
• 

MINISTERIO DE MINAS E HIDROCARBUROS 
REPUBLICA DE VENEZUELA 

DIRECCION DE GEOLOGIA 

Vol. v. N9 10. Pág. 3-48; 22 figuras ENERO 1953 A DICIEMBRE 1959 

ESTRATIGRACIA DEL CRETACEO EN VENEZUELA 
OCCIDENTAL 

por O. RENZ (*) 

RESUMEN 

Se presenta una revisión de las unidades litoestratigráficas del Cretáceo en Vene
zuela Occidental, especialmente en la región de los Andes, con inclusión de secciones 
tipo y mapas que muestran las localidades tipo de las nuevas formaciones y miem
bros propuestos ; se discute al extensión y la correlación estrat igráfica de las uni

dades litológicas. 

Los miembros inferior, medio y superior de la formación Apón, en la región de 
Per ijá, son designados respectivamente, Tibú, Machiques y Piché. 

En la región andina, una sección completa del Cretáceo consiste, en orden as
cendente, en las siguientes formaciones: Río Negro, T ibú, lutitas de Guáimaros, Peñas 
Altas, La Puya, Capacho y La Luna, Colón y Mito Juan. La formación Capacho se 
divide en los miembros La Grita, lutitas de Seboruco y Guayacán, e indica t ransi
ción hacia la formación La Luna de los Estados Trujillo y Lara . Allí, la formación 
La Luna se subdivide en los miembros La Aguada, Chejendé y Timbetes. Un inter
valo conspicuo de a reniscas en la formación Colón, en Lara, es nombrado el miembro 
Cujisal. 

Al pie de las colinas al sur de los Andes, a medida que va cambiando la litología 
hacia el Escudo de Guayana, se introducen nuevos nombres. La formación Capacho 
pasa transicionalmen te a la formación Escandalosa, arenosa; la formación La Luna 
se torna lutítica, por lo que se designa lutita de La Mor ita; la ftanita de Táchira 
pasa transicionalmente a la formación Quevedo, silícea, de grano fino, y la forma
ción Colón es reemplazada por la formación Burgüita, arenosa. 

Las ftanitas del Cretáceo Superior, a l sureste de Carora, son consideradas ahora 
como una masa alóctona deslizada en el surco deposicional ("trough") de Barquisimeto, 
como lo es la formación Cazadero. 

(•) Geólogo. Compañía Shell de Venezuela. 
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INTRODUCCION 

En 1954, E. Rod Y W. Maync publica , 
grafía regional del Cretáceo en Ve ~on un articulo s_obre la estrati-
atención especial a las secciones de n:~ue ª: ~n ~l que fue dedicada una 
~olinas piemontinas surorientales de 1/~J~-~~l smtadas ª .. 1? larg? de las 
Jeron nuevos nombres de formaciones . t era de PpJtJa. Se mtrodu
revisados Y redefinidos. , m1en ras que los antiguos fueron 

En 1956, O. Renz leyó ante la Vi - . . . 
nacional en México, un tr~bajo sobre g~s1ma _ses1on del Congreso Inter
tal, en el cual incluía nueva informa . . e Cretaceo de Venezuela Occiden
sula de la Guajira (Colombia) S c10n a~e:ca del_ c~·etáceo de la Penín
acuerdo. con la nomenclatura i~ter:acr::~losito prmc1pal fué Io~~·ar, de 
noestrat1gráfica regional del Cretáceo d de pisos, una c_orrelac1on cro
nombres litoestratigráficos informales f e Ven~zuela ? cc1dental. Varios 
formación La Luna fué usado . ueron introducidos; el término 
que el mencionado, trabajo no =~atent~do cronoestratigráfico. En vista d; 
les de nomenclatura en estos res e a e acuerdo con las prácticas usua
una subdivisión litoestratigráfica io~~=Í ~nl ecl ptr~sente artículo se ofrece 
dental. e re aceo en Venezuela Occi-

El autor agradece a la Compañí Sh 
gado el permiso para la publicación d~ estell dt ~enez~ela el haberle otor
de la Venezuelan Atlantic Refinin Come ar icu o, a~1 cor:n,o al Dr. E. Rod, 
tes Y crítica constructiva que ha~ "d pany, s~s . d1scus1ones estimulan
de este informe. ' si O muy utiles en la preparación 

El suscrito hace extensión tambi , . . 
B. yan Raashooven, de la Compañía e~hs~ ~gradec1m1ento para el Doctor 
teres que demostró en la preparación ~ ~ Vene~uela, por el gran in
por su ayuda en cuestiones de nomencla:ure:. e articulo Y, en particular, 

Los doctores R w Poole A M 
bolt, de la misma .Co~ -· Y, . . . Oosterbaan, A. Ford Y J . J. H. Hou-
manuscrito. pama, dieron muchas sugerencias útiles al leer el 

del El Dr. tJ. M. Sellier de Civrieux es el autor de la vers1"o'n 
presen e trabajo. en español 

J l. FORMACION RIO NEGRO 

Definición (Véase Hedberg 1931 · H db 
sección-tipo, situada en el sm:c d , . e. erg ~ Sass, 1937.). - En su 
la formación Río Negro se halla ºc1/pos1c1inal ~ ~rough") de Machiques, 
tendió la formación hasta el sur rame1: ~ definida. O. Renz (1956) ex
en ella sedimentos elásticos sim~:r~epo~1tc1ondal de Uribante para incluir 
Tlbú. s, 81 ua os debajo de la formación 

W. Maync (Léxico Estratigráfico de 
por su parte, en la formación Río Negro tenezuela, 1956) quiso incluir, 

os sedimentos elásticos basales 
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de poco espesor situados en la plataforma de Maracaibo, i. c., la "Are
nisca Basal" de J. E. Smith (1951) que tiene un espesor de 3 a 20 m. en 
el campo de La Paz Y las areniscas de 5 a 12 m. de espesor situadas en 
la base del miembro Tibú de la formación Uribante en la Concesión 
Barco (Notestein et al ., 1944). 

El firmante, sin embargo, prefiere restringir la formación Río Negro 
a los surcos deposicionales de Machiques y Uribante. De esta manera, 
sigue considerando los delgados sedimentos elásticos ya mencionados en 
la plataforma de Maracaibo como "elásticos basales" pertenecientes a 
las formaciones transgresivas suprayacentes, i.e., en el campo de La Paz 
el miembro Tibú de la formación Apón y la formación Tibú en los Andes 
(véase Fig. 5). 

En Lara occidental, entre Peñas Altas y Montevideo, aparecen es
pesos sedimentos elásticos debajo de la formación Tibú; Rod y Maync 
(1954) los llamaron "equivalente de Río Negro" o "formación Río Ne
gro". Consisten predominantemente en areniscas cuarzosas, las cuales se 
diferencian claramente de las areniscas arcósicas, que componen la mayor 
parte de la formación Río Negro. Parece apropiado un nuevo nombre de 
formación para las areniscas cuarzosas, pero en vista de que actualmente 
no se conoce todavía suficientemente su extensión no se introduce ningún 
término nuevo (véase "formación Río Negro", Figs. 3, 5 y 6). 

Litología.-En los surcos deposicionales de Machiques y Uribante, los 
sedimentos de la formación Río Negro consisten en: areniscas de grano 
grueso con estratificación cruzada, escogimiento pobre y de color gris 
claro a marrón ; asperones y conglomerados con una cantidad relativa
mente menor de arcilitas y limolitas, con colores que varían desde verdo
sos a purpúreos. Las areniscas son principalmente arcosas (Tj . H. van 
Andel, 1958). Frecuentemente se observan estratificación lenticular y aca
naladura ("channeling"), siendo los sedimentos, en su mayor parte, de 
origen fluvial. El basamento pre-Cretáceo y la formación La Quinta, 
cuyos afloramientos rodeaban los surcos deposicionales, parecen haber 
sido la fuente de los sedimentos elásticos de Río Negro. 

Límit~s.- El único contacto conocido en el surco deposicional de Ma
chiques entre la formación Río Negro y la formación La Quinta es el que 
muestran Rod y Maync (1954) en su figura 1 (b) en Río Aponcito Mojado, 
12 kilómetros al noreste de la sección tipo. 

En el surco deposicional de Uribante, a lo largo del camino ele Liber
tad a Mucuchachí, la formación Río Negro se halla en transgresión sobre 
granito, comenzando en ese sitio con una brecha compuesta principal
mente por elementos elásticos de la formación La Quinta. Sin embargo, 
cuando la formación Río Negro es suprayacente a la formación La Quinta, 
el contacto no está bien definido porque la formación Río Negro inferior, 
que contiene mucho material redepositado de la formación La Quinta, 
se parece mucho a esta última. 

El contacto superior de la formación Río Negro con las calizas de la 
formación Tibú, o equivalentes, es generalmente abrupto, especialmente 
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en las colinas piemontinas de Perijá. Se ha observado este contacto en 
el surco deposicional de Uribante, en el área de Seboruco, Libertad, y 
10 kilómetros al sureste de El Morro a lo largo de la fila de El Hato. 

En la carretera San Cristóbol-Santo Domingo, en el puente s.obre la 
pequeña Quebrada Oruro y 1,7 kilómetros al este del puente sobre el Río 
Uribante, las arenas y arcillas de la formación Río Negro ,~stán cobijadas 
por areniscas cuarzosas, glauconíticas, de grano mediano, con un espesor 
de 30 m., estratigráficamente seguidas por calizas de la formación Tibú. 
Estas areniscas glauconíticas, que fueron depositadas en un ambiente 
marino, se incluyen provisionalmente en la formación Tibú. 

Espesor.-En el surco deposicional de Machiques, el mayor espesor 
conocido de la formación Río Negro se halla en la sección-tipo, en el 
R.io Negro. Es de 3,00 m., según afirmación de Hedberg y Sass (1937, p . 76). 
Sutton (1946, p. 1640) menciona 2.830 m. en el Río Apón, 6 km. más al 
sur, y 1.200 m. en el Río Yasa, 14 km. más al norte. 

