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RESUMEN

Los Lineamentos, por definicion, son fallas profundas que penetran hasta el Manto Superior y se
reconocen en superficie por una serie de indicios geomorfologicos, estructurales, de sedirnentacion,
magmaticos, geofisicos y aun paleontoloqicos. Entre sus caracteristicas mas importantes observadas:
la rectilinearidad y la continuidad sobre distancias considerables (mas de 1.000 Km) que aun pueden
aumentarse ya que de acuerdo a varies autores, los lineamientos pueden extenderse y continuarse
como fracturas oceanicas. Los lineamientos son zonas de debilidad, verticales 0 subverticales, que
alcanzan hasta 20 Km de ancho y que en su desarrollo prolongado han side afectados por movimien-
tos recurrentes. Otra caracteristica es que todos los Iineamientos, reconocidos en el area de este
estudio, ademas de los movimientos principal mente verticales, muestran movimientos de naturaleza
transcurrente con desplazamiento lateral Izquierdo. Los lineamientos de direccion NO-SE y las gran-
des fracturas (=Lineamientos) de direccion NNE-SSO a NE-SO ocurren como caracterfsticas aproxi-
madamente ortogonales que constituyen un mosaico de bloques de forma mas 0 menos romboidal.
Hay que destacar la influencia que los lineamientos La Fragua, Ataco-Natagaima, Rro Ariari y Canas
Gordas-Boqota, todos aproximadamente perpendiculares a la direccion general de la Cordillera Orien-
ta!, ejercen sobre el caracter facial y la potencia de los depositos sedimentarios en el Valle del
Magdalena.Se propone que en el centro y aun en otras partes del pais, al oriente del Lineamiento Rio
Ariari, la entrada del mar jurasico terminal que perrnitio el deposito de las formaciones Brechas de
Buenavista y Bata, entre otras, y luego la seoimentacion del mfracretaceo, estuvo control ada por
corredores estructurales delimitados por lineamientos de direccion NO-SE.

En el sector comprendido entre los lineamientos Guairapungo y Rio Mira la cornpresion contra el
Escudo de Guayana, que se proyecta somero hasta cerca del actual borde cordillerano, fue maxima
de manera que ia Cordillera Oriental ha perdido identidad 0 ha reducido al maximo su anchura. La
compresion en esta parte de los Andes es mayor que hacia el norte y hacia el sur como se nota,
claramente, en el adelgazamiento de la Cordillera Oriental.

Palabras clave: Tectooice, Lineamientos, Colombia-Centro Dccidente, Ecuador- Tectonics.

ABSTRACT

Lineaments, by definition, are deep faults which penetrate the Upper Mantle end are recognized by a
variety of geomorphological, structural, sedimentary, magmatic, geophysical and even paleontological
clues. Rectilinearility and continuity over considerable distances (more than 1.000 kilometers) are the
most important observed characteristics of Lineaments, which based on the opinion of several authors,
could be even larger and continue to be extended as oceanic fractures. The Lineaments are zones of
weakness, up to 20 kilometers width, generally vertical or close to vertical, which have been affected by
recurrent movements. Another interesting characteristics of all the lineaments recognized in the area of
study, besides known vertical movements, are the transcurrent nature and the left-lateral sense of the
displacements. The NW-SE Lineaments and the big NNE-SSW to NE-SW fractures (=Lineaments) occur
as approximately orthogonal characteristics that constitute nearly a rhomboidal shape block's mosaic. It
is remarkably interesting how the Lineaments such as La Fragua, Ataco-Natagaima, Hio Ariari and
Canas Gordas-Boqota, which are almost perpendicular to the general trend of the Cordillera Oriental,
influence the facies and thickness of the sedimentary sequences in the Magdalena Valley. It is proposed
that the structural zone belts defined by NW-SE lineaments, in central Colombia and also in some other
areas to the east of Rio Ariari Lineament, were some of the features of the late jurassic and lower cretaceous
transgressive seas which allowed the sedimentation of formations such as Brechas de Buenavista and
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Rio Bata.
As a result of the highest compressional forces in the zone between the Guairapungo and Rio

Mira Lineaments the Cordillera Oriental lost its identity and its width is reduced to a minimum. In this
area the compressional forces are higher than the north and the south and explain the thinning in this
area of the Cordillera Oriental.

