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INTRODUCCION

Hay una indudable diferencia entre la
geologia de la Orinoquia - Amazonia y la del
Area Andina de Colombia. La evolucion geo-
logica de los Andes de Colombia y Venezuela,
presenta episodios que permiten creer, que se
trata de un terreno independiente del resto de
Suramerica y cuya conexion con este continen-
te es reciente, presumiblemente cenozoica. En
el presente articulo se describen algunos con-
trastes estratigraficos y tectonicos entre los dos
bloques que pone en contacto la Gran Falla del
Borde Llanero (Fig. 1) y se exponen argumen-
tos acerca de su caracter transcurrente.

COMP ARACIONES LITOLOGICAS

PRECAMBRICO

En primer lugar, es interesante compa-
rar el zocalo precambrico de las dos areas. El
Precambrico de la zona andina de Colombia
(Cordilleras Oriental y Central) presenta las si-
guientes litologfas caracterfsticas: Franjas de
rocas ultrabasicas, altamente metamorfizadas
que se present an como paleosomas de dimen-
siones variables en c omplejos migmatfticos. Es-
tas rocas se pueden observar en el flanco orien-
tal del Valle de Medellin, en la zona de Briceno
y Campamento en el Norte de Antioquia, en la
esquina noroeste de la Sierra Nevada de Santa
Marta y en las Serranias del Norte Guajiro. En
general se trata de peridotitas y/o dunitas par-
cial 0 totalmente serpentinizadas. Generalmen-
te alrededor de ellas hay amp lias aureolas de
"soapstone" .

Las rocas ultrabasicas parecen estar au-
sentes de toda la parte occidental del Craton
Guayanes. No se conocen ultramafitas en parte
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alguna de la Orinoquia y Amazonia de Colom-
bia ni en el Noroeste de la Amazonia Brasilefia,

Otro rasgo importante que diferencia el
Precambrico Andino y el Guayanes Occidental,
es la relativa abundancia de metamorfitas basi-
cas en el primero. Hay extensas exposiciones de
anfibolitas en la Cordillera Central, en Tolima,
Huila, Caldas, Antioquia, Serrania de San Lu-
cas, Sierra Nevada de Santa Marta y Macizo de
Santander. En la Orinoquia - Amazonia las anfi-
bolitas ocupan areas muy reducidas al Oriente
de Mitu y en proximidades de la Serrania de
Naquen. Es importante agregar que en el Area
Andina, hay ademas extensas exposiciones de
esquistos de composicion basica (Formaciones
Valdivia y Cajamarca), rocas estas, desconoci-
das en la parte colombiana del Craton Guaya-
nes,

Una diferencia muy importante se pre-
senta en el Proterozoico tardio, con 18. existen-
cia en la Orinoquia-Amazonia, de espesas se-
cuencias de sedimentos rojos, vulcanitas alcali-
nas e intrusiones alcalinas y peralcalinas, deno-
minadas respectivamente, Formacion Pirapara-
na, Vulcanitas de Yacayaca, Gabros Alcalinos
del Cafio Ti, Sienitas Nefelfnicas de San Jose
del Guaviare (Galvis, Huguet, Ruge, 1979).
Estas unidades se encuentran en amplias zonas
de la Amazonia CoJ.ombiana y Brasilera; en
esta Ultima se las engloba con la denominacion
de Formacion 0 Grupo Uatuma. Nada de esto
se ha reportado en el Precambrico Andino.