En el surco deposicional de Uribante el espesor de la formación Río 
Negro disminuye rápidamente desde el centro del surco hacia sus bordes. 
El mayor espesor encontrado es en el valle de Uribante, a lo largo de la 
carretera San Cristóbal-Santo Domingo, en donde se observan unos 1.500 
metros de sedimentos. Sin embargo, en ese sitio, la base de la formación 
no ha sido observada en la superficie, por lo que la cifra citada ante
riormente podría ser mucho menor que la verdadera. A lo largo del ca
mino de Libertad a Mucuchachí (Estado Mérida), a unos 100 km. más 
al noreste, el espesor de la formación se reduce a 400 m. 

Fósiles.-En la Sierra de Perijá no se han encontrado fósiles en la 
formación Río Negro. En el surco deposicional de Uribante tan sólo se 
han observado restos de plantas, que consisten en troncos carbonizados 
y huellas de hojas grandes. 

Edad.-La ausencia completa de fósiles, exceptuando algunos restos 
de plantas indeterminadas, en la formación Río Negro, impide una de
terminación directa de su edad. 

Como la formación es infrayacente a las calizas de Tibú, que son, 
por lo menos en parte, de edad Aptiense, parece probable que la primera 
sea del Barremiense y posiblemente más antigua. 

2. FORMACION APON 

Definición.-La formación Apón, mencionada por vez primera por 
F. A. Sutton (1946), ha sido discutida en detalle por E. Rod y W. Maync 
(1954), quienes, en el área tipo de las colinas piemontinas de Perijá, la 
subdividieron en los miembros Inferior, Medio y Superior de Apón. 

Con base en discusiones con E. Rod, se proponen a continuación los 
nombres formales siguientes: 

--Miembro Piché 

Miembro Machiques 

Miembro Tibú 
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(Miembro Apón Superior, Rod_ Y ~aync, 1954; 
miembro de caliza con Tn goma de la for
mación Cogollo, O. Renz, 1956.J 

(Miembro Apón Medio, Rod Y Maync, 1954.) 

(Miembro Apón Inferior, ~od Y Maync, 1954; 
miembro de caliza Tibua de la formación 
cogollo, o. Renz, 1956.) 

. d la formación Apón es considerado como 
El miembro inferior e~tre;no :ción Tibú en el Distrito Colón Y en el 

el equivalente lateral .d: ~ o~:e la litolo~ía de estas unidades es muy 
Estado Táchira. E~ v1s a ~a mantenido el nombre Tibú en _las colinas 
similar en ambas ª:~:i-s, se iembro de la formación Apon. El pro
piemontinas de PeriJa para u:~te el rango de una unidad sin cambiar 
cedtmiento de ree~plazar ~e~ América Y es discutido en el Informe 4 
su nombre. es. non;~~i~~na º~/ Nomenclatura Estratigráfica (Bull. Amer 

'!:ss~~ ;~::t~e!l., vol. 40, n9 8, 1956, p. 2013-2014). 

E~ nombre miembro Machiques fué d~rivado del surco deposicional de 

M hiques al cual está restringida la unidad. 
ac ' . t. dl . . . deriva del Río Piché, un tribu ano e 

El nombre miembro Piche se sección del miembro superior ex-
Río Cogollo, donde . ~floAra. una 4b~::a al suroeste de la sección-tipo en el 
tremo de la formacion pon a · 
Rio Cogollo. 

miembros quedan tal cual fueron de
Las secciones tipo de los tres 

finidas por Rod Y Maync (1954). 

3. FORMACION TIBU 
. 1944) subdividieron la formación Uribante 

Definición . .-Notestem et al. ( · b Tibú Mercedes Y 
C "ó Barco Colombia en los miem ros , • en la oncesi n , , 

Aguardiente. 
t 1 go de formación, 

Sutton _ _<1946) elevó J\t:t~::r~tr:ª:!1:a~ó: ~ :~ante, de la c~al 
pero no dio ningu:1a re e d" te Esto implica que los miembros Tibu Y 

:~;~!ge;ª d!~::asc¡;~0!~~:r:~~s también como formaciones, lo que cam-
biaría el rango de la formación Uribante a grupo. 

· · , · · l de la "formación" Uribante incluyó todos los 
La descripci_on ongma. 1 formación Capacho, de tal ma-

sedimentos cretaceos. deb~Jo de la da~tua deposicional de Uribante tam-
nera que la formacion Rio Negro e surco , d ti os sedi-
bién caería dentro de esta unida~i Co~~ ~~~~ia~;~u~:r:ío ~egr~ y sedi
mentarios de fuerte co~traste (s)e lmen bre Uribante no es usado en el 
mentos marinos post-R10 Negro e nom 
presente artículo. 

i · Barco, Colombia, es una unidad 
La formación Tibú en la Canees on 

delineada a través de un área titológica bien definida, que puede ser 
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grande en Venezuela (fig. 6). O. Renz (1956) usó el término "miembro 
Tibú de la formación Tomón" para esta unidad litológica. Sin embargo, 
el término Tomón se ha descartado hoy en día por considerarse super
fluo y confuso (Rod y Maync, 1954, p. 219). 

Rod y Maync (1954) aplicaron, en los Andes Venezolanos, el nombre 
formación Apón a la formación Tibú. Esto se considera (n\) aconsejable, 
debido a que en los Andes Venezolanos representa tan sólo la parte in
ferior de la formación Apón tal como fué definida en su localidad tipo 
de las colinas piemontinas de Perijá (véase formación Apón, capítulo 2) . 

En los surcos deposicionales la formación Tibú es concordante con 
la formación Río Negro; no obstante, en las otras regiones se encuentra 
en transgresión encima del Pre-Cretáceo, comenzando en esos casos con 
sedimentos elásticos basales de poco espesor, que Maync (1956) incluyó 
en la formación Río Ngro (Fig. 4). El contacto con la lutita de Guáima
ros, suprayacente, está bien delineado aunque concordante. 

Sección tipo.-La sección tipo de la formación Tibú está situada en 
las cabeceras del Río Tibú, Concesión Barco, Colombia (Notestein et al. , 
1944). 

Se cree útil establecer una sección de referencia para la formación 
Tibú en los Andes Venezolanos; con este fin se propone la sección que 
aflora en el Río La Grita, entre La Quinta y Seboruco (Figs. 6 y 12). 
En la figura 6 se dan secciones adicionales que pueden ser usadB,s también 
como referencias. 

Litología.-La formación Tibú conserva unos rasgos litológicos bas
tante uniformes a través de todos los afloramientos conocidos en Vene
zuela Occidental. Está compuesta predominantemente de caliza detrítica 
dura, muchas veces cristalina y conchífera, de color gris oscuro a gris 
azuloso. Las capas individuales varían en espesor desde 50 cm. a varios 
metros y están interestratificadas con margas más suaves y claras de 
color gris. Las intercalaciones de caliza nodular que se observan en los 
Andes y a lo largo de las colinas piemontinas de Perijá son notables. 
Una tendencia h acia la dolomitización de la caliza es característica, es
pecialmente en los Estados Trujillo y Lara. En la parte inferior de la 
formación la caliza contiene muchas veces granos angulares y guijarros 
pequeños de cuarzo, y frecuentemente se presentan capas subordinadas 
de arenisca cuarzosa, principalmente en Táchira meridional. 

Espesor.-El espesor de la formación Tibú varía considerablemente, 
según se demuestra en la figura 6. 

En las cabeceras del Río González (12 kms. al noroeste de Mérida) la 
formación Tibú que tan sólo tiene 6 m. de espesor yace encima de una 
superficie, reducida a penillanura, de rocas metamórficas y granitos. 
En Lara y en las colinas piemontinas de Perijá .;on corrientes unos es
pesores de 300 metros. 

Fósiles.-En general, la formación Tibú es muy fosilífera. En los Andes, 

O.RENZ 

-- on los índices cronológicos más impor~ante~. En el á~ea d~ 
los cefalópod_os ;2) se hallan Cbeloniceras sp. Y Hem1n aut1Jus ether1;1gtom 
seboruco (F1g.b. 'n se encuentran Cheloniceras sp. entre San C~istobal Y 
ourham. Tam o1e en el valle del Rio Uribante (O. Renz, 1956; F1g. 7, sec= 
santo ooming , . 'fero Choffatella decipiens Schlumberger es abundan 
ción 32). El foram~~1 las capas margosas de la formación. En . el Estado 
te, especialmen:e Altas Y Montevideo, se han observado_ espec1menes de 
Lara, entr~ Penas valdensis Reichel en calizas oolíticas, mtercaladas ~~n 
Neouocbolina el. . . en la parte más baja de la formac10n 
calizas con Choffatella dec1piens 

'fibÚ. 
. de lamelibranquios (Exogyra texana Roemer, E. 

Numerosas especb1es . lt. d'Orbigny Trigonia tocaimana Lea, Cucu-
. D france E oussingau 1 ' ) arias 

coulom e. . ~ · merieJ equinoides (Ennallaster y Toxaster Y ~ 
IIaea gabnelis (Le_Y d ' . ten abundantemente en todas las secciones. 
especies de gasteropo os ex1s 

-S 
. la fauna la formación Tibú es considerada como de 

Edad. egun , 
edad Aptiense. 

. . . en el Estado Lara, en donde la formación Tibú al:anza 
En PerlJ8; Y te inferior de la misma podría ser Barrem1e1;se, 

su espesor maximo, la Pª\ d hasta la fecha fósiles que comprobanan 
aunque no se han encon ra o 
dicha suposición. 

· · L f mación Tibú se extiende desde su 
Distribución Y Correlac~~n.Barªco o~ lo largo de los Andes hasta dentro 
l 'dad tipo en la Conces1on , . . . . , de loca 1 , .. la posible excepc10n de una reg10n 

de los Estados TruJ1llo Y Lara, :ºnt de Mérida La formación puede ser 
no-deposición sobre ~l arquea~:~: Río de Oro, hacia el norte, hasta 
delineada de~de la:i area~ d;erijá (s~co deposicional de Machiques), re-

lg~~ncº;!i°~~ ~~~t1~ ~~rda~ cambia su rango pasando a fdormi: ~:~tees~! 
· · miembro Tibú En el campo e 

la formteacliaonmts~º: u:i::d litológica; pu~de ser designada allí formacióln 
presen . . A · gún la extensión que se e 
Tibú O miembro Tibú de la formac1on P,on, se. 
quiera dar al uso del nombre de formacion Apon. 

