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RESUMEN

EI area de estudlo cubre aproximadamente
2.200 km2 y esta localizada en el flanco occI-
dental de la parte mas septentrional de la
Sierra de Perija, en el Departamento de la
Guajira. La cresta de la sierra forma el limite
internaclonal entre Colombia y Venezuela.
Las rocas mas antiguas expuestas son
esqulstos grafitosos, fllitas y cuarcitas del
Cambro-Ordoviciano. La mayor parte del area
esta cubierta por rocas Jurasleas y Devo-
nlano-C8rbonlanas; de las prlmeras, en la
parte norte del area se encuentra una gruesa
seccl6n que taellmente podrla sobrepasar los
6.000 m de espesor. Desde el borde occi-
dental y hacla el oriente de la sierra estan
expuestas, prlmero, rocas del Terciario Infe-
rior y luego, rocas del Cretaceo.

Este articulo presenta los resultados
obtenldos, prlnclpalmente a partir del estudlo
fotogeologlco del area y de un corto recono-
clmlento de campo. Las fracturas prlnclpales
presentes en el area han sldo agrupadas en
las slgulentes direcclones preferenciales: a)
Direecl6n Estructural N 35° E, b) Dlreccl6n
Estructural NNQ-SSE, c) Dlreecl6n Estruc-
tural NQ-SE y d) Dlreccl6n Estructural NO.
No s610 se establece el esquema baslco
estructural del fiance occidental de la parte
mas septentrional de Ia Sierra de Perlja sino
que, en forma ampUa, se comparan con esta,
las caracterlstlcas estructurales presentes
deade Ia Cuenca de Maracaibo hasta la
Sierra Nevadade Santa Marta.

ABSTRACT

The studied area Is about 2.200 sq-km. It Is
located In the west side of the northernmost
part of the Perlj8 Range In the Guajlra
Department of Colombia. The top of the range
Is the International boundary between
Colombia and Venezuela.

The oldest outcrops are graphitic schist,
phymes and quartzites of Cambrian-
Ordovician age. Most part of the area Is
composed of rocks from the Jurassic,
Devonian and Carboniferous periods. The
Jurassic rocks can rearch 6.000 m of
thickness In the northern part of the studied
area. In the west side of the range are
exposed Lower Tertiary rocks, followed to
the east by Cretaceousrocks.

In this paper Is presented the geology
based upon a photogeologlcal Interpretation
of the area and a reconnaissance field work.
The main fractures have been classified in
the follOWing structural dlrecctlons: N 350 E,
N-NW, E-W and NW. These structural
directions are the basic structural system of
the west border of the northernmost part of
the Perija Range, which are similar to the
structural characteristics of the Maracaibo
Basin and the Sierra Nevada de Santa Marta
range.

INTRODUCCION

La Sierra de Perija es la parte mas septentrional de la
Cordillera Oriental de Colombia. A 10 largo de toda su
extensi6n, su cresta constituye al Iimne internacional
entre Colombia y Venezuela y establece adernas la
divisoria de aguas entre la Cuenca de Maracaibo y el
Valle del Cesar-Rancherfa Wig. 1). La Sierra de Perija,
dentro del area de estudio, asta compuesta por la
Serranfa de Valledupar que viene del sur y termina
aproximadamente en el paralelo 1'695.000 N, donde sa
inician, hacia el norte, los lIamados Montes de Oca, que
forman la parte mas septentrional de la sierra. La Serra-
nfa de Valledupar es alta y tiene su culminaci6n en el
Cerro Pintado con 3.640 m.s.n.m.; los Montes de Oca
son de menor altura y descienden paulatinamente hada
el norte hasta terminar en la Falla de Oca donde, a su
vez, Iim~an par el sur las lIanuras de la Guajira.

EI area de estudio esta situada sobre el flanco
occidental de la Sierra de Perija y queda comprendida
entre la latnud norte 10° 26' Y la latitud norte 110 13', Y
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desde el Valle de los rios Cesar-Rancherfa al oeste
hasta la frontera entre Colombia y Venezuela al este
(Fig. 1). EI sector asf delimitado, pertenece al Departa-
mento de la Guajira, tiene longitud maxima de 100 Km,
ancho maximo de 24 Km y ocupa aproximadamente
2.200 Km2.

La cartograffa geol6gica de esta parte de la Sierra de
Perija no ha sido levantada hasta ahara. En este articulo
se presentan datos obtenidos, principalmente, a partir
de la interpretaci6n fotogeol6gica del area y datos de
control de campa que, desafortunadamente, fueron muy
limitados. Para la interpretaci6n se utilizaron fotograffas
asreas convencionales en escala aproximada 1:60.000.

Antes de este reconocimiento geol6gico regional de la
parte septentrional de la Sierra de Perija, s610 se tienen
datos de cartograffa geol6gica parciales, como son: la
cartograffa del Area e Cerrej6n (Castro, 1970); la carto-
grafia, al sur del area de estudio, del sector de Manaure,
levantada par Forero (1972); el reconocimiento geol6-
gico y geom6rfol6gico de los Montes de Oca (Soeters,
1972) y la cartografia geol6gica en escala 1:50.000,
levantada par Kellog (1981, Plate 3), de una franja
angosta que se extiende desde el Cerro Cerrej6n hasta
la localidad de Conejo, principalmente dirigida a esta-
blecer la traza y el caracter de la Falla de Cerrej6n.
Existen trabajos aun mas regionales que el del presente
estudio, como son el Mapa Geol6gico de Colombia
(Ingeominas, 1978) en escala 1:1'500.000 y en el flanco
oriental de la sierra hasta la frontera can Colombia el
Mapa Geol6gico Estructural de Venezuela en escala
1:500.000 (Ministerio de Minas e Hidrocarburos de
Venezuela, 1976). Varios trabajos de detalle, tambien
en el flanco oriental de la Sierra de Perija, han sido
elaborados por qeoloqos venezolanos. Solamente
Kellog (1981, Plate 1) integra, en forma ssquernatica, en
un mapa en escala 1:250.000, la geologia de toda la
Sierra de Perija .

Asf, pues, el trabajo que ahora se presenta, Ilena un
vacio de informaci6n en este importante sector de la
Sierra de Perija.

Los autores desean expresar su reconocimiento par
permitir esta publicaci6n a Corpaguajira, para quienes
fue elaborada la fotogeologfa del area en escalas
1:25.000 y 1:50.000.

