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Sandra carolina monroy gallo cod 2114465
 Eliana milena useche galeano
 Formación Concentración (Pgeoc)
 Edad: Eoceno medio a Oligoceno medio en el área de Paz del Río, de acuerdo a
 estudios palinológicos, efectuados por Van der Hammen (1957 b).
 Autor: Alvarado y Sarmiento (1967).
 Localidad tipo y afloramientos: la sección tipo está localizada a lo largo del Río
 Soapaga entre el caserío de Concentración y el punto del Uvo (carretera Santa
 Rosa - Paz del Río - Socha). Aflora en el extremo noreste de la plancha 192 -
 Laguna de Tota, presentando una morfología de colinas bajas . Descripción
 litológica arcillolitas yesíferas y areniscas de grano fino a grueso, localmente con
 estratos de hierro oolítico en su parte inferior. La unidad está constituída por
 lodolitas y arcillolitas gris oscuro a gris verdoso que por meteorización dan
 coloraciones rojizo-amarillentas, con intercalaciones de arenitas arcillosas de
 grano fino a medio, en estratos de 0.2 a 5 m de espesor.
 Espesor: oscila entre 1368 y 1554 m.
 Lìmites Estratigràficos: La Formaciòn Concentraciòn descansa en forma normal
 sobre la Formaciòn Picacho e infrayace en contacto discordante a algunos
 depòsitos Cuaternarios.
 Correlaciones: Se correlaciona con las formaciones San Fernando y Diablo -del
 piedemonte Llanero-, Carbonera de la Cuenca de Maracaibo y Usme de la Sabana
 de Bogotá
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Formación Areniscas de Socha (Pgpas)
 Edad: Paleoceno Inferior según Van der Hammen (1957); Paleoceno superior
 según Sarmiento (en Osorno, 1994 inédito).
 Autor: Alvarado y Sarmiento (1944).
 Localidad tipo y afloramientos: la localidad tipo está ubicada en Socha Viejo.
 Aflora al noroeste de la plancha 192 - Laguna de Tota. Descripción litológica: La
 descripción se hace con base en la columna estratigráfica medida al sur de
 Sogamoso, donde presenta un espesor de 140 m y está compuesta por una
 sucesión de arenitas de grano fino a grueso con niveles conglomeráticos con
 granos de cuarzo principalmente; los planos de estratificación están entre
 planoparalelos a ondulosos no paralelos y dentro de algunos estratos se observan
 láminas inclinadas tangenciales. El color de las areniscas es amarillento rojizo. Los
 granos de cuarzo son angulares a subangulares con una moderada 49
 selecciones. Entre las areniscas se observan delgadas intercalaciones de lodolitas
 gris oscuro que tiñen a rojo. Presenta una morfología de lomos alargados que
 contrastan con la morfología de bajas topografías de las unidades infra y
 suprayacentes (Guaduas y Arcillas de Socha, respectivamente).
 Lìmites Estratigràficos: Suprayace en contacto normal a la Formaciòn Guaduas e
 infrayace a la Formaciòn Arcillas de Socha en forma concordante.
 Ambiente de depositación: de barras litorales y playas según Fabre, A. (1983).
 Osorno (1994 inédito), sugiere un ambiente de depósito de ríos trenzados
 meandriformes y llanuras aluviales. Por las características físicas observadas en la
 región de la Laguna de Tota el depósito corresponde a ambientes fluviales.
 Correlaciones: Se puede correlacionar con la Formación Barco del área de
 Santander y Norte de Santander, con la Arenisca de Cacho del área de la Sabana
 de Bogotá así como con la parte superior del Grupo Palmichal (Arenisca del
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Morro) en el Piedemonte Llanero.
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Formación Arcillas de Socha (Pgpeas)
 Edad: Paleoceno medio al Eoceno superior según Van der Hammen (1953).
 Autor: Alvarado y Sarmiento (1967).
 Descripción litológica: la descripción de esta formación se hace con base en la
 columna estratigráfica levantada al sur de Sogamoso. Está constituida por
 lodolitas gris oscuro que por alteración dan tonalidades rojo-amarillentas; en la
 parte media de la formación presenta capas de lodolitas gris oscuras con
 intercalaciones de arenitas líticas, de grano fino a medio, color gris verdoso, en
 paquetes de 0.50 m a 1.50 m de espesor, en estratos delgados a medios,
 estratificación ondulosa a plano paralela. La unidad presenta una morfología
 deprimida que contrasta con la escarpada de la infra y suprayacente Arenisca de
 Socha y Picacho respectivamente.
 Espesor: 217 m al sur de Sogamoso. Límites estratigràficos: reposa
 concordantemente sobre la Arenisca de Socha e infrayace en contacto
 paraconforme con la Formación Picacho. Ambiente de sedimentación: la parte