Keywords: Tectonics, Lineaments, West Central Colombia, Ecuador-Tectonics

INTRODUCCION

En la parte mas meridional de los Andes colombianos,
estan conectadas poria caracteristica conocida como
"Nudo de Los Pastos" dos cordilleras que de nuevo se
abren hacia el norte del pais: al oeste, la Cordillera Occi-
dental separada pOI' el canon de los nos Guaitara y Patia
y pOI' el este, la Cordillera Centro Oriental, denominada
asl en los mapas publicados pOI' el Instituto Geoqrafico
"Agustin Codazzi" (IGAC1977). EI terrnino centro-oriental
utilizado se interpreta como indicaci6n de la existencia de
rocas que se encuentran en contacto tect6nico, y que per-
tenecen tanto a la Cordillera Central como a la Cordillera
Oriental, tal como sucede en el extremo sur-occidental de
Colombia, en el tramo comprendido entre Mocoa y la fron-
tera con el Ecuador (Fig. 1). En este sector la Cordillera
Oriental se vuelve cada vez mas angosta, hasta alcanzar
la frontera con el Ecuador.

Los Andes ecuatorianos, a su vez, forman dos cordille-
ras mayo res, separadas pOI' un corredor 0 depresi6n
interandina: la Cordillera Occidental que es la prolonga-
ci6n natural de la Cordillera Occidental de Colombia y ha-
cia el este la Cordillera Real que tiene su continuaci6n en
la Cordillera Centro-Oriental de Colombia.

En el Ecuador, en general y hasta ahora, no se reco-
noce la Cordillera Oriental en el sentido que tiene al norte
en Colombia y al sur, en el Peru y Bolivia. En cambio la
Cordillera Real ha recibido, desde tiempo atras (HETTNER
1892: 33) el nombre de Cordillera Oriental; igual hacen
PAZ & MINO (1956: 13), BALDOCK(1982:11), ASPDEN&
LITHERLAND(1992: 189) entre otros autores. EI mismo
HETTNER(op. cit., 34), sin ernbarqo, considera que en rea-
lidad la Cordillera Real es la continuaci6n de la Cordillera
Central de Colombia.

En el Ecuador al E de la Cordillera Real emerge una
cadena que se manifiesta en levantamientos topoqraficos
moderados como el Domo de Napa al norte, la Sierra de
Cutucu al centro y la Cordillera del C6ndor al sur. PAZ &
MINO(1956: 16) considera, como varios otros autores, que
"Ia Cordillera del C6ndor es una visible continuaci6n de la
Cordillera de Cutucu", La Cordillera del C6ndor se proton-
ga al Peru en donde, en la mitad norte, se disponen, sepa-
radas pOI' profundos valles, tres ramales perfectamente
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definidos de los Andes: la Cordillera Occidental, Central y
Oriental que se unen luego en el Nudo de Pasco, situado
al NE de Lima, en forma similar a 10 que acontece en el
Nudo de Los Pastos y de donde se desprenden de nuevo,
hacia el sur, las mismas tres cordilleras perfectamente
delineadas que lIegan hasta Bolivia. Los levantamientos
al E de la Cordillera Real han sido denominados: la Terce-
ra Cordillera (PAZ & MINO 1956: 12, 14; HAM & HERRERA
1963), Corredor Subandino (BABY et al. 1997) y Zona
Subandina (FAUCHER& SAVOYAT1973:122; BALDOCK1982:
5; ASPEN& LITHERLAND1992: Fig. 1). PAZ& MINO(1956: 7)
es el unico que reconoce en el Ecuador dentro de la deno-
minaci6n qeoqratica de Sierra, las tres cordilleras: Occi-
dental, Central y Oriental. La regi6n de la Sierra, para la
rnayona de los autores, comprende solamente las cordi-
lleras Occidental y Real.

