parto 1 del $umapaar  que no so han. tenido en 

Quanta en el errequiso 

111 Plelataaano del in.teriar de la Sabana 

es campa d* arcillas plastioae*  grísea, e are aa-

turbosas, restos &e nadaras, de dic toultae y de arenas 

finas hasta seda s. nacía loa bordes aam nta la pro 

portón de rana y se presentan bancos irraguL cesa de 

bloques y de piedra de cantos més o menos angula es.--

eroaato sn la veoi.ndad do (erros entrantes dona* la f 
eisa aroil osa se aproxima al pie y can un espesar 

grande (Oadrid y Uchauera), ~ajos, y en general ma-

terial transportado aor ríos, son *soasas y so hallanl 

por e jesaalas  en la salida del lunjuele a la Sabana, en 

*I valle del río Paria, y en el valla de libaté. En lac 

hoyas alternan capas de gredas y de blaqueess grandes 

hacta pequelloal, 



La eatratifioacién e9 irresular, tanto ea 
la z mírgenes oomo on el interior 40 la Sabana y no so 

conaGen capas de suia. El eapeser es muy variable y to 
&avía imposible de fijar en su aíxima por la ignoran - 
oía del límite precia° entro el Plcitotoueno y el 

t'. 

En la formacian de La'Sabana 9e han enoo 

lz*.aglo reut03 de maatedonton 7  oaballoa vertebrados te 

l que hay una colean en el Museo 0001410o »tuno-
nal. Eatos restos se encuentran at5lo en puntos alela - 
dos y por ello na solventan el problema de la detormi-

ncol6n del Pleizt000no. 'tío pueden servir los restes 
de vealtaolán qUe asta incluldoa en el bsuelo de la 
Sabana porque loz del natistooeno ladutiableawnte coa -.. 
de clima frío mientrae los del Tila son de *lima *a-
liente (aacoglotti0). Bato ademía indloa una Inconfor-
midad 0 una disconformidad. 

la* lificaltadec do eeparacidn del Plata-

toceno del Tilatí se manifoetaron al hacer una serie 
de perforaolones en la parte occidental del dique de 
la repreaa del >baila dando se hallaron pepas de Bacegla 
ttia en sedimentos arcillosos verdes, azules y ~aran-

jadoo que habrflan podido catimarce litol6gicaseatc oe 

ea 21eistaceno. Capeo de color selejante, pero sin la 

Saooslettis se etraveoaron en Vued,S.E. de Bcgot4la 

Profundidades de y3 a So metros. lato cl4 a entender 
que la mayor parto del subsuelo de la ban y adn par 

tea de les bordes san Tilatí. 



Pornaci n de Ti Plioceno. ContInon 

  

Schelbs dit el nombro do Tilat a un 
6n que se baila en capas horizontales entre Tila 

la represa de 31sgay formada alternativamente de - 

greda*, greda* y arenas y capas arenosas y casaajoe con 

unos 100 metro* de gruesa visible* iota miema formaelén 
se oxidando doled. %latí por la mayor parte do la ouen 
coa de Ohoconti donde presenta conglomerados de bloque 

heota los bordee (al Y do IrillapInz6n). .centra de tute-

ares, las capas tienen peolcién gemaralmente horizontal, 
pero se notan peal  .gres fallas y ligero* plegamiento*, - 
signe de ella» se es trata da !leiste:pena sine de ama fu 
sacian anterior, derivada de la eroslAit del l'arelar/o 
Inferior y del Creta coo Supertor y puesta en fuerte dies 
oerdanaia (inconformidad) sobre ellos* 

Ce* astas capas del lado orientale la 13.1 

bao* eeinoidir la formaalan expuestala hoya 

quito (abajo de la salida del rico Bogetí de la 

3abana) que se conaidara come tipo occidental del. Tila-
ta formado de la misma clase de sedi ntos como la dal 

sitio del ?nata, pera con la diferanola de quo tiene  

popas de Saeoglottla (elpaconenals) en la baso. Coso se 

dije, dichas pepas también se hallan en la parte Oeste 

del dique del iluffa y en Qipae6n, aquf igualmonte en 

beta* da ls formael4Wpero ne en el Ouaduas oomo lo supg 

no Barry)* También n estos lugar.o e dio laguna lige-
ros plegamiento* y fallas, mis en ni gda sitio el Pile-
ta esta fuertemente plegado ni sobre *zurrido y debe ha 
berea forzado por lo tanto Con posterioridad al paro:x.11 
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de la Cordil' a Oriental. SI lttat er1 el 
proviene en 	p rte del Ou ala,* $uperior, a igual 
que 1 el propio Tilat4.6 

En el lado exterior oceidental de la Sabe 
rea cae ha considerado que eventualmente pueden ser equil 

valentes del Ttlatil o algo mis recientes los reeiduos-,  
de la formaoldn de bloques que se diwtinguihn desde la 
mesa inclinada de Pusagasul4 por el falto y La Ilesa y 

han& Cipaedn. Se trata de un hacinamiento de bloques-

sobre todo del Guadalupe Superior que originalmente 

oonetituis un plano del flanco W de la Cordillera O - 

riental inclinado había el Xagdslena. Al Oriente de la 
aabana loe reeiduee son mucho más reduoidosi 

o al resto del Tila« indica en 
*1 	40i e a sobre todo en las hoyas quo bajan la Sa- 
bana, no es posible decir si es trata de esa fermaoién 

O de depósit.eta pleistocenos y fluvioglao ales. 

apee*r obeereade del ltlaat neo pasa 
de 10`a netres pera es posible que es *1 interior de la 
Sabana pueda tener una magnitud mayor, como lo indican 
perforaciones en la Sabana que han pasado 300 m de as-
pas Pleistocen s y ?Tilattl, entro runsa y Tal:14os 

Oe e han eneveat ado fe 14lers distintos 
O la z› * l.crttte ele inleamente nos diaoe, por la bees 
de lierryr q.uees una planta t.pica de pantanoe a i4 el 
del mar, o sea que en el tiempo del Ttlat4 La Sabanas 
ya preform a.da y con sus rasgos tecténioss cregénicos 



actu ee se hallaba a un nivel muy bajo y silidegoosa 

ecrpr dente considerando su post rieridad al &refrita-
mo andno, 

Permegién ae Veas... (Tu 	oligoSome*-Salobro~rina. 

kln la suctssi8n oreaUeo...te oi, rtatoonfor-
me hae taa sconformel  de 10,400 metros, s us se halla e 
puesta al Oriente de la lablama (habla 11uet ms1), la foz 
mast6n de 'Teme ocupa la parte superior, au que en per-

inoompleto«  *deslio ella es interesante porque este 
perlado terminal de la sedimentaolén vasta ea el Oriol 
te de Cole4bia, rucelve a presentarse marino, después 
de quo el Guadales (a excepoi6n do la basa) y el »agoté 
tueron lacustres y p ludalas* Loa toraminíferes del 

fueron determinado* por la Shell secta muestras del 
u oTite e indios» ~a oligassna• 

Bl dase en.o se ha visto e&puesto sota el 
interior del sinclinal del funjusIo, desde el cerro al 
Sur del hospital de San Carlee (Bogeté-ainr) hasta las 
oaboserae de les riachuelos del Curubital y del Rato . 
Es probable que se eouserve en el subsuelo de la Suba ►  
na y en ellanal de las anchas hoyas sinclinales del pi 
?lastro* 

La parte baja esté ter*adr, de un son, unto 
ae arenisoas de grane medio y grueso, entreveradas con 
cascajos bien relondeadoa*  entre ellos, al bien es re-
&cuerda, rodado* de plaemere. Entre lae areninoes oe in 
teroalax aroillaz grises,. En la parte inferior del Va— 



lle del gua juelo (lado orlen 1), el oon junte suti embaí 

vidido en ítv horiaontee de areniscas (mis fina a) que en 

el lado occidental de La Regadera. Encime hay una cuco 

alía de &reines gris-claras que contienen loe foramln 

tures y que van eeparsdas por bancos me .lavas haata del 

gados de alreilit1041 clara de grano medio. 

gl 005~-0Z de la parte 	ade del Usas 
se es t - 	a 500 a 600 metros. 

4 a. cut nte el Usme se halla en. concor-

de / ascua el Begotí. Sin embargo, el caz éter fina» nte 

oonglomer *O y le posible 1'1101w: 16n e rodados de plata 
nora tranepertades de,  larga distancia) indican que pue-

de haber disconformidad (hiato). 

Según referencias, puede haber un lente a 

de oerb6n en la quebrada Juan Rey que podrían, re 

presentar el tipo de oarbín aotioquefle en le Sabana de 

Bogotí. 

Foral la. . de Rue 	(Tb).- illeteeno Superior.«.A.: 4 d 

te entre el Ouad>;nae 	el Bogo í se - 

fícilmente por el conjunto de areniscas de gra 

no grueso del Cacho (R.Soholbe), el cual se destaca en - 
el terreno como filo y que representa la base del Bogotá. 
Rl llmite superior esta se alado por la areniaca d,e Le 

Re altera ¿el llene. 

$e trata de una suaegWein mondtona de gredas 



abi?;arradss (grísea*  vi liarme,, morada 	rojas), sin re- 
alice la clase alguna, que rer en borizentel m4o a senos 
graesaa y que van separadas por bancos le arenisca aroi 
liosa blanda*  la cual le cl4 a la topografía un aspecto 
cinteado. Rn /a parta alta, al g de la Regadera hay gre 
das rojaa son concreetenes de cal. eta la parte baja *  en 
la subida de la ()arrobara al Sur de 3 

maleante se encuentra algo de arcilla 
distanala ~alma del Cacha, La areolas 

ti caracterizada en el sur de Bogotá y 
Sabana por loa horiaentes do arenisca 
Seheib 	Intrseacho y el Supraeach 

Criatobal*  *4osia 
honzlona*  a poca 

sal. o Cacheos 

otra a partes de la 
ue son* sea n L, 

te 41time de - 
grano fino y aquel de rano grueso y ferrugi xoaoasepara - 
dee •entra t por grada abigarrada» 

31 grueso total de la Pormaei5n probables.% 
a no *o menor de 	000 metros*  pero puede $gis<r aln mayor« 

R1 elt he nide 50 hasta 100 metros y adquiere una magnitud 
mayar en la traveaía desde Subacheque hacia el corre de - 
Tabla», La parte alta (greda% rojas con n6daloR de cal), 
sagaz,  exposielin al W de la represa do la Regadera, se ha 

separado *ceo conjunto e pariora 

olsd del Bagett podre determinarse puiin 
I6gi C aente**  una vea se Reprendan los estadios de polenw 
Mientras tanto*  por la correlacién Vía de la cuenca de na 
sagasug se puede establecer que el »gata% es un probable 
equivalente del Oualanday (R. Ileerse Oodallal), oon della 

=olla cor,71e erice°. El Oualanday se considera equivale& 

te del ~oso Superior*  provisionalmente, paro puede qui 
zi determinarse en definitiva con los fUilens lizo hay en 

un ennglemeredo finos  enloses, expuesto en la banca &bando 



n d 
sal  
dual 

la *ami 

la osarrsteara de Honda 	y en el oitio del l e- 
sur del Salto del Nema) 	elacién con el 
r probablo ate sea de disto 	midad a jnagaxpor 
cía transgrostva que tiene la sst:renioea da grano. 

grueso del cacho sobro las greda» del Guaduas Superiora.  

n de 
	

) ?P secano beata 11 estriehtli 
no,- Agua dulce bese matina.ss 

Conviene aclarar lo tue so entiende a id 
por f rn 	te Gua uas ya que hay muchos soete eptos so 
bre ella. Rettner designé como formacién da Qua das la al 
rie quo as extiende fletada la superficie del Guadalupe de 
la soma al este de la población de Ouaduas hasta el pie 
ainclinal dol valle de Ouaduase seta serie abarca el Gua 

landay en la parte alta, cuya base es la lialleninea gruerea.-
hasta oongloserioaa que forma el primer nao desatacado  al 

de la poblaeléne U* la parte baja se pr canta una fere% 
cién de arcillas oscuras con csrbén (Ouad*e~sparrap().. 
quo traspasan a gredas abigarradas y rojas, sota parte IL 
ja so la 1011. 	Schelbe considera como ~4~9 en la Sa 
bana do legetd (véase columna), y dicha aplicacién me di 
vulg6 e tal minera que todos lee minaron de oarbén la fa 
~len aun ose nombre de Ouadumbh Rabiéndose vuelta coa 
bre, 	opta esta definielén del Guaduas, aén cuando II 
pobl s 18n del alano ~abre queda en el Oualanday de AS 
Ilerao odauni. 

La pOeá oi del Guaduas en la Sabanaventro-- 



lo - 

la Arenisca del Cacho y la Arenisca Tierna el Guadalupe 
Suparlorlfacilita grandemente su determinan ne. Además-

es la formaelén carbenítera de la Sabana* 

la fez <aa14n se divide en tres ocn juntos de 
loe moles el superier está formado por gredas rojisaa-
asuloaaa verdosa* y moradaa eatre las cuales localmen-

te hay mantos inexplotables de carbón y bancos de arenia 
ea no **tablea de grano mío o menee grullo°, 710* el U de 
la Sabana suelo haber mantea de oarbín hacia la base del 
eoz junto Superior que son axplotables (coxa interealaol6n 
de arcillas que se soplan). La parte media o productiva 
contiene los mantos de carb4n que usualmente se explotan 
en la Sabana y se distingue atente por la ?re:acucia de - 
e ideas de las cuelas la superior se llama. Lujosa y la 

*atolle, la &alai Lao arcillas intermedias grism.eseuras 
son oompsotao o franjeadas y maohas ~Sao oarbongceas4 

Rea-loo de plantas son comunes, pero es raro enoontrar bl 
jae enteras,: X» lo parle occidental. de la Sabana hay Utt 
manto do **Mb ~bituminoso basta somiantrooltico# por 
ejempla en la **enea del Taluendama y al Ir de Subael* 
que. 51 eaajlia,o Inferior consta ea el Norte de la. Saba-

na esencialmente de arcillas gris-oscuras que llevan en 

la. base smonital a alastadas y biyalvas (lado oriental 

del sínelinal de uese.ae  minas de Cogont1), es decir 

pocos centímetros encxima del O adslupe. A. Dietrich csog 
sitere esta fauna eaestrichtiana« gn la parte Sur de la 
Sabana el franjeamiento entre arcillas 7 aren seas euar-
cdtícas se típico y no hay rastros de fdeiles en la ha -
se. 3410 en el tí ael del Salto de Tequendama ()Impresas - 

Unidas de ~sí* Elictrioa), clarea del mismo, se encon 
trIS un lente residual petrolífero de caliza separado 



del u.aduae poruna capa de arena gruesa come si xtoma de 

disconformidad, y colocado direotamente %obre la euperil 

ole de la Arenisca Tierna del Guadalupe. A. Olsson consk 

dere lee bivalvas de la caliza como maestrlehtianas. 

Por lo trisca, el Guaduas encierra en su paz 

te baja el Xaestriehtlano y como no hay visible suapen 

81,5n en la aedimentaolén se juega que Incluya el Denla** 

y tambiln el Pelemosno. SI conjunto superior es princ/ aP 

palmonto rojo como el "Guaduas" del Alte dagdalena-»Alto. 

Caquetí ZGroese) que r su parte guarda relaci6n 

gioa oon la form oi.45n usa de bol/vio' y erío, 

eepesor del. Guaduas es geneeralmente de .- 

700 
	ey pero puede ascender a 1.000 metros (Lenguas 

eme) 

La variabilidad 3e la facies del uaruae es 

muy grande y se haoe menester reconocerla por la inter 

pre acIU eoonémloa de los mantos de Carb4n. 	rasgos le 

ner les se tiene que de un naviero de 21 mantos ele carbón 

que hay en I Ra anal. al V de Leaguasaquey se v redu - 

tiendo a 5 beata 8 mantos explotables en el porto y lor-

docto de la Sabana. luego a uno en la parte Sur y final 

mente hacia el alto. Tunjuelo se extingue el 41tímo. Wsta 

extinci6n tambl4n ee presenta en direeci6n a Cunday y 1111 

ola la banda occidental del Rio Xagdalena. En esa direo-

0160 Sur, o sea hacia la masa rígida as6loa de Garz6n.la 

parle inferior y acaso la media tienden. a extinguirse - 

tambi4n. quedando °eme parte predominante el oonjunte 

jo superior. Batee son indiaaoiones que refuerzan la su-

posi.- tidn de que entre el Guadalupe y el. Guaduas hay di s.. 
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conformidad, pero no orogenismo (localmente fui soy por e 
jemjl.o e  en la carretera de Camba*, en el Lss.al.o 17 del Alto 
del Tr o ) 

Con respecte a canbiee menoreI de tecleo del 

Ouaduaa, ju ados por el earb6n, se sita si ejemplo del-

Valle de La Calera hasta 201,4 donde no ha sido posible 
encontrar un manto explotable, a pesar de que se halla en 
una sana donde todavía debería serle* Rn el aaeenee de la 
carretera de Osele44, desde el Valle de Septl al de finas 
ea, el Guaduas parece ser muy delgado, y oontiena un ramcn 
tico de oarbdn en la parte baja* Encina, sigue una arenil 

ea de grano que debería ser el Cacto*  Otra* sonsa en que 
al menee los conjuntos inferior y medio se reducen mucho, 

es el Cerro de suba y el Cerro entre Cajiod y el Valle de 
sop4. 

Fer>a ciéis de Ouad a<laat e*e,  (14;),,— 4 Campan5ano h 	'Puro 
nimio* Marina* 

Al establecer la fornaCkién, Rettner no de 
termina se límite jeferior, cosa de ea pitai importancia 
por la variación de feotes que la afecta* De todos los nk 

Teles visteis, el afine mejor se re eta para la Separación 
del Villeta -aunque tampoeo 	 et el de la cali- 
za de Exogyra Ierneti que puedo ~rae intermitentemen 

te hacía ¿lega (Santander), hacia la Cabecera del Magda 
lona, y por el lado 000idental de la Cordillera Oriental, 
desde Tenor haela dan Vicente de Chueurí* Esta calima se-

oonsidera (lomo la parte alta del Villeta y euelo llasnree 



Calima de hipnques Cono gula s r vi Momia en el la&o o - 
ríen:tal y al lí y  lis de la Sabana su pealcién a unos 200 
metros encima de la. Kre3ai,0011 atable de Une qt e adn se - 
~ama al W do Chiquínquirá, Al Oeste de la aalanal la 

oaliaa ae halla a unas 50 metros abajo de loe lidita* ce» 
concrosionos amonititeraa del Coulaoiano jWromano, ya 

sea reprawantada por aranisoas *alocas son Itiogyra ~me-
tí'  ya sea par ereateewe oargonaa qUe raras ateces tienen-
fibilea. as esta manera so considera lue el Quadalapa ce 
deaarrolla entre la base del Ouaduas y el topo de la Cali 
*a de ~arra Wormeii, o sea entre el U* trio tiano y el 
Conamaniatoprespectleame te 

dalupa boneta en la Sabana de gago« 
de 	untos típlooe y bastante alca mestenidout al 
con, . 	periora  compuesto de areniscas y platenore, 7 
el 1nferrior que ea eaquistoso-aroilloao son intercalaaida 
de h isentee ir bancos de arenisca ouaroíticas 

*1 conjan 	 o tres 	.sontaaa 
ll.aana la Aren.. sca Tierna, formada do una 

e clara hasta anal*, de grano fina hasta 
ayo tipo se halla biaza a pudlet. *a las rocas de - 

e ea y en las ar noraa al Norte de thoreimia.‘ gl eopeaor-
as pasa de 50 a 70 ~trola. Rn el lado oriental de la Sa 

baba are encuentra rara vis alguna ostroaaa grande; en los-
esquistos negros intercaladas en el lado W del precipicio 
del Salta da Teauandama hay toraminlferoa quo.  indican 
,.dad Casa crisma. (amell)a Zeta aranisca lerna pareoe 
ser de singular importanola aatrati.rífi 	porque ***han 
ta donde te puede decir, la daloa guía sostenida en la - 
Cordllle a Or.tental, en su borde llanero y en el valle 



alto del liagdalena, desde Honda al Sur. Todo el reato del 

Guadalupe puede volverse lidítioo o aroilloso, poso 'mea-

dll desde 14 Sabana hacia el MI, pero la Arenisca& Tierna 

ario cede. 

W1 horizonte medio consta de los plasners, 

for4ados de §:tintas planas y paralelas de i.i.ditae arollIo-

sao, ~feas y purae (vulgarmente "piad.ra panelita") con 

intercalación de arel la gredosa allíoas adherente (littula 

chiefer), do arenlessa lajoaa con ondaje (rippelmarka) y - 

de la Arenieoa de Labor, oompatita, de 5 a 8 metros de 

gruesa que e la tu, se utiliza como piedra de enlucido -

en los edificio, , eaara monumentos (tipo Terreros). La a-

bundancia de foram faros en, loa platinare ya fue consta-

tada por H. garaten, y E,. Valencia Sasper deterain4 el 
nivel de ~mitas aplastadas y' de lanellbranqulos al liar- 

te de Ilenquén• Se stima que la edad sea santoniana• 	R1 

grueso del conjunto ea de unos 100 metros. 

La ~almea Dura e sea eI h.crleen inferior 

con .300 metro* hasta mí* de magnitud, es una eaoealan de-

bllueca cruel*** basta medianos de arenisca de grano fino - 

Que se vuelve especialmente dura y apta para triturado en 

la parte mita baja, Zata Oriente de la Sabana la interesal& 

<MIL de ulaenere ea escasa y eikm al Oriente, atoe tras - 

paaaa a arenisca, nacía el lado occidental, los plaener-

aumentan notablemonle y predominan como Untas en el tra 

yesetc de ilpulo-Guaduaro. lha Villapins6n hacia el YE, la 

Aroniso »rara se vuelve arcillosa, n la base se ha encol 

trado en el Orienta le Oetrea 1 ie a.i s es:i Un control daten , 

de de la fauna de la base de este conjunto ee mezo 'otario - 



para recocer el n el de separacl6n entre el 0xaaad.al ,)e 

Superior 	Inferior uera de la :sabana donde la facies - 

es &istin.ta. 

En el Oriente . de la Soba a el conjunto tufo 

rior del Guadalupe (Guadalupe Inferior) esta «Impuesto - 

PrinoiPal**Atc de arcillas sequistesas farruginesas, con 

intercelacian de arepieoas ~re/ticas,. bien astratifica 

das. En La. Calera*  en la *alero del Salitre (valle de so 

pg-311r), en Remoo6n, en La Caldera y en la Praderaslos -

bancos arenosos cargosee han sido sustitufdos por limen& 

ta, hematita y siderita. Una re, reci6n marina esta detu 

minada por el banco de Garla* de II, Censes (al N de Chite  

patue), al cual oorreaponda un. hile de carthin cero* de - 

Cipao8n (Sebastopol) y un manto en Saboyt. gasts ahora 

no ase han enoontrado fAailes característicos*  siendo fra 

cuentas osamos de peces. gil grueso del conjunto es de 

unos 800 metros. In el lado occidental de la Sabana, la 

facies es ansia marina (la Pradera) y me vuelve arcillo 

so-nilícea en el barde occidental exterior. phi se ints 

calan en la parte media y alta bancos medianos de lidi - 

ta$  pero no subdivididos sino oompaotos. gn la parte ha--

ja aparece un importante nivel de gula q44 44 el de las 

liditas concrecionarias de La ?cantera (horno de cal al 

X de Alban)s  el cual contiene amonitas de tipo 041naOia-

noil y*  en la bases &opositas turonianaa. gata(' Intimas se 

hallan a unos 50 metros encima del nivel de la :ogyra -

Ier*at,ill que debe considerarse como Cenomaniano superior. 