 inferior y superior de la formación puede corresponder a llanuras aluviales de
 inundación y la parte media a llanuras aluviales de inundación con canales
 distributarios en los que se presentan depósitos de arenitas.
 Correlaciones: se puede correlacionar con parte de la Formación Bogotá,
 Arcillas del Limbo -del Piedemonte Llanero- y parte de la Formación Los Cuervos
 de los Santanderes.
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Formación Guaduas (KPgg)
 Edad: Van der Hammen (1957), citado en Martínez J.I., (1990), con base en una
 fauna de foraminíferos le asigna una edad del Maastrichtiano - Paleoceno.
 Autor: Quien da el nombre a la unidad geológica es Hettner en 1892, pero Hubach
 en (1957), restringe el término para referirlo a la unidad de lodolitas y arenitas
 comprendidas entre el Grupo Guadalupe y la Formación Cacho.
 Descripción litológica: arcillolitas laminadas a no laminadas, de color gris claro a
 abigarradas, con intercalación de cuarzoarenitas grises, de grano fino a medio y
 algunas capas de carbón. Restos de hojas y fragmentos pequeños de material
 vegetal carbonizados, son comunes a lo largo de la secuencia.
 Espesor: 700 m estimado para la unidad en cortes geológicos.
 Límites estratigráficos: el límite inferior de la unidad se ubica en el techo de la
 capa más alta de areniscas cuarzosas de la Formación Arenisca Tierna, que
 infrayace una secuencia monótona de lodolitas; el contacto superior se traza en el
 techo de la capa más alta de lodolitas que infrayace una secuencia de areniscas
 subfeldespáticas a sublitoarenitas de la Formación Cacho. Ambiente de
 sedimentación: su depósito ocurrió posiblemente en un ambiente de costa
 clástica, con subambientes de llanura deltáica fluvial, llanura de marea, albufera y
 barra paralela, según Sarmiento G. (1992)
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Formacion ermitaño (kse)
 Edad: Cretáceo superior marino. Localidad tipo: ermitaño al norte de paz del rio.
 Autor : Alvaro B y Sarmiento R (1944)
 Descripción litológica: compuesta por tres segmentos: el inferior está constituido
 de chert negro y limonitas silíceas blancas en capitas de 10 a 15 cm,con
 intercalaciones de blancos delgados de calizas y areniscas fosfáticas. El
 intermedio consta de arcillolitas fosibles grises con algunas intercalaciones de
 arenisca calcaseas en la parte inferior, en la parte superior costa de unos 30m de
 areniscas grises duras en blancos gruesos El miembro superior está constituido
 por 80 m de shale calcáreo siendo característico un blanco de caliza lumaquelica
 de oztreas hacia la zona media. La parte extrema superior está compuesta de
 areniscas cuarzosas duras en blancos de 3 a6 m, que forman escarpes
 característicos . La arenisca de techo es de grano mediano a grueso glautonitica y
 contiene gran variedad de fósiles marinos.
 Correlaciones: el miembro inferior es equivalente a la formación planers de la
 sabana de Bogotá y la arenisca de techo del ermitaño coincide con la arenisca
 tierna, por lo que se deduce que la formación se correlaciona con el grupo
 Guadalupe.
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Formación Churuvita (Kich)
 Edad: Cenomaniano según Etayo (1968b). Autor: Etayo (1968b). Localidad tipo:
 ubicada en la carretera Sáchica - Puente Samacá.
 Descripción litológica: compuesta por tres segmentos: el inferior por 105 m de
 una alternancia de areniscas cuarzosas, muscovíticas, de color gris, calizas e
 intercalaciones de arcillolita y limolita. El segmento intermedio se compone de 75
 m de bancos lumaquélicos calcáreos y calcáreo - arcillosos, alternando con
 arcillolitas, limolitas y areniscas cuarzosas de grano angular a subangular con
 muscovita. El segmento superior presenta una alternancia de arcillolitas y limolitas
 con paquetes de arenisca de grano fino a medio, y bancos calcáreos macizos.
 Espesor: 225 m aproximadamente.
 Correlaciones: la Formación Churuvita hace parte de lo que Renzoni (1967) y
 Etayo (1968b) nombran como Grupo Churuvita, el cual abarca a la mencionada
 Formación Churuvita en la parte inferior y la Formación San Rafael en la parte
 superior
 Formación Picacho (Pgep)
 Edad: Eoceno inferior según Germeraad, et al (1968); y según Van der Hammen
 (1957) del Eoceno inferior a medio, en la región del Catatumbo.
 Autor: Alvarado y Sarmiento (1994)
 Localidad tipo: establecida en el Cerro Picacho, ubicado a 1.5 Km al noroeste de
 Paz del Río.
 Descripción litológica: se basa en la columna estratigráfica levantada al sur de