4. LUTITAS DE GUAIMAROS 

D f' · "n -El nombre lutita de Guáimaros, derivado de la Hacienda 
e ~c10 . . ' d e introduce aquí como un nombre nue-

Los Ouaimaros! Estado Me~1 a, s 'd d litoestratigráfica de amplia 
vo de formacion para designar una um a . 
distribución uniforme Y relativamente delgada. Consiste en su :ay~r 

arte en lutita dolomítica que yace concordantemente por encima . ~ a 
iormación Tibú. El contadto está bien defi~ido. O. Renz (1956) apllco el 
nombre informal "Shale break" a esta umdad. 

s · · t' 0 La sección en el valle del Río Chama, cerca de la 
Hacie~;~º~os1pG~áimaros, 2,5 km. al suroeste de Ejido (~~tacto. Mérida), 
por ser fácilmente accesible ha sido escogida como scecion tipo de la 
lutita de Guáimaros (Fig. 7.). 
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. ~n la figura 6 se muestran otras buenas 
Gua1maros, cuyas localizaciones son como i secciones de la lutita de 

s gue : 
1) En Táchira meridional el valle del Río . 

te situado aguas abaj~ del río (F' 6 Unba;11te, cerca del puen-
1g. , seccion 1). 

2) En Táchira oriental, entre La Grita Y Seboruco 
(Fig. 6, sección 2). 

3) En Mérida, a unos 12 kms. al noroeste 
ceras del R' G -1 de Mérida, en las cabe-10 onza ez (Fig. 6, sección 3). 

4) En el flanco sureste del sinclinal de San 
al est~ de Trujillo, a unos 50 m . al este 
Bocono. 

Jacinto, situado a 6 km 
de la carretera Trujillo~ 

5) A lo largo del acantilado d 1 
dental (Fig. 8). e Cerro Peñas Altas en Lara occi-

LitoJogía.-La lutita de Guáimar . 
lutita gris a gris oscuro, generalme~~e e~~ co~puesta principalmente de 
partes limonítica a finamente onu ica, pobre en mica Y en 
fer . arenosa Son comune l ruginosas pequeñas alargadas. en 1 · . s as concreciones 
cristalitos de yeso. En la part , t gunas ocas10nes se han observado 
calizas duras de grano fino Y de supler or _de las Iutitas aparecen capas de 
m t d : . e co or gris a menudo d 1 en e olom1t1cas; esas calizas t ' . no u ares y parcial-
meteorización. se ornan marron rojizas por efecto de la 

Los contactos de la lutita con l . 
s~prayacente formación Peñas Altas a tfray_acente formación Tibú Y la 
bien en la sección-tipo. es an bien definidos Y afloran muy 

Es~~sor.:--La lutita de Guáimaros 
la secc1on-t1po. alcanza un espesor de 20 m. en 

Fósiles.-En la fila de El Hato 
encontrado Choflatella en una del' ;da~· al sure~~e de El Morro, se ha 
No fueron observados otros fósiles g l ntercaI~c,10n de Iutita arenácea. 
tos de plantas. ' con a excepc1on de unos cuantos res-

Edad~Basándose en cor l .. 
de la lutita de Guáimaros sear:tcA1ont· regional, _se presume que la edad 

P 1ense superior. 

Distribución Y correlacción.-La lutit . . 
por todos los Andes de Venezuela Occi a de _Gua1maros se encuentra 
oeste, puede ser delineada hasta la C dent~: (F1gs. 4 Y 5). Hacia el sur
parte inferior de la form~ción M . donces1on Barco, en donde forma la 
n~n_ el contacto bien marcado ent~:c~a es. Notestein et al. (1944) mencio
T1bu. Hacia el noreste Guáim s lutitas Y el tope de la formación 
Lara. Posiblemente, e;tá ause~~~s f e~ede ser d:lineada hasta Trujillo Y 
donde quizás no se había reanudad l arqueam1ent~. de Mérida, región 

. . o a sedimentac1on en aquel tiempo 
La lutita de Guáimaros tamb· . . 

dudas, en el Distrito Colón del Est~~n se puede reconocer, sin lugar a 
Oro)' pero no puede ser delineada h o tZulia (T~rra Occidental Y Río de 

as a las colmas piemontínas de Pe-
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rijá (surco deposicional de Machiques), región en la cual unos sedimen
tos con litología de tipo La Luna (Miembro de Machiques) yacen encima 
de las calizas. Sin embargo, en el campo de La Paz (plataforma de Ma
racaibo) un intervalo característico de lutitas, el cual fué llamado ("shale 
break" por J. E. Smith (1951) , yace encima de las calizas basales del 
cretáceo. Basándose en correlaciones regionales, el presente autor pre
sume que dicho "shale break" es equivalente a la lutita de Guáimaros 
de los Andes; debido a que ambas unidades poseen una litología pa
recida, se extiende provisionalmente el uso del nombre, lutita de Guái
maros, hasta el área La Paz, en donde esa unidad se convierte en un 
miembro de la formación Apón. 

El equivalente lateral de la lutita de Guáimaros en el surco deposi
cional de Machiques parece ser una parte del miembro Machiques de 
la formación Apón (Apón Medio, según Rod y Maync). 

/ 5. FORMACION PE:RAS ALTAS 

Definición.-En los Andes, una espesa sección de areniscas con in
tercalaciones de calizas y lutitas se observa encima de la lutita de Guái
maros, la cual yace debajo de la formación La Puya. O. Renz (1956) 
nombró el intervalo miembro Peñas Altas de la formación Tomón, pero 
hoy en día se eleva al rango de formación. 

Rod y Maync (1954) usaron el nombre formación Aguardiente para 
designar casi el mismo intervalo : Sutton (1946) había seguido el mismo 
procedimiento. Sin embargo, la formación Peñas Altas es equivalente a 
las formaciones Mercedes plus Aguardiente (Concesión Barco), excluyén
dose el intervalo inferior extremo de lutita, al cual ahora se hace refe
rencia como la lutita de Guáimaros. Debido al hecho de que en las sec
ciones de superficie estudiadas en los Estados Táchira, Mérida y Trujillo 
no se puede distinguir el contacto entre las formaciones Mercedes y 
Aguardiente, parece preferible usar en los Andes venezolanos un solo 
nombre formacional para todo el intervalo mencionado, restringiendo el 
uso de los nombres Mercedes y Aguardiente a las regiones de la Conce
sión Barco y de Colón. 

Sección-tipo.-A lo largo de los abruptos acantilados conocidos como 
Cerro Peñas Altas en Lara Occidental, aflora una de las secciones más 
representativas del Cretáceo Inferior en los Andes; sus afloramientos 
son excelentes, sin dislocación tectónica. Los mencionados acantilados 
forman parte de la ladera occidental del Páramo de Los Nepes (3.130 m.) . 

El cróquis (Fig. 8) muestra el Cerro Peñas Altas visto desde la 
carretera Carache-Humocaro Bajo. Puede verse claramente la discor
dancia entre el Cretáceo y los esquistos infrayacentes de edad probable 
paleozoica. La parte inferior del escarpado de los acantilados está for
mada por la formación Peñas Altas, la cual aflora bien en ese sitio. 
Aunque de acceso difícil. es una excelente sección-tipo para la forma
ción Peñas Altas. 

En el Estado Trujillo, entre Chejendé y Bolivia, a lo largo de la 
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ladera occidental del Alto de Bolivia, se encuentra una sección de re
ferencia de la formación Peñas Altas, la cual es más acesible, pero no 
tan bien expuesta (Fig. 9). 

Litología.-La formación Peñas Altas exhibe una gran variedad de 
rocas, de las cuales las más importantes son unas areniscas cuarzosas, 
así como diferentes tipos de rocas carbonatadas; el conjunto contiene lu
titas negras intercaladas. La distribución de esos difet entes tipos de 
rocas varía dentro de la formación, hecho que permite una subdivisión 
en tres miembros, a los cuales no se les ha dado nombres formales. 

En la sección-tipo y en la mayoría de las otras secciones que fueron 
estudiadas a lo largo de los Andes septentrionales, la formación Peñas 
Altas comienza con una arenisca cuarzosa, maciza, bien escogida, de 
grano fino a mediano, de color marrón claro, con estratificación cru
zada y un espesor aproximado de 20 m., la cual se distingue general
mente por su conspicua expresión topográfica. Encima de esa arenisca 
basal yace una sección donde alternan: 1) una caliza espática en capas 
gruesas, macizas, fosilífera, parcialmente detrítica, y muchas veces cris
talina; 2) arenisca cuarzosa, y 3) lutita negra; la sección alcanza unos 
110 m. aproximadamente. Encima de ella yace una zona con abundantes 
ejemplares de Orbitolina, representada por margas grises y calizas, con 
un espesor de 10 m. Esta "zona con Orbitolina", con idéntica posición es
tratigráfica, ha sido observada en la mayoría de las secciones estudiadas 
en Táchira, Mérida, Trujillo y Lara (Fig. 5). 

La "zona con Orbitolina" es seguida por capas alternadas de arenisca 
cuarzosa, calizas de biostroma (Caprina, Miliolidae, etc.) y lutita negra. 
Esta secuencia, con más o menos 80 m. de espesor en la sección-tipo, 
representa el tope del miembro inferior de la formación Peñas Altas. 

El miembro medio es una secuencia continua de areniscas cuarzosas, 
macizas, de grano fino a grueso, bien escogido, con estratificación cru
zada, la cual alcanza más o menos 60 m. en la sección-tipo. Los granos 
de cuarzo son sub-angulares y muchas veces corroídos. Se ha reconocido 
este miembro en casi todas las secciones a lo largo de los Andes septen
trionales (Figs. 4 y 5). 

El miembro superior, con más o menos 100 m. de espesor, consiste 
principalmente en capas gruesas de caliza maciza, que frecuentemente son 
oolítico-pisolíticas, detríticas, conchíferas (Caprina). Estas calizas están 
intercaladas con areniscas cuarzosas, de grano mediano a grueso, y lutitas 
negras, relativamente más delgadas, micáceas y arenosas. El contacto con 
la formación La Puya no aflora en la sección-tipo. 

