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Resumen: Se propone una nueva unidad litoestratigrafica para el Ordovieico de Colombia: Formaci6n
Venado. EI estratotipo se expone en el f1anco occidental de la Cordillera Oriental, a 10largo de la carretera
que bordea el Rio Venado, afluente del Cabrera (Departamento del Huila).
EI total de la secci6n se divide en tres unidades: la infrayacente se caracteriza por el predominio de shales
gris oscuros mlcaceos; la intermedia, aqul designada como Formaci6n Venado, esta constituida por una
espesa secuencia (670 rn) donde se interestratifican areniscas Ieldespaticas y lodolitas verde c1aras,
micaceas: la superior, compuesta por areniscas feldespaticas, areniscas conplomeratlcas liticas y
conglomerados polimicticos, presenta estratificaci6n cruzada "hummocky".
La Iitologia y las estructuras sedimentarias indican que la secuencia ordovicica (edad determinada con
base en la presencia de graptolites) se deposit6 en un ambiente de plataforma siliciclastica, bajo la
influencia de oleaje normal y de tormentas, estas iiltimas probable mente debidas a eventos meteorol6gicos,
pues son epis6dicos repetitivos, no-peri6dicos.
EI total de la columna del Rio Venado constituye una secuencia progradante; si se tiene en cuenta su edad
y su posici6n geografica, podria marcar el retiro del mar ordovlcico durante el L1anvirniano, es decir en
la epoca previa al gran hiato pos-L1andeiliano/ pre-Emsiano.

PaJabras cJaves: Formaci6n Venado, Colombia, Oniovicico, Cordillera Oriental.

Abstract: A new lithostratigraphic unit, Venado Formation, Ordovician in age, is proposed. The
stratotype is exposed on the western flank of the Colombian Eastern Cordillera, along the highway
bordering the Venado river, a tributary of the larger Cabrera river (Huila Department).
The exposed section has been divided into three units: the lowermost one, with predominantly gray
micaceous shales; the middle unit, or Venado Formation, as we design it, is a thick sequence (670 rn) of
interbedded feldespathic and light green micaceous sandstones; the uppermost unit contains feldespathic
sandstones, conglomeratic lithic sandstones and polymictic conglomerates, with hummocky beds.
Lithology and sedimentary structures point out to the deposition of the Ordovician sequence on a
siliciclastic platform under fine and bad weather. The storm waves, episodic, non-periodic events, were
produced probably by meteorological phenomena.
The stratigraphic column of Rio Venado shows a prograding sequence; its age and geographic position
may indicate the retreat of the Ordovician sea during the L1anvirnian time, or the previous epoch to the
post-L1andeilian / pre-Emsian hiatus.

Key words: Venado Formation, Colombia, Ordovician, Eastern Cordillera.

INTRODUCCION Interno), consta de una secuencia de lutitas grises y negras
con intercalaciones de areniscas cuarzosas, para las que,
con base en el graptolite Oydimograptus ct. murchisoni y
restos de braquiopodos mal preservacos, se sugiere una
edad L1anvirniana (Ordovlcico Medio Temprano). Eisegundo
afloramiento, compuesto esencialmente par shales
micaceos, pardo claros y verdosos, con pocas areniscas,
tue inicialmente reconocido por RENz(inTRuMPY1943:1289)
en el Rio Arnblca, quien par haber colectado el graptolite ct.
Oydimograptus murchisoni (Beck) en los shales de la

En el extremo NE del Macizo de Garzon, ellNGEOMINAS
(1989), sin precision de edad, sefiala dos atloramientos
paleozoicos: el occidental, mas pequeno, es el que
corresponde a los aflaramientos del Rio Venado; el oriental,
mucho mas extenso, cabalga el limite de los departamentos
del Huila y el Meta. EI primero de ellos, sequn MOJICA&
VILlARROEL(1990), de acuerdo con la informacion de G.
RENzoNI(comunic. personal) y GEOLOGiAAPLICADA(Informe
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Fig. 1. Mapa de locahzacion del estratotipo

Quebrada Cueva, 10 asigna al
"Arenigiano Tardio (L1anvirniano)".

