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A b s t r a c t

An update of the geological map of the lithostratigraphic units in the Mesozoic and Paleogene 
- Neogene of the Middle Magdalena Valley (MMV) in the type area (Department of Santander) at 
a scale of 1:50.000 is presented. In relation to the previous geological map, the following units are 
identified and individualized for the first time: Cumbre Formation, El Salto Formation, Salada For-
mation, Pujamana Formation, Galembo Formation and La Renta Formation (new unit). In the Rosa 
Blanca Formation, five new members are differentiated and represented in the geological map 
from top to bottom: Lagunetas Member, Carrizal Member, Zo Member, El Sapo Member and Za-
patoca Member, which present typical locations in the Zapatoca area. In support of future detailed 
stratigraphic studies, mapping based on morphological criteria (valleys and ridges) reveals that 
there are 4 stratigraphic intervals in the Girón Group, 4 stratigraphic intervals in the Lisama Forma-
tion, 3 stratigraphic intervals in the La Paz Formation, 7 stratigraphic intervals in the Esmeraldas 
Formation (including the Los Corros Fossiliferous Horizon at the top of the unit) and 3 stratigraphic 
intervals in the Mugrosa Formation. These intervals were named based on their textural properties 
and stratigraphic position.

The structural style that develops in the rocks cropping out in this sector of the MMV in the vici-
nity of the type locality is characterized by NNE-SSW first-order folds that affect the sequence of the 
Jurassic - Cretaceous (Los Cobardes anticline to E) and from the Paleogene - Neogene (E flank of 
the Nuevo Mundo syncline to W). The second-order folds in the Umir Formation and the Lisama 
Formation are the El Naranjo syncline and the Mata de Cacao syncline with a NNE-SSW orientation.

Primer mapa geológico de la región investigada, publicado por Alfred Hettner en 1892.  
Reproducción de la versión en castellano editada por el Banco de la República en 1966.
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Mapa geológico del Valle Medio del 
Magdalena en los alrededores del puente  
El Tablazo, departamento de Santander

RESUMEN

Se presenta una actualización de la cartografía geológica de 
las unidades litoestratigráficas del Mesozoico y Paleógeno- 
Neógeno del Valle Medio del Magdalena (VMM) en su área 
tipo (Departamento de Santander) en escala 1:50.000. Con 
relación a la cartografía geológica previa se identifican e indi-
vidualizan por primera vez las unidades: Formación Cumbre, 
Formación El Salto, Formación Salada, Formación Pujamana, 
Formación Galembo y Formación La Renta (nueva unidad). 
En la Formación Rosa Blanca se diferencian y representan en 
la cartografía geológica cinco nuevos Miembros denomina-
dos de base a tope: Miembro Lagunetas, Miembro Carrizal, 
Miembro Zo, Miembro El Sapo y Miembro Zapatoca, los cua-
les presentan localidades tipo en alrededores de Zapatoca. 
Como sustento a futuros estudios estratigráficos de detalle 
se diferenciaron cartográficamente y con criterio morfológi-
co (valles y crestas) cuatro intervalos estratigráficos en el 
Grupo Girón, cuatro intervalos estratigráficos en la Forma-
ción Lisama, tres intervalos estratigráficos en la Formación 
La Paz, siete intervalos estratigráficos en la Formación Es-
meraldas (incluyendo el Horizonte Fosilífero Los Corros al 
tope de la unidad) y tres intervalos estratigráficos en la For-
mación Mugrosa. Dichos intervalos fueron nombrados con 
base a sus propiedades texturales y posición estratigráfica.

El estilo estructural que se desarrolla en las rocas aflorantes 
en este sector del VMM en alrededores de la localidad tipo, 
se caracteriza por pliegues de primer orden de orientación 
NNE-SSW que afecta la secuencia del Jurásico-Cretácico (An-
ticlinal de Los Cobardes al E) y del Paleógeno-Neógeno (flan-
co E del Sinclinal de Nuevo Mundo al W). Como pliegues de 
segundo orden en la Formación Umir y la Formación Lisama 
se tienen el Sinclinal El Naranjo y el Anticlinal de Mata de 
Cacao con orientación NNE-SSW.

INTRODUCCIÓN

If you are a geologist studying rocks, you have to go and find 
the rocks. They will not come to you, and if you go to them 

they cannot run away. The initiative lies all on your side.

Clive Staples Lewis

A partir del trabajo de Morales y The Colombian Petroleum In-
dustry (1958), el sector comprendido desde el puente El Tabla-
zo (donde el río Sogamoso cambia de dirección ENE-WSW, a 

Giovanni Moreno Sánchez

N-S) hasta el caserío Esmeraldas ha sido considerado la locali-
dad tipo de la mayoría de las unidades litoestratigráficas del 
Cretácico y Paleógeno-Neógeno del Valle Medio del Magdalena.

El marco estratigráfico para las unidades del Jurásico fue es-
tablecido por Navas (1963) y Cediel (1968), mientras que 
para el Cretácico y Paleógeno-Neógeno lo establecieron Whe-
eler (1929, 1935), Morales y The Colombian Petroleum Indus-
try 1958, Etayo-Serna y Guzmán-Ospitia (2019). La secuencia 
estratigráfica sedimentaria mide alrededor de 6.500 m, y en 
tiempo abarca desde el Jurásico tardío hasta el Oligoceno tar-
dío. Registra la historia de múltiples ambientes de depósito, 
así como la superposición de varios episodios de deforma-
ción (Gómez et al. 2003; 2005a; 2005b; Caballero, Parra y 
Mora 2010). Los trabajos cartográficos en la región se inician 
con Hettner (1892; portadilla); a partir de este autor sobresa-
len los aportes de Hubach (1953, 1957), Julivert (1958a, 
1958b, 1961, 1968, 1970), Navas (1963) y Cediel (1968), y a 
modo de síntesis, los de Ward et al. (1969, 1973, 1977), con el 
Mapa geológico del cuadrángulo H-12, Bucaramanga.

