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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 

 

El municipio de Chía es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, localizado 

al norte de la capital del país, ciudad con la que mantiene una estrecha relación en términos 

poblacionales de mercado de vivienda, laboral, de comercio y servicios, cultural y por supuesto de 

carácter ecológico.  

 

Chía es un municipio de origen precolombino, por lo cual no se ha podido establecer con exactitud 

una fecha exacta de fundación. Lo cierto es que, a la llegada de los invasores españoles en abril 

de 1537, este valle ya se encontraba habitado por los muiscas, pertenecientes a la familia Chibcha, 

una de las más importantes del nuevo mundo, junto con los incas del Perú, los Aztecas y los Mayas 

de México y Centro América.   

 

Seg¼n el texto ñCh²a nuestro compromiso con la historiaò, de la entonces Alcald²a popular de Ch²a, 

los conquistadores encontraron en este territorio un pueblo organizado social, política y 

administrativamente y con profundas estructuras religiosas. Chía fue después de Sogamoso, la 

ciudad del Sol, el sitio espiritual más importante para el pueblo chibcha, aquí le brindaban tributo 

a sus Dioses; Chibchacum, Bachué, Bochica y Zuhé y a las fuerzas de la naturaleza como el agua, 

el sol, el aire y la tierra.  

 

Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopó, según la 

Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 

y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según 

la Ordenanza 36 de 1954. Los límites del municipio se extienden entre los cerros orientales y los 

cerros occidentales (La Valvanera) y atravesado por los ríos Bogotá y Río Frío, convirtiéndose 

estos a la vez en los elementos de conectividad ecológica más importantes. 

 
Figura 1. Localización del Municipio de Chía Cundinamarca 

 
Fuente: DIRSIE, Secretaria de Planeación ï Municipio de Chía 

 

El municipio está demarcado por dos unidades de paisaje claramente diferenciadas, ladera con 

3.373 ha aproximadamente, equivalente al 42% del territorio municipal y la unidad de paisaje de 

Valle donde se desarrollan las principales actividades económicas y sociales con una extensión 

de 4664 ha, equivalente al 58%. 
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La cabecera urbana está localizada a los 4° 52´ latitud norte y 74° 04´ longitud oeste, altura sobre 

el nivel medio del mar de 2.550 metros, por otro lado, la cota máxima del municipio se registra en 

los 3.230 msnm.  

 

Es un municipio de reducida extensión territorial, exactamente el número 22 en menor extensión, 

tan solo representa el 0.4% del total del territorio departamental, no obstante, lo anterior es el 

cuarto con mayor población, después de los municipios de Soacha, Facatativá y Fusagasugá el 

municipio está dividido en 8 veredas y 2 zonas urbanas, a saber: 

 
Tabla 1. División territorial del Municipio de Chía 

Nombre Área (ha) % 

Zona urbana (Cabecera) 581.66 7.24% 

Zona Urbana (Mercedes de Calahorra) 40.51 0.50% 

Vereda Cerca de Piedra  336.13 4.18% 

Vereda Fonquetá  382.82 4.76% 

Vereda Tíquiza 483.81 6.02% 

Vereda Fagua 693.38 8.63% 

Vereda Bojacá  799.57 9.95% 

Vereda la Balsa 854.45 10.63% 

Vereda Yerbabuena 2410.98 30.00% 

Vereda Fusca 1453.55 18.09% 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía oficial DIRSIE 

 

Si bien no hay información de un plano oficial, conforme a la información levantada por la Dirección 

de Sistemas de información y Estadística, en la zona rural se reconocen por lo menos 135 sectores 

y en la zona urbana, 27 barrios.  

 

Por las estrechas relaciones con Bogotá y el predominio de la actividad residencial, el municipio 

se destaca por tener dos sectores urbanos claramente demarcados, la cabecera urbana principal 

con un área de 5,9 km2 y un barrio de origen informal hacia el norte del municipio en límites con 

Cajicá que ha evolucionado de forma progresiva a un trazado y forma urbana más regular, 

conocido como Mercedes de Calahorra, con un área aproximada de 0,4 km2.  