GEOMORFOLOGIA

EI area estudiada puede dividirse en tres zonas morfo-
16gicas diferentes que tienen direcci6n general nordeste
y que son paralelas entre sf. AI occidente, una zona rela-
tivamente plana can elevaciones sabre el nivel del mar
que tluctuan entre 100 Y 200 m, que comprende parte
del Valle del Rio Cesar al sur, y el Valle del Rio
Rancheria, al norte. En esta zona plana aparecen coli-
nas bajas redondeadas formadas par rocas del Ter-
ciario; algunas de elias astan cubiertas par dep6sitos
cuaternarios. Geoformas bien desarrolladas como terra-
zas y abanicos aluviales de diferente magnitud se pre-
sentan a 10 largo del contacto de esta zona can la zona
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de colinas alineadas (q.v.) que sigue inmediatamente
hacia el este. Los rios Cesar y Rancheria son los rlos
mas impartantes de la regi6n. EI Rio Cesar nace en la
Sierra de Santa Marta y corre en direcci6n al suroeste.
EI Rio Rancheria, nace tam bien en la Sierra Nevada de
Santa Marta, corre hacia el nordeste y mantiene caudal
permanente durante todo el ana, mientras que sus
afluentes mas importantes, los rios Palomino y Cerrej6n,
tienen caudal intermitente y provienen de la Sierra de
Perija.

Inmedietamenta hacia el este sigue una zona central,
angosta, compuesta par una serie de colinas alineadas,
de elevaci6n moderada, cuya mayor altura se presenta
en el Cerro Cerrej6n (648 m.s.n.m.); salvo por sectores
limitados estas colinas alineadas forman un cord6n
continuo. Este cordon establece par el accidente el limi-
te neto con el Valle del Rfo Rancheria 0 zona plana exte-
rior, tiene en general pendiente suave hacia el oeste y
pendiente fuerte hacia el este. Hacia el oriente sigue
una zona que presenta relieve medio, redondeado en la
parte occidental a alto abrupto hacia la cresta de la
sierra; ambos relieves estan cruzados par valles subse-
cuentes.

La cresta de la Sierra de Perija, en el sector estudiado,
asta coronada, en algunos sitios (Fig. 2), par me-sas
formadas par calizas y conglomerados del Cretaceo
(Kellog, 1981: 1-9).

Los principales rios que drenan el flanco occidental
de la sierra fluyen hacia el NO y 0, cruzan lomas alar-
gadas de direcci6n aproximada N-NE y cortan a traves
de gargantas estrechas en el cord6n continuo descrito
antoriorrnente. La mayoria son tributarios del Rfo Ran-
cheria que carre hacia el NE y solamente algunos, en la
parte mas sur del area, como los rios Marquezote,
Villanueva y Molino, son afluentes del Rio Cesar que
fluye hacia el SO. La organizaci6n de la red de drenaje
ssta estructuralmente controlada tanto par fracturas
como par la estratificaci6n. En la mitad norte del area
hay una fragmentaci6n en bloques par fall as de dirac-
ci6n E-O que ofrecen, en cada uno de elias, topografia y
red de drenaje diferentes. EI bloque situado mas al
norte, ssta comprendido entre la Falla de la Palma y la
Falla de Oca. Este bloque esta basculado hacia el norte
y en consecuencia varias corrientes secundarias corren
en esa direcci6n; entre elias se encuentran los arroyos:
Bcqueron, Santa, Cortedora y Potroso. Corrientes de
mayor orden, las que fluyen al Rio Rancherfa, sin
embargo, 90rren hacia el NO y el 0; entre elias sstan el
Arroyo Tabaco y el Arroyo La Ceiba.

EI bloque inmediatamente al sur, comprendido entre la
Falla Surimena y la Falla La Palma, presenta un amplio
monoclinal que buza al occidente, donde predomina el
modelo de drenaje en emejado, aun cuando las corrien-
tes principales y aun algunas secundarias estan contro-
ladas por fracturas de direcci6n noroeste.

Finalmente, la zona al sur de la Falla Surimena, en
donde el rumba y el buzamiento de las capas es menos
notorio que en el norte de la fall a y en donde las
fracturas son los principales indicadores estructurales
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e incluyen sedimentitas, rocas vocancas explosivas,
rocas rnetarnorficas y aun rocas intrusivas.

Las rocas mas antiguas, hasta el momenta casi
dssconocidas, astan expuestas en la parte final del
carreteable que conduce dasde el Corregimiento de
Conejo y lIega par la margen derecha hasta las cabe-
ceras del Arroyo Masterban; son rocas metamorlicas
del Cambro-Ordoviciano, representadas aquf principal-
mente par filitas, esquistos grafitosos negros lustrosos
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Figura 1. Mapa de localizaci6n de Provincias Geol6gicas del Norte de Colombia y del NO de
Venezuela

que han permitido la erosion lineal y la Iormacion de los
valles. En esta zona la red de drenaje esta orientada par
el desnivel que tiene la sierra hacia el occidente y par
fracturas de direcciones E-O, NE Y principal mente NO.

ESTRA TIGRAFIA

Las rocas presentes en el area de trabajo f1uctuan en
edad entre el Cambra-Ordoviciano y el Terciario Inferior
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y algunas cuarcitas intercaladas. Tarnbien se sabe que
estas mismas filitas, esquistos y cuarcitas afloran, en
una ventana estructural, en el Arroyo Yaya (Zanella,
Comunicaci6n oral) y en el Arroyo Las Murallas
(Soeters, 1972).

La aparente ausencia de actividad plut6nica Paleo-
zoica en el flanco occidental de la Sierra de Periia se
debe, sin duda, a falta de estudio del area. En el Rio
Capuchino, 1 km al sur de la confluencia con el Arroyo
Cahavaralas, se encontraron rodados de gran ito
rosado, que bien podrfan estar relacionados con el
evento intrusivo del Rio Palmar en el Perija venezolano.

Mediante discordancia angular, reposa sobre el Cam-
bro-Ordoviciano el Devoniano, que est a representado
por rocas sedimentarias clasticas gruesas en la base a
rocas clasticas finas calcareas en el techo. Discor-
dante mente sobre el Devoniano reposan rocas sedi-
mentarias de facies marinas del Carboniano repre-
sentadas por un conjunto arenoso inferior y un conjunto
calcareo superior. En la cartograffa que se presenta en
este trabajo el Devoniano y el Carboniano se han
tomado como una sola unidad. Sin que se aprecie
c1aramente el contacto con los sedimentos del Permico,
este parece ser discordante. EI Permico ssta represen-
tado en su mitad inferior por areniscas, shales y
areniscas calcareas y en la mitad superior por margas y
calizas. Estas ultimas presentan en las fotograffas
aereas gran cantidad de dolinas que hacen facil su reco-
nocimiento y separaci6n. Discordantemente sobre la uni-
dad anterior se deposit6 un conjunto de gran espesor de
rocas jurasicas, entre las cuales se reconocen rocas de
color predominantemente rojo asociadas con vulca-
nismo, conocidas como el Grupo Gir6n (Formaci6n La
Quinta en Venezuela), de origen eminentemente
terrestre. Mediante discordancia importante en el techo
del Grupo Gir6n podria aparecer la Formaci6n Rio Negro;
sin embargo, hasta ahora no se ha comprobado su exis-
tencia. Se reconocen luego el Grupo Cogollo, la For-
maci6n La Luna y la Formaci6n Molino (Formaci6n Col6n
en los Departamentos de Santander y Norte de Santan-
der y en Venezuela). En el area de estudio el Cretaceo
es discordante sobre sedimentos paleozoicos.
Finalmente, concordantes con los sedimentos creta-
ceos aparecen los sedimentos del Terciario Inferior
representados por la Formaci6n Hato Nuevo (Crataceo-
Terciario) y las formaciones Manantial, Cerrej6n y Aguas
Nuevas de edad Eoceno. Las rocas correspondientes al
Terciario Superior, salvo al norte de la Falla de Oca, no
estan presentes en el area de estudio.

