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CORDILLERA 

 

Fusagasugá, Río Batán, Sinclinal de Usme, Quebrada  del Mochuelo, Lenguazaque2, 
Betéitiva, Tibaná Chinavita 2, Corrales y Río Soapaga. 

 

Fig. 1. Mapa de localización de las columnas estratigráficas levantadas en la Cordillera Oriental. 
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Quebrada Regadera, Río Peralonso, San Bernardo de Bata Chucarima, Aguaclara, 
El Morro Anti Monterralo, Quebrada La Tanga, Loma Silvaredo, Monterralo, 
Pajarito2, Quebrada Piñalerita Y Santa Maria. 

 

Fig. 2. Mapa de localización de las columnas estratigráficas levantadas en lel Piedemonte Llanero y Catatumbo. 
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Vía Bucaramanga  -  Barrancabermeja, Río Minero Puerto Boyacá 1, Río Minero 
Puerto Boyacá2, Sección Río Sucio, Quebrada  La Amarilla, Quebrada   La Putana, 
Quebrada   Las  Golondrinas, Quebrada  Carbonera, Quebrada  La  Aguamieluda y 
Quebrada  La Leonera. 

 

Fig. 3. Mapa de localización de las columnas estratigráficas levantadas en el VMM. 
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VALLE SUPERIOR 

 

Melgar La Cajita, Carmen de Apicalá, Quebrada Igua, Cunday, Bambuca, Río Bache 
y Palermo. 

 

Fig. 4. Mapa de localización de las columnas estratigráficas levantadas en el VSM. 
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COORDENADAS 

 

Localización de las secciones levantadas gauss planas en origen Bogotá. 

 

SECCIÓN CORD_NORTE CORD_ESTE 

Fig. 5. 1-COLUMNA RIO PERALONSO 1,376,320  1,156,689  

Fig. 6. 2-COLUMNA QUEBRADA REGADERA. 1,343,687  1,164,747  

Fig. 7. 3-COLUMNA SAN BERNARDO DE BATA - CHUCARIMA 1,287,379  1,181,800  

Fig. 8. 4-QUEBRADA LA PUTANA 1,279,874  1,061,148  

Fig. 9. 5- VIA BUCARAMANGA - BARRANCABERMRJA 1,277,462  1,074,352  

Fig. 10. 6- QUEBRADA AGUAMIELUDA 1,230,414  1,041,631  

Fig. 11. 7-QUEBRADA LA LEONERA 1,222,573  1,046,946  

Fig. 12. 8-QUEBRADA CARBONERA 1,192,162  1,028,988  

Fig. 13. 9-RIO SOAPAGA 1,183,978  1,162,608  

Fig. 14. 10-QUEBRADA MALPASO 1,169,553     985,913  

Fig. 15. 11-QUEBRADA GOLONDRINAS 1,160,977  1,004,040  

Fig. 16. 12-QUEBRADA AMARILLA 1,146,231     979,760  

Fig. 17. 13-BETEITIVA 1,143,500  1,140,800  

Fig. 18. 14-RIO SUCIO 1,138,456     986,937  

Fig. 19. 15-CORRALES 1,133,300  1,137,400  

Fig. 20. 16-RIO MINERO PTO BOYACA 2 1,124,327     966,956  

Fig. 21. 17-RIO MINERO PTO BOYACA 1 1,122,900     968,800  

Fig. 22. 18-TUTA 1,119,800  1,095,200  

Fig. 23. 19-LA TANGA 1,111,970  1,198,551  

Fig. 24. 20-EL MORRO ANTICLINAL DE MONTERRALO 1,098,393  1,174,906  

Fig. 25. 21-LENGUAZAQUE 2 1,090,967  1,057,047  

Fig. 26. 22-TIBANA 1,075,788  1,080,298  

Fig. 27. 23-MONTERRALO 1,072,948  1,160,522  

Fig. 28. 24-PAJARITO 2 1,070,890  1,157,764  

Fig. 29. 25-SANTA MARIA 1,037,982  1,110,824  

Fig. 30. 26-LOMA SILVAREDO 1,032,635  1,127,260  

Fig. 31. 27-QUEBRADA PINALERITA 1,031,772  1,120,353  

Fig. 32. 28-AGUACLARA 1,018,085  1,116,512  

Fig. 33. 29-QUEBRADA EL MOCHUELO.    994,104     996,369  
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Fig. 34. 30-SINCLINAL DE USME    976,165     991,609  

Fig. 35. 31-FUSAFASUGA    975,000     959,791  

Fig. 36. 32-RIO BATAN    963,358     967,052  

Fig. 37. 33-MELGAR LA CAJITA    959,598     940,547  

Fig. 38. 34-CARMEN DE APICALA    951,990     933,720  

Fig. 39. 35-QUEBRADA IGUA    928,831     865,947  

Fig. 40. 36-CUNDAY    927,801     930,599  

Fig. 41. 37-QUEBRADA BAMBUCA-2    859,817     860,633  

Fig. 42. 38-RIO BACHE    828,144     848,044  

Fig. 43. 39-PALERMO    820,984     847,127  

 

 

 

 







Mirador Chucarima
N=22 Mean=44.66 R=0.930



La Paz Putana
N=28 Mean=299.86 R=0.943



La Paz Via Barranca
N=27 Mean=310.06 R=0.950



La Paz Q Aguamieluda
N=25 Mean=311.67 R=0.936



La Paz Q Leonera
N=29 Mean=356.48 R=0.910





Cacho Soapaga
N=26 Mean=42.90 R=0.854





La Paz Q. Golondrinas
N=27 Mean=38.30 R=0.973





Cacho Beteitiva
N=26 Mean=326.68 R=0.749



La Paz Rio Sucio
N=26 Mean=315.18 R=0.910



Cacho Corrales
N=23 Mean=52.22 R=0.910



La Paz Rio Minero
N=23 Mean=288.97 R=0.913



La Paz Rio Minero
N=23 Mean=288.97 R=0.913





Mirador Q. La Tanga
N=26 Mean=74.20 R=0.914



Mirador Morro
N=24 Mean=49.81 R=0.794



Cacho Lenguazaque
N=27 Mean=66.57 R=0.922







Mirador Pajarito
N=22 Mean=124.65 R=0.923



Mirador Santa María
N=21 Mean=120.44 R=0.905



Mirador Loma Silvaredo
N=21 Mean=62.67 R=0.913



Mirador Monterralo
N=24 Mean=117.79 R=0.911



Mirador Agua Clara
N=15 Mean=332.64 R=0.719



Cacho Sur Bogota Mochuelo
N=22 Mean=331.23 R=0.719



Cacho Usme
N=22 Mean=8.22 R=0.564



Cacho Fusagasuga
N=27 Mean=10.60 R=0.889





Chicoral Melgar
N=25 Mean=281.23 R=0.788



Chicoral Carmen de Apicala
N=27 Mean=298.82 R=0.846



Chicoral Igua
N=28 Mean=104.42 R=0.715



Cacho Cunday
N=22 Mean=30.61 R=0.978



Chicoral Bambuca
N=19 Mean=49.29 R=0.910



Chicoral Rio Bache
N=26 Mean=23.79 R=0.838



Palermo Palermo
N=21 Mean=78.99 R=0.891
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FACIES CONGLOMERÁTICAS. 

Ccxp: Conglomerado clastosoportado, polimíctico, con estratificación 
cruzada planar. 