 Sogamoso, se diferencian los siguientes conjuntos:
 Conjunto a: 535 m, de arenitas cuarzo feldespáticas de grano medio a grueso,
 cemento silíceo, de granos subangulares a subredondeados, con lentes de
 conglomerados con fragmentos principalmente de cuarzo de hasta 1.5 cm, en
 menor proporción fragmentos de lodolita y chert. El conjunto está constituido por
 bancos gruesos a muy gruesos de arenitas líticas, la estratificación es plano
 paralela a ondulosa no paralela, se observan amalgamadas, con contactos
 erosivos ondulosos entre arenitas y delgados niveles de lodolitas.
 Conjunto b: 25 m de espesor, compuestos de lodolitas rojizo amarillentas.
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Conjunto c: 20 m de arenitas cuarzo feldespáticas con las mismas características
 del conjunto a.
 La formación presenta una morfología de lomas escarpadas que resaltan con la
 morfología suavemente ondulada, de las unidades infra y suprayacentes (Arcillas
 de Socha y Concentración, respectivamente).
 Espesor: 580 m al sur de Sogamoso. Ambiente de sedimentación: en el área del
 Cocuy, de acuerdo con Fabre (1986), Según Van der Hammen, el ambiente donde
 se depositó esta unidad, es fluvial de llanuras bien drenadas; sin embargo, Osorno
 (1993, inédito), establece que su ambiente es más bien fluvial de ríos trenzados.
 Correlaciones: con las Areniscas del Limbo del borde llanero, Regadera de la
 Sabana de Bogotá y Mirador de la región de los Santanderes.
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Formación La Luna (Ksl)
 Edad: Campaniano superior a Maastrichtiano Inferior, según Osorno, 1994,
 (carretera Tasco - Paz del Río). Santoniano a Campaniano inferior según Etayo
 en Fabre (1986). En la localidad tipo se le ha asignado una edad del Turoniano al
 Coniaciano, según Richards (1968). Al parecer la edad de la Formación La Luna
 es más antigua en la parte norte (Serranía de Perijá) y se va haciendo más joven
 hacia el sur, cortando líneas de tiempo comprendidas entre el Turoniano y el
 Maastrichtiano.
 Autor: Garner (1926) en Julivert et al (1968). Posteriormente, Hedberg y Sass
 (1937), hacen una descripción detallada de la misma unidad litoestratigráfica y le
 dan el nombre de "La Luna Formation". Notestein et al. (1944), introdujeron el
 término en Colombia y describen la Formación La Luna en la Concesión Barco.
 Morales et al. (1958), adoptan el nombre de Formación La Luna para la región del
 Valle Medio del Magdalena y la subdividen en tres miembros que de base a techo
 son: Salada, Pujamana y Galembo. En el presente trabajo se tomó el término de
 Formación La Luna en el sentido dado en el área de Norte de Santander -
 Concesión Barco. Sección tipo y afloramientos: La Formación La Luna tiene su
 localidad tipo en la Quebrada La Luna en El Perija del Estado Zulia, en la
 República de Venezuela. La Luna aflora en el departamento de Boyacá, en el
 extremo noreste de la plancha 172: Paz de Río. Descripción litológica: su
 descripción se da con base en la columna estratigráfica levantada en la carretera
 Los Pinos – Chita por Vargas et al (1976), quienes la subdividieron en los
 siguientes segmentos: • 30 metros de arenitas de cuarzo, color gris oscuro, en
 estratos delgados a medios, estratificación plano paralela a plano no paralela, con
 algunos niveles de arenitas cuarzosas y calcáreas. Este segmento se puede
 considerar como una lengüeta de la arenisca dura, la cual se ha observado en la
 parte noreste de la plancha infrayaciendo a los Plaeners, • 90 metros de limolitas
 calcáreas gris claras oscuras en capas delgadas a medias (de 5 a 20 cm de
 espesor), con intercalaciones frecuentes de lodolitas grises oscuras a negras, en
 capas delgadas, físiles y con esporádicas intercalaciones de calizas gris oscuras
 en capas medias. También son frecuentes en la parte inferior y superior, algunos
 paquetes de Chert negro y niveles de limolitas con microfósiles. Esta unidad
 suprayace concordantemente a las lodolitas gris oscuras a negras de la Formación
 Chipaque. Espesor: 300 m en su sección tipo.
 Límites estratigráficos: están comprendida entre la Formación Cogollo
 infrayacente y la Formación Colón (Colón Shale) suprayacente. Según los
 diversos autores, esta unidad presenta cambios de facies de calcáreas, calcáreas-
 silíceas a silícico- arenosas, que ya se considera característico del nivel de Los
 Plaeners. Ambiente de depositación: marino.
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Formación Tíbet (Dt)