POI' otra parte son varios los autores, entre elias,
OPPENHEIM(1950: 532), TSCHOPP(1953: 2305), FAUCHER&
SAVOYAT(1973: 126), ACOSTA(1983: 55) y ASPDENet al. (1992:
78) que encuentran que el conjunto estructural Napo-
Cutucu-El C6ndor se une a la Cordillera Oriental del Peru
y representa, en el Ecuador, vestigios de la Cordillera Orien-
tal de Colombia. Finalmente, PALADINES& ROSERO(1996:
13) expresan c1aramente que en los Andes ecuatorianos
se manifiestan las tres cordilleras "cad a una con rasgos
geomorfol6gicos y estructuro-formacionales diferentes" y
que la denominada Zona Subandina corresponde a la
Cordillera Oriental del Ecuador. De manera que, en con-
secuencia, la Cordillera Oriental de los Andes esta pre-
sente desde Colombia hasta Bolivia. Solo que, principal-
mente, en el sur de Colombia y en menor proporci6n en la
parte mas norte de Ecuador, ha sido recortada y reducida
a curias delgadas 0 solamente se expresa, en el resto del
Ecuador, como caracterlsticas topograticas y estructura-
les de moderada elevaci6n (Fig. 1), acci6n combinada de
fracturas marginales de gran importancia como las Fallas
del Borde Uanero y de Cutucu-Napo (q.v.) y pOI' las Fallas
Garz6n-Suaza-La Magdalena y Chusma-Calarma
(Girardot) y la continuaci6n en el Ecuador, de cada una de
esas fallas (Fig. 2 ).

Los diferentes accidentes qeoqraficos y geol6gicos a
que se hace continua referencia en el texto estan conteni-
dos en el Mapa Fisico-Politico de Colombia del Instituto
Geoqrafico «Agustin Codazzi» (IGAC1972), en el Mapa Fisi-
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Fig. 1. Mapa de localizaci6n, tomado del mapa en perspectiva de Jaime Quintero Russi (Escala vertical 2:1),
1990 (con permiso del autor).

co-Politico en relieve (Igac 1971),en el Mapa Geol6gico de
la Republica del Ecuador (SNGM 1969) Y en los Mapas
Geol6gicos de Colombia dellnstituto Nacional de Investiga-
ciones Geol6gico-Mineras (INGEOMINAS1988) Y de GEOTEC
(1988).

MARCO TECTONICO REGIONAL

En la Fig.2 se presenta la integraci6n de todas las
megafracturas y grandes alineamientos estructurales pre-
sentes en el occidente de Colombia y en el Ecuador. Estos
pueden reunirse en dos grupos principales con direcciones
bien definidas:

1- Lineamientos de direcci6n NO-SE

En general la deformaci6n de las Cordilleras Central y
Occidental de Colombia y Ecuador, constituidas en su ma-
yor parte por rocas cristalinas, se expresan principal mente
por fracturas; esto ha permitido que allf Iineamientos NO-

SE se hayan reconocido con mayor facilidad, en contraste
con la Cordillera Oriental, donde la cubierta sedimentaria
que es muy gruesa les comunica caracterfsticas de plastici-
dad y la deformaci6n en la direcci6n NO-SE se expresa solo
como flexiones de pliegues y fallas y, principalmente, por
discontinuidades en la topograffa (UJUETA1990, 1991, 1992,
1993).

Son varios los auto res que en trabajos previos han se-
fialado la existencia de tales Lineamientos, asi: ACOSTA(1983:
61) afirma que "los Andes ecuatorianos estan Iimitados al
norte y al sur por zonas de fallas que presentan continua-
cion en el continente de grandes zonas de fracturas
oceanicas" y ariade, adernas, que el limite sur es muy claro
y esta formado por la lIamada "Deflexi6n de Huancabamba"
o la coriocida "Estructura Transversal Amotape", que GANSSER
(1973: 104) considera como la mayor transversal de
Surarnerica ya que la divide en dos bloques, y donde l.oczv
(1970: Fig. 1) conecta la Zona Fracturada de Romanche en
el Atlantico, la Deflexi6n de Huancabamba, la Zona de Frac-
tura Galapagos y la Cordillera de Carnegie en el Pacffico.
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En el mismo articulo (ACOSTA1983:61) hace notar tam-
bien, que el limite norte del Ecuador es, sin embargo, me-
nos espectacular que el limite sur. A pesar de ser menos
espectacular, es muy importante porque a partir de alii y
hacia el sur se hace mas evidente la existencia de la Cordi-
llera Oriental en el Ecuador.

Luego, HALL& WOOD(1985) basados en la distribuci6n
de los volcanes, en sus trabajos de campo, y en datos
geol6gicos y geoffsicos publicados, dividen los Andes
noroccidentales de Colombia y Ecuador en siete bloques
mayores mediante estructuras transversales de direcci6n
NO-SE que ellos denominan "limites" y a los cuales les asig-
nan nombres (q. v.). Algunas de las estructuras menciona-
das por Hall & Wood coinciden con las ya reconocidas por
DEHANDSCUTIER(1979) en el occidente colombiano. HALL&
WOOD(1985) son los primeros en reconocer algunos de ta-
les lineamientos (Iimites) en el Ecuador; esos limites, sequn
los mismos autores, son realmente zonas de 20 Km de an-
cho.