TOUSSAINT (1993) al hacer un
recuento de los afloramientos
paleozoicos conocidos en el pais los
integra dentro de un esquema de
terrenos geologicos. En este esquema,
los afloramientos del Rio Venado son
ubicados en el Terreno Chibcha

En los ultirnos anos, rapidos
reconocimientos a 10 largo de la
carretera que bordea el Rio Venado
nos permitieron precisar aspectos
estratiqraticos, sedimentotoqicos y
paleontoloqicos de las rocas
paleozoicas. La informacion obtenida,
suficiente a la luz del International
Stratigraphic Guide (AMOS 1994),
permite proponer la desiqnacion formal
de la unidad intermedia de la secuencia
ordovicica como Formacion Venado.
La propuesta pretende contribuir al

42

ordenamiento de la nomenclatura
estratiqratica del Ordovicico del pais,
en la que las referencias a unidades
roca se hacen, cornunrnente..
empleando terrninos qeocronoloqlcos
y/o cronoestratiqraticos en lugar de
litoestratiqraticos.

UBICACION GEOGRAFICA Y
CARACTERISTICAS DEL ESTRA-
TOTIPO

EI Rio Venado (56 km al noreste de
Neiva) es un afluente del Cabrera;
recoge las aguas del Rio Venadito y
otros afluentes menores que drenan la
vertiente occidental de la Cordillera
Oriental. Para lela al Rio Venado se
ubica una carretera que, despren-
diendose de la via Neiva - Baraya -
Colombia, IIega hasta la finca San
Marino. La rocas ordovfcicas se

exponen en forma de ventana
estratiqratica a ambos lades del rio. EI
primer afloramiento se encuentra 500
m al sudeste del caserlo EI Balso,
aunque no es sino unos dos km mas al
SE que la secuencia aflora de forma
mas 0 menos continua sobre la
carretera hasta el puente sobre el Rio
Venado, detras de la finea San Marino
(Fig 1). En este tramo las capas
buzan con bajos anqulos hacia el
WNW, aunque en los dos extremos de
la seccion la inclinacion es diferente;
por ejemplo en las proximidades de la
Finca 10 hacen hacia el W (inclusive
hacia el WSW), mientras que debajo
de la discordancia con el Saldana los
buzamientos se dirigen hacia el ENE.
Hasta donde es posible observar la
secuencia parece no presentar
dislocaciones mayo res y solo se
encuentran unos pocos repliegues
pequefios.

L1TOLOGIA Y RELACIONES
ESTRA TIGRA FICAS

EI total de la secuencia alcanza un
espesor aproxirnado de 750 m.
Teniendo en cuenta la litologia, la
columna estratiqrattca puede dividirse
en tres unidades (Fig. 2), de las cuales
la intermedia es la mas espesa yocupa
alrededor de 670 m; la infrayacente,
fallada contra la Forrnacion Villeta
(Cretacico), solo expone unos 50 m,
mientras que la suprayacente, de 30 m
de espesor aproximado, se encuentra
truncada por una discordancia angular
que la separa de la Forrnacion Saldana
(Jurasico).

Considerando que la caracteri-
zacion de la nueva unidad requiere,
como una forma de facilitar su
identiticacion, del estudio detallado del
total de la secuencia aflorante, se
describen las tres unidades que se
reconocen a 10 largo de la carretera
aledaria al Rio Venado.

Unidad infrayacente:

Aflora en ellecho del Rio Venado, al
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Fig. 2. Columna estratlqrafica generalizada de la seccion del Rio Venado.
Las lotos muestran las caracteristicas de las tres unidades dilerenciadas.

lade del puente que atraviesa el rio,
detras de la finca San Marino.

Esencialmente esta constituida por
shales gris oscuros, larninados, muy y
finamente micaceos; en algunos
niveles, las laminas pueden ser de
limolitas 0 aun de areniscas de grana
muy fino. Se encuentran concreciones
calcareas cuyos diametros varian entre
pocos centimetros y un metro; la capa
perlterlca de algunas de las concre-
clones medianas y grandes presentan
estructuras cono en cono. En los shales
es frecuente encontrar agregaciones
framboidales de pirita.

En el afloramiento las capas se

presentan muy plegadas (Fig 2a) como
consecuencia de la falla que separa la
secuencia ordovicica de la Formaci6n
Villeta, de edad cretacica. Las
sedimentitas de esta formaci6n estan
constituidas por shales similares a los
de la unidad, aunque la interestrati-
ficaci6n de bancos caleareos de 40 a
50 ems, en los que se encuentran
abundantes restos de ostreidos y otros
lamelibranquios, permite la identifi-
caci6n de la unidad cretacica.