Conglomerado clastosoportado, polimíctico, con estratificación cruzada planar no 
muy claramente definida. Los clastos alcanzan tamaños hasta 40 mm, compuestos 
por cuarzo, chert, limolita silícea; son redondeados, matriz de arena media y gruesa, 
selección pobre. Con intraclastos arcillosos orientados según la laminación pelets 
disueltos (2 mm) y contactos basales irregulares. Se presentan en capas 
decimétricas de formas lenticulares. También se presentan en bancos métricos 
variables lateralmente de espesor.  Es común la ocurrencia de gradaciones 
normales tanto horizontales como verticales. La causa de la laminación es textural: 
la fracción gruesa se encuentra orientada en forma preferencial. 

 

Ccmf: Conglomerado clasto-soportado, macizo, polimíctico. 

Conglomerado clasto-soportado, macizo, polimíctico, matriz de arena, mal 
seleccionado, de guijos finos (8–36 mm), predominantemente subredondeados. 
Fábrica desordenada, en capas macizas a horizontales. Frecuentemente presentan 
gradaciones normales que pasan por arenitas conglomeráticas y llegan a arenitas 
de grano grueso. En general presenta mayor proporción de guijos gruesos que de 
matriz de arena. El principal constituyente de los clastos es cuarzo y chert. También 
puede incluir, en menor proporción rocas sedimentarias y cuarzo lechoso. El 
espesor de las capas varía de finas a gruesas y la forma varía lateralmente de 
espesor. Pueden conformar bancos métricos.  

 

Ccmg: Conglomerado clasto-soportado, macizo, polimíctico.  

Conglomerado clasto-soportado, macizo, polimíctico, idem Ccmf, pero de guijos 
gruesos (32 – 64 mm) a cantos finos (64 – 128 mm). Es común la ocurrencia de 
gradaciones normales tanto horizontales como verticales, hasta llegar a guijos finos 
y arenitas conglomeráticas. 

 

Cmsao: Conglomerado matriz-soportado, oligomíctico.  

Conglomerado matriz-soportado, oligomíctico. Matriz de arena, grano medio a 
grueso, con predominio de la fracción más gruesa,  selección moderada a muy 
pobre. Con estratificación muy ruda, con gradaciones normales hasta arenitas 
conglomeráticas y arenitas laminadas. Los clastos varían de bien redondeados a 
subredondeados y sus tamaños varían entre 20x10, 15x18, 11x8, 18x12 mm, 32x16 
mm. La composición de los clastos es de cuarzo principalmente.   Conforman capas 
gradadas, decimétricas a métricas, variables lateralmente de espesores.  
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Cmsa: Conglomerado matriz-soportado, polimíctico, macizo. 

Idem Cmsao, pero polimíctico. La composición de los clastos son de cuarzo, cuarzo 
lechoso, chert, rocas ígneas, metamorfitas (neises, migmatitas, anfibolitas y filitas, 
principalmente). Pueden gradar de clastosoportados a matrizsoportado. Se 
encuentran conformando bancos de espesores métricos. En secuencias 
granodecrecientes es común que se encuentren hacia la parte basal, conformando 
contactos irregulares. 

   

Cmh: Conglomerado matriz-soportado con estratificación horizontal. 

Conglomerado matrizsoportado con estratificación horizontal en capas métricas, de 
bases irregulares.  Las gravas son pobremente sorteadas, subredondeadas con 
altas proporciones de limolitas síliceas y chert (20-45%) aunque sigue el predominio 
de guijos y guijarros (pebbles y cobbles). También presenta clastos de rocas 
intrusivas y volcánicas (pórfidos riolíticos) presentan hasta el 7%. En menor 
porcentaje también se encuentran clastos de esquistos, filitas, neises, arenitas y 
conglomerados.   

 

Cce: Cintas de conglomerados clastosoportados. 

Comprenden cintas de conglomerados de guijos finos a grueso,  clastosoportados, 
muy friables, en capas centimétricas y decimétricas, lenticulares. Los guijos de los 
conglomerados están compuestos por cuarzo lechoso, en menor proporción chert y 
liditas. Conforman secuencias grano decrecientes completas e incompletas. Son 
porosas y friables. Fabrica desordenada. Matriz de arena, grano medio a grueso, 
con predominio de la fracción media. Es común su ocurrencia hacia la base de 
muchas secuencias granodecrecientes. 

 

 

FACIES DE ARENITAS CONGLOMERÁTICAS 

ACm Arenitas conglomeráticas, macizas. 

Arenitas de grano grueso, conglomeraticas, masivas, medianamente deleznable. La 
fracción conglomerática esta compuesta por guijos finos (8 – 16 mm), y en menor 
proporción guijos medios (16 – 32 mm). Su composición es principalmente de 
cuarzo y chert; pueden  ocurrir guijos ígneos y metamórficos. La selección es 
moderada a muy pobre. Con estratificación muy ruda en capas decimetricas a 
métricas y gradaciones normales hasta arenitas laminadas. Los clastos varían de 
bien redondeados a subredondeados. Los contactos son irregulares y se presentan 
en capas finas, medias o gruesas, variables lateralmente de espesor. Es común 
encontrar esta facies en secuencias granodecrecientes transicionales entre 
conglomerados y arenitas. 

ALCm: Arenita lítica conglomerática maciza.  

Arenitas de grano medio a grueso, líticas, conglomeraticas, masivas, idem ACm. 

 

ACxp: Arenita conglomerática con estratificación cruzada. 

Arenitas de grano grueso, conglomerática con estratificación cruzada, producida por 
la orientación de la fracción más gruesa. Los conglomerados están compuestos 
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principalmente de cuarzo y su tamaño alcanza los guijos medio (16 – 32 mm). Los 
clastos se presentan redondeados a subredondeados. Se presentan conformando 
capas centimétricas a decimétricas. 

 

 FACIES DE ARENITAS LAMINADAS 

Axp: Cuarzoarenitas con estratificación cruzada planar.  

De grano fino a grueso, la laminación se debe a la alternancia de láminas sets con 
tamaños de grano principalmente medio y fino. Los contactos infrayacentes por lo 
general son irregulares y con frecuencia incluye intraclastos arcillosos, 
especialmente la fraccicón más gruesa puede alcanzar a gránulos y grava fina. Sin 
embargo, predomina la granulometría bimodal y de selección buena a moderada. 
Los contactos superiores pueden ser transicionales o irregulares. El color es blanco 
o gris muy claro. El espesor de las facies varía entre gruesos (0.3 - 1 m). Muy 
gruesas (>1 m) y en menor proporción medias (0.1 - 03 m). Localmente láminas muy 
finas interpuestas de lodolitas. El espesor de las capas varía lateralmente. 
Predominio absoluto de las estructuras sedimentarias físicas sobre las estructuras 
biogénicas. Muy esporádicamente pueden ocurrir Skolithos u  Ophiomorphas.  

 

Axe: Cuarzoarenitas con estratificación cruzada en épsilon. 

Cuarzoarenitas de grano medio a grueso con laminación en épsilon. Su origen es 
textural, debido a: 1) Alternancia de láminas sets de granos medios y finos, 2) 
alternancia de láminas gruesas de arenitas con láminas muy finas a láminas 
interpuestas de lodolitas algunas veces enriquecida en materia orgánica. 
Predominio absoluto de las estructuras sedimentarias físicas sobre las estructuras 
biogenicas: 1M&S. En forma esporádica puede presentarse Skolithos y 
Ophiomorphas.  