 Edad: Devoniano inferior alto (Barrett, 1983).
 Autor: El nombre lo establece Cediel F. (1969). Posteriormente Vargas et al
 (1981), emplearon este mismo término con la categoría de miembro de la
 Formaciòn Floresta; más tarde, Mojica y Villarroel (1984) elevaron este término al
 rango de Formación, teniendo en cuenta que la unidad es cartografiable, a escala
 1:25.000, por una extensa área. Afloramientos: aflora en el cerro del Tíbet y al
 suroriente de Floresta, en la plancha 56
 172: Paz de Río; en la quebrada Chuscales y en sectores de la carretera Belén-
 Paz del Río, al occidente de Otengá y al oeste y noroeste de Tobasía. Descripción
 litológica: areniscas localmente conglomeráticas. En el sector de la carretera Belén
 - Paz del Río y Río Pargua, la Formación Tíbet da una expresión morfológica
 escarpada de colinas abruptas, constituídas por una sucesión de capas de
 conglomerados y arenitas, con un espesor superior a los 700 m. La parte inferior
 de esta unidad, está conformada por conglomerados, con guijos de cuarzo y
 arenitas cuarzosas, feldespáticas, de colores blancos a blancos rosados, en capas
 gruesas a muy gruesas, con estratificación entre plana no paralela, a ondulosa, e
 intercalaciones esporádicas de limolitas rojas. Su parte media y superior están
 constituidas por arenitas cuarzosas, feldespáticas y conglomerados con guijos de
 cuarzo, en capas muy gruesas (más de 5 m), en las cuales es muy difícil distinguir
 los planos de estratificación.
 En el Cerro del Tíbet la unidad está compuesta por una sucesión de capas de
 arenitas cuarzo-feldespáticas, con niveles irregulares de conglomerados, con
 guijos de cuarzo bien estratificados, en capas gruesas a muy gruesas.
 Las secciones delgadas de muestras pertenecientes a la Formación Tíbet indican
 que sus principales componentes son: cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y microclinas
 y fragmentos de rocas; la matriz está constituida por sericita y el cemento es
 silíceo, a veces ferruginoso y arcilloso; en menor proporción contiene moscovita,
 circón, y óxidos de hierro. Los fragmentos de rocas son principalmente arenitas,
 cuarcitas, cataclastitas (cuarzo y feldespatos microcristalinos que provinieron de
 granitos) filitas, esquistos y fragmentos de rocas ígneas. Los fragmentos
 microcristalinos de cuarzo y feldespato fácilmente se pueden confundir con chert.
 De acuerdo con la clasificación de Pettijohn (1975), varían desde arenitas guijosas
 lodosas a arenitas conglomeráticas con gránulos, arenitas gruesas guijosas,
 cuarzosas, subarcosas y arenitas líticas. Espesor: Su espesor varía entre 250 m y
 500 m. Al occidente de Otengá, el espesor en este sector oscila entre 420 m y
 450 m. En El Cerro del Tíbet, el espesor, -sin incluir su base que no se observa en
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el área-, puede ser mayor a los 400 m, cálculo que se obtuvo con base en los
 cortes geológicos. Límites estratigráficos: reposa discordantemente sobre rocas
 metamórficas e infrayace al Miembro Arcilloso de la Formación Floresta en el área
 del Cuadrángulo I-13: Málaga, y en otras localidades. Infrayace,
 concordantemente a las limolitas de la Formación Floresta. Ambiente de
 depositación: Aunque la infrayacente Formación Floresta representa el inicio de la
 transgresión marina del Devónico, el ambiente en que se depositó la Formación
 Tíbet representa una facies de sedimentos gruesos fluviátiles, con aportes de
 rocas ígneas de composición granítica y cataclástitas microcristalinos,
 provenientes de los granitos, lo que se explica durante la terminación del proceso
 de regresión y los inicios de la transgresión.
 Batolito de Otengá (Tjbo)
 Edad: se emplazó durante el lapso Triásico-Jurásico Medio pues no afecta a la
 Formación Girón que es considerada como del Jurásico Superior, en cambio sí
 produjo efectos de metamorfismo de contacto en la Formación Tíbet considerada
 del Devoniano Superior. Autor: Rodríguez y Ulloa (1982). Descripción litológica: es
 cuerpo intrusivo de unos 20 km de largo por 5 km de ancho en promedio, cubierto
 en su parte central por rocas metamórficas. Su composición varía desde
 cuarzosienítica a granito, e incluso a granodiorita. Está constituido por, ortoclasa,
 microclina pertítica y plagioclasa de composición albita; la biotita está ausente o en
 proporciones no mayores al 8%, generalmente cloritizada. Como minerales de
 alteración presenta clorita, caolín, sericita y moscovita y como minerales
