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Resumen
Introducción— En la mina del Cerrejón, localizada en el 
departamento de La Guajira al nororiente de Colombia, se 
encuentra una secuencia sedimentaria que hace parte de las 
Formaciones Cerrejón y Tabaco, específicamente en el tajo 
Annex. 
Objetivo— Determinar el límite estratigráfico entre las forma-
ciones Cerrejón y Tabaco. 
Metodología— Se procedió en la recopilación histórica y docu-
mental de la zona del tajo Annex. Posteriormente se realizó una 
etapa observacional en campo complementada con levantamien-
tos estratigráficos con base a los núcleos de cuatro (4) pozos 
y sus respectivas descripciones, teniendo en cuenta elemen-
tos texturales, composición mineralógica, alteraciones, facies, 
estructuras. Además, se realizaron registros geofísicos de cada 
uno de los pozos, apreciándose el comportamiento de cada tipo 
de material. 
Resultados— La formación Cerrejón está constituida de base a 
techo por paquetes de areniscas masivas de granos finos, inter-
caladas con lodolitas negras, hacia el límite superior suprayacen 
niveles de areniscas de gran espesor, deleznables, con abundan-
tes fragmentos líticos y areniscas conglomeráticas, correspon-
dientes a la formación Tabaco, marcando de manera factible el 
límite estratigráfico entre las formaciones Cerrejón y Tabaco.
Conclusiones— El contacto estratigráfico observado es de tipo 
erosivo discordante, deducidos de las descripciones del pozo 
corazonado XH26 a una profundidad de 140 metros, donde se 
encontró el límite estratigráfico de las formaciones Cerrejón y 
Tabaco.
Palabras clave— Estratigrafía; formación Cerrejón; límite 
estratigráfico; mina Cerrejón; pared alta

Abstract
Introduction— In the Cerrejón mine, located in the 
department of La Guajira in northeastern Colombia, 
there is a sedimentary sequence belonging to the Cerre-
jón and Tobacco Formations specifically in the Annex pit.
Objective— To determine the stratigraphic limit 
between the Cerrejón and Tobacco formations.
Methodology— Realization the historical and docu-
mentary compilation of the Annex pit area. Subsequently 
an observational stage was carried out in the field com-
plemented with stratigraphic uplift based on the cores 
of four (4) wells and their respective descriptions, taking 
into account textural elements, mineralogical compo-
sition, alterations, facies, structures. In addition, geo-
physical logs of each of the wells were made, where the 
behavior of each type of material could be appreciated.
Results— The Cerrejón formation is constituted from 
base to top by packages of massive sandstones of fine 
grains, interspersed with black mudstones, towards the 
upper limit they underline levels of sandstones of great 
thickness, delectable, with abundant lithic fragments 
and conglomeric sandstones, corresponding to Tobacco 
formation, marking in a feasible way the stratigraphic 
boundary between the Cerrejón and Tobacco formations.
Conclusions— The stratigraphic contact is of the dis-
cordant erosive type, deduced from the descriptions of 
the XH26 coring well at a depth of 140 meters, where the 
stratigraphic limit of the Cerrejón and Tobacco forma-
tions was found.
Keywords— Cerrejon formation; Cerrejon mine; high-
wall; stratigraphy; stratigraphic boundary
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DETERMINACIóN DEL LíMITE ESTRATIGRÁFICO ENTRE LAS FORMACIONES CERREJóN y TABACO EN LA PARED ALTA DEL TAJO ANNEX DE LA MINA CERREJóN, COLOMBIA

I. IntroduccIón

La mina del Cerrejón es el complejo minero a cielo abierto más grande de Colombia, y ha 
extraído carbón por más de 30 años. Sin embargo, la relación estructural y estratigráfica entre 
la formación Cerrejón y formación Tabaco no ha sido establecida, no obstante, algunas investi-
gaciones efectuadas han dado indicios de la evolución geotectónica de la secuencia sedimentaria 
y de los ambientes de depositación [1]-[4]. 

Existe carencia de estudios interdisciplinarios que muestren evidencia del tipo de contacto 
estratigráfico entre las formaciones Cerrejón y Tabaco dentro de la mina Cerrejón, en el sector 
del tajo Annex; de la génesis del depósito en términos tectónicos, complejidad estructural en 
el subsuelo y facies.