En Táchira y a lo largo de las colinas piemontinas suroccidentales 
de los Andes, las intercalaciones de caliza son menos frecuentes en la 
formación Peñas Altas; por lo tanto, no es posible en esas regiones la 
subdivisión en tres miembros. En Táchira, la parte superior de la forma
ción contiene capas de arenisca glauconítica, que corresponden aparen
temente a aquellas descritas por Notestein et al. en la formación Aguar
diente. 
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son: 
Otras tres secciones buenas de la formación La Puya en los Andes 

1) en Táchira, a lo largo del camino de La Grita a Seboruco (Fig. 12). 

2) en Trujillo, entre Chejendé y Mitón (Fig. 15). 

3) en Lara, cerca de La Aguada, 5 km. al nor-noréste de la pobla
ción de Barbacoas (Fig. 21). 

Litología.-La formación La Puya consiste en capas de caliza ma
ciza, conchífera, de color gris oscuro a azuloso, con intercalaciones más 
delgadas de marga. En la parte inferior de la formación se encuentran 
unos pocos lechos delgados de caliza arenosa con un poco de lutitas de 
color gris oscuro. Cerca de Barbacoas se destaca una capa con 6 m. de 
espesor, de lutita de color gris oscuro, que cambia a blanquecino por me
teorización (Fig. 15). 

En las colinas piemontinas surorientales de los Andes, la formación 
La Puya se torna gradualmente más arenosa hacia el Escudo de Guaya
na, pasando transicionalmente a la arenosa formación Peñas Altas (Fig. 4) . 

Línútes.-Generalmente, el contacto inferior de la formación La Puya 
con la formación Peñas Altas no es conspicuo; se sitúa en la base de la 
caliza o de la arenisca calcárea que yace encima de las areniscas cuar
zosas de la formación Peñas Altas. El contacto superior de la núsma 
formaciólJ. con la formación Capacho, en los Andes suroccidentales y con 
la formación La Luna, en el norte de Trujillo y Lara, es siempre bien 
definido y conspicuo, y resalta claramente en la topografía, especialmente 
alrededor de Barbacoas, lo que se puede apreciar en el campo como tam
bién en las fotografías aéreas. 

Espesor.-En su sección-tipo, la formación La Puya tiene un espesor 
de 8 m. En Táchira está representada por más o menos 10 a l!i m. de 
sección; en Chejendé y Barbacoas el espesor varía entre 20 y 25 m. 

Fósiles.- Las calizas son generalmente muy fosilíferas. En Táchira 
y Mérida, Exogyra (E. ali. squamata d'Orb.) y conchas de ostras (Ostrea 
scyphax Coquand) componen gran parte de la roca. En Trujillo y Lara 
hay abundantes amonites en las calizas: en la localidad tipo esos amo
nites se encuentran principalmente en las intercalaciones margosas. 
Cerca de Chejendé y de Barbacoas se ha observado una capa lenticular 
compuesta por rudistas. 

Edad.-Los amonites que fueron determinados en la formación La 
Puya pertenecen predominantemente al Albiense Superior (Fig. 15). Algu
nos de los amonites mencionados por Karsten (1886) en el área de 
Barbacoas, así como los amonites albienses mencionados por Maync 
(Rod y Maync, 1954, p. 277-278) en las calizas de Capacho de Trujillo 
y de Lara, fueron coleccionados probablemente en la formación La Puya. 

Correlación.-A lo largo de las montañas de Perijá, el equivalente 
cronológico de la formación La Puya parece ser la parte superior extrema 
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la litología es muy similar a la que se encontró. entre la formación Capa
cho del área del Río de Oro y la formación La Luna del surco deposicio
nal de Machiques (véase Fig. 4). A lo largo de los Andes, el cambio es 
gradual, por lo que hubo que trazar un limite arbitrario entre la forma
ción Capacho y la formación La Luna en el área de Torondoy (Fig. 5). 

Hacia el sur, a lo largo de las colinas piemontinas, ,surorientales de 
los Andes, la formación Capacho pasa lateralmente a la arenosa forma
ción Escandalosa. 

7a. Miembro La Grita 

Sección-tipo.-Como sección-tipo del miembro La Grita se ha esco
gido una sección en el Río La Grita, entre el caserío La Quinta y Sebo
ruco, en Táchira (Fig. 12). Allí el miembro tiene buenos afloraciones y 
sus contactos, Ell inferior con la formación La Puya y el superior con la 
lutita de Seboruco, pueden delinearse en dirección nororiental a lo largo 
del escarpado que forma la resistente formación La Puya. 

Litología.-En su sección-tipo, el miembro La Grita exhibe una típica 
"litología La Luna". Capas de caliza negra y densa alternan con una 
caliza margosa, que varía de laminada a foliada, y contiene numerosas con
creciones calcáreas. 

Alrededor de La Azulita en Mérida, el miembro La Grita es menos 
conspicuo que en la sección-tipo debido a que contiene menos lechos de 
caliza y concreciones. 

En Trujillo meridional y Barinas (Fig. 11) no se encuentran concre
ciones en el miembro, el cual consiste en caliza laminada de color gris 
oscuro con superficies onduladas. 

Límites.-El contacto del miembro con la formación La Puya, infra
yacente, está bien definido. Su contacto superior con el miembro de lutita 
Seboruco es transicional en Táchira y Mérida. 

Espesor.-En su área tipo, el miembro La Grita tiene un espesor de 
5 a 10 m.; esta cifra corresponde, en general, a Táchira y Mérida; en 
Barinas, el espesor alcanaz aproximadamente 50 m. 

Fósiles.-En su sección-tipo, y en los pozos de Río de Oro, el miem
bro La Grita contiene foraminíferos planktónicos, entre los cuales se 
destacan tipos primitivos de Rotalipora Brotzen, 1942 (Ticinella Reichel 
1950" y "Thalmanninella Sigal 1948"). También se encuentran Inoceramus 
y abundantes restos de peces. En la Quebrada Bellaca se ha determi
nado Rotalipora sensu lato. 

La edad de los foraminíferos planktónicos de la sección-tipo es proba
blemente Albiense superior a Cenomaniense inferior. 

Extensión lateral.-El miembro La Grita de la formación Capacho se 
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extiende a través de los Estados 1:áchira, Mérida y Barinas, y también se 
conoce en pozos del campo de R10 de Oro. 

Correlación.-En Táchira meridional parece que el miembro La Grita 
asa transicionalmente a lutitas, las cuales forman la parte basal de la 

Pf aci·o'n Escandalosa (Fig. 14). No se ha denominado formalmente a 
orm i b t .. esas 1utitas. Hacia el noreste (Trujillo y Lara) el m em ro pasa rans1c,1?-

nalmente a la parte inferior del miembro La Aguada de la formac1on 
La Luna. 

La determinación incorrecta de unos ejemplares aplastados de amo-
ites en la Quebrada Bellaca, Barinas, hizo que O. Renz (1956, Fig. 5, 

11
ecciones 10-12) cambiara su correlación originalmente establecida en el 

s ampo a base de litología. El descubrimiento de Rotalipora Brotzen 1942 
~a confirmado ahora lo correcto de dicha correlación original, no publi
cada anteriormente (Fig. 11). 

7b. Miembro de lutita Seboruco .¡ 
sección-tipo.-La sección completa y sin dislocación tectónica que 

aflora en el Río Guaríes, 5 km. norte de Zea, Mérida occidental (Fig. 13), 
se propone ahora como sección-tipo para el miembro de lutitas Seboruco. 

Litología.- El miembro de lutita Seboruco está compuesta por lutita 
i.nlforme, maciza, dura, quebradiza, no-calcárea, parcialmente micácea Y 
arcillosa, de color gris oscuro a negro. Ocasionalmente se observan peque
ñas concreciones de mineral de hierro. Unas cuantas capas delgadas 
(20 cm. a 1 m.l de caliza conchífera, de color gris, están intercaladas 
dentro de las lutitas. La parte media del miembro tiene una capa de 
caliza nerítica fosilífera, generalmente asociada con una arenisca gla~
nítica de grano fino, la cual se considera equivalente con "zona 3" de 
Notestein et al. (1944) en la Concesión Barco. 

Límites.-El contacto del miembro de lutita Seboruco con el miembro 
La Grita infrayacente es transicional; su contacto superior con el miem
bro Guayacán está bien definido en la mayoría de las secciones en Tá
chira y Mérida. 

Espesor.-El espesor del miembro de lutita de Seboruco es de 120 m. 
en la sección-tipo; hacia el noreste por los Andes, dicho espesor dismi
nuye gradualmente. 

Fósiles.-En la parte superior del miembro se han observado tan sólo 
unos ejemplares aplastados de amonites y escasos foraminíferos plank
tonicos. 

Edad.-Por su posición estratigráfica (Fig. 2) el miembro de lutita 
de Seboruco parece ser Cenomaniense y Turoniense inferior. 

Correlación.-Hacia las colinas piemontinas surorientales de los Andes, 
el miembro de lutita de Seboruco pasa transicionalmente a las areniscas 
glauconíticas de la formación Escandalosa. Al noreste, el miembro pasa 
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transicionalmente a los miembros La Aguada y Chejendé de la formación 
La Luna (Fig. 5). 

Un corte geológico transversal desde Trujillo hasta Barinas (Fig. 11, 
corte geológico 4 y 5) muestra que el miembro de lutita de Seboruco es 
gradualmente reemplazada por calizas con litología del tipo Guayacán. 

7c. Miembro Guayacán 

Definición.-El nombre miembro Guayacán fué aplicado por Notes
tein et al. (1944) en la Concesión Barco (Colombia) a las calizas conchi
feras desarrolladas en la parte superior de su formación Cogollo <= for
mación Capacho, Sutton, 1946). La seccíón-tipo está situada en la Que
brada Guayacán en el domo meridional de Petrolea. 