Las capas se acuñan lateralmente en longitudes de 3 - 10 m y hacia donde 
disminuyen en espesor se presentan cambios faciales. Los contactos son 
ondulosos. Hacia la base de los sets la granulometría es más gruesa, y estos, 
pueden ser de escala media o gruesa. Pueden ocurrir intraclastos arcillosos 
centimétricos. Bien cementadas, silicificadas, selección moderada a buena; 
localmente presencia de matriz arcillosa <1%; color gris medio (NS). En capas 
medias a gruesas. 

 

Axa: Arenitas con estratificación cruzada en artesa. 

Cuarzoarenitas de grano medio a grueso. Predominio de las estructuras 
sedimentarias físicas: 1 M&S. La causa de la laminación es textural: alternancia de 
láminas sets con granulometrías fina y gruesa. Se presenta en capas medias y 
gruesas, de forma lenticular. Selección moderada. Los sets son de escala media a 
grande y los contactos basales son irregulares erosivos. 

 

Axt: Arenitas con estratificación cruzada tangencial a la base. 

Cuarzoarenita de grano fino a medio con estratificación cruzada tangencial a la 
base, sets de escala media a gruesa. Predominio absoluto de las estructuras 
sedimentarias físicas sobre las estructuras biogénicas. El origen de la laminación es 
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textural: alternancia de láminas, sets con diferente granulometría. Color gris medio. 
Se presenta en capas finas y medias, variables lateralmente de espesor. Selección 
moderada.  

 

Ar: Arenitas con laminación de ripples.  

Cuarzo arenitas de grano muy fino-fino con laminación cruzada de pequeña escala y 
muy frecuentemente, zonas con laminación flaser (ripples lamination). Predominio 
absoluto de las estructuras sedimentarias físicas sobre las estrucuras biogénicas: 0 
- 1 M&S. Selección muy buena, muy silicíficado, color gris claro (N7), en capas 
principalmente medias; en menor porcentaje finas o gruesas (0.3 - I m) contactos 
infra y suprayacente transicionales. 

 

Ah: Arenitas con laminación horizontal.  

Cuarzoarenitas de grano muy fino a fino, con laminación horizontal. La laminación 
tiene origen textural: láminas gruesas de arena alternando con láminas muy finas de 
lodolita enriquecida en materia orgánica carbonosa. Predominio absoluto de las 
estructuras sedimentarias físicas sobre las estructuras biogénicas: 1 M&S. Buena 
selección, muy silicificada, de tono oscuro N4. Se presenta en capas decimétrica, de 
formas tabulares. 

 

Ahb: Arenitas con laminación horizontal bioturbada. 

Arenitas de grano fino a muy fino con laminación horizontal, localmente con 
desarrollo de algunas estructuras biogénicas interrumpiendo la laminación. 
Principalmente Skolithos sp y Ophiomorphas sp. El grado de bioturbación es 2 M&S. 
De buena selección, muy silicificada, color gris oscuro. Se presenta en capas 
decimétricas de formas tabulares. 

 

 Am: Arenita maciza. 

Arenita cuarzosa de grano fino a medio, sin estructura interna aparente. Se presenta 
en capas decimétricas, de formas tabulares. Son de color gris medio, color de 
alteración amarillo pálido a amarillo ocre, matriz arcillosa, medianamente 
cementadas. 

 

Ao: Cuarzoarenitas con laminación ondulosa. 

Cuarzoarenitas de grano predominante fino, con laminación ondulosa de color gris 
oscuro a negro. Predominan las estructuras sedimentarias físicas sobre las 
estructuras biogénicas: 1 M&S. Con presencia de materia orgánica. Matriz lodosa, 
en muy altas proporciones. Selección moderada. En capas finas a medias, de 
formas tabulares. Las láminas se encuentran en fase y fuera de fase. El origen de la 
laminación es textural: alternancia de láminas gruesas de arenita y láminas finas de 
lodolitas.  
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FACIES BIOTURBADAS. 

Aob: Arenitas con laminación ondulosa bioturbada, 

Cuarzoarenitas con laminación ondulosa bioturbada, de tono oscuro. La 
bioturbación es en promedio 2 M&S aunque localmente alcanza 3 M&S. Desarrollo 
de icnofósiles y texturas moteadas paralelas y subparalelas. Burrow mottled. Se 
presenta en capas decimétricas, tabulares. Entre los icnofósiles más comunes se 
encuentran Palaeophycus sp, Planolites sp. 

 

Abo: Arenitas bioturbadas, con remanentes de laminación ondulosa.  

Cuarzoarenitas sucias de grano muy fino, bioturbadas, con remanentes de 
laminación ondulosa. Predominio de las estructuras sedimentarias biogénicas sobre 
las estructuras físicas: 3, y localmente 4 M&S. Se observan estructuras definidas y 
texturas moteadas. Selección moderada, alta proporción de matriz-arcillosa rica en 
materia orgánica, de color gris oscuro (N2) a negro. El espesor de la facies varía, 
pero en general se presentan en capas finas y medias  (entre 10 y 30 cm). La forma 
de las capas es tabular. La parte laminada se presenta en segmentos de de 5 a 10 
cm. Los segmentos bioturbados pueden preservar remanentes de laminación 
ondulosa y/o moteado difuso. Es común la ocurrencia de algunos icnofósiles 
verticales de tipo Ophiomorpha sp. Matriz arcillosa, rica en materia orgánica. Color 
gris medio a gris claro. 

 

Ahb: Arenitas con laminación horizontal bioturbada. 

Cuarzoarenitas de grano fino a medio, con laminación horizontal, localmente con 
desarrollo de algunas estructuras biogénicas interrumpiendo la laminación, 
principalmente estructuras verticales: Skolithos sp y Ophiomorphas sp. Grado de 
bioturbación 2 M&S. Buena selección, muy silicificada, color gris oscuro. Se 
presenta en capas decimétricas de formas tabulares.   

 

Am: Arenitas macizas. 

Arenitas de grano fino a medio, cuya estructura interna es difusa, no se observan 
láminas, ni remanentes de ellas, de icnofósiles o texturas moteadas. Se presentan 
en capas decimétricas, de formas tabulares  y contactos transicionales. Su color es 
amarillo pálido, gris medio, matriz arcillosa, medianamente cementadas.   

 

Ab:    Arenitas bioturbadas. 

Cuarzoarenitas de grano muy fino-fino, muy bioturbadas, pobremente 
seleccionadas, muy ricas en materia orgánica. Predominio absoluto de las 
estructuras sedimentarias biogénicas sobre las estructuras sedimentarias físicas: 4-
5 M&S. De las primeras, las texturas moteadas difusas son mucho más abundantes 
que los icnofósiles (burrow mottled). Localmente puede presentar remanentes de 
laminación ondulosa o cruzada.      

Matriz lodosa 5%, color gris medio a gris oscuro. Capas gruesas (0.3 –1 m) y 
medias (0.3 – 0.1 m), de formas tabulares. Entre los icnofósiles se destacan: 
Paleophycus sp, Planolites sp, Ophiomorphas sp,  Skolithos sp y en menor 
proporción Coclicnus sp. 
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V. FACIES DE ARENITAS ARCÓSICAS Y LITOARENITAS 

AKxp: Arenitas arcósicas con estratificación cruzada planar. 