El objetivo de esta investigación es contribuir al área de geotecnia y planeación minera, 
estableciendo con base en descripciones de perforaciones de desarrollo, las características geo-
lógicas presentes en la pared alta del tajo Annex, de tal forma que a partir de la definición del 
límite estratigráfico entre la formación Cerrejón (constituida por material competente) y la 
formación Tabaco (constituida por material deleznable e incompetente), el equipo de planeación 
y ejecución de las actividades mineras futuras, puedan prever alternativas de estabilidad de 
taludes, debido a que en ese sector se tiene planificado el avance de la mina a largo plazo, y 
de no tomarse los controles necesarios podría existir riesgo de fatalidades o accidentes dentro 
de la operación. 

II. LocaLIzacIón

El área de estudio dentro de la mina Carbones del Cerrejón se encuentra localizada en la 
Cuenca del Cesar-Ranchería (Colombia), geográficamente limitada hacia el noroeste por la 
Sierra Nevada de Santa Marta y al noroeste por la Serranía de Perijá, en el departamento de 
La Guajira (Fig. 1).

Fig. 1. Localización del área de estudio y pozos. 
Los puntos en negro representan los pozos históricos y en rojo el realizado en septiembre del 2017.

Fuente: Autores.
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III. MetodoLogía

Durante el desarrollo de esta investigación se recolectó información geológica y geotécnica 
de la mina Cerrejón, específicamente en el tajo Annex. 

Tomando como base cartografías realizadas [3], se escogió la pared alta del tajo Annex, 
como la zona de mayor probabilidad para determinar el límite estratigráfico entre la formación 
Tabaco y Cerrejón. Se efectuaron levantamiento estratigráfico con datos obtenidos en campo 
y con base a núcleos de pozos, teniendo en cuenta elementos texturales, composición minera-
lógica, alteraciones, facies, estructuras sedimentarias y registros geofísicos de cada uno de los 
pozos, donde se pudo apreciar el comportamiento de cada tipo de material.

Finalmente, la información obtenida en campo, fue cotejada con las descripciones de 
núcleos de los pozos realizados en el área de influencia del estudio, permitiendo el levan-
tamiento de columnas estratigráficas, correlacionada con las levantadas directamente en 
campo, lográndose generar una columna estratigráfica generalizada del miembro superior 
de la formación Cerrejón y el contacto definido a una profundidad aparente con la formación 
Tabaco, con ayuda del software minero geológico Minex.

IV. geoLogía

El tajo Annex se encuentra constituido por las unidades de la formación Cerrejón, formación 
Tabaco y depósitos recientes.

A. Formación Cerrejón (E1c)

Se describe como una secuencia de areniscas feldespáticas y líticas, interestratificadas 
con lutitas carbonosas y mantos de carbón de gran espesor, las cuales indican ciclos de sedi-
mentación más o menos homogéneos dentro de una cuenca trasarco de alta sub sidencia y 
que gradan hacia la base a cuarzoarenitas y subarcosas [1]. Los diferentes ambientes de 
sedimentación propuestos para la formación Cerrejón en el Paleoceno superior son: un delta 
progradante con sus facies subacuosas y subareales gradando a ambientes continentales, un 
ambiente de llanuras de marea cronológica y geográficamente afectados por variaciones en 
el nivel del mar, y un ambiente submareales por la acumulación en el frente de una plata-
forma continental con aporte de sedimentos finos, cruzados por canales submareales en la 
parte superior [1], [5], [6].

B. Formación Tabaco (E2t) 

Corresponde a una secuencia clástica continental compuesta de cuarzo arenitas líticas, 
areniscas conglomeráticas y conglomerados claros con abundantes fragmentos de chert 
y cuarzo lechoso que se disponen en paquetes de gran espesor [7], [8]. Hacia la base el 
cemento y la matriz de las areniscas y los conglomerados es más calcáreo que hacia la 
parte superior.

C. Depósitos recientes (Qal)

Corresponden a sedimentos recientes acumulados por las corrientes en la zona plana y semi-
plana. Su expresión morfológica es una superficie horizontal (plana) donde sus componentes 
son observables en los cortes de ríos y quebradas [9].