La región de estudio se localiza al N del departamento de 
Santander y comprende parte de los municipios de Lebrija, 
Girón, Betulia, Zapatoca y San Vicente de Chucurí. El drenaje 
principal es el río Sogamoso, que desemboca en el río Mag-
dalena (fig. 1). El presente trabajo constituye una memoria 
explicativa breve del nuevo mapa geológico, que abarca la 
región del Valle Medio del Magdalena, comprendida en alre-
dedores de El Tablazo (departamento de Santander), a esca-
la 1:50.000, y cubre un área de 450 km2.

En los levantamientos de campo se emplearon tres mapas 
topográficos a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (109-III-D, 120-I-B y 120-I-D), que compren-
den un área de 450 km2. Para la descripción de arenitas en 
campo se siguió a Folk (1954) y Pettijohn, Potter y Sieve 
(1973), mientras que para las rocas sedimentarias calcáreas 
se consideró a Dunham (1962) y Folk (1962). Para el espesor 
y la forma de las capas se utilizaron los criterios de Campbell 
(1967) e Ingram (1954). Los precisos levantamientos estra-
tigráficos y bioestratigráficos de la Formación La Paja (Mon-
toya 2019a), la Formación Tablazo (Montoya 2019b), la For-
mación Salada (Terraza, 2019), la Formación Pujamana 
(Terraza 2019), la Formación Galembo (Terraza 2019), la 
Formación La Renta (Terraza 2019), La Formación Esmeral-
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das (Pérez-Ávila y Arenas-Mosquera, Informe interno) y la 
Formación Mugrosa (Pérez-Ávila 2014), fueron fundamen-
tales para establecer sin ambigüedad los límites entre uni-
dades geológicas. La construcción de los perfiles estructura-
les se basó en métodos geométricos (Suppe 1983), en los 
cuales la premisa de espesor constante fue considerada ra-
zonable para la región de estudio. La localización de las pa-
norámicas y detalles de afloramientos se referencian en me-
tros. En la parte superior izquierda de las fotografías se 
presenta una rosa de los vientos que indica la dirección de 
observación y las coordenadas allí mencionadas, la localiza-
ción del lugar desde el cual fue tomada.

ESTRATIGRAFÍA

A continuación se describen brevemente en orden estrati-
gráfico (fig. 2) las características morfológicas y litológicas 
de las unidades litoestratigráficas diferenciadas y represen-
tadas en el mapa geológico (fig. 3 y anexo 5).

Grupo Girón

Desde el punto de vista morfológico a lo largo del cañón del 
río Sogamoso, en el tramo desde El Tablazo al W, hasta el 
Puente Gómez Ortiz, al E, se identificaron cuatro intervalos 
litoestratigráficos en el Grupo Girón (figs. 4 y 5), que pue-
den seguirse al E hasta el sitio Las Juntas, en la confluencia 
del río Chicamocha con el río Suárez para formar el río Soga-
moso. Esta propuesta de diferenciación sigue aproximada-
mente el esquema empleado por Navas (1963).

Intervalo arenítico inferior (JGai)

Arenitas líticas de textura mediana a gruesa, de colores gris 
claro, verde claro y violeta, en capas gruesas. Conglomera-
dos matriz soportados de cantos finos a medianos, subangu-
lares, de arenita de cuarzo con textura que varía de fina a 
mediana, en capas gruesas y muy gruesas. Lodolitas de color 
violeta en capas gruesas y muy gruesas con láminas ondulo-
sas medianas y gruesas de arenita de cuarzo de textura me-
diana. Espesor: 600 m. Jurásico superior.

Intervalo lodolítico inferior (JGli)

Alternancia de lodolitas y limolitas de colores naranja y ver-
de claro, en capas gruesas con arenitas de cuarzo y líticas de 
color violeta, de textura entre mediana y gruesa. Espesor: 
150 m. Jurásico superior.

Intervalo arenítico superior (JGas)

Arenitas líticas de textura entre mediana y gruesa, de colo-
res gris claro, verde claro y violeta, en capas gruesas. Con-
glomerado matriz soportado con cantos de textura fina a 
mediana, subangulares, de arenita de cuarzo de textura fina 
a mediana, en capas gruesas y muy gruesas. Lodolitas de co-

lor violeta en capas gruesas y muy gruesas con láminas on-
dulosas medianas y gruesas de arenita de cuarzo de textura 
mediana. Hacia la parte alta de este intervalo se presenta un 
cuerpo de arenitas de cuarzo de textura entre mediana y 
muy gruesa, de color gris claro, con intraclastos de lodolitas 
e intercalaciones de capas medianas de lodolita de color ne-
gro con fragmentos de material vegetal. Espesor: 450 m. 
Edad: Jurásico superior.

Intervalo lodolítico arenítico (JGla)

Alternancia de lodolitas y limolitas de color naranja y verde 
claro en capas gruesas con arenitas de cuarzo y líticas, de 
textura mediana a gruesa de color violeta. Espesor: 150 m. 
Jurásico superior.

Formación Los Santos (b1s)

Unidad litoestratigráfica propuesta de manera formal por 
Cediel (1968). Se reconoce en la quebrada Piedra Azul, afluen-
te del río Lebrija (Clavijo Torres 1985) y en la quebrada Puja-
manes (Renzoni, 1985). Este cuerpo litológico se distingue en 
el terreno por su carácter tabular y las tonalidades gris claro 
que contrastan con las tonalidades naranja del infrayacente 
Grupo Girón (figs. 5 y 14A), desde el sector de estudio hasta 
el municipio de Los Santos (Laverde Montaño, 1985). Consta 
de arenitas de cuarzo de textura mediana a gruesa de colores 
gris claro y violeta, e intercalaciones de espesor variable de 
lodolitas de color violeta, laminadas. Hacia el techo de la uni-
dad se observa la icnofacies Scoyenia. Espesor: 150 m. Berria-
siano (Etayo-Serna y Rodríguez 1985).