En el Ecuador, FAUCHER& SAVOYAT(1973:188) mencio-
nan que la Cordillera de Chonqon-Colonche se presenta
como un eje alargado de direcci6n NO-SE (perpendicular a
la direcci6n de los Andes) y serialan, adernas, que junto con
la caracteristica anterior existen la Falla de Colonche, la
Cuenca Progreso y la Falla de La Cruz todas de direcci6n
NO-SE; BENITEZet al. (1986: 1-7) encuentran que el limite
norte de la Cuenca de Guayaquil se expresa como un borde
transcurrente 0 como una megacizalla sinestral que seria la
Falla de Colonche y agregan que existen otras fall as simila-
res, hacia el norte de la anterior, como son las fallas Esme-
raldas y Bahia de Caraquez, que se diferencian de la pri-
mera s610 en la magnitud del desplazamiento; BENITEZet al.
(1986: 1-34) encuentran tarnbien que hay una serie de frac-
turas de menor magnitud, de direcci6n NO-SE, que despla-
zan en diferentes sitios las Fallas Re31 6 Palanda-Mendez-
Cosanga (q. v.) y OPPENHEIM(1950: 538), cuando se refiere a
la cuenca Interandina Central en el Ecuador dice que "ade-
mas de las grandes zonas de fallas que sirven de limite a
esta cuenca interior, al Este \' al Oeste, tarnbien esta dividi-
da en grandes bloques por zonas de fracturas transversa-
les"; ROSANiA(1989: 422) indica c6mo en la regi6n costera
norte del Ecuador la Falla Esmeraldas-Pichincha que sepa-
ra y desplaza en sentido lateral Izquierdo las Cuencas de
Borb6n, al norte, de la Cuenca de Manabi, al sur, tarnbien 10
hace con las Fallas Guayaquil-Babahoyo-Santo Domingo;
pero sequn su Fig. 4, no intercepta el Graben Interandino
Colombo-Ecuatoriano ni las fallas Real 0 Palanda-Mendez-
Cosanga.

PALADINES& ROSERO(1996: 15) denominan a la zona com-
prendida entre los 2Q 15' Y 5Q de latitud sur "Zona Transver-
sal Puna-Mendez" que sequn ellos tiene corteza de tipo
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transicional en su composici6n y agregan: "A 10largo de fa-
lias paralelas a esta franja se observan rocas precambricas,
paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas que estan dispues-
tas en forma subtransversal" 10cual es an6malo con res-
pecto a la direcci6n normal de los Andes.

Adernas del anal isis sfsmico-estranqrafico adelantado
en la Subcuenca Tumaco-Buenaventura, GOMEZet al. (1996:

Fig.2) muestran los principales elementos tect6nicos del
Pacifico y cuencas asociadas, donde es notorio el reconoci-
miento de numerosas "fallas transversales" de direcci6n NO-
SE, todas de desplazamiento lateral izquierdo como se ob-
serva tanto sobre la "Megafisura" de Romeral como, mar
afuera, en el eje de la Fosa. Muchas de las fallas transver-
sales coinciden con los Lineamientos que se describen mas
adelante en este trabajo y que se presentan en la Fig.2. Por
otra parte, NEVERSet al. (1991: 2, Fig.3) expresan, como 10
han hecho tam bien otros autores, que cada una de las cuen-
cas subandinas esta separada por un arco transversal y entre
ellos, mencionan los arcos de Napo y Caqueta-Vaupes que
delimitan la Cuenca Napo-Putumayo. Asi mismo, BEJARANO
et al. (1991: 2) se refieren tam bien al Arco de Caqueta como
el limite norte de la Cuenca de Putumayo y MENELEY
ENTERPRISESLTD. (1991: Fig. 2.5.7.) proyectan en direcci6n
NO-SE hasta el borde cordillerano, entre Florencia y Mocoa,
el alto de basamento preCambrico denominado Arco de
Iquitos. Con el mismo concepto, URIEN& ZAMBRANO(1991:
Fig.1) expresan que al norte de la Deflexi6n de Cochabamba
las cuencas subandinas estan separadas entre si por ele-
mentos tectonicos positivos y mencionan que, existen ade-
mas de la Deflexi6n de Cochabamba las deflexiones de
Huancabamba y Quito.