EI contacto estratiqratico superior
de la unidad con la Formaci6n Venado
esta cubierto; se ubica en el sitio donde
se encuentra la casa de la Finca San
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Marino; sin embargo es posible que la
relaci6n sea de tipo transicional, ya
que los niveles inferiores aflorantes de
la nueva unidad estan compuestos par
shales similares a los infrayacentes 0

lodolitas ligeramente verdosas, a los
que se intercalan capas de areniscas
de grana fino a muy fino, de buena
selecci6n, a veces laminadas, con
espesores que van de 2 a 20 cm.

En la unidad no se encontraron
f6siles.

Formacio n Venado (unidad
intermedia):

La unidad puede identificarse
tacumente, ya que esta constituida por
una mon6tona interestratificaci6n de
capas tabulares de areniscas y
lodolitas. Los espesores de las capas
oscilan entre 2 y 30 cms (Figs. 2b y 4),
siendo, de forma general, las lodolitas
algo mas espesas que las areniscas,
hecho que se acentua hacia el tope de
la unidad donde existe un predominio
de lodolitas en relaci6n a esporadicos
bancos de areniscas.

Hacia la base de la unidad las
lodolitas, muy micaceas. son
preferentemente gris claras, mientras
que en el resto predominan los tonos
verde olivo claros. Son masivas sin
laminaci6n distinguible y de facil
fracturamiento en laminillas irregulares.
Las areniscas son tetdespaticas. de
grana fino a rnuy fino, tarnbien
rnicaceas: en secci6n delgada se
observa la presencia de matriz arcillosa
y desarrollo localizado de cementa
catcareo con crecimientos grandes
poiquilot6picos (crecimiento sintaxial
diaqenetico). Donde el carbonato no
se ha sobreimpuesto se observa
cementa arcilloso y siliceo, este ultimo
en forma de sobrecrecimiento
autiqenico de los granos de cuarzo
detrfticos, dandoles caractertsticas
angulares a subangulares. Las
fracturas estan rellenas de calcita y
6xidos de hierro.

Cad a capa de arenisca y la
suprayacente de lodolita constituyen
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un par, 10que da lugar a estratificaci6n ritmica 0 secuencias
ritmicas ("rhythmic bedding" 0 "rhythmic sequences", en el
sentido de EINSEl£,1991), ya que las bases de las areniscas,
suavemente onduladas (forman pequefios monticulos y
artesas poco pronunciados), reposan de forma discordante
sobre los niveles lodoliticos (en tales superficies se pueden
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Foto 1. Formaci6n Saldana yaciendo
discordantemente sobre lodolitas verdosas de

la Formaci6n Veriado. 500 m al SE de EI Balso.

Foto 2. Capas rajas de la Formaci6n Saldana
(angulo superior derecho), yaciendo

discordantemente sobre estratos
areno-conqlorneraticos de la

unidad suprayacente.

distinguir icnof6siles en forma de tubitos paralelos a la
superficie de estratificaci6n), mientras que en el tope las
areniscas pasan de forma transicional, aunque muy
rapidarnente, a las lodolitas suprayacentes. En las areniscas
se encuentran ondulitas de oscilaci6n y algunas
unidireccionales (RAAFet al. 1977, REINECK& SINGH1980).



Foto 3. Conglomerado polimictico compuesto por granos de cuarzo, areniscas
feldespllticas rnicaceas y esquistos (?), que reposa sobre la unidad suprayacente.

Dlametro de la moneda = 23 mm.
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Foto 4. Bancos de areniscas y areniscas conglomerllticas de la unidad
suprayacente en los que se observa estratificaci6n cruzada "hummocky".

A escala del afloramiento, tanto las
areniscas como las lodolitas forman
capas continuas lateralmente, aunque
en algunos niveles dan lugar a
estructuras de "ball and pillow" (REINECK

& SINGH 1980) poco desarrolladas, las
que, sequn DREESEN et et. (1988: 303)
son estructuras deformacionales
asociadas a basculamiento de bloques
en el area de sedirnentacion. Par su

parte, de forma esporadica, en las
lodolitas se observa erosion esferoidal
incipiente y presencia de concreciones
Iigeramente calcareas, de tarnano
mediano y de color gris clare.

Las implicaciones seoimentoloqicas
de la dispostcion en pares y de las
estructuras se discuten en el acapite
relacionado can los ambientes de
deposito.
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En las lodolitas se han encontrado
fragmentos de graptolites yen un solo
caso, hacia la parte superior, la valva
ventral de un pequeno braqui6podo
inarticulado.