Arenitas subarcósicas y arcósicas de grano bimodal fino y grueso con estratificación 
cruzada planar. La laminación se debe a la alternancia de láminas sets con tamaños 
de grano principalmente medio y fino. Los contactos infrayacentes por lo general 
son irregulares (erosivos) y con frecuencia incluye intraclastos arcillosos, 
especialmente la fracción más gruesa puede alcanzar a gránulos y grava fina. Los 
contactos superiores pueden ser transicionales o irregulares. El color es blanco o 
gris muy claro. El espesor de las facies varía entre gruesos (0.3 - 1 m), muy gruesas 
(>1 m) y en menor proporción medias (0.1 - 03 m). Localmente láminas muy finas 
interpuestas de lodolitas. El espesor de las capas varía lateralmente. Predominio 
absoluto de las estructuras sedimentarias físicas sobre las estructuras biogénicas. 
Muy esporádicamente pueden ocurrir Skolithos sp u Ophiomorphas sp.  

 

AKm: Arenitas subarcósicas y arcósicas macizas. 

Arenitas macizas idem Am, pero su composición es subarcósicas y arcósicas. Tiene 
grano fino a medio, selección moderada, matriz arcillosa, sin estructura interna 
aparente. Se presentan en capas decimétricas, de formas tabulares  y los contactos 
son transicionales. 

 

LAxp: Litoarenita con estratificación cruzada planar. 

Litoarenitas con estratificación cruzada planar idem Axp, pero compuesta, al menos, 
en un 10 – 15 % por la fracción de líticos. Predominio absoluto de las estructuras 
sedimentarias físicas sobre las estructuras biogénicas. La causa de la laminación es 
textural: alternancia de láminas sets con granulometrías fina y gruesa. Se presenta 
en capas medias y gruesas, de forma lenticular. Selección moderada. Los sets son 
de escala media a grande y sus contactos basales irregulares erosivos.  

 

LAxe: Litoarenita con estratificación cruzada en épsilon. 

Litoarenita con estratificación cruzada en épsilon idem Axe, pero compuesta al 
menos en 10 –15 % por líticos. Su origen es textural, debido a: 1) Alternancia de 
láminas sets de granos medios y finos, 2) alternancia de láminas gruesas de 
arenitas con láminas muy finas a láminas interpuestas de lodolitas, algunas veces 
enriquecida en materia orgánica. 

 

LAm: Litoarenita maciza. 

Idem Am, pero su composición, además de cuarzo, incluye al menos una fracción 
del 15 % de líticos. Se presentan en capas decimétricas, de formas tabulares  y los 
contactos son transicionales. 

 

LAb: Litoarenitas bioturbadas. 

Idem Ab, pero su composición, además de cuarzo, incluye al menos una fracción del 
15 % de líticos. Predominio absoluto de las estructuras sedimentarias biogénicas 
sobre las estructuras sedimentarias físicas. Localmente puede presentar 



ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

 

61 

Universitat de Barcelona 

remanentes de laminación ondulosa o cruzada. Matriz lodosa 5%, color gris medio a 
gris oscuro. Capas gruesas (0.3 –1 m) y medias (0.3 – 0.1 m), de formas tabulares. 
Entre los icnofósiles se destacan: Paleophycus sp, Planolites sp, Ophiomorphas sp,  
Skolithos sp y en menor proporción Coclicnus sp. 

 

VII FACIES FINAS 

Lih: Limolitas con laminación horizontal.  

Limolitas con laminación horizontal, color gris verdoso, a gris medio. El origen de la 
laminación es composicional: orientación preferencial de materia orgánica 
carbonosa. Predominio absoluto de las estructuras sedimentarias físicas sobre las 
estructuras sedimentarías biogénicas. Se presentan en capas centimétricas a 
decimétricas, de formas tabulares, continuas lateralmente de espesor. Los contactos 
generalmente son transicionales. 

 

Lim: Limolitas macizas. 

Limolitas macizas, color gris verdoso, gris medio, sin estructura interna aparente, en 
capas centimétricas y decimétricas, de formas tabulares, continuas lateralmente de 
espesor. Puede presentar altos contenidos de matriz arcillosa. Los contactos 
generalmente son transicionales. 

 

Lib: Limolitas bioturbadas. 

Limolitas bioturbadas con remanentes de laminación horizontal a ondulosa, 
disturbada, con materia orgánica carbonosa. Grado de bioturbación 2-3 M&S. Son 
comunes las texturas moteadas y las estructuras definidas, principalmente 
Palaeophycus sp, Planolites sp, aunque en menos proporción, se pueden encontrar 
Ophiomorphas y Skolithos sp. Las láminas son de lodolitas carbonosas.   

 

Lh: Lodolitas con laminación horizontal. 

Lodolitas con laminación horizontal, de color negro, compacta, con fractura 
prismática (en bloquecito) y/o de carácter físil. La laminación puede ser continua o 
discontinua y presenta 2 causas: textural y composicional. La primera se debe a la 
alternancia de láminas set de limolitas alternando con láminas sets de lodolitas. El 
origen de la laminación composicional ocurre por alternancia de láminas set de 
lodolitas y arcillolitas de diferentes colores. Predominio de las estructuras 
sedimentarias físicas sobre las estructuras biogénicas: 1M&S. Las capas varían 
entre finas y muy finas, aunque algunas alcanzan espesores decimétricos. 

 

Lh-v: Lodolitas con laminación horizontal por fragmentos vegetales. 

Lodolitas con laminación horizontal idem Lh, originada por la orientación de 
fragmentos  vegetales. Las láminas son de tono oscuro. Predominio de las 
estructuras sedimentarias físicas sobre las biogénicas: 1 M&S.   

 

Lo: Lodolitas con laminación ondulosa. 

Lodolitas con laminación ondulosa de tono oscuro. Predominio de las estructuras 
sedimentarias físicas: 1 M&S. En capas finas a medias, de formas tabulares. Las 



ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

 

62 

Universitat de Barcelona 

láminas se encuentran en fase y fuera de fase. El origen de la laminación es 
textural: alternancia de láminas de limolitas y de lodolitas. 

 

Lm: Lodolitas macizas. 

Lodolitas macizas varicoloradas (tonos rojizos, púrpuras, amarillentos, grises 
claras). Su estructura interna es difusa, no se observa láminas, remanentes de ellas, 
icnofósiles o texturas moteadas. Grado de bioturbación: ? M&S. Se presentan en 
capas centimétricas y decimétricas, de formas tabulares, continuas lateralmente de 
espesor. 

 

Lm-mo: Lodolitas macizas ricas en materia orgánica. 

Lodolitas macizas ricas en materia orgánica. No se aprecia estructura interna 
aparente. Se presenta en capas decimétricas a bancos métricos, de formas 
tabulares. Es común la ocurrencia de gradaciones locales, laterales a Limolitas o 
arcillolitas. Ocasionalmente se pueden encontrar icnoformas exicnia. Colores gris 
medio y color de alteración naranja amarillento pálido. 

 

Lb: Lodolitas bioturbadas  

Lodolitas bioturbadas, varicoloreadas (colores púrpuras, amarillentas, y rojizas). Es 
común la presencia de moteamiento y algunas estructuras biogénicas de carácter 
exicnia. Localmente se aprecian remanentes de laminación. Predominio absoluto de 
las estructuras sedimentarias biogénicas sobre las estructuras sedimentarias físicas. 
Presentan orientación vertical preferencial. Principalmente se encuentran 
Ophiomorphas sp y Skolithos sp.    

 

LC: Lodolitas conglomeráticas. 

Lodolitas conglomeráticas, macizas, con clastos redondeados a subredondeados, 
que gradan desde guijos gruesos a finos. Los clastos se componen de chert, cuarzo 
lechoso y algunos fragmentos volcánicos. Se presentan en capas decimétricas que 
pueden gradar vertical y horizontalmente, a limolitas o arcillolitas. 

 

Arh: Arcillolitas con laminación horizontal. 

