
NOTAS Y RESE~AS

ALLISON, R. C., ADEGOKE, O. 5., 1969. - The Turritella rina group (Gas-
tropoda) and its relationship to Torcula Gray, Journal of Pal.,
v. 43, n. 5, pp. 1248-1266, lams. 147.148, 2 figs., Menasha.

Estudio basado en el aniilisis del desarrollo ontogenetico de especimenes
de dos taxa de gasteropodos, Fflogeneticamente Toreula deseenderia del grupo
Turritella rina. En la investigacion se utilizo material paleontologico del
Eoeeno de Colombia (Arroyo Maneomojiin, Dpto. de Bolivar), y de este mao
terial se propone una nueva' subespecie Torcula martinensis henkeri Adegoke,
la eual segun su autor se asemeja estreehamente a formas de Turritella rina,
por tratarse de un easo de paralelismo en linajes diver gentes estreehamente
relacionados,

F. E. S.

BARRERO L., DARio, 1969. - Petrografia del Stock de Payande y Meta-
morfitas asociadas. Bol. Geol., Vol. XVII, Nos. 1- 3, p. 113-144,
2 figs., 10 tab., 1 mapa.

Se hace el estudio petrogriifico del Stock de Payande, el cual estii com-
puesto por dos unidades petrograficamente diferentes, pero estrechamente rela-
cionadas en el tiempo. La unidad mas antigua y a la vez la miis pequefia con-
siste de una cuarzodiorita, en tanto que la otra es una granodiorita.

En cuanto a su edad, el Stock debe ser de fines del J urasico 0 principios
del Cretiicico. Estos resultados contradicen las tesis de NELSON (1957, p. 34),
quien asigna una edad [urasiea al Stock de Payande, Tambien se distinguen
en el area dos tipos de metamorfismo: metamorfismo regional dinamo-termico
y metamorfismo termico.

Por correia cion se asigna una edad precambriana a las rocas con metamor-
fismo regional. Las rocas con metamorfismo termico perteneeen a las Forma-
ciones Prepayande, Payande y Postpayande de edades Triiisieo a Juriisico. Las
rocas sedimentarias no intruidas por la masa Ignea son del Cretiicieo (de origen
marino) y del Terciario (de origen continental).

De las isograda's el autor intenta determinar la forma tridimensional del
Stock y establece que este fue emplazado desde el Oeste y tiene la forma de
una delgada placa inclinada hacia el lugar de procedencia.

A. F. S.
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BARREROL., DARio, ALVAREZA., JAIRO Y KASSEM, TAISSIR, 1969. - Acti-
vidad ignea y tectonic a en la Cordillera Central durante el Meso-
Cenozoico. Bol. Geol., Vol. XVII, Nos. I- 3, p. 145-173.

Discute la magmatica y tectonica en los tiempos Mesozoico y Cenozoico
en la region de la Cordillera Central. Esa actividad que se desarrolla des de
el Cretacico inferior hasta nuestros dias, forma parte de un fenomeno mas
regional que comprende tambien la subsidencia, el plegamiento, fracturamiento
y solevantamiento de las areas ocupadas actualmente por las Cordilleras Or'ien-
tal y Occidental. Todo este conjunto de fenomenos que se suceden en la region
de las tres Cordilleras durante ese Iapso de tiempo es denominado "El CicIo
Ceotectonico Andino".

La actividad ignea en Ia Cordillera Central se manifiesta en cuatro faces:
Vulcanismo hasico inicial, Plutonismo .basico-ultrabasico, desarrollo de bato-
litos cuarzodioriticos y Vulcanismo final. La actividad tectonica parece des-
arrollarse en dos etapas bien marcadas: la primera tuvo lugar durante la sub-
sidencia del geosincIinal cretacico y la segunda durante el estado de inversion,
estando representada por un solevantamiento general.. '

La falla fundamental de Romeral se extiende a traves de Colombia por no
menos de 800 km desde el sur del Departamento de Cordoba, hasta el sur
del Departamento de Nariiio.

A. E. S.

BENAVIDES,V., 1968. - Saline Deposits of South America, in Saline
Deposits (H. B. Mattox, ed.), The Geological Soczety of America.
Special Paper 88, pp. 249·290, 15 figs., 2 laminas. Boulder.

El autor describe los depositos salinos de Sur America, en base a estudios
paleogeograficos y Iitologicos realizados anteriormente. Igualmente cIasifica
las cuencas salinas distribuidas en la columna estratigrafica desde el Cambriano
hasta reciente, en la siguiente forma: Los depositos cambrianos se presentan
en el cinturon sub-andino de Bolivia, los de edad Pensilvaniana estan presentes
en la cuenca amazenica del Brasil; los de edad Permiana en la region Andina
del Peru y en la cuenca del Maranhao de Brasil; los de edad Trhisica en la
parte sub- central de Bolivia y norte de Argentina; los de la parte inferior y
superior del Jurasico, estan localizados en el cinturon cordillerano que se
extiende desde Colombia hasta Ia parte norte de Chile y Argentina; los de
edad Cretace a inferior ocupan un area Andina similar y tamhien se encuentran
en la cuenca Sergipe-Alagoas en el Brasil; los depositos de edad Cretacea su-
perior y Terciaria se localizan a 10 largo del cinturon sub-Andino des de Colom-
bia hasta la Argentina.