V. geoLogía estructuraL 

Las características estructurales regionales más importantes que limitan la cuenca Cesar-
Ranchería son: La falla de Oca, la cual marca el límite de la cuenca al norte cortando 
abruptamente trenes estructurales (fallas de cabalgamiento con dirección N-E) de la cuenca 
y Serranía de Perijá; la falla Cerrejón con movimiento de fallamiento inverso hacia el 
noroeste, resultado del levantamiento andino del norte de la Serranía de Perijá; y la falla 
Santa Marta-Bucaramanga, que limita la cuenca al Suroeste, falla de rumbo tipo siniestro-
lateral [10], [11].



4

DETERMINACIóN DEL LíMITE ESTRATIGRÁFICO ENTRE LAS FORMACIONES CERREJóN y TABACO EN LA PARED ALTA DEL TAJO ANNEX DE LA MINA CERREJóN, COLOMBIA

A. Falla Cerrejón

Caracterizada por ser una falla de comportamiento inverso de bajo ángulo, cuyos buza-
mientos varían de 5° a 25° hacia el SE, con un desplazamiento mínimo de 1.7 ± 0.6 km en la 
vertical y 7.8 ± 2 km en la horizontal, extendiéndose desde la falla Oca al norte por hasta el 
departamento del Cesar, colocando en contacto rocas del Mesozoico cabalgando a rocas del 
Cenozoico [12]. También se postula que durante la Orogenia Andina en el Plioceno (3 Ma) la 
parte norte de la Serranía de Perijá fue levantada 4.5 km y cabalgada más de 16 km hacia el 
NW sobre la Falla Cerrejón [12]-[16]. 

B. Falla Ranchería

Tiene una extensión aproximadamente de 22 km, entre el arroyo Conejo y un poco al sur de 
Roche. Se encuentra parcialmente cubierta, tiene dirección NE y constituye el límite sureste 
de la Sierra Nevada de Santa Marta [11].

Las líneas sísmicas realizadas en la zona muestran la falla Ranchería en sección trasversal 
como un pliegue sinclinal cuyo flanco sur buza fuertemente al norte (45º-50º) en comparación 
con el flanco norte que tiene un buzamiento suave al Sur (10º-20º), con un desplazamiento 
horizontal aproximado de 6.3 km.

C. Plegamientos

El sector del tajo Annex se encuentra altamente plegado producto de los diversos esfuerzos 
tectónicos bajo los cuales está condicionado, producto de las fallas locales y regionales presen-
tes y/o acciones de las placas Caribe, Coco, Nazca, Sudamericana.

VI. resuLtados y anáLIsIs 

A. Levantamiento estratigráfico

Las columnas levantadas para la determinación del límite estratigráfico entre las forma-
ciones Cerrejón y Tabaco, fueron efectuadas con base a cuatro pozos tipo corazonado reali-
zado en el tajo Annex y áreas circundantes, descritas e interpretadas facialmente [2] (Tabla 
1) (Fig. 2) .

tabLa 1. cLasIfIcacIón, códIgo de facIes e InterpretacIón.

Código de Facies Facies Estructura 
Sedimentarias Interpretación

Fr Fango, limo. Masiva, raíces, 
bioturbación.

Capas con raíces, 
suelo incipiente.

Sr Arena, fina a muy 
gruesa.

Estratificación 
cruzada con 
ondulitas.

Ondulitas (régimen 
de flujo bajo).

Fl Arena, limo, fango.
Laminación fina, 
ondulitas muy 
pequeñas.

Llanura de 
inundación, canales 
abandonados 
o depósitos de 
inundación en su 
etapa final.

Sm Arena, fina a muy 
gruesa.

Laminación masiva o 
poco clara.

Depósito de flujo 
de sedimentos 
gravitacionales.

Sh
Arena, fina a muy 
gruesa. Puede ser 
guijarrosa.

Laminación 
horizontal, 
particionada o de 
corriente.

Flujo de 
estratificación planar 
(flujo crítico).

Sp
Arena, fina a muy 
gruesa. Puede ser 
guijarrosa.

Estratificación 
cruzada planar, 
solitarias o 
agrupadas.