 accesorios circón, apatito, esfena y pirita. El Intrusivo de Otengá se encuentra muy
 alterado, produce suelos de colores marrón a rojizo - amarillentos y presenta
 profundas cárcavas, en varios sectores. El intrusivo, en roca fresca es de color
 blanco-verdoso a grisáceo y rosado a rosado-verdoso, de textura fanerítica,
 hipidiomórfica, de grano grueso, y localmente porfirítica. Límites estratigráficos:
 Intruye las Filitas de Busbanzá y las Filitas de Otengá; de Igual manera a las
 formaciones Tíbet y Floresta. Las arenitas de la Formación Tíbet presentan
 efectos térmicos, con la formación de cornuvianitas: Se observan también
 xenolitos del Floresta, en el intrusivo. La Formación Girón, reposa
 discordantemente sobre el intrusivo.
 Correlaciones: es correlacionable con el evento magmático del Triásico-Jurásico,
 lo cual está basado en las edades radiométricas K/Ar, de los batolitos de
 Santander, tales como los de Santa Bárbara, Cuarzomonzonita de la Corcava, y
 Granito de Pescadero, Ward et al, (1973).
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DEPÓSITOS CUATERNARIOS
 En el área del Departamento de Boyacá y a partir de los diferentes trabajos
 geológicos tanto de carácter regional como locales, se agruparon y diferenciaron
 los siguientes tipos de depósitos cuaternarios:
 • Glaciares (Qm). Este tipo de depósitos se presenta en el extremo noroeste y
 constan de una serie de morrenas, formadas por una masa de bloques angulares,
 parcialmente de arenitas y conglomerados, en una matriz areno- arcillosa, sin
 ninguna selección.
 • Coluviales (Qc). Con este término se incluyen los depósitos de talud y derrubios;
 están constituidos por acumulaciones de materiales de composición heterogénea
 y de tamaño variable, predominantemente bloques angulares.
 • Aluviales (Qal). Se ubican hacia las márgenes de los drenajes principales y
 consisten de bloques redondeados, a subredondeados principalmente de arenitas,
 en una matriz areno-arcillosa, presentan una morfología plana.
 Falla de Boyacá y soapaga
 Falla de Boyacá
 Es una falla de cabalgamiento, con un plano de falla que presenta inclinación
 hacia el oriente y pone en contacto rocas del Predevónico (Paleozoico o
 Proterozoico) con rocas del Jurásico y Cretácico.
 La Falla de Soapaga pone en contacto, rocas sedimentarias replegadas del
 Cretácico, encima de rocas del Paleogeno e incluso del Neogeno.
 Tanto la Falla de Boyacá como la de Soapaga han presentado reactivaciones que
 enraizan en las rocas del basamento de la cordillera, muy por debajo de la
 cobertura sedimentaria. Estas fallas tienen vergencia hacia el Sureste; la de
 Boyacá pone en contacto rocas de edad Jurásica con rocas de edad Cretácica y la
 de Soapaga pone en contacto rocas de edad Cretácica al Sur y basamento Pre-
 Devónico al Norte, con rocas que presentan edades del Paleogeno, muy
 deformadas, al oriente.
 Anticlinal
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Estructuralmente, el Macizo de Floresta es un anticlinal amplio, delimitado en sus
 flancos por dos fallas inversas importantes: la de Boyacá al occidente y la de
 Soapaga al oriente, ambas de orientación Suroccidente - Nororiente. El eje de
 esta estructura delimita simétricamente un anticlinal y un sinclinal antiguos cuyo
 núcleo está formado por rocas cristalinas Pre-Devónicas y sedimentarias
 Devónicas, así como fallas y localmente pliegues más estrechos, de edades
 Paleozoicas y Mesozoicas. Las dos estructuras cabecean negativamente en
 direcciones opuestas. El alto topográfico conocido como El Páramo de La Rusia
 se asocia más con el levantamiento del Anticlinal de Arcabuco, pliegue anticlinal
 ligeramente asimétrico, bastante amplio (un poco más de 10 kilómetros de
 amplitud), conformado esencialmente por rocas del Jurásico.
 El Macizo de Floresta está situado en la parte media de la cordillera oriental y
 forma parte de la cadena de “Macizos Antiguos” que caracteriza y es factor
 determinante en la constitución geológica de la misma cordillera; cubre un área de
 aproximadamente 500 km2 comprendida entre los municipios de Nobsa al Sur,
 Corrales, Tasco y Paz de Río al Este, Tutazá al Norte y Belén, Cerinza y Santa
 Rosa de Viterbo al Oeste. Las rocas cristalinas están compuestas por un conjunto
 de rocas metamórficas y una ígnea intrusiva. Las metamórfitas fundamentalmente
 están constituidas por neis cordierítico, gris oscuro, filitas y esquistos micáceos: El
 intrusivo es un granito rosado escaso en mica.