Respecto a los diapiros estan distrihuidos a 10 largo de los Andes, especial.
mente en el Peru, Chile y Colombia. En el Peru se conocen cerca de 30
extrusiones de sal y yeso del Terciario superior, la mayoria de ellas en la reo
gion de Huallaga Media.

La mayo ria de los diapiros estan asociados a anticlinales 0 fallas mayores.

Entre las ocurrencias de sal de la Cordillera Oriental de Colombia, destaca
la cuenca de Zipaquira donde los describe como tap ones 0 masas intrusivas
de sal Iormando lacolitos dentro de shales gris-oscuros de edad Cretacea.

Los de Mamhita, rio Humea y Cumaral- Upin estan en Shales del Csqueza
del Tttoniano- Hauteriviano; la Inyeccion de Cachets esta dentro de los shales
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del Villeta de edad Barremiana- Cenomaniana; los diapiros de Zipaquira, Ne-
mocon y Sesquile estan dentro de los shales del Guadalupe de edad Turoniana-
Senoniana.

Respecto a la fuente de origen de la sal presente en estos rasgos estructu-
rales, anota, es objeto de discus ion. Algunos auto rea (Olsson, 1956, Scheibe,
1925), sugirieron que la fuente de origen pudo ser los Shales del Caqueza de
edad Cretacea ; otros (Gerth, 1935, 1955; Wokittel, 1960; Burgi, 1961) atribuyen
a los lechos Jurasicos del Giron como la fuente mas probable.

EI ultimo estudio que se conoce relacionado con la presencia de sal en la
Cordillera Oriental, fue publicado por G. Ujueta (Roletin Geologico N<? 21,
1968 y The Geological Society of America, November 1969), donde se pre-
senta un analisis conjunto de observaciones de campo y una revision biblio-
grafica, especialmente de Ia mina de sal de Zipaquira,

En su traba]o descarta la hipotesis de la presencia de domos formados por
acumulaciones salinas provenientes de sedimentos de edad Iiasica y explica su
Iormacion como depositos contemporaneos con las rocas que la contienen, de
edad Cretacea superior, por las siguientes razones: P El examen de la mina
de Zipaquira revelo que los estratos de sal muestran conformidad con las rocas
infra y suprayacentes; 2l!-Ausencia de depositos de edad Iiasica en Cundina·
marca y 3l!-EI espesor del Cretaceo en exceso de ll.OOO m impediria la poai-
bilidad de las intrusiones de sal de una fuente pre-cretacica. Ademas no se
ha observado ningun adelgazamiento ni inconformidad de los estratos del
Creta ceo alrededor de los supuestos tapones de sal.

F. Z. O.

CAMPBELL,C. J., 1965. - The Santa Marta wrench fault of Colombia
and its regional setting - Transactions of the Fourth Caribbean
Geological Conference, Trinidad, pp. 247-261, 9 fig., 1. lam.

Estudios geolOgicos regionales y Iotogeohigicos de Colombia han indica do
Ia presencia de una falla mayor que se extiende por una distancia de 550 km
desde la costa del Caribe hasta la Cordillera Oriental de Colombia. Esta estruc-
tura que se conoce como falla de Santa Marta, constituye el limite de varias
provincias geoldgicas. En este trabajo se muestra la evolucion de estas pro-
vincias mediante una serie de mapas paleogeograficos.

La falla de Santa Marta es el resultado de movimientos orogenicos pr i-
mordialmente durante el periodo Mioceno superior-Pliocene, aunque tambien
ocurrieron otros movimientos de menor Importancia durante el Mesozoico suo
perior y Terciario inferior.

La estratigrafia en Ia cuenca del rio Cesar es muy semejante a la del valle
medio del Magdalena, aunque existen algunas facies diferentes. Esto sugiere
que estas dos cuencas fueron contiguas y posteriormente separadas por movi-
mientos de la falla de Santa Marta en tiempos postmiocenos a recientes. De ser
aSI se trata de una falla de rumbo con un desplazamiento hacia la izquierda
de cerca de llO km.

A. F. S.

FEININGER,TOMAS, 1970. ~ The Palestina Fault, Colombia. Geol. Soc.
America Bull., V. 81, p. 1201.1216, Boulder.

Se discute en detalle las caracterlsticas estructurales de una nueva e impor-
tante falla; Ia falla de Palestina. Esta falla es del tipo "Right·lateral Wrench",
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con una extension de 350 km y un desplazamiento horizontal de 27.7 km.
Otras fallas del mismo tipo se desprenden de ella y le siguen paralelamente.
La falla de Palest ina se desarrolla esencialmente sobre rocas igneas y meta-
morficas de la parte norte de la Cordillera Central de Colombia; a to do 10 largo
de su trazado se observan canones de rios mny rectilmeos, zonas de brechas
y milonitas y otras caracteristicas indicativas de una fnerte actividad tectoni ca.
Esta es una de las varias fallas de Igual estilo que han sido reconocidas ultima·
mente en la Cordillera Central de Colombia. Su edad no se conoce exactamente
pero se Ie ha conslderado como post Albiano-apriano 0 pre-terciaria,

C. C. G.

GEYER,OTTO F., 1969. - Die Korallen-Cattung Halysitastraea aus dem
Oberjura Kolumbiens und ihre Homoomorphien mit altpalaozoi-
schen Halysitiden. Palaont, Z. 43, 112, p. 28.31, Stuttgart.