As t*  el rumian* tendría un espesor muy reducidossalvo 

que los iuVesti6aciones plaeont414gioas lemostraran que 

existe un error de interpreta414 de edad a. la Exogyra- 
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Meracti. ltlamma la etanol:Su en ea te lado lac abundanoia de 

restos de peces- y *en seto puede relacionarse la pree~ 
taciSn de gas petrolífero (Sebastopol). Las cenar-ocie*** 
caleteas y pirítieas del horizonte de La Frontera llevaa 
muotas vacas intaroalaoi6n de una especie de naefaltitan 

muy duras énta también ea presenta en tronos de madera 
del mismo nivel. 11 control de los foraminíf ros de la 
basa del conjunto y acaso (calera Wieener en. Zipaquir4 -

y 1,a Pradera) de las amanitas aplastada* es importante - 

par. la separaeiSn entre el Tilleta y el Ousd lupe. 	-1 
cambio de especies de In000ratouo, fha. Villeta Superior -

hasta el Guadalupe Superior en seta parte occidental de 
la Sabana y de su bordo exterior, seguramente ooncederí-
otras buenas guías regionales. 

Porma Sn el w (*v) Cenomaniano hasta aterivil 

»O Superior.- Marina y aludal.- 

 

Rota potente formacían tiene o* o tope la. - 

ea i a de axogyra Mermoti equivalentes, y se sienta en -

la Arenisca de Chuesa (tipo puente de Cíqueza y busada-

o ;lunge al W de Villeta) que representa la parte alta-
de la fo ~Idén te Caguama. 

xa la 3aba al  apenan la parte 
Gallea de erogyra Mermetis» aloanza a aflor 

puntos f eje del anticlinal de Tabio, calera 

e alta 

contados 

eller de - 
Zipacuirl, calera del Salitre y calera de ha Siberia) * 
Por esta raaSn hay fino interpretar la formaciSn por su 

desarrolle ea lado exterior oriental y en el occidental-

de la 3abarsa. La faoles del lado -oriental es nerftica y 



mío al Oriente costutaral la del lado occidental es en -

general de mar negro'  probablemente lo aguas no muy pro-

fundas, a juzgar por los f6olles. 311a traspasa hacia el 

pío de la. Cordillera Central a la facie* costanera *alo-

sa, pero con la transgreei6n retardada, a partir del Ap-

llano. 

La abundancia de amonitas y 1 cargcter li-

to]6 'ole permiten subdividir el. Villetat  en ambos ladee-

da la Sabana'  en un *conjunto supsrlor (caliza de Chipa - 

ue), otro medio (arenisca do Une en el Oriente y Rorte) 

y el. inferior (Esquistos de Plimeque) 

ºI la 	o superior consta en Chipaque de 

unes 20 
	tres de sedi!lentoa, constituídos de bancos de 

*alisa 0 n la aneara Itermati* de blIncos 	aw li ss aren 

va y de esquistos aroillosce, combinacién que da eueles-

de gran fertilidad* n la Calera y en El -Salitre'  la ca-

liza presenta en banco uniforme bajo el cual siguen es - 

quietos en parle bituminosos' con ?(Salles* En ambos si - 

tics, especialmente en 31 Salitre, laz calixas son bitu-

minosa& y encierran oquedades con ,petróleo parafínico -

(Salitre). con Zipaquirg' la caliza apenas asma en la ca 

lora 'laminar donde la txogyrtvaparece deformada notable-

mente a causa del ambiente coneentradaesnte sUado en 

que vivía y 040 luego di& lugar a la deposiolln de sal.-

La caliza de Tabla muestra varice bancos de caliza con - 

intermedios de esquisto* arcillosos* Al avanzar hacía el 

Oeste de la ,;a banal  la situaci6n cambia* Yo es seguro si 

las calizas de 18 hacienda de La Primavera, en el deseen 

so de la carretera de Pacatativii a Anolaima, son del Vi-

lieta suerior, pero mle al Occidente, es difícil encan- 
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trs r capas con el fell de gofa. Hazte ahora el laico-

sitio donde se holló' es en el camino do 3an Antonio de 
Ta na a Tena*  en el descenso hacia la Pinas, de Zarago 
see* En loa demás sitios*  el nivel est4 indicado por u 

na arenisca gris-clara (freeca), más o menos margoea , 

en quo ooalsíonalmente se hallan fragmentos de amorata-

(bajada de Albán a i145). titán al Oeste*  sobre la línea 
Apuloe-Utica*  toda *eta seoci&n puede estar suprielle 

por un sobres ourrtmlento del lado oriental del cordén-
del Trigo* 

El conjunto medio aueetra una va rleoáó.n de 
facies ala más fuerte que el superior* Sn el ledo lowst  
rior oriental de la 3ebana coneen de unos 4G0 metros e. 

de areniaaa ousreftioa de grano m dio hasta grueso 
(Arenlaca de Une)*  con `bancos delgados de esquisto ar-

cilloso pirí tico y cintas de 20 centímetros de entreoí 

ta pura y plantee bien eeneervadas. En esta forma se 

preeenta ta mblín al Reste de la Sabana y en especial 

en el desceneo de la Carretera de Ohiquinquirá a dual>, 

donde se halla el Oxytropidoeeraa del klbiano directa--

mente debajo de la arenisca. Recia el Orientel  tenien-
do en cuenta la facies arenosa ccn plantas que °erecta 

risa todo el Yllieta del borde llanero. hasta el río 
blargua*  la arenisca de Une es generalmente difíoll de 

separar de lee del Albiano hasta el Hauterivierlod 	1 
Occidente de le Sabana no se halla ni rastro de areni 

ea y el conjunto medio está desarrollado en faciee muy 

pirítioa y dos a tres veces m&s grueso que en el Oriol 
te. 'Esta masa arcillosa esquistosa debo equivaler al 

Une porque esta entre el Albiano y el nivel de Beogyra 
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Mermeti 7 ademíe*  contiene amonitae + wncas aníaaflas ea la 
parte baja (al If de San Yranoisco) quo enoontr6 R. Ve 
'encía ~per deepuía de largas búsquedae» la parte al-

ta del oanjuate medio linda claramente en Zaragoza con 

el nivel de la XxOgyra Mermeti. 

gl aOtaju.nto in 	r consta de &lbiane 
Aptiano Barremiame y  en lag, base *  de ta parte alta del 
taauteriviano. 2s, ha tul/luido esta parte del Rauteri - 

vian* al Ifilleta porque la arenisoa de Gagas** que est& 
debajo y representa la parte alta de la fermaeidn de el 
que** es un nivel de sufra deetaeado y preciso. 

n la parte oriental*  lo que puedeser el 

Albía * consta de **mulatos arcillosos piríticos en 

los ouales no se ha encontrado fósil alga*** pero se ha 
lla sobre el Albiaao r  debajo de la Arenisoa de Une. 
ola *1 eleeldente*  e te nivel aumenta enormemente de es-
pesor y puede tener hasta 1.000 metros en la zona al X-  
yJ de aaaaima. Los °aquistoT arcillosos de esta formara 
016n son negros con meteorisa014n gris clara y las 11M4  
tas on arte arcillosas*  divididas en varios horison 
tes inea *bias*  son negras y contienen abundancia de 

Ozytropidoceraaa Wa. la parte alta hay.  esquistos arcill2  
aloa pizarroso** de fraool6n nodular=  franjeado», que se 
asemeja» exteriormente a liditas y que todavía oontie - 

nen Ozytropido*eraaa 

S1 Aptiano del lado oriental oonnta de ej 
quietos arcillosos m4s o menea pirítiaoa con intercala-

oionaa de bancos de caliza arenosa y de aren ella °alosa 



oan abunda cía de téellea* Al ~dont., el aptiano es mis 
pirftioo y las calizas (angostura abajo de Sasaima), son 

mío delgadas, pero engruesan notablemente en el trayeoto - 

de Villeta a Guaduao, o aea en dirscciSn hacia la Cordilli 

rs Central, donde son neritioae basta costaneras y trane 

graden sobre el ?rfasioo (O.Rsns). l'ambl4n el Aptiano ea 

mío grueso en cate lado de la Sabana quo en el Oriental, 

141 Barremiano con las Pulobellias ea un nivel 

esaulatoso arcilloso piritico con lentes y banooa menor~ 

ags grueso en la sone d. 	que al Oriente 

de la sabana* an la rogiAn de innata su desicomposiolki rny  

ji a. ea tfaloa* 

ha parte alta del ?Uauterivianoa aen astie 

riae  se halla tanto al Oriente encima da la A enisoa de CA 

quena (puente de Ciquesa) omm encima de las mismas urania 

oas en la 'husada Sur de la chula de Villata. Se trata miar 

ambos ()aloa de osquistoa arcillosos oscuros con intercala-' 

ciAn de arenisca aroillosaa Se vé que, a partir del Barre. 

mano, las faoles oriental y occidental van sao ejíndoeee 

de gíauesalp (IO)",  

Zata formación deseapeila un papel importante-

en la Cordillera Oriental y hubo que separarla del Ulla 

ta. Su mayor magnitud la tiene el lado oriental de la Cora 

dillera Orientale  desato Outi4rros-CXquesa !mata al ~ce - 

Foraaei 
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la $alina de Chita'  con facies bastante bien so tenida. 

11 espesor entre aqueza y quetame se estima en. 5.000 a 

6.000 metros y ea de suponer que no disminuya notable 

mente hacia el UN. 

En oontrapoelti4n al Mista, los sedimen—

tos arcillosos de esta formaoi6n están notablemente 

transformadas y adquieren en la parte baja aepeoto de 

eoquistoe lustroeoe. 

Xn C1que*ae la parte alta, o sea la Arenis 

ca de # lel e.sa consta de dos horizontes de arenisca de—

grano grueso, separados por esquistos arcilles**. 111 ho 

rizonte superior en partes contiene gravilla y la parte 

baja es margosa. En Apulo (Cemento Di mente) y entre u 

lista y Utioa, el desarrollo es semejante, pero con gui, 

jos finamente oonglomeríceos. Además se intercala en A 

pulo un banco potente de caliza. La caliza que se en 

cuentra arriba de Utica (ferrocarril de Cun¿Itama ca)no 

ha sido todavía definida eatratigráficamente. Al lado — 

de una fauna marina, se encuentran reste* d plantas. — 

Y1 carácter del conjunto es de regresi6n. L preeenola—

de Aetierian encima y debajo del conjunto indica que el 

te perteneoe al Rauteriviano (pero un estudio paleontwe 

141~ detenido es aconsejable para saber *I estas Aztle 

rias realmente son hauterivianaa, o acabo valangielnas) 

El conjunto medio es una anees/e n mo étona 

de elquittee aroilloeos, con A tieriae en la parte al — 

te, y de un gran eeeesor. La ob1aacién de Cáqueea sita— 
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o 	sobre loa 	,?alztos aro 	zas 	i o de la 

parte alta. 

El conjunto inferior es otra 41111~ 	Pe ew 
tonto cuya parte alta lleva areniscas cuarottleat forre 
~osas« Debajo 'siguen eaquistes arcill000e en banoes 
delgado*. M41 abajo yacen pizarra* negras. (la Culebra) 
oon una fauna baatante abundante, pero aplastada, de a-

monitaa y braquiopodos. y de plantas 4 1 ~Adenol Entre 
lee a oxltaa ao distincuen tipos valanginiamos inegalvo 
coa del iaerí Debajo de *ate conjuniei las esquisto* as. 
oillosoo son lustrosos y lau areniscos* son cuarcitas 
los rs.titoe do la fauna se hallan en malas conalcionee -

de dotar inaci6n y por este motivo no o pueda afirmar-

si estos estratos incluyen eI Titoniano que e* el nivel 
oomu do transgrostén en los ~es. l coriclemorado 

sal do bloques se halla expaeate abajo del puente de 

ue amo sobre el rto negro y consta do material deriva,  

do,  e len serios de uetame, 

los conjunto' medio e inferior no ee ha 

flan oz xae toa su Apula y su la colpula de Yille e.41t1 "-

049 l'or este motivo no se puede definir o4me ea extin 

sao el Cratízleo Inferior (hasta el Aptieno exclusive) - 
hao a la Cordillera aentralp Estola lee llanos, la oxtia 
oi6n en cambio esti bien ex uesta ea loa dos einoIlna 
Ion que median entre ervit y Ilillavteanato, oaeo que 

es de interé ~oro 
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Garle da 
	 e 

expresiA5a 	es". 
en el ent1 . c) de qua puede tratarse de 
oi5u 

zpos explica 
Betill de foral 

l Ci teaa se r Atesta aun die rdaaola sobre 
la serie de quota e, compleja ~bastó tia* oura edad ne ee 
ha podido definir todaTia, TamPacc e abe oon seguridad.-
al la tac zíe  u  del. ~teste*  tal coa se halla indicada en 
la ooluano respectiva del. Croquis, ee rey ular. 

Al est da l.ac i1itae *liaras n que os ha - 
lie la poblaoiSn de Quetaeo, se encuentra un horisonts de 
areniscas auaroítioas que inoluys an be oca do saltea fft 
da- al Cual naden al. E *aquistes ni:Une/se A o quodan al 
oon noto eon la Ironlooa de aenterredondo. oaarcitle* ie»  

grax=vo medio hasta graos* y que **tí subdividida por es 
quist gradtioos que pare4en uer menea aetambflooa que 
lao fi tan. A catas areniscas siguen esquiatee oloríti 

(loe qu representan la transformael6n de varias (*apenes-
de 'Altas» 

Raet *hora►  no se han en .0. trad() rsatree de 
féneilos y no hay rellselones 1itoUgicao -~a estimar la 
(Wad d,eá.  quetaao., 

'A T a )11IcA 

de Bagett 
que °nota de la euan. sa de la misma Sabana y de las anon,- 
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gas do Le C era.-Se 	3u eco,. de Guatavita 	. sos y de 
Che ontit-Siega« 102% el lado oocidental st510 	peque 
Ras cuencas come la de Vsoatativil la de Lipa n 7,Y la.. 
de equendama. Mula el jur se desarrolla la caen ea m 
ieti.vaments regular y grande de Puses* 	4 

l el ento predominante en la ouenca de-
plegamiento y luego vienen los sobres u 

a j las fallas. 

Los p 	n es son intensos y la inver- 
siln h.agis el 0410$t y hacia el 	ia son frecuentes sin 
regia fija. Les ondulaoione * visibles en los anti 11-
naleo*  son abundantes en el lado oriental mientras (m-
ol lado oeoidental no le e-: In e intervenen tallas y 
obresonrriolentos. Entre los domos (Sépalas) queson 

tiploor para el lado oriental*  el anticlinal &e Bogot4 
lleva les de liagotl*  de Veaquin*  do Torea*  L Caro y 
ibitt; ex su curso descendente; desde Tihitl vuelvo a 

le~tarso el eje y carga las cdpulas de Gozo, la del-. 
Arenal y la compleja te Memecén« Al torio ri.e ueace se 
halla la gran °d ola de La Ovejera con eu te ¡lid° o 
rienial cueva y amplio. El domo de 3esquil4 es it erti 
de. Cl 4e OwItairita tiene la forma de volotin* caso ex- 

lenal de un plegamiento« lira oApulo de Suenes culmi 
na rente a eteca y se tiende larga y ea Aromente ha - 

.la el Wit- 13 <Abole. del Salitre es ancha y se estro 
cha bxrusdeceente en el Mor 	1ln la calera de La Sibe - 

ria ~44 dobresourrida hacia el Or ente. Se pone de 
pro salte que los horizontes de sal nc se hallan en la 
cama «o los domos sine sielapre hacia o £,.n las depro 
siones« 
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Los sinolínales son ree onosibles por las ho 

yas con sedimentos el Guaduas, rol 30got; y del Iirme 7 

por lao ensenadas de la Sabana ds Dogott, come ta biélt 

son partea de ellos ae 04.4040413 manore 411 Or:lor.to de la 
Igabana*  tl 	 mArl sostenido ea el de Zipaquirí a 

maOís 

U terreno fuertemente afee, - do pee r fallas - 

es el. c3,el valle del río Tensa-tí. También 50 halla fallado 

el te reno al Oeste dol'aclatativ4..Guaeoholue* Un sobresou 

?rá viento hacia el orto as presenta entre raeatatlwy 
La Tribtrule 

Á3P2OTOS 3,00 
	

CC3  

uoIos* 

a su oa.=- 1.e la formao Sn de 1na DZO 

vienen en su gran mayoría del detrito aromado de las foz 

~Iones aradlos as y gredosas del Bogoti 4ol Guaduao'y 

del oonjunto arenisooso del Guadalupe Superior* Sn menor.. 

cuantía (Tunjuelo) provienen del Uome, del Tilatí y del 

Cuaternario mlemo* ?orbe estos dadores da sedimentos son 

pobres en cal, a excepoi8n del horizonte margas* de nao-- 
nora cayos suelos son típicos entre 3134 y re soba* 	insta 

explica en parte el P000 rendi,lionto del suelo* Sin em 

azgo'  hay zonas de gran fertilidad dentro ¿te la Sabana y 

específicopm-ente en dende ha habido deposioiSn de sedimen-

tos derivados de eX001543 de oa1 y de yacimientos anexos - 

de calizas* seto e el caso en le luvaimtda del Salitre - 
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(al nr de Sop4), en la sona de Tabla, en la a 
rimdlemee4m y en la o lina de 5esquil4 (poca •zte 

A la fertilidad** atae tierras talo-X*14n ha oantri uído 
el, aporte da eadimentoe prerenlentes de los esquisto» -
del Guadalupe Inferior,* 

Loa suelas del Tila t4 fue son tiploas pera-
l* auestnest de Chocent4, se forman de la descomposioidn da 

ese rmaeldm ola tiene abundancia de guijas de Plaamar. 

par lo tante en aliciente para la vegetael4n Lee te.-
el estado actual de loe cultives, son de ae 

liana e idad (1,4ace r.gi&n Tilati de Ch000ntí i. 

Las a Sala* del U ma no and.f'3 eetau su 
lar a 	porque afloran escasamente y gran parte se 
halla en la nena de p4rano• Se considera ;104 pueden per

suelos de calidad regalar * buena.. 

Las .tales de la formal* 
la 	de que ea hal .l aa am llana 
Qua, es someten a •altives e pesar de su mala oalidad, y 

las malee se proa an prin ipaimente para. 0141 leas de 
trigo, lo miemo que lisa *re'llaa del Quaduaa, 

Las areniscas Tiernas del 011a 	o dan sul 

lss pobres, pero desde que son parease y admiten vegeta-
olé» baja, ornen suelos arenosos negros aptos para ola.- 
tiros de papas 	igual moda admiten el desarrolle de 

grbeles de raes rofunda. 

e Bo o 4 tienen 
motivo por el - 
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los &enero son un p.tvei blando entre las 
tareniaoas del Guadalupe Superior y por este motivo for-
man franjas llanas en los oerrosseispecialmonto 011 el - 
nri" y íatas so distinguen do lejos por loo cultivos de 
trigo. Itn lugares ~moles podrían dar lugar el des* ~. 
rrollo de oirboles frutales.. Z1 secreto des, la fertilidad 
consiste en la cal (foraminíferoo) y quisd en alguna 
proporción de fosfato proveniente de restos de peces, 

Loo ea quietos arcillosos del Guadalupe In-
ferior ~tienen bastantes escasas de pocos (foatato) 

pero en cuanto a cal no se vislumbra el *oiltenido. Sin 
embargo, ellos dan un suelo bueno, mejor que el ast las 
toremeloass de Cuaduas y Bogott, segiln se puede estimar 
por leo cultivos (por ejemplo, el crecimiento de los Ar 
bolee en la hoya del rio San Francisco al $ de B gotia 
las labransas establecidas en suelos de esa índole en -
ti". Viilapinaén y Puente Boyaoi). 

Loe mejores suelos gool6gicos 	'wat 	del 
p rior cuya oombinsct6n do *alisa 	Je 

pirí ices'  Aer, la cauoante, En le Sabanas  los aflora 
mientes son pe nenes y en parte han oído oublortoo por-
explotaste/nes de cal*  nal" por la cual ne se aprove 
(Iban para le agricultura, Pero la regio de Chipaquesen 
la sena de le lixogyra Uermetit  es una manífestacl6n tos 
palpable de la feracidad coe el nivel geol4gico se pue.. 
de definir por la bondad de la. tierra. Ya se dijo que -
los suelos aas fértiles de la Sabana son aquellos cuyo'. 
detrito se deriva del Villeta surerior* 



Los suelos en conjuntos más antiguos del 7.1 
neta, tel Cáquosa y del Q.uotame no interesan con res 

la Sabana de Bogotá« Brovememto oc aoo referen-
cia a ellos. Al Occidente de la Sabana, el Conomaniano - 
hasta 01 Barre~ contiene una proporoian demasiado al 
ta do pirita y generalmente aux p000 o ninguna cal, rs 

ashl por la cual el ouolo resulta doido y los productoe - 
senos nutritivoa do lo que aeran al la proporol4n de 
*al tn.ec adecuada. 	1510M02 pises orotá000s (Tillata- 
límalo a inferior) 44n o/lelo* mejoro» al Oriente do La Ss 
basa, entre Cáqaosa j eXoachi, exceptuando desde luego - 
la dr nisoa 	Une que ea *Le o menos improductiva y la- 
sana del supuosto Albiano que di suelos ácidos« Al Aptia 
no y *1 larreniano oon SU proporoi4n rehilar (aunque in—
auflelanto) te sal din suelos buoncla, depocialmonto ea - 
el laido do P,Smoquo donde laa oondioloneo do ouelo son 
campurablee a las aol Talle de Tensa, de la mien* natura 

lega eatratigrí/ica pero con mejor dietribuoi$n de mar - 
gas« Cabo llamar 1 atenolt5n aqu£ sobre el alto conteni-
do local ce selenio de le fornzelan de 'Meta reconoci-
do por Jorge Anofsar Sordo, en Leiva, Sutamarchín y al W 

de 1/tíos« tato elemento es nocivo y perjudicial a la ga-
naderia y la agricultura« B1 Cíqueza no .flora al Oeste- 
dL la Sabana sino oon respecto a la are 	de aviesa- 
que no di renrgOn rara s'atinarlo debidsmonto« la la sona-
do Oáquosa-Quetams, loo **quietos arcillosos carecen de 
cal y oeste es el motivo por 404 no dan ala* suelos rogu-
laree# supeditados además por el clima seco. •Segura ente 
tambián influye en la iteduocién 41 la productividad el 
bocho de que son ni* diagen‘ticee (Nratamirfloos") que — 
le* 4.1 Tilleta. A bote Utile° motive me delta la pobreza 
Maaitiosta de los suelos de la serie netan6rfica de quo.. 
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tamo 	en la trarsiarfors acién de lo* minerales en ma 

torta de suelo. 

watedtt_er 4110.0.— 

El Sexr ieic Gene 8 	o Waclora 	ha pe di do 
preste todavía 14 debida atesci6n al **hall 
	

de las 

ter3.a terrosas utilizables era ladrillos* 	*duetos re 

fractarios*  lozas*  porcelanas y TVirloe, que tter +en una 

gran demanda. Un general* se puede desir que el Cuatern 

río (formaci/Sn de la Sabana) puede rendir arcillas gra 

ea** tierra diatomicea, tierra eaelfulea y otros produto. 

teoe lus gredas don »agota llenen yrersrensia •n la fa 

brie4elin de ladrilles cobre las arcillas del OuadussOin 

la parto alta del Ouaduas existen buenas arcillas para 

material reir otario. Ul Guadalupe Superior aí arena pa—
ra viaw.-ío. 