Arcillolitas con laminación horizontal, color gris medio a oscuro, con fractura 
botroidal o de carácter físil. La laminación puede ser continua o discontinua y 
presenta 2 causas: Textural, láminas de arcillolitas alternando con láminas de 
limolitas. Composicional: láminas alternantes de arcillolitas con composiciones y 
colores diferentes. Predominio de las estructuras sedimentarias físicas sobre las 
biogénicas. Ocasionalmente se presentan algunos icnofósiles de tipo exicnia. 1-2 
M&S. 

 

Arh-v: Arcillolitas con laminación horizontal, por fragmentos vegetales. 

Arcillolitas con laminación horizontal idem Arh-v, pero el origen de la laminación es 
la orientación preferencial de fragmentos vegetales. 
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Arm: Arcillolitas macizas. 

Arcillolitas macizas varicoloreadas (colores purpúreas, amarillentas y rojizas). Su 
estructura interna es difusa, no se observan láminas, ni remanentes de ellas, de 
icnofósiles o texturas moteadas. 

 

Arb: Arcillolitas bioturbadas. 

Arcillolitas bioturbadas, varicoloreadas (colores púrpuras, amarillentas, y rojizas). Es 
común la presencia de moteamiento y algunas estructuras biogénicas de carácter 
exicnia. No se aprecian remanentes de laminación. Predominio absoluto de las 
estructuras sedimentarias biogénicas sobre las estructuras sedimentarias físicas. 
Presentan orientación vertical preferencial. Principalmente se encuentran 
Ophiomorphas sp y Skolithos sp.    

 

 VIII. FACIES HETEROLÍTICAS 

Io: Interlaminaciones / Interestratificaciones de lodolitas – arenitas con 
laminación ondulosa. 

Interlaminaciones / Interestratificaciones muy finas con proporciones 1-1 de, 
lodolitas-arenitas, o con muy ligero dominio de una litología sobre otra. Hay 
preminencia absoluta de las estructuras sedimentarias físicas sobre las estructuras 
sedimentarias biogénicas, grado de bioturbación 1 M&S. Internamente contiene 
laminación ondulosa. Muy localmente y en forma aislada, puede presentarse 
Palaeophycus. Las láminas ondulosas se presentan en fase y desfase, localmente 
plana, paralela, discontinua y laminación flaser. El origen de la laminación es 
textural y composicional. También incluye algunas capas lenticulares finas de 
arenitas de grano medio a fino. Son comunes las láminas de óxidos de hierro 
continuas y paralelas a la estratificación. Se encuentran en capitas centimétricas a 
paqueticos decimétricos, variables lateralmente de espesor aunque continuas. Las 
capas son planas tabulares. 

 

Iob: Interlaminaciones / Interestratificaciones de lodolitas – arenitas, con 
laminación ondulosa bioturbada. 

Interlaminaciones / Interestratificaciones muy finas con proporciones 1-1 de, 
lodolitas-arenitas, o con muy ligero dominio de una litología sobre otra, idem Io, pero 
con un aumento en el grado de bioturbación a 2-3 M&S. Son comunes estructuras 
tales como: Palaeophycus sp, Planolites sp, Coclichnus sp, Thalassinoides sp. Color 
gris claro a medio y de alteración naranja amarillento oscuro y naranja amarillento 
pálido. 

 

Io-v: Interlaminaciones / Interestratificaciones de lodolitas – arenitas con 
laminación ondulosa por orientación de fragmentos vegetales.  

Interlaminaciones / Interestratificaciones muy finas con proporciones 1-1 de, 
lodolitas-arenitas, o con muy ligero dominio de una litología sobre otra, idem Io, pero 
el principal origen de la laminación es la presencia de fragmentos vegetales 
orientados paralelos. Predominio absoluto de las estructuras sedimentarias físicas 
sobre las estructuras biogénicas.  
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VII. FACIES MIXTAS   

Car: Carbón en laminillas, capas finas, medias o gruesas. 

Carbón en laminillas, capas finas, medias o gruesas, de formas tabulares, continuas 
lateralmente de espesor. También se pueden encontrar fragmentos de carbón como 
intraclastos en capas de arenitas de grano medio a grueso. 

 

Fe: Horizontes ferruginizados. 

Horizontes centimétricos ferruginizados de siderita (?), colores rojizos, amarillos 
ocres, púrpuras, entre otros. Conforman costras de óxidos con hábitos botroidal y 
amigdalar. Es común encontrarlos en los contactos de las capas conformando 
superficies irregulares.  

 

Nf: Niveles fosilíferos.  

Horizontes fosilíferos centimétricos de bivalvos y gasterópodos embebidos en shale 
limosos, colores gris verdoso, morado claro. Se presentan en forma esporádica y 
generalmente aislados. 

 

Df: Dolomita fosilífera.  

Dolomita fosilífera en capas centimétricas a decimétricas con bivalvos y 
gasterópodos.  
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CORDILLERA ORIENTAL 

 Formación Cacho 

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 grados.       

 
Fig. 44.  Paleocorrientes Fm Cacho localidad  Cunday 

 

Fig. 45.  Paleocorrientes Fm Cacho localidad Pandi 

Cacho Icononzo

N=27 Mean=51.29 R=0.937

 

Fig. 46. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Icononzo 

 

 

 

Fig. 47. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Pasca 
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Fig. 48. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Rio Batan 

 

 

 

 

Fig. 49. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Usme represa 

la Regadera 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50.  Paleocorrientes Fm Cacho localidad Quebrada El 

Mochuelo al sur de Bogotá 

 

 

 

Fig. 51. Paleocorrientes Fm Cacho localidad La Calera 
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Fig. 52. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Tabio 

 

 

 

 

Fig. 53. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Guatavita 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Lenguazaque 

 

 

 

 

Fig. 55. Paleocorrientes Fm Cacho localidad Lenguazaque 

Norte 
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Formación Picacho  

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 grados. 

 

Fig. 56. Paleocorrientes Fm Picacho localidad  Beteitiva 

 

 

 

Fig. 57. Paleocorrientes Fm Picacho localidad Tunja 

 

Fig. 58. Paleocorrientes Fm Picaacho localidad Tota 

 

 

 

Fig. 59.  Paleocorrientes Fm Picacho localidad Pesca    

Boyaca 
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Fig. 60. Paleocorrientes Fm Picacho localidad  Duitama 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61. Paleocorrientes Fm Picacho localidad  Tuta 

 

 

 

 

Fig. 62. Paleocorrientes Fm Picacho localidad  Corrales 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Paleocorrientes Fm Picacho localidad  Tibana 

Chinavita 2 
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Fig. 64. Paleocorrientes Fm Picacho localidad La Uvita 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65. Paleocorrientes Fm Picacho localidad Soapaga 

 

 

 

 

Fig. 66. Paleocorrientes Fm Picacho localidad Cocuy 
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VSM 

Formación Palermo 

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 grados. 

 

Fig. 67. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad 

Saladoblanco 

 

 

Fig. 68. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad al E de 

Tarqui 

 

Fig. 69. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Sinclinal de 

San Andres La Plata 

 

 

 

 

Fig. 70. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Garzón 
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Fig. 71. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Gigante 

 

 

 

 

 

Fig. 72. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad La Cañada 

 

Fig. 73. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Alto de la 

Hocha sur 

 

 

 

 

Fig. 74. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Alto de La 

Hocha 2 
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Fig. 75. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Alto de la 

Hocha 3 

 

 

 

 

Fig. 76. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Sinclinal de 

Tesalia W 

 

Fig. 77. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Sinclinal de 

Tesalia E 

 

 

 

 

Fig. 78. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Teruel 
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Fig. 79. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Yaguara 

Betania 

 

 

 

 

 

Fig. 80. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Yaguara 

Betania2 

 

Fig. 81. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Palermo 

 

 

 

 

 

 

Fig. 82. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Río Bache 
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Fig. 83. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Quebrada 

Bambuca 
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Formación Chicoral 

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 grados. 