Formación Cumbre (b1c)

Esta unidad representa el primer registro del ingreso mari-
no neto del mar cretácico documentado con fósiles en volu-
men (bivalvos, gasterópodos, etc.), en la región de estudio 
(Mendoza 1985). Ya Renzoni (1985) había identificado la 
unidad en la quebrada Pujamanes. En el presente trabajo se 
reconoce y diferencia por primera vez en la cartografía geo-
lógica en los alrededores de la localidad Puente El Tablazo. 
Genera en el terreno un valle tenue entre dos unidades de 
morfología saliente, a saber, la infrayacente Formación Los 
Santos y la suprayacente Formación Rosa Blanca. Consta de 
lodolitas fosilíferas de color negro en capas medianas con 
laminación plana-paralela mediana, intercaladas con areni-
tas de cuarzo entre fino y mediano de color gris claro (figs. 
6 y 14B). Espesor: 25 m. Berriasiano.

Formación Rosa Blanca

A partir del esquema estratigráfico propuesto por Eta-
yo-Serna y Guzmán-Ospitia (2019) para el sector de Za-
patoca, se identificaron y diferenciaron cartográfica-
mente en la Formación Rosa Blanca cinco miembros 
(figs. 6, 7, 8, 9 y 14C).
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Miembro Lagunetas (b1-rl)

Morfológicamente corresponde a un filo. Consta de biomicri-
tas mudstone y wackestone, dolomíticas de color gris oscuro 
y negro en capas medianas y gruesas con niveles de yeso ha-
cia la parte inferior (Etayo-Serna y Guzmán-Ospitia 2019; 
Zamarreño de Julivert 1963; Cruz y Vargas 1972; Alfonso 
Pava 1985). Espesor: 75 m. Berriasiano.

Miembro Carrizal (b2-rc)

Morfológicamente corresponde a un valle. Consta de biomicri-
tas wackestone de color gris oscuro en capas gruesas, algunas 
de las cuales constituyen biostromas de bivalvos, en alternan-
cia con biomicritas mudstone en capas medianas y lodolitas 
terrígenas de color negro con laminación plana-paralela me-
diana (Etayo-Serna y Guzmán-Ospitia 2019). El contacto con el 
infrayacente con el Miembro Lagunetas representa una cica-
triz de erosión. Espesor: 125 m. Valanginiano inferior.

Miembro Zo (b3-rz)

Morfológicamente corresponde a un filo. Consta de biomicri-
tas packstone y wackestone de color gris oscuro en capas 
gruesas y medianas en alternancia con lodolitas terrígenas 
de color negro en capas medianas. Característica de este in-
tervalo es la presencia de bancos calcáreos-cuarzosos con 
laminación plana-paralela e inclinada tangencial a la base, 
las capas son medianas y gruesas de bioclastos fragmenta-
dos. El contacto con el infrayacente Miembro Carrizal repre-
senta una paraconformidad (Etayo-Serna y Guzmán-Ospitia 
2019). Espesor: 25 m. Hauteriviano inferior (pars).

Miembro El Sapo (b3-rs)

Morfológicamente corresponde a un valle. Consta de biomi-
critas wackestone de color gris oscuro en capas medianas y 
gruesas, en alternancia con lodolitas terrígeno-calcáreas de 
color negro, en capas gruesas con laminación plana-paralela 
mediana (Etayo-Serna y Guzmán-Ospitia 2019). Espesor: 
100 m. Hauteriviano inferior (pars).

Miembro Zapatoca (b3-rza)

Morfológicamente corresponde a un filo que destaca en el 
paisaje por sus tonalidades naranja y ocre. Consta principal-
mente de biomicritas wackestone y packstone de bivalvos, de 
color negro, en capas medianas y, en menor proporción, de 
arenitas de cuarzo lodosas ferruginosas en capas tabulares 
gruesas (Etayo-Serna y Guzmán-Ospitia 2019). Espesor: 25 
m. Hauteriviano inferior (pars).

Formación La Paja

La unidad presenta una morfología suave que genera valles. 
Hacia la parte alta del tercio inferior se destaca un paquete 

morfológicamente fuerte y diferenciable en la cartografía 
geológica, denominado Intervalo Calcáreo El Ramo (Monto-
ya 2019a; figs. 7, 8, 9 y 15).

Intervalo inferior (b4-pi)

Mudstone con materia orgánica (bindstone-microbialita) en 
capas medianas que se alternan con mudstone arcillosos con 
materia orgánica (bindstone-microbialita) en capas media-
nas y gruesas, con formas plano-paralelas y con adelgaza-
mientos y engrosamientos que definen capas con formas de 
nódulos unidos (camándula). Espesor: 75 m. Barremiano.

Intervalo calcáreo El Ramo (b4-per)

Calizas mudstone con materia orgánica (bindstone-microbia-
lita) en capas medias y gruesas alternantes con mudstone ar-
cillosos con materia orgánica (bindstone-microbialita) en ca-
pas medias. Hay horizontes de hasta 1 m con mineral de yeso. 
Los mejores afloramientos se presentan por el cauce de la 
quebrada de El Ramo, cerca de la confluencia de la quebrada 
Las Lajas (S) y Caño Bolas (N). Espesor: 25 m. Barremiano.

Intervalo superior (b56-ps)

Calizas mudstone con materia orgánica (bindstone-microbia-
lita) en capas medianas y gruesas intercaladas con mudstone 
arcillosos con materia orgánica (bindstone-microbialita con 
arcillas) en capas gruesas y muy gruesas. Hacia la parte infe-
rior se presentan lentes y láminas de calcita fibrosa, domos 
de gases, yesos nodulares resedimentados y láminas de 
yeso, todos estos elementos paralelos a la estratificación. Es-
pesor: 200 m. Aptiano superior-Albiano inferior.