Sección de r.eferencia en Venezuela.-Hasta la fecha, no se ha desig
nado en los Andes Venezolanos una sección de referencia del miembro 
Guayacán. La sección en el Río Guaríes, 5 km. al norte de Zea, Estado 
Mérida, ofrece muy buenos afloramientos (Fig. 13), siendo adecuada para 
el propósito. 

Litología.-De acuerdo con Notestein et al. (1944), el miembro Gua
yacán consiste en "caliza maciza, bastante gruesa, muy fosilífera, de color 
gris con matiz marrón, interestratificada con lutitas no calcáreas, de co
lor gris oscuro a negro, y micáceas, en parte arcillosas y una cantidad 
muy pequeña de limolita argilácea de color gris". En los Andes esta 
misma descripción también puede aplicarse. 

Hacia el norte de Mérida, las capas individuales de caliza disminuyen 
en número y se hacen gradualmente más gruesas. Entre Las Cruces y La 
Carbonera, a lo largo de la carretera de Ejido a La Azulita, dos capas 
con litología típica de Guayacán encierran una intercalación de caliza 
densa, gris oscuro, y concreciones con "litología La Luna". Más hacia el 
noreste, en los Estados Trujillo y Lara, el miembro Guayacán desapa
rece completamente y es reemplazado por la formación La Luna, que es 
más pelágica. 

Límites.-El contacto inferior con el miembro de lutita de Seboruco, 
así como también el contacto superior con la formación La Luna, están 
muy bien definidos. 

Espesor.- En la sección de referencia de Venezuela, el miembro Gua
yacán tiene un espesor de 60 m.; en Táchira, esto varía normalmente 
entre los 40 y 50 m. En el Río Santo Domingo y en la Quebrada Bellaca 
(Estado Barinas) el espesor del miembro Guayacán aumenta hasta al
canzar los 125 m. a expensas del miembro de lutita de Seboruco, el cual 
prácticamente desaparece (Fig. 11). 

Fósiles y edad.-La caliza está compuesta en gran parte por ejem
plares pequeños de bivalvos rellenados con calcita blanca. Los amonites 
son escasos y tan sólo fueron observados en unas pocas localidades en los 
Estados Mérida y Táchira. El hallazgo más importante de esos fósiles 
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d L carbonera (camino de 
la Quebrada El Macho, cerca e a:onites en la Quebrada 

correspon~e .. ~ita). En Táchira se enc~n~rª:ºros amonites como Coilopo-
Ejido-La ~u M Breistroffer determino 
zorca (Fi~a¿ 7~.uro~iense superior. O acán está 

ras de e . 1 del miembro uay . 
ce 'ón 1atera1.-La extension ~rease conoce en el Distrito Colon 

Extens1. establecida en venezue ª: Trujillo meridional Y Bari-
bastante bien los Estados Táchira, Merida, 
(Estado zulla), 

noroccidental. el norte de Trujillo, el miembro 
nas d Mérida hacia b Chejendé 

correlación.l~t:a~mente a' la parte superior deel :e~a~~io similar 
acán pasa Fi 3) Se presume qu i'. 

ouaY ación La Luna ( g. . . . c 1 · hacia el norte en Per lª, 
de t f ~:~e verifica desde • e~ Di~t~1t~ie;bº:O Guayacán forma parte de 
de ac el equivalente cronologico e 
donde L Luna. . 
la formación a t d Barinas el espesor del m1em-

T . hira Y el occiden e e , liza que allí lo 
En el sur de ~c tal extremo que la delgada ca 
Guayacán disminuye. a 1 formación Escandalosa. 

bro t ha sido incluida en a 
represen a 

ACION ESCAND~OSA J 
8. FORM . dalosa de la "formación La 

Definición.-El nombre miembro 19~:~ª~ara una unidad litológica que 
Luna" fué introducido por O. Re.nz : glauconiticas, de grano fino (parte 
consiste principalmen~e en a~en:~~: Luna"), las cuales, en Táchir~ s~~= 

1 facies santa Barbara e i' Tomón. En el presen 
de a . ncima de la formac on .. 
oriental, yacen por e d losa al rango de formacion. 
ticulo se eleva Escan a . suprayacentes de 

en Barinas las calizas E 
En Táchria suroccidental Y e incluyen ahora en la formación s-

Guayacán son tan delgadas que s 

canda.losa. . . Escandalosa está si-
. · tipo de la formacion Tá hira 

Sección-tipo.- La seccion- t 'butario del Río Doradas en c 
d la Quebrada Escandalosa, n tua a en 

suroccidental (Fig. 14). . . 1 te en arenisca cuarzo-
. · onsiste princ1pa men. d' o 

Litología.- La forma~1on e ciertas partes, de 'grano fino a me _ian ' 
sa maciza, un poco calcarea, en con abundante glauconita. A traves de 
de color marrón claro a verdoso, 1 adas e intercalaciones de una lu~ita 
la sección, se observan veta\ de l~tica hasta finamente arenosa Y m~cá
negra, más calcárea, a veces imo andalosa aparece, a la base de la or
cea. En el área de la. Qu.ebrada Ese m más o menos de espesor. Debido a 
mación, un tramo de lut1tas .con!º a~dalosa el pequeño intervalo c?rr~s
que se incluye en la formación se 1 tope de la misma está constituido 
pondlente al miembro Gua~acán, e 
por calizas de tipo Guayacan. . . 

1 
formación Peñas 

. . de la formac1on con a Fi 
Límites.-El contacto inferior t ' i a expresión geomorfológica ( g~. 

Altas está bien definido Y muestra 1 l~~tita de La Morita está bien defl-
14 y 20). El contacto superior con ª 
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~ido tan sólo cuando afloran calizas en el . 
San Antonio de Caparo Y el Río Soco . t tope de la formacion. Entre 
tos pobres Y se hace difícil delinear ~\;~t:~t~~lizas tienen afloramien-

Espesor.-La formación Escandalosa l 
la sección-tipo Y 275 m en la Quebrad aAcanza u? espesor de 300 m. en · a gua Fria (Fig. 20). 

F-0siles.-En los intervalos calcáreo-arenas .. 
cuentran escasos ejemplares indeterminado os de la formac10n se en-
gua 3 se coleccionaron foraminüeros pla skt~e. ostras. En _el_ Pozo Burn omcos Y bentomcos. 

Edad.-Basándose en correlaciones regionales (Figs 2 4) 
;:~ini~~!e. la formación Escandalosa represente el Ce.nom~niens:e :r:; 

E:,rtensión lateral.-La formación aflora a lo lar 
montmas surorientales de los Andes Venezolan go de las colinas pie-
Colombia y el Río socopó. os entre la frontera con 

Correlación.-La formación Escandalos . 
mación Capacho. El delgado tramo d t es un equivalente de la for-
es una continuación lateral con espes~ .ca iza e~ el_ tope de la formación 
yacán de la formación ca' r muy re ucido, del miembro Gua
base de la formación Es:aª~:ºi Se cree que la.s lutitas situadas en la 
miembro La Grita. a osa son el equivalente cronológico del 

!4. FORMACION LA LUNA 

La formación La Luna tal como se . 
colinas piemontinas de Perijá no se di ~resent_a en su área tipo, en las 
ciones completas, así como discusione scu e aqui, en vista de que descrip
Liddle (1946) Sutton (1946) Smith (s195slo)bre su edad, se encuentran en ' ' Y Renz (1956). 

Por otra parte, diferencias de opinión . t 
llo de esa formación en los Andes En di h exis e.~ con respecto al desarro-
en la formación La Luna todas l~s unidcad~:e1?tr ?· Renz (1956) incluyó 
niense. Turoniense Y Coniaciense De d 1 o ogicas de ~dad Cenoma
fico, este procedimiento es incorr~cto sy\~ f!dunto d~ vista llto-estratigrá
artículo. si O modificado en el presente 

En Táchira Y Mérida el nombre formació L 
de acuerdo con el uso general al intervalo r nl tr Luna se restringe aquí, 
pica "litología de La Luna" que yac . e ª vamente delgado con tí
Sin embargo, en vez de extender l ~ encima de l~. formación Capacho. 
norte de Trujillo Lar e omb~e. formacion Capacho hasta el 
Maync (1954), el ~rese:te t:~t~~m\~~ sugmeron su.ttoi::i (1946) Y Rod Y 
Luna para designar aquellos sedi P tiere usar el term~no formación La 
ción La Puya, ya que alrededor men ~s qu.e yacen encim~ de la forma
logía mucho más parecida a L di CheJende Y Barbacoas tienen una lito-
1954, Fig. 2, p. 420). ª una que ª Capacho (Rutsch y Salvador, 

En Trujillo Y Lara la formación La Luna puede subdividirse en tres 
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miembros a base de un intervalo intermedio, margoso y lutitico, que no 
se conoce en el área tipo, en las colinas piemontinas de Perijá. 

LOS nombres de esos nuevos miembros son, en orden estratigráfico: 

c. Miembro Timbetes ( = "Caliza Superior de La Luna", O. Renz, 
1956) 

b. Miembro Chejendé (="Marga y Lutita de La Luna", O. Renz, 
1956) 

a. Miembro La Aguada (="Caliza Inferior de La Luna", O. Renz, 

1956) 

/ 9a. Miembro La Aguada 

Sección-tipo.-La sección-tipo del miembro La Aguada fué establecida 
en el caserío La Aguada, 4 km. al norte de Barbacoas, en el Estado Lara 
(Fig. 21). Para el Estado Trujillo, a lo largo del camino de Chejendé a 
Mitón, al este de la Hacienda La Morita (Fig. 16), se encuentra una sec-

ción de referencia. 
Litología.-La parte inferior del miembro, de espesor variable, está 

formada por capas de caliza densa, de color gris oscuro, con 20 a 40 cm. 
de espesor, con unas cuantas concreciones de caliza. Una fauna pobre, 
con pequeños ejemplares indeterminados de lamelibranquios, está general
mente presente. Esta facies puede considerarse como transicional entre la 
facies de aguas llanas depositada en la plataforma, formación La Puya, 
y la facies pelágica, formación La Luna. 