Unidad suprayacente:

Alcanza un espesor aproximado de
30 m. Esta constituida por areniscas
liticas, que lateralmente pueden pasar
a conglomerados (Fig. 2c). EI espesor
de los bancos de arenisca oscila entre
15 y 80 cm (Foto 4); pueden acunarse
lateralmente; presentan estratiticacion
cruzada "hummocky" (HARMS et al.
1982). Local mente pueden distinguirse
ondulitas de oscilacion similares a las
que se observan en las areniscas de la
Forrnacion Venado. En la parte media
se interestratifican delgados bancos
de lodolitas

Las areniscas son inmaduras, de
grana fino a media, rnicaceas, estan
mal seleccionadas, presentan abun-
dantes litoclastos subanqulares a
subredondeados de composici6n
granitica y sedimentaria. EI color es
gris claro a gris verdoso claro. En
algunos niveles las areniscas pasan
lateralmente, y de forma gradual, a
areniscas conqlomerattcas y conglo-

, merados. Estos ultirnos son pclimic-
ticos, clasto- a matriz-soportados; la
matriz es arenosa Los clastos son
predominantemente subanqulares,
aunque pueden encontrarse angulares
y subredondeados. Composicional-
mente, en los conglomerados predo-
minan los clastos de cuarzo hialino,
tarnbien se encuentran cuarzos
blancuzcos y rosados; es par otra
parte, cornun la presencia de clastos
de areniscas cuarcfticas de grana fino
(rnetacuarctas"). areniscas teldespa-
ticas y lodolitas verdosas rnicaceas
similares a las de la unidad intermedia
(se encontro un clasto anguloso de
arenisca teldespatica de 6 cm de
diarnetro can ondulitas de oscilaci6n),
aplitas de color rosado, rocas graniticas
leucocraticas, areniscas teldespaticas
glauconiticas. La matriz es una arena
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o

Fig. 3. F6siles de la Formaci6n Venado:
(a) Dydimograptus sp., (b) Lingulella (?) sp.

lodosa micacea, de grana fino a grueso, semejante a la de
los bancos arenosos.

Un contacto neto separa la Formaci6n Venado de la
unidad suprayacente, aunque no se pudo establecer si se
trata de una superficie erosiva. EI tope de la unidad esta
truncado par la discordancia que la separa de la Formaci6n
Saldana, de edad jurasica. AI respecto, a 10largo del Rio
Venado se puede observar que tal discordancia trunca
diferentes niveles de la secuencia ordovicica, por ejemplo,
a 500 m al SE de EI Balso, a ambos lados del rio la
Formaci6n Saldana reposa sobre lodolitas verdosas claras,
que seguramente corresponden al tope de la Farmaci6n
Venado (Foto 1), mientras que, aproximadamente 2 km
aguas arriba, 10hace con un delgado conglomerado basal
(Foto 3) sobre las areniscas de la unidad suprayacente
(Foto 2).

EDAD Y CORRELACIONES

A pesar de la diligente busqueda de f6siles s610pudieron
encontrarse rest os muy fragmentarios de graptolites y la
valva ventral de un lingulido en la Formaci6n Venado.

Los graptolites pertenecen a formas diferentes, aunque
10fragmentario del material impide una clasificaci6n confiable
a nivel especifico. Las muestras UN-DG-555 y UN-DG-556
representan a un Dydymograptus de rabdosoma pequefio,
si se tienen en cuenta caracteres como el angulo de
divergencia de sus estipes, el numero de tecas por
centimetro (aprox. 13), la disposici6n de las tecas (aprox.
45 grados), el traslapamiento de las tecas (comprende algo
mas de la mitad de su longitud total), los especimenes
pueden clasificarse como Dydimograptus cf. D. artus Elles
& Wood; otro ejemplar (UN-DG-082), bastante bien
preservado (Fig. 3a), puede tambien ser referido al genero
Dydimograptus, aunque se hace necesario un estudio
comparativo detallado para determinar su posici6n
especifica.
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EI braqui6podo inarticulado (UN-DG-083) esta
representado unicamente par una valva ventral carente de
borde posterior. Posee una forma clara mente oval, las
lineas de crecimiento estan bien marcadas, no presenta
estriaciones radiales. Puede ser referido con seguridad a la
subfamilia Lingulellinae, pero s610tentativamente al qenero
Lingulella (Fig. 3b).