Cambro-Ordoviciano

EI Cambro-Ordoviciano, cuya presencia era practica-
mente desconocida en el area, ssta expuesto al final del
carreteable que conduce desde el Corregimiento de
Conejo hasta las cabeceras del Arroyo Masterban (Fig.
2). Los Ifmites del afloramiento no sstan definidos toda-
via. Se trata de un conjunto de mliltasedimentitas repre-
sentadas por filitas y esquistos negros grafitosos, con
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tarnano de grana muy fino y cornposicion a base de
grafito, cuarzo y filosilicatos de habito rnicaceo (Micro-
graffa NQ 1). Petrol6gicamente esta unidad alcanza el
tope de la subfacies mas baja de la facies esquisto
verde. Este rnisrno conjunto aflora en una ventana
estructural, en el Arroyo Yaya (Zanella, comunicaci6n
oral). Los dos afloramientos mencionados se presentan
en bloques levantados delimitados por fallas. AI norte de
los aforamientos anteriores Soeters (1972:54) encuen-
tra en la parte alta del arroyo Las Murallas, afluente del
Arroyo Surimena, filitas y esquistos micaceos, cuar-
citas y metaconglomerados. EI limite oriental del aflora-
miento esta fallado y el resto esta cubierto discordante-
mente por rocas del Devoniano-Carboniano y del
Permico.

Pre-Devoniano

Rocas Igneas. La aparente ausencia de actividad
plut6nica paleozoica en el flanco occidental de la Sierra
de Psrija se debe, sin duda, a falta de estudio en el area.
En el Rio Capuchino, 1 km al sur de la confluencia con el
Arroyo Canaverales, se encontraron rodados de un gra-
nito de color rosado, rico en feldespato alcalino de tipo
pertita, con textura alotriornorfica granular gruesa; la
muestra analizada (Microfotograffa NQ 2) ha side alec-
tada por acci6n de tipo hidrotermal, que alter6 los
maticos (Biotita ? a c1orita).

En el lade oriental de la Sierra de Perija se conocen,
entre otros, los granitos del Rio Palmar y el Granito de
Lajas. EI primero es de color rosado y de grana grueso;
el segundo es similar al primero, es de color uniforme-
mente rosado, Iiene textura de grana fino a medio y
presenta intercalaciones graticas de cuarzo y feldes-
pato (Bowen, 1972: 736). A los dos ultirnos granitos y a
otros granitos presentes en el flanco oriental de la Sierra
de Perija se les ha asignado edad pre-devoniana. No
puede, por ahora, descartarse la posibilidad de que los
rodados de granito encontrados en el Rio Capuchino
puedan tener relaci6n con los granitos del Perija vene-
zolano.

Devoniano-Carboniano

Sequn Forero (1972:32-38), mediante discordancia
marcada por un conglomerado basal de 3 a 5 m de espe-
sor, el Devoniano queda separado de la unidad anterior.
Sobre el conglomerado basal sigue una secuencia de
rocas clasticas, arenosas, de grana medio, bien cali-
bradas, con cuarzo como principal constituyente, con
cementa ferruginoso y con 35 m de espesor aproxi-
mado. Sobre este conjunto se presenta una sucesi6n de
subgrauvacas muy ricas en f6siles, entre los que predo-
minan los braqui6podos y los briozoos. Tarnbien estan
presentes gaster6podos, corales y lamelibranquios. Un
tercer conjunto 10 componen bancos de areniscas
verdes, micacaas, con manchas de 6xidos de hierro, de
grana fino en la base; hacia el centro aparecen delgadas
intercalaciones (50 cm) de calizas pardas, rnicriticas y
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hacia el techo las areniscas se hacen arcillosas. En
todo el tercer conjunto hay horizontes fosiliferos, pero
son especialmente abundantes en la parte inferior.

La parte superior del Devoniano la constituye un
conjunto de 100 m de espesor, compuesto por lutitas
arenosas, calcareas , de color gris oscuro, con conte-
nido de braqui6podos, briozoos y crinoideos. Tarnbien,
de acuerdo a Forero (1972:42), discordantemente sobre
el Devoniano reposa el Carboniano, representado por
dos conjuntos litol6gicos diferentes. EI conjunto inferior
consta de un conglomerado, cuya distribuci6n geogra-
fica no es constante, cornpuesto de guijas de areniscas
ferruginosas, con matriz arenosa roja. Sobre el conglo-
merado, 0 aparece una secuencia de areniscas rojas, 0

se pas a gradualmente a una arcillolita arenosa roja, con
intercalaciones de margas hacia el techo. EI conjunto
superior 10 componen en la base, niveles de brechas
calcareas con faunas y fragmentos Ifticos de arenitas,
micritas y esparitas (Micrografia NQ 3), intercaladas
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Micrograffa No.1. A = 3.5X luz
polarizada en dos direcciones.
Esquisto negro del Cambro-Ordo-
viciano a base de cuarzo (0) en
delgados lentes, filosilicatos (F)
y laminas negras grafitosas (G).

Micrografia No.2. A = 3.5X luz
polarizada en dos direcciones.
Textura alotriom6rfica granular
gruesa en rodado de granito del
rio Capuchino. 5e observa los
cuarzos (0) anhedrales asocia-
dos con plagioclasas zonadas
(P) y feldespatos potaslcos (K)
de textura pertitica. Los mati-
cos son cloritas (C) formadas a
expensas de hornblendas.

y seguidas por bancos de 20 a 50 cm de calizas carbo-
nosas, color gris oscuro a negro, micriticas, con
algunos f6siles y en parte silicificadas. EI espesor del
Carboniano, medido por Forero (1972), al sur del area de
estudio, es de 300 m aproximadamente. En este tra-
bajo, el Devoniano y el Carboniano se han tomado como
una sola unidad cartoqrafica.