Arenas de grano ted..o provienen de a Are ... 

nisca Tierna  aa. del Guadalupe (Y de Usaquín) y 04 
	

izara 

en roporci6n mayor a pesar de VAe el grano es ~lado 

menudos l'as areniscas de grano grueso se obtienen i, un 

banco del Cacho y de la arenisea de la logadera y son 

rrsua .noseae. L. explotaclib en Bogot ba sido suspendida—

y ** he trasladado hacia el ledo aux d.e San CrietZbal I 

al talle de Ida Calera (Alto Teuwaci)* 40a easeajes stIn 

materia escasa; hay algunos Isneos o» el uaternario del 
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bajo ?uzJu:elo, en el rho Frío y en el ilatí de>sl Charq4 

te, *asolados oun materias gredosa 3» 

La pie 	de tritura4o se obtiene en la III 

jores e ndiciones de la parto baja-, de las Arep. so s Da - 

rada deel Guadalupe Superior* Las aroni ose de lao Portes-

altas eon blundas y no llenan uati.sf :e trriamente **te 

tíns  sobre todo et ee emplean parir el ›é_lastaje de cern. 

toree., A este ti sirven principalmente las licitas pu-

ras y margosao del conjunto de Plaoners aopazgadolas 

del material arcilloao y ostlegiendo lea capas iltilso» Jr 
te material ze ensuentra en 1:IA1.nd:ungía y dt superficies-

lisas y durabi s‹. 

La Aronisea de babor del conjunto cae Plae 

neru es una arenisca de grano r esdio0  oomp o a de 5 hasta 

8 ao ros do gruoso fue  ea por ahora este ZolIota el thioo 

aato ial natural para ealuoialento de fashadas y para no 
numentosl  relativamente fleil de trabajar, duradero y de 
a3pecto bello. 

Debido e que todos los m<rm l.es estudiad e 
basta sborl es bollan frasturados lehiteades), con ozoole 

cien del de Lolva cuyes oriflolos se pueden omrarejar - 

artificialmente, puede pensarse en la utillosol6n de la 

caliza del M'eta Superior (X1 alitres  la liberia) .,a-
seo sustituto del wirrol• 

rrtneal, 

la prisa° al fuente de agua sub rínea de 



la 3abana as el lust4r.nario al anal ce agrega segure.nents 
en la prafundidad el Tilati* tacs oendtelenee son en gzno 

ral favorables para alelaos de poblad/5n. La mayor prof 

didad alcanzada en la formacidn de la Sabana y del Tilaté 

es de 300 metros. Pera la infornadln sobre aguas subte - 

rréneas se refiere el Informe de W* Diesemannt "Informe 

707 Aguas aubterrIneas en Bogotit y san Alrededores" 
Servido Geoldgioo lae:!onal*  

Agua de ruga ee podría obtener de la Arenic 
ca de ha Regadera, poro éste solo se manifieste en el Va-

lis del Tanjuele* /tés utilidad tendrfa la Arenisca del a 
cho que es porosa y 114 un agua de buena eslidad* Jandetu 
minaciSn de loa puntos de perforación requiere un ewtulio 
teotclulelo adecuado en Jist4 de las sow4iolvoiones estruc-

1:urales qua se presentan* Un agua da superior calidad la 

rinden las _Areniscas Tiernas del Guadalupe <luyas condi 

ciuues toct6nices son an¿logaa a las del Cacho*  Ademis de 
obtener el egzs mediante perforaciones, se la puede corma 
guir por medio de socavones y itg,  aiibes Las Arenineas - 
Duras en sí no favorecen la circulad5n y el aluacenamica 
to del agua, 'pero en zonas de fracturamiente pueden proda 
oir cantidades satisfaotorias* 

Bn cuanto a las aguas termales de la Sabana-
no se conoue su origenrinfluyando desde luego la profunal 
dad (gradients tirillas), pero es posible (1119 oontribuya - 

la desoompoduldn de las piritas i. los »aquistad aroilll 

oca del Guadalupe Inferior y tel M'eta al oontaeto oon 
agua vadosa que penetra hada ellos. Jo hay indlolo de --
que el *arietar terma/ se deba a rocas ígneas ocne en el 
Caso de Palpa e 'ea (volcanes dacitioom)* Al aproveoha 



mlento de cetas fuentes para la salud. y pava hallls pabli 

coa ge indispensable jp-fara la poblaci4n. Lao hay on Suba*  
en Tabla, 3n Zipaquirá, en Nomoodn, en 111 3slitre, al Sur 

de la Calera y en la quebrada Uonda, al W de Zubschoque. 

Lora yacimientos do a• 1 4e la 3ahana de Bo 

gotá ae han formado 4,or el almaconamien'to toottinloo de - 

'bancos m414 O menos delgade de sal del Villate Superior - 

hacia itintos frágiles que 1241n1 loe flancos bajos de los 

domo*. 1l nizo sitio donde se ha determinado la sal en 

su estratificazian regular se halla en el eje tel anti 

clinal de 'rabio, al 3orleete le la minen de hierro de 

1.1á: Pradera; están ahí en nivel de la ¿Áiegyrs Uereeti. Le 

extensieln del recinto dentro del oual se ha decantado la 

sal d41 mar cenomaniano se puede juzgar por las salinas. 

Ittas son* rabio, Zipaquirá,lieacoán, Taasa *  ízaeses, Sea- 

quilí *  El 	litre y' La l'aleta, ::121 ceta ltimo litio, la 

sal se encontré en. zapa* fallalas con flailes aptianos y 

puede dar a entender R,ue ze trata de otro nivel de sal • 

más antiguo'« En el borle llanero de. la Cordillera Orien-

tal*  la sal proviene del Valanginianc, ael en Mn o Res 

trepo (al X de Villavicencio) y en las fuentes saladas 

de la 	line de Chita. 

£11 ánioo sitio de la cuenco de aogotá donde 

se explota yeso en cantidades pequerlas es en las gredas-. 

de la formaciéin de Bogotá al Y de Ch000ntá de trata de 



hojas lnteroaladas en las (nacieses de la greda'  de ori-

gen secundario. 

Calimalpo. 

Los dos 4nicos yacímlentoe che exalittesra expla 

ta' es en grande esoala dentro de la cuenca de Bogo«, 

son los de la Siberia y del Salitre, ambo$ r.ituados en 

el domo del Salitre. 

Hierro 

21, mineral de hierro (11monitaile &Uta y 

o ta) se encuentra en el Guadalupe inferior (El 

tre#  La Pradera., La Caldero al X de Zlpaquiri y lene - 

An.)Com* el de Peche, estos yacimientos se prestan para 

la instalacién de Altos Hornos de mediana y posiblemente 

mayor capacidad. Un ymelmlento pequeño - se halla en la 

parte superior del limaduas en Guat VitAo A cante respec — 

top el estudio de 1. *l'arada y 	5armientog Contritas, 

• al conocimiento de le riqueza mineral de Colombia 

orienta mels detalladamente. 

Carb$n.- 

Las reesservas de oarbén de la cuenca de Boll 

tí son prícticaments inagotables; una estimacién de la - 

cantidad tropiece con la variacién de facies y con el en 

cubrimiento vasto del Guaduas por depésitoe cuaternarios 
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y del Tí atí. Siendo la segar, t ad aufintentee pera un &beato 
indefinido, lo que debe interesar es la explotabilidad en 

lar condiciones actuales y en el príximo futuro, A este 

respecto debe teneres presente que la mayar parte de los.. 

mentol de carban es halla en poaici6n erguida e invertida-

y esto dificulta la explotaci6n mecinlea. Loa yaelmientoam. 

de suave butimmteste, favorables para ese fin, con alelaos.-

(flanco 14. del domo de luesoa,flanco carbonífero al W de la 

bacheaue y eatribaciín bi del sinclinal de Iubaohoque). Un 

campo ideal puede ser la parte norte de la ouenca de rusa-

gasugí dónde el Ouaduas Yuca suavemente haola el W. Sin 

embargo, es necesario •estudiar detenidamente el desarrollo 

de los mantos de carbón. 

Otro punto de viste impor. taarte del carbalt Se 

Ta calidad. lin la parte occidental de la Sabana es coma» -

el ti o de oarb6n del Tequendama que corresponde al con, .& 

te inferior del Ouaduas y que ee bajo en volítilee, en VII*. 

ces antraoftioo, y  alto en valor calorífico (8.000 calo 

rfsn). Be el mejor carbSn de la (menea de logott, y debe 

ría tener la prof macla en el mercado. lie en la cuenca de 

Puaagaeugí, parte Norte, donde mejores expectativas hay --

para. encontrarlo en gran cantidad, y ea condiciones de ex - 
plotacilb mooínica. loe carbones del conjunte medio son. 111 

tuminosos. Su importancia consiste en. <1.110 muchos son ooquk 

blea. anea forman ea el Norte y Nordeste de la Sabana -

un namerer de 5 a 8 ~toa son espesores hasta de,  3 metros.. 

De ahí hacía la latitud de Begotí disminuye el :lanero de a. 

matos explotables a uno, pero hay zonas intermedias come 

la del lado oriental del Talle de La Calera~Sopé donde no 

key mento explotable alguno. De Bogetí hacia el. Sur, al 
oarbin ví desapareciendo y menos lentamente en la cuenca 
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de 	noseugésdonde todavía hay uno cerca del Fuente de 

l'a di.e lic c.1 Oeste el oarbén del Guaduaa ferrato* des-

de ?costras hacía Girardote Deede luego, esta dieminu - 

cié» de los mantos de $2 a $W no es pareja sino muy ve 

riad dentro y fuera de la Sabanee 

tara 1&e ta no.s,  

21 metano 11610 69 encuentra en la forma 

cién de la Sabana y acaso en el Tilat4e Las cantidades-

eneontradas hasta ahora son.  pequellae (2adrid.-FuneaoMos

quera), pero dittraamente una porforaolén en Punza »roda 

jo cantidades apreciables. La asentida por sabor es si 

esta y otros que se ~dan encontrar, son durablese 

Este gas provi sne de la mate Tia vegeta 

incluida en los sedimentos del subsuelo de le Sabana, y 

la repartioléu de esta materia ea irregulare Sdlo se -

puede deoir que la nona de Weisquer~drid..-Pwaaa se co-

noce e3otaie favorable al respecto. 

Indio aole ee de Petréleee-> 

Bu los alrededores de la Sabana no se ~-

encontrado indicaolonee petrolíferas anteriores al ni - 

vel de la Ritegyra Xermeti, o sea del Villeta u erior 

Con posterioridad al. Tilleta Superior hay indicios de. - 

gas petrolífero en el Guadalupe Inferior y de petrélee 

paratínico en. el lente ocasional y reducido,  de Gallea 

del Salto de Toquendama qUe media entre el Guaduas y el 

Guadalupe (2aestriebtiano)e 



.fin lao *alisas del T'ilota Superior que-  co... 
r ,,menta son bituminosas, so ancuentran manchas de petrA 

le* para-finto* o* la Siberia (La Calera) y oquedades dad. 

5 te, 10 centímetro* de di.Uaetro ton petréleo paraffnico -

en la etaliza del Salitre al ur de Sep¿r seto se puede 

interpretar como un indicio de que en estructuras que 

mantienen sellad* el Willeta puede encontrarse petréloo-

eomorolalo La mi* atrayeatipal respecto ea el domo de So 

pé en cuya cima hay puntas donde una perforación puedo 
iniciar*. méo o menos en el límite del Guadalupe Supe - 

rlor clon el inferior, siendo la profundidad normal para 

lle/ar do ahí al Yillota Superior de 700 m. Sin embargo, 

sobre el antiolinal que carca las eipulas de Sopé y del,-

Salitre so presenta disminución de *oponer del Guaduas y 

del Guadalupe Superiora  do modo quo hay la posibilidad 

d* encontrar el Tilleta Suporior a menor profundidad de 
los 700 metros proviston. Otro lugar favorable es la pla 

nadita de Sagamasa, en el kilémetro 39 de la * rreto.a -

Central del »orto, situada en la parte 1 de la alma de 

la cipula de La Caro, 	decir, sobre el anticlinal de 

Bocott. gay  ahí le ventaja de quo también se. puede ini -

ciar la perforacién en la parte baja del Guadalupe lupe-

ricrl le desventaja consiste en quo se donconoce el &rue 

ea de la ealina del Ytileta Superior, almaeenadora del 

petrdleo. 

Gaz petrolífero se ha encontrado en el la ea 

accidental de la Sabana de »agotó« tina manifestación ze 

halla en Sabaatop*1, abajo de Cipacén4 Otra fui deeou 

bierta por el doctor Jorge Valencia 8, en la, planta olIR 

trioa abajo del Salta de Telnondama al hac r una perfor 

elén de sondee. Cono no hay propiamente capas almaconad2 

ras de gas ni en el Guadalupe Inferior ni en el. Villeta... 
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nuperior, en bastante dudoso si hay cantidades comercia-

/es de gas* tale mencionar que una manirestacién de gas-. 

también ee ha encontrado en un manto de oarbSn del Ona 

duas del flanco oriental del anticlinal de Guacheté, al 
X de M'até* Bu el eje del anticlinal asoma la probable.-

calima del Tilleta Superior,pero no se sabe si el gas al, 

ciande desde ese nivel entratigrkfloo* 

la na rte oriental de la Sabana de Bogo« 

hay &u rasos domo s9 bastante °orca mies de otros* Ba-

to hace presumir que, si hay petrfteo en elonno de elles, 

la cantidad ne sera grande aunque s1 puede ser comercial* 

Una cuestién que .desorienta bastante con respecto al 434 

to 	exploras:4én a tai dro, es que no so conoce la 

génesis de las estructuras. 

Imsetévoc ubre de 

BAC* 

logo - Director 

Xilmati* 



 

 

 



AP 
A solioitud del De 	s to de Suelos del yeti Lutoaeoarífi 	 - 

Oodeutaln  se ha elaborado el ~gala est 	 de la 'r 
Mí. adjunto Gota sus oolemme eorreepoadiamtae. 	papar- 

temente da Pato3oologia del  14140  Oeelatiglea Medanal ~prended 
la obra de hamar el mapa ;soldado* detallado de la nieta soma. 

Aparte da la estr  tig‘a,Pia  se caracterisa* motete informe !es 
materias dtilas  del suelo y aubnielo del ¿res esequiesida. Otro fl* 
que ea persigue es normailimar la nemenalatura matra 	Oes 

ef 4.a. 4U as CV, PC-4,4 	C 34-490 .1::»r- 	fsrolis. r  

/o1 e...e /a. c G4.4¿' e 4. c4-1- ai-ca o¿e Cs Cao-al.W €7-0, ar,;z..bk«.2 aL 
Ca..35 	

G.4)-.  c 	7, CO.0 
. 	 • é. Ch-% • 	 Pea. ,15 ba c 	 1,414Me 0 e . 	 D. 

la mamalón astrattlar4f1 se halla eaoeeineada en las ooi  
del croquis, una pana el lado oaoiden l y otra  para si lado o 
tea. 1,41 la Sabana »loma y on su hoya hidragrOfica  no asomes sino  for-
maciones que van del Catomaniano $upe or (nivel de Excoria arme i) 
hasta el Plelatooeno y el Reciente. Las l'omisiones anteriores hay 
qsi baseamlea hacia el Orienta y hacia el Oecidmate dm laaalsaalo  Lag 
colmase y el croquis demaeatram Meta donde memmen. ge de advertir 
que hay fuertes y en vacas morprendantis cambios de facie* y de mae•►  
nitud en 0444 todas lata formaoiones1  asf momo  también  influenolaa tacas» 
tinicata con respecto al espesor. 

 

Pietata.  
Lacustre 

o) hacían s. 

 

Si trata de depósitoa Isoustres, papes 
	 1 

buídoe en la planicie d. la Sabana de Bogotá  y> amamos, en les valles 
qua dusembuaun en ellas y  en aleamos  01/1=04 bajos, cose les de Madrid 
', Mosqueara. In las partas altas, arriba de 3.000 metros 44 alevanithe  

• 



se enouentran loe depósito, elle-nurse, p.e. en la se m iba Oras 'Verde, 

al 511: de »noté, y en le parte I del ~apee, que no as baa tenido em 
menta ea el *raquis* 

El Plibletooeno del interior de la Sabeos se ~poma de *reina* 
Plleticas, gríseo, de arcillas turboaes, resto* de maderos, de deslío» 

mitas y de arenas fimo hasta medianas. gemela loe bordes aumenta la 
proporoión de arena y se presentan bancos irreeularea de bloquee y de 

piedras de cantos mas o menos ~talare% excepto en la vecindad de ce-
rros antrwates donde la facies arcillosa ee aproxima el pie y con un 
espesor grande (Madrid y »muera). Cascajos, y en general matereal 
transportado por ríos, son escasos y se hallan, por ejemplo, en la ese 
ltda del Tanjuelo e la ;Sabana,. en el Talle del río frío y en el valle 
de Sibati. 	las boyae alternan aspa* de gredas y de bloquee erendes 
hasta pegaos. 

La estratificación es irse lar, tanto en las mor ene como en 
.4" 

el interior de la Sabana y no ee conocen cep, o de guíe. El eepeeorjea 

muy veriable y todavía imposible de 'fijar en su méximo por la ignoran. 

ala del límite preciso entro el netstoseno y el tilata. 

la formeeión de La Sabana so han eneontredo restoe de mea. 

todontee yeeehellellevertebrados de los cJete hay una colección ea el 

:aseo Geológico Nacional. Eetoo restas se encuentran sólo en puntos aisla-

dos y por ello no solventan el problema de la determinación del Pleistoe 

ceno. Me pueden servir los restos de vegeteelénjque estén incluidos en 

si subsuelo de la eabene porque los del Pleietooeno indudable meate 

san de clima frío mientree loe del 'Maté son de *lima dataste (5a-

eoglottle)* Esto &d ende indias una inconformidad o una dieeenfereidadil 
r o bie,• 	 tte 	 3 454 	II.« el e. 	1 	e 	 cie, I, fe 

iet st: 42.-c -e 3/..« 	1 rlc 	e A. 	s 	• 	S ClAteiilt 	 e Z10, 	 t'II AA.• fr  
z4.  «.6 	 e /o' /ce. cz. b.eS e <Ve .-4,1 a6ks 	 h „.,p„,t 

tos difisatadea de ~mei& del Pleietoeenó del Tí 	aireó 	› 
manifeetaron al hacer una sarta de perforaciones esa la parte ocoiden. 
tal del dique de la represa del MuZa donde se hallaron pepas de Saco-
glottie em sedimentos arcillosos verdes, astiles y anareajadoe que has 



els 
ºS t 

ñr 
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brfan podido estimarse lítoldeteamente como pleistoctn  
color semeante, pero sin la. Sacoglottle se atraveearon 

de »ego« a profundidades de 50 a $0 metros. Reto dé a 

la mayar parte del aubeuelo de la Sabana y avía partee 
des asen Maté. 

"Wit41401. dee Ylletée Plioceno. Continentnl. 

apee de 

en Wad S.E. 

entender que 

de loe boro 

Ale tiehelbe dié el nombre de Tilaté a una formai& que ee 
halla ea capea horizontales entre Tila« y la represa de Siego, for-
mad* alternativamente de gredas, geedne-y arenas y *apee arenosas y 

easeajos eran unos 100 metros de grumo visible. Eota misma forme:dé* 

se extiende desde Tilaté por la mayor parte de le cuenca de Chocan« 
donde presenta congloemrados de bloques hacia loe bordes (al N de vi. 

llapinda). Dentro de esta tire% las capas tienen posiolén general. 

mente herieentel, pero ae notan moqueas. falla* y 1i =4eros picea/den. 

tos, signo de que no se treta de Pleintooeno sino de una formaedén 

anterior, derivada de la erogad* del Terciario Inferior y del Creta-

oeo ~eller y puesta en fuerte dieeordencia (inconformidad) sobre 
ellos. 

Con eetes °apee del ledo oriental de la Saben- :pe heoe 

oolnoidir le forneción expuesta en la hoya del Charquito (abajo de 
la salida del rho Boceté de la Sabana) que se onnsIdera ~O tipo oc-
cidental del Tileté tornado de la misa aa Clase de sedimentos como le 
del sitio del Maté, pero con le diferenela 	ime tiene ponme de 
3aooelettle (cipnoorWIWW) en la bese. Oemo s* dijo, dichas pepro tem. 
biSn se hallan en la parte Oeste del  dio* del Mas T en Cipacén, a. 
qui igualeente en la base de la formactén (pero me 411 el Ouaduee como 
lo enpone Berry). También en estos lugares se distinguen lieeroe ple. 
gamieaton y falla% mito en ninzda sitio el Tilati esté fuerteeente 
pilando ni nobreeenrrido y debe haberse formado por lo tanto con pos-
terioridad el parexiemo neeterelario de la Omrdillet 9riental. El 
material proviene en gra» parte del Guadalupe Superior, a .-17,11a1 que 
el dYl propio Ttlatt. 



gn 01 1 	exterio 

que weentua nte pueden 

Mentes lo residuos de 

deede 1 mea innlimada 

eia 	*én. Se trata de 

tina upe Superior, que o 
r de la Cordillera O 

sor equiv ;l tee del Tila« o algo es 
la fo:ri n de bloquee que Be dieti osa 

e, ha*. 
oinamiento de bloqueej eob todo del 

cinalmente constituía un p 	del flamee 
al incliwdo haota el 	lens. Al Oriente 

r occidental de jái Sabana se ha considerado 

de Pu gasead*  por  el Salto y La 

de la tlabana,loc rey daaoe ron mucho mAs reducid 

En cuento al rento del TilntA indicado en el crol/ala, sobre 

todo en lea hoya* que bajen a la Sabana*  no es posible decir al se 

trata de *ea formeoiln o de de vitae aleintocenon fluvioTlaciales. 

l eepeeor 	avado del nieta no pana de 100 *etre* pero 

es poaible que n el interior de la Sabana pueda tener *i magnitud 

mayor*  cono lo indicen perforaciones en la Sabana ea, has pasado 300,E 
de capas Pleizt000nao y 1"filatni  entre Punza y Tenjo• 

Wc se han encontrado Melles distintos a la aseleglottis que 
laicamente non dice*  por la boca de 3erry, que ee una planta típica 
de pamtanon ea nivel. del mar, o Sea que en el tiempo del TilatA*  la 
Sabana*  ya preformada y eon cue rasaos tectAnicon y oroeinicos ac 
tuales*  es hallaba a un nivel muy bajo y callido/  cose sorprendente 

esessiderando au posterioridad al pernxismo andino. 

Zzatalk jilazia*a. (%). 7 01isoceno.-Sel.obrearsae4  

Zn la sucemian cretheo-terciarin4  conforme hasta dtneonfor- 
Gerpoa~p/ 

ame, de 109400(metros que ee halla expuesta al Oriente de le t4abana 

(hacia luetene)* la formai& de Dome osuaa la. parte maperior, una 

qua en perfil incompleto. Además ella 03 interesante porque este ee-
dedo terminal de la 8adimentaoi6n vasta en el Oriente de Colombia, 

vuelve a presentarse asiduo*  despa‘a de que el Omeduea ( a excepeldn 
de la base) y el Bogoti fueron lacustres y paludales* Los foraninta 

Teme del Usas fueron determínadoe perla Shell se edn muestras del 



suscrito e indican edad olleoteme0). 

