
GRUPO DE GUADALUPE 	 CUT ACYJD SUFKRIOR 

(Oriente Andino, 	 Turoniano hasta p.p. 
?Cuenca de Aroma) 
	

Meestrichtiano Inferior. 

Autor del 	bre: Rettner, A., 1092, quien consideraba como "pisoP de 

Guadalupe la parte alta,arencsa del Cretáceo de la cuenca de Bogotá 

y en especial los cerros de Guadalupe y Monserrate en Bogotá. Desde - 

que las areniscas se vuelven arcillosas hacia el W y hacia el ;ei, el 

concepto se presta a interpretaciones erróneas. el concepto de Het 

traer es de facies, no de unidad estratigrIfica de tiempo. 

Mlbach, E.,1933.- El grupo de Guadalupe de la cuenca de Bogotá, con u 

nos 1200 de espeeór'oomprende los estratos del Turoniano y del Seno-

niano. Reposa al parecer conformemente sobre el grupo de Villeta y des 

conformemente debajo del grupo de Ouseueo. Se divide en la fono 	- 

superior arenosa, o Guadalupe euperior y en le_ inferior arcillosa o - 

Guadalupe Inferior. Aquélla se divide en las Areniscas Dores (parte . 

baja), loe elaeners y la Arenisca Tierna (parte alta). Cono roca, los 

plaenera de Bogotá son capee delgadas de fractura romboidal, bien ee-

tratificadas,formadas de liditas arcillosesemargosas on abundantes 

foraminfferos. Como miembro del Guedaluee Superior los Plaenere son 

una alternacidn destaca de esta clase de liditas, con liditas puras, 

esquistos arcillosos eilíceos y areniscas. En la base de le Arenisca 

Dura se encuentra Ostra& Eicaisei (valle de La Celera). La localidad 

tipo del Guadalupe Superior se halla en la angostura del río San - 

ereecisco de Bogotá, arriba del puente de la Carretera de Circunvala  

cién; la del Guadalupe Inferior está en la hoya del río San Criatd 

bel, al SE de Bogotá, entre el límite transicional de los esquistos ar 

cillosoa con la Arenisca Ora y el &floreciente de caliza (nivel de - 

Chipaque de la cima del Vilieta del eje del anticlinal de Bogotá.. El - 

Guadalupe Inferior consta de esquistos arcillosos con detrito de plan.- 
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tas y restos de peces, y (parte baja) de areniscas ~míticas bien 

estratificada que se destacan mejor al NE de Chipaque. 

TlubacheE.,1953-54.. El grupo de Guadalupe se extendía por toda le Cor 

dillera Oriental, excepto el fiemo E del macizo de Garsdnladeeels por 

todo el Valandino del Magdalena y cubría el flanco E de la Cordillera 

Central, excepto el flanco E del macizo de Garsdn. Fostblemente tren» 

gredía hacia la Llanura Oriental, pero odio con respecto a la parte 

mis alta, maestrichtiana. 

La facies oriental del Guadalupe,. tipo Bogot tiene un 

rumba ME.OW, muy sostenido en la parte orienal de la Cordillera Orlen 

tal desde el páramo de Uttiga, al Sur del río Márgua, hasta Chocont4 

donde se amplía al W hacia la cuenca de Bogotá; desde Bogotá, aparte de 

prolongarme al Páramo de Sumapáz„continda con rumbo SW y ampliactem has 

ta Girardot y por la banda E del río Magdalena hacia Dolores y luego 

vuelve a encontrarse en el Departamento del 1uila, al eer de Neiva, en 

trsverada son facies volcánica porfirítica, hasta el curso alto del 

río Caquetá (Grosee,1929) y, en el río Páez (Carnicerias„Nátaga), has-

ta la Cordillera Central. Al NE de Popayán (finca San Antonio, en la . 

carretera de Totortg, plaenere con amanitas indican un enlace con la 

facies lidftica del grupo Liberia de la Cordillera Occidental. Al e - 

de]. sector N de la facies de Bogotá, sobre la faja de Sogamoso al Fára 

ro del Alwrzadero, el Guadalupe Superior es menor arenoso y más cale 

reo (en desarrollo muy variable) y el Guadalupe Inferior, aparte de 

ser el recinto de Ostras abrupta (Chita-Oleva-Sogamoso), contiene miem 

Cros lídfticose Desde esta zona hacia el Magdalena y desde la cuenca - 

de noeotá hacia el NW, el Guadalupe superior se vuelve arcilloso, apdo 

tando le facies de Col6n de Venezuela, y el Guadalupe Inferior adquiere 

los caracteres calcáreos y lidíticos de la facies La Luna.Esta encimo - 

que probaelemente se !instituye por la calcárea en la cuenca del Ceaar,si 
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gue hacia el Sur por el flanco W de la Cordillera Oriental y por el 