Otro aspecto que es importante destacar,
es la relativa abundancia de calcareos en el Pre-
cambrico Andino, entre ellos los marmoles de
Palermo y Teruel en el Huila, los de Ninayacu
en la via Pasto-Mocoa, los de Amalfi en Antio-
quia, los del Paramo de Santurban en el Macizo
de Santander y los de Cienaga, en la parte occi-
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dental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto
contrasta con la extrema pobreza en rocas cal-
careas que caracteriza al Craton Guayanes,

A partir de 10 anteriormente expuesto, se
pueden hacer las siguientes observaciones: La
relativa abundancia de rocas basicas y presencia
de rocas ultrabasicas, en el Precambrico Andi-
no, puede indicar que esta zona fue cortez a
oceanica durante el Proterozoico temprano 0
que se trata de remanentes de rocas verdes del
Arqueano, muy afectadas por metamorfismo y
migmatizacion. Diferente de esto, la parte
occidental del Craton Guayanes presenta una
predominancia de rocas detriticas metamorfi-
zadas y migmatizadas, indicando una posible
corteza continental durante el Proterozoico
Temprano y con mayor certeza durante el
Proterozoico Tardio, como 10 indican los
extensos depositos de sedimentos rojos, posi-
blemente originados en un gran evento de
"rifting", hipotesis que se ve apoyada por el
caracter alcalino y peralcalino del magmatismo
coetaneo en la Amazonia Occidental.

PALEOZOICO

Las diferencias evolutivas entre la Region
Andina de Colombia y la Orinoquia - Amazonia
durante esta era son muy claras. En primer lu-
gar, cabe hacer referencia 8.I Paleozoico Inferior.
Es importante anotar, la inmensa extension cu-
bierta por sedimentos de edad ordovicica (For-
macion Araracuara en Colombia, Formacion
Trombetas en Brasil) en la Amazonia Occiden-
tal y Orinoquia. Comprende principalmente se-
dimentos arenaceos y en menor proporcion pe-
lfticos que parecen haberse depositado en un
mar epicontinental. No se encuentran sedimen-
tos de la misma edad en la Cordillera Oriental
de Colombia, donde las secueneias de sedimen-
tos del Devonico, reposan directamente sobre
rocas metamorficas 0 sobre roc as graniticas de
textura migmatftica, como las descritas por
Segovia (1963) en la localidad de La Mina en el
Oriente de Cundinamarca. En medios petrole-
ros hay menciones vagas de sedimentos de edad
ordovicica en la region limitrofe entre los de-
partamentos de Huila y Meta; si se observa en
el mapa el posible trazo de la falla objeto de es-
tas notas, la localidad antedicha esta en el flan-
co oriental.

Ademas, es importante anotar que los se-
dimentos del Ordovicico de la Llanura Oriental
de Colombia se presentan casi horizontales, for-
mando amplisimas estructuras donde los buza-
mentos no exceden 10 grados. A diferencia de
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esto, los sedimentos devonicos del Oriente An-
dino, reposan sobre rocas metamorficas inten-
samente plegadas y esto es observable a muy es-
casos kilometres del borde de la Llanura Orien-
tal.

AI contrario de los descrito en referencia
al Ordovfcico, existen varias exposiciones de
sedimentos del Devonico a 10 largo de la Cordi-
llera Oriental; la existencia de sedimentos de
ese periodo en la Llanura Oriental es dudosa,
por 10 men os en 10 que a Colombia y Venezue-
la se refiere. Otro tanto puede afirmarse del
Carbonifero, representado en espesas secuen-
cias de sedimentos marinos, con abundantes
lechos calcareos en areas muy pioximas al bor-
de de la Llanura Oriental (Grupo Farallones) y
ausente totalmente en el registro estratigrifico
de los pozos petroliferos de los Llanos.

A diferencia de esto, existe en los Llanos
y Amazonia, una secuencia de areniscas de po-
sible origen eolico, con caracteristicas tales co-
mo no presentar cambios de facies apreciables,
estratificacion cruzada caotica, ausencia de
conglomerado basal y depositacion sobre super-
cies topogrlificamente irregulares. Los sedimen-
tos mencionados reposan sobre la secuencia se-
dimentaria del Ordovicico. Se desconoce la pre-
sencia de este tipo de sedimentos en los Andes
Colombian os,

En resumen, se puede concluir que en la
Orinoquia - Amazonia de Colombia, un mar
epicontinental ocupo la region durante parte
del Ordovicico, durante todo el Paleozoico res-
tante existio un ambiente continental. En el
area de la Cordillera Oriental hubo una trans-
gresion durante el Devonico y el ambiente ma-
rino persistio durante parte del periodo Carbo-
nifero. La era Paleozoica anterior al Devonico
parece haber tenido un ambiente continental.