Estructura 
sedimentarias 
transversales.

Fuente: [2].
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Fig. 2. Columnas estratigráficas de los pozos realizados, históricos 
(XH23, XH24 y XH25) y reciente (XH26).

Fuente: Autores.

1) Columna Estratigráfica Pozo XH23

Secuencia descrita de base a techo constituida por areniscas granocrecientes intercaladas 
con limolitas grises, carbones con inyecciones de lodos calcáreos seguidos por lodolitas grises 
a negras con abundantes nódulos sideríticos que gradan hacia el techo a litarenitas feldes-
páticas de grano arena medio a grueso. Se menciona que las estructuras sedimentarias más 
comunes son laminaciones plano paralela, en artesa y bioturbación en areniscas [16], lo que 
permite asociarlo a ambiente de sedimentación de llanuras supramareales.

De este modo, las lodolitas físiles negras a grises oscuras con alto contenido de materia 
orgánica, raíces, masivas, perteneciente a las litofacies tipo Fr [2], correlacionada con el 
tipo A de la Formación Cerrejón descrita [1], la cual presenta las mismas características, 
es decir, lodolitas grises a negras con laminación horizontal a maciza, con restos carbono-
sos y/o nódulos sideríticos. Por otra parte, las areniscas grises claras de grano arena fino a 
medio, de estructura maciza, ocasionalmente con estratificación horizontal o inclinada, se 
denomina esta secuencia como facies Sr [2], correlacionable con la facie tipo E [1], corres-
pondiente a areniscas de grano arena medio a grueso, maciza y/o estratificación inclinada, 
plana paralela o artesa. 



6

DETERMINACIóN DEL LíMITE ESTRATIGRÁFICO ENTRE LAS FORMACIONES CERREJóN y TABACO EN LA PARED ALTA DEL TAJO ANNEX DE LA MINA CERREJóN, COLOMBIA

Hacia la parte media de la secuencia presenta limolitas grises oscuras con poco o ningún 
contenido de restos vegetales fragmentados, con laminación lenticular de arena gris clara de 
tamaño fino, en ocasiones laminación ondulosa y horizontal, bioturbadas, con una facies Fl 
[2], correlacionada con la facies tipo C [1]; es decir pertenecen a este tipo de litofacies, lodo-
litas a lodolitas arenosas grises con laminación lenticular y/o horizontal o maciza, y en oca-
siones puede estar bioturbada, ocasionalmente con nódulos sideríticos. A su vez, se observan 
areniscas, con intercalaciones de biomicritas o wackestones fosilíferos de color gris medio con 
restos de moluscos en distribución caótica, se trata de la litofacies Sm [2], correlacionada con 
la facies tipo P [1]. 

2) Columna Estratigráfica Pozo XH25

Secuencia descrita de base a techo, compuesta por litoarenitas feldespáticas con estra-
tificación plano paralela a cruzada y en artesa, presentando gravas hacia las bases de la 
secuencia, interpretadas como fragmentos postsedimentarios retrabajados y depositadas 
dentro de la misma cuenca con bastante influencia fluvial. Hacia el tope de la secuencia 
se encuentran limolitas y arcillolitas de colores crema, gris y negro con presencia local de 
gasterópodos y bivalvos en niveles delgados [17].

Hacia el techo se presenta la litofacies Fr [2], constituida por limolitas físiles negras 
a lodolitas gris oscuras con alto contenido de materia orgánica (fragmentos aislados de 
restos vegetales), compactas, asociada a la litofacies tipo A [1], correspondiente a lodolitas 
grises a negras con laminación horizontal a maciza, en ocasiones restos carbonosos y/o 
nódulos sideríticos. Seguidas por areniscas grises a claras de granulometría fina a media 
generalmente macizas con laminaciones plana paralelas o en artesa, presencia de intra-
clastos lodosos, comúnmente erosional, de origen de relleno de canal, de litofacies tipo Sh 
[2], correlacionadas con la litofacies tipo E [1], y para este tipo de secuencia se establece 
que son areniscas de grano arena medio a grueso, de color gris claro, maciza o con estra-
tificación inclinada, plana o en artesa, presentando intraclastos lodosos a la base, con 
contacto inferior erosivo [1].