Valandino del Magdalena hasta la zona de Coyaima-Chaparral, con la (11 

ferencia de que ahí el Guadalupe Superior se vuelve arenoso-margoso y 

adn conglomeráceo (Honda-7,wticll), sciialando un solevantamiento regio 

nal de la Cordillera Central. El nivel lidítico, algo calcáreo, de la 

parte baja del Guadalupe Superior es el miembro de La Frontera (loca - 

lidad horno de cal al N de Albán,Gundinamarca occidental). Los Letra - 

tos del Cretáceo-Terciario de La Macarena (Trumpy,D.,1943 Pro-Creta 

ceous of Colombiajaull. Geoll  Soc. Ala. Vol. 540g. lee4) pueden corres 

ponder al Guadalupe más Superior e indicar la extensión del área sedi - 

~tarta a la partell de la Llanura Oriental.Esta también está indicada 

por la transgresión de estratos arenosos de tipo ~cretáceo en Villavi 

canelo sobre el euetame y en el Casanare sobre el Girdn. 

Una facies arcillosa-lidítica del Guadalupe que se vuel 

ve gradual y fuertemente metamórfica hacia La Cumbre de la Cordillera 

Central, se halla en el curso alto del río Páez (Vitoncó, Hubach 	- 

1932).- La facies volcánica, típicamente porfirítica (no diabásioa co-

- al W de 1 cumbre de la Cord.Central)„ se halla desde el río Ilez 

(Huila) hasta el alto Caquetá. Al W de Dolores (Tolima), el volcanis 

so se presenta ya en el cenomaniano (base de la Arenisca de Une). 

El máximo espesor probablemente lo adquiere el Guadal&,. 

pe en la zona de Ubaté (unos 1500 m). En la facies arcillosw-liditica-

calcárea, el espesor se reduce a 700 m y menos. &i general el espesor 

del Guadalupe odio es variable a larga distancia. 

El límite con el grupo de V lleta no se puede precisar-

con exactitud cuando el nivel de caliza de Chipaque con. Exogyra merme-

ti no está desarrollado lo cual es covnln, pero en general este ydvel - 

queda a más o menos a 50 m debajo del miembro lidítico calcáreo de La 

urontera (Turoniano-Coniaciano basal) (Tus es muy extendido en la Cor - 

dillera Oriental y en el Valandino del Magdalena, El Turoniano del 

Frontera aparece en forma condensada, y ligado estrechamente can el Co 



Mecían° Basal, formando la "Tercera Lídita" del alto Magdalena; la - 

"Segunda Lidita" cerreseende al Coniaciano Superior y la "Primera Li-

dita" al Campanieno Inferior (?miembro de Plaeners de Bogotá); véase 

BUrg1,1954e 

En la cuenca de Bogotá hay desconformidad entre el Gua - 

dalupe y Guaduas (remanente de caliza con moluscos maeetrichtianos - 

en el 11mite entre ambas formaciones en el túnel del Salto de Teeuen-

dama). DI la sección Tabio-Cha (Burgl,1954) y al N de Suesea, la per,-

te alta del Guadalupe incluye el Maestrichtiano„ de manera eue la des-

conformidad se presenta dentro del Maestrichtiano„ considerando eue el 

Guduas Inferier y Medio también son Maestrichtiano. Jiménez Jaramillo 

y Lleras Codazzil  1910, determinan una discordancia inmediata entre . 

ambos grupos al NE de Girardot, hasta Tocaima. Luego hay una inconfor-

eedad en el flanco W del filo que °erre al W de ocalma-Guaduas hacia 

Caparrapi, en que el Guaduas reposa sobre líditae del Guaduas Superior. 

Desde Bogotá hacia el Sumapáz y desde Girardot hacia Neiva y rffecoae  pro 

bablemente el Guaduas Superior reposa sobre el Guadalupe.- Esto indica 

un movimiento en el Maestrichtianoole bien epirogénico, extendido has-

ta el borde de la Llanura Oriental, movimiento que sólo en ciertas fa-

jas›  como la_ de Tocaima-Caparrap£ al W, adquiere caracteres orogéni000. 

Fel Santander, Norte de Santander y Venezuela,la faciee del Colón (Gua-

dalupe Superior) y del nto Juan y Umir (.'Guaduas Inferior y Medio) - 

también pueden hallarse en contacto desconforme. 