EI nuevo genero Halysitastraea GEYER, 1968 (Amphiastreidae) de Ia For-
macion Jipi (Kimeridgiano Inferior) de Ia Peninsula de Ia Guajira (Colom-
bia) muestra en Ia conformacion de sus coralitos una clara homomorfia con
Ia familia Halysitidae (Tabulata) del Paleozoico inferior. Los dos tienen una
gran semejanza en Ia ordenacion de sus coralitos en la asi llamada "cadena de
coralitos",

A. F. S.

HOFFSTETTER,R., 1970.- Colobitherium Tolimense, Pyrotherien nou-
veau de la Formation Gualanday (Colombie). Annales de Poleon-
tologie (Vertehres}, tomo LVI, 1970, fasciculo 2, pp. 147.172; 7
figs., 1 plancha. Paris.

Hace algunos afios se oncontro en Ia finca San Pedro, cerca de Gualanday,
Departamento del Tolima, un maxilar fosil, con 5 dientes molarlformes, todos
bilofodontes.

Esta pieza fue a parar a la coleccien de Historia Natural que el doctor
Humberto Granados tenia en Ia Facultad de Agronomia de la Universidad del
Tolima en Ihague y de alIi fue llevada, el afio 1966, al Museo de Historia
Natural de Paris, donde el doctor Roberto Hoffstetter se encargo de estudiarla.
Para esto, en un viaje a Sur America, fne personalmente a la Universidad del
Tolima y de alli se hizo Ilevar hasta el sitio precise del hallazgo con el fin de
establecer las circunstancias geoldgicas y de intentar encontrar nuevo material
de comparacion; este ultimo intento resulto fallido.

"EI tipo, unico material conocido, es un maxilar derecho incompleto, con
la serie de los dientes yugales p3

- M3• EI hueso esta muy mineralizado y es
denso, de color pardo chocolate".

"La forma del hueso es bastante singular. En particular, sobre su faz
intern a, la sutura intermaxilar es fuertemente oblicua con relacion al borde
alveolar".

En cuanto a la edad se ha establecido que se trata de un fosil perteneciente
a la Formacion Gualanday en su parte media, 10 qne 10 situa mny verosimil·
mente en el Eoceno superior. Se trata "tal vez del maR anti guo, 0 en to do caso,
de uno de los mas antiguos entre los Mamiferos fosiles descubiertos hasta
aqui en Colombia; segun su posicion estratigrafica es en efecto muy anterior a
la Fauna de Chaparral descrita por Stirton (1953); parece ser tambien por 10
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menos tan anti guo como la Fauna de Tama, atribuida POl' el mismo autor al
Eoceno superior".

En cuanto a su posicion sistematica, POI' los dientes bilofodontes se debe
relacionar este fosil "con el conjunto de los Zenungulados-Pyrother ianos, de
los que constituye el tinico representante recolectado hasta aqui al Norte del
ecuador".

"De hecho el fosil colombiano presenta caracteres singulares y no se deja
relacionar con ninguna forma descrita anteriormente". POI' eso el doctor Hoffs-
tetter ha creado para esta forma una familia nueva, Colombitheridae, dandole a
nuestro fosil el nombre de Colombitherium tolimense, gen. et sp, nov.

C. E. A.

HUERTAS, G. G., 1969 - Un nuevo genero y especie fosil de las Leciti-
daceas, Caldasia, vol. X, n. 48, pp. 365.369, 2 figs., Bogota.

Se propene un nuevo genera de plantas fosiles (Lecythidopyxion; especie
tipo nominal L. girardotanum Huertas, sp. nov.) , con base en dos pixidios
procedentes de capas de edad Campaniano-Maestrfehtiano (?) de la finca Santa
Helena en la orilla de la carretera que conduce de la ciudad de Girardot al
pueblo de Nariiio. Este nuevo genera muestra segun su autor caracteres de
"gran afinidad externa eon los del genero (actual) Eschweilera"

F. E. S.

HUERTAS, G. G., 1970. - Disquisicion Paleohotanica, Mutisia, n. 23,
pp. 21·28, 5 figs. Bogota.

La ocurrencia de representantes fosiIes del genero Musa en Colombia ha
sido puesta en duda recientemente (D. PONS, Boletin de Geologia, n. 20,
1965), POI' 10 cual el autor de uno de tales hallaegos plante a nuevas argumen-
taciones a favor de su afirmacion, que pueden resumirse asi: a) Insistencia
en la certidumbre de los haIIazgos en los estratos carbonosos de la F. Cua-
dalupe (recte, F. Guaduas ? edad) al oriente de Bogota, de semillas de "Musa
ensetejormis Berry" morfoIOgicamente muy similares a semillas actuales de
Ensete edule Horan; b) Rechazo de la afirmacion que el fosiI (?) descrito
como Musa cfr. sapientium POI' HUERTASy VAN DERHAMMEN sea una concre-
cion, POI' causa de sus costillas perfectamente definidas y simetrfcas asi como
POI' los estratos perpendiculares a la longitud, correspondiente a los restos
del perianto, y c) Presencia de polen fosiI en la tierra adherida a las semillas
de "Musa ensete/ormis" similares a las de E. edule. De ser confirmadas las
aseveraciones de HUERTAScon base en observaciones y recolecciones estrarigrji-
ficas detalladas, se remozarian interesantes problemas paleofitogeograficos.

F. E. S.

HUERTAS, G. G., 1971. - Theobroma verum sp. nov., Mutisia, n. 34,
pp. 10, 5 figs. Bogota.