Más hacia la base de la secuencia se evidencia arcillolitas y limolitas negras y grises de 
llanura de inundación, con nódulos sideríticos comúnmente interestratificados, con lodolitas 
arenosas ocasionalmente interlaminados, pertenecientes a la misma facie Fr [2], descrita 
anteriormente. Además, una secuencia tipo Fl [2], correspondiente a una arenisca lodosa 
con laminación en artesa, lenticular y plana, de origen llanura supramareal, correlacionada 
con la facies tipo C mencionadas [1], litofacies constituida por lodolitas a lodolitas arenosas 
grises con laminación lenticular y/o horizontal o maciza en ocasiones. 

Finalmente la secuencia estratigráfica hacia el techo exhibe una litofacies tipo Sp (are-
niscas ligeramente glauconíticas) [2], compuesta por areniscas grises de grano arena fina, 
ocasionalmente glauconítica, de origen planicie intermareal, con laminación tipo fláser, riza-
duras asimétricas y laminación ondulosa paralelas; caracterizada por poseer bajo contenido 
de materia orgánica, de ahí la presencia de glauconita, correlacionada con la facies tipo G [1], 
para la formación Cerrejón (Fig. 2).

3) Columna Estratigráfica Pozo XH24

El registro sedimentario en el pozo XH24 se presenta un comportamiento granocreciente 
constituido de base a techo por areniscas intercaladas con lodolitas, estratos de carbón y shales. 
Entre las estructuras sedimentarias más comunes está la laminación plano paralela, además 
de bioturbación visible en las areniscas, lo que permite asociarlo a ambiente de sedimentación 
de llanuras supramareales [18].

Hacia la base se encuentran limolitas y arcillolitas con algunos bivalvos, evidenciándose 
en este sector un ambiente de depositación fluvial, con presencia de clinker, indicando que en 
dado momento geológico quedó expuesto a oxígeno, el cual hizo autocombustión y posterior 
a ese proceso se dio un nuevo ciclo de sedimentación. En el área minera es conocido como 
“carbón quemado” o “falso carbón”. 
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Hacia el techo de la secuencia las lodolitas físiles negras a grises oscuras son de estructura 
masiva, ocasionalmente interlaminadas perteneciente a las litofacies tipo Fr [2]; por otra 
parte, existen areniscas grises claras de grano arena fino a medio, maciza, ocasionalmente 
con tenue laminación horizontal. Se denomina a estas facies como una litofacies tipo Sr [2], 
correspondiente a areniscas con laminaciones horizontales (Fig. 2).

4) Columna Estratigráfica Pozo XH26

Pozo corazonado realizado en la pared alta, a 200 metros de distancia del tajo Annex. Los 
primeros 40 m de la secuencia, corresponden de techo a base a material aluvial; luego una 
secuencia de limolita de tonalidad gris oscuro con ciertos granos arenosos de poco espesor, 
con presencia de fósil vegetal (Fig. 3) favoreciendo la teoría de que la formación Tabaco es 
de origen fluvial o de canal.

Fig. 3. Fósil de resto vegetal observándose las nervaduras de la hoja.
Fuente: Tomada en campo durante la descripción de núcleos por los autores.

Posteriormente, un paquete de areniscas de coloración grisácea con algunos frag-
mentos de chert y limolitas alternadas con areniscas granodecreciente, evidenciándose 
un ambiente de depositación alterado por las fluctuaciones en el flujo de depositación, a 
mayor profundidad del pozo se encuentra una litología de arcillolitas de coloración ver-
dosa, de estructura masiva, alternando con litarenitas feldespáticas de grano arena medio 
con laminación planar horizontal, intercaladas con litarenitas de grano arena fino con 
laminación inclinada plana a macizas que gradan a lodolitas con laminación ondulada, 
correlacionándose con la formación Cerrejón, definiéndose el contacto litológico de tipo 
discordante a una profundidad aparente de 140 metros en la vertical.

Una vez definido el contacto y con base a la literatura se tiene para la formación Tabaco 
una secuencia compuesta por areniscas y areniscas conglomeráticas grises a amarillentas 
de ambiente de canales fluviales, reflejado en los diferentes tipos de litologías y caracte-
rísticas composicionales presentes en los núcleos.