 

Conforme al plan de ordenamiento territorial vigente, Acuerdo 17 de 2000 y acorde con la realidad 

de urbanización del municipio, fueron identificados 12 centros poblados (Tabla 2): 

 
Figura 2. Veredas y centros poblados 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en cartografía oficial POT Acuerdo 17 de 2000 
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Tabla 2. Centros poblados rurales Municipio de Chía 

Centros Poblados Acuerdo 17 de 2000 Área ha Vereda 

Centro poblado El Darién 3.28 Bojacá 

Centro poblado Chiquilinda 5.36 Fagua 

Centro poblado Cuatro esquinas 29.41 Tíquiza 

Centro poblado El espejo 4.59 
Fonquetá 

Centro poblado La Paz 8.53 

Centro poblado Pueblo Fuerte 4.41 Cerca de Piedra 

Centro poblado Puente Cacique 13.98 Cerca de Piedra y Fonquetá 

Centro poblado Rincón de Fagua 2.76 Fagua 

Centro poblado Rincón Santo 1.80 La Balsa 

Centro Poblado Sabaneta 8.02 La Balsa 

Centro poblado Santa Bárbara 2.04 Cerca de Piedra 

Centro poblado Villa Juliana 1.41 Tíquiza 

Total 85.59 - 

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía oficial POT Acuerdo 17 de 2000 

 

En lo que referente al perímetro urbano, este se encuentra distribuido en un total de 27 barrios, tal 

como se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Barrios en Zona urbana  

 
Fuente: Elaboración propia con base en cartografía oficial DIRSIE 

 

Adicional a la anterior sectorización, en el municipio de Chía ha sido reconocido históricamente 

por las comunidades el resguardo indígena, pero tuvo reconocimiento oficial por parte del Estado 

en el año 2013 mediante el Acuerdo No 315 de la Junta Directiva del entonces Incoder. Conforme 

al Censo nacional de población y vivienda cuenta con un total de 449 hogares y con una extensión 

de 196,98 Ha, que representa el 2,5% del total municipal. 
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1. DIMENSIÓN AMBIENTAL  

 

1.1 Medio Abiótico 

 

1.1.1 Geología 

 

1.1.1.1 Geología regional 

 

Geológicamente el municipio, se ubica en la plancha 228 (Bogotá Noreste), la cual incluye la zona 

centro oriente del departamento de Cundinamarca (Servicio Geológico Colombiano, 2015). 

 

A nivel regional se presentan rocas con edades que van desde el Cretácico inferior hasta el 

terciario superior, que en general, corresponden a sucesiones de areniscas y arcillolitas, cubiertas 

parcialmente por depósitos cuaternarios de origen fluvio-glacial, coluvial y aluvial (Medio Natural 

S.A.S., 2018). 

 

Estas rocas están denominadas formalmente en los diferentes informes del Servicio Geológico 

Colombiano (SGC antes INGEOMINAS) en unidades geológicas que en orden cronológico desde 

las más antiguas son: los diferentes niveles del Grupo Guadalupe (Formación Arenisca Dura, 

formación Plaeners, formación Labor-Tierna), Formación Guaduas y las formaciones cuaternarias 

definidas formalmente son: Formación Sabana y Formación Chía (Figura 4). 

 

A nivel tectónico regional destacan las fallas de Bogotá, Teusacá y Chocontá-Pericos, todas son 

fallas subparalelas de tipo inverso. Adicionalmente se tienen numerosas estructuras de pliegues 

anticlinales y sinclinales. 

 
Figura 4. Geología Regional 

 
Fuente: Consorcio Huitaca (2017)  
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1.1.1.2 Estratigrafía 

 

De acuerdo con la plancha 228 y con el documento de la fase de diagnóstico del Ajuste del Plan 

de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Bogotá (Consorcio Huitaca, 2017), en el municipio 

se presentan las siguientes formaciones: 

 

1.1.1.2.1 Formación Arenisca Dura (K2d) 

 

Esta unidad referenciada originalmente por Hubach en 1931 y Renzoni en 1962, se presenta 

conformando algunos de los cerros que bordean la Sabana de Bogotá, tanto al oriente como al 

occidente y al sur. Los mejores afloramientos se observan en los flancos y núcleos de algunos 

pliegues anticlinales, entre los que se tienen los siguientes sectores: costados oriental, suroriental 

y occidental de la Sabana. 

 

Está constituida por areniscas cuarzosas, gris claras, de grano fino, en estratificación delgada a 

muy gruesa, lenticulares a plano paralelas, con intercalaciones esporádicas de arcillolitas y 

limolitas. Presenta un espesor variable, el cual oscila entre 308 y 460 m para el sector de los cerros 

surorientales y suroccidentales de la Sabana de Bogotá y entre 185 y 350 m para el área occidental 

de la sabana (Caro & García, 1988; Pérez & Salazar, 1973; Martínez, 1990, citados por Consorcio 

Huitaca, 2017). Esta unidad se depositó en un ambiente litoral a sublitoral (Pérez & Salazar, 1973 

citados por Consorcio Huitaca, 2017) y su edad es Campaniano - Santoniano. 