Formación Tablazo (b6t)

La unidad es un elemento morfológico fuerte que resalta en 
el terreno y contrasta entre dos unidades de morfología sua-
ve, a saber: la infrayacente Formación La Paja y la supraya-
cente Formación Simití (Montoya 2019b; figs. 7, 8, 9, 10 y 
16). Está formada predominantemente por biomicritas 
mudstone, wackestone y packstone, de colores gris claro, ma-
cizas, en capas medianas y gruesas, intercaladas con areni-
tas de cuarzo de textura entre muy fina y mediana, en oca-
siones fosilíferas, y lodolitas negras en capas gruesas y muy 
gruesas con arenitas de cuarzo y biomicritas mudstone. Es-
pesor: 275 m. Albiano inferior.

Formación Simití (b6s)

Es un conjunto litológico que genera morfología suave (figs. 
8, 9, 10 y 17A). Consta de lodolitas de color negro en capas 
muy gruesas con laminación plana-paralela, intercaladas 
con arenitas de cuarzo de textura fina y biomicritas wackes-
tone en capas que varían de medianas a gruesas. Espesor: 
125 m. Albiano medio (Etayo-Serna, 2018).
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Formación El Salto (k1s)

Esta unidad, por primera vez diferenciada en la cartografía 
geológica de los alrededores de la localidad El Tablazo, gene-
ra un filo estrecho que se constituye en elemento esencial 
para distinguir dos unidades de características morfológi-
cas y litológicas similares, a saber: la infrayacente Forma-
ción Simití de la suprayacente Formación Salada (figs. 8, 9, 
10, 17B y 17C). Está compuesta por biomicritas packstone 
de color negro con bivalvos (Rhynchostreon squamatum), en 
capas medianas y gruesas. Espesor: 25 m. Cenomaniano.

Formación Salada (k2s)

Terraza (2019) propone retomar la definición original de 
Wheeler (1929) respecto del rango formacional del denomi-
nado “Miembro Salada” (Morales y The Colombian Petro-
leum Industry 1958). La unidad presenta morfología suave 
(figs. 8, 9, 10 y 18) y está constituida por biomicritas muds-
tone y wackestone de color negro en capas entre delgadas y 
medianas con laminación plana-paralela delgada y mediana 
definida por la abundancia de foraminíferos planctónicos, e 
intercalada con lodolitas terrígenas de color negro en capas 
gruesas, con laminación plana-paralela delgada y concrecio-
nes elipsoidales de hasta de 1 m de diámetro, de biomicritas 
mudstone y wackestone hacia la parte inferior de la unidad. 
Espesor: 100 m. Turoniano inferior.

Formación Pujamana (k2-3P)

Terraza (2019) propone retomar la definición original de 
Wheeler (1929) respecto del rango formacional del denomi-
nado “Miembro Pujamana” (Morales y The Colombian Petro-
leum Industry 1958). La unidad está constituida por arcillo-
litas y lodolitas de color negro, levemente carbonosas y 
micáceas, en capas tabulares gruesas y laminación plana-
paralela mediana (figs. 8, 9, 10 y 19). Como rasgo caracte-
rístico, presenta intercalaciones de arenitas de cuarzo de 
textura fina con Thalassinoides, limolitas de cuarzo y biomi-
critas mudstone. Espesor: 75 m. Turoniano superior.

Formación Galembo (k3-4G)

Terraza (2019) propone retomar la definición original de 
Wheeler (1929) respecto del rango formacional del denomi-
nado “Miembro Galembo” (Morales y The Colombian Petro-
leum Industry 1958). La unidad es un elemento morfológico 
resistente que resalta en el terreno y constituye la cuchilla 
Galembo, en la confluencia de la quebrada Aguablanca con el 
río Sogamoso, elemento hoy en día convertido en islote (figs. 
8, 9, 10, 11, 12 y 20). Consiste de biomicritas mudstone y 
wackestone de color gris oscuro, con abundantes foraminífe-
ros planctónicos; son terrígenas arcillosas o carbonosas, re-
sistentes, compactas, en capas medianas y gruesas, con la-
minación plana-paralela delgada. Son comunes las 
concreciones elipsoidales entre centimétricas y decimétri-
cas, con restos de amonitas con aceite en sus cámaras, peces 
y bivalvos especialmente hacia la base. Espesor: 100 m. 
Edad: Coniaciano-Santoniano (pars).

Formación La Renta (k5lr)

Nueva unidad litoestratigráfica formal propuesta por Terra-
za (2019) y diferenciada cartográficamente por primera vez 
en el presente mapa, lo cual permite la localización estrati-
gráfica precisa de los horizontes fosfáticos del Cretácico su-
perior en esta región que suprayace a la Formación Galembo 
e infrayace a la Formación Umir (figs. 9, 10, 12 y 21). La For-
mación La Renta está compuesta por capas medianas y 
gruesas de biomicritas mudstone y wackestone de color gris 
oscuro con foraminíferos bentónicos predominantes y, en 
menor proporción, foraminíferos planctónicos, en láminas 
plano-paralelas medianas, intercaladas con capas entre me-
dianas y gruesas e irregulares de fosforitas y biomicritas 
mudstone y packstone de color negro, silicificadas, que se 
manifiestan como lentes de chert sensu lato. Aproximada-
mente 50 m de espesor. Campaniano.

Formación Umir (k6u)

En el sentido establecido por Morales y The Colombian Pe-
troleum Industry (1958), este conjunto lodolítico presenta 
morfología suave y aflora extensamente entre la cuchilla Ga-
lembo, al E, y la cuchilla de La Chafarota, al W, y hace parte 
del Sinclinal El Naranjo y el Anticlinal de río Sucio. La unidad 
está compuesta principalmente por lodolitas de color negro 
en capas gruesas con laminación plana-paralela mediana, 
capas medianas de arenita de cuarzo de textura fina a me-
diana de color gris claro, lodolitas carbonosas de color negro 
con laminación plana-paralela mediana, y mantos de carbón 
(figs. 12 y 22). Hacia la base de la Formación Umir, e indi-
cando relación discordante con la unidad infrayacente (For-
mación La Renta), se identificó en la quebrada Aguablanca 
un banco de arenitas de cuarzo de textura mediana, fosfáti-
ca y glauconítica, de color gris oscuro, con intraclastos micrí-
ticos (10 %, con textura de guijo mediano). Hacia el techo de 
la unidad se vuelven frecuentes las arenitas de cuarzo de 
textura mediana, de tonos rojizos, en capas medianas. Espe-
sor: 385 m. Maastrichtiano.