Permico

Sobre el Carboniano descansa, en contacto posible-
mente discordante, el Permico, que comienza con un
nivel conqlornaratico de guijas de areniscas rojas y cali-
zas en matriz arenosa calcarea roja, seguida de areni-
tas de grana fino, color pardo oscuro, rnicaceas, interca-
ladas con shales c1aros. Estratiqraficarnente encima
aparecen arenitas calcaroas, grises oscuras, en
bancos gruesos. La parte superior present a un conjunto



de margas grises oscuras con restos de lameli-
branquios, con algunos bancos calcaraos delgados,
seguidos de otro conjunto de calizas silicificadas,
grises oscuras, fosilfferas, con intercalaciones de are-
niscas calcareas (Micrograffa NQ 4) arna.illas y arci-
llolitas verdes. En las calizas se pueden apreciar bra-
qui6podos y grandes foraminiferos. En estas calizas se
presentan numerosas dolinas que hacen Iacil su recono-
cimiento y separaci6n en las fotograffas aereas,

Juraslco

Discordantemente sobre la unidad anterior se deposit6
un grueso conjunto de sedimentos rojos, asociados con
materiales volcanicos de caractsr explosivo, conocidos
como Grupo Gir6n (Formaci6n La Quinta en Venezuela),
de origen eminentemente continental y con espesor de
2.300 m medido por Kunding (1938) en La Grita (Estado
Tachira) y de 1.700 m medidos en la Quebrada la Ge, en
el flanco oridental de la Sierra de Perija (Kellog, 1981: 1-
9). Hasta ahora no se tiene conocimiento de la exis-
tencia, en el flanco occidental de la Sierra de Perija, de
rocas equivalentes a las formaciones Tinacoa y Macoita
que infrayacen a la Formaci6n La Quinta y que han sido
reconocidas en el flanco oriental de la sierra. De
acuerdo a Kellog (1981: 1-8) las formaciones Tinacoa y
Macoita alcanzan 4.000 m de espesor y sequn deter-
minaci6n paleontol6gica y especial mente de flores f6si-
les, Odreman & Benedetto (1977:15) postulan edad
Jurasico Inferior para la Formaci6n Tinacoa y Jurasico
Medio-Superior para las formaciones Macoita y La
Quinta.

En general, en el area de estudio estas rocas tienen
amplia distribuci6n qooqrafica y particularmente, al
oriente de Barrancas, en el bloque estructural formado
por las fallas de Surimena al sur y Las Palm as al norte
(Fig. 2), se observa un amplio monoclinal en el que
tacilrnente se puede calcular para la secuencia mas de
6.000 m de espesor.

Existe, pues, la posibilidad de que en el espesor
anterior pudieran estar presentes las formaciones
Tinacoa, Macoita y La Quinta, reconocidas en el flanco
oriental de la Sierra de Parija. En cuanto a la edad que
se Ie ha venido asignando a esta unidad, pudiera ser
tambisn que, tal como sucede en Venezuela, el Triasico
no este presente y que el gran espesor de sedimentos
que se observan al oriente de Barrancas, sean todos de
edad Jurasica

Forero (1972) reconoci6 en los alrededores de Manau-
re los conjuntos que 81 denomin6 A, B, C, Y 0 para el
Grupo Gir6n. Las rocas que forman tales conjuntos son
muy semejantes a las rocas de la Formaci6n La Quinta
reconocidas por Kundinq en Venezuela y a las roc as
que los autores de este trabajo observaron entre el
Paleozoico y el Crstacico en la zona estudiada. EI Con-
junto Inferior (Conjunto A), se campone de conglo-
merados de cantos de areniscas y areniscas rajas con
intercalaciones en la parte superior de rocas volcanicas
acidas. EI Conjunto B asta compuesto por areniscas de
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grana fino a medio , de color rojo purpura, con frecuente
estratificaci6n cruzada y ssporadicas intercalaciones
de lutitas. Donde cornienzan de nuevo los niveles de
vulcanitas con intercalaciones de lutitas se situa la
base del Conjunto C. Este conjunto presenta hacia la
parte alta conglomerados de cantos de rocas volca-
nicas que forman cuerpos lenticulares. EI Conjunto 0 se
caracteriza por la presencia de gruesos niveles de
racas volcanicas explosivas, muy silfceas, ricas en
vidrio y en silice. Su composici6n riolitica clasica es tlpi-
ca de vulcanismo continental (Micragrafia NQ 5). Dentro
del area de estudio se observaron nunerosos
afloramientos del Conjunto D pero no se observaron las
relaciones de este conjunto con los Conjuntos A, B, Y C
ni con el Cretaceo suprayacente. Es posible que el Con-
junto 0 pueda tener, en el area de estudio, el mismo
caracter lenticular que observ6 Forero (1972: 58) en el
area de Manaure donde los conglomerados del Cretaceo
Inferior descansan directamente sobre el Conjunto C.

Creta ceo

Las racas crotaceas presentes en el area de estudio
se han dividido en dos unidades principales cartogra-
fiables con base en la topograffa que proparcionan. En
la unidad inferior (K1) se han agrupado la Formaci6n Rio
Negro, el Grupo Cogollo y la Formaci6n La Luna. La For-
maci6n Rio Negro esta compuesta par una sucesi6n de
areniscas arc6sicas, de grana grueso y estratificaci6n
cruzada, parcialmente conqlorneraticas, en capas poten-
tes e interestratificadas con areniscas de grana fino y
en menor cantidad con lutitas arenosas (Miller, 1960:
695). Kellog (1981: 1-5) menciona conglomerados creta-
cicos, que pudieran pertenecer a la Formaci6n Rio
Negro, en la base de las mesas que coronan la cresta de
la Sierra de Perija. Forero (1972: 63) encuentra al sur del
area de estudio, en la Cuchilla de Pereira entre La Paz y
La Jagua del Pilar, encima del conglomerado mas bajo
del Cretaceo, que como debe esperarse contiene
cantos volcanicos que pertenecen al Conjunto 0 ya
descrito, 30 a 40 m de sedimentos clasticos sobre los
que descansan los bancos de caliza del Cretacso.
Forero no asimila los sedimentos que se acaban de
describir a la Formaci6n Rio Negro. En el area de estu-
dio solamente Soeters (1972: Mapa Geol6gico) dibuja
extensos afloramientos de la Formaci6n al oriente de
Barrancas; no cabe duda que el autor confundi6 esta
formaci6n con cualquiera de los niveles A 0 C que Forero
describe en la Formaci6n La Quinta. Otros ge610gos que
han trabajado en el area, no mencionan, en la vertiente
occidental de la sierra, la existencia de la Formaci6n Rio
Negro, 10que sugiere que la formaci6n 0 es muy delgada
y ha pasado desapercibida hasta ahora 0 no est a pre-
sente en esta parte de la sierra.

EI Grupa Cogollo y la Formaci6n La Luna, estan com-
puestos por un conglomerado oligomictico cuarzoso de
poco espesor, entre 4 y 10m, seguido par un conjunto
de calizas muy ricas en f6siles, del tipo bioesparitas y
biomicritas con intercalaciones de cuarzoarenitas, de
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grana fino a medio y con cemento calcareo esparitico.
La edad de esta unidad, determinada par asociaciones

f6siles, abarca desde el Aptiano hasta el Santoniano y
comprende sequn Tschanz et al. (1969) las formaciones
denominadas: Lagunitas, Aguas Blancas, Laja y
Manaure.