 

El contacto inferior de la Formación Arenisca Dura es concordante; mientras que el superior es 

suprayacida en su mayor parte por la Formación Plaeners en contacto neto y concordante. 

 

1.1.1.2.2 Formación Guaduas (K2E1g) 

 

Referenciada por Hettner en 1892, para agrupar sedimentos depositados en un ambiente marino 

(parte inferior), y en un ambiente transicional y aluvial (parte media y superior). Su edad se 

considera Maastrichtiano tardío - Paleoceno temprano (Sarmiento, 1995, y Martínez, 1990 citados 

por Consorcio Huitaca, 2017). El espesor total de la unidad es de 1.000 m para la región Oriental 

y suroccidental de Bogotá, y entre 700 y 1080 m para la región occidental y nororiental de la sabana 

(Martínez, 1990 citado por Consorcio Huitaca, 2017). En la cuenca del río Bogotá aflora en gran 

parte de la cuenca alta y media, en las zonas de piedemonte y en los cerros que bordean la Sabana 

de Bogotá, en las planchas 209, 228, 246 y 227. 

 

Litológicamente consta de tres conjuntos litológicos: a) el inferior, conformado por arcillolitas y 

areniscas de grano fino y mantos de carbón; b) el conjunto intermedio, constituido por areniscas 

cuarzosas, de color gris claro, de grano fino a grueso, con intercalaciones menores de arcillolitas 

y mantos de carbón de poco espesor, y c) el superior, constituido por arcillolitas de color gris 

oscuro, con intercalaciones menores de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso y mantos 

de carbón. 

 

1.1.1.2.3 Formación Plaeners (K2p) 

 

Unidad referenciada por Hubach en 1957, la cual había sido descrita en 1931, y redefinida por 

Renzoni (1962, 1968). Aflora en los flancos de algunos de los cerros que bordean la Sabana de 

Bogotá, y hacen parte de las estructuras anticlinales. 

 

Litológicamente está constituida: en la parte inferior, por paquetes de areniscas de grano fino, 

arcillolitas y limolitas silíceas, y liditas; la parte media, por una alternancia de limolitas, arcillolitas 

y areniscas de grano fino, y la parte superior, por limolitas y liditas. El espesor de la unidad es 

variable y oscila entre 156 y 212 m para la parte nororiental y suroccidental de Bogotá, y entre 60 

y 300 m para la región occidental y noroccidental de la sabana. Su deposición ocurrió en un 
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ambiente marino, de llanuras de lodo, durante el Maastrichtiano temprano (Pérez & Salazar, 1973 

citados por Consorcio Huitaca, 2017). 

 

El contacto inferior concordante con la Formación Arenisca Dura, se trazó en la base de la capa 

más baja de limonitas silíceas, la cual suprayace a una espesa secuencia de arenitas; el contacto 

superior, se ubicó en el techo de la capa más alta de limolitas silíceas, la cual infrayace una 

secuencia espesa de arenitas de cuarzo de la Formación Labor y Tierna. 

 

1.1.1.2.4 Formación Labor y Tierna (K2t) 

 

Esta unidad fue definida por Renzoni en 1968. Al igual que las dos unidades anteriores y como 

unidad superior del Grupo Guadalupe, constituye la mayor parte de los cerros que bordean La 

Sabana de Bogotá. 

 

Litológicamente consta de tres conjuntos: a) uno inferior conformado por areniscas cuarzosas, de 

color gris claro, de poco espesor, de grano fino a medio, ligeramente friables; b) un conjunto 

intermedio donde predominan arcillolitas y limolitas silíceas, y c) el conjunto superior constituido 

por areniscas cuarzosas, gris claro, de grano medio a grueso, con estratificación cruzada, 

moderadamente friables, y en estratos de 0,2 a 3,0 m de espesor. 

 

El espesor total de la unidad es variable, así: para la región Suroriental de la Sabana de Bogotá 

oscila entre 235 y 290 m, mientras que para la región Occidental y Noroccidental oscila entre 166 

y 300 m. Se considera que se depositó en un ambiente litoral durante el Maastrichtiano temprano 

a medio. 