El Tiene sdie SS ha visto expuesto en el interior del. sin. 
elinal iel Tunjuelo, desde el ete":TY3 al .31x:r del hospital de San (zal.. 

los (13oaottl.:Iur) hasta lea nefbec-eres de los riachuelos del Cieru!-Jital 
y del Hato. Es probable que se conserve en el subsuelo de la Sabana 

y en algunas de las anohas .hoyas sinclinales del perinietro. 

La parte baja estl formada de un conjunto de 	ioae de 

érreno !Rodio y grueso*  entreveradas con cascajos Infra redondeados, 
entre ellos, si bien se reouerda, rodados de plumería. >Are lea a. 

~seas se intercalan arcillas grises. En la parte inferior del Va. 

lle del tlanjuslo (lado oriental), el conjunto set& subdividido en 

iris horitontes de are7cas (más finn.$) que en el lado ocoidental de 

Leltegede:rai Encelan hay una suceed6n de arcillas gris-olares que anis-

tienen loe .r oreni nf f aro a y que van :3e radas plpt Malas medianos has-. 
te delgados de arfaliaoa clara de grano rzedio• 

El espesor as la parte eoaserreda del Uses os estima en 
500 a 600nstroc. 

Apaziontessete, el lame se halla en concordancia con el 3o-

$  ta 10111411110 f el caracter finamente oon4ornaracco y la posible 

Incluid" de rodados de ~mere (transportados do lar distancia) 

indican que pw.ds haber dtsoold'orelidad (hiato). 

Segén referencias, 'nal  ede haber un lente ulariaado de carbón 
en le quebrada Juan Rey que podría representar el Upo de 

tiogneno en la: sabsna de Bogotí• 

orgicoeck-te,  Ja,fieri, 	.111-0C eÁlt 

1. 	 (Tb).-444,1550t4t0Y74~9,14.ágwa Culoei 

El límite entre el Gualwas y el ilojotí se d'atinase fácil.. 

loa* por el conjunto de areniscas de grano .'zoo del Oaaho (11, 
illsillietbe), el oual se destaca en el terreno coso fila y cae represen» 
ti la bol*  del 300044 51 .1£fflite superior esti eenaledo per le are* , 

f"' " 	 e ¿4 die .1 ,r L •6-0C e.... S.91. 	ry el 41_4 t., ce sn. o vrs.. 	 e 	A_ e /rds 	 (2,14 UJ-.T.e. 6 h. ,ít • 	 e á...< e S'o f • 	1"C Pe. 	 475.»...e..) e 	.141ts ."-dryles eCGo 	 Gecz 	e 	—4.5. 	• a-, "f "1:73.:•"5-  Ol7 



nieca le La Regadera del liste. 

Se tratada unes sp$0044mmandtona de gredas abigarradas 

(grises, violáceas, moradas y rejas), sin l'Unes de clase alguna, 

que formtn horizontes más o menos grzesos y que van separadas por 

bancos de arenísea &reinos& blanda, la cual, le tia a le teeegeaffa 

un aspecto einteado4 FA la parto alta, al W de la Regadera hay gredas 

rojas cm conerectones de cal. ül la parte baja, en la subida de le 

carretera al :sur de San Cristobal, ocasionelmente se ~entra algo 

de arcilla earbonAcea, a pone distancia encima del Cacho. La arenis-

ca Men, o Cacho, está caracterizada en el Sur de Ilogotá y otras -

partes de la Sabana por dos horizontes de are' teea ene son, segdn 1i. 
Sehethe, el Tnfracacho y el nupracache, 4ste dittmo le grano fino y 
aqeel te ='r•' no grueso y ferruginoso, seperados entre sf por credo a- 
bigarrada. 

t,;„„„ 	, 	,e:Ip-et esa ¿A.? rs- ole 7. 39 k. e dyrizsz 1...Jim é* 	;VI .1:77 Ch.r-411º,Alácd2. 

e». ea 	 &t,alt...tilY• 1-4 e 	tZeP,LICG É. 1".• 	1•C 	y e 
43e 2 4- p s'e 7-1-da 	la. ec-a119-,é.....1. eveeia•e 
tai ni; 	de e C.4 	 ue el 	14- 01 "ek /Je" oa-lem.té, 	 or e ,r-sz.c eLa..¿ ,Ra.iaa aadt-L 

grueso total dm la foneaciein probablemente no es eenor 

de 1.000 metros, essee-pea4e-owe,ette-stayer. Y1 Cacho mide 50 !saeta 100 

Ismer), y edesi ere una msgnitud mayor en la travesfa desde Subachooue 

hacia el cerro de Tabla». La parte alta (gredas rojas con nddulos de 

cal), seg.& eneesicidn al Wde la represa d' /a Regadera, se he. sepa-

rado como conjunto superior. 

cr falta de flora y fauna fdeil, le edad 5510 se puede infe-
rir, excer.to algunos estratos algo earbonáceoe encima del Cacho cuyo p6 

4¿.r- 
len-,;;; pZloceno, atando de eueoner hete  se  trate del Felenneno 3uperior 

porsee la rte alta del Guadnas T1-09 está debajo tembián es paleoeena. 

esf cebe 1 presunci6n de eue el resto del. Rogt6 cerreseonda al Fmeen 

Inferior y telves Meetioi50, 

Zl. Bogotá completo s61* se halla expuesto en los flancos del 

sinclinal de 7.eme, al Sur de Dogotá. Al NE del. Valle de Zipaquirá no pa-

rece estar conservada la parte alta, Jena' eue en la. enanca de Chocontá. 
í arel 

nri le» 	 St510 aflora la arte in fe rior  e  e i)ec islment e /a Arenisca del 

Cacho. eseemete--4,1fileemente-errele-tlerte---SureS~ 

'
5414_1111140~-Y. 
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Uonviene sell:rar lo que se entiende aquí por forlbcd6a 40 Gee. 
dans ya que 11z3 muchos coneepton sobre ella. nettner desian6 0000 
fo 	de Guaduas la serie que se extiende dode la enpeTlole 
del lUadslups de la nona al ente de la poblaelém de Guadues hasta 
el pie sinclinal del valle de Guaduas. Set« serie aaretz el Omisj. 
das en la parte altas  cuya baoe es I* areola% gruesa haata oanjle» 
merAtta que forma el primer filo deetaoade al 14 de- la pehlocién. Xtt 
le parte baja se presenta una formad.% de arcillas oscuras eoll

bán (0eadateni*Caou'repf) que traspasan a gredas abigarradas y rojas. 
Esta parte baja es la ‹:lue R. Scheibe conoidera ooio ~asao en la 
3abana de 134aotit (véase ocidelna), y dicha 4plicael6n oe divinicé de 
tal ~cm que todo» los minero* de oarbén la oonoeen non ese nomIrm 
de Gaeduee. Sablindove vuelto costumbre, se 3dopte esta definición 
del Guaduans  aún cuando la peblaeién del almo nombre queda en el 
U41~ R* asma Csdasito—z*,—.. .)- 

e 01114 	cl 4,11.  a Yíta. e.-caZ5-C 	4477-V.111/ 	ai • k 	odie 1 &—ea," de" 	 /re" 	eZ. 

jtjn de %aloe*. 	Italeocena hasta Yaestrichtlano•m. 
Agua dulce, base Itarias. 

le ~leida del Ousduas en la Sabe, entre la Arenisca del Oam 

*he Y la Arealsoa Tierna del guadelupe Superior, faeilite erssdaseas 
te su deterelinacién. AdemIts es la formacién curbonífera de la gehena. 

La formacién se divide on tres conjuntos, de loe sueles el su*,  
perlar so« formado aor gredas rojiza' anulosas, verdes y morada% 
entre las cuales localmente hay mantos ineapletablee de ~Ida y han. 
ooe de arenisca no estables, de grano mls o menee grueso. Xn el YR de 
la Saberme suelo haber awatee de earb6n >hacia la base del conjunto $u. 
perter que son explotables (con intoroal--cién de arcillas que ea sol. 
pian). la parte media o productiva contiene loe mantee de oarb6n que 
usuelmente se explotan en la. Sabnna y se distinga* adiado por la pro. 
~cía de arenisene de las malos le superior es llama Lajoea y la 
inferior La Guía. Las arcilles intreuldius Trie.osourno son> oempacw 

tac o frunjeaaas y muchas veces ~bombeas,: Restos de plantas son 

comnee, pero es raro encontrar hojas enteras* 
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ea la parte ces extal de la Sahenaelay un manto de earbén subbitlie 
ninoeo hazte semientrachico, por ejemplo, en le cunea del Nommo 
dama y al W  do Subaohoque. El conjunto inferior monta en el Iterte 
de la Sabana esencialmente de areillee aren-azoque* elle llevan e* 
le tea* amonitas aplastadas y bivelvas (ledo oriental del sinclinal 

de %seca, mines de %conté), es decir a pocos centimetroe onaima 

del Guadalupe* 0. Dietrieh oeneidera ente fauna maeetriehtlane. En 

le pa :~te Sur de la Sabana el franjeaelente entre areilles y areniee 
cae euerefticae se típico y no hay rastree de Melles en la base.Sée 
lo en el ténel de/ aalto de Tequendana Mees Unidas de nnereie 

Eléctrica), serme del mien», ee enoontr6 un lente residual petrol& 
fere de *altea, separado del Ouadnee per una cra sas de arena ellisan Ocoe 
mo etntome de disconformided, y colocado directamente sobre la supere 

flete de la Aretteea Tierna del guadalupe• Ae *lamen ~oidor* lee bi-
vallmo de la *alisa como maentrichtianeee  

Por lo vietoe  el Guadues encierra en su parte baja el Maeetriche 
tiene y como no hay visible suspensión un la sedtmentetién se juega 

que incluya el Daniano y también el Paleoemo431 conjunto superior 
es principalmente rojo ODMO el "%adules del. Alto MaedaleammAlte 04e 
que« (reses) que por su parte mierda roleeték litoldre±em me la fere 
melé» Puna de Bolivia y cró. 

21 ~sor do/ %adulas es generalmente de 700 metros, pero puede 
ea ender e 1400 »atrae (Lenguaisque). 

la variabilidad de be facies del Guadume es muy cande y ee hace eeeeeeeeee/e., 
menenter reconocerla por la 1044~eteetéereeeve~ de loa mantos de 

Barbé 1. e ruegos eeftereles se tiene ene do un minero de 21 eantos de 

carbén que hay en El Rebane).* Rl a de Inneuasaque, ee vé reduciendo 
e 5 basta 8 mantee explotable* en el norte y nordeste de la Saben% 
luego a uno en la parte sur y finalmente hada el alto Tunjuele se 
extingue el &tino. Esta extinelés también se presmeta en direeelén 
a Cunday y hacia la banda oeeidental del 1fó liagdelonas nn esa direee 
oí Guro  o sea hect* le masa rtgidatuoil" as Goa 	pa a, la rte. infee e& 
rn • Y'dt ›'t Cée 	 e ,c cs.:0Le 3.:tn 	 011-5 L'tr-de e¿ lilsn,.6e4WiteSrelat,:2 seer ¿ái2e~reZe.2,1159 pa2 e 	.. ce..to e  3,_,„ e 	 e-f,f 	e ¿Gc.,,,ay„,y,s /YeaGio e 1 4-‘4. etfe/a-s jure", 



reor y acezo la edia tienden a extineuiree tembiln, quedando como pare 

te eeedeeinante el conjunto rojo euperior» Batee son indlcaoionee que 

refuerzan la oupositi6n de que entre el Guadalupe y el Guaduae hay Us- 
e. 	. 

conformidad., pero no orogenismo (localmente que4, por ejemplo, en le 
x-•-• carretera de Calbao, en el lado 	del Alto del Trieeyeetieeel•e-ee 

Con ree tto a cambios menores de feedee del lueduess  juzeedoe per 

el eerbdn, se cita el ejemplo del velle de Le Calera haat So 6, donde. 
no ha sido posible adeontrar un mento explotable, ft pesar de ole se ha-

lla en usa mona donde todevfa debería serle» En el aseenee de la caree. 

tire de lee:boté% desde el Valle de Sopd al de Cuesea, el N'adune parees 

eer say delgado, y contiene un mantiáo de carleSn en la porte baja. Mei. 
eee 

ms, sigue lona areniceo :::rn.ncque debería atm el Cacho» Otras zonas 
en que al menos los en juntos inferior y medio se reducen ouohee  es el. 

esst c 

Cerro de Biaba y el Cerro entre Za1)41241 y el Valle de joeSs 

(g)»eeCeepaniano hasta Turonianee(.0. 

Marene. 

Al eettbleoer le fornecidn, Hettner no detereind su lfmite inferior, 

cosa de capital importancia por la varineldn de facie» que la afectes re 

todos las niveles vistos, el que mejor ee presta par» la »perecí& del 

Villeteesuneue tampoco idealmente- es el de la Caliza de Exogywa ieermeti 
que puede eeguirse intermitemlemeate hacia M4leas (Santander)» halla 1* 
Cabecera del reedalene, y por el lado occidental de la Cordillera Orlen-

tal, desde Tenn hacia San Vicente de Chuourf» Meta ~lisa es eonsidere 

oemo la parte alta, del Villete y suele llaearee caliza de Chip/role» Como 
Gafa SITVO edevele en el lado oriental y al N y $17 de la Sabena ea post-

eidn a unos 200 metros encime de le arenisoa estable de Uno que ate ee 
214/1-  

00eeeeee al de Chiquinquird« Al Oeste de la Sabana, la callea 
 ta 

iel halla 
e unos. 50 metros abajo da las licite con concreciones amennreeesvdel 

Contad:ano y Turoniano, ya sea representada por arenisoaa oaleates con 
d.-co 001.-$ 

. IXO,157TU ~metí, ya sea pornerenineas manosee que raras veces tienen 
flellesi.Ne esta manera% considera que el Nuelel*gis se denarrolle en-
tes la base del ~oda y el tope de le Caliza de ~Ora »metí, o mea 

"AL 23v 	A a. 	e e.4. 14 .50-6 ~o, alc Aof o ¿. / 4Voic Cñic do./ e aje, je....se.9., e Z 
&Z 10-da 14t /ilelv, e el eXte•st,-,eh IL4e.i-e o . /7.0-; 	4'1'4. 5  ..C/I". 	.741.0¿ Gua cuas - a"(!dtaledli,94174. 
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si nube ri 	,nolly el Cenomaniano, respectivemente. 

rl Guadalupe (boneta en la .,,abana de Bogotá de capee conjuntos 
tínieos y bastante bien sozetnidoet el conjunto superior, oomnuees. 
to d. areniscas y pleeners, y el inferior que e* sequistoe~reillo-
go (son interoalaelzIn Je horinontee y bfIncos de areniocel Querer:time. 

£1 conjunto !superior tiene tres horizontes. £1 superior e lle-
ea la Aremisea Tierna, formada de una arenilea frialle, Glera hasta 
bienes, de grano fino hasta medio exilo tipo se halla bien expuesta 

en las recae de Suesea y en las areneras al Norte de Baeuén. El espe-
sor no pes* de 50 a 70 metros« En el lado orient,11 de la Sabana se 
encuentra ya" ves alguna ostrea grande; en los eaquistes negros in 
terealados en el lado del proeipioio del Salto de Tequendama hay f 
foraminfferee que indican edo.d eampeniana ($114111). 	Arenieea 
Tierna parees ser de singular importancia eetrettrifies porque es„ 
haeta donde se_puede decir, la In? gala ~tenida en la Cordill 
Ortentalí-í1 su bordo llenero y en el, valle alteedel Magdalena, des-
de Tonta al Sur. Todo el repto del Guadalupe pude volverse lidíti* 
ele o areillosol- oom>sucede desde la Sabana biela el Nno  pero la 
Arenisca tierna no Cede. 

111 horizonte medio *onda de los ~mem% faene de cintas 
plenas y Airaleles de liditas erdillcetse  mariemm y Paras (vali5sris. 
mente "piedra panelite") clon interealeelén de aretIla gredosa (allí* 

eine adherente (Saugzehiefer), de areninea tajona ces ~aje (ripl5Yel- 

markel) y de l Arenisca de Labor, wmpeetel  (le 5 u O metros de erne- 
7-eve3e-,../....k.. 

se que es la que se utiliza cola° pleára e enlaairdo en loe edifieloe 

y pare monumentos (tipa Terreros)* la abundancia de ?orar infferos en 
loe paaaners re fue oenz,tatada por R. Carsten, y R. Valencia Samrler 
determino, el nivel de eremitas alentadas y de 1117:1elibranquies al 

Norte de 7esquéne 1:le estima (pie la *Ltd ama santoniena. Zl grueso 
del conjunto ore ta Irme 100 netrse4 



Le Arenisca Dura, o sea el horizonte inferior *o* 300 metros hasta 

pele de magnitud, es una emeeidn de baremo Ernesto* basta ~leños de e. 

rental» de grano fino que se vuelve espeeialments dura y apta per* trie 

tarado en la parte mlle baja» En el Oriente de la. Seeena le. Intercala . 

el6n de plamere es ~lea y mas al Oriente, tos treepasan a arenis-

ca» Hacia el lado meidental, loe pleencre aumentan notablemente y proe 

dominen cono- liditaa en el trayecto de epulo-Ouaduero. De TullePimede 

hacia el IX, le Arenilla* Dura es vuelve arcille"» In la, base se ha en. 

contrede 00 el Oriente la Oetree titaiesis Un eentrol detenido de le 

fauna de la bese. de este eenjunto ea neceearía pare reoonocee el nivel 

de oepernelem entre el Gundalupe Dupeeior e Inferier fuera de te al5t1,› 

ne donde la fecies e dlotintee 

Un el Oriente de la Sabena el conjunto inferior del luadalupe (Gua-

dalupe Inferior) metí oompuesto prineipelmente de arcilles cequístome 

ferrunieneese, con interealael6n de aren:teces cuercítieeel  bien eetrette 

flechase. le La Calera, en la micra del jelitre (velle de Sopé-Sur), en 

%mode', en La (faldera y en la Predere:Ilip'leencoe *reposes mareleme san 

sido weetituídee por limenite, hematits y ulderitee Una regeweidn marinapee 

est4 determinede por el bance•de carbdn de 14 Cerezo (al R de Chipaque), 

.l miel cerreeponde un hilo de cazIn5n ce eea de Cieeede (ebastopol) y 

un manto en Saboyd» Hasta ahora no se han encenteedo fdelles earaoteríe- 

ticos, siendo freouentee escame de pecee. 	41U4.0 del conjunto ee de 

unes 600 metros» En el lado occidental de la $eamme la facies ce mds 

*Orina (Le Pradera) y se vuelve arelkosoesilieea en el borde oecUentel 

exterior, Ah< ale intercalen en la parte media y alta bancos medianoe 

de 11dita, pero no wubdevidedoe olno oompetoo• In la parte baja aparee 

ee ue importante nivel de lexía que ee el de las Mitas oonerecioneriee 

de la Frontera (horno de aul al 1 de. *l'Un), el cual contiene amanitas 

de tipo embuden° y, en la bazo, Manitas Un:entena% %tes dltime $49 

lin1lan e unos 50 astros encima del nivel de la Exoeyre Mermeti que debo 

oeneldeeeree cono Oenonanieno leupertore tullí, el Turoniano tendría un es- 

redeeldo, salvo que las ínveetigenienee paleonteldelme demos 

tralU eme existe un error de interpretación de edad de la txogype Mere 
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eett. Llena la atención en este lado le abundancia de restoe de pe-

040 y oon acto puede relaclonarce la !Ircontoción de gas petrolffe.» 

ro (tieb9etool),. Lee concreciones enlosas y pírftione del horizonte 

de Le rrontexa llevan mnohae veces interoaloción de una eepecte de 

"asfaltita" 	dere; esta tanbién se preeenta en trozos de madera 

del ademo nivel, El eontrol de los ramintferoa dm la base del cono,  

junto y amaso (oalora wieener en"hinaguiré y La Pradera) de las 

nitae aplastadas se importante ptra la emearp.ción entre el Yilleba y 

el Guadalupe. 51 cambio de eopeciee de Inoéexamas, del Yilleta lepe-

rior hasta el Guadalupe Superior en <ta parte occidental 3o le sa-

bana y de su borde exterior, seguramente ooncedeld otras buenas .?;tdoe 

raionaloab 

baleaMIKALISMalat. tv),Cenomaniano heeta aauteriviano 

Superior.- Oarina y Paludal 

Bata potente forraoién tiene cono tope la caliza de Exparre or 

metlyequivraenteaí y se siente en la Arenisca de Gdqueaa (tipo puen-

te de Giaanna y buinda o plunze el w de Tilleta) que repreoenta 1e. 

Parte alta de la fomentan de egAuela. 

1ln la aabana, apenes la parte me alta" le caliza de nxogyra 

?sometí.* alcanza a aflorar en contadon punto° (eje del anticlinal 

de Tablo, calera neener de Zipaauird, calera dol Salitre y ealers 

de ida 14beris). Por ceta razén, hay ve interpretar la formai:cid» Per 

su desarrollo en lado exterior oriental y en el occidental de la 

Une. te facies del lado oriental es nerftica ynr.to al Oriente coota-

»era; la del lado occidental es en general de rar negro, probablemen-

*dado aguas .no may profundas, a juzgar por loe Melles* Ulla trespaaa 
desde G:rsrd.t- .a¿ 
vhaela el pie de la Cord.tLier 	trl,s la feeli,Jo costanera °alosa, 

pero oon la transaren& retardada, a partir del Ajstisno. 

abundancia de anonitae y el carioter litolUico permiten sub-. 

dividir el Miela, en ambo* lodos de la Sabna, en un conjunto supe-

rior (*alisa de Chipaque), otro medio ( arenisca de. nne en el 9riente 

y norte) y el inferior (risquistoside rémeque). 



1 conjunto euperior consta en empaque de unos 200 metros 
de sedimentos, cow,Ititaldos de bancos de *aliso con le Exocyra mer-

metip de bvncoa de calina arenoca. y de esqui2tos arcillosos, coabl- 

midn que da suelos de gran fertilidad. En la Calera y en 111 san^ 

tre, la caliza presenta un banco uniforme bajo el cual siguen es - 
41rei 'J 

quistosven parte bituminosos con Melles. nn ambos sitios, espe-, 

cialmente on 21. 3alitre, las calizas oon ituallnoulls y encierran o- 

quedades oon petrdleo parafino° (Ialltro4. 	Zipaquird, la calima 

apen,zo asoma en la calera riesner donde la :,7,zosyre apareo° deformas 

notablemente a causa del ambiente cona 	alado en íxam 

viyfi y quo luoeo dld lu,sur a 14 depGsteidn de sal. La caliza de Ter. 

bio muestra vArlos bancos u *alisa con intertledios de enquistos a
cillosos. Al avzielar hacia. el Oeste de la. Sabana, la situad& 01~ 

hitt, No ce seuro el las calizas de la hacienU de La Primavera,  en 

el descenso de la carretera de Facatativd a Anclains. 4011 del 

ta Suplgrinry pero mi al Occidente, 03 diffoil encontrar cepas con 

el fc.111 e ufalk lasta ahora el ~#r.ic© JItio donde e haild se en 

o uino de :;an Antonio de Tena a Tem, en el descenso hacia la finca 

ae 	En loa dende sitios, el nivel esta indicado por una 

are:mi:5<m 	 (fresca), ms o menor, marcosa, en que 04as10.- 

nnimette e allan fracmentos de amonita (bajada dm Albile a 

Mde el Oeste, sobre la linea &pulo-Y/Y.11a, toda enta oeocia puede 

**ter suprimida por un soliresourrimdento del lado oriental del (loYm. 
dan del Trigo. 

El conjunto medio muestre una varlasidn de facies oh mis 
fuerte que el superior. En el ledo exterior oriental de la Sabana 

constm, de unce 400 metros de arenisca ou&rettisa de gramo medio has-

ta :111ero (Arenizoa de Un.), oon baos delbdos de esquino arcillo- 
o•  ptirítioo y cintas de 20 oentimetroo de antracita pura y laneas 

bien oonsersrldas. Lii ezta forma ec presenta también al Norte de la 

abana y en cupecial en el descenso de la carretera do Chiquinguird 

a Mazo, donU.se baila el Orytr-259idelas del Albiano (14~4deaerte 

debajo de la arenisca. natia el c;rieete teniendo en ow?nta la fa-

cies crenoo . con plantas que 09.ract.ri a todo el Villeta del borde 

llanero hasta el rfo Mar:.;tuil la arenisca de alee ce :klneralmente 

ffeil de separar de las del Unan° hasta el nauteriviano. Al Osets. 
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dente de la Sabana no se halla wet. rastro de arenisca y el conjunto 

medio esto desarrolledo en fecies mey pirítIca y:tios & tres veces 

mls grueso que en el eriente, istá-  mas 	illose eequistesa debe 

c.aivaler al Une porque estll entre el Albiano y el nivel de 1.aoex 

rP nerrneti y, ademe, contiene amonJ.tes cenounnianas en la. parte  - 
baja (al W de San Praneime) que encolitrd Be Valencia Jamper des  - 
Me de largas bdsouedas. La parte alta del conjunto Medio linde - 
claramente en Zeragoza con el nivel ee le Ksogyra mermeti. 

conjunto inferior consta del Albiano, Aptiano, Barre - 
miano, y, en la base, de la parte alta del hauterivieno. 31 ha - 

incitado esta parte del Hauterlvtano al Villeta poreruy/la arenis-
esa de Cgeuesa que est4 debajo y representa. la  parte alta de la Par 

macidn de Cáquesa es un nivel .de gula dentecado y preciso0. 