						
LOAD MORE                    

                                    


                
                    
                    
                                        
                

                

                        


                    

                                                    
                                Física Grupo Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Grupos de Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                CELULAS DE TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                Jornada y Horarios de Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                PONLE CARA AL TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                PLAN DE TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                tercer trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Guia atencion victimas accidentes trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Derecho del Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                UNIDAD 2 - SEGURIDAD EN TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                conciliacion trabajo.pdf

                            

                                                    
                                el mundo del trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Título del trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Productividad Equipos de Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                SENTENCIAS CODIGO SUSTANTIVO TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                Reglamento de Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Codigo del Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                RECURSOS HUMANOS - TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                Trabajo.pdf Emprendimiento

                            

                                                    
                                cap 9 geologia estructural geologia estructural geologia estructural

                            

                                                    
                                derecho mecicano del trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Código del Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Comportamiento humano en el trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Manual N°3_Programa de Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                PLAN ÁMBITO TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                Memoria de PLC_ Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Duquesne crítica a su trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Tesis Jornadas de Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                INFORME FINAL DISEÑO DEL TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                Taller Formaciónparael Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.pdf

                            

                                                    
                                Ley Federal del Trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Entrevista de trabajo.pdf

                            

                                                    
                                Pastor35-TRABAJO.pdf Modificado Light

                            

                                                    
                                ADMIN TRABAJO.pdf

                            

                        
                    

                                    

            

        

    

















    
        
            
                	About us
	Contact us
	Term
	DMCA
	Privacy Policy



                	English
	Français
	Español
	Deutsch


            

        

        
            
                Copyright © 2022 VDOCUMENTS

            

                    

    








    