Aparentemente constituiria este el primer hallazgo fosil de un fruro de
plantas del genero Theobroma (el cacao) cuyos reprl'sentantes actuales silves-
tres parecen restringidos a la hoya amazonica. Se trata de un objeto oblongo
y costillado, completamente carbonitizado con una "irregular torsion". Aunque
la idea del autor reseiiado del transporte pOl' flotacioll de estos frutos via fluvial
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y maritima es aceptable, no 10 es en igual medida el sucinto cuadro paleo-
geogriifico en que se describen los cambios del mar en Colombia durante el
Cretaceo.

F. E. S.

HUERTAS, G. G., 1970.- Sertum Floru1ae Fossilis Villae de Leiva, III,
Caldasia, vol. X, n, 50, pp. 595·602, 4 figs. Bogota.

La publica cion de la flora fosil del Cretaceo de Villa de Leiva es de suma
importancia tanto por la variedad del material como por la esplendida conser-
vadon del mismo, En esta nueva entrega se describen como especies nuevas
dos estrobrlos de araucarfaceas: Araucariostrobus creutzbergii Huertas, A. ce-
margoi Huertas (femenino y masculino respectivamente l ; un ramulo de cu-
presinacea descrito como Brachyphyllum leivanum Huertas, asi como una hoja
de cicadiicea descrita como Nilssonia cfs, orientalis Herr. Por las amonitas
que acompafiaban a los restos de plantas, estos se asignan al Aptiano como la
mayoria de los hallazgos paleobotanicos anteriores.

F. E. S.

HAFFER, J., 1970. - Geologic climatic history and zoogeographic signi-
ficance of the Uraha region in northwestern Colombia, Caldasia,
vol. X, n, 50, pp. 603.636, 6 figs., Bogota.

Indudablemente la region noroccidental de Colombia 0 de Uraba ha
cumplido una misidn hiogeogrtifica deimportancia que amerita los esfuersos
por su analfsis integral geologico y biolOgico, como el que ha intentado HAFFER.
Este autor plantea el siguiente desarrollo histdrjco de la paleogeografia:
a) Desde el Cretaceo superior, el escudo guayanes estuvo separado por un brazo
oceanico del sector meridional de Centroamerica ; b) A eomienzos del Tercia-
rio hubo leves movimientos tectonicos peru Ia sedhnentacidn continuo en
este sector; c) A finales del Eoceno medio hubo fuertes movimientos tecto-
nicos acompafiados por vulcanismo basico que generaron prohahlemente cade-
nas de Islas volcanicas, d) Del Eoceno superior al Mioceno medio se des-
arrollo un mar somera tachonado por Islas volcanicas en Panama y oeste de

, Colomhia; e) A finales del Mioceno medio y comienzos del Mioceno supe-
rior, nuevos e Intensos plegamientos y fallamientos configuraron el aspecto
orografico actual de la" region de Uraha, aunque las montafias fueron mas
hajas; f) Del Mioceno superior al Plioceno medio se desarrollo la ultima
comunicacion Atlantico·Pacifica por el sector del actual rio Atrato; g) En el
Plioceno superior por causa del tectooismo se sello defioitivamente la' conexion
de N. y S. America y las montafias de Centro y Sur America alcaozaron la
elevacion actual. Por el lado Paleohiogeografico a partir de los finales del
Cretiiceo superior, aprovechando los estriherones de Islas lIegaron los aocestros
de las faunas de mamiferos de Sur America, hecho que como se anoto antes,
repitio dos veces durante el Terciario. Durante el Cuaternario el intercamhio
faunistico estuvo afectado por: 1. Cierre a finales del Pleistoceno del hrazo
de mar de Uraha que separo a Centro y Sur America; 2. Fuerte solevantamieoto
de las montafias de Centro y Sur America' con la expansion acompafiante de
hosques tropicales demos en los piedemontes de harlovento y aridez eo las
tierras hajas de sotavento (harreras zoogeograficas); 3. Alternancia de fases
frias·humedas y calidas secas durante el Cuaternario, 10 cual permitio el paso
por Uraha del homhre que siguio a las faunas y la vegetacion rala de los
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periodos secos, y la' conjuncidn de faunas de bosques de Centro y Sur America
de hoy dia en los periodos humedos.

F. E. S.

MACDONALD, W. D., HURLEY, P. M., 1969. - Precambrian Gneisses from
Northern Colombia, South America, Geol. Soc. Am. Bull., v. 80,
n, 9, pp. 1867-1872, 3 figs., Boulder.