La parte superior del miembro es una sección con litología típica de 
La Luna, i.e., abundantes concreciones elipsoidales de caliza y calizas la-

minadas. 
Límites.-El contacto inferior del miembro con la formación La Puya 

está muy bien definido. El contacto entre los miembros La Aguada y 
Chejendé se sitúa en la más alta capa de caliza prominente, situada debajo 
de la sección de lutitas y margas que forma la parte basal del miembro 

Chejendé (Fig. 15). 
Espesor.-En Trujillo y Lara el espesor del miembro La Aguada es 

de aproximadamente 60 m. 
Fósiles.-En Chejendé y Barbacoas se han encontrado numerosos 

amonites del Cenomaniense inferior y medio, los cuales se mencionan en 
la figura 15. Foraminíferos planktónicos (Rotalipora, Globigerinidae) y 
restos de peces se encuentran principalmente en la parte superior del 

miembro. 
Edad.-En Trujillo y Lara el miembro La Aguada, de la formación La 

Luna, representa el Cenomaniense inferior y medio. 

Correlación.-El miembro La Aguada es el equivalente del miembro 
La Grita y de parte del miembro de lutita Seboruco de la formación Ca
pacho. El cambio lateral en litologia es gradual y el limite se ha colocado 
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arbitrariamente entre Torondo 
montinas de Perijá, el equivaie~ el Alto _d~ Tomón. En las colinas pie
es probablemente la formación M:r~~~~ologico del miembro La Aguada 

De acuerdo con Sutton 0946) . 
amonites de edad Turoniense inferio{· :~ ha determinado una fauna de 
La Luna en las colinas piemontinas d las. -~apas basales de la formación 
surco deposicional de Mach· 1 e PenJa, lo que iqdicaría que en el 
Luna se inició más tarde queiqeunesT a 'islel dimentación de la formación La 

ruJ o y Lara. 

9b. Miembro Chejendé 

Sección-tipo.-En los Estados Tru ·mo . . 
aflora en numerosas secciones ent / Y La1a el miembro Chejendé 
una sección que aflora en el dam. re as cuales se ha escogido como tipo 
Hacienda La Morita 1 5 km 1 mo de Chejendé a Mitón, al norte de la 
(Fig. 15). En la figilra, 16 se. da sur-bsurest: de Chejendé. Estado Trujillo ª un osqueJo de la tectónica local. 

Litología.-El miembro Che. d . 
guiente litología de abajo haci~e~r:ib:~1 su sección-tipo muestra la si-

20 m. de lutitas no calcáre ¡ · 
que alternan con margas lamin:;~s i!e~~:~nte micáceas, de color negro, 
presentes unas pocas calizas lenticulares Ya c~~;.:e~ii~!!~s de peces. Están 

~O m. de copas de caliza negra, cada una 
que alternan con margas gris oscuras Y una de 20-30 cm. de espesor 
Se observan concreciones frecuentes de calizas pocas lutitas no calcáreas'. 

con amonites. 
15 m. de capas de caliza gris oscu 

pequeñas de caliza con núcleos de p· ~~ Y ;1argas con concreciones más 
encontrado tan sólo unos pocos amo~~te~: n estas concreciones se han 

. 15 m. de caliza negra Y margas con abundante 
hza Y grandes especímenes (30 cm ) de C ·1 s concreciones de ca-

l · 01 opoceras. 
Cerca de Barbacoas, el miembro Ch . d, . . 

que la que tiene cerca de Chejendé· pe eJ~n b? tiene ~a misma litología 
negro original de la roca ha sido li~ivia~º· de ido al c~ma árido, el color 
rada y marrón. o, ando matices gris claro, mo-

Límites.-Los contactos del miembro Che. end. 
Aguada, más calcáreo Y resistente infrayace~te e con el miembro La 
tes, suprayacente, están bastante bien definid ' Y el miembro Timbe

os. 
Espesor.-El miembro Chejendé exh'b 

80 m. en la sección-tipo 60 m e 1 Q ibe un espesor bastante constante· 
te de Escuque, Y 85 m, cerca. dne Ba ube rada Palmichero, 7 km. al suroes~ 

· ar acoas. 
F-ósiles.- Los intervalos con concrecio . 

determinaciones, véase Fig 15) Ad . nes son neos en amonites (para 
rias especies de Inoceramus: sob~e t ~mas de _amonites, se observan va

o O s. l abiatus (Schlotheim). Un alto 
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porcentaje de la roca está compuesto en general por foraminiferos plank
tónicos, principalmente Globigerina y Gümbelina. 

Edad.-Las faunas de amonites indican una edad Turoniense infe
rior y superior. Se presume que la parte baja del miembro, en donde no 
se han encontrado amonites, sea de edad Cenomaniense superior (Fig. 3 ) . 

Correlación.-El miembro Chejendé es considerado como el equiva
lente del miembro Guayacán y de parte del miembro de lutita Seboruco 
de la formación Capacho (Figs. 3 y 5). 

9c. Miembro Timbetes 

sección-tipo.-El nombre miembro Timbetes se deriva de la Quebrada 
Timbetes, afluente del Río Quimeache, en el Estado ·Trujillo. La sección
tipo está situada a más o menos 1,3 km. al sur-sur~ste de Chejendé, a 
lo largo del camino de Mitón (Figs. 15 y 16). 

Litología.-El miembro está formado por capas bien estratificadas 
de caliza lenticular, muchas veces concrecionarías, con un espesor de 20 
cm. a 1 m., y un color gris-azuloso oscuro. Las capas de calizas están 
separadas entre sí por margas muy calcáreas, más suaves, laminadas a 
folladas, de color negro. Concreciones de caliza en forma de discos, que 
a veces alcanzan un diámetro de más de un metro, son características 
de estos intervalos más suaves. Interestratificadas dentro de las capas de 
caliza, se hallan unas capas delgadas de ftanita negra; en la parte su
perior del miembro se han observado localmente acumulaciones de ftanita 
con varios metros de espesor. 

La "zona con glauconita", situada encima del tope del miembro, no 
tiene un desarrollo conspicuo en el área ; consiste en margas con unos 
cuantos granos de glauconita y "pellets" de fosfato. 

Límites.-Los contactos inferior y superior del miembro Timbetes 
tienen buena expresión topográfica en la morfología del sinclinal de 
Chejendé. 

Espesor.-En la sección-tipo, el miembro Timbetes tiene un espesor 
de 90 m. En los Estados Trujillo y Lara, el espesor del miembro varia 
muy poco. 

Fósiles y edad.-Amonites de edad Coniaciense fueron coleccionados 
en toda la sección del miembro, especialmente cerca de Chejendé y Bar
bacoas. Se indican sus nombres en la figura 15. Se hallan con frecuencia 
varias especies de Inoceramus y Didymotis vaviabilis (Gerhardt): forami
níferos pueden ser observados formando manchas blancas en la ftanita 
negra (Globigerina, Globotruncana y Gümbelina). En la Quebrada Palmi
chero, al suroeste de Escuque, se han observado grandes especímenes de 
Sipbogenerinoides en los 15 metros superiores del miembro (Fig. 10) . 

Correlación.-El miembro Timbetes se correlaciona con la formación 
La Luna y con la ftanita de Táchira del Estado Táchira (Figs. 2 y 4). 
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10. FTANITA DE TACHIRA 

Definición.-La secuencia prominente de ftanita que fue encontrada 
en el Cretáceo Superior del Estado Táchira se conoce en la literatura 
como la formación Táchira (Hedberg y Sass, 1937, p. 81), o como la 
ftanita de Táchira (Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1956) y se ha 
correlacionado generalmente con la formación La Lun1l.í de Perijá. 

El nombre ftanita de Táchira se introduce ahora formalmente con la 
designación de una sección-tipo, debido a que parece completamente jus
tificada la discriminación de esas ftanitas. 

Sección-tipo.-Se ha establecido la sección-tipo en la Quebrada Zorca, 
13,5 km. al este de Independencia, en donde la formación aflora comple
tamente, sin dislocación tectónica (Flg. 17). 

Litología.-La ftanita de Táchira consiste predominantemente en ca
pas de ftanita negra, regularmente estratificadas (5 a 20 cm.), separa
das por delgadas intercalaciones de lutita silicea. Bastante comunes son 
unas capas lenticulares de caliza silícea gris oscuro Y. concreciones sili
cificadas. Capas de brechas compuestas por "pellets" de fosfato, que tam
bién podrían estar silicificadas, son características dentro de la secuen
cia. Estas intercalaciones, cuyo espesor varía entre los 5 y 25 cm., fueron 
formadas posiblemente por la acumulación de esqueletos de peces. 

Límites.-El contacto inferior de la ftanita de Táchira con la for
mación La Luna es transicional, ya que generalmente está presente un 
tramo donde capas de ftanita alternan con calizas de "litología La Luna". 
Encima de la secuencia de ftanita se encuentra un tramo conspicuo con 
granos de glauconita y "pellets" de fosfato. 

Espesor.-En Táchira, la formación alcanza un espesor de 80 a 100 m. 

Fósiles.-Además de los restos de peces y conchas de Inoceramus, la 
ftanita de Táchira contiene abundantes foraminíferos planktónicos (Glo
botruncana, Globigerina y Gümbelina). 

Edad.-Basándose en la estratigrafía general, se considera su edad 
como Coniaciense. La presencia de ejemplares del género Siphogenerinoides 
en la parte superior de la secuencia ftanítica indica, según Sellier de 
Civrieux, una edad posiblemente post-Coniaciense para la parte superior 
de la formación (comunicación oral; cf. también Léxico Estratigráfico de 
Venezuela, ed. en español, p. 192). 

Correlación.-Hacia el norte (Distrito Colón) y el noreste (Estados 
Trujillo y Lara) la ftanita de Táchira pasa transicionalmente a la forma
ción La Luna a medida que disminuye la proporción de ftanitas, siendo 
reemplazadas por caliza y marga. 

La ftanita de Táchira se correlaciona hacia las colinas piemontinas 
surorientales de los Andes con las rocas silíceas macizas de grano fino, 
bien estratificadas de colir gris claro, referido como formación Quevedo 
(véase más abajo). 
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FORMACION QUEVEDO 
11. 