MESOZOICO

El paralelo entre las litologfas del Meso-
zoico de los Andes y la Llanura Oriental de Co-
lombia, se inicia haciendo referencia al Trias-
Jurasico. En la Region Andina, durante el Me-
sozoico inferior, tuvo lugar un gran evento ta-
frogenico, cuyo registro litologico es amplfsi-
mo en la Cordillera Oriental, Valle del Magda-
lena, Valle del Cesar, Serrania de San Lucas,
Sierra de Perij a y de menor extension en la Cor-
dillera Central y la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta. Este registro incluye sedimentos rojos, vul-
canitas y rocas plutonicas alcalinas, ademas de
algunos depositos evaporiticos. Estas unidades



geologicas se encuentran hasta el borde oriental
de 10 que puede denominarse el Terreno Andi-
no. Los sedimentos rojos se hallan expuestos al
Suroriente de Boyaca (Burgi, 1958) en Buena-
vista al Oeste de Villavicencio, en Colombia
(Huila), San Antonio al Este de Neiva y en el
Alto Caqueta al Norte de Mocoa. Las vulcanitas
se encuentran cubriendo amplias zonas del Va-
lle del Magdalena en el Huila, Be presentan apo-
fisis de perfidos alcalinos en la region de Laba-
teca proxima al piedemonte de la Cordillera
Oriental en la cuenca del Alto Arauca. Puede
anotarse que las unidades litologicas menciona-
das no se han hallado en los pozos petroleros
de los Llanos, ni en la parte oriental del Maci-
zo de Garzon que pertenece al Craton Guaya-
nes, no al Andino.

Por Ultimo deben considerarse las gran-
des diferencias que presenta la sedimentacion
cretaeea en los dos flancos de la Falla de Borde
Llanero. En el piedemonte de la Cordillera
Orienta! hay amplias exposiciones del Creta-
ceo, que comprenden una espesa secuencia de
sedimentos marinos, con un espesor total que
algunos autores (BiirgI, 1959), estiman en mas
de diez mil metros. Esto incluye importantes
ocurrencias evaporiticas (Restrepo, Upin, La
Salina), depositos de mineral de hierro tipo
Clinton (Ubala, Manta), roca fosforica (Baraya,
Turmeque), manifestaciones de sulfuros y car-
bonatos en varios tipos de ocurrencia. Por el
contrario el registro litologico cretaceo de los
pozos petroleros es muy pobre. Basta sefialar
que en el Campo Apiay, muy proximo al pie-
demonte cordillerano, el espesor de los sedi-
mentos cretaceos, no llega a cuatrocientos me-
tros, que incluye areniscas y lutitas con algunos
niveles delgados de carbon (Perez & Bolivar,
1985). Estas unidades han sido datadas, gene-
ralmente en base a polen como del Senoniano
Superior. Otro tanto se presenta en el Campo
Barquereiia (Charitat, Carvajal & Ruiz, 1985)
donde el "Cretaceo Superior" presenta menos
de seiscientos metros de espesor, con una lito-
logfa muy similar a la de Apiay, pero totalmen-
te diferente a la de la vertiente cordillerana mas
proxima. En resumen se esta comparando la se-
cuencia sedimentaria marina mas variada de Co-
lombia y una de las mas espesas, con unos sedi-
mentos continentales y posiblemente litorales,
de muy poca variedad lltologica y pobre espe-
sor.