 

Fig. 84. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Planadas 

 

 

Fig. 85. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Santiago 

Perez 1 

 
Fig. 86. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Santiago 

Perez 2 

 

 

 

 

Fig. 87. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Quebrada 

Igua 
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Fig. 88. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Sinclinal de 

Colombia flanco W 

 

 

 

 

 

Fig. 89. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Sinclinal de 

Colombia flanco E 

 

Fig. 90. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad represa de 

Prado 

 

 

 

 

Fig. 91. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad represa de 

Prado 2 
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Fig. 92. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Ortega 

Avechucos 

 

 

 

 

 

Fig. 93. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Rio 

Cucuana Vereda El Neme 

 

 

 

Fig. 94. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad El Vergel 

 

 

 

 

 
Fig. 95. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad San Luis W 
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Fig. 96. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Valle de 

San Juan 

 

 

 

 

 

 

Fig. 97. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Rovira 

 

Fig. 98. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Chicoral 1 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Chicoral 2 
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Fig. 100. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Chicoral 3 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Chicoral 4 

 

Fig. 102. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Carmen de 

Apicala 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103. Paleocorrientes Fm Chicoral localidad Melgar 
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VMM 

 Formación Hoyon 

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 grados. 

 

Fig. 104.  Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Sinclinal de 

Guaduas flanco W 

 

 

Fig. 105. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Sinclinal de 

Guaduas flanco W 2 

 

Fig. 106. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Sinclinal de 

Guaduas flanco E 

 

 

 

 

 

Fig. 107. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Puli 
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Fig. 108. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Sinclinal de 

Guaduas flanco E 2 

 

 

 

 

 

Fig. 109. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Via Beltran 

 

 

 

Fig. 110. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad San Juan de 

Río Seco 

 

 

 

 

 

Fig. 111. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Viani 
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Fig. 112. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Via Honda 

Guaduas Flanco E Sinclinal de Guaduas 

 

 

 

 

 

Fig. 113. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Via Honda 

Guaduas Flanco W Sinclinal de Guaduas 

 

 

 

Fig. 114. Paleocorrientes Fm Hoyon localidad Puerto Salgar 
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Formación La Paz 

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 
grados.

 
Fig. 115. Paleocorrientes La Paz localidad al E de Puerto 

Boyaca 

 

Fig. 116. Paleocorrientes La Paz localidad Río Minero 

 

Fig. 117. Paleocorrientes La Paz localidad Río Sucio 

 

 

 

Fig. 118. Paleocorrientes La Paz localidad Quebrada 

Golondrinas 
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Fig. 119. Paleocorrientes La Paz localidad Quebrada 

Leonera 

 

 

 

 

 

Fig. 120. Paleocorrientes La Paz localidad Quebrada Agua 

Mieluda 

 

Fig. 121. Paleocorrientes La Paz localidad Anticlinal del 

Opon flanco E 

 

 

 

 

 

Fig. 122. Paleocorrientes La Paz localidad Anticlinal del 

Opon flanco W 
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Fig. 123. Paleocorrientes La Paz localidad Quebrada La 

Putana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 124. Paleocorrientes La Paz localidad Via 

Bucaramanga - Barrancabermeja 

  



ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

 

87 

Universitat de Barcelona 

PIEDEMOMTE Y CATATUMBO 

Formación Mirador 

A continuación se presentan los 
resultados de este análisis. Las rosas 
construidas muestran cinco anillos, con 
el más externo correspondiente al 50% 
de las medidas involucradas; las clases 
se han tomado cada 10 grados. 

 

Fig. 125. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Guaicaramo 

 

Fig. 126. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Guaicaramo norte 

 

Fig. 127. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Villavicencio 

 

 

 

  

Fig. 128. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Santa María 
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Fig. 129. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Aguaclara 

 

 

 

 

Fig. 130. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Medina 

 

 

 

 

Fig. 131. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Piñalerita 

 

 

 

 

Fig. 132. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Loma Silvaredo 
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Fig. 133. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Tauramena 

 

 

 

 

Fig. 134. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Pajarito 

 

 

 

Fig. 135. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Piñalerita 

 

 

 

 

Fig. 136. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad El Morro 

 

 



ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

 

90 

Universitat de Barcelona 

 

Fig. 137. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Q. Jarama 

 

 

 

 

Fig. 138. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Q. La Tanga 

 

 

 

 

Fig. 139. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Río Ariporo 

 

 

 

 

Fig. 140. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Tame 

 

 

 



ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

 

91 

Universitat de Barcelona 

 

Fig. 141. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Tame norte 

 

 

 

 

 

Fig. 142. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Río Cobugon 

 

 

 

 

Fig. 143. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad San Bernardo de Bata - 

Chucarima 

 

 

 

 

 

Fig. 144. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad San Bernardo de Bata – Toledo 
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Fig. 145. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Rio Peralonso 

 

 

 

Fig. 146. Diagrama rosa de paleocorrientes Formación 

Mirador localidad Q. La Regadera 
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CORDILLERA ORIENTAL 

Muestra X1-18  

Sólo restos mal conservados de: 

Retitricolpites sp., Retitricolporites sp. 

Asociación que forma parte del Eoceno, pero con dispersión más amplia. 

Edad: Indeterminada 

 

Muestra X1-20    

Restos mal conservados de: 

Psilatricolpites sp., Bisaccate indet. 

Asociación del Eoceno pero con dispersión más amplia. 

Edad: Indeterminada 

 

M.X  19. 

La presencia de Cicatricosisporites dorogensis y Verrucatosporites usmensis junto 
con Spinizonocolpites echinatus nos colocan esta muestra en un Eoceno Superior. 

Edad: EOCENO SUPERIOR 

 

M X  20. 

Se ha encontrado: Spirosyncolpite spiralis y Verrucatosporites sp. 

Edad: Solo indica edad No Inferior al Eoceno 

 

Se ha observado: 

Monocolpites sp., Proxapertites operculatus  (Van der Hammen) Germeraad et al., 
1968, Proxapertites verrucatus,  Sarmiento 1992, Retistephanocolpites cf. Finalis,  
Gonzalez 1967, Multiporopollenites pauciporatus,  Jaramillo & Dilcher  2001, 
Foveotricolporites cf. Voluminosus, Gonzalez 1967, Restos indeterminados. 

El conjunto encontrado en esta muestra nos indica una edad Eoceno 

Edad: EOCENO  

 

M X 21. 

Monoporopollenites annulatus (Van der Hammen 1954) Jaramillo & Dilcher 2001 

Las formas encontradas corresponden a un Paleoceno Superior – Eoceno sin 
precisar más. 

Edad: PALEOCENO SUPERIOR – EOCENO 
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VSM 

Muestra 8. -Palermo - Sta. María 

Se ha encontrado: 

Distaverrusporites sp. 

Laevigatosporites catanejensis, Muller, Giaconmo & Van Erve 1987 

Verrucatosporites sp. 

Annutriporites iversenii (Van der Hammen 1954) Gonzalez 1967 

Bsevitricolpites variabilis, Gonzalez 1967 

Bombacacidites sp. 