En Colombia, DEHANDSCHUTIER(1979: 134, Fig. 2) mues-
tra c6mo fajas de diferente densidad sismica y la distribu-
cion preferencial de vol canes permiten la segmentaci6n de
los Andes colombianos mediante caracteristicas NO-SE que
el llarna "Iineamientos".

EI denominado "Bloque levantado del Tolima Grande"
por LOZANO(1985), en la Cordillera Central, esta delimitado
al norte por la Falla Salento y al sur por la Falla de Buena-
ventura-La Plata; estas fallas tienen direcci6n NO-SE y tam-
bien son de desplazamiento lateral Izquierdo. En este blo-
que no se presentan mineralizaciones de oro como tam po-
co es zonas de volcanes, argumento que HALL& WOOD(1985)
comparten; BENAVENTE& BURRUS(1988), reconocen en la
Cuenca del Valle Superior del Magdalena, una serie de fa-
lias de rumbo, algunas de las cuales tienen direcci6n N 50Q

O.

CORTES& DE LAESPRIELLA(1990: 137-139) reconocen la
Falla del Rio Negro como una falla regional de direcci6n N
40Q-50Q 0, que se hace muy evidente en el Macizo de
Quetame donde tienen una zona de influencia de 5 Km de
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ancho. Los autores reconocen la continuacion de la falla al
Sur de Bogota y adernas, la extienden hasta el Departa-
mento del Choco. UJUETA(1990: 114- 116, Fig. 31) reconoce
en el Occidente colombiano, desde Uraba hasta la frontera
con Ecuador, 8 lineamientos importantes de direccion NO-
SE que ejercen notable control sobre el desarrollo
qeomortolcqtco, estructural y sedirnentoloqico del area.

Mediante anal isis de sen sores remotos, de mapas de
relieve y de mapas qeoloqicos de Colombia GOMEZ(1991)
detecta rasgos qeornorfoloqicos y geologicos que Ie permi-
ten definir como Paleomegacizalla Transversal de Colom-
bia (PMTC) a una zona de fallas de 150 Km de ancho y
direccion NO-SE que el extiende desde Panama hasta los
Llanos Orientales. En esta zona reconoce y describe una
serie de fallas transcurrentes, sinestrales, antiguas, que lIe-
gan hasta el basamento y que afectan rocas de edades
paleozoicas hasta cuaternarias. Como limite de tal zona
coloca, al NE, la falla denominada Transversal de Colombia
(FTC) y al SO, la Falla Transversal de los Volcanes (FTV).
UJUETA(1999: 12 y 13) describe 4 de tales lineamientos en
la parte SO de Colombia. En la zona de Pasto, MURCIA&
CEPEDA(1991 :15) reconocen algunas fracturas de direccion
N40QO a N70QO que sequn ellos se salen del tren regional y
que a pesar de ser muy antiguas, ellos las consideran ape-
nas de edad cretacea.

UJUETA(1993: FigA) postula la torrnacion de bloques,
tanto en el area cordillerana como en las cuencas
interandinas y subandinas, delimitados por lineamientos (fa-
lias profundas) de direccion NO-SE y NNE-SSO a NE-SO.
Luego, CUERVO(1995) modela la geologia general de Co-
lombia dentro de un marco rornbohedrico en el que los blo-
ques quedan principal mente delimitados por grandes fallas
de direccion NNE-SSO a NE-SO y lineamientos NO-SE.

Los lineamientos reconocidos son sensiblemente para-
lelos (Fig.2), su direccion fluctua entre N45QO y N55QO Y la
longitud puede variar entre 300 Km y mas de 1000 Km. EI
espaciamiento entre ellos no es regular, como parece serlo
en la Cordillera Oriental de Colombia, quiza porque el estu-
dio de los lineamientos no ha side exhaustivo en estas areas
y aun sea posible reconocer, intercalados, varios
lineamientos mas.

EI mecanisme que explicarfa el movimiento de cizalla
NO-SE no esta bien definido aun; algunos de los autores
citados hasta ahora 10 identifican con la tectonica de pla-
cas, mientras que otros, entre ellos el autor del presente
trabajo, por el contrario, consideran que tales Iineamientos
representan estructuras fundamentales del continente que
han actuado durante mucho tiempo. DEHANDSCHUTTER(1979:
138) dice que "los lineamientos son zonas de debilidad de
la corteza que se han reactivado individual mente 0 en gru-
pos durante diferentes eventos tectonicos desde el
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Proterozoico" y que "los lineamientos son reconocidos en
las cortezas oceanicas y continentales".