Formación Lisama

Corresponde a un conjunto alternante, arenítico-lodolítico, 
que genera crestas y valles en franjas con dirección NE-SW 
(figs. 12, 13 y 23). En el presente trabajo se diferenciaron en 
la cartografía geológica cuatro de dichas franjas, nombradas 
así: Intervalo arenítico inferior, Intervalo lodolítico arenítico, 
Intervalo arenítico superior e Intervalo lodolítico superior del 
Paleoceno (Pardo, Jaramillo y Oboh-Ikuenobe 2003). La parte 
alta de la unidad corresponde al Toro Shale de Bueno (1968).

Intervalo arenítico inferior (E1-l1)

Se reconoce por su morfología de resalte resistente generado 
por arenitas de cuarzo-líticas, de textura mediana a gruesa, de 
colores grises, en capas gruesas con intercalaciones de lodoli-
tas de colores grises con laminación ondulosa y plana-paralela 
mediana. Su contacto con la infrayacente Formación Umir di-
buja una cicatriz de erosión. Espesor: 200 m. Paleoceno.
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Intervalo lodolítico arenítico (E1-l2)

Se reconoce por su morfología de entrante. Corresponde a 
una alternancia de lodolitas de color gris oscuro, en capas 
gruesas con laminación plana-paralela que varía de mediana 
a gruesa, con arenitas líticas de textura fina a gruesa, en ca-
pas tabulares medianas. Espesor: 525 m. Paleoceno.

Intervalo arenítico superior (E1-l3)

Se reconoce por su morfología de resalte resistente genera-
da por arenitas de cuarzo y líticas de textura fina y mediana, 
de colores grises, en capas gruesas con intercalaciones de 
lodolitas de colores grises con laminación ondulosa y plana-
paralela mediana. Espesor: 250 m. Paleoceno.

Intervalo lodolítico superior (E1-l4)

Se reconoce por su morfología de entrante. Corresponde a un 
conjunto de lodolitas de color gris oscuro en capas gruesas 
con laminación plana-paralela mediana y gruesa en alternan-
cia con arenitas líticas de textura fina a gruesa en capas tabu-
lares medianas. Espesor: 125 m. Paleoceno-Eoceno inferior. 
Este nivel corresponde al Toro Shale de Bueno (1968).

Formación La Paz

En la región de estudio constituye la roca de apoyo de la presa 
de la hidroeléctrica del río Sogamoso (figs. 12, 13 y 24). En la 
unidad se identificaron tres intervalos con expresiones mor-
fológicas particulares, nombrados así: Intervalo arenítico in-
ferior, Intervalo lodolítico intermedio e Intervalo arenítico 
superior. El contacto del Intervalo arenítico inferior con la in-
frayacente Formación Lisama dibuja una cicatriz de erosión.

Intervalo arenítico inferior (E2-p1)

Genera un saliente en el terreno y consiste de arenitas líticas 
de textura entre mediana y gruesa de color gris claro, en ca-
pas gruesas, con lentes de conglomerados de guijos de cuar-
zo de textura fina a mediana. Espesor: 150 m. Eoceno.

Intervalo lodolítico intermedio (E2-p2)

Genera entrante suave en el perfil topográfico. Consiste de 
lodolitas de color gris claro en capas gruesas con lentes de 
conglomerados de guijos de cuarzo entre finos y medianos. 
Espesor: 75 m. Eoceno.

Intervalo arenítico superior (E2-p3)

También genera un saliente en el terreno y consiste de areni-
tas líticas de textura mediana a gruesa, de color gris claro, en 
capas irregulares gruesas. Espesor: 125 m. Eoceno.

Formación Esmeraldas

Corresponde a una sucesión alternante de lodolitas y arenitas 
que se expresa en la morfología como valles y crestas en fran-

jas de dirección NE-SW (figs. 24, 25 y 26). En esta unidad se 
identificaron siete intervalos con expresión morfológica pro-
pia denominados así: Intervalo lodolítico inferior, Intervalo 
arenítico inferior, Intervalo lodolítico intermedio, Intervalo 
arenítico intermedio, Intervalo lodolítico superior, Intervalo 
arenítico superior y Horizonte Fosilífero Los Corros (Wheeler 
1935, 22, tab. 1; Rodríguez-Forero et al. 2012). La descripción 
de la unidad utilizada en este trabajo es una síntesis de los le-
vantamientos estratigráficos de la Formación Esmeraldas y la 
Formación Mugrosa, adelantados por los geólogos Adrián Pé-
rez Ávila y Jorge Enrique Arenas Mosquera.

Intervalo lodolítico inferior (E2-e1)

Genera una morfología suave por consistir en lodolitas y limoli-
tas de color violeta a marrón, en capas gruesas, intercaladas 
con arenitas líticas de textura muy fina y mediana en capas me-
dianas y gruesas. Espesor: 80 a 100 m. Edad: Eoceno inferior.

Intervalo arenítico inferior (E2-e2)

Produce resalte por consistir de arenitas líticas de textura 
fina y mediana de colores violeta y verde claro, en capas ta-
bulares gruesas con intercalaciones de lodolitas y limolitas 
de colores entre violeta y marrón. Espesor: 165 a 195 m. Eo-
ceno medio.

Intervalo lodolítico intermedio (E2-e3)

Genera una morfología suave por consistir de lodolitas y li-
molitas de color violeta a marrón, en capas gruesas, interca-
ladas con arenitas líticas de textura fina y mediana, en capas 
medianas y gruesas. Espesor: 255 a 275 m. Eoceno medio.