ñn la parte oriental, lo que puede ser el :abiselo, consta 

de esquistos arcillosos piriticos en los cueles no se ha encontredo 

~1 alguno, pero e.3 halla sobre el Aptiano y debajo de in Arenis-
ca de Une. Hacia el. ')cedente, este nivel aumenta enormemente de es 

pesor y puede tener haeta 1.000 metros en la zona al N y de 3aelk 
Los eequistos arcillosos de esta. formecídn son neeree con motee 

rizadAn gris clara,y las liditaa, en parte arcillosas, divididas - 
en varios horizontes inestables, son negras y contienen abundancia 

de Oeytropidoceras. nn la parte alta hay esquistos arcillo:los pisk-
Fleme% de fraccidn nodular, franjeados, eue se asemejan exteriermen 

te a liditas y que. todevIa contienen .)xytropidocerase  

El Aptiano del laido oriental consta do esquistos arcillo 

50S MAS o menee pirfticos con interealacidn le bancos de caliza are-

nosa y de ereelsca calesa con hundencia de fdsiles. Al Occidente, 

el Aptiano es mAs pirftico y las calisas3langostura abajo de Salud - 

ala), son tid s delgades, ecro engruesan notablemente en el trályeeto dé 
Villeta a Guadues, e sea en dirección hacia la Cordillera Central, - 

ót [Y"! 1r-C $ e tp-C 	 j'a 
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donde son nerfticbs hasta costaneras y tr.negreden sobre el Trfasico 

(0. Pons). au 	el ptiano es mIe grueso en este lado de la Sabana 
nue en el 0rit2utel. 

L1 Parremleno con las Hilchellias es un nivel esquisto«, ar-

enloso pirftico con lentes y bancos menores de caliza, m4s grueso en 

la zona de Villsta ore al :)riente de la Sabana. En la relién de Ville. 

ta an descomposición rojiza es tfpica. 

La parte alta del tiauterivtano, con Astieria, se halla tanto 

al '-'riente encima de la renisca de Cágusza (puente de Gálneza) como 

encima de las mismas areniscas en la buzad& Sur de la cdpult de Ville 

te. 13e trata en nr:bos csEns de esqulstos arcillosos oscuros con Intel 

colación da u-onisca arcillosa. 	vé que, a partir del Barremiano, 

frlci9as oriental y occidental ván asemejándose. 

'Torm2211nAt2121cza,  (K2)* 

gst. felrmnción desempeña un papel importante en la. Cordillera. 

:"rie-ntal y hubo que separarla del Villeta. Su mayor magnitud la tie- 
eri 

nes1 l'Ido oriental de los Cordillera Oriental, desde (lutiérres-C4crue. 

za has. tn. al. menos la Salina de Chita, con facies bastante bien eoste- 

nide. 	es::ssor entre aclueca y illetame se estima en 3.000 a 4400 - 

metros y es  de suponer que no disminuya notpblemente hanta el Ni. 

En contraposielén el Villets, los sedimentos arcilloso, de esta 

tont/Jetón sstán notablemente trnstormadoe y adquieren en la parte be 

ja aspecto de esauistes lustrosos. 

En Cáqueza, la p.rte alta, o sea la Arenisca de Céueza consta 

de los horizontes de Rrenisca de grane grueso, separados por esquis-

tos arcillosoa. El horizonte superior en -1.rtes contiene gravilU y 

la pP.Tte baja es margosa. E
,

.rulo (Cemento Aamante) y entro Vine- 
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ta y l!tica, el, desarrollo ea semejante, pero con guijos finamente con 

glomerceos. Memás se internale en Apulo un banco potente de calies. 
La caliza :nle se encuentra arriba de Utlea (verrocarril de Cundinemiu-

ca) no h sido todavía definida estratigráficamente. Al lado de una - 

fauna marina, se encuentran restos de plantas. El carácter del conjun 

to es de regresi6n. La presenets de stierías encima y debajo del con 

junto indtea que este pertenece al Ilauterivíano (pero un estudio palean 

toll5gico detenido es gconsejable para saber ni estas 'stierias realmen 

te son hauterivianae, o acaso valnginianas), 

gl conjunto medio es un weesidn mondtona de esquistos arcillo 

sos, con Astierias en la parte alta, y le un gran espesor. Tia pob12 - 

cidra de Clpllese está colocada sobre las eognistos arcillosos piríti 

cos ,:1e le. .prte alta. 

El conjunto inferior es otra sucesi6n potente clAya parte alta 

lleva areniscas cuareltiess ferruginnsas. 1)ebajo siguen esouistoe ar-

cillosos en bancos delgados. MAI abajo yacen pizarras negras (La cu].e 

bra) con una fauna bastnte abundantes  pero aplastada, de amor:Alia y 

brapnlopodos, y de plantes del "ealden. Patre las amonitas se distinm-

Tuen tipos valanginianos inequívocos del }',er15, debajo de sate conjnn- 

to, tos ssouistos arcillosos son lnstrosos y las arenisees scni cuarci 
ticas, los restos de la fauna se hallan en malas condiciones de deter 

mdmaci(5n y por este motivo no se puede afirmar si estos estratos in - 

cluyen el Titoniano que es el nivel covmln de transgresi& en los Pul 
des. U conglomerado basal de blcv-Tes se halla exyuesto abajo del puen 
te de ,.?,eeteme sobre el río Negro y o7)nata de material derivado de las 

seres de ~tamo. 

Loe conjuntos medio eferior no se hallan expuestos en A.. 

pulo y en la calpula de Villets-:tica. or este motivo no se puede de 
finir olmo se extinue el Cretnceo Inferior (haata el. Yptiano exelusi 

ve) hacia la Cordillera Central. Hacla los -lanos, 1 extinciln en - 

.4 



ceeh está, bien expuesta en los dos t'inclínales que median entre 13er 

vitl y Villavicencio, caso que es de interds mayor. 

ee 	de emetane. 

La exerenién .scriee", usada aquí, se e 

que puede treterse •  une serle de formecionee. 

len en el sentido de 

U Cáqueza se recuesta en discordancie, lobee le serie de enete. 

me, cemplejo metamérrico cuya edad no se ha podido definir todev/a.Ta.5 

poco se sobe con. seguridad si le sucesión del leueteme, tal onmo se halla 

Indicade en la eelenne. reseectiva riel Croquis, es regular. 

Al este de las finten claras en eue se bella la poblacién de - 

ueteme, se eecuontra un horizonte de areniscas cuarcIticas que incite-

ye un eenno de caliza.. fétida, al cual siguen el E eequietos fillticos 

que eeedan al contacto con la renisca de Mionterredondo, ~mítica, -

de grano medio hasta grueso y que estA subdividida por eaouistos ere.. 

Micos que ::crecen ser menos metamérficos que lea fintara. A estas a-

reniscas siguen esquiotos clorfticos que representan la transformsciln 

de verlas especies de filltee. 

Hasta here no se han encontrado rastros de f'6siles y no leer -

relaciones litelégicas pera estimar 11 edad del QUetame. 

A 41,07 1,01,* )11:13 '30111I  

La Sabana de 1rgot4 es une. cuenca compleja que consta de le. - 
0_>144c..s 

cuencade le misma Sabana y de les cuencaerde La dalera-%op6-Suescae  

de euatevita-lluesca y de Chacona-Siega. II el lado occidental sólo -

hay pequeUe cuencas como la de racatativg, le. de Gipacdn y le, de Te-

enendame. Hacia el Sur se desarrolle la cuenca relntivemente regular 

y grande de rusaeasug4. 
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R1 elemento predominante en le cuenca de hoeotA es el pleee-
miento y lucro vienen lus sobrescurrimientos y las fallas. 

dos plegamiertoo son ietenees y la. Inversidn hacia el eeete 

y hecia el Este son frecuentes, lin reela fila. Las ondulacionesIvi-
sibles en los anticlinales»  son abundentse en el lado oriental mien- 
tras 	el. lado occidental no lo son e intervienen fallas y sobresee 

rrimienton. .ntre les doraos (cdpulas) que een tfpleos para el léAo o 

rieetal, el antiolínel de Bogotg lleva lee de 8cleetgl  de esegeán, de 
Torea, Ta Caro y Tib1t6 en su curso descenderte; desde Tibité veelve 
a le,urtarse el eje y carga las cdpules de Gore, le del Arenal y la 

compleja de Nemoe6n4 Al norte de Suesoa se halla la eran nilpula de La 

vejeea con su tendtdo oriental suave y amplie. 7.1 domo de Seseuil4 

es inveetido. El de Guetavite tiene la forma d voicAn, caso excepcio 

nal. de un plegamiento. La elpule. de Sesea culmina frente a Suesca y 
se tiende larga y ffuavemente hacía el NE. La edpula del Salitre es ene 

cha y se estrecha bruscamente en el. Mores. En la. calera de La elberle 

eet sobrescurrtda hacia el Oriente. Se pone de presente que 1.0s hori 
zontes -le sal no ee hallan en la Cima de 1°3 dorsos sino slemere huella 
o en las depresiones. 

Lo sinclinales son reconocible* por las hoyes con sedimentos 

del Guedule, del Bnget4 y del 1Jsne y por las ensenadas de la Sabana - 
de Bogotá, eomo también son partes de ellos les cuencas menores al Ole 
riente de la Sábana, El sinclinal mge sostenido es el de Zipaquir-Sa 
nací, 

Un terreno fuerterente afectado enr follas es el del valle del 

rifo TeusacA. fembién se halla fallado el terreno al Oeste de racatatlei-
eá-$ube.choquo, Un sobrescurrimiento hacia el orte se presenta entre - 
racatativ4, y La Tribuna. 
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AnneTO$  

Los suelos de la l'ormaci3n d la nabana provienen en su gran 

mayoría. del, detrito aportado de lee formaciones arcillosas y gredosas 

del Bomt4 y del Guaduas, y dul. conjunto areniacoso del Guadalupe 5u-

rerior. En %enor cuantía (Tunjuelo) provienen del )ame, del Tilat4 y 

del Culternario mismo. Todos estos dadores de sedimentos son pobres - 

en cal., a excepcién del horizonte alargoso de Plaenere cuyos suelos son 

típicos entre bona y 3oechs. netolica. en 1,arte el poco rendimiento 

del suelo, Sin embargo, hay zonas de gran fertilidad. dentro de la :Saha 

nao  espeofficamente en donde ha habido deposición e sedimentos deriva 

doe de externas de sal y de yacimientos anexos de calizas. tos:al 

coso en la hacienda del Salitre (al Sur de 5(11:45), en le, zona de Tableo  
en 

 

la de apaquirá-Nemoc6n y en la salina de lieseu1l6 (poca extensidn), 

i. fertilidad de estas tierras tenhián ha contribuido el. aporte de - 

sedimentos proveniootlYs de los esquistos del Guadalupe ínferior. 

Dos suelos del Tilatl que man. típicos para le cuenca de Chocon 

se forman de la descorkosiclén de esa formecidn que tiene abundan-

cia de guijos de gsenere y par lo tanto un aliciente para la yttgetacidn. 

Los terrenos, en el estado actual de los cultivos, son te mediana cali-

dad (vdase regidn Tilatá-'il de Chocontá). 

Las arcilles dél Usiss no manifiesten su valo 	rIcola pornue 
afloran escasamente y gran parte se halla en la zona de "mos  Se con 
sidera cnie pueden dar suelos de calidad resnalsr a buena. 

Las gredas de la. Pornaci6n de Bopptá tienen la vontajA de que 
se hallan en llanada% motivó por el cual se someten a cultivos a pe- 



IMF de SU mala calidad, y lo ís suelos se prestan principalmente para - 

cultivos de trigo, lo mismo que las arcillas del. luaduase 

Las 1reniscas Tiernas del Guadalupe dan suelos pobres, pero - 

desde que son porosas y admiten vagetacién baja, forman suelos areno-

sos negros aptos para cultivos de papas. )e ilTuel modo admiten el de. 

sarnollo de Xrboles de raíz profunda. 

LOS pimeners son un nivel blando entre las areniscas del Ata-

dalupe 5Uperior y por nate motivo forman franjas llanas en los cerros, 

cspeclmente en el Sur, y éstas se distinguen de lejos por las culti-

vos de trino. In lunares abrígados podrían dar lugar al desarrollo de 

Irboles frutales, Fi secreto le ls fertilidad coa'.iete en la cal (fo-

raminíferos) y quis/ en alguna proporcién de fosfato proveniente de 

restos de peces. 

Los esquistos arcillosos del OuRdalupe Inferior contienen bas-

tantee escamas de peces (fosfato), pero en cuanto a cal no se vislum - 

bra el contenido. 3in embargo, ellos den un suelo bueno, mejor que el 

de las formaciones de Guaduas y IogotA, eegIn se puede estimar por los 

cultivos (por ejemplo, el crecimiento de los rboles en la hoya del río 

ron I`rancleco al n de 9egot44  y las labranzas establecidas en suelos de 
esa índole entre Villapinzén y Ivente 13oyatA). 

tos mejores suelos geolé4cos resultan del Villeta Superior 

cuya combinacifnn je calizas y esquistos piríticos„ es la causarte. En 

la. abana„ los afloramientos son pequellos y en arte han sido cubiertos 

por explotaciones da cal, razén por la cual no se aprovechan para la 

.gTicultura. Terca le regién de Chipaque„ en la zon41 de la Exogyra Men-

metí, es una manifestacién tan “Llpable de la feracidad que e]. nivel - 

peolégico se ruede definir por la bondad de 111 tlerrtl. Ya se dijo que 

los suelos mis fértiles de la Sabana son aquellos cuyo detrito se deri-

va del Vifleta Superior. 
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Los suelos en conjuntos más antiguee del Villeta, del Celeue-

za y del eueteme no interesan con respecto e le 3abana de eogeteleere-

yemente se hsce referencia a e/los. el Occidente de la 3abena, el Ce-

nomaninno hasta el. reIrremieeo contiene une.. proporción demasiado alta 

de pirita y generalmente muy poco o ninguna oel, razón por la cual. - 

e/ euelo resulta Acido y 108 productos menos nutritivos de lo nue me-

ríen si la proporción de cal. fuese adecuada. Loe etsnee pisos cretas 

ceoe (Villesta Medio e inferior) dán suelos mejores el je:riente de le - 

53abana, entre aeueza y ehoechi, exceptuando desde luego laieenisca 

de Une que es más o menos improductiva y la zona del supeeeto U.biano 

que O_ suelos eidos. t1 eptieno y el Barremiemo con. su eroporción re 

guiar (aunque insuficiente) de cal dAn suelos buenos, especialmente en 

el lado de Fémeque donde las condiciones de suelo son comparables e las 
eileeeeelre 

del, Valle de Tema, de la miss naturaleza eeteet14ePece. pero con me- 

jor d5stribucidn de mergnes  Orbe llamar 1 etenc14n aeei sobre el alto 

centenido local en selenio do le formación de Villeta reconocido por - 

Jorge encízar eerdoe  en Lotee, eutamerchán y al de Utica. Este ele - 

mente es nocivo y perjudicial e 1• ganaderle y a la agricultura. El CA 

quena no aflora al Oeste de la Sabana sino con respecto a. la renisca 

Cueza ue no dI meren para estiman° debidamente. Sn la zena de.  CA - 

quena -eleeteme, los esquistos arcillosos carecen de cal y este es el no 

tivo pergud no dan sino suelos regulares, supeditados ademAe por el. cii 

ma t'eco. Seguramente también influye en la reducción ee le eroductivied 

el hecho de ene son nIe diegenticon ("metemórficos) que los del M'eta, 

este 151timo ee+:.ivo se debe l pobreza manifiesta de loe suelos de la - 

serie metamórfica 'de euetane, lenta en la tranefereación .3m los minera - 

les en meterlas de suelo. 

Materias Ter see. 

/in, 	$14 
3fl-PVieb, Geológico Macional no ha podido prestar todavía. la 

debida atención al estudio de las materias terrones utilizables par lA 
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drilloe, productos refractarios, losas, porcelanas y vidrios, que tie 

nen una gran demenda. En general, se puede decir eue el Cueternerio - 

(rormacién 
 

de la Sabana) puede rendir arcillas grazás„ tierra diatom4 

cene  tierea ceo:Unica y otros productos. Las gredas del Bogotá tienen 

preferencia en la fabricación de ladrillos sobre las arcillas del Gua 

duas. Sn la perte alta del Guaduas ezsten buenas arcilles para mete-

rla' refractario. S1 "lusdalupe Superior cl4 erena pare vidrio. 

Yeteriajee de Construccié 

'e,enas de grano medio provienen de la. erenisoa Tierna, del chnt 

dalupe (M 4e Ueaqu4n) y se utilizan en proporción mayor a pesar de ene 

el greno es demasiado menudo. Les areniscas de /rano grueso se obtie - 

nen de un banco del Caeho y de la arenisca de la Regadera y son ferrugi 

nenas. La explotacién en Bogotá ha sido suspendida y se he. traslado he-

cía el ledo %r de San Cristobal y al valle <te La Calera (Alto Teusacá). 
os cascajos so n metería escasa; hay algunos bancos en el Cueternario - 

del bejo Tunjuelo, en el río rrío y en el Tilatá del Ghereuito, mezcla,-

dos con meterlas gredosas. 

La piedra de triturado se obtiene en las mejores condiciones 

le la parte baja de las .i.en.iscas Duras del Guadalupe Sueerior. Las a 

rencas le las partes altas son blandas y no llenan natisfactorlamene 

te este fin, sobre todo si se emplean para el balastaje de carreteras. 

A este fin sirven principalmente las liditas puras r Tergosas del con-

junto de Plaeners, separándolas del material arcilloso y escogiendo las 

capas étiles. Teste material se encuentra en abundencie y el superficies 

lisas y durables. 

La árenlos» de Labor del Conjunto de Plaenere es uno arenisca 

de grano medio, compacta de 5 hasta 8 metros de grueso TJie s por aho-

rs en BegotA el *lie° material natural para. enlucimiento de fachadas y 



para monunentos„ relativamente fdcil de trabajar, duradero y de aspec-

to bello. 

tebido a eue todos loe mdroles estudiados hasta ahora se he-

llen fracturados (chiteedos), con excepción del de LeiVa cuyos orifi-

cios se eueden emparejar artificialmente, puede pensarse en le utill-

satión dm la caliza del Villete. eueerior (El Salitre, La 2iberia) co-

ro sustituto del mármol. 

Isalejlbterrinea. 

Le principal fuente de alela subterránea de 1 Satana es el Cue 

terrerio el cual se agrega seguramente en la profundidad el TtlatA, Loe 

condiciones son en. general favorables para núcleos de pobleción. re. ma-

yor profundidad alcaneede en la formación de la Sabana y del Tilatá es 

de 300 metros. l'ara la infonaacidn sobre agua subterránea se refiere el. 

interne de 4e Diczemann: “Inferme0. 707 - Aguas SubterrIneas en Sogo-

td y sus aredeloreso. Servicio Geológico Sacioeal. 

gua. de roca se podría obtener de le erenisca de La Regadera,pe 

ro ésta s4lo se manifiesta en el Valle del Tunjuelo. Más utilidad ten - 

dríe la &l'enteca del Cacho que es porosa y dd un agua de buena calidad. 

La leterminación de los puntos le perforación reeeiere un estudio tectd 

rico adeceedo en viste de lag comelicaciones estructurales que  19e  pre 

senean. n agua de superior calidad la rinden las Arenincee Tiernae del 

;-112aWüupe cuyas condiciones tectónicos son análogas a les del Cacho. .P-

demám de obtener el agua mediante perforaciones, se la puede conseguir 

por eedio de socavones y de aljibes. Las .1.eniscee Duras en sí no favo-

recen la circulación y el almacenamiento del agua, pero en 110Wls de - 

fracturaniento pueden producir cantidades satisfactorias. 

En cuanto a las aguas termales de la Sabana no se conoce su e- 
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rigen, influyendo desde luego la profundidad (gradiente tériaica), pero 

es posible ,:ue contribuya la descomposicit5n de las piritas 	lns es - 

nuistos arcillosos del Guadalupe Inferior y del Villeta al contacto con 

vadnsa xze penetra hacia, ellos. No hay indicio de •11c el carácter 

termal se deba a rocas ígneas cono en el caso de Palpe e Iza (volcanes 

decItieos), l aprovechamiento de estas fuentes para la salud y 1.ura h& 

íioa plblicos es indispensable para la. 1.oblaci6n. Las ny en Suba, en 

Mol, en Zipw7luirá, en Memoc4n, en Al Salitre, al Sur us la Calera y en 

la ffuebrada 4onda, al W de Subachoque. 

LOS yacimientos de sal de la Sabana de bogotd se han formado - 

por el almecenertento tectdnlco de bancos mAs o menos delgado de sal - 

del Villeta Superior hacia puntos frIglles que son los flancos bajos 

de los domos. El única rAtio lorule se ha dote -mimado 1.t. sal. en su es 

tratificacl4n regular so halla en el eje de). anticlinal de Talio, al - 

Yordeste de las millas de hierro re La Pradera; están ah/ en4Inível 

la !orailtermeti. La extenslAn del: retinto dontm del cual se he de-

cantado la sal del mar cenomaniano se 1.uede juzgar Por 17s elinasee-

tas son: Tabio, ZipaquIrd, Wemocc5n, Tensa, :;110SCA, esquilé, El Salitre 
La Colora, En este IltiM0 sitio, 	ej se encontrd en capas fall. 

das con Melles eptianos y puede dar a entender que se trata do otr3 ni 

val de sal, más antíguo. En el borde llanero de la Oordillera Oriental, 

la sal ;roviene del Vclanginiano„ así en VpIn o hestrepo (al N de Villa 

vicencis) y en las fuentes 'm'adeude la Salina de .'hita, 

Teso. 