 

El contacto inferior es concordante y se ubicó en la base de la capa más baja de arenitas de cuarzo, 

la cual suprayace una secuencia de limolitas silíceas; el contacto superior igualmente concordante, 

y se localizó en el techo de la capa más alta de arenitas, que infrayace una secuencia de arcillolitas 

de la Formación Guaduas. 

 

1.1.1.2.5 Formación Sabana (Q1sa) 

 

Unidad referenciada inicialmente por Hubach (1957). Se encuentra básicamente en el propio 

altiplano y cubre la parte más o menos plana de la Sabana de Bogotá, suprayaciendo a la 

Formación Subachoque y otras unidades. 

 

Comprende sedimentos lacustres, constituidos principalmente por arcillas. Hacia los márgenes de 

la cuenca del río Bogotá existe un incremento en las intercalaciones de arcilla orgánica, turba, 

arcillas arenosas, arenas arcillosas y en sectores puntuales gravas, gravillas y arenas. En el centro 

de la cuenca representa aproximadamente 300 m de espesor, disminuyendo hacia los bordes. La 

edad es inferior a 1 millón de años, perteneciendo al Pleistoceno Medio a Tardío. 

 

Los datos palinológicos indican que fue depositada en un lago (ambiente lacustre) con 

fluctuaciones del nivel de agua, mostrando una relación estrecha con los cambios de las 

condiciones climáticas y de vegetación. La deposición cesó hace cerca de 30.000 (A.P.) años con 

la desaparición del lago de la Sabana. Los contactos, tanto inferior como superior de la Formación 

Sabana son discordantes. 

 

1.1.1.2.6 Formación Chía (Q2ch) 

 

Corresponde a sedimentos fluviales de inundación, y de los cauces actuales, localizados a lo largo 

de los ríos principales que cruzan la Sabana de Bogotá, algo por debajo de la planicie general. Los 

sedimentos de la Formación Chía se pueden interpretar como arcillas de inundación, de una edad 

Pleistoceno Tardío a Holoceno. 
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Litológicamente está constituida principalmente por arcillas de color gris claro, oscuro y amarillo; 

localmente puede contener limos y arcillas orgánicas. Su espesor máximo puede alcanzar los 5 m. 

 

1.1.1.3 Geología Estructural 

 

Según Consorcio Huitaca (2017), la cuenca del río Bogotá se encuentra localizada en el segmento 

central de la Cordillera Oriental, conformando parte de su zona axial y su flanco occidental. Por el 

oriente limita con el borde oriental de la cordillera y por el occidente con el valle del Magdalena. 

En esta región se presenta una alta complejidad estructural, como resultado de la interacción de 

diferentes episodios de actividad tectónica, entre las que se destacan: un periodo de extensión 

durante el Cretácico temprano y posteriormente, un periodo compresivo durante la Orogenia 

Andina desarrollada a partir del Mioceno Medio, originando el levantamiento de la Cordillera 

Oriental. 

 

1.1.1.3.1 Fallas 

 

A nivel tectónico regional destaca el sistema de fallas de la cordillera oriental, dentro del cual se 

encuentran las fallas de Bogotá, Teusacá, Chocontá ï Pericos, y otros sistemas de fallas que no 

se encuentran nombradas en la literatura (Figura 5), las cuales ponen en contacto rocas cretácicas 

y cenozoicas en algunos puntos (Medio Natural S.A.S., 2018). 

 

¶ Falla El Porvenir 

 

Localizada al occidente del Anticlinal de Zipaquirá, presenta una estructura monoclinal asociada a 

la Serranía de Chía ï Cota. Es una falla inversa con vergencia hacia el occidente, que en la zona 

de estudio está cubierta por depósitos cuaternarios lacustres, pero que de acuerdo con Montoya y 

Reyes (2005) es la responsable del levantamiento de la sierra homoclinal de Chía ï Cota, 

colocando la Formación Conejo a nivel de los depósitos cuaternarios (IGAC, 2012). 

 

¶ Falla Chocontá ï Pericos 

 

Esta falla, definida por Montoya y Reyes (2003) como falla de Chocontá y propuesta como falla de 

Pericos por McLaughlin (1975) se extiende desde el sur de La Calera, bordeando el flanco oriental 

del Anticlinal de Sopó ï Sesquilé hasta el municipio de Villapinzón. Es una falla inversa, con 

vergencia hacia el Oriente y con un trazo principal sinuoso por cambios de dirección debido a la 

presencia de bloques tectonizados y probablemente rotados. La máxima deformación de esta falla 

se presenta en los alrededores de La Calera, donde interactúa con la Falla de Teusacá, 

configurando un posible retrocabalgamiento de la Falla Pericos (IGAC, 2012). 