Intervalo arenítico intermedio (E2-e4)

Produce resalte por consistir de arenitas líticas de textura 
fina a gruesa de colores gris claro y verde claro, en capas ta-
bulares gruesas, con intercalaciones de lodolitas y limolitas 
de colores entre violeta y marrón. Espesor: 80 a 100 m. Eo-
ceno superior.

Intervalo lodolítico superior (E2-e5)

Genera una morfología suave por consistir de lodolitas y li-
molitas de colores entre violeta y marrón, con restos de ma-
terial vegetal y carbonoso, además de capas gruesas de ligni-
to. Arenitas líticas de textura fina a mediana en capas 
medianas y gruesas, con presencia de paleosuelos calcáreos-
caliches, niveles de turbas y lignito de color marrón. Espe-
sor: 210 a 250 m. Eoceno superior.

Intervalo arenítico superior (E2-e6)

Produce resalte por consistir de arenitas líticas de textura 
fina a gruesa, de colores gris claro y verde claro, en capas 
tabulares gruesas con intercalaciones de lodolitas y limoli-
tas de colores entre violeta y marrón. Espesor: 135 a 170 m. 
Eoceno superior.
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Horizonte fosilífero los corros (E2-e7)

Este “horizonte fosilífero” está situado en el tope de la For-
mación Esmeraldas y constituye un elemento clave para la 
separación de la Formación Esmeraldas de la suprayacente 
Formación Mugrosa. Corresponde a un conjunto de lodolitas 
y limolitas de cuarzo fosilíferas (bivalvos, gasterópodos y 
restos de peces) de tonalidades amarillentas, en capas delga-
das y medianas (fig. 26). Aproximadamente 25 m de espe-
sor. Eoceno superior.

Formación Mugrosa

Consiste en una alternancia de lodolitas y arenitas que se 
expresa en morfología de graderías: valles y crestas que di-
bujan franjas angostas de dirección NE-SW (fig. 27). En la 
región estudiada se diferencian tres intervalos: Intervalo 
lodolítico inferior, Intervalo arenítico intermedio e Intervalo 
lodolítico superior. Edad: Oligoceno (Pardo, Jaramillo y 
Oboh-Ikuenobe 2003; Rodríguez-Forero et al. 2012)

Intervalo lodolítico inferior (E3-mli)

Se manifiesta con morfología suave desarrollada en lodoli-
tas de color pardo rojizo con laminación plana-paralela y 
arenitas líticas de textura mediana a gruesa en capas grue-
sas. Espesor: 200 m. Oligoceno.

Intervalo arenítico intermedio (E3-mai)

Presenta morfología resaltante producida por arenitas líti-
cas de textura mediana a gruesa en capas tabulares gruesas. 
Espesor: 200 m. Oligoceno.

Intervalo lodolítico superior (E3-mls)

Presenta morfología suave desarrollada en lodolitas de color 
pardo rojizo con laminación plana-paralela; tiene intercala-
ciones de arenitas líticas de textura mediana a gruesa en ca-
pas tabulares gruesas. Espesor: 200 m. Oligoceno.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

El estilo estructural del Valle Medio del Magdalena en la re-
gión estudiada se caracteriza por presentar pliegues de pri-
mer orden con orientación NNE-SSW que afectan las secuen-
cias del Jurásico y del Cretácico en el Anticlinal de Los 
Cobardes, al E, y Paleógeno-Neógeno, del flanco E del Sincli-
nal de Nuevo Mundo, al W. El Anticlinal de Los Cobardes pre-
senta en su flanco W buzamientos que varían de 30° a 45°, 
mientras que en su flanco E buzan subhorizontales (Sánchez 
et al. 2012; Jiménez et al. 2016), con plegamientos menores, 
como el Sinclinal de Gramalote (figs. 3, 28 y 29). Si bien en 
función de variaciones en el espesor de las unidades del Ju-
rásico Superior (Grupo Girón) se ha propuesto para el borde 
E del VMM un estilo estructural de escamación gruesa (thick-
skinned; Julivert 1970; Shamel 1991; Jiménez et al. 2016), a lo 
largo del corte del río Sogamoso, entre El Tablazo y Zapato-
ca, no se ve reflejado en el terreno (fig. 4).

Pliegues de tercer orden, como el Sinclinal de La Paja, el An-
ticlinal de El Ramo, el Sinclinal de Las Lajas y el Anticlinal de 
Miradores, se desarrollan en la secuencia del Cretácico en 
las Formaciones Rosa Blanca, La Paja y Tablazo (figs. 3, 28, 
30, 31 y 32). Como pliegues de segundo orden desarrollados 
en las formaciones Umir y Lisama están el Sinclinal El Na-
ranjo y el Anticlinal de Mata de Cacao, con orientación NNE-
SSW (fig. 33).

La mayor expresión de deformación por plegamiento en la 
secuencia del Cretácico superior, formaciones Salada, Puja-
mana, Galembo, La Renta y Umir, se localiza en el sector de 
Montebello. Allí el plegamiento de tercer orden se concentra 
en el bloque colgante de la Falla de San Vicente, de dirección 
NNE-SSW y vergencia ESE (figs. 3 y 28). En el bloque colgan-
te de la Falla de San Vicente, de W a E se presentan el Anticli-
nal de Montebello, el Sinclinal de Belmonte, el Anticlinal de 
Chucurí y, al S de la confluencia de la quebrada El Ramo con 
el río Chucurí, un sinclinal y anticlinal que comparten un 
flanco invertido. En el bloque yacente de la falla de San Vi-
cente, desde la confluencia de la quebrada La Carolina con el 
río Chucurí, hacia al S y por cerca de 1 km hasta alrededores 
de la confluencia de la quebrada El Ramo con el río Chucurí, 
al N, se presenta la verticalización, inversión y repetición de 
la Formación Galembo, debido al cabalgamiento. A su vez, los 
pliegues del bloque colgante terminan contra la falla de San 
Vicente (figs. 34 y 35).