El idnico sitio de la enanca de Bogotá donde se explota yeso n - 

cantidades pequehas es en las gredas de la formaci6n de Bogotá al N de 



Ohocont4. ee treta de hoees intercalaian en las diaclases de la grade, 

ee eeilen secundario. 

e.1 

Los dos únicos yacimientos de calisa, expletables en. grende es—

cala dentro de la cuenca de Bogotge  son los de La eiberia y del ealitre, 

ambos witegdos en. el domo del Salitre. 

Hierro. 

el minerol de hierro (lt*onita, he tito y siderita) se encuen-

tre erg el Guadalupe inferior (el Salitre, La eredera, La Caldera al n 

de Zipaquir) y Namocón. Como el de Pecho, estos yacimientos se Ares —

tan. para la instalación de Altos Hornos de mediana. y posiblemente ma — 

yor capacidad. Un »cimiento peeueño oe halle. en. le eerte superior del 

Gundues en hato ta. A este resTecto„ el estudio <le B. qvarado y -17?4, 

Sarmiento: OontribucieSn al conocimiento de la riemeza mineral de Oolam 

bias, oriente mls detalladlments. 

Carbón. 

Tras reservas de carbón de la cuenca de hogotg eon prlaticamente 
inegetables; une estimación de le cantidad tropiess con le vnrlación de 

facies y con el encubrimeento vasto del °natillas por depósitos cuaterna—

rigs y del Tilatele Siendo le. centidad muticiente pare un ebgeto ineeft—

nido, lo que debe interesar es lE exelotr¿bilidad en las condiciones áer—
tueal.es y an el próximo futuro. e este respecto debe tenerse presente —

que le, mvor parte de los lecntos da carbón se halla en poel,ción erguida 

e invertida y esto dificulta la explotación meo4nica. Ins yacimientos —
de suave buzeeiento„ favorables para. ese fin, son escasos (flanco E del 

domo de 5uesca, flanco cartonieero al 14 de elebachoeue y estribación N — 
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del sinclinal de Subachonue). Un campo ideal puede ler la parte Norte 

de la euunca de rusagasugá donde el Gueduas busa suavemente hacia el 

S'?. Sin embargo, es necesario estndiar detenidamente el desarrollo re 

los mantos de carbón. 

Otro punto de vista importante del carbón es la calidad. Nn -

la. parte occidental de la Sabana es común el tipo de carbón del Temen 

dama 	corresponde al con unto inferior del Oulduas y /11.e e  bajo en 

velltiles, en veces ontracttioo, y alto en valor calorífico (8.000 calo,' 

rías). Ss el mejor carbón de la cuenca de logot4, y debería tener la. are 

ferencia en el mercado. Es en la cuenca de Tousagaeug4, parte ''arte, :ton 

de nejoree expectativae hay para encontrarlo en gran cantidad y en con-

dlolones de expIntaci4n meckica. Los carbones del conjunto medio 91011 

bitnirdrir.35051,1 Su tmportancia consiste en nue muchos non colnisables. ñ -

res formen en el Norte y ordesto 4e la Sabana un nmero de 5 a 0 men-

tos con espesores hasta de 3 metros. lo ahí hacia la latit/..K1 de gonotg 

dIsminuye al número de montos expletablee a une, pero hay monas interne 

"di.as como la del lado oriental del. Valles de La ^a/era-Sopó donde no hay 

mente explotable alguno. )1s. Bollot4 hacia el Sur, el carbón v4 desapare-

ciendo y menos lent¿limeuts en le cuenca de T7una›!anue.4, donde todavía hay 

uno cerca del Puente de Iandi. 144$ el Oeste, el carbón del Guadues ter-

mina desde Tocaima hacia Girardote nesde lueanf  ceta disminnción le los 

mantos le NE a 011 no es pareja sino muy variada dentro y acera, de la S4 

baila. 

Gas Metano. 

al meter° sólo se encuentra en la rormaci4n de la Sabana y aca-

so m el TiltA. Las cantidades encontradas hasta ahora son pees uetas - 

(Madrid-Punsa-Mbsquera), poro últimamente una perforacidn en Tensa pro-

dujo cantidades apreciables. La cuestión por saber es el este y otros -

que se puedan contr,lr, non durables. 
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!lote gas proviene de la materia vegetal inclulde en len eeei—

mento» del subsuelo de la eabann, y la. repartición de esta epteria es 

irregular. Sólo se puede decir que la. zona de Mosquerae»runza se cono—

ce cern° revorable al respecto. 

Tneleeciones  de letróleo 

En los alrededores de la Sabana ny se han enéentrado ind.icacio—

r:es petrolíferas anteriores al eevel de la. Ixogyre Illereeti, o sea del — 

eieeta Suyeriore Con posterioridad al Villeta Superior hay indicios de 

gas petrolffcro en el Guadalupe Inferior y de petróleo paraffnico en el 

lente ooteteral y redecid° de caliza del. Salto de Tegeendema elle media en 

tre el euaduas y el Guadalupe (Meestrichtieno), 

En las ealisa.e del. Villeta Stperior que comunmente son bitumino—

sas, se encuentran manches de petróleo paraffnlno en ea eiberia (La Ca-

lera) y oquedades de 5 a 10 centfmetros de deleetro ton eetróleo parafird 

co en la caliza del. Salitre al :ter de Sopó, 7sto se puede interpretae co 

en un indicio de que en estructuras gee enntienen sellado el Villeta pura 

de encontrarse petróleo °macre-1cl, L críe atrayente al respecto es el do 

ro de Sopó en cuya cera hay puntee dende una perforación puede iniciar-

se mes e ~unos en el limite del Guadalupe Superior con el Ineerioroiene. 

do le ereftededad normal para llegar de ahf al. Vi' lata Superior de 7C*) me 

Sin embargo, sobre el anticlinal ene clarea les enpulee de Sopd y del Salí 

tre se presenta diminución de espesor del Ouedues y del Guadalupe supe —

Mor, le modo eue hay le posibilidad. de encontrar el. Villeta Superior a 

menor profuneidad de los 700 metros previstos. Otro lugar favorable es le 

planadite de Sagamaza, en el kilómetro 39 m,  la carretera Central del 

Morte, situada en la parte ?e de la cima de la cópula de La Caro, es de—

cir, sobre el anticlieal de Bogotá, Hay ahí la ventaja de que tembién se 

puede iniciar la perforeción en la parte baja del. Guadaluee eueerionle 

deeventaja consiste en que se desconece el grueso de Ia caliza del Ville 

ta npertor, almacenadora del eetr4leo, 



Gas petrolífero se ha encontrado en el lado occtden4  al de la 

Sabana de hogotL, Ura manifestaci4n se halla en Sebastopol, abajo de 

Cipac4n. tra fue descubierta por el doctor Jorge Valencia 	en le 

plr'nk eléctrica abajo del Salto de Tequendama al hacer una perfora-.

c4n e sondeo, Ceno no hay propiamente capee almacenadores de gas ni 

en el luadalupe Inferior ni en el Villeta Sul.erior, es bastante dudo- 
..e0e4h é  

en si )1747 cantidades comerciales de gas. 11 -ele mencionar que una mani-

festecién de gas también se ha encontrado en un mento de carb6n del - 

Onsduas del flanco oriental del anticlinal de ,7ivachetn, al IR de Iba-

té. en el eje del anticlinal asoma la probable caliza del Viileta Iu- 

rerlor, Fero no se sabe si el goe 	iende desde ese nivel. eetratigré 

rico. 

4 

En la parte oriental de la 3abana de bogeté hay numerosos do-

raos, bastante cerca unos de otros. :sto iece preeuleir quo, ei hay pe-

tr6leo en algunos de ellos, la cantidad no será 4rande aun,:ue si pue-

de ser cr~rtiali Una cuesti4n que deserienta botarte con respecto - 

el éxito de unr explorecién de taladro, es que no ce conoce la génesis 

de las estructuras. 

Boeeté, octubre de 1951 

ENRI3TE 

Zlelogo Director 

71/0nue 
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/1,1TRO D CCt o i 

A solicitud del Departamento de Suelos del Instituto Geográficodee 

"Agustin Codazzi" se ha elaborado el croquis estratigráfico de la Sa-

bana de Bogotá, adjunto con ¿as columnas correspondientes. El Depar- 
5 t•-t-utts 

tamento de Fotogeologia del Z-04W-1-4í4 Geológico Nacional emprenderá 

la obra de hacer el mapa ;eológico detallado de la misma zona, 

Aparte de la estratigrafía se caracterizan en este informe las 

materias útiles del suelo y subsuelo del área croquizada. Otro fin 

que se persigue es normalizar la nomelaclatura estratigráficae 
d Sa.6 	. & 	 .5 ci e- el/ c.  ste'LL1¿=-5:ty.,4_ 

	

4 , t.e., n'e 	e.• 	e- Cc, 	 e f -a_ 	•• e 
, 

— • ,-. 	 dmig~tézerza230~~ 	 „y, 	 uf-, Ás./ 	 t. 

SUCESION ESTRATIGRAFICA  

la sucesión estratigráfica se halla especificada en las columnas 

del croquis, una para el lado occidental y otra para el lado orien-

tal. En la Sabana misma y en su hoya hidrográfica no asoman sino for-

maciones que van del Cenomaniano Superior (nivel de Exogyra Wiermeti) 

hasta el Pleistoceno y el Reciente. Las formaciones anteriores hay 

que buscarlas hacia el Oriente y hacia el Occidente de la Sabana. Las 

columnas y el croquis demuestran hasta donde asoman. Es de advertir 

que hay fuertes y en veces sorprendentes cambios de facies y de mag-

nitud en casi todas las formaciones, as r como también influencias tec-

tónicas con respecto al espesor. 

Formación de La Sabana.- Pleistoceno (j›,a1~0-y Reciente. 

Lacustre y Paludalo 

Se trata de dep6sitos lacustres, paludales y marginales distri-

buidos en la planicie de la Sabana de Bogotá y anexos, en los valles 

que desembocan en ellas y en algunos cerros bajos, como los de Madrid 

y Mosquera. En las rartes altas, arriba de 3.000 metros dé elevación, 

RES 



se encuentran los depósitos glaciares, p.e. en la zona del Cruz Verde, 

al SE de Bogotá, y en la parte N del Sumapaz, que no se han tenido en 

cuenta en el croquis. 

El Pleistoceno del interior de la Sabana se compone de arcillas 

plásticas, grises, de arcillas turbosas, restos de maderos, de diato-

mitas y de arenas finas hasta medianas. Hacia los bordes aumenta la 

proporción de arena y se presentan bancos irregulares de bloques y de 

piedras de cantos más o menos angulares, excepto en la vecindad de ce-

rros entrantes donde la facies arcillosa se aproxima al pie y con un 

espesor grande (Madrid y Mosquera). Cascajos, y en general material 

transportado por ríos, son escasos y se hallan, por ejemplo, en la sa-

lida del Tunjuelo a la Sabana, en el valle del río Frío y en el valle 

de Sibaté. En las hoyas alternan capas de gredas y de bloques grandes 

hasta pequeIos. 

La estratificación es irregular, tanto en las márgenes como en 

el interior de la Sabana y no se conocen capas de guía, El espesoilves 

muy variable y todavía imposible de fijar en su máximo por la ignoran-

cia del límite preciso entre el Pleistoceno y el Tilatá. 

En la formación de La Sabana se han encontrado restos de mas-

todontes y caballos vc-rtcbra.d s de los que hay una colección en el 

Museo Geológico Nacional. Estos restos se encuentran sólo en puntos aisla-

dos y por ello no solventan el problema de la determinación del Pleisto-

ceno. 111s pueden servir los restos de vegetación,ique están incluidos en,  

el subsuelo de la Sabana porque los del Pleistoceno indudablemente 

son de clima frío mientras los del Tilatá son de clima aliente (Sa-

coglottis), Esto además indica una inconformidad o una disconformidad, 

Las dificultades de separación del Pleistoceno del Tilatá se 

manifestaron al hacer una serie de perforaciones en la parte occiden-

tal del dique de la represa del Mufla donde se hallaron pepas de Saco-

glottis en sedimentos arcillosos verdes, azules y anaranjados que ha- 

.11  
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r‘11  k lt, INI 1 1 :4 1, mala alternativamente de gredas, Gual.~ arenas y capas arenosas y 
1 	(1 	.1.. 
? ll' 
' l Ǹ  N. cascajos con unos 100 metros de grueso visible. Esta misma formación 
el 	̀' 11  

1, 1> ,̀  1111C se extiende desde Tilatá por la mayor parte de la cuenca de Ghocontá 
/vN r-,  1 e, .., t,, 	donde presenta conglomerados de bloques hacia los bordes (al N de Vi- 
1-'1"/  1:1 llapinz6n). Dentro de esta área, las capas tienen posición general- 
é ''''ti li:̂ 1:-•,. i2-,?,,,P,.1.  mente horizontal, pero se notan pequeñas fallas y ligeros plegamien- 
h /D'Ili  i ri 
• y 1 x 4 .1  I tos, signo de que no se trata de Pleistoceno sino de una formación ,'  
.'\A 1 111.1 I.' anterior, derivada de la erosión del Terciario Inferior y del Creta-
t*/* N 

rs,N 	
'P' 

 ly 
1 n \ 1  ceo Superior y puesta en fuerte discordancia (inconformidad) sobre 
, 1 1 	ellos. 
k 11 1 21. P 
». 1  NklN• ts.  
Oa' 11.\L' 1 : 

o A.1!... ' 	 Con estas capas del lado oriental de la Sabana se hace:. , 
`Ir 1,14 .`.` 

t
A -  01 . "A ,1 	coincidir la formación expuesta en la hoya del Charquito (abajo de 
lIll' 5, la salida del río Bogotá de la Sabana) que se considera como tipo oc-
1‘411, ^' 

ICr, kl li del sitio del Tilatá, pero con la diferencia de que tiene pepas de 

z cidental del Tilatá formado de la misma clase de sedimentos como la , N, r, '• 

‘f 1 A it' .1  

1 11  , 
Z  r 1.1 r. 1.  t ts, ---- ----  Sacoglottis tcipacollgYen la base. Como se dijo, dichas pepas tam- ,. 
k ;,1 .'1. lién se hallan en la parte Oeste del dique del Mula y en Cipac6n, a- p re \n  x.  

e r SINI / quí igualmente en la base de la formación (pero no en el Guaduas como t'1,,,ILk Z1 
M ' 	' r. 

IN °  lo supone Berry). También en estos lugares se distinguen ligeros pie- 1 .̀1r11. 1 
1.1k 4  &\' gamientos y fallas, más en ningún sitio el Tilatá está fuertemente ‘.1 11X 1.  

it.,  
's,c,IPI. 1,  plegado ni sobrescurrido y debe haberse formado por lo tanto con pos- 

1 1 iCI. s 
terioridad al paroxismo neoterciario de la Cordillera Oriental. El 

• t )" t5  N 
✓ /‘ 11 1, rs. material proviene en gran parte del Guadalupe Superior, a igual que 
111 rs:Is 1 1 el del propio Tilatá. 

OPC.., > 

; 	al. /1, 1 

. 5 rtl. 	ft,  1 

\ brian podido estimarse litol6gicamente como Pleistoceno. Capas de 
\ *"....4 

P 111 11 	color semjante, pero sin A Sacoglottis se atravesaron en Druzl S.E. 

de Bogotá a profundidades de 50 a 80 metros. Esto dá a entender que 

la mayor parte del subsuelo de la Sabana y aún partes de los bor 
• 

11 
1 11.1 A des sean Tilata. 

N pAP, 

l'A 
1\ 

rT, 	1- Formación de Tilatá.-? Plioceno. Continental. tr,r; 

11).' 

11 

r 

 1 
5% 	

R. Scheibe did el nombre de Tilatá a una formaci5n que se 
(1- 	 halla en capas horizontales entre Tilatá y la represa de Sisga, for- 



En el ado exterior o cidental d la Sabana e ha consid- ado 

que even almente puede ser equival tes del T atá o algo 

ciente- los residuos 	la formaci 	de bloqu: que se dis nguen 

desde la mesa incli ada de FusaJ,  sugá, por 	Salto y La esa, ha- 

c Cipacón. Se jata de un h cinamiento 	bloques,so re todo del 

uadalupe Super or,que orig -imente con titula un p :no del fla co 

Vi de la Cord lera Orient inclinadosacia el Ma6.1ena. Al O lente 

de la Saba ,los resIdu s son mucho as reducidos 

En cuento al resto del Tilatá indicado en el croquis, sobre 

todo en las hoyas que bajan a la Sabana, no es posible decir si se 

trata de esa formación o de depósitos pleistocenos y fluvioglaciales. 

El espesor observado del Tilatá no pasa de 100 metros pero 

es posible que en el interior de la Sabana pueda tener una magnitud 

mayor, como lo indican perforaciones en la Sabana que han pasado 300». 

rtív de capas Pleistocenas y ?Tilatál  entre Funza y Te/1j°. 

No se han encontrado fósiles distintos a la Sacoglottis que 

únicamente nos dice, por la boca de Berry, que es una planta típica 

de pantanos a nivel del mar, o sea que en el tiempo del Tilatá, la 

Sabana, ya preformada y con sus rasgos tectónicos y orogénicos ac-

tuales, se hallaba a un nivel muy bajo y cálido, cosa sorprendente 

considerando su posterioridad al paraxismo andino. 

Formación de Usme.-  (Tu). ? Oligoceno. 
waríma Sa(oilf y p./t o p/al, 

; - 

En la sucesi6n Cretáceo-terciaria, conforme hasta dtsconfor- 
6 o Da 

me, de lee metros que se halla expuesta al Oriente de la Sabana 
(hacia Quetame), la formación de Usme ocupa la parte superior, aun-

que en perfil incompleto. Además ella es interesante porque este pe-

rlado terminal de la sedimentación vasta en el Oriente de Colombia, 

vuelve a presentarse marino, después de que el Guaduas ( a excepción 

de la base) y el Bogotá fueron lacustres y paludales. Los foraminl-

feros del Usme fueron determinados por la Shell segun muestras del 
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suscrito e indican edad oligocena09 

El Usme sólo se ha visto expuesto en el interior del sin-

clinal del Tunjuelo, desde el cerro al Sur del hospital de San Car-

los (Bogotá-Sur) hasta las cabeceras de los riachuelos del Curubital 

y del Rato. Es probable que se conserve en el subsuelo de la Sabana 

y en algunas de las anchas hoyas sinclinales del perímetro. 

La parte baja está formada de uñ conjunto de areniscas de 

grano medio y grueso, entreveradas con cascajos bien redondeados, 

entre ellos, si bien se recuerda, rodados44 plaeners. Entre las a-

reniscas se intercalan arcillas grises. En la parte inferior del Va-

lle del Tunjuelo (lado oriental), el conjunto está subdividido en 

más horizontes de areniscas (más finas) que en el lado occidental de 

La Regadera. Encima hay una sucesión de arcillas gris-claras que con-

tienen los foraminíferos y que van separadas por bancos medianos has-

ta delgados de arenisca clara de grano medio. 

El espesor de la parte conservada del Usme se estima en 

500 a 600 metros. 

Aparentemente, el Usme se halla en concordancia con el Bo-

gotá, Sin embargo, el carácter finamente conglomeráceo y la posible 

inclusión de rodados de plaeners (transportados de larga distancia) 

indican que puede haber dtsconformidad (hiato). 

Según referencias, puede haber un lente alargado de carbón 

en la quebrada Juan Rey que podría representar el tipo de carbón an-

tioquelo en la Sabana de Bogotá. 

Formación de Bogotá,- (Tb).-?Eow.onokatz4.1.443 
.1 ,  
. -Agua dulce. 

El limite entre el Guaduas y el Bogotá se distingue fácil-

mente por el conjunto de areniscas de grano grueso del Cacho (R. 

SeHeile), el cual se destaca en el terreno como filo y que represen-

ta la base del Bogotá. El limite superior está sefialado por la are.. 
6‹,TA  

S tr" 	.f pa 6 	/ j 	á' 	 y, e  A/.rs,r-s9 	03 25-0,-,  01,e_ cese e 	 4,1e 
L/ L • .< 7-Zati 	c 	 c/eu  A710.4 ¿e.. 	 te 'e E a e e•-ao j</;fre,-.17- e 01,,i red  e ,- 	c,ó, hecho. e +-t. / 0.2 bd. 1,4 f.o.  oree 	 ire Jr-recer-, ik 	ery .3 ' 	 fr/a< in-. /.0 	41- eL. " 	 .• .-.- 1.-›-c íLir  5 	 & C. á e2 r'e# 	 A-cila.s1 
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nisca de La Regadera del Usme. 

Se trata de una sucesión monótona de gredas abigarradas 

(grises, violáceas, moradas y rojas), sin fósiles de clase alguna, 

que forman horizontes más o menos gruesos y que van separadas por 

bancos de arenisca arcillosa blanda, la cual le dá a la topografía 

un aspecto cinteado. En la parte alta, al W de la Regadera hay gredas 

rojas con concreciones de cal, En la parte baja, en la subida de la 

carretera al Sur de San Cristobal, ocasionalmente se encuentra algo 

de arcilla carbonácea, a poca distancia encima del Cacho. La arenis-

ca basal„ o Cacho, está caracterizada en el Sur de Bogotá y otras -

partes de la Sabana por dos horizontes de arenisca que son, según R. 

cheibe, el Infracacho y el Supracacho, éste último de grano fino y 

aquel de grano grueso y ferruginoso, separados entre sí por greda a-

bigarrada, 
o a .1,1 CAZ h_v j C 0..5 t .  4,I(TYL •.4- ZEA. -4- O 4 i3 	 te'  Z *llora 

ele 1 "-As 	 1" fr t'e r-A. aic 1*- 	 1YUM • e, 	si e 10, -2. o 	c¿c 

4./ dr te, Cuevat el.u10 CI Z rió 'ec aL; 	 ue-2.9 	«I etc 14.aa-ea.4ca orie 	e41 .139 uero cd...L 

El grueso total de la formación probablemente no es menor 

de Mbo metros, pe4G-pue44-~-9,4n-imayor. El Cacho mide 50 hasta 100 
metros y adquiere una magnitud mayor en la travesía desde Subachoque 
hacia el cerro de Tablazo. La parte alta (gredas rojas con nódulos de 

cal), según exposición al W de la represa de la Regadera, se ha sepa-

rado como conjunto superior. 

Por falta de flora y fauna fósil, la edad sólo se puede infe-
rir, excepto algunos estratos algo carbonáceos encima del Cacho cuyo pó 

len Yes paleoceno, siendo de suponer que se trate del Peleoceno Superior 

porque la parte alta del Guaduas que está debajo también es paleocena. 

Así cabe la presunción de que el resto del Bogotá corresponda al Eoceno 

Inferior y talvez Medio« 

El Bogotá completo sólo se halla expuesto en los flancos del -

sinclinal de Usme, al Sur de Bogotá. Al NE del Valle de Zipaquirá no pa-

rece estar conservada la parte alta, igual que en la cuenca de Chocontá, 
1ufe-r es  

En los demás' sólo aflora la parte inferior, especialmente la Arenisca del 

Cacho. 
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Formación de Guaduas.-  (Kg) 42.9.14~4Q--1~-ta Maestrichtianok651,9 Paleoceu,o 

Agua dulce, base marina.. 