Equivalentes del Guadalupe son en Norte de Santander y 

de Venezuela las formaciones La Luna (Guadalupe Inferior) y Colón (Gua 

dalupe Superior). En el Occidente Andino le Corresponden la mayor — 

parte del erupo Liberia del Valle del Cauca y probablemente partes de 

los grupos de Chita y Porfirítico de Neriflo y Antioeuia (Grosse 1935 y 

1926 respte.). 0Urg1,1954, establece la sucesión y subdivisión litológli 

ca y paleontológica del Guadalupe en la facies margosa-arenosa-liditica 



en el lomo que separa Girardot (Sur) de la población de nariflo (norte) 

y.  la complementa con una sección del Maestrichtiano-Campaniano entre 

Girardot y Helgar, Mamás presenta la sección Tabio-Cha de la cuenca 

de Bogotá, entre el Maestrichtiano y el Coniaciano Superior. Los re - 

Imitados paleontológicos de estos estudios del Guadalupe son (BUrgl 

1954a): 

Ulsestrichtianot Sphenodiscus pleuriseptus (Conrad), Cohahuilites Gtia 

trophenoidiscus) aff. orynskii Boese,áolenoceras meekanum (whitfield), 

Mostoceras sp,; Gryphaeostrea vomer (iorton) pequeña, Foraminíferos: 

Siphogenerinoides bramlettei Cushman & Hedberg, plumeri (Cushman), 

Massilina texasensis (Cushman), Eponides boilli (Cushman & Rens); en 

la bases Siphogenerinoides cretácea Cushman. La facies del imir con-

tiene Tepidorbitoides sp.- Se entiende por lo dicho arriba que esta 

• fauna se reparte entre el Guadalupe m4s Superior y el Guaduas Infe - 

More 

Campaniano: Stantonoceras sp,„Uostooeras divesp, indeto, Turrilites 

affosplendidus Shumard,Pachydiscus sp; Gryphaea vomer (Morton) grals 

des (2cm), Foraminfferos: Neobulimina canadensis Cushman z Wickenden, 

"heelerella magdalenaensis Petters,Sporobulimina perforata Stone, 

Siphogenerindides cretácea Cuehman. 

Santonianos Anomalina redmondi Petters,Bulimina compressa Carsey, Almo 

baoulites alexanderi Cushman, 

Coniaciano Superior: Texanitea aff. oerratomarginatus (Redtenbacher) 

Coniaciano Inferior: Tientotia (Metatissotia) leonhardina (ICarsten), 

Barroisiceras subtubercultaum (rerhardt), B, (Harleites) spe,Peronice 

ras moureti de Grossouvre,Prionocycloceras guayabanum (Steinmann)*  

mediotuberculatus (lerhardt), Collignoniceras woollgari (Meek), Inc 

ceramus peruanus Braggen, Wrnotis (Didymotis) roemeri (Karsten). 
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No hay foraniníf'eros específicos en el Coniaciano; GUm 

bolina globulosa Ehrenberg y Globigerina cretacea d'Orb. también se - 

hallan en el Turoniano. 

Turoniano $uperior: Coilopoceras novimexicanum Hyatt, C.aff. grossou-

vrei Hyatt,C. aff. colleti Vett, Thomasites rellandi complanata Per-

vinquiere, Inoceranus isbiatus Schlotheim. 

Turoniano Inferior: Pagesia peroni colo 	, Fritzeche, Thomosites 

rollandi complanata Pervinquieres  Inoceramus labiatus schloth, y pli 

catus d'Orb. 

Petters,1954,refiere do la regi6n del Magdalena que que-

do al del río Saldaña: Siphogenerinoides uhli i-etters del Campania-

no (Liditas Superiores del grupo )lini) entre El Valle y Chicoral 

lima), Wheelerella magdalenaensis Petters del Coniaciano mas Superior 

(parte más alta de la Arenisca Superior del grupo Olini,debajo del 

miembro lidltico superior, a 41 km al SE de Ortega), Anomalinaredmone. 

di lettere del Coniaciano Superior en la Arenisca Superior del grupo 

de Olíni de la carretera Narifio-Girardot (Cundinamarca). Sed:: el mis 

no autor Cibicidee hedbergi Petters se halla en el Campaniano de la - 

parte baja del Celó:: (esquisto arcilloso astilloso) de la. carretera 

Piohacha-San Juan„ antes del km 92, Intendencia de La Guajira. 

Notestein et al. (1944) y Petters (1955) dan a conocer 

la importancia de las zonas sucesivas de Siphogenerinoldes cretácea - 

(lompaníano), de Ssbronlettei (Maestrichtiano) y emmobaculítes colomm. 

bianual. El límite entre estas dos ntimas zonas define evidentemente 

el límite GuadalupeGuadeas, tinto en el Nerte de Santander como en - 

la cuenca del Carare. 

BibliogPafía: Th, van der Hammen demuestra palinolép-amente que la Are 

nisca del Morro en la salida del río Gravo norte a los Llanos Jrionta 

les no es Guadalupe sino Guaduas Inferior y Medio (estwiios en elabora- 

4  
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