Como rasgo estructural característico, hacia la parte alta de 
la Formación Tablazo y en alrededores de los drenajes prin-
cipales (quebrada El Ramo, río Sogamoso, quebrada Pujama-
nes, quebrada La Molinilla) se localizan sectores con diferen-
tes estadios deformativos, correspondientes a un proceso de 
inversión (fig. 36). Dichos procesos de inversión localmente 
afectan secuencias estratigráficas tan altas como la Forma-
ción Pujamana, en algunos sectores de la quebrada Agua-
blanca. En general, se trata de procesos locales de progresi-
va verticalización a lo largo del rumbo, inversión (figs. 36A, 
36B y 36C), y en los casos de sectores adyacentes normales 
e invertidos, la generación de fallas locales transversales 
que acomodan la deformación (fig. 36D).

CONCLUSIONES

En alrededores del sector El Tablazo se han logrado reconocer 
y cartografiar, desde la región de Zapatoca, los cuatro interva-
los constitutivos del Grupo Girón, los cinco miembros de la 
Formación Rosa Blanca (véase Moreno-Sánchez 2019); ade-
más, han sido identificadas y cartografiadas por vez primera 
las formaciones Cumbre, El Salto, Salada, Pujamana, Galembo 
y La Renta, así como el Horizonte Fosilífero de Los Corros.

El estilo estructural del Valle Medio del Magdalena en el sec-
tor El Tablazo se caracteriza por la presencia de pliegues de 
primer orden con dirección NNE-SSW, que afectan la secuen-
cia sedimentaria del Jurásico superior-Cretácico en el Anti-
clinal de Los Cobardes, al E, y del Paleógeno-Neógeno, en el 
flanco E del Sinclinal de Nuevo Mundo, al W.
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Figura 1. Localización de la región de estudio.
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Figura 3. Mapa geológico de las unidades del Mesozoico-Cenozoico del VMM.

Concordante

Discordante

Cabalgamiento

Anticlinal

Anticlinal con Cabeceo

Anticlinal con Doble Cabeceo

Anticlinal Volcado

Sinclinal

Sinclinal con Cabeceo

Sinclinal con Doble Cabeceo

Sinclinal Volcado

Corte Geológico

Convenciones

Contactos

Fallas

Pliegues

SERVICIO
GEOLÓGICO

COLOMBIANO



Servicio Geológico Colombiano  | Giovanni Moreno Sánchez

374

Figura 4. Panorámica del Grupo Girón a lo largo del cañón del río Sogamoso.Fotografía tomada en la vía Betulia-Escuela El Placer 
(N:1.266.777, E:1.086.070, Z:686).

Figura 5. Panorámica de los intervalos del Grupo Girón y la Formación Los Santos a lo largo del cañón del río Sogamoso. Fotografía 
tomada en la vía Betulia-Cuchilla Gramalote (N:1.264.807, E:1.084.691, Z:1.187).

Figura 6. Panorámica de las formaciones Los Santos, Cumbre y Rosa Blanca (Miembros Lagunetas, Carrizal, Zo, El Sapo y Zapatoca) a 
lo largo del cañón del río Sogamoso. Fotografía tomada en la vía El Tablazo-Cuchilla La Carolina (N:1.269.030, E:1.082.747, Z:515).
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Figura 7. Panorámica de las Formaciones Rosa Blanca, La Paja y Tablazo a lo largo del cañón del río Sogamoso. Fotografía tomada en 
la vía El Tablazo-cuchilla La Carolina (N:1.269.030, E:1.082.747, Z:515).

Figura 8. Panorámica de las formaciones del Cretácico a lo largo del cañón de la quebrada El Ramo. Fotografía tomada en la vía San 
Vicente de Chucurí-Escuela El Ramo (N:1.265.650, E:1.078.250, Z:362).

Figura 9. Panorámica de las formaciones del Cretácico a lo largo del cañón del río Sogamoso. Fotografía tomada en la vía El Tablazo-La 
Reforma (N:1.271.422, E:1.083.530, Z:852).

Figura 10. Panorámica de las formaciones del Cretácico superior en alrededores de El Tablazo (desembocadura de la quebrada Azufra-
da en el río Sogamoso, antes de la inundación (N:1.271.622, E:1.080.890, Z:198).
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Figura 11. Formación Galembo aflorante en el Cerro Galembo, alrededores al sitio El Tablazo, desembocadura de la quebrada Aguablan-
ca en el río Sogamoso, actualmente inundado (N:1.272.436, E:1.081.089, Z:199).

Figura 12. Panorámica de las formaciones del Cretácico Superior y Paleógeno – Neógeno en el cañón del río Sogamoso. Fotografía 
tomada en la vía El Tablazo-cerro La India (N:1.271.614, E:1.082.083, Z:650).

Figura 13. Panorámica de las unidades del Paleógeno-Neógeno a lo largo del cañón del río Sogamoso, contiguas a la presa Hidrosoga-
moso (N:1.276.735, E:1.073.992, Z:395).
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Figura 14. (A) Arenitas de la Formación Los Santos en la quebrada Pujamanes (N:1.273.168, E:1.084.393, Z:309). (B) Arenitas y lodolitas 
de la Formación Cumbre en la vía El Tablazo-vereda El Placer (N:1.268.725, E:1.083.152, Z:504). (C) Biomicritas wackestone de la For-
mación Rosa Blanca-Miembro Lagunetas en la quebrada Pujamanes (N:1.273.398, E:1.084.229, Z: 297).

Figura 15. Intercalación de lodolitas terrígenas y biomicritas wackestone de la Formación La Paja en la quebrada El Ramo (N:1.265.183, 
E:1.079.724, Z:321).
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Figura 16. Intercalación biomicritas packstone - wackestone y arenitas de cuarzo fosilíferas de la Formación Tablazo en la quebrada  
El Ramo (N:1.273.814, E:1.083.238, 284).