MOORE(1955) Y RICKARDS(in MURRAY1985) consideran
que el genero Dydimograptus se encuentra tanto en el
Ordovlcico Inferior como en el Medio, 10 cual permite
aceptar la depositaci6n de la Formaci6n Venado dentro de
ese rango de tiempo; sin embargo, si se confirma la
identificaci6n del Dydimograptus como D. artus, se reforzaria
la atribuci6n de la Formaci6n Venado al L1anvirniano,
hecho ya admitido previamente (vease MOJICA& VILLARROEL
1990) en base a la presencia de D. cf. murchisoni. EI
biocr6n de Lingulella se extiende del cambrico Inferior al
Ordovicico Medio (RoINELL1965), por 10que 5610posee un
valor muy relativo en 10que a datacion se refiere.

Lo anterior permite establecer la correlacion de la
Forrnacion Venado con los afloramientos L1anvirnianos del
Rio Arnbica, datados con base en la presencia del graptolite
cf. Dydimograptus murchisoni; adernas, la equivalencia
puede tarnoien plantearse para las rocas de los rios Ambica
y Venado, como parece logico si se toma en cuenta la
proximidad geografica y la aparente semejanza Iitol6gica,
que se deduce de la escueta descripclon de RENZ (in
TRUMPY1943). Por otra parte, la Forrnacion.Venado podrla
correlacionarse, al menos parcialmente, con la Forrnacion
EI Higado, expuesta en la Serrania de Las Minas (costado
occidental del Valle Superior del Magdalena), que ha sido
referida al Lanvirniano-?L1andeiliano (MOJICAet al. 1990).
Finalmente, aunque con mayor duda, cabe pensar en una
correlacion con la Unidad Zanza de BRIDGER(1982), de
posible edad L1anvirniana, que se expone en la Serranfa de
La Macarena (esta misma unidad es incluida en el Terreno
Serrania de La Macarena, dentro del Grupo GOejar, con el
rango de Formaci6n, por el INSTITUTO NlCIONAL DE
INVESTIGACIONES(lOLOGICO-MINERAS, 1986).

AMBIENTES DE DEPOSITA CION

De forma general, se puede admitir que la secuencia del
RioVenado se deposit6 en un mar somero, en ambientes
de plataforma siliciclastica bajo la influencia persistente de
oleaje normal y la ocurrencia repetitiva de olas de tormenta.
La columna representa una secuencia progradante en la
que es posible precisar el ambiente de deposito de cada
una de las tres unidades. En efecto, si se consideran las
caracteristicas litologicas, sedimentol6gicas y biologicas
de cada segmento en el contexto del esquema propuesto
por JOHNSON& 8A.LDWIN(1986: Fig. 33), que se basa
principal mente en el contenido arenallodo (arena dominante,
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Fig. 4. Representaci6n y detalle de un par de estratos de la Formaci6n Venado. La foto de la derecha corresponde a una capa de
arenisca en la Que se puede distinguir de base a techo: base irregular, 6ndulas de oscilaci6n ("micro-hummocky") y laminaci6n

ondulosa y plano-paralela discontinua. Diametro de la moneda = 20 mm.

combinacion arena-Iodo 0 lodo dominante), la unidad
infrayacente, en la que el lodo y la arcilla predominan sobre
las arenas, presentando larninacion paralela, concreciones
sin tosues, ausencia de icnotoslles visibles ("stochastic
bedding", sequn EINSELE,1991), pudo haberse depositado
en un ambiente de "offshore" a "offshore-transition" (Euorr
1986), donde ya no esta impresa la huella de las olas de
tormenta. En realidad, es posible que la tasa de
sedirnentacion del segmento hubiera side de baja a
moderada, habiendo predominado condiciones anoxtcas,
que son las que favorecen la Iorrnacion de pirita framboidal
(BREn & BAIRD1986).

En la Forrnacion Venado, que se caracteriza por una
persistente tnterestratlticacion de capas tabula res de
areniscas y lodolitas, se ubica la cornbinacion arena-Iodo
en la que se hacen notables las tormentas. Como se
muestra en la Fig. 4, cada par arenisca-Iodolita parece
corresponder a un evento episodico independiente (Don
1983), en el que se observa una disrmnucion gradual de la
energia de ceposltacon de la base al tope: la base de la
arenisca es una superficie suavemente ondulada, reposa
de forma erosiva sobre la capa de lodolita infrayacente (10
que indicaria un cambro brusco en la energia de
depositacion), es cornun encontrar indicios de icnotosiles
en la superficie. En la capa de arenisca predominan las
ondulas de oscilacion (que podrian denominarse como
"micro-hummocky"); estas estructuras se atenuan de base
a techo, de modo que en la parte superior de la capa se
encuentra una areniscas de grana mas fino con laminacion
ondulosa y plano paralela discontinua Sobre este nivel se