Conviene aclarar lo que se entiende aquí por formación de Gua-

duas ya que hay muchos conceptos sobre ella. Hettner designó como 

formación de Guaduas la serie que se extiende desde la superficie 

del Guadalupe de la zona al este de la población de Guaduas hasta 

el pie sinclinal del valle de Guaduas. Esta serie abarca el Gualan-

day en la parte alta, cuya base es la arenisca gruesa hasta conglo - 

merla:tea que forma el primer filo destacado al E de la población. tn 

la parte baja se presenta una formación de arcillas oscuras con car-

bón (Guaduero-Caparrapí) que traspasan a gredas abigarradas y rojas. 
Esta parte baja es la que R. Scheibe considera como Guaduas en la 

Sabana de Bogotá (véase colámna), y dicha aplicación se divulgó de 

tal manera que todos los mineros de carbón la conocen con ese nombre 

de Guaduas. Habiéndose vuelto costumbre, se adopta esta definición 

del Guaduas, aún cuando la población del mismo nombre queda en el 

Gualanday de R. Lleras Codazzi.--14- 4"/"‘"i'""z`i"P"se-1."-214."'¿A'S̀ ".4" 
e s 	e 	 „e 	at. 	:$ cc. 77e Y- ata.. oLc ¿ft, <2..0¿6l. Lupe. 	e),;:"-(cée, 

/Yes ,t2-02.`/. 21,07  ¿A 	 Ca.cho jutyrai-~ 	 JIY,- 
.1.e. Gay. 

La posición del Guaduas en la Sabana, entre la Arenisca del Ca-

cho y la Arenisca Tierna del Guadalupe Superior, facilita grandemen-

te su determinación. Además es la formación carbonífera de la Sabana, 

La formación se divide en tres conjuntos, de los cuales el su-

perior está formado por gredas rojizas, azulosas, verdosas y moradas, 
entre las cuales localmente hay mantos inexplotables de carbón y ban-

cos de arenisca no estables, de grano más o menos grueso. En el NE de 

la Sabana suele haber mantos de carbón hacia la base del conjunto Su-

perior que son explotables (con intercalación de arcillas que se so-

plan)* La parte media o productiva contiene los mantos de carbón que 

usualmente se explotan en la Sabana y se distingue además por la pre-

sencia de areniscas de las cuales la superior se llama Lajosa y la 

inferior La Guía. Las arcillas intermedias gris-oscuras son compac-

tas o franjeadas y muchas veces carbonáceas. Restos de plantas son 

comunes, pero es raro encontrar hojas enteras. 
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En la parte occidental de la SabanaAay un manto de carbón subbitu-

minoso hasta semiantracItico, por ejemplo, en la cuenca del Tequen-

dama y al W de Subachoque. El conjunto inferior consta en el Norte 

de la Sabana esencialmente de arcillas gris-oscuras que llevan en 

la base amonitas aplastadas y bivalvas (lado oriental del sinclinal 

de Suesca, minas de Cogontá), es decir a pocos centímetros encima 

del Guadalupe. O. Dietrich considera esta fauna maestrichtiana. En 

la parte Sur de la Sabana el franjeamiento entre arcillas y arenis-

cas cuarcIticas es típico y no hay rastros de fósiles en la base.S6-

lo en el túnel del Salto de Tequendama (Empresas Unidas de Energía 

Eléctrica), cerca del mismo, se encontró un lente residual petrolí-

fero de caliza, separado del Guaduas por una capa de arena gruesa co-

mo síntoma de ditsconformidad, y colocado directamente sobre la super-

ficie de la Arenisca Tierna del Guadalupe. A. Olsson considera las bi-

valvas de la caliza como maestrichtianas. 

Por lo visto, el Guaduas encierra en su parte baja el Maestrich-

tiano y como no hay visible suspensión en la sedimentación se juzga 

que incluya el-rmax,i-exu;,--y----teai4344n el Paleoceno0E1 conjunto superior 

es principalmente rojo como el "Guaduad" del Alto Magdalena-Alto Ca-

quetá (Grosse) que por su parte guarda relación litológica con la for-

mación Puca de Bolivia y Pera. 

El espesor del Guaduas es generalmente de 70b metros, pero puede 

ascender a 1.000 metros (Lenguazaque). 

La variabilidad de la facies del Guaduas es muy grande y se hace 

menester reconocerla por la in4a1T-Petaeiéal 41.Q.Goa6-R4G.a de los mantos de 

carbóh. A rasgos generales se tiene que de un número de 21 mantos de 

carbón que hay en El Rabanal, al N de Lenguazaque, se vá reduciendo 

a 5 hasta 8 mantos, explotables en el Norte y Nordeste de la Sabana, 

luego a uno en la parte Sur y finalmente hacia el alto Tunjuelo se 

extingue el último. Esta extinción también se presenta en dirección 

a Cunday y hacia la banda occidental del Río Magdalena. En esa direc-. 

ciÓn Sur, o sea hacia la masa rIgida aziSica de Garzón, la parte infe- 
,aa,t,,,,. 

Pa..1.cooterz a coi. e 1 1 i000, 	.V4r.a.cCeoa..5 	e(oei e•a-o .C¿ 6-4-.441("as of4/99er-,;09- 	 4 

o  



Coniaciano y Turoniano, ya sea representada por areniscas calosas con 
.V..s 

Exogyrabiermeti, ya sea por areniscas margosasvque raras veces tienen 

fósiles:Ue esta manera' a considera que el Gua&alupe se desarrolla en-

tre la base del Guaduas y el tope de la Caliza de :135.15,y21 Mermeti, o sea 
e-tv.s-„fj 

_ s 	14,s cZete.."?../.3.-1-a-C;Due..1 	 ,,...,../air,„),/„.52-;  ¿a.  
dni,t9  41-  ol e  Ch./ ..e. y e ...  t, s 	 e 	 59.r./ .
2

1- e col 
in 	c a 	 ot 	¿."4- - Gc, cud a-Cc:7J  e• 	 t'a 4x/e  t5-47  /Ya e 4 	 o .7--s-/"€ 

rior y acaso la media tienden a extinguirse también, quedando como par-

te predominante el conjunto rojo superior. Estas son indicaciones que 

refuerzan la suposición de que entre el Guadalupe y el Guaduas hay dts- 
sf 

conformidad, pero no orogenismo (localmente 4.1.11w4, por ejemplo, en la 

carretera de Cambao, en el lado W del Alto del Trigofei4-7-4c4/ 

Con respecto a cambios menores de facies del Guaduas, juzgados por 

el carbón, se cita el ejemplo del valle de La Calera hasta Sopó, donde 

no ha sido posible encontrar un manto explotable, a pesar de que se ha-

lla en una zona donde todavía deberla serlo. En el ascenso de la carre-,  

tera de Gacheta, desde el Valle de Sopó al de Guasca, el Guaduas parece 

ser muy delgado, y contiene un mantito de carbón en la parte baja. Enci-

ma, sigue una arenisca de grano4que debería ser el Cacho. Otras zonas 

en que al menos los conjuntos inferior y medio se reducen mucho, es el 
COL« >1_.„. 

Cerro de Suba y el Cerro entre aa~aTel Valle 

aku ra o 
Pe-rmaci-ern de Guadalupe.- (Kg). 

Marina. 

Al establecer la formación, Hettner no determinó su limite inferior, 

cosa de capital importancia por la variación de facies que la afecta. De 

todos los niveles vistos, el que mejor se presta para la Separación del 

Villeta-aunque tampoco idealmente- es el de la caliza de Exo7yra Kermeti 

que puede seguirse intermitentemente hacia Málaga (Santander), hacia la 

Cabecera del Magdalena, y por el lado occidental de la Cordillera Orien-

tal, desde Tena hacia San Vicente de Chucurl. Esta caliza se considera 

como la parte alta del Villeta y suele llamarse caliza de Chipaque. Como 

guía sirve ademas en el lado oriental y al N y VE de la Sabana su posi- 

ojón a unos 200 metros encima de la arenis 
y  /Vi 

conserva al WAde Chiquinquirá. Al Oeste de 

a unos 50 metros abajo de las liditas con 

ca estable de Une que aun se 

la Sabana, la caliza se halla 
de 	 « "C. 

concreciones amonitíferasrdel 

Tura  vi am o  143$f7 
a  _ 

de sopó. 

lila es tr f'cA ti a pi o 
1 
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Imír,  
entre el Maestrichtianov el Cenomaniano, respectivamente. 

El Guadalupe consta en la Sabana de Bogotá de dos conjuntos 

típicos y bastante bien sostenidos* el conjunto superior, compues-

to de areniscas y plaeners, y el inferior que es esquistoso-arcillo-

so con intercalación de horizontes y bancos de arenisca cuarortica. 

El conjunto superior tiene tres horizontes. El superior se lla-

ma la Arenisca Tierna, formada de una arenisca friable, clara hasta 

blanca, de grano fino hasta medio cuyo tipo se halla bién expuesto 

en las rocas de Suesca y en las areneras al Norte de Usquén* El espe-

sor no pasa de 50 a 70 metros. En el lado oriental de la Sabana se 

encuentra rara vez alguna ostrea grande; en los esquistos negros in-

tercalados en el lado VI del preciPicio del Salto de Tequendama hay 

foraminIferos que indican edad eampaniana (Shell). Esta Arenisca 

Tierna parece ser de singular importancia estratigráfica porque es, 

hasta donde se puede decir, la única gura sostenida en la Cordillera 
Pc....r.». 

Orientalren su borde llanero y en el valle alto del Magdalena, des-

de Honda al Sur* Todo el resto del Guadalupe puede volverse 

co o arcilloso‘ como,&sucede desde la Sabana hacia el NE, pero la 

Arenisca Tierna no cede. 

El horizonte medio consta de los plaeners, formados de cintas 

planas y paralelas de liditas arcillosas, margosas y puras (vulgar-

mente "piedra panelita") con intercalaci6n de arcilla gredosa sill-

cea adherente (Saugschiefer), de arenisca lajosa con endaje (rippel- 

marks) y de la Arenisca de Labor, compacta, de 5 a 8 metros de grue- 
reve.st.- >..‘,.,..a-, 

ea que es la que se utiliza como piedra de 142-11ceiscie en los edificios 

y para monumentos (tipo Terreros). La abundancia de foraminIferos en 

los plaeners ya fue constatada por E. Karsten, y R. Valencia Samper 

determinó el nivel de amonites wlastadas y de laelibranquies al 

Norte dé Usaquén, Se estima que la edad sea santoniana. El grueso 

del conjunto es de unos 100 metros. 
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La Arenisca Dura, o sea el horizonte inferior con 300 metros hasta 

más de magnitud, es una sucesión de bancos gruesos hasta mediados de a-

renisca de grano fino que se vuelve especialmente dura y apta para tri-,  
tarado en la parte más baja* En el Oriente de la Sabana la intercala - 

ción de plaeners es escasa y más al Oriente, stos traspasan a arenis-

ca. Hacia el lado occidental, los plaeners aumentan notablemente y pre-

dominan como liditas en el trayecto de Apulo-Guaduero. De Villapinzón 

hacia el NE, la Arenisca Dura se vuelve arcillosa. En la base se ha en-

contrado en el Oriente la Ostrea Nicaisel. Un control detenido dé la 

fauna de la base de este conjunto es necesario para reconocer el nivel 
de separación entre el Guadalupe Superior e Inferior fuera de la Saba-
na donde la facies es distinta* 

En el Oriente de la Sabana el conjunto inferior del Guadalupe (Gua-

dalupe Inferior) está compuesto principalmente de arcillas esquistosas 

ferruginosas, con intercalación de areniscas cuarcrticas, bien estrati-

ficadas. En La Calera, en la calera del Salitre (valle de Sopó-Sur), en 
a.1.1;-, 

Nemocón, en La Caldera y en la Pradera, 	
z 
 bancos arenosos margosos ban 

sido sustituidos por limonita, hematita y siderita. Una regresión marinafrar,- 
está determinada por el banco de carbón de El Cerezo (al N de Chipaque), 

al cual corresponde un hilo de carbón cerca de Cipactin (Sebastopol) y 

un manto en Saboyá* Hasta ahora no se han encontrado fósiles caracteris- 

ticos, siendo frecuentes escamas de peces. El grueso; del conjunto es de 

unos 800 metros. En el lado occidental de la Sabana, la facies es más 

marina (La Pradera) y se vuelve arciloso-silIcea en el borde occidental 

exterior, AhS se intercalan en la parte media y alta bancos medianos 
de lidita, pero no subdivididos sino compactos. En la parte baja apare- 

ce un importante nivel de gura que es el de las liditas concrecionarias 

de La Frontera (horno de cal al N de Albán), el cual contiene amonitas 

de tipo coniaciano y, en la base, amonitas turonianas. Estas ultimas se 

hallan a unos 50 metros encima del nivel de la Exogyra Mermeti que debe 

considerarse como Cenomaniano Superior. Así, el. Turoniano tendría un es- 

pesor muy reducido, salvo que las investigaciones paleontológicas demos- 

traran que existe un error de interpretación de edad de la Exogyra Ver- 
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meti. Llama la atención en este lado la abundancia de restos de pe-

ces y con esto puede relacionarse la /Presentación de gas petrol/fe-

ro (Sebastopol). Las concreciones calosas y pirlticas del horizonte 

de La Frontera llevan muchas veces intercalación de una especie de 

asfaltita" muy dura; esta también se presenta en trozos de madera 

del mismo nivel. El control de los foraminlferos de la base del con-

junto y acaso (calera Wiesner en Zipaquirá y La Pradera) de las ama-

nitas aplastadas es importante para la separación entre el Villeta y 

el Guadalupe. El cambio de especies de Inoceramus, del Villeta Supe-

rior hasta el Guadalupe Superior en esta parte occidental de la Sa-

bana y de su borde exterior, seguramente conceded.á otras buenas gulas 

regionales. 

Grupo 
7-9-r-gba4-1441 de Villeta.- (Kv). Coneettrei-a-rro--traz-la Hauteriviano Piada CeNonia4iavt/0 

Superior.- Marina y Paludal 

Esta potente formación tiene como tope la caliza de Exogyra.lr-
iii.i.p.s 

metiyeguivalentes5 y se sienta en la Arenisca de Cáqueza (tipo puen- 

te de Cáqueza y buzada o plunge al W de Villeta) que representa la 

parte alta de la formación de Cáqueza. 

En la Sabana, apenas la parte más alta- la caliza de Exogyra 

Wiermeti- alcanza a aflorar en contados puntos (eje del anticlinal 

de Tabio, calera Wiesner de Zipaquirá, calera del Salitre y calera 

de La Siberia). Por esta razón hay que interpretar la formación por 

su desarrollo en lado exterior oriental y en el occidental de la Sa-

bana. La facies del lado oriental es nerltica y más al Oriente costa-

nera; la del lado occidental es en general de mar negro, probablemen-

te de aguas no muy profundas, a juzgar por los fósiles. Ella traspasa 
G1,-ard l'al 

íhacia el pie de la Cordillera Oentral,a la facies costanera celosa, 

pero con la transgresi6n retardada, a partir del Aptiano. 

La abundancia de amonitas y el carácter litológico permiten sub-

dividir el Villeta, en ambos lados de la Sabana, en un conjunto supe-

rior (caliza de Chipaque), otro medio ( arenisca de Une en el Oriente 

y Norte)y el inferior (Esquis str  ijcle F6meque). .'""" 
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El conjunto superior consta en Chipaque de unos 200 metros 

de sedimentos, constituidos de bancos de caliza con la Exogyra ffier-

meti, de bancos de caliza arenosa y de esquistos arcillosos, combi-

nación que da suelos de gran fertilidad. En la Calera y en El Sali-. 

tre, la caliza presenta un banco uniforme bajo el cual siguen es 

quistos`feerte bituminosos, con fósiles. En ambos sitios, espe-

cialmente en El Salitre, las calizas son bituminosas y encierran o-

quedades con petróleo parafínico ....Snet-t. En Zipaquirá, la caliza 

apenas asoma en la calera Wiesner donde la Exogyra aparece deforma-

da notablemente a causa del ambiente concentradamente salado en que 

viva y que luego dió lugar a la deposición de sal. La caliza de Ta-

bio muestra varios bancos de caliza con intermedios de esquistos ar-

cillosos.. Al avanzar hacia el Oeste de la Sabana, la situación cam-

bia. No es seguro si las calizas de la hacienda de La Primavera, en 

el descenso de la carretera de Facatativá a Anolaima, son del Ville-

ta Superior, pero más al Occidente, es difícil encontrar capas con 

el fósil de guia. Hasta ahora el ánico sitio donde se halló es en 

camino de San Antonio de Tena a Tena, en el descenso hacia la finca 

de Zaragoza. En los demás sitios, el nivel está indicado por una 

arenisca gris-clara (fresca), más o menos margosa, en que ocasio-

nalmente se hallan fragmentos de amonita (bajada de Albán a Hiló). 

Más al Oeste, sobre la linea Apulo-Ltica, toda esta sección puede 

estar suprimida por un sobrescurrimiento del lado oriental del cor-

dón del Trigo. 

El conjunto medio muestra una variación de facies aún más 

fuerte que el superior. En el lado exterior oriental de la Sabana 

consta de unos 400 metros de arenisca cuarcítica de grano medio has-

ta grueso (Arenisca de Une), con bancos delgados de esquisto arcillo-

so piwitico y cintas de 20 centímetros de antracita pura y plantas 

bien conservadas. En esta forma se presenta también al Norte de la 

Sabana y en especial en el descenso de la carretera de Chiquinquirá 

a Muzo, donde se halla el Oxytropidoceras del Albiano e.j.w.a.a.tam-ente 

debajo de la arenisca. Hacia el Oriente, teniendo en cuenta la fa-

cies arenosa con plantas que caracteriza todo el Villeta del borde 

llanero hasta el río Margua, la arenisca de Une es generalmente di-

ficil de separar de las del Albiano hasta. el Hauteriviano. Al Occi- 
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dente de la Sabana no se halla al rastro de arenisca y el conjunto 

medio está desarrollado en facies muy pirítica y;Clos a tres veces 

más grueso que en el Oriente. Esta masa arcillosa esquistosa debe 

equivaler al Une porque está entre el Albiano y el nivel de Exolz 

ra mermeti y, además, contiene amonitu cenomanianas en la parte -

baja (al W de San Francisco) que encontró R. Valencia Samper des - 

pués de largas búsquedas. La parte alta del conjunto medio linda -

claramente en Zaragoza con el nivel de la. Exogyra mermeti. 

El conjunto inferior consta del Albiano, Aptiano, Barre - 
.7-012 lr_tal. r  "Y,11. 	.6•I. tito[ AILLU s•ii"fill .1.0 y vese  .4 4 11.a.. 

miano, 
oLe 	 a ..4^  4 re 	 €.• 	 1;151 	 4.1. Y', Z 	 e. 
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En la parte oriental, lo que puede ser el Albiano„ consta 

de esquistos arcillosos piríticos en los cuales no se ha encontrado 

fósil alguno, pero se halla sobre el Kytiano y debajo de la Arenis-

ca de Une. Hacia el Occidente, este nivel aumenta enormemente de es 
pesor y puede tener hasta 1.000 metros en la zona al N y'.f de Sasai 

ma. Los esquistos arcillosos de esta formación son negros con meten 

rización gris claraa las liditas, en parte arcillosas, divididas -

en varios horizontes inestables, son negras y contienen abundancia 

de Oxytropidoceras. En la parte alta hay esquistos arcillosos piza-

rrosos, de fracción nodular, franjeados, que se asemejan exteriormen 

te a liditas y que todavía contienen Oxytropidoceras, 

El Aptiano del lado oriental consta de esquistos arcillo - 

sos más o menos piriticos con intercalación de bancos de caliza are- 
1, 

nosa y de arenisca calosa con abundancia de fdsiI61. Al Occidente, - 

el Aptiano es más pirítico y las calizas d. víangostura abajo de Sasai -

mar, son más delgadas, pero engruesan notablemente en el trayecto de 

Villeta a Guaduas, o sea en dirección hacia la Cordillera Central, - 
 5  e 	- 	 a-ec,_ 	.54-"1-..- teca-e C e)-  

dni 0. f"¿ C 0 a 	••J 	
.dile ‘-.9¿ 1C 

" 	214( 	1..»/Z41".° 

Es 
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donde son neríticas hasta costaneras y transgredenVsobre el Tríasico 

(O. Renz). También el Aptiano es más grueso en este lado de la Sabana 

que en el Oriental. 

El Barremiano con las Pulchellias es un nivel esquistoso ar-

cilloso pirítico con lentes y bancos menores de caliza, más grueso en 

la zona de Villeta que al Oriente de la Sabana. En la región de Ville-

ta su descomposición rojiza es típica. 

La parte al 'del ?Hauteriviano, 	Astieria, se halla nto 

encima de 1 mismas areniscas 	 a de Ville 
ta. Se t ata en ambos casos de esquistos arcillosos curos con inter 

cala 6n de arenisca arci sa. Se vé que, a part del Barremiano, - 

1 facies oriental y o cidental ván asemej ose. 

al Oriente enc 	 eza (puente de Cáqu ) como de la Arenisca de 

en a buzada Sur de la c 

Grupo 
J44muutEáR de Cáqueza. (Kc).  Valawkvamo Y 11.3,« lel-  t.  V/11 O. 

Esta formación desempeña un papel importante en la Cordillera 

Oriental y hubo que separarla del Villeta. Su mayor magnitud la tie-

ne,e1 lado oriental de la Cordillera Oriental, desde Gutiérrez-Cáque 

za hasta al menos la Salina de Chita, con facies bastante bien soste-

nida. El espesor entre Cáqueza y Quetame se estima en 3.000 a f.000 - 

metros y es de suponer que no disminuya notablemente hacia el NE. 

En contraposición al Villeta, los sedimentos arcillosos de esta 

formación están notablemente 1/441741Jrz y adquieren en la parte ba 

e  
C ',a-a-4, ev a 	.0 en_. 	o‘a C el, 6 L'o...4 cs-s-c,114,J."1" 	a.< 	eg:_f ,Cosa  ,9.56/e)-•¿-• absiS:r  .1,-/ e se eL  

En Cáqueza, la parte alta, o sea la Arenisca de Cáqueza consta 

de dos horizontes de arenisca de grano grueso, separados por esquis-

tos arcillosos. El horizonte superior en partes contiene gravilla y 

la parte baja es margosa. En Apulo (Cemento Diamante) y entre Ville- 

ja aspecto de esquistos lustrosos. 
a 7- cLc 	4.•¿ 	cae 	U" 24- 	astp 4,Z4/- 	L.A;&Ie2 
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ta y Utica, el desarrollo es semejante, pero con guijos finamente con 

glomeráceos. Además se intercala en Apulo un banco potente de caliza. 

La caliza que se encuentra arriba de Utica (Ferrocarril de Cundinamar 

ca) no ha sido todavía definida estratigráficamente. Al lado de una - 

fauna marina, se encuentran restos de plantas. El carácter del conjun 

to es de regresión. La presencia de Astierias encima y debajo del con 

junto indica que este pertenece al Hauteriviano (pero un estudio paleon 

tológico detenido es aconsejable para saber si estas Astierias realmen 

te son hauterivianas, o acaso valanginianas). 

El conjunto medio es una sucesión monótona de esouistos arcillo 

sosa  con Astierias en la parte alta, y de un gran espesor. la pobla 

ojón de Cáqueza está colocada sobre los esquistos arcillosos piríti - 

cos de la parte alta. 

El conjunto inferior es otra sucesión potente cuya parte alta 

lleva areniscas cuarcIticas ferruginosas. Debajo siguen esquistos ar-

cillosos en bancos delgados. Más abajo yacen pizarras negras (La Culo 

bra) con una fauna bastante abundantes  pero aplastada, de amonitas y 

braquiopodos, y de plantas del Wealden. Entre las amonitas se distin-

guen tipos valanginianos inequívocos del Perú. Debajo de este conjun-

to, los esquistos arcillosos son lustrosos y las areniscas son cuarci 

ticas. Los restos de la fauna se hallan en malas condiciones de deter 

minación y por este motivo no se puede afirmar si estos estratos in - 

cluyen el Titoniano que es el nivel común de transgresión en los An - 

des. El conglomerado basal de bloques se halla expuesto abajo del puen 

te de Quetame sobre el río Negro y consta de material derivado de las 

series de Quetame. 