Figura 17. (A) Lodolitas laminadas y biomicritas wackestone de la Formación Simití (N:1.280.526, E:1.085.228, Z:632). (B y C) Biomicritas 
packstone con Rhynchostreon squamatum (Orbygni) de la Formación El Salto (N:1.279.872, E:1.084.545, Z:403).
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Figura 18. Formación Salada aflorante en la quebrada Aguablanca. (A) Biomicritas mudstone con niveles de concreciones elipsoidales 
(N:1.279.893, E:1.084.511, Z:385). (B) Laminación plana-paralela conspicua (N:1.270.999, E:1.080.879, Z:202).

Figura 19. Formación Pujamana en la quebrada Aguablanca. (A) Arenitas de cuarzo en capas gruesas. (B) Aspecto de la bioturbación 
reflejada en los Thalassinoides (N:1.279.001, E:1.084.042, Z:344).

Figura 20. Formación Galembo en el río Chucurí. (A) Aspecto morfológico de escarpe. (B) Biomicritas mudstone y wackestone laminadas 
con concreciones esferoidales (N:1.263.919, E:1.076.517, Z:266).
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Figura 21. Afloramientos de la Formación La Renta en la quebrada Aguablanca (N:1.279.638, E:1.084.237, Z:370). (A) Morfología escar-
pada con taludes verticales. (B) Intercalación de biomicritas wackestone laminadas con niveles de fosforitas. (C) Detalle de las fosforitas 
con bases canaliformes.

Figura 22. (A) Morfología suave de la Formación Lisama en la región del cañón de los ríos Chucurí y Sogamoso (N:1.271.614, E:1.082.083, 
Z:650). (B) Lodolita negra con laminación plana-paralela de la Formación Lisama (N:1.278.437, E:1.083.188, Z:391). (C) Amonita del 
Maastrichtiano Sphenodiscus pleurisepta (CONRAD, 1857), vía La Renta-Barrancabermeja.

A

B C

A

B C

Umir Lisama La Paz

Anticlinal de Río Sucio

Sinclinal El Naranjo

N E

W S

N
E

W
S

N
E

W
S

E
S

N
W

N E

W S



Capítulo 6  |   Mapa Geológioco:  VMM -  Sector Puente Tablazo

381

Figura 23. (A) Morfología alternante de crestas y valles de la Formación Lisama. (B) Arenitas de cuarzo de textura gruesa. (C) Lodolita 
negra en capas gruesas, laminación plana-paralela, y costras de yeso blanquesinas y anaranjadas (N:1.275.614, E:1.078.291, Z:410).

Figura 24. (A y B) Panorámica de la Formación La Paz en el estribo de la presa del embalse Hidrosogamoso (N:1.276.735, E:1.073.992, 
Z:395). (C) Arenitas en capas gruesas, canaliformes: nótese la discordancia intraformacional en el cuarto inferior derecho de la figura 
(N:1.277.175, E:1.074.241, Z:410). 
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Figura 25. Formación Esmeraldas. (A) Morfología de valles y crestas. (B) Lodolitas negras intercaladas con arenitas. (C) Arenitas de 
cuarzo en capas irregulares muy gruesas (N:1.277.502, E:1.073.819, Z:280).
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Figura 26. Horizonte fosilífero Los Corros en el tope de la Formación Esmeraldas (N:1.277.502, E:1.073.819, Z:280). (A) Lodolita fosilífe-
ra en capas medias. (B) Moldes de bivalvos. (C) Lodolita con gasterópodos.
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Figura 27. Formación Mugrosa. (A) Morfología suave con desarrollo de crestas (intervalos arenosos). (B) Capas gruesas de arenitas de 
cuarzo (N:1.071.229, E:1.278.053, Z:213). (C) Lodolita de tonalidades roja y violeta en capas gruesas (N:1.277.502, E:1.073.819, Z:280).
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Figura 28. Perfiles geológicos de las unidades del Mesozoico-Cenozoico del VMM (localización en figura 3).
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Figura 29. Pliegues en el Grupo Girón a lo largo del cañón del río Sogamoso en la vía Betulia-Escuela El Placer (N:1.266.777, 
E:1.086.070, Z:686).

Figura 30. Pliegues en las formaciones del Cretácico en el valle de la quebrada La Paja. Fotografía tomada en la vía El Tablazo-La Re-
forma (N:1.271.422, E:1.083.530, Z:852).

Figura 31. Plegamiento de las formaciones La Paja y Tablazo a lo largo del cañón del río Sogamoso (N:1.269.030, E:1.082.747, Z:515).
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Figura 32. Plegamiento en las formaciones La Paja y Tablazo a lo largo de la quebrada El Ramo (N:1.259.913, E:1.076.343, Z:550).

Figura 34. Pliegues en la Formación Galembo en el sector de Montebello (N:1.259.913, E:1.076.343, Z:550).

Figura 33. Plegamiento de las unidades del Cretácico superior y Paleógeno-Neógeno en el cañón del río Sogamoso. Fotografía tomada 
en la vía El Tablazo-cerro La India (N:1.271.614, E:1.082.083, Z:650).
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Figura 36. Diferentes estadios en el desarrollo local de sectores de inversión en la parte alta de la Formación Tablazo. (A) Verticalización e 
inversión en el margen N quebrada Pujamanes (N:1.273.637, E:1.082.859, Z:429). (B) Detalle del paso de inversión a normalización en la 
margen S de la quebrada Pujamanes (N:1.273.590, E:1.082.936, Z:369). (C) Detalle del paso de inversión a normalización en la margen N de 
la quebrada Pujamanes (N:1.274.270, E:1.083.477, Z:360). (D) Desarrollo de falla local transversal (N:1.280.597, E:1.085.430, Z:688).

Figura 35. Plegamiento en la Formación Galembo a lo largo del valle del río Chucurí, sector Montebello (N:1.264.905, E:1.078.150, Z:450).
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