 Según el modelo geodinámico conceptual [1], la rotación de una placa continental rígida 
a lo largo de un eje horizontal, genera espacio de acomodación al levantar. La formación 
Tabaco es una secuencia granodecreciente de conglomerados matriz, soportados de color 
gris claro con clastos tamaño grava de composición cuarzo lechoso y chert. La matriz es 
una litarenita cuarzosa de grano arena medio a grueso con lentes y láminas conglome-
ráticas, con clastos de cuarzo lechoso. Una particularidad de la formación Tabaco es el 
alto contenido de óxidos de hierro en la superficie de las rocas en forma de costras ferro-
sas bandeadas y concreciones de hematita. Con clastos cuarzo lechoso angulares tamaño 
arena media [3].

 Hacia el techo de la secuencia se evidencia una transición de areniscas cuarzosa a 
litarenitas feldespáticas de grano tamaño arena media a fina.
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 Finalmente, hacia la base de la secuencia se encuentra el contacto litológico de tipo discor-
dante, que separa la formación Tabaco de la formación Cerrejón. En la formación Cerrejón se 
observa la litofacies tipo Fl [2], correspondiente a arenisca lodosa con laminación en artesa, 
lenticular y plana, de origen de llanura supramareal, correlacionada con la facies tipo C men-
cionadas [1], litofacies de lodolitas a lodolitas arenosas grises con laminación lenticular y/o 
horizontal o maciza en ocasiones, intercalada con shales carbonosos.

B. Correlación litológica

 La correlación litológica se realizó con el software Minex a través de las secciones estrati-
gráficas (Fig. 4), teniendo en cuenta los tres (3) pozos históricos y un nuevo pozo corazonado 
realizado en el tajo Annex. Los parámetros usados fueron: litología, análisis de facies, geología 
estructural del sector y el datum, el cual fue una litarenita feldespática de grano arena medio, 
con un espesor de 3 m, incluida en la facie Sr [2], con estratificación cruzada y ripples mark 
propias de su ambiente de depositación de régimen de flujo bajo; cuya base es una limolita con 
laminación fina, ripples pequeños, asociado a la formación Cerrejón.

Fig. 4. Correlación de pozos.
Fuente: Autores.

 Cabe destacar que la correlación fue realizada teniendo en cuenta cuatro perforaciones 
situadas en la pared alta del tajo Annex. Así mismo, dentro de la base de datos de la empresa 
existen muchos pozos más cercanos, pero de tipo open (triconados) donde se extrajo información 
de la posición de los mantos de carbón a través de registros geofísicos y no presentan información 
litológica, por lo tanto, no fueron empleado en la correlación.

 En el modelamiento se aprecian espacios en blanco, asociados a que el sector está altamente 
afectado estructuralmente por fallas y plegamientos, que ocasionan pinchamiento de estratos. 
Los pozos a excepción del XH26 no presentaron mantos de carbón, por consiguiente, son 
asociados a los espacios en blanco no mostrados, ya que la correlación netamente fue realizada 
con base a las litologías. 

 La formación Cerrejón de acuerdo a las descripciones litológicas en el registro sedimentario, 
corresponde a una serie de areniscas de grano arena medio a fino interestratificadas con 
lodolitas grises a negras y mantos de carbón de hasta 4 m de espesor. De base a techo se 
tiene una secuencia de litarenitas feldespáticas de grano arena medio con laminación planar 
horizontal, intercaladas con litarenitas de grano arena fino con laminación inclinada plana, 
macizas, gradando a lodolitas con laminación ondulada. Suprayacido por un paquete de 
litarenitas feldespáticas y wackas líticas que contienen intraclastos de color claro en la base 
de los estratos (Fig. 5).
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Fig. 5. Columna estratigráfica generalizada del tajo Annex.
Fuente: Autores.

Posteriormente se encuentra una sección granodecreciente completa de 20 m de espesor 
infrayacida por el tope de una secuencia igualmente granodecreciente que culmina con 
presencia de un carbón en forma de clinker gradando hacia el techo a lutitas negras que se 
intercalan con areniscas feldespáticas de grano arena medio a fino, macizas, de color ama-
rillo, con láminas sideríticas y algunos nódulos calcáreos. 