. . Táchira que está compuesta principalmen-
Definición.-La formac10:·ansicion~lmente en dirección suroriental a 

te de ftanita negra, pa~a rano muy fino Y de color blanco, que forma 
una roca silicea Y dut~ª' 10 \!;_. o de las colinas piemontinas surorientales 
escollos promi~t~tes (1937) ~: refirió a estas rocas silíceas como la facies 
de los Andes. ~ rer . ~ O Renz (1956) aplicó el nombre informal 
Nava.y del Crt~ttace~lí~~:?r:r ia ~isma unidad, para la cual se propone 
"facies de lu i a . . Q d 1 nombre nuevo formac1on ueve o. 
ahora e ' t a 

. . t ' o de la formación Quevedo se encuen r 
Sección-tipo.-~a tsecdc10ln- Q1puebrada Quevedo Y más o menos 3 km. al 
,~ al este-nores e e a . (F'g 18) a 2 ............ bl · · de santa Bárbara de Barmas 1 · · noroeste de la po acion 

t 1 Quebrada Escandalosa (Fig. 14) , se encuen-
Más hacia el oes e, en a enos típica Y con algunas capas 

tra una sección bien expuesta, aunque m 
de ftanita. . . _ 

. . Q evedo consiste de roca s1hcea, dura, que 
Litología.-La formac1~n ~ractura concoidal Y color gris claro, que 

bradiza, de grano muy fmo, como nódulos ftanita por lo general, 
meteoriza a blanco. A veces aparece de 5 a 20 ~m compuestas 

· claro Capas de un espesor ., . t 
de color marran . to de huesos de peces son cornen es. 
por "pellets" de fosfatos Y fragme~ s rte media de la formación, están 
En la Quebrada. Es~anldaliosa, e~e :r~!isca gruesamente estratificada, de 
presentes unas mterca ac ones 
color marrón claro. 

l' · montinas surorientales de los 
Límites.-A lo largo de las co mas p~e ue en el norte de Táchira 

Andes no se recor:oce la zona c~~ f;:ª~t~~~1:· d~ Táchira. Por lo tanto, el 
está. presente encm~~ del top~ con las formaciones suprayacentes, Colón 
limite de la formac1on .Queve o l ·) no puede colocarse con precisión. 
(en el norte) Y Burgmta (en t 1 sur o' del Río Uribante, encima del puen
En las secciones que afloran a o dar~ ndalosa se ha colocado el limite 
te de La Morita Y en. _la Que~r~o~tac~~a entre l~ lutita silícea, carente de 
superior de la formacion en e f i 'n Colón la cual contiene abun-
fóslles Y la lutita negra de la .ºr~ac o , 
dantes ejemplares de Siphogenerino1des. 

1 (F" 14) y en el valle del Río Caparo, 
En la Quebr~da ~scanda º::nta::c; inferior con la lutita de La Morita 

cerca de San Jose (F1g. 4), el d 1 rnas piemontinas al suroeste Y al 
está bien definido. A lo largo e i as coi e ha observad'o el contacto in
noreste le Santa Bárbara de Bar ndas,lnol ~ita de La Morita son pobres Y 
ferior debido a que los afluentes e a u . 
tan sólo se reconoce por una depresión topografica. 

l " tipo el espesor de la formación Quevedo al-
Espesor.-En a secc10n- • 10 200 m en el 

canza los 180 m.; en la Quebrada Escandalosa, 2 m., Y . 

pozo Burgua 3. 
Fósiles.---Hasta la fecha se han encontrado tan sólo fósiles no deter

minantes. En las lutitas silíceas aparecen abundantes restos de peces, de 
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color marrón, ostracodos y radiolarios. Raras veces se observan forami
níferos planktónicos, y ésos están restringidos a las intercalaciones más 
ftaníticas. 

Correlación.-La formación Quevedo, silícea, se correlaciona con la 
ftanita de Táchira. 

Extensión Iateral.-De acuerdo con la información' que actualmente 
se posee, la formación Quevedo se encuentra restringida a las colinas 
piemontinas surorientales de los Andes, en donde ha sido observada entre 
el pozo Burgua 3 y el Río Michay. 

12. LUTITA DE LA MORITA 

Definición.-Se introduce el nombre lutita de La Morita para de
signar el tramo lutítico que, a lo largo de las colinas piemontinas sur
orientales de los Andes se encuentra intercalado entre la formación Es
candalosa y la formación Quevedo. 

Sección-tipo.-La lutita de La Morita está generalmente cubierta por 
vegetación y tiene afloramientos pobres a lo largo de los ríos; por lo 
tanto, la sección-tipo propuesta (Figs. 19 y 20), situada en la Quebrada 
.Agua Fría, un afluente del Río Pita, 36 km. al noroeste de La Morita, no 
es ideal. La lutita de La Morita es muy conspicua en el pozo Burgua 3 
(Fig. 20). 

Litología.-La lutita de La Morita está compuesta en su casi totali
dad por una lutita gris oscura, que varía desde calcárea a parcialmente 
limolítica. Delgadas interlaminaciones calcáreas, con "pellets" fosfáticos 
Y restos de huesos de peces se presentan, sobre todo, en las secciones si
tuadas a l norte de la sección-tipo. 

Alrededor de Libertad (Canágua) la aparición de capas de caliza y 
de concreciones indica una transición lateral de la lutita de La Morita 
hacia la formación La Luna. 

Límites.-En la sección-tipo, el contacto inferior con la formación 
Escandalosa no está claramente definido. Sin embargo, en la Quebrada 
Escandalosa. en donde hay buenos afloramientos de calizas en el tope de 
la formación Escandalosa, ese contacto está claro y bien definido (Fig. 14). 
En la Quebrada Escandalosa y en el valle del Río Caparo, cerca de San 
José, el contacto con la formación Quevedo, suprayacente, está bien de
finido y morfológicamente bien expresado. 

Espesor.-El espesor de la lutita de La Morita es de 180 m. en la 
sección-tipo, en la Quebrada Agua Fría, y de 150 m. en el pozo Burgua 3. 

Fósiles Y edad.-Se establece la edad de la lutita de La Morita como 
Coniaciense, a base de amonites (Barroisiceras sp.), que fueron colec
cionados en la Quebrada Escandalosa, en la parte inferior de la forma
ción. Globotruncana fornicata Plummer, Globigerina sp. y restos de peces 
que fueron observados en Burgua 3 se consideran importantes. 
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Extesión lateral.-De acuerdo con nuestra información actual, la lu
tita de La Morita está restringida a las colinas piemontinas surorienta-
les de los Andes. , 

Correlación.-Se presume que la lutita de La Morita sea una exten
sión meridional de la formación La Luna del norte de Táchira (Figs. 2 

y 4). 

l3. FORMACION BURGUITA ..¡ 

Definición.-Se introduce aquí el nombre nuevo, formación Burgüita, 
a designar una sección de arenas, lutitas y arcilitas que yace encima 

~ar la formación Quevedo, a lo largo de las colinas piemontinas surorien
t el de los Andes. o. Renz (1956) se refirió a estos selimentos c~:11º "fa
c:e:s arenosa-arcillosa ~e la fo~1:11ación Colón". El non:?re,. formacion Bur
güita, se deriva del R10 Burgmta, cercano a la secc10n-t1po. 

Sección-tipo.-En el pozo Burgua 3, situado en la procontinuación 
suroccidental del macizo Colorado, en el Estado Apure,. se encuentr~ ~na 
sección de la formación Burgüita, aparentemente no dlsloca~a tec~omca
mente, la cual se designa como sección-tipo para la formac10n (F1g. 20). 

se ha escogido la sección del subsuelo del pozo Burgua 3 debido a 
que por lo general, la formación Burgüita está muy meteorizada y no con
tle~e fósiles en la superficie; los únicos microfósiles que indican una edad 
cretácea para la formación se encontraron en el pozo Burgua. 3. 

La sección que aflora en el Río Mucupatí, entre la Hacienda San José 
y san Rafael, 17 km. al noroeste de Santa Bárbara de Barinas, se puede 
usar como sección de referencia en la superficie (Fig. 20). 

Litología.-La formación Burgüita se caracteriza por areniscas 1:11icá
ceas ,limolticas, parcialmente glauconíticas y m.uchas veces calcarea~, 
friables, de grano fino y de color gris claro;' contienen fragmentos ftam
ticos que Tj. H. van Andel (1958) clasificó como grauvacas Y sub-grauva
cas. Las capas de areniscas de grauvacas están separadas entre sí por 
láminas y vetas de lutita gris oscura e intervalos de arcillita blanda de 
color gris claro. 

En la base de la formación, en la Quebrada Buenaña (10 km. al 
suroeste del aeropuerto de Santo Domingo) y más hacia el sur en los 
tributarios del Río Burgua, aflora una capa de caliza conchífera. 

Límites.-El contacto inferior de la formación con la formación Que
vedo es transicional y, por lo tanto, difícil de definir en el campo_. No ha 
sido observado en sunerficie ningún contacto entre la formacion Bur
güita y sedimentos paleocenos; la formación siempre está recubierta dis
cordantemente por sedimentos post-paleocenos. 

Fósiles.- Hasta la fecha se han encontrado fósiles de la formación 
Burgüita tan sólo en el pozo Burgua 3; se trata de foraminíferos bentó
nicos que pueden compararse con las faunas de las formaciones Colón 
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Y Mito Juan. Especies pertenecientes a los géneros Siphogenerinoides, Ro
talia, Clavulina y Bolivina son importantes ; se han observado restos de 
peces en varios intervalos. 

Espesor.-En su localidad tipo, la formación alcanza un espesor de 
420 m. En la sección de referencia en la superficie, cerca de San José, 
afloran posiblemente 350 m. 

Extensión Iateral.-Hasta la fecha, la formación Burgüita ha sido 
observada en un sinclinal al este de Los Mollejones (Fig. 19) y a lo 
largo de las colinas piemontinas de los Andes, entre San Antonio de 
Caparo y el Río Capitanejo. 

Correlación.-Se cree que la formación Burgüita sea el equivalente 
lateral de la formación Colón, excluyendo la "zona de glauconita", y de 
la formación Mito Juan, lo que sugiere para ella una edad Campaniense 
superior a Maestrichtiense (Fig. 2). 