Segun GANSSER(1955) predominan en la Sierra Nevada de Santa Marta
extensos batolitos dioriticos que intruyen remanentes disperses de rocas pre-
paleozoicas de alto grado de metamorfismo; estas ultimas son el objeto del
estudio que se resefia. Morfoestructuralmente la Sierra Nevada es la continua-
cion de la Cordillera Central con la cual tiene grandes semejanzas Iitologicas,
Con base en retazos calcareos del Cretaceo los autores sugieren mayor extension
de esta cobertera sobre el macizo, que en parte aparece metamorfoseada en
facies de esquistos verdes (Cretaceo-Terciario); suponen que esta cobertura
fue denudada durante el lapso Mioceno-Holocenc. Se analizo radiometrica-
mente muestras de dos regiones de neis: 1. Neis de don Diego y 2. Neis de
Dibulla; ambos con facies anfibolitica alta a granulitica haja y no descrita
previamente. Para el primero se obtuvo edad K·Ar (hornblenda) de 250 ±
m. a. y para el segundo edad Rb/Sr (analisls total) de 1.400 m. a., Ia mas
antigua basta ahora conocida de Colombia. Por cuanto Ia semejanza Iitoldgiea
de estos neis es estrecha, se Interpreta ambos como precamhricos, conside-
randose que el neis de don Diego perdid argon por calentamiento posterior,
interpretacion que los autores apoyan con datos geo16gicosy petrograficos. Los
autores concuerdan con GANSSERen que tanto las regiones con rocas de alto
grado de metamorfismo de la Sierra Nevada como de la porcion norte de Ia
Cordillera Central son parte de un viejo escudo (E. de la Guayana) reincor-
porado a Ia estructura de los Andes; el limite de este craton precambrico se
sinia al oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta y avanza al sur a 10 largo
del actual curso del rio Cauca entre Ia Cordillera Central y la Cordillera
Occidental probablemente.

F. E. S.

MACDoNALD, WILLIAM D., 1965. - Geology of the Serrania de Macuira
Area Guajira Peninsula, Northeast Colombia. Transactions of the
Caribbean geological Conference, Trinidad, pp. 267-273, 6 figs.

El area de la Serrania de Macuira forma un horst terciario de rocas pre-
mesozoicas y mesozoicas rodeadas por estratos terciarios, Las rocas metamor-
ficas premesozoicas se dividen en las Formaciones Macuira y Jarara. Determi·
naciones de edad absoluta de las pegmatitas asociadas a la' Formacion Macuira
indican una edad de 195 ± 4%. La Formacion Jarara fue depositada posible·
mente discordante sobre la Formacion Macuira.

Al Sureste y Este de la Serrania afloran estratos mesozoicos deformados y
ligeramente metamorfizados. Las Formaciones triasicas La Quinta y Uipana
estan separadas de los esquistos de la Formacion Macuira por medio de una
falla. Al sureste de las Formaciones anteriores aflora el Grupo de Cocinas del
Jurasico en contacto fallado. Los estratos cretacicos, en contacto fallado con el
Grupo de Cocinas, consta de las Formaciones Rio Negro, Apon, Maraca y La
Luna. Las rocas cretacicas mas nuevas corresponden a la Formacion Parauin·

-153 -



krein (Turoniano ) que son filitas. Esta ultima Formacion esta cubierta dis-
cordantemente por calizas arenosas del Eoceno superior.

En el complejo de la Guajira se han registrado probablemente dos episo-
dios premesozoicos de metamorfismo. Otro metamorfismo tuvo lugar a finales
del Cretacico y comienzos del Terciario.

A. F. S.

K. NASSAU Y K. A. JACKSON, 1970. - Trapiche emeralds from Chivor
and Muzo (Colombia) The American Mineralogist. Vol. 55, Nos. 3·
4, Marzo-Ahrik-pp. 416.427, 6 figs. Washington.

Se ha dado el nombre de "Esmeralda Trapiche" a' unos extrafios cristales
de berilo, aparentemente en forma de macla pseudohexagonal, tipo aragonite,
que por su forma recuerdan Ia de una' maquina de moler cafia de azucar.

Hay dos tipos distintos: el primero tiene un micleo hexagonal claro, cons,
tituido por esmeralda, 10 mismo que las porciones mas 0 menos trapezoid ales
de la periferia, separadas entre si y del micleo por tabiques mas 0 menos
gruesos de albita, blanca 0 gr isaeea, opaca : el segundo tipo tiene el micleo
hexagonal obscuro 0 negro, constituido por materiales metalicos 0 carbonosos,
10 mismo que los tahiques radiales que separan entre si las porciones peri.
fericas trapezoidales.

Al primer tipo se 10 ha designado como de Chivor (aunque posteriormente
los mismos auto res han reconocido que hahia un error en esta desinencia y han
dado como lugar de origen para los cristales de este tipo la mina de Pefia
Blanca, cercana a Muzo. Cf. Trapiche Emeralds from Colombia: Correction,
K. Nassau and K. A. Jackson, The American Mineralogist, Vol. 55, Nos. 9·10,
Sept-Oct., 1970, Washington, D. C., pp. 1808·1809), y al segundo se 10 ha lIa·
mado de Muzo.

A cristales de ambos tipos se les han hecho los amilisis mas modernos:
analisia espectrografico, analisis del polvo por rayos X, examen por el Metodo
de Laue, etc.

En cuanto a composicion quimica el principal resultado ha sido el de
establecer que la coloracion verde se dehe a la presencia no solo de Cromo
sino tamhien de Vanadio, siendo este ultimo notahle especialmente en los
cristales de tipo Muzo.

Pero el dato mas import ante ha sido el suministrado por los rayos X,
metodo de Laue, consistente en que, contrariamente a las apariencias, cada
"trapiche" no constituye sino un cristal de esmeralda, unico y simple, no

.; una macla, aunque contenga inclusiones mas 0 menos espesas de albita 0 de
materiales ferruginosos, titaniferos, calciferos 0 carhonosos.

Cada "trapiche" es comparahle, en cuanto a SU constitucien y a su for.
rna cion, a un cristal de nieve. Su Iormacion se puede explicar por un camhio
en la velocidad de crecimiento a partir del prisma central. Para los "trapiches"
tipo Chivor hahria aumento de velocidad; para los del tipo Muzo, al contrario,
hahria disminucion hrusca de la velocidad de crecimiento.