TERCIARIO

Los contrastes Y/o similitudes entre los
sedimentos de edad terciaria en los dos flancos

de la Falla de Borde Llanero, son dificiles de
evaluar. Por una parte, el area de la Cordillera
Oriental vecina al Borde Llanero presenta una
amplia exposicion de unidades litologicas pre-
Terciarias. Los sedimentos terciarios mas proxi-
mos, con exposiciones amplias se hallan en la
Meseta Cundiboyacense 0 en el Valle del Alto
Magdalena. La informacion de superficie en el
Terciario de los Llanos (Ulloa & Rodriguez,
1979), indica un ambiente continental, aunque
10 autores concluyen 10 contrario. EI Terciario
de la Cordillera Oriental, posterior a la regre-
sion que dejo un amplio rastro de carbones y
arenas litorales entre el Maastrichtiano y el
Eoceno, presenta caracteristicas de sedimenta-
cion continental. Por tanto, no es facH estable-
cer contrastes entre el Terciario de los Llanos
y el Andino. La estratigrafia registrada en los
pozos petroleros de los Llanos poco ayuda en
este aspecto dada la interpretacion ambiental
contradictoria de las diversas compafifas y la
nomenclatura estratigrafica confusa.

DIFERENCIAS TECTONICAS Y
ESTRUCTURALES

Como punto de partida para establecer
las diferencias que en este aspecto presentan los
Terrenos Andino y Guayanes, se pueden men-
cionar los contrastes estructurales que presenta
el Paleozoico en las dos areas. Las Unidades
geologic as anteriores al Devonico, en los Andes
Colombian os presentan metamorfismo regional.
Los sedimentos del Devonico y Carbonifero,
del area mencionada reposan discordantemente
sobre las rocas antedichas 0 sobre granitoides
precambricos y a su vez present an un intenso
plegamiento. Por el contrario el Paleozoico de
la Amazonia y la Orinoquia presenta un plega-
miento muy suave, con buzamientos no mayo-
res de 10 grados. Las directrices tectonic as del
Devonico y Carbonifero de la Cordillera, mas
proximos al Borde Llanero varian de N40E has-
ta N70E (Segovia, 1963). Las directrices tecto-
nicas del Paleozoico Llanero, varian de N-S a
N20W.

En referencia al Mesozoico pueden ha-
cerse las siguientes anotaciones: La diferencia
entre las facies graniticas de las migmatitas del
area Andina y las del Craton Guayanes, respec-
to a su historia termica. Las primeras dan fre-
cuentemente dataciones potasio-argon de 180 a
200 millones de afios, especialmente si esa rela-
cion isotopica se mide en biotita. Esto refleja
cambios isotopicos debido a la intensa activi-
dad magmatica que afecto al Craton Andino
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durante el Mesozoico Inferior. Las facies grani-
toides de las migmatitas del Craton Guayanes
dan edades potasio-argon de 900 millones de
afios 0 mas, dado que la actividad magmatica
allf ceso antes del Fanerozoico.

EI Mesozoico del Area Andina presenta
notable plegamiento, por 10 cual generalmente
los sedimentos del Terciario reposan discordan-
temente sobre los del Cretaceo 0 del Juratriasi-
co. EI Terciario Llanero es paraconcordante
con el Cretaceo, al igual que sucede en el Putu-
mayo. Excepcionalmente se presentan angulari-
dades mfnimas.

Es importante anotar, ademas, que el
Cretaceo Llanero presenta sedimentos termica-
mente inmaduros para la generacion de petro-
leo en el Campo Apiay (Perez & Bolivar,
1985), en la zona mas proxima en la Cordillera
Oriental como son las regiones del Guavio y
Valle de Tenza, los sedimentos del Cretaceo
presentan sobremaduracion (informacion ver-
bal de Mary Page, Robertson Research). Esto es
explicable dado que hay claras evidencias de
actividad ignea cretacea en algunos lugares de
la Cordillera proximos a los Llanos, tales como
Pajarito (carretera de Sogamoso a Yopal).