14. MIEMBRO CUJISAL DE LA FORMACION COLON J 
Definición.-Hacia el Estado Lara, la formación Mito Juan aparen

temente pasa transicionalmente a una lutita pura de tipo Colón (Figs. 3 
Y 5) . En la parte media de esta secuencia de lutita se destaca un cons
picuo intervalo delgado ("sheet" ) de arenisca, para el cual proponemos 
el nombre miembro Cujisal de la formación Colón. 

Sección-tipo.-El miembro Cujisal aflora muy bien en el area del 
sinclinorium de Barbacoas, en el Estado L_ara, en donde forma escarpados 
continuos que ayudan a delinear la tectónica del área (Fig. 21) . Se ha 
localizado la sección-tipo a 1 km. al noreste del caserío Cujisal, en las 
cabeceras de un pequeño tributario de la Quebrada El Vino. 

Litología.-El miembro Cujisal consiste en arenisca arkósica maciza 
ele color marrón claro; contiene pequeñas cantidades de fragm'entos d~ 
una roca no identificada y de glauconita. Esta arenisca contrasta marca
damente con las areniscas más antiguas de la formación Peñas Altas, 
que son, en su mayor parte, areniscas de puro cuarzo (Tj. H. van Andel, 
1958). 

Límites.-Los contactos inferior y superior, bien definidos, del miem
bro Cujisal son con las lutitas de la formación Colón. 

Espesor.-En la sección-tipo, el miembro Cujisal tiene un espesor de 
25 m. Más hacia el sur, entre Humocaro Alto y Humocaro Bajo, aumenta 
gradualmente a los 120 m. en la Quebrada Borra, cerca de Humocaro Bajo 
(Fig. 21), lo que indica que la arena ha sido transportada desde el sur
este (Escudo de Guayana) hacia el noroeste. 

Fósiles y edad.-No se conocen fósiles en el miembro. Sin embargo, 
inmediatamente encima del mismo fueron coleccionados amonites que 
indican el Senoniense (Baculitidae, Euhomaloceras sp., Phylloceras sp. y 
Pachydiscus sp.). 
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Extensión Iateral.--Hasta la fecha, el miembro Cujisal tan sólo ha 
sido reconocido en el sur de Lara. 

5 FTANITAS AL SURESTE DE CARORA 1 . 

Al sureste de Carora, en el Estado Lara, paree~ que las lutitas de 

t . cubi·ertas normalmente por una secuencia compuesta predocolón es an . · R 1 minantemente por ftanitas y callzas, segun demuestra o._ enz et .ª . 
1955) en la figura 2, sección B, y figura 5. Esta secuencia de ftamta 

( escarpados sobresalientes a 4 y 8 kms. al sureste de Carora, que se 
formi ª como Colón en la figura-mapa 4 del artículo anteriormente menind can 
cionado. 

Investigaciones posteriores relativas al contacto de las lutitas _de Colón 
con la ftanita revelaron que ~mbas se hal_lan separadas po~ lutitas c~n-

. das que contienen penones de callza de edad Cretaceo Inferior. torsiona . · d _ 
E t Observación sugiere que la ftamta es una masa aloctona que, uran 

s a 1 · · • te el Paleoceno, se deslizó hasta su actua posic10n. 

Entre carora y El Tocuyo, a lo largo del declive de los Andes_ hacia 
el surco deposicional de Barquisimet~, fueron encontradas en vanos lu-
ares condiciones semejantes a las existentes cerca de Carora. En la Q_ue

~rada san Pedro. 7 km. al noroeste de El !ocuyo. y cerca de La ?eiba, 
lO km. al noroeste de El Tocuyo, la formacion La ~1;1na, en su facies de 
Barbacoas, yace normalmente encima de la formaci_o_n La I_'uya, la cual 
contiene amonites del Albiense superior. Esta secc10n autoctona de la 
formación La Luna es seguida por lutitas de probable edad paleo~ena, las 
cuales contienen masas alóctonas de caliza y de f:anita, descritas ~?r 
von der osten (1957) como formación Cazadero. Asi como la formacion 
cazadero ·las masas alóctonas de ftanita y caliza situadas al sureste de 
carora s~ consideran de edad Cretáceo Superior. 

16. FORMACION GUARALAMAI J 
Definición.-El nombre, formación Guaralamai, se introduce para de

signar una secuencia de calizas laminadas de color gris oscuro ~ue se 
encuentran encima de la formación La Luna en la parte surocci~ental 
de la península de Guajira. O. Renz (1956, Fig. 5, Sec. 4) nombro este 
intervalo "caliza de Colón". 

Sección-tipo.-La formación Guaralamai aflora en la parte surocc~
dental (Colombia) de la península de Guajira, con afloramientos conti
nuos de rumbo este-oeste y de 5 kms. de largo, situados a unos 15 kms. al 
oeste de Castilletes. se ha establecido la sección tipo a 700 m. al este de 
la casa Guaralamai, de la cual se deriva el nombre (Fig. 22 ). 

La parte superior de la formación se encuentra truncada en la sec
ción-tipo por la falla de Calapsú, pero aparece nuevamente 2,5 km. más 
hacia el este (Fig. 22. sección 2). 

Litología.-La formación consiste predominantemente de calizas de 
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color gris oscuro, que se alteran a tonos gris claro o blanquecino. Las 
capas laminadas, de un espesor de 5 a 30 cm. están separadas entre sí 
por intercalaciones margosas, que son muy delgadas en la parte inferior 
de la sección, pero que aumentan a un espesor de varios metros en la 
parte superior. Son característicos unos cuerpos lenticulares de caliza ma
ciza, algo silícea, de color gris oscuro, de hasta 5 m. de la~o. En la parte 
inferior de la formación se encontraron unas pocas vetitas y lentes de fta
nita negra. En la base de la formación aparece una brecha de caliza de 
10 a 30 cm. de espesor, compuesta por fragmentos de caliza con 5 a 10 cm. 
de diámetro, y cuyo origen se desconoce. 

En la parte superior de la formación se observan dos tramos de~
lizas glauconíticas, parcialmente nodulares, de color gris a marrón, con 
foraminíferos planktónlcos (Gümbelina y Globotruncana) y fragmentos de 
ostras (Fig. 22, sección-tipo 2). Estos dos tramos de caliza están sepa
rados entre sí por calizas laminadas del mismo tipo que aquellas que 
forman la parte inferior de la formación Guaralamai. 

Límites.-El contacto inferior de la formación está bien definido lito
lógicamente, ya que aquí la formación La Luna, infrayacente, está com
puesta predominantemente por ftanitas negras. No se h a observado "zona 
con glauconita" en o cerca de este contacto. 

La formación Guaralamai está cubierta, en su sección-tipo, por el 
Oligoceno transgresivo. No se ha observado contacto con la formación 
Guasare, aunque es posble que esta formación se presente por encima de 
la formación Guaralamai, puesto que se encuentra más hacia el sur, en 
donde contiene Venericardia cf. planicosta Lamarck y Lithothamnium. 

Fósiles y edad.-La formación Guaralamai contiene abundantes forami
níferos planktónicos de los cuales los más importantes, para la determina
ción de la edad, son especies del género Globotruncana; han sido determi
nadas por J . Schweighauser en el laboratorio geológico de la Compañía 
Shell de Venezuela en Maracaibo. En la parte inferior de la formación se 
identificaron: 

Globotruncana Japparenti lapparenti Brotzen 

Globotruncana lapparenti bulloides Vogler 
Globotruncana lapparenti tricarinata (Quereau) 

Globotruncana lapparenti Brotzen sub-sp. 
Globotruncana fornicata Plummer 
Globotruncana ventricosa White 
Globotruncana globigerinoides Brotzen 

Esta fauna muestra una afinidad pronunciada con la fauna Globo
truncana, descrita de la formación Taylor de la región del Gulf Coast 
(J. Schweighauser, 1956), cuya edad se considera comprendida entre el 
Campaniense medio a Maestrichtiense basal (L. F. Spath en Adkins, 1954; 
K. P. Young, 1958). 
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-- de la formación Guaralamai contiene las siguien-
La parte superior 

tes especies: 

Globotruncana 
GJobotruncana 
Globotruncana 

Japparenti tricarinata (Quereau) 
Iapparenti Japparenti Brotzen 

aff. arca (Cushman) 

Globotruncana stuarti (de Lapparent) 

Globotruncana cf. citae Bolli 

. . . t relacionada con la fauna con Glo-
Esta fauna está mas mt1mamend: la región del Gulf Coast (J. Schweig-

d la formación Navarro, Adki 1954) 
botruncana e cual es considerada Maestrichtiense ( ns, . 
hauser, 1956)' la 

de la formación Guaralamai es 
P 

lo t anto, se deduce que la edad 
or · h t · e companiense a Maestric iens . . . 

i bro de caliza Socuy de la formac1on Col~~: 
Correlacion-fs.-El m em t de las colinas piemontinas de PenJa 

que se encuentra en la parte nor ed Maracaibo puede compararse litoló
·te de la plataforma e . 

Y la parte nor t con la formación Guaralama1. 
icamente en muchos aspee os 

g . lea una edad Campaniense superior a 
Selller de Civrieux (1952) :d socuy Y la parte lutitica suprayacente 

Maestrichtiense para la caliza e t entativa indica una edad santo
de la formación Colón _Y, de. U:ª~e~a para la "z~na con glauconita" en la 
ntense superior-Campame~se m er o . 
base del miembro de caliza Socuy. 

f rmación Guaralamai se correlaciona con 
De ese _modo, .se cree quedla 1 o " ona con glauconita" Y con la forma

la formacion Colon encima e a z 
ción Mito Juan. 

. . L Luna no h a sido observada ninguna 
En el contacto Guaralama1- a indicación de una sedimentación 

"zona con glauconita" o cualquier otra e la arte superior de la for-
reducida o hiato. En consecuencia, ~ii c~:r ~~ la :enínsula de la Guajira, 
mación La Luna, en la pa~te men ir lo tanto más joven que en cual-
podria ser de edad Santomense Y, . P • 
quier otra parte de Venezuela Occidental. 
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