A primera vista este articulo llama altamente la atencidn sohre to do por 10
que concierne a' la unicidad cristalina de cada trapiche.

Sin emhargo es sumamente desconcertante el hecho de que a esta conclu·
sion se habia lIegado ya hace mas de cuarenta anos, puesto que Bernauer,
Ferdinand (1928), la trae en su articulo "Las lIamadas Maclas multiples de
Esmeralda de Muzo y sus an om alias opticas" (Documentos de la Comision
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Cientifica Nacional, Bogota. Reimpreso en Compilacion de Estudios Geologicos
Oficiales en Colombia, Bogota, 1917-1933, Torno I, pp. 199·221). Alii Bernauer
expone como por los mismos metodos aqui citados se habian obtenido los
mismos resultados. Y es de notar que Bernauer no viene citado en la bibho-
grafia de K. Nassau y K. A. Jackson, 10 que es de lamentar.

C. E. A.

POLSON, L L. Y HENAO, D., 1965. - The Santa Marta wrench fault a
Rebuttal. Transactions of the Fourth Caribbean Geological Conie-
renee, pp. 263.266, 1 fig. Arima, Trinidad & Tobago.

En este articulo los auto res presentan algunas observaciones geologicas
que no sustentan la teorfa de la falla de Santa Marta, tal como es sostenida
por CAMPBELL(1965).

Estudios de biofacies en la cuenca del rio Cesar indican que el Cretacico
superior' se desarrollo ba]o condiciones de "mar abierto" situacion que dificil-
mente puede explicarse si la Sierra Nevada de Santa Marta ocupo durante ese
tiempo la posicion indicada por CAMPBELL.

EI Macizo de Santa Marta fue solevantado en tiempos post-Miocenos. Pero
dos observaciones mas sugieren una edad pleistocena para tal levantamiento:.
1~ En el Macizo de Santa Marta se han registrado cuando mas dos estadios
de glaciacion, que de todas maneras tuvieron lugar durante el Pleistoceno
superior. 2~ EI poco desarrollo 0 au sen cia de abanicos aluviales, tan frecuentes
a 10 largo de las cordilleras colombianas, pueden ser un indicio de carencia
de tiempo para su formacion, debido a 10 reciente del levantamiento.

Los auto res opinan que las semejanzas Iitolegicas entre las cuencas del
rio Cesar y del valle medio del Magdalena no son argumento de que estas
cuencas fueron contiguas. Aun mas, parece haber mas semejanzas entre las
cuencas del valle del bajo Magdalena y de la region de Barco con la cuenca
del rio Cesar, que entre esta ultima y el valle medio del Magdalena. Tambien
eensideran los auto res que la falla de Santa Marta y la de Ocana son dos
entidades completamente separadas y sin ninguna conexi on.

A. F. S.

PORTA DE J., 1969. - Les vertebres fossiles de Colombie et les problemes
poses par l'isolement du continent Sud-Americain, Palaeooertebra-
ta, n, 2, pp. 77.94, 2 figs., Montpellier.

EI autor hace un recuento breve por pisos de las principales localidades
fosiliferas de vertebrados en Colombia, formulando de paso algunas considera-
ciones paleoecoldgicas. Con base en los datos que reune, plante a un cuadro
paleohiogeografico. Finalmente da una Iista -que no una revision taxonomica->
de los vertebrados fosiles conocidos de Colombia.

La discusion paleobiogeogr:ifica descansa en dos ideas centrales: "elemen-
tos" de la fauna sudamericana y barreras oceanicas. Los elementos faunisticos
se asignan segun la idea de G. G. SIMPSON a "estratos faunisticos", asi : I) "Fon-
do inicial" de marsupialcs,desdentados y ungulados; II) "Inmigrantes tardios
de origen norteamericano: Procydnidos, Cohibridos, etc .... " Con apoyo en esto
ultimo postula como mas probables las conexi ones entre Norte y Sur America,
que entre Sur America y otros continentes. Tales conexi ones ocurrieron durante
el Creta ceo superior-Paleoceno inferior; durante el Oligocene cuando ocurrio

- 155-



la lIegada de monos Plathyrrinos, roedores histricomorfos y eelubridoe, a fines
del Plioceno. Sefiala Ia importancia de las condiciones eco-hiokigicas sobre
las migraciones.

A este interesante cuadro elaborado en 1968 es preciso comentarle como
adicion, los resultados de los mas recientes estudios de revision (roedores) y
los nuevos hallazgos de material paleontoldgico. Segun R. HOFFSTETTER(comu-
nicacion oral) probablemente Norte y Sur America permanecieron separados
desde el Creta ceo superior y la mas vieja fauna suramericana (Cretaceo del
Peru) de mamiferos no derive directamente de Inmigrantes norteamericanos
de finales del Cretaceo. Ademas, no es conveniente considerar dentro de un
mismo estrato "faunas" que han llegado en tiempos diferentes, p. ej., proba-
blemente los cohibeidos no fueron coevos en lIegada con los roedores y monos;
en Norte America no se conocen cohibridos antes del Mioceno; al parecer los
dos grupos de mamiferos ante riores lIegaron a Sur America a finales del
Eoceno 0 principios del Oligoceno, probablemente desde el oriente (es decir,
desde el Africa) y no de Norte America, opuestamente a la idea tradicional
de su origen holartico,

F. E. S.

PORTA DE J., 1970.- On planktonic foraminiferal zonation in the Ter-
tiary of Colombia, Micropaleontology, v, 16,n. 2, pp. 216·220,1 fig.