 Suprayaciendo se encuentra un paquete de litarenitas feldespáticas a líticas con lamina-
ción plano paralela, ondulosa y cruzada plana pertenecientes a una secuencia granodecre-
ciente, correlacionable con la secuencia tipo Fl [2], correspondiente a una arenisca lodosa 
con laminación inclinada en artesa, lenticular y plana, de origen llanura supramareal del 
pozo XH25, a su vez correlacionada con la facies tipo C mencionada por [1], intercalada 
con shales. Cabe aclarar que hacia la base de la secuencia en el pozo XH26 no se evidencia 
estratos de carbón, por lo que se correlaciona con base a las características litológicas y se 
deduce que es debido a la afectación generada por la Falla Cerrejón que se encuentra en la 
zona.

 Hacia lo más profundo se encuentran estratos de areniscas feldespáticas y líticas de 
grano arena medio a fino con laminación cruzada en artesa que muestran la variabilidad 
en los ambientes de sedimentación e indican la presencia de algunas estructuras geológicas 
importantes enmascaradas por la cobertura aluvial de la zona (Fig. 5).
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 La formación Tabaco dentro de esta correlación, es observada hacía el techo, como una 
secuencia granodecreciente de conglomerados matriz-soportados de color gris claro con clastos 
tamaño grava de cuarzo lechoso y chert, litarenita cuarzosa de grano medio con lentes y 
láminas conglomeráticas, con clastos de cuarzo lechoso, presenta alto contenido de óxidos de 
hierro a manera de costras y concreciones de hematita con clastos cuarzo lechoso, angulares, 
tamaño arena media. Con paquetes arenosos deleznables y friables, además se evidencia una 
transición de cuarzoarenita de grano arena media a litarenitas feldespáticas de grano arena 
medio a fino (Fig. 5).

 Determinando que el contacto estratigráfico observado es de tipo erosivo discordante, se 
evidencia en las descripciones de los núcleos del pozo corazonado XH26 a una profundidad 
de 140 m, donde se encuentran paquetes de areniscas masivas, de grano arena fino, con 
nódulos sideríticos, intercaladas con lodolitas negras, con algunos fragmentos líticos, pirita 
y lentes cuarzosos, pertenecientes a la formación Cerrejón, mientras más hacia el techo 
de la secuencia se observan unos paquetes de areniscas de gran espesor, completamente 
deleznables, con abundancia de fragmentos líticos, y consecuentemente paquetes conglomeráticos, 
correspondientes a formación Tabaco, lo cual marcó de manera factible la diferencia entre ambas 
formaciones (Fig. 5).

VII. concLusIones 

El limite estratigráfico determinado, es de tipo erosivo discordante, evidenciado en las 
descripciones de los núcleos del pozo corazonado XH26 a una profundidad de 140 m, donde se 
presenta un paquete de areniscas masivas, de grano fino, con sideritas, intercaladas con lodolitas 
negras con algunos fragmentos líticos, pirita y algunos lentes cuarzosos, pertenecientes a la 
formación Cerrejón, mientras que hacia el techo de la secuencia se observan unos paquetes de 
areniscas de gran espesor, completamente deleznables, con abundancia de fragmentos líticos, 
y consecuentemente paquetes conglomeráticos, correspondientes a la formación Tabaco, lo cual 
marca de manera factible la diferencia entre ambas Formaciones, a aproximadamente 140 m 
de profundidad desde la cota 0 (techo del tajo Annex, pared alta). La formación Tabaco por sus 
características representa un material inestable debido a su friabilidad, por consiguiente, la 
empresa requerirá realizar trabajo geotécnico de refuerzo al realizar intervenciones ingenieriles 
en su litología.

La formación Cerrejón se depositó en un ambiente variable, desde marino de plataforma 
carbonatada, hasta supramareal, reflejado en la presencia de bivalvos y bioturbaciones, a su vez 
lacustre, alternado con cambios de energía, evidenciando que, durante la sedimentación, el medio 
sedimentario fluctuaba de planicie costera influenciada por estuarios a un ambiente bioturbado 
supramareal, mientras que la formación Tabaco evidencia un ambiente de depositación fluvial 
de canales.
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