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ON-3390 
 

Bogotá D.C., Marzo 24 de 2015 
 
 
 
Señores: 
CONSORCIO ARQUIDISEÑOS 
Atn. Dra. Ángela Moreno Arias 
Ciudad 
 
 
 
REF.: AUS-12761 PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA – CAE, DIAGONAL 58 SUR No. 28-19 Y 
TRANSVERSAL 30 No. 57-50 SUR 

   
 
 
Apreciados Señores: 
 
 
De acuerdo con su solicitud, mediante el presente estudio se evalúan las 
condiciones geológicas generales del predio ubicado en la Predio Diagonal 58 Sur 
No. 28-19 y Transversal 30 No. 57-50 Sur. 
 
 

1. GEOLOGÍA REGIONAL 
 
 

La Sabana de Bogotá está localizada en la parte central de la Cordillera Oriental 
y en ella afloran rocas desde el Cretácico Superior al Cuaternario las cuales 
evidencian diferentes condiciones de sedimentación. Las rocas más antiguas 
están representadas en las formaciones Chipaque, La Frontera, Simijaca y 
Conejo (Turoniano-Santoniano); ésta sedimentación se dio en ambientes 
marinos con la depositación de 1.200 m aproximados de secuencia. A partir del 
Campaniano las condiciones de sedimentación varían y se deposita en zonas 
distales la Formación Lidita Superior y la Formación Arenisca Dura en zonas 
proximales y continúa la sedimentación en el Campaniano Superior con la 
Formación Plaeners; la regresión se completa y deja como último registro marino 
la Formación Labor- Tierna y la parte inferior de la Formación Guaduas y 
empieza una sedimentación continental de tipo fluvial. 
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En el Paleógeno y Neógeno la sedimentación de origen fluvial da origen a las 
formaciones Cacho, Bogotá, Regadera y parte de Tilatá. El Mioceno es una 
época de tectónica activa, plegamientos, fallamiento y levantamiento de la 
Cordillera Oriental y afecta las formaciones antes depositadas y posiblemente se 
forme la cuenca de la actual Sabana de Bogotá; de éste evento al parecer 
quedaron registros de algunos vestigios tales como la Formación Chorrera, 
Marichuela y luego se dio el relleno de esta cuenca con las formaciones 
Subachoque, río Tunjuelito y Sabana acompañados de eventos de glaciación 
que generaron los depósitos de la Formación Siecha y Chisacá. 
 
 
Dentro del área de la Sabana de Bogotá se puede establecer dos estilos 
estructurales: el primero, localizado en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, 
al oriente del sinclinal de Checua, con fallas de cabalgamiento con vergencia al 
Oriente y las otras de menor importancia se comportan como retrocabalgamiento 
con vergencia hacia el Occidente. El segundo estilo estructural se presenta al 
occidente; esta caracterizado por fallas de cabalgamiento con vergencias al 
occidente como sistemas imbricados que nacen y son controlados por fallas de 
dirección noroeste que sirven como rampas laterales. Además de las estructuras 
regionales, existen zonas con diapirismo de sal generalmente localizadas en el 
núcleo de los anticlinales. El diapirismo es un generador de estructuras muy 
complejas como las observadas en Zipaquirá, Nemocón y posiblemente entre el 
sector de Sesquilé y La Calera. 
 
 
A continuación se describen las características generales de las formaciones 
geológicas que comprenden el área de estudio. La descripción se hace con base 
en la edad y en la litología (Figura 1). 
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Figura 1. Geología regional 

 
 
1.1. DEPÓSITOS DE ORIGEN ALUVIAL Y LAGUNAR 
 
 
1.1.1. Formación Sabana 
 
 
Se denomina formación Sabana a los depósitos lacustrinos que afloran en toda la 
zona plana y que hace parte de la Sabana de Bogotá. Para Helmes & Van der 
Hammen (1995), esta formación esta constituida principalmente por arcillas y 
hacia las márgenes de la cuenca se observan arcillas orgánicas, arenosas y turba-
lignita. Para Carvajal et al. (2005), este depósito es resultado de un antiguo lago 
que dejo planicies y deltas lacustrinos, los cuales son extensos, de aspecto 
aterrazado y con morfología ondulada suavemente inclinada y limitada hacia los 
cauces por los escarpes de estos. 
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Litología 
 
 
Para Helmes & Van der Hammen (1995), este depósito tiene por lo menos 320 m 
(pozo Funza II), esta constituido por sedimentos finos y en los dos metros 
superiores son suelos constituidos por cenizas volcánicas; en general son 
arcillolitas grises con locales intercalaciones de arenas finas y niveles delgados de 
gravas y turbas. 
 
 
Posición estratigráfica y edad 
 
 
La Formación Sabana se presenta suprayaciendo los sedimentos de la Formación 
Subachoque y por datos de huellas de fisión, 14Carbono, indican una edad 
Pleistoceno medio y tardío (Helmes & Van der Hammen, 1995). 
 
 
1.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
 
La geometría de la Sabana de Bogotá responde a un sinclinorio en el que las 
estructuras sinclinales son amplias y continuas; en tanto que los anticlinales son 
estrechos, discontinuos y muy deformados a causa de las fallas longitudinales de 
cabalgamiento, acompañados de un diapirismo de sal que provoca rampas, 
desplazamientos laterales y zonas de transferencia. 
 
 
Dentro del área de la Sabana de Bogotá se pueden establecer dos estilos 
estructurales: el primero, localizado en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, al 
oriente del sinclinal de Checua, las fallas principales son de cabalgamiento, tienen 
vergencia al Oriente y las otras fallas son de menor importancia y se comportan 
como retrocabalgamiento con vergencia hacia el Occidente. El segundo estilo 
estructural se presenta al occidente; está caracterizado por fallas de 
cabalgamiento con vergencias al Occidente como sistemas imbricados que nacen 
y son controlados por fallas de dirección noroeste que sirven como rampas 
laterales, Neusa al Norte y Santa Bárbara-Facatativá, al Sur. Este sistema 
imbricado es el responsable de la generación de anticlinales estrechos y 
sinclinales amplios que han sido erodados y que son rellenados por sedimentos 
cuaternarios conformando la planicie de la Sabana. 
 
 
Además de las estructuras regionales, existen zonas con diapirismo de sal 
generalmente localizadas en el núcleo de los anticlinales. El diapirismo es un 
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generador de estructuras muy complejas, interrumpen las fallas y pliegues 
regionales como es el caso en Zipaquirá y Nemocón, en donde hay bloques de 
roca de diferentes unidades conectados por fallas de poca extensión y con un 
angostamiento considerable de los anticlinales. Situación estructural parecida se 
observa en la serranía que se prolonga desde el sector de Sesquilé hasta el 
Municipio de La Calera, donde probablemente exista en el subsuelo actividad de 
diapirismo responsable del angostamiento de la serranía en el sitio denominado 
como El Salitre (a 10 km al norte de la Caleta) y de la escamación de fallas de 
cabalgamiento que producen una saliente hacia el oriente entre el Salitre y la 
Calera. 
 
 

  Se adjunta registro fotográfico de los trabajos realizados en lote del proyecto en 
referencia. 

 
 
 

Por último, se solicita adjuntar esta comunicación al estudio de suelos. 
 
 
 
Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 

 
 ALFONSO URIBE SARDIÑA 
Aus/daa 
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