En el flanco occidental de la Sierra de Perija los
afloramientos del Cretaceo cubren un area impartante:
esta presente a 10 largo del cord6n continuo que separa
la parte plana (valles del Cesar-Rancheria) de la sierra
propiamente dicha; aflora y forma plegamientos en la
parte mas septentrional de la sierra contra la Falla de
Oca y aparece en varios sitios sobre la divisoria de
aguas de la sierra, donde se presenta en forma de
mesas cubriendo discordantemente rocas de la Forma-
ci6n La Quinta 0 descansando directamente sobre ro-
cas del Paleozoico. Los buzamientos observados
(Kellog, 1981: 1-5) son buzamientos suaves hacia el
SE.
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Mlcrografla No.3. A = 3.5X luz
polarizada en dos direcciones.
Brecha calcarea del Devoniano
donde se aprecian fragmentos
de biomicrita (Bm), de arenisca
(A) y f6sil (F) rico en celdas
rellenas de micrita. EI cemen-
tante es esparita (E) rica en
maclas.

Micrografla No.4. A = 3.5X luz
polarlzada en dos dlrecciones.
Arenita subarc6sica calcarea de
grana fino del Permico. 5e obser-
van los cuarzos (0) con contor-
nos subangulares, el abundante
cementa esparltico (E) y algu-
nos feldespatos (F) parcial-
mente alterados.

La unidad superior (K2) ha side lIamada par los
goologos del petr61eo Formaci6n Molino (Formaci6n
Col6n en Venezuela) y morfol6gicamente ocupa estre-
chos valles y partes bajas dsbido al caractor blando de
los shales limosos verdes que componen la unidad. En
el Valle del Rio Rancherfa se observan, en la base,
delgadas capas calcarsas que pasan hacia arriba a
shales calcareos masivos con abundantes f6siles. Su
espesor es variable, entre 300 y 500 rn, y su edad
abarca desde el Campaniano hasta el Maestrichtiano.

Terciario

Dentro de la Formaci6n Hato Nuevo ssta la base del
Terciario. La formaci6n consta en su parte inferior de luti-
tas arenosas glauconfticas que pasan hacia arriba a
Iimolitas micaceas grises; el espesor de esta parte
alcanza 100m. Encima descansan 200 m de calizas
fosiliferas blancas a grises, intercaladas con shales
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oscuros calcaraos. En la parte superior las calizas son
arenosas. La edad asignada es Maestrichtiano Superior
a Paleoceno Inferior. Tschanz et al. (1969) correia-
cionan esta Iormacion con la Caliza de Guasare en
Venezuela.

La Forrnacion Manantial de edad Paleoceno- Eoceno
Inferior, la Forrnacon Cerrejon (Eoceno Inferior a Medio)
y la Forrnacion Aguas Nuevas (Eoceno Medio a Supe-
rior) se han cartografiado juntas en este trabajo.

La Formacion Manantial consiste principalmente de
areniscas calcarsas intercaladas con shales micaceos,
arenosos y muy oscuros, con espesor de 150 a 170 m.
EI contacto superior con la tormacion que Ie suprayace,
Forrnacion Cerrejon, es transicional. La Forrnacion Cerre-
jon consiste de cuarzoarenitas de grana fino a medio,
grises, micacsas, con minerales oscuros, compactas;
interestratificadas con lutitas grises a negras y con
numerosos mantos de carbon, EI espesor de la forma-
cion as conocido solo en forma aproximada y oscila
entre 1.500 y 2.700 m. La Forrnacion Aguas Nuevas
descansa discordantemente sobre la Forrnacion Cerre-
jon; los 20 m basales son areniscas conqlorneraticas: Ie
sigue un conjunto de areniscas rnicaceas con glauco-
nita y residuos de plantas, intercaladas con areniscas
arcosicas, con lutitas arenosas y areniscas arcillosas;
el espesor total de la torrnacion es de 400 m.

EI Terciario Superior no ssta presente en la parte
septentrional de la Sierra de Perija; el Terciario Superior
(Ts) que se presenta en forma de una serie de colinas
suaves que resaltan sobre la planicie al norte de la Falla
de Oca, ssta compuesto par arcillolitas grises, rojizas,
amarillas y verdes; arcillolitas arenosas y areniscas arci-
llosas de grano fino a medio. Algunas de las lutitas son
calcaraas y fosfliferas. EI espesor total de este deposito
alcanza 2.200 m.

Cuaternario

Micrografla No.5. A = 3.5X luz
polarizada en dos dlrecclones.
Aspecto de las tobas rlollticas
de la parte superior del Jurasrcc
donde se observan p6rfldos de
feldespato potaslcc (K) Iigera-
mente caolinlzado, plagloclasas
macladas pollsintettcamente (P)
y cuarzos (0) en una matrlz (M)
de vidrio y mlcrocristales.

Los abanicos aluviales y las terrazas son geoformas
bien desarrolladas y astan presentes a los largo del
frente occidental de la parte mas septentrional de la
Sierra de Perija, donde cubren gran parte del area plana.
Los abanicos sstan localizados especialmente al
oriente del sector Conejo-Barrancas. Estos depositos
aluvia!es torrenciales son, probablemente, de edad Plio-
ceno Superior - Pleistoceno. Los aluviones estan limita-
dos al Valle del Rfo Rancherfa desde Saharita hasta el
norte de la Falla de Oca (Fig. 2) Y a los cauces de los
rios y arroyos principales.

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

La Sierra de Perija es un bloque levantado entre la
Cuenca del Cesar-Rancherfa y la Cuenca de Maracaibo
(Fig. 1). La Cuenca del Cesar-Rancherfa es una cuenca
asirnetrica en la que el mayor espesor de sedimentos,
mas de 4.000 m, sequn Gobea & Aguilera (1985), se
encuentran hacia el sureste. Esta cuenca separa el
Macizo de Santa Marta de la Serranfa de Perija. La
Sierra de Perija tiene direccion general N 30-35° E,
direccion que es visible por el alineamiento de los
cerros, cuestas morfol6gicas y estructuras mayores,
estas ultirnas paralelas con las estructuras de la Cordi-
llera Oriental de la cual hacs parte. Hacia el norte, la
Sierra de Psrija queda cortada par la Falla de Oca, que a
su vez delimita par el sur la Cuenca de la Guajira (Fig. 1).
Sobre la cresta, Ifmite internacional entre Colombia y
Venezuela, se encuentran, en algunos tramos, en posi-
cion sensiblemente horizontal, rocas del Cretaceo
Inferior. Desde la iniciacion de los Montes de Oca, es
notorio el declive axial de estos montes hacia el NNE.
Realmente, se trata de una fragmentaci6n tectonica
escalonada que reduce paulatinamente la altura de la
sierra hacia el norte. Los bloques quedan individua-
lizados par las rocas que los companen y par los
diferentes elementos estructurales que presentan. La
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deformaci6n mas notoria esta concentrada en una franja
larga y estrecha dispuesta en sentido NE a 10 largo de la
margen occidental de la Sierra de Perija, es decir, cerca
del frente de cabalgamiento de la Falla de Cerrej6n.