PORTAsintetiza los intentos hechos por diversos autores de correlacionar
las zonas de Ia seccion Carmen-Zambrano establecidas por PETTERSy SARMIEN'
TO,con base en foraminiferos bentenieos y las zonas basadas en foraminiferos
plancninicos elaboradas por BOLLIpara la region Caribe. Al comentar cronold-
gicamente por autores las "diferentes zonaciones", recalca sus afirmaciones de
afios atras ; "Con las solas especies planctonicas mencionadas por PETTERSY
SARMIENTOno se puede reconocer las zonas de BOLLI;no existe corresponden-
cia clara entre las unidades tradicionalmente utilizadas en Colombia y las
europeas aplicadas al Carihe". Este conciso trabajo lleva al lector a concluir
que los autores "metidos en la colada" han incurrido en fallas metodolOgicas
que deben mencionarse: I. Falta de Iocalizacien estratigrafiea precisa para la
informacion paleontolOgica; 2. Falta de claridad en la utilfzacion de conceptos
bioestratigraficos tales como zona, asociacidn, etc•... 3. Negligencia en conocer
la literatura pertinente, aun la publicada en el ambito de trabajo.

F. E. S.

SCHORER, H., REHPOEHLER, H., 1971.- Colombian mining methods, Mi-
. ning Magazine, vol. 124, n. 3, pp. 251·252; resumen de: Gluckau,

vol. 106,n, 17, pp. 962-964,3 figs.
Acerias Paz del Rio produce hierro en lingotes asi como productos elabe-

rados en hierro y acero de minas integradas de carbon, mineral de hierro y
caliza alcanzando anualmente 300.000 toneladas de acero de construccidn,
laminas y alambres, Las minas tienen las siguientes especificaciones: 1. Mi·
neral de hierro olitico con contenidos promedio de hierro del 42%; Si02 11%;
de AID 55%; 1.1% de P y 8% de OH. 2. Carbon bituminoso con un contenido
de cenizas del 10/0; suhstancias volatiles 31%; azufre 1.1% y un indice de
dilatacion de 5· 6. 3. Caliza con un contenido promedio del 51% de CaD;
I% de MgO; 2.5% de RO; 0.1% de azufre y 0.3% de SiD.
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El terreno montaiioso permite explotar por el metodo de secaven (como
ejemplo estan las minas El Uno, El Salitre), y por el sistema de pilares y
eamaras. Para la extraccien del mineral de Fe se emplean taladros en anillo
de 15 huecos; el anillo de perforaci ones tiene por dimensiones 33' x 13' x 5'
que produce 130 toneladas de mineral. Cinco explotaciones con tres turnos
cada una produce 1.700 toneladas-dia, El techo esta soportado por pilares de
6' 7", los cuales se desechan, El porcentaje de extraccion llega al 75%. El
buzamiento del manto de mineral de Fe varia entre 309 y 509; cuando se
hace menor, permite introducir transportadores tipo JOY. Con las camaras
dispuesta diagonalmente a los buzamientos, los' transportadores conducen el
mineral a una trituradora semiportatil 0 a una banda transportadora.

El sistema galerfas-columnas tiene una capacidad de 8·12 toneladas, de-
pendiendo de la distancia de acarreo; con el sistema de anillo de perforacion
se aumenta de 12 a 18 toneladas el OMS.

En la mina de caliza de Belencito el espesor trabajable del estrato es de 41'
y su buzamiento de 40° que es cercano al angulo natural de repose del mineral
fragmentado. El viejo metodo de galerfas-columnas en estas calizas solo es
efectivo con la mitad del buzamiento, 10 que impide obtener no mas de 80
toneladas-dia-galeria, que representa solamente el 40% de extraccion.

Se ha decidido introducir el sistema' de perforar en anillo sobre el frente
de avance 10 que mejora los OMS de 12 a 20 toneladas y la extraccion se eleva
81 55%. Con este metodo solamente son necesarias 5 galerias para producir
la caliaa requerida.

K. B. P.

SCHULLER,M., DOUBINGER,J., 1970. - Observations Palynologiques dans
Ie Bassin d' Amaga (Colombie), Pollen et Spores, vol, XII, n. 3,
pp.. 429450, 2 figs., 8 lam. Paris.

Se estudian palino16gicamente tres muestras de carbon del Terciario
continental de la region de Amaga, correspondiente estratigraficamente a las
capas 1 a 3 del "piso medio" carhonoso, segun la estratigrafia de M. P. VETTER.

En total se describen 16 especies de las cuales tres son nuevas: Retitricolpites
vetteri, Psilatricolporites amagensis, Psilatricolporites molinae. El conjunto
esporopolinico presenta escasas analogias con las floras europeas eoetaneas.
Las autoras se indinan a datar las capas que suministraron las muestras estu-
diadas del Eoeeno-Oligoceno.

F. E. S.

STAINFORTH,R. M., 1965. - Mid.Tertiary Diastrophism in Northern
South America. Transactions of the Fourth Caribbean Geological
Conference, Trinidad, pp. 159.174, 9 figs.