Monoporopollenites annulatus (Van der Hammen 1954) Jaramillo & Dilcher 2001 

Perisyncolporites pokornyi, Germeraad, Hopping & Muller 1968 

Psilaperiporites sp. 

Ranunculacidites operculatus (Van der Hammen & Wijmstra 1964) Jaramillo & 
Dilcher 2001 

Rhoipites hispidus (Van der Hammen & Wijmstra 1964) Jaramillo & Dilcher 2001 

Siltaria media (Gonzalez 1967) Jaramillo & Dilcher 2001 

Verrutricolpites sp. 

No se han observado Dinocystes, ni restos de origen marino. La presencia de 
Circulisporites nos indica aportes fluviales. 

 

 

Muestra 11. -Palermo - Sta.María 

Se ha encontrado: 

Distaverrusporites sp. 

Psilatriletes sp. 

Bombacacidites sp. 

Perisyncolporites pokorngi, Germeraad, Hopping & Muller 1968 

Psilamonocolpites sp. 

 

Muestra 1. -Jamaica.  

Se ha encontrado: 

Annutriporites iversenii (Van der Hammen 1954) Gonzalez 1967 

Bombacacidites sp. 

Jandufouria seamrogiformis, Germeraad, Hopping & Muller 1968 

Psilamonocolpites sp.  

Psilatricolpites sp. 

Retistephanocolpites sp. 

Retitricolpites simplex Gonzalez 1967 

Striatopollis catatumbus (Gonzalez 1967) Takahashi & Jux 1989 

Circulisporites Algae 

Dinoflagellate Cysts 
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Muestra 3. -Jamaica (debajo arenas) 

Se ha encontrado: 

Distaverrusporites sp. 

Foveotriletes sp. 

Laevigatosporites catanejensis, Muller, Giocomo & Van Erve 1987 

Verrucatosporites sp. 

Araucariacites sp. 

Brevitricolpites variabilis, Gonzalez 1967 

Clavatricolpites sp. 

Perisyncolporites pokorngi, Germeraad, Hopping & Muller 1968 

Retitrescolpites sp. 

Verrutricolporites sp. 

Circulisporites Algae 

Dinoflagellate Cysts 

Edad: Eoceno 

 

VMM 

Muestra X!-83        

Verrucatotriletes sp. 

Edad: Indeterminada  

 

Muestra XI-84  A. Restos mal conservados  

Se ha determinado: 

Monoporopollenites annulatus (Van der Hammen 1954) Jaramillo & Dilcher 2001 

Perisyncolporites pokorhyi Germeraad, Hopping & Muller 1968 

Verrumonocolpites sp. 

Edad: No inferior al Eoceno Medio  

 

Muestra XI- 87.  

Se ha determinado:  

Psilatriletes sp. 

Retitriletes sp. 

Verrucatotriletes 

Verrucatosporites sp. 

Echimorphomonocolpites gracilis, Gonzalez 1967 

Jandufouria seamnogiformis, Germeraad, Hopping C&Muller 1968 

Monoporopollenites annulatus (Van der Hammen 1954) Jaramillo & Dilcher 2001 

Retitriporites sp. 
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Verrutricolpites sp. 

Verrutricolporites 

Edad: Eoceno Superior. 

 

Muestra X2- 02. Restos mal conservados.  

Se ha observado: 

Verrutriletes sp. 

Edad: Indeterminada 

 

Muestra X2- 30. 

Granos de polen mejor conservados  con  Verrucatosporites, Mauritiidites y varias 
Angiospermas que corresponderían a  una edad No Inferior al Eoceno. 

 

PIEDEMONTE 

Muestra AM-3 

La presencia de Cricotriporites macroporus acompañado de Striatricolpites 
catatumbus y Verrucatosporites nos indican una edad Eoceno. 

Edad: Eoceno 

 

Muestra AM-8 

La Ocurrencia de Retistephanacolpites angeli, Retibrevitricolpites cf. catatumbus y 
Retibreviticolpites sp. Sugiere no más antiguo que  Eoceno Tardio. 

 

TEM-38.2 - (El Morro)  

Se ha encontrado: 

Psilatriletes sp. 

Psilamonocolpites sp. 

Striatopollis catatumbus (Gonzalez 1967) Takahashi & Jux 1989 

Edad: Solo indica edad No Inferior al Eoceno 

 

Muestra AM-5 

Solo pocos restos, donde hay que destacar los referibles  a Jandufouria minor que 
nos indican un posible Eoceno, ya que no se han observado restos mas modernos.  

Edad: No inferior al eoceno   

 

 

Muestra AM-7 

Este conjunto, especialmente Psilaperiporites  cf. robustus  y Jandufouria sp., nos 
indican una edad No Inferior al Eoceno. La falta de polen característico más 
moderno, nos permitiría considerar esta muestra como Eoceno. 

Edad: No inferior al eoceno      
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TEM-38.3  -(El Morro)  

Se ha encontrado: 

Mauritiidites franciscoi (Van der Hammer 1956) Van Hoeken & Klinkenberg  1964. 

Psilamonocolpites medium (Van der Hammer 1954) Van der Hammer & Garcia 1966 

Spirosyncolpites spiralis, Gonzalez 1967 

Edad: No Inferior al Eoceno 

 

CATATUMBO 

Muestra X1-21       

Sólo se ha observado un grano de: 

Monoporites annulatus, Van der Hammen 1954 

Edad: Indeterminada 

 

Muestra X1-24  

Solamente se ha encontrado: 

Retitricolpites sp. 

Edad: Indeterminada 

 

Muestra X1- 61     

Distaverrusporites sp. 

Psilatriletes sp. 

Verrucatotriletes sp. 

Monoporopollenites annulatus (Van der Hammen 1954) Jaramillo & Dilcher 2001 

Jandufouria Seamrogiformis, Germesaad, Hopping & Muller 1968 

Rhoipites hispidus (Van der Hammen C Wijmstra 1964) Jaramillo & Dilcher 2001 

Verrumonocolpite sp. 

Verrutricolporites sp. 

Edad: Eoceno tardio? 
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CORRALES 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

CORRALES Co_M3 Ku Une Arena de grano 
grueso 

Aptiano 59 

 Co_M7 Kg Arenisca Tierna  Arena de grano 
grueso 

Masstrichtiano 30 

 

Fig. 147. Analisis Afta de la muestra  Co_M3 Ku 
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Fig. 148. Analisis Afta de la muestra  Co_M7 Kg 



ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

 

105 

Universitat de Barcelona 

COCUY 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

COCUY Coc_M2 Ka Aguardiente Arena de grano 
medio 

Aptiano 61 

 Coc_M1 Kg Arenisca Tierna Arena de grano 
grueso 

Masstrichtiano 33 

 

Fig. 149. Analisis Afta de la muestra  Coc_M2 Ka 
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Fig. 150. Analisis Afta de la muestra  Coc_M1 Kg 
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LENGUAZAQUE 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

LENGUAZAQUE Le_M5 Ku Une Arena de grano 
grueso 

Aptiano 60 

 Le_M3 Kg Arenisca Tierna Arena de grano 
grueso 

Masstrichtiano 36 

 

Fig. 151. Analisis Afta de la muestra  Le_M5 Ku 
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Fig. 152. Analisis Afta de la muestra  Le_M3 Kg 
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BOGOTA 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

BOGOTA B_M1 Ku Une Arena de grano 
grueso 

Aptiano 55 

 B_M2 Kg Arenisca Tierna Arena de grano 
grueso 

Masstrichtiano 34 

 

 