Las rocas mas antiguas han side plegadas sin que sea
tacil individualizar tales plegamientos a partir de las
fotograffas asreas, a excepci6n del Anticlinal Panorama
desarrollado en rocas del Grupo Gir6n. Por el contrario,
es muy nota ria la fracturaci6n que afecta a estas mis-
mas roc as y que se manifiesta en varias direcciones
preferenciales. En la mitad norte del area, el estilo tect6-
nico asta particularmente influenciado por la Falla de
Oca que intercepta casi perpendicularmente a la Sierra
de Perjja. En la parte media y sur del area, las rocas del
paleozoico afloran en bloques levantados entre fallas de
direcci6n nordeste, principal mente, y fall as de direcci6n
este-oeste y noroeste.

Las extensas terrazas y los abanicos aluviales pre-
sentes en el Valle del Cesar-Rancherfa indican la rapi-
dez de la ultima etapa de levantamiento y erosi6n subsi-
guiente que debi6 tener lugar a finales del Plioceno a
quiza a principios del Pleistoceno.

No obstante que el objet iva principal del trabajo es la
cartograffa fotogeol6gica del flanco occidental de la
parte mas septentrional de la Sierra de Perija, cuyos
rasgos geol6gicos y estructura se muestran en la Fig. 2,
se ha considerado importante comparar las observa-
ciones asf obtenidas can las estructuras existentes en
el flanco oriental de la sierra, en el Valle del Cesar-
Rancherfa y en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Fallas

La mayorfa de las fallas observadas en el area afectan
a casi todas las rocas presentes. Estan parcialmente
expuestas a han sido inferidas por la evidencia estrati-
grafica y topogratica que presentan. A pesar de que la
Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de Perija son
unidades geomorfol6gicamente independientes sepa-
radas por el Valle del Cesar-Rancherfa, se ha encon-
trado, al comparar la cartograffa geol6gica (Mapa
Geol6gico de la Sierra Nevada de Santa Marta, 1969),
que ambas sierras sstan afectadas por fracturamiento
cornun,

La fracturaci6n que afecta el area de estudio ha sido
agrupada en las siguientes direcciones preferenciales:

a) Direcci6n Estructural N 35° E
b) Direcci6n Estructural NNO - SSE
c) Direcci6n Estructural E-D
d) Direcci6n Estructural NO - SE

A excepci6n de las fall as de Rancheria, de Carrej6n y
de Oca, conocidas ampliamente en la literatura g90l6-
gica, a las restantes fallas y estructuras que sa descri-
ben en este articulo se les ha asignado nombre, de
acuerdo a la nomenclatura de arroyos, rios 0 caracte-
risticas geograficas presentes en la regi6n y aledanas a
cada una de las estructuras consideradas.
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a) Direccl6n Estructural N 35° E

Esta direcci6n estructural es muy importante en la
Cordillera Oriental de Colombia. En la Sierra de Santa
Marta siguen esta direcci6n estructural, entre otras, las
fallas de Sevilla, Tucurinca, Corual, Carrrizal, Tierra
Nueva y Rancherfa.

En el flanco este de la Sierra de Psrija los rasgos
estructurales mas importantes, estructuras de bloques
(horst y graben), estan delimitados por fallas de direc-
ci6n aproximada N 30° E (Ortiz, 1977: 323). Las estruc-
turas mas importantes que siguen esta direcci6n son:
las fallas de Perija, de EI Tigre y Cuiba, y el Sinclinal de
Manuelote.

Las siguientes fallas son las mas rapresentativas de
la direcci6n N 35° E en el flanco occidental de la Sierra
de Perija: Falla de Cerrej6n, Falla Yaya, Falla Las Minas,
Falla Monte Lia y Falla La Colonia.

Falla Rancherla. En el valle del Rio Rancheria se
ha inferido una falla, hoy parcial mente cubierta, de direc-
ci6n NE que es la que constituye el limite sureste de la
Sierra Nevada de Santa Marta (Fig. 1). En el tramo
comprendido entre Saharita y Cerrej6n (Fig. 2) la fall a se
ha trazado de acuerdo a la cartograffa levantada por
Castro (1970).

Falla de carrejon. La falla de Carrej6n es una fall a
de cabalgamiento de anqulo bajo, con 15° ± 10° sequn
Kellog (1981: 2-6), que buza hacia el SE. La mejor evi-
dencia que confirma el angulo de buzamiento es la traza
sinuosa que sigue la falla en la topograffa (Fig. 2). La
traza de la falla es continua en todo el borde oriental del
Valle del Cesar-Rancheria y sequn Kellog (1981: 1-28)
puede continuarse al sur con la Falla de Manaure;
mientras que en el norte la Falla de Cerrej6n queda cor-
tada por la Falla de Oca,

En la parte norte del Valle del Rio Rancheria rocas
sedimentarias del Terciario buzan entre 30 y 35° al SE.
bajo la Falla de Cerrej6n. Castro (1970) sefiala que las
observaciones de campo a 10largo de la traza de la Falla
de Cerrej6n muestran c6mo las calizas del Cretaceo y
los materiales rojizos del Jurasieo (Formaci6n La
Quinta) han cabalgado hacia el NO sobre rocas del Ter-
ciario. Este mecanisme Ie permite a Kellog (1981: 2-8)
postular que durante la Orogenia Andina en el Plioceno
(3 m.a.) la parte norte de Perija fue levantada 4.5 km y
cabalgada mas de 16 km hacia el NO sobre la Falla de
Carrej6n.

Falla Yaya. Es una falla regional de tipa inverse, de
angulo alto y buzamiento al este, de direcci6n aproxi-
mada N 25° E que se extiende desde el Arroyo Pon-
dares, al sur, donde su traza se acerca a la traza de la
Falla de Cerrej6n, hasta el Arroyo Surimena al norte,
donde ha sido cortada par la Falla Surimena. Su conti-
nuaci6n hacia el norte, aun cuando no as clara, puede
estar relacionada con depOsitos cuaternarios (terrazas
y abanicos) presentes alii (Fig. 2). Esta falla levanta de



sur a norte, sedimentos del Devoniano-Carboniano so-
bre sedimentos del Grupo Gir6n. Su desplazamiento
vertical no puede, por el momento, calcularse. Hacia el
sur del Arroyo Masterban, la Falla Yaya, podria corres-
ponder con la Falla Las Minas.

Falla Las Minas. Es una falla de tipo inverso, de
anqulo alto y buzamiento al este, de direcci6n aproxi-
mada N 40° E; se extiende desde la Falla Capuchino, al
sur, y termina al norte contra la Falla Marimondas. Esta
falla levanta en toda su extensi6n sedimentos devo-
niano-carbonianos que pone en contacto can sedi-
mentos del Grupo Gir6n (Fig. 2).

Falla Monte Lia. Se Ie ha dado el nombre de Falla
Monte Ua por las lomas de Monte Lia aledaiias a la traza
de la falla (Fig. 2). Es una falla de tipo inverso, de an-
gulo alto, de direcci6n aproximada NE, con extensi6n de
16 Km, que pone en contacto sedimentos devoniano-
carbonianos al occidente con sedimentos del Grupe
Gir6n al este.