Se intenta la eorrelacidn a escala regional de los procesos diastroficos,
integrando los procesos diastroficos locales con base en foraminiferos plancto.
nicos de las cuencas terciarias que rode an el escudo Brasiliano, durante el lapso
de tiempo comprendido entre el Eoceno medio y el Mioceno medio. Se reco'
nocen asi dos cidos de sedimentacion, cada uno de los cuales empezo con una
transgresion fuerte sobre una superficie previamente solevantada y erodada,
y continuandose el relleno de las cuencas hasta que aparecieron nuevamente
las condiciones regresivas. No puede reconocerse una interrupcion en la sedi·
mentacion al final del Eoceno, postulandose por tal razon 18 presencia de
capas del Oligoceno.
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EI trabajo presenta 6 tabIas en que se muestra el desarrollo y la estrari-
grafia de las diferentes cuencas del Eoceno medio al Mioceno medio alrededor
del escudo del Brasil, desde el noroeste del Peru hasta Trinidad y el oriente
de Venezuela.

A. F. S.

STIBANE,F., 1970. - Beitrag zum Alter der Metamorphose der Zentral-
Kordillere Kolumbiens. Mitt. Inst. Colombo-Aleman, Invest. Cient.
N9 4, pp. 77-82, Santa Marta.

Con base en investigaciones de secciones delgadas se comprueba que el
Grupo de Cajamarca esta resedimentado en la Formacion Payande, La Cordi-
Ilera Central es una parte del geosinclinal camhro-ordoviciano en el borde
occidental del escudo de Las Guayanas y fue plegado y afectado por metamor-
fismo aproximadamente durante el Siluriano, es decir, en la fase Caledonica,
La Cordillera Ce~tral no fue afectada posteriormente por grandes eventos
tectonicos.

A. F. S.

THIEULOY,J. P., 1969 - Sur la presence du genre Capeloites Lisson
(Ammonoidea) dans Ie Neocomien des Baseee-Alpes et la significa-
tion des especes migratrices transatlantiques, Compte Rendu Somm,
Sean. Soc. Geol. France, fasc. 7, pp. 256-258, 1 fig. Paris.

Postulando que las migraciones de moluscos (bivalvos y cefalopodos) no
pueden realizarse sino utilizando plataformas continentales que les sirvan de
relevo, el autor que se comenta interpreta la presencia de especies comunes
a Europa y Africa premediterranea y a' Colombia durante el Jurasico superior
y el Cretaceo, como prueba de la existencia preterita de una gran provincia
biogeogr8fica que se desmembro en epocae relativamente recientes.

F. E. S.

KASSEM,TAISSIR,1969. - Guias para identificar rocas igneas y meta-
morficas a partir de fotografias aereas en la mitad norte de la Cor-
dillera Central. Bol. Geol.; Vol. XVII, Nos. 1.3, p. 5·112.

En este estudio se presentan todas aquellas guias y criterios para identificar
y separar diferentes unidades de rocas a partir de fotografias aereas haciendo
enfasis especial en 10 relativo a las rocas Igneas y metamorficas. EI area de

, estudio comprende el Departamento de Antioquia en una faja aproximada de
120 km de ancha, entre los rfos Cauca y Magdalena y la parte norte del Depar-
tamento de CaIdas.

A. F. S.

WIEDMANN,J., 1969. - The heteromorphs and ammonoid extinction;
Biological Reviews, vol. 44, pp. 563-602, 23 figs., 3 lam. Cambridge.

Varios han sido los intentos por explicar la extincidn de las amonitas sin
que hasta el momento se haya producido un cuadro de aceptacidn general.
Sin embargo, en el articulo que se eomenta se establece relacion de eausalidad
entre las alteraciones e interrupciones en la sedimentacidn con la evolucidn
orgdnica de las amonitas (trad., p. 596): "Esto justifiea la suposicien de que
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el potencial evolutivo de las amonitas de finales del Creta ceo fue debilitado
de modo tan persistente por la fluctuacion ritmica del nivel del mar, que se
necesito solo un pequefio impetu externo a finales del Maestrichtiano para la
extincien total de este Bauplan previamente tan importante en el Paleozoico y
el Mesozoico". Como argumento en apoyo de la universalidad de las Iluctua-
ciones del nivel del mar en los limites de los pisos del Creta ceo se cita el
caso de Colombia y se reproduce una columna estratigrafica en que se mani-
fiesta visiblemente la aparente sedimentacion ritmica. A pesar de 10 valioso
de este articulo en otros aspectos generales su apoyo en datos de Colombia,
ya revaluados 0 por 10 menos justificadamente puestos en duda, hace que el
razonamiento pierda solidez; la idea de un debilitamiento genetico tambien
aparece vaga.

F. E. S.

ZEIGLER, J. M. Y ATHEARN, W. D., 1965. - The Hydrography and Sedi-
ments of the Gulf of Darien. Transactions of the Fourth Caribbean
Geological Conference, Trinidad, pp. 335.341, 10 figs.

La circulacidn en el Golfo del Darien es tipica de estuario: corrientes de
agua dulce Huyen hacia el mar sobre la masa de agua salada, la cual a su vez
se mueve hacia tierra. La cireulaeion parece ser compleja en detalle, con co-
rrientes auxiliares adyacentes £luyendo hacia la costa este, Las variaciones clio
maticas causan probablemente camhios en la distribucien de las corrientes de
estacion a estacion.

La sedimentacidn se com pone especialmente de material fino y presenta
una rata muy elevada, factor que debe considerarse en la construccion de un
canal.

A. F. S.
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