depositaron las capas de lodolita portadoras de graptolites
( estes se encuentran habitualmente en forma de pequefios
fragmentos), que corresponderlan a una lenta oeposnaclon
durante perfodos de calma ("fair weather") con predominio
de oleaje normal. En esencia, el tipo de estratiticacion
sedimentaria descrito corresponde a 10 que EINSELE(Gp.
Cit.) denomina estratmcacion ritmica (B), disciclica, epis6dica
(no-penodica). de forma que el total de la Forrnacion
Venado se hubiera depositado bajo la influencia de la
ocurrencia episodica y repetitiva, no-penodtca. de eventos
tormentosos en la superficie del mar, los que por sus
caracteristicas responderian a las tormentas generadas
por causas rneteoroloqicas. Batirnetncamente, la unidad
pudo haberse depositado en ambientes de "shoreface"
distal a "offshore-transition" proximal (ELLIOTTOp. Cit.).

La unidad suprayacente esta constituida por areniscas
de grana fino a muy fino, con areniscas conqlorrerancas y
conglomerados. En este segmento de la seccion se observa
estratittcacion cruzada de bajo anqulo, que puede
interpretarse como estratiticacion "hummocky" (Foto 4),
hecho que permite inferir que la unidad pudo haberse
depositado en un ambiente similar al que corresponde a la
facies dominada por olas del trianqulo de cornbinacion
arena-Iodo (JOHNSON& BALDWINOp. Cit.) Geneticarnente
la estratiticacion "hummocky" se forma en ambientes
comprendidos entre la base de influencia de las olas de
tormenta y la base del oleaje normal (Don & BOURGEOIS
1982), 10 que, en asocio a la ocurrencia de ondulitas de
oscilacion, reportadas en el segme nto, permitiria considerar
la depositacion de la unidad en ambientes de "shoreface".
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CONCLUSIONES

La secuencia expuesta en el Rro Venado, de acuerdo
con las caracteristicas litoloqicas, Iimites estratiqrancos,
espesores, etc., puede dividirse en tres unidades, de las
cuales solo la intermedia se expone de forma satistactoria,
par 10 que es la (mica que se define formalmente
oesiqnancola como Formaci6n Venado. Las otras dos no
se exponen adecuadamente y solo se describen como una
forma de caracterizar la nueva unidad y poder interpretar el
total de la seccion. AI respecto, de la unidad infrayacente
solo se encuentran los 50 m superiores debido a la falla que
la separa de la Forrnacion Villeta; tampoco la suprayacente
aflora adecuadamente, toda vez que la discordancia que
separa la unidad de ta Forrnacion Saldana ta trunca a
diferentes niveles, pudiendo incluso eradarla integramente,
como ocurre 500 mal SE del caserlo EI Balso. En este
entendido, en el caso de las dos ultirnas unidades, parece
necesario un cornpas de espera mientras se estudian otras
secciones, por ejemplo en el area del RIo Arnbica, donde el
INGEOMINAS(1989) indica una amplia exposicion de racas
paleozoicas, dentro de las que RENz (in TRUMPY1943)
menciona racas lIanvirnianas.

La columna del RIo Venado es una secuencia progradante
en la que fa unidad infrayacente se deposito en ambientes
de "offshore" distal y fa suprayacente 10 hizo en los de
"shoreface". Existe muy poca informacion regional en 10
que se relaciona con el retiro del mar ordovfcico, por fo que
la secuencia del RIo Venado constituye el primer indicio de
ese necno durante el L1anvirniano AI respecto, el que la
secuencia se depositara en una zona de plataforma permite
inferir que la linea de costa pudo alcanzar las praximidades
de la Sierra de La Macarena, que es donde se registran los
atlorarnientos mas orientales de esa Epoca (MOJICAet at.
1990). Dentro de esta optica, se puede admitir que el gran
hiato pos-L1andeiliano/pre-Ernsiano, expuesto ampliamente
en la region de emplazamiento de las actuales cordilleras
Central y Oriental, representa el perlodo de
continentalizacion del area, aunque no existe acuerdo
sobre la naturaleza de los eventos ocurridos durante ese
tiernpo, ya que para alqunos autores, par ejemplo BORGL
(1961), en ese lapse pudo desarrollarse la Oragenia
Caledoniana, mientras que para otras el hiato solo
corresponderla a un solevantamiento de la region sin la
ocurrencia de alguna de las fases de la mencionada
oragenia.
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