TRAZO Y DESPLAZAMIENTO (FIG. 1)

El posible trazo de la Falla de Borde LIa-
nero en el Arauca, puede situarse aproximada-
mente en el cauce del Rio Salibon 0 un poco al
Oeste en el del Rio Banadia, como 10 sugiere el
contraste estratigrafico entre el Pozo Arauca III
(Navas, 1985) y el Pozo Arauquita. La conti-
nuacion de esta falla en Venezuela, posiblemen-
te es la Falla de Bocono, muy mencionada en la
literatura geologica de ese pais. La Falla de Bo-
cono, se encuentra desplazada hacia el Noroes-
te respecto a la Falla de Borde Andino, aparen-
temente debido a una gran falla de tipo trans-
currente que puede localizarse en la depresion
de La Grita y cuya continuacion al Sureste, pa-
rece encauzar gran parte del curso del Rio Ele.
En Casanare, el trazo de la Falla de Borde Lla-
nero, se situa en el piedemonte de la cordillera,
donde presenta una expresion morfologica rela-
tivamente clara. En la region de Villavicencio se
puede situar entre la Serrania de Las Palomas y
la Cordillera Oriental. AI Sur de Villavicencio,
en la region del Ariari, parece internarse en la
Cordillera. De allf hacfa el Sur, es claro el rasgo
morfologico en el Valle de Balsillas y mas al
Sureste, forma la gran depresion de Algeciras.
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Al Sur del Huila, puede situarse al Orien-
te de Acevedo. EI trazo de la Falla de.Borde
LIanero en el Putumayo no se define con total
claridad; en esa zona hay fallas de direccion
Noroeste que dificultan la identificacion de su
trazo y posiblemente la desplazan.

Hay algunas razones para considerar que
la cuenca del Putumayo, se encuentra integra-
mente al Oriente de la Falla del Borde LIanero,
tales como los contrastes litologicos entre los
sedimentos del Cretaceo del Valle de Sibundoy
(Bueno, 1952) y los de los campos petroleros
del Putumayo. En la primera localidad se men-
ciona la existencia de liditas, cuya existencia no
se reporta en el registro estratigrafico de la zo-
na petrolera. Es importante anotar ademas las
diferencias estratigraficas entre la Cuenca del
Alto Magdalena y la del Putumayo, asf como
el contraste en sus directrices estructurales. Por
otra parte el contacto Terciario - Cretaceo en el
Putumayo es paraconcordante 0 presenta una
levfsima angularidad; en cambio en el Huila se
trata de una discordancia angular, notablemen-
te marcada. Por tanto, es dable suponer que el
trazo de la Falla de Borde Llanero, en general
bordea la Cordillera en el Putumayo.

Respecto al movimiento relativo de la
Falla del Borde Llanero, cabe hacer men cion
del trabajo de Pennington (1981) quien, segun
mecanismos focales de hipocentros sfsmicos, Ie
atribuye un movimiento dextral.

De acuerdo con esto, la Region Andina
Colombo - Venezolana, proviene del Suroeste,
en relacion con el resto del continente.
Pennington considera ademas que el plano de
fall a se presenta inclinado haeia el Noroeste:

CONCLUSIONES

De todo 10 anteriormente expuesto, cabe
concluir que el Area Andina de Colombia cons-
tituye un terreno diferente al Craton Guayanes
y por tanto al Continente Suramericano. Es in-
teres ante anotar que la Cuenca Cretacea Colom-
bo - Venozolana, no presenta analogias en zo-
na alguna de Suramerica.

La datacion de los movimientos relativos
del Terreno Andino y el Guayanes es aun in-
cierta con la informacion disponible, al igual
que precisar cuando el movimiento ceso, 0 por
10 menos se llego a la posicion actual.
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Aunque en la zona de piedemonte andi-
no, hay fallas de movimiento vertical, es claro
que se trata de una actividad reciente, cuyas di-
mensiones no pueden compararse con el gran
evento tectonico que constituye la gran falla

transcurrente de Borde Llanero, ni relacionarse
a el. En ningun caso movimientos de tipo verti-
cal, pueden dar explicacion a la absoluta dife-
rencia en la evolucion geologica de Los Andes y
la Orinoquia - Amazonia.
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