Falla La Colonia. Es una impertante falla inversa
que se inicia en el extremo sur del area cartografiada,
con direcci6n cambiante NNE a NE-E, y que se extiende
por aproximadamente 26 km hasta alcanzar la cresta de
la Sierra de Perija, De sur a norte esta falla esta despla-
zada por las fallas Marquezotico, Marquezote, Villa-
nueva y EI Molino. Tambien de sur a norte, sedimentos
devoniano-carbonianos cabalgan primero sobre sedi-
mentos perrnicos, luego sobre sedimentos cretaceos y
finalmente sobre sedimentos del grupo Gir6n.

b) Direcci6n Estructural NNQ-SSE

La falla de direcci6n NNO-SSE mas importante, fuera
de la region, es la Falla de Santa Marta. Tanto en la
Sierra Nevada de Santa Marta como en la Sierra de
Perija hay varias fallas paralelas 0 subparalelas a la
Falla de Santa Marta. Sin embargo, en la zona cartogra-
fiada en este trabajo la diroccion N-NO esta repre-
sentada solo por algunas fallas que aun cuando causan
algunos desplazamientos 0 alcanzan a formar "mites
entre unidades, no son de mayor importancia. De las
cuatro direcciones preferenciales anotadas, esta direc-
cion es la menos notoria en la zona de estudio.

En el f1anco oriental de la Sierra de Perija se observan
en la Hoja NC-18-1 del Mapa Geologico Estructural de
Venezuela, escala 1:500.000, la Falla La Ge y nume-
rosas fallas indenominadas de diroccion paralela 0 sub-
paralela con la Falla de Santa Marta.

c) Direcci6n Estructural E-O

La direcci6n E-O es una direccion importante en toda
el area y esta representada principalmente por las fallas
de Oca y Cuisa. Esta ultima esta situ ada aproxima-
damente 80 km al norte de la Falla de Oca (Fig. 1). Hay
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varias fallas de direcci6n E-O concentradas en la parte
norte de la Sierra Nevada de Santa Marta como son,
entre otras, las fallas de Buritaca, Maroma y Las
Vueltas. Hay tarnbien, distribufdas en la Sierra Nevada
de Santa Marta varias fallas indenominadas de la misma
direcci6n. En la parte septentrional y en el flanco occi-
dental de la Sierra de Parija se han cartografiado en este
trabajo y se les ha dado nombre a las siguientes fallas,
que de norte a sur, inclufda la Falla de Oca, fragmentan
la Sierra de Parija en cuatro bloques (Fig. 2): Falla La
Palma, Falla Surimena, Falla Juan Simon y Falla Marimon-
das. En el extreme sur del area cartografiada, la direc-
ci6n E-O esta representada per las fallas Marquezote y
Marquezotico (Fig. 2).

En el flanco oriental de la sierra, Miller (1960: 703)
encuentra que la direcci6n N 35° E que el denomina
longitudinal tiene una curvatura pronunciada hacia el
oeste en la extremidad norte de la Serranfa de Valle-
dupar, que llama directriz cruzada de Cerro Pintado.
Tarnbien presenta en su Plancha I, de sur a norte, a
partir del Cerro Pintado unas pocas fallas de direccion
general E-O que pasan al f1anco occidental de la sierra.
AI norte, relativamente cerca de la Falla de Oca, el Rio
Guasare que trae direcci6n general NE desde su
nacimiento cambia bruscamente a direcci6n aproximada
E-O hasta su desembocadura en el Rfo Limon. Miller
(op.cit.) en su Plancha I, a pesar de que el control sabre
el Rio Guasare es de 40 km, solo Ie asigna control
limitado.

Falla de Oca. La Falla de Oca es una falla de
direccion aproximada E-O, de desplazamiento lateral
derecho, que delimita el extremo norte de la Sierra
Nevada de Santa Marta y de la Sierra de Perija. La longi-
tud de la falla hasta la costa oriental del Estado Falc6n
(Venezuela) donde quedaria cortada par la Falla de
Bocon6, alcanza aproximadamente 700 km. EI declive
mas pronunciado que tiene la Sierra de Perija es hacia el
NNE contra la Falla de Oca. Tal caracteristica permite
suponer que la Falla de Oca ha tenido diferentes
periodos de actividad, con movimientos verticales antes
del Terciario Superior y movimientos horizontales duran-
te el Terciario Superior. 0 puede suponerse tarnbien que
la componente vertical del movimiento horizontal, reco-
nocido hoy para esta falla, hace que 81 bloque norte de
la falla este hundido con respecto al bloque sur. EI hundi-
miento dellado norte de la falla durante el Terciario pone
en contacto rocas cretaceas y jurasicas de la parte mas
septentrional de la Sierra de Perija con rocas del Ter-
ciario Superior y con los aluviones de la Cuenca de la
Guajira.

Falla La Palma. Falla de tipo normal con el bloque
norte hundido. Tiene direcci6n E-O y 16 km de extension
dentro del area de estudio. En su parte oriental pone en
contacto estratos de la parte medio-inferior del Grupo
Giron con estratos de la parte superior de la misma
secuencia; en la parte occidental, pone en contacto
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estratos de la misma secuencia, Grupo Giron, pero cada
vez mas cercanos sstrattqraticarnente. EI desplaza-
miento vertical es, pues, diferente de este a oeste y no
se tiene, por ahora, conocimiento de su magnitud. En el
extrema occidental, la fall a corta abruptamente el
cordon continuo de cerros de mediana alsvacion que
term ina a esta altura con el Cerro Cerrejon y que
desaparece hacia el norte.

Se ha denominado Falla La Palma por la cuchilla del
mismo nombre situ ada en inmediaciones de la falla,.en el
labio levantado. La falla controla en direccion aproxi-
mada E-O tramos de los siguientes arroyos: Caurina,
Monte Oscuro y Los Estados.

Falla Surimena. Falla de tipo normal, de direccion
aproximada E-O y extension, dentro del area de estudio
de 12 Km. A 10 largo de 7 km pone en contacto estratos
del Grupo Giron que corresponden al bloque hundido,
con estratos del Devoniano-Carboniano presentes en el
bloque levantado. Hacia el oriente la cresta de la Sierra
de Perija esta severamente disectada y la traza de la
cresta misma se desplaza hacia el oriente sobre el
bloque hundido. Hacia el occidente desplaza a la Falla
de Cerrejon y pronto queda enmascarada por los dspo-
sitos del cuaternario.

Se Ie ha asignado este nombre a la falla por el Arroyo
Surimena al cual controla desde la crest a de la sierra
hasta la localidad de San Pedro en el occidente.

Falla Juan Simon. Es una falla de tipo normal, de
poca extension dentro del area de estudio (9 km) y
direccion E-O. Esta falla pone en contacto primordial-
mente estratos del Devoniano-Carboniano presentes en
el bloque levantado, al norte, con estratos del Grupo
Giron del bloque hundido, al sur.