Los conjuntos medio e inferior no se hallan expuestos en A-

pulo y en la cúpula de Villeta-Utica. Por este motivo no se puede de 

finir cómo se extingue el Cretáceo Inferior (hasta el Aptiano exclusi 

ve) hacia la Cordillera Central. Hacia los Llanos, la extinción en - 
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Serie de Quetame. 

La expresión userier„ usada aquí, se explica en el sentido de 

que puede tratarse de una serie de formaciones. 

El Cáqueza se recuesta en discordancia sobre la serie de Queta 

me, complejo metamórfico cuya edad no se ha podido definir todavia.Tam 

poco se sabe con seguridad si la sucesión del Quetamel  tal como se halla 
indicada en la columna respectiva del Croquis, es regular. 

Al este de las filitas claras en que se halla la población de -

Quetame, se encuentra un horizonte de areniscas cuarcIticas que inclu-

ye un banco de caliza fétida, al cual siguen al E esquistos filíticos 

que quedan al contacto con la Arenisca de Monterredondo, cuarcítica, - 

de grano medio hasta grueso y que está subdividida por esquistos gra-

fiticos que parecen ser menos metamórficos que las filitas. A estas a-

reniscas siguen esquistos olor/ticos que representan la transformación 

de varias especies de filitas. 
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Hasta ahora no se han encontrado rastros de fósiles y no hay -

relaciones litológicas para estimar la edad del Quetame..5"./¿,21.-ft,c- 
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ANOTACIONES SOBRE LA TECTONICA 

La Sabana de Bogotá es una cuenca compleja que consta de la 

cuenca de la misma Sabana y de las cuencas vde La Calera-Sopó -Suesca, 

de Guatavita-Guasca y de Chocontá-Sisga. En el lado occidental sólo -

hay pequeñas cuencas como la de Facatativá, la de Cipacón y la de Te- 

quendama. Hacia el Sur se desarrolla la cuenca relativamente regular 
y grande de Fusagasugá. 
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El elemento predominante en la cuenca de Bogotá es el plega-

miento y luego vienen los sobrescurrimientos y las fallas. 

Los plegamientos son intensos y la inversidn hacia el Oeste 

y hacia el Este son frecuentes, sin regla fija. Las ondulaciones,vi-

sibles en los anticlinales, son abundantes en el lado oriental mien-

trasUn el lado occidental no lo son e intervienen fallas y sobrescu 

rrimientos. Entre los domos (Cúpulas) que son típicos para el lado o 

riental, el anticlinal de Bogotá lleva las de Bogotá, de Usaquén„ de 
theorq-. 

Torea, La Caro y Tibitd en su curso descendent4-desde Tibitó vuelve 
a levantarse el eje y cargo.las cúpulas de Gorel  la del Arenal y la 
compleja de Nemocdn. Al norte de Suesca se halla la gran cúpula de La 

Ovejera con su tendido oriental suave y amplio. El domo de Sesauilé 

es invertido. El de Guatavita tiene la forma de volcán, caso excepcio 

nal de un plegamiento, La cúpula de Suesca culmina frente a Suesca y 

se tiende larga y suavemente hacia el NE» La cúpula del Salitre es an-

cha y se estrecha bruscamente en el Norte. En la calera de La Siberia 

está sobrescurrida hacia el Oriente. Se pone de presente que los hori 

zontes de sal no se hallan en la cima de los domos sino siempre hacia 
o en las depresiones. 

Los sinclinales son reconocibles por las hoyas con sedimentos 

del Guaduas„ del Bogotá y del Usme y por las ensenadas de la Sabana - 

de Bogotá, como también son partes de ellos las cuencas menores al O-

riente de la Sabana. El sinclinal más sostenido es el de Zipaauirá-Sa 
macá. 

Un terreno fuertemente afectado por fallas es el del valle del 

río Teusacá. También se halla fallado el terreno al Oeste de Facatati-

vá-Subachoeue. Un sobrescurrimiento hacia el Norte se presenta entre - 
Facatativá y La Tribuna, 
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ASFECTOS ECONOMICOS 

Suelos1,_  

Los suelos de la formaci6n de la Sabana provienen en su gran 

mayoría del detrito aportado de las formaciones arcillosas y gredosas 

del Bogotá y del Guaduas, y del conjunto areniscoso del Guadalupe Su-

perior. En menor cuantía (Tunjuelo) provienen del Usme, del Tilatá y 

del Cuaternario mismo. Todos estos dadores de sedimentos son pobres - 

en cal, a excepción del horizonte margoso de Plaeners cuyos suelos son 

típicos entre Bosa y Soacha. Esto explica en parte el poco rendimiento 

del suelo. Sin embargo, hay zonas de gran fertilidad dentro de la Saba 

na, especificamente en donde ha habido deposición de sedimentos deriva 

dos de excemas de sal y de yacimientos anexos de calizas. Esto es el - 

caso en la hacienda del Salitre (al Sur de Sopó), en la zona de Tabla, 

en la de Zipaquirá-Nemocón y en la salina de Sesquilé (poca extensión). 

A la fertilidad de estas tierras también ha contribuido el aporte de - 

sedimentos provenientes de los esquistos del Guadalupe Inferior. 

Los suelos del Tilatá que son típicos para la cuenca de Chocon 

tá, se forman de la descomposición de esa formación que tiene abundan- 
2 ciadeguijosde Paenersvyporlo tanto un'aliciente para la vegetaci6n. r"  

Los terrenos, en el estado act4a12:4:11:1;111-eultivos, son de Wana cali-
dad (véase región Tilatá-E de Chocontá). 

Las arcillas del Usme no manifiestan su valor agrícola porque 

afloran escasamente y gran parte se halla en la zona de páramo. Se con 

sidera que pueden dar suelos de calidad regular a buena. 

Las gredas de la formación de Bogotá tienen la ventaja de que 

se hallan en llanadas, motivo por el cual se someten a cultivos a pe- 
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sar de su mala calidad, y los suelos se prestan principalmente para — 

oi4~ree trigo, lo mismo que las arcillas del Guaduas. 

Las Areniscas Tiernas del Guadalupe dan suelos pobres, pero — 

desde que son porosas y admiten vegetación baja, forman suelos areno—

sos negros aptos para cultivos de papas. De igual modo admiten el de—

sarrollo de árboles de raíz profunda, 

USO 

Los pheners son un nivel blando/entre las areniscas del Gua—

dalupe Superior y por este motivo forman franjas llanas en los cerros, 

especialmente en el Sur, y éstas se distinguen de lejos por los culti—

vos de trigo. En lugares abrigados podrían dar lugar al desarrollo de 

árboles frutales. El secreto de la fertilidad consiste en la cal (fo— 
dt 

raminíferos) y quizá en alguna proporción che fosfato proveniente de — 

restos de peces. 

Los esquistos arcillosos del Guadalupe Inferior contienen bas—

tantes escamas de peces (fosfato), pero en cuanto a cal no se vislum 

bra el contenido. Sin embargo, ellos dan un suelo beno, mejor que el 

de las formaciones de Guaduas y Bogotá, según se puede estimar por los 

cultivos (por ejemplo, el crecimiento de los árboles en la hoya del río 

San Francisco al E de Bogotá, y las labranzas establecidas en suelos de 

esa índole entre Villapinzón y Puente Boyacá). 

Los mejores suelos geológicos resultan del Villeta Superior — 

cuya combinación de calizas y esquistos piríticos, es la causante. En 

la Sabana, los afloramientos son pequeños y en parte han sido cubiertos 

por explotaciones de cal, razón por la cual no se aprovechan para la — 

agricultura. Pero la región de Chipaque, en la zona de la Exogyra Mer—

metí, es una manifestación tan palpable de la feracidad que el nivel — 

geológico se puede definir por la bondad de la tierra. Ya se dijo que 

los suelos más fértiles de la Sabana son aquellos cuyo detrito se deri—

va del Villeta Superior. 
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Los suelos en conjuntos más antiguos del Villetal  del Cáque-

za y del cpetame no interesan con respecto a la Sabana de Bogotá.Bre-

vemente se hace referencia a ellos. Al Occidente de la Sabana, el Ce-

nomaniano hasta el Barremiano contiene una proporción demasiado alta 

de pirita y generalmente muy poco o ninguna cal, razón por la cual - 

el suelo resulta ácido y los productos menos nutritivos de lo que se-

rían si la proporción de cal fuese adecuada. Los mismos peos cretá 
4.5 

ceos (Villeta Medio e InferiorWn suelos mejores al Oriente de la - 

Sabana, entre Cáqueza y Choachl„ exceptuando desde luego lagRenisca - 

de Une que es más o menos improductiva y la zona del supuesto Albiano 

que dá suelos ácidos. El Aptiano y el Barremiano con su proporción re 

guiar (aunque insuficiente) de cal dán suelos buenos, especialmente en 

el lado de Fómeque donde las condiciones de suelo son comparables a las 

del Valle de Tenza„ de la misma naturaleza estpat1ghá-f-i-ee pero con me-

jor distribución de margas. Cabe llamar la atención aquí sobre el alto 

contenido local en selenio de la formación de Villeta reconocido por - 

Jorge Ancízar Sordo, en Leiva, Sutamarchán y al bide Utica. Este ele - 

mento es nocivo y perjudicial a la ganadería y a la agricultura. El Cá 

queza no aflora al Oeste de la Sabana sino con respecto a la*renisca de 

Cáqueza que no dá margen para estimarlo debidamente. En la zona de Cá - 

queza -Quetame„ los esquistos arcillosos carecen de cal y este es el mo 

tivo porqué no dan sino suelos regulares, supeditados además por el cli 

ma seco. Seguramente también influye en la reducción de la productividad 

el hecho de que son más diage4icos (mmetamórficosfr) que los del Villeta. 

A este intimo motivo se debe la pobreza manifiesta de los suelos de la - 

serie metamórfica de Quetame„ lenta en la transformación de los minera 
pesrext^t 

les en materiakkde suelo, 

Materias Terrosas  

71.4 Jé?..botip 
El Ilawilo4o Geológico Nacional no ha podido prestar todavía la 

debida atención al estudio de las materias terrosas utilizables para la 
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drillos, productos refractarios, lozas, porcelanas y vidrios, que tie 

nen una gran demanda. En general, se puede decir que el Cuaternario - 

(Formación de la Sabana) puede rendir arcillas grasas, tierra diatomá 

cea, tierra caolínica y otros productos. Las gredas del Bogotá tienen 

preferencia en la fabricación de ladrillos sobre las arcillas del Gua 

duas. En la parte alta del Guaduas existen buenas arcillas para mate-

rial refractario, El Guadalupe Superior dá arena para vidrio0 

Materiales de Construcción;  

Arenas de grano medio provienen de la Arenisca Tierna del Gua 

dalupe (N de Usaquén) y se utilizan en proporción mayor a pesar de que 
re.34..o....s 

el grano es damasia4o menudo. Las allate~&s. de grano grueso se obtie - 

nen de un banco del Cacho y de la arenisca de la Regadera,y son ferrugi 

nosas. La explotación en Bogotá ha sido suspendida y se ha traslado ha-

cia el lado Sur de San Cristobal y al valle de La Calera (Alto Teusacá)e 

Los cascajos son materia escasa; hay algunos bancos en el Cuaternario - 

del bajo Tunjuelo, en el río Frío y en el Tilatá del Charouito, mezcla-

dos con materias gredosas. 

La piedra de triturado se obtiene en las mejores condiciones 

de la parte baja de la d Arenisca$ Dura$ del Guadalupe Superior. Las a 

reniscas de las partes altas son blandas y no llenan satisfactoriamen-

te este fin, sobre todo si se emplean para el balastaje de carreteras. 

A este fin sirven principalmente las liditas puras y margosas del con-

junto de Plaeners, separándolas del material arcilloso y escogiendo las 

capas útiles. Este material se encuentra en abundancia y dá superficies 

lisas y durables. 

La Arenisca de Labor del Conjunto de Plaeners es una arenisca 

de grano medios  compacta de 5 hasta 8 metros de grueso que es por aho- 
< 'e 

ra en Bogotá el único material natural para Yo7.19-am:c±m±ento de fachadas y 

C's 



para monumentos, relativamente fácil de trabajar, duradero y de aspec-

to bello. 

Debido a que todos los mármoles estudiados hasta ahora se ha-

llan fracturados (chiteados), con excepción del de Leiva cuyos orifi-

cios se pueden emparejar artificialmente, puede pensarse en la utili-

zación de la caliza del Villeta Superior (El Salitre, La Siberia) co-

mo sustituto del mármol. 

Agua Subterránea, 

La principal fuente de agua subterránea de la Sabana es el Gua 

ternario al cual se agrega seguramente en la profundidad el Tilatá, Las 

condiciones son en general favorables para núcleos de población. La ma-

yor profundidad alcanzada en la formación de la Sabana y del Tilatá es 

de 300 metros. Para la información sobre agua subterránea se refiere el 

informe de 11. Diezemann: "Informe No. 707 - Aguas Subterráneas en Bogo-

tá y sus Alrededores% Servicio Geológico Nacional. 

Agua de roca se podría obtener de la Arenisca de La Regaderalpe 

ro ésta sólo se manifiesta en el Valle del Tunjuelo. Más utilidad ten - 

dría la Arenisca del Cacho que es porosa y dá un agua de buena calidad. 

La determinación de los puntos de perforación requiere un estudio tectó 

nico adecuado en vista de las complicaciones estructurales que se pre - 

sentan. Un agua de superior calidad la rinden las Areniscas Tiernas del 

Guadalupe cuyas condiciones tectónicas son análogas a las del Cacho. A-

demás de obtener el agua mediante perforaciones, se la puede conseguir 

vor medio de socavones y de aljibes. Las Areniscas Duras en sí no favo-

recen la circulación y el almacenamiento del agua, pero en zonas de 

fracturamiento pueden producir cantidades satisfactorias. 

En cuanto a las aguas termales de la Sabana no se conoce su o- 
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rigen, influyendo desde luego la profundidad (gradiente térmica), pero 

es posible que contribuya la descomposición de las piritas de los es - 

quistos arcillosos del Guadalupe Inferior y del Villeta al contacto con 

agua vadosa que penetra hacia ellos. No hay indicio de que el carácter 

termal se deba a rocas ígneas como en el caso de Paipa e Iza (volcanes 

dacíticos). El aprovechamiento de estas fuentes para la salud y para ba 

nos públicos es indispensable para la población. Las hay en Suba, en Ta 

bio, en Zipaquirá, en Nemocón, en El Salitre, al Sur de la Calera y en 

la quebrada Honda, al W de Subachoque. 

Los yacimientos de sal de la Sabana de Bogotá se han formado - 

por el almacenamiento tectónico de bancos más o menos delgado de sal - 

del Villeta Superior hacia puntos frágiles que son los flancos bajos - 

de los domos. El único sitio donde se ha determinado la sal en su es - 

tratificación regular se halla en el eje del anticlinal de Tabio, al - 

Nordeste de las minas de hierro de La Pradera; están ahí enilivel de - 

la Exogyraillermeti. La extensión del recinto dentro del cual  se ha de-

cantado la sal del mar cenomaniano se puede juzgar por las salinas.Es-

tas son: Tabio, Zipaquirá, Nemocón, Taus% Suesca, Sesquilé, El Salitre 

y La Calera. En este Último sitio, la sal  se encontró en capas falla - 

das con fósiles aptianos y puede dar a entender que se trata de otro ni 

vel de sal, más antíguo. En el borde llanero de la Cordillera Oriental, 

la sal proviene del Valanginiano, así en Upín o Restrepo (al N de Villa 

vicencio) y en las fuentes saladas de la Salina de Chita. 

Yeso 

El único sitio de la cuenca de Bogotá donde se explota yeso en - 

cantidades pequeñas es en las gredas de la formación de Bogotá al N de - 
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Chocontá. Se trata de hojas intercaladas en las diaclasas de la greda, 

de origen secundario. 

Caliza, 
la 

Los dos únicos yacimientos de caliza, explotables en grande es-

cala dentro de la cuenca de Bogotá, son los de La Siberia y del Salitre, 

ambos situados en el domo del Salitre. 

Hierro 

El mineral de hierro (limonita, hematita y siderita) se encuen-

tra en el Guadalupe Inferior (El Salitre, La Pradera, La Caldera al N 

de Zipaquirá) y Nemocón. Como el de Facha, estos yacimientos se pres - 

tan para la instalación de Altos Hornos de mediana y posiblemente ma - 

yor capacidad. Un yacimiento pequeño se halla en la parte superior del 

Guaduas en Guatavita. A este respecto, el estudio de B. Alvarado y R. 

Sarmiento: Contribución al conocimiento de la riqueza mineral de Colom 

bias  orienta más detalladamente. 

Carbón. 
J, 

Las reservas de carbón de la cuenca de Bogotá son prácticamente 

inagotables; una estimación de la cantidad tropieza con la variación de 

facies y con el encubrimiento vasto del Guaduas por depósitos cuaterna-

rios y del Tilatá. Siendo la cantidad suficiente para un abasto indefi-

nido, lo que debe interesar es la explotabilidad en las condiciones ac-

tuales y en el próximo futuro*  A este respecto debe tenerse presente - 

que la mayor parte de los mantos de carbón se halla en posición erguida 

e invertida y esto dificulta la explotación mecánica. Los yacimientos - 

de suave buzamiento, favorables para ese fin, son escasos (flanco E del 

domo de Suesca, flanco carbonífero al 11 de Subachorlue y estribación N - 



del sinclinal de Subachoque). Un campo ideal puede ser la parte Norte 

de la cuenca de Fusagasugá donde el Guaduas buza suavemente hacia el 

SU. Sin embargo, es necesario estudiar detenidamente el desarrollo de 

los mantos de carbóry707, 	 CL/.5 	t., e •••• 	 exL. S 	 nubc, 

0¿e. ¿o j 	 e, _S cl¿ jcit 	O "/•• 	.17¿, J6 ,z 	F.SeLe. 

Otro punto de vista importante del carbón es la calidad. En - 

la parte occidental de la Sabana es común el tipo de carbón del Tequen 

dama que corresponde al conjunto inferior del Guaduas y que es bajo en 

volátiles, en veces antracitico, y alto en valor calorífico (8.000 calo**' 

rías). Es el mejor carbón de la cuenca de Bogotá, y debería tener la pre 

ferencia en el mercado. Es en la cuenca de Fusagasugá, parte Norte, don 

de mejores expectativas hay para encontrarlo en gran cantidad y en con-

diciones de explotación mecánica. Los carbones del conjunto medio son - 

bituminosos. Su importancia consiste en que muchos son coquizables. E - 

llos forman en el Norte y Nordeste de la Sabana un número de 5 a 8 man-

tos con espesore;li;ta de 3 metros. De ahí hacia la latitud de Bogotá 

disminuye el número de mantos explotables a uno, pero hay zonas interme 

dias como la del lado oriental del Valle de La Calera-Sopó donde no hay 

manto explotable alguno. De Bogotá hacia el Sur, el carbón vá desapare-

ciendo y menos lentamente en la cuenca de Fusagasugá, donde todavía hay 

uno cerca del Puente de Pandi. Más al Oeste, el carbón del Guaduas ter-

mina desde Tocaima hacia Girardot. Desde luego, esta disminución de los 

mantos de NE a 5W no es pareja sino muy variada dentro y fuera de la Sa 

baria. 

Gas Metano;,  

El metano sólo se encuentra en la formación de la Sabana y aca-

so en el Tilatá. Las cantidades encontradas hasta ahora son pequeñas - 

(Madrid-Funza-Mosquera)„ pero últimamente una perforación en Funza pro-

dujo cantidades apreciables. La cuestión por saber es si este y otros - 

que se puedan encontrar, son durables. 
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Este gas proviene de la materia vegetal incluída en los sedi-

mentos del subsuelo de la Sabana, y la repartición de esta materia es 

irregular. Sólo se puede decir que la zona de Mosquera-Funza se cono-

ce como favorable al respecto. 

Indicaciones de Petróleo  

En los alrededores de la Sabana no se han encontrado indicacio-

nes petrolíferas anteriores al nivel de la Exogyraliermeti, o sea del - 

Villeta Superior. Con posterioridad al Villeta Superior hay indicios de 

gas petrolífero en el Guadalupe Inferior y de petróleo parafínico en el 

lente ocasional y reducido de caliza del Salto de Tequendama que media en 

tre el Guaduas y el Guadalupe (Maestrichtiano). 

En las calizas del Villeta Superior que comunmente son bitumino-

sas, se encuentran manchas de petróleo pepeflnieo en La Siberia (La Ca-

lera) y oquedades de 5 a 10 centímetros de diámetro con petróleo parafíni 

co en la caliza del Salitre al Sur de Sopó. Esto se puede interpretar co 

mo un indicio de que en estructuras que mantienen sellado el Villeta pue 

de. encontrarse petróleo comercial, La más atrayente al respecto es el do 
e rcc4s 

mo de Sopó en cuya cimavhay puntos donde una perforación puede iniciar-

se más o menos en el limite del Guadalupe Superior con el Inferiorosien-

do la profundidad normal para llegar de ahí al Villeta Superior de 700 m. 

Sin embargo, sobre el anticlinal que carga las cúpulas de Sopó y del Sali 

tre se presenta disminución de espesor del Guaduas y del Guadalupe Supe - 

rior, de modo que hay la posibilidad de encontrar el Villeta Superior a 

menor profundidad de los 700 metros previstos. Otro lugar favorable es la 

plenadita de Sagamaza, en el kilómetro 39 de la carretera Central del - 

Norte, situada en la parte iv de la cima de la cúpula de La Caro, es de-

cir, sobre el anticlinal de Bogotá. Hay ahí la ventaja de que también se 

puede iniciar la perforación en la parte baja del Guadalupe Superior;la 

desventaja consiste en que se desconoce el grueso de la caliza del Ville 

ta Superior, almacenadora del petróleo. 
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Gas petrolífero se ha encontrado en el lado occidental de la 

Sabana de Bogotá. Una manifestación se halla en Sebastopol, abajo de 

Cipacón. Otra'fue descubierta por el doctor Jorge Valencia S. en la 

planta eléctrica abajo del Salto de Tequendama al hacer una perfora- 
n est. Let-do 

ción de sondeo*  Comovno hay propiamente capas almacenadoras de gas ni 

en el Guadalupe Inferior ni en el Villeta Superior, es bastante dudo- 
IA ed Je 

so si hely cantidades comerciales de gas. Vale mencionar que una mani-

festación de gas también se ha encontrado en un manto de carbón del - 

éuaduas del flanco oriental del anticlinal de Guachetá„ al NE de Uba-

té. En el eje del anticlinal asoma la probable caliza del Villeta Su-

perior, pero no se sabe si el gas asciende desde ese nivel estratigrá 

fico. 

En la parte oriental de la Sabana de Bogotá hay numerosos do-

mos, bastante cerca unos de otros*  Esto hace presumir que, si hay pe-

tróleo en algunos de ellos, la cantidad no será grande aunque si pue-

de ser comercial. Una cuestión que desorienta bastante con respecto - 
tl da‘...f f ,•1 1'01✓Vi a.../ .• 

al éxito de una exploración de taladro, es que no se conoce Ie-téneeic 

de las estructuras 01~ e Creta-'".„7 'S/ /4 	'‘ .17-4-e("-4- 	'''''`` "̀¿.-P-4-`1.`"--"  
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