Fig. 153. Analisis Afta de la muestra  B_M1 Ku 
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Fig. 154. Analisis Afta de la muestra  B_M2 Kg. 
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 GUADUAS 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

GUADUAS G_M4_Kv Villeta inf Arenisca de grano 
fino 

Aptiano 66 

 G_M1_Kc Cimarrona Arenisca 
conglomeratica 

Masstrichtiano 36 

 

Fig. 155. Analisis Afta de la muestra  G_M4_Kv 
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Fig. 156. Analisis Afta de la muestra  G_M1_Kc. 
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 VIANI 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

VIANI V_M3_Kvi VIlleta inferior Arenisca de grano 
medio a fino 

Aptiano 68 

 V_M2_Kvs Villeta Superior Arenisca de grano 
fino 

Masstrichtiano 35 

 

 

Fig. 157. Analisis Afta de la muestra  V_M3_Kvi 
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Fig. 158. Analisis Afta de la muestra  V_M2_Kvs. 
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 PULI 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

PULI P_M4_Kvi VIlleta inferior Arenisca de grano 
fino 

Aptiano 66 

 P_M1_Kc La Tabla Arenisca de grano 
fino 

Masstrichtiano 36 

 

Fig. 159. Analisis Afta de la muestra  P_M4_Kvi 
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Fig. 160. Analisis Afta de la muestra  P_M1_Kc 
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CUNDAY 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

CUNDAY C_M3 Kc Caballos Arena de grano 
grueso 

Aptiano 60 

 C_M2_Kg Arenisca Tierna Arenisca 
conglomeratica 

Masstrichtiano 33 

 

Fig. 161. Analisis Afta de la muestra  C_M3 Kc 
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Fig. 162. Analisis Afta de la muestra  C_M2_Kg  
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GIRARDOT 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

GIRARDOT G_M4 Kvi Villeta inferior Arenisca de grano 
fino 

Cenomaniano 
Aptiano 

66 

 G_M1_Kt La Tabla Arenisca 
conglomeratica 

Masstrichtiano 37 

 

Fig. 163. Analisis Afta de la muestra  G_M4 Kvi 
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Fig. 164. Analisis Afta de la muestra  G_M1_Kt  
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CHICORAL 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

CHICORAL CH_M3_Kg Arenisca Tierna Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 34 

 

Fig. 165. Analisis Afta de la muestra  CH_M3_Kg 
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PRADO 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

PRADO Pr_M1 Kc Caballos Arena de grano 
grueso 

Aptiano 62 

 Pr_M2_Kg Arenisca Tierna Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 34 

 

 

Fig. 166. Analisis Afta de la muestra  Pr_M1 Kc 
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Fig. 167. Analisis Afta de la muestra  Pr_M2_Kg  
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TESALIA 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

TESALIA Te_M2_Kc Caballos Arena de grano 
grueso 

Aptiano 66 

 Te_M4_Km Monserrate Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 37 

´ 

Fig. 168. Analisis Afta de la muestra  Te_M2_Kc 
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Fig. 169. Analisis Afta de la muestra  Te_M4_Km  
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TARQUI 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

TARQUI Ta_M2_Kc Caballos Arena de grano 
grueso 

Aptiano 68 

 Ta_M1_Km Monserrate Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 37 

 

 

Fig. 170. Analisis Afta de la muestra  Ta_M2_Kc 
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Fig. 171. Analisis Afta de la muestra  Ta_M1_Km  
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CUCUTA 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

CUCUTA Cu_M2_Ka Aguardiente Arena de grano  
medio 

Aptiano 60 

 Cu_M1_Kcm Colon MitoJuan Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 33 

 

Fig. 172. Analisis Afta de la muestra  Cu_M2_Ka 
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Fig. 173. Analisis Afta de la muestra  Cu_M1_Kcm  
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TOLEDO 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

TOLEDO To_M3_Ka Aguardiente Arena de grano  
fino 

Aptiano 60 

 To_M4_Kca Catatumbo Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 33 

 

 

Fig. 174. Analisis Afta de la muestra  To_M3_Ka 
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Fig. 175. Analisis Afta de la muestra  To_M4_Kca  
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PAUTO 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

PAUTO Pa_M2_Ku Une Arenisca 
conglomeratica 

Aptiano 63 

 Pa_M4_KTp Palmichal Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 36 

 

 

Fig. 176. Analisis Afta de la muestra  Pa_M2_Ku 
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Fig. 177. Analisis Afta de la muestra  Pa_M4_KTp  
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EL MORRO 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

EL MORRO Mo_M1_Ku Une Arenisca 
conglomeratica 

Aptiano 65 

 Mo_M5_Kg Guadalupe Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 34 

 

Fig. 178. Analisis Afta de la muestra  Mo_M1_Ku 
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Fig. 179. Analisis Afta de la muestra  Mo_M5_Kg  
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MONTERRALO 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

MONTERRALO Mn_M2_Ku Une Arenisca 
conglomeratica 

Aptiano 64 

 Mn_M1_Kg Guadalupe Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 33 

 

Fig. 180. Analisis Afta de la muestra  Mn_M2_Ku 
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Fig. 181. Analisis Afta de la muestra  Mn_M1_Kg  
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TIERRANEGRA 

 

 

LOCALIDAD MUESTRA  FORMACION LITOLOGIA EDAD RESULTADO 

TIERRANEGRA Tn_M1_Ku Une Arenisca 
conglomeratica 

Aptiano 65 

 Tn_M2_Kg Guadalupe Arenisca 
conglomeratica 

Masstrictiano 32 

 

Fig. 182. Analisis Afta de la muestra  Tn_M1_Ku 
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Fig. 183.  Analisis Afta de la muestra  Tn_M2_Kg 
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Fig. 184. Diagrama de subsidencia Santiago Perez (Geohistoria) 
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Fig. 185. Diagrama de subsidencia Santiago Perez 

 

Paleo-batimetria + erosión 

Subsidencia Total 

Acomodación (Susidencia Total + Paleobatimetría 
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Fig. 186. Diagrama de subsidencia VMM (Geohistoria) 
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Fig. 187. Diagrama de subsidencia VMM 
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Fig. 188. Diagrama de subsidencia VILLETA (Geohistoria) 
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Fig. 189. Diagrama de subsidencia VILLETA 

Paleo-batimetria + erosión 

Subsidencia Total 
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ANEXOS 

Evolución Sedimentaria y Estructural del Eoceno superior, Cordillera Oriental de Colombia, Sur America 

Universitat de Barcelona 

CORDILLERA ORIENTAL 
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Fig. 190. Diagrama de subsidencia CORDILLERA ORIENTAL (Geohistoria) 
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Fig. 191. Diagrama de subsidencia CORDILLERA ORIENTAL 

Paleo-batimetria + erosión 

Subsidencia Total 
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QUETAME 
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Fig. 192. Diagrama de subsidencia QUETAME (Geohistoria) 
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Fig. 193. Diagrama de subsidencia QUETAME 
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Fig. 194. Diagrama de subsidencia COCUY NORTE (Geohistoria) 
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Fig. 195. Diagrama de subsidencia COCUY NORTE 
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Fig. 196. Diagrama de subsidencia CUPIAGUA (Geohistoria) 
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Fig. 197. Diagrama de subsidencia CUPIAGUA 
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Fig. 198. Diagrama de subsidencia RANCHO QUEMADO (Geohistoria) 
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Fig. 199. Diagrama de subsidencia RANCHO QUEMADO 
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Fig. 200. Diagrama de subsidencia 9- SV8 (Geohistoria) 
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Fig. 201. Diagrama de subsidencia 9- SV8 
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