 

¶ Falla Teusacá 

 

La falla Teusacá se extiende bordeando el flanco oriental del Sinclinal de Suesca -Teusacá, desde 

el sector de El Salitre, hasta cercanías del municipio de Sopó; es probable que se proyecte hacia 

el norte por debajo de los depósitos cuaternarios. El trazo principal de esta falla es inverso con 

algún componente de cabalgamiento, en el cual las unidades de Arenisca Dura, Plaeners y Labor-

Tierna se encuentran sobre la Formación Guaduas. En los alrededores de La Calera se identifica 

una posible transferencia de la deformación, influenciada por la Falla de Pericos y caracterizada 

por cambios rápidos de rumbo y retrocabalgamiento (IGAC, 2012). 

 

¶ Falla de Bogotá 

 

Esta falla bordea los Cerros Orientales de Bogotá, extendiéndose desde el Páramo de Sumapaz, 

en el sur, hasta el norte de la zona urbana de la ciudad de Bogotá, formando el límite occidental 

del Anticlinal de Bogotá, y posiblemente continúa hacia el norte fosilizada por depósitos 
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cuaternarios. Esta falla de tipo inverso tiene un componente de cabalgamiento hacia el occidente, 

con un rumbo general N10°E (Padilla y Calderón, 2004). El trazo de la falla es discontinuo, ya que 

algunos de los trazos se han denominado Falla Alto El Cabo y Falla de Usaquén (IGAC, 2012). 

 

Adicional a las fallas mencionadas, en la parte occidental del municipio se presenta una falla 

inversa o de cabalgamiento definida y una falla de rumbo sinextral, sin nombre en la literatura. 

 
Figura 5. Geología Estructural ï Fallas 

 
Fuente: Consorcio Huitaca (2017) 

 

1.1.1.3.2 Estructuras Anticlinales 

 

¶ Anticlinal de Bogotá 

 

Esta denominación ha sido discutida ampliamente para designar a la estructura de este tipo situada 

en los cerros orientales de Bogotá, y que se une al denominado Anticlinal de Usaquén (McLaughlin, 

1975), configurando una estructura anticlinal segmentada que está relacionada regionalmente con 

los cerros aislados localizados en la zona de Tibitó, así como con el Anticlinal de Nemocón, ubicado 

hacia el norte. El núcleo de esta estructura está formado por rocas de las formaciones Arenisca 

Dura, Plaeners y Labor Tierna y su eje presenta dirección N10°E en el sector entre Bogotá y el 

área de Tibitó. Su flanco occidental está afectado por la Falla de Bogotá y el flanco oriental está 

afectado por la Falla de Chocontá ï Pericos (IGAC, 2012). 

 

En las veredas de Fusca y Yerbabuena se presenta un anticlinal sin nombre en la literatura (Figura 

6).  

 

1.1.1.3.3 Estructuras Sinclinales 

 

De acuerdo con IGAC (2012), los sinclinales de la Sabana de Bogotá se caracterizan por ser 

amplios y por estar rellenados con depósitos lacustres antiguos y recientes. La gran mayoría de 

estos sinclinales tienen rumbo NE, aunque en algunos casos el rumbo regional suele ser afectado 

por las fallas que los separan de los anticlinales. 

 

En el municipio de Chía en las veredas Fusca y Yerbabuena, se encuentra un sinclinal con cabeceo 

que no cuenta con nombre en la literatura (Figura 6).   
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Figura 6. Geología Estructural ï Anticlinales y Sinclinales 

 
Fuente: Consorcio Huitaca (2017) 

 

1.1.1.4 Unidades Geológicas Superficiales (UGS) 

 

La clasificación de las UGS para el municipio se hizo según lo establecido en el Documento 

Diagnóstico de la actualización del POMCA del río Bogotá (Consorcio Huitaca, 2017)  

 

Los materiales geológicos aflorantes en el área de estudio, para su cartografía y caracterización 

con propósitos ingenieriles y geotécnicos, se clasificaron en: unidades de roca (macizo rocoso de 

variada composición litológica y de diferentes edades), y unidades de suelos (suelos residuales y 

depósitos inconsolidados del Cuaternario) (Figura 7). 

 
Figura 7. Unidades Geológicas Superficiales 

 
Fuente: Consorcio Huitaca (2017)  






















































































































































































































