Falla Marimondas. Es una falla de tipo normal. EI
bloque sur ha levantado estratos devoniano-carbo-
nianos que pone en contacto con estratos del Grupo
Giron que sstan presentes en el bloque norte hundido.

La falla controla en toda su extension, 6 km, el Arroyo
Marimondas de dirsccion aproximada E-0. A partir del
extrema oriental de la falla, la cresta de la sierra se
desplaza hacia el oriente.

d) Dlracclon Estructural NO - SE

Durante la slaboracion de la cartogratra Iotoqeoloqica
de la parte norte de la Sierra de Perija se encontro un
juego de fallas transversales a la direccion predomi-
nante NE-SO que cruza toda la zona estudiada. Estas
fallas tienen direccion comprendida entre N 30° 0 Y N
50° 0 Y constituyen un juego de fallas mas recientes
que las fall as de direccion NE a las cuales desplazan 0
quiza pueda tratarse de fallas mas antiguas que las
fallas NE pero que fueron reactivadas posteriormente.

EI juego de fallas de direcci6n general NO-SE no se
muestra c1aramente en la cartogratra geolOgica
existente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin em-
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bargo, la revision de esa misma cartograffa pone de
presente la existencia de fallas NO-SE como puede
verse principalmente a 10 largo de los rios Guatapuri,
Sucarabea, Candela y en el curso alto del Rio Rancheria
en el sector al NO de Sabana Manuela. Arango (1980:
37) seflala que la Falla de Guatapurf atraviesa el Valle
del Rio Cesar y continua hacia el SE en la Sierra de
Perija, evidenciando que el fracturamiento es comun
tanto en la Sierra de Santa Marta como en la Sierra de
Perija, Ortiz (1977:325) encuentra, en el flanco oriental
de la Sierra de Periia, un modele de fallamiento de
dirsccion aproximada N 30° 0 que afecta a todas las
estructuras presentes y que 81 considera de edad
posterior al Oligoceno.

Las siguientes fallas, a pesar de que existen muchas
mas distribuidas dentro del area de estudio, son las
mas representativas de la direcci6n NO: Falla
Masterban, Falla Capuchino, Falla EI Molino y Falla
Villanueva. Es posible que estas ultirnas fallas se
extiendan tanto a la Sierra Nevada de Santa Marta como
al flanco oriental de la Sierra de Perija.

Falla Masterban. Se extiende por aproximada-
mente 9 km desde la cresta de la Sierra de Perija al
este, hasta cerca de la localidad de Conejo al
occidente. Practicarnente en todo su recorrido controla
en direcci6n NO el arroyo Masterban y luego, mas al
occidente controla tarnbien un tramo del Arroyo Conejo.
Esta falla corta de este a oeste la fall a de Monte Lla, Las
Minas y Carrejon. Quiza esta falla sea la responsable
del levantamiento de las rocas mas antiguas que aflo-
ran en la regi6n. Su extremo occidental queda cubierto
por depositos cuaternarios.

Falla Capuchino. Es una falla importante que se
extiende aproximadamente por 12 km desde el Cerro
Monte de Cristo al este (Fig. 2), hasta cerca del
Corregimiento de Caflaverales en el occidente. Es una
falla normal con el bloque NE levantado, que pone en
contacto rocas devoniano-carbonianas con rocas me-
sozoicas. Esta falla, junto con las fallas Las Minas y
Monte Lia de direcci6n NE y la Falla Marimondas de
direcci6nE-O, delimitan y son las responsables de
levantar un bloque de direcci6n NE compuesto por las
rocas mas antiguas que afloran en la regi6n.

La Falla Capuchino corta de este a oeste la Falla Las
Minas y desplaza la Falla Cerrej6n; en el SE, controla
buena parte del curso del Rio Capuchino y en el NO, el
Arroyo Caflaverales. Esta falla puede prolongarse regio-
nalmente hacia el occidente siguiendo la misma
direcci6n, atravesar el Valle del Cesar-Rancheria e inter-
narse en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es posible
que la falla sea responsable de la altura relativa que
establece la divisoria de aguas entre las cuencas del
Rio Cesar que f1uye al SO y del Rio Rancherfa que fluye
al NE (Fig. 2).

Falla EI Molino. Se inicia en la cresta de la Sierra
de Perija, controla por 2 km las cabeceras del Rio EI



Molino del cual recibe su nombre y se extiende par 5 km
mas hasta aproximadamente la poblacion de EI Molino.
La evidencia fisioqrafica sugiere que el bloque levan-
tado es el del sur, ya que la loma denominada de Las
Delicias alcanza mayor altura que el Cerro La Palangana
situado inmediatamente al norte de la falla.

Falla Villanueva. Esta falla se inicia cerca del
Cerro La Teta, al este, controla par aproximadamente 2
km las cabeceras del Arrollo Las Flores, luego hacia el
occidente controla por otros 4 km el Arroyo Las Que-
bradas, continua y controla por 2 km el Arroyo Los
Maqueyes hasta la confluencia en el Rio Villanueva, al
cual tarnbisn controla en un tramo de 2 km hasta desa-
parecer bajo depositos cuaternarios cerca de la pobla-
cion de Villanueva.

Es una falla de tipa normal con el bloque norte levan-
tado que se extiende dentro del area de estudio por 15
km. y pone en contacto sedimentos devoniano-carbo-
nianos con sedimentos del Grupo Giron y del Cretaceo.

Plegamientos

AI este de la Falla de Cerrej6n las calizas del Cretaceo
forman una serie de colinas bajas sobre las cuales se
observan la mayorfa de los plegamientos existentes en
el area. Estos plegamientos lIevan direccion prefe-
rencial N 35° E. Mas al este de los afloramientos de
rocas cretaceas son muy pocos los ejes de plegamiento
que pueden definirse en los sedimentos pra-cretaceos.
Solamente pudo definirse en la parte norte central del
area, a partir del estudio totoqaoloqico, el Anticlinal
Panorama que tiene 8 km. de longitud, lIeva direccion
N 10° 0 Y afecta rocas del Grupa Giron. Mas al este
sobre la cresta de la Sierra de Perija, las calizas y
conglomerados del Cretaceo Inferiorforman mesas.

Hay varios plegam ientos concentrados en la parte
mas septentrional del area, cerca a la Falla de Oca, que
se desarrollan sobre rocas del Cretaceo y del Terciario
Inferior. Algunos ejes comienzan a cambiar la direcci6n
NE general de plegamiento, ala direccion E-O que indica
relacion genetica con la Falla de Oca,

AI NE del Cerro Cerrej6n se presenta el Sinclinal
Rancheria (Kellog, 1981), que se desarrolla sobre la
Formaci6n Cerrej6n y tiene rumbo N 35° E. Sola mente el
limbo NO esta expuesto; el limbo SE desaparece bajo
las rocas del Crstaceo por acci6n de la Falla de
Cerrej6n.
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