Tratando de respetar los nombres que primero les fue-
ron asignados, en este grupo destacan los siguientes
lineamientos:

Lineamientos Sautata-Gaehala

Coincide con algunas de las caracterfsticas que GOMEZ
(1991: 53) utiliza como evidencia para describir la Falla
Transversal de Colombia (FTC). Este lineamiento parece
iniciarse en Panama, donde la Cordillera de San Bias, la
Sierra de Cariazas, la Serranfa del Darien y la Serrania
del Sapo tienen direccion general NO-SE. Desde Panama
se proyecta en direccion SE hasta el Rio Magdalena don-
de empata con el "Lineamiento Gachala" estudiado en la
Cordillera Oriental por UJUETA(1992).

Las caracterfsticas mas sobresalientes de este
lineamiento son:

GOMEZ(1991: 53) sefiala que "La Loma del Cuchillo es
una serranfa aislada y orientada NW-SE que se presenta
en la Cuenca del Choco (Atrato Bajo). Corresponde a la
mejor expresion del Arco de Sautata", Este Arco de Sautata
es una "estructura en forma de Pilar (Horst)" sequn CASE
et al. (1971) y sequn Bandy (1970 en ALVAREZ1983: 59)
"sobre dicho arco se encuentran reposando sedimentos
abisales y batiales del Terciario temprano, 10cual sugiere
que evidentemente fueron levantados con las rocas de ba-
samento"; el Arco de Sautata ha side confirmado por estu-
dios aerornaqneticos, qravlmetricos y slsrnicos y se utiliza
para separar la Cuenca del Atrato de la Cuenca del Sinu;
el Mapa Areas Libres para Contratar de ECOPETROL(2.000)
muestra como al NE de este lineamiento existen numero-
sas manifestaciones de petroleo y gas y en cambio, al SO
del Lineamiento, son escasas; en el tramo de direccion
NO-SE, comprendido entre Canas Gordas hasta 15 Km al
noroeste de Dabeiba, el Lineamiento sigue las cabeceras
del Rio Sucio que tal como se observa en el Mapa Fisico-
Pollticode de Colombia en relieve (IGAC1971) ha logrado
una fuerte incision en la Cordillera Occidental; hacia el SE
GOMEZ(1991 :53) observa que "La flexion estructural que
presentan las rocas terciarias, asl como el desplazamien-
to observado en las rocas volcanico-sedimentarlas del
Cretaceo Superior, entre Mutata y el Alto de los Morros
(Ingeominas, 1979), permite definir la existencia de un
fallamiento transcurrente sinextral". Tambien, GOMEZ(op.
cit.: 53), sen ala que "en este sector de cizalla existen dos
intrusiones de gabro y gabro anfibolltico"; al SE de Santa
Fe de Antioquia el Rfo Magdalena hace un notorio quiebre
de su curso hacia el E y en ese sector, sobre la traza del
lineamiento, tanto ALVAREZ(1983: 45) como GOMEZ(1991:
54) encuentran un sistema convergente de fallas de dife-



rentes direcciones y fajas de rocas cataclasticas con am-
plitud de varios kilometres: en los mapas qeoloqicos de
Colombia (INGEOMINAS1988 Y GEOTEC1988), el Batolito
Antioquefio adernas de estar afectado por una serie de
fallas de direccion N40QO, tiene el mismo orientacion re-
gional NO-SE a diferencia de otros episodios plutonicos
de Colombia que siguen direccion N-S; se conoce una
serie de fallas regionales de direccion NO-SE en cerca-
mas de Medellin (Fallas Balseadero, Nare, Calderas); la
Falla Calderas " es la mas importante por su expresion
regional: atraviesa la actual represa EI Periol y esta ali-
neada con las rocas precambricas, que el Batolito
Antioquerio enqlobo durante su emplazamiento" (GOMEZ
(1991: 54); tarnbien GOMEZ(1991: 54) expresa que "el ras-
go mas significativo 10 constituye el desplazamiento
sinextral de las rocas sedimentarias (cretaceas), localiza-
das al Este de Las Mercedes: alii el desplazamiento neto
es de 3.5 Km". Tal desplazamiento es c1aramente obser-
vable en el Mapa Geologico de INGEOMINAS(1988); conti-
nuando hacia el SE GOMEZ(1991: 54) encuentra hacia el
Occidente del Rio Magdalena "que la Falla Palestina y su
sistema de fallas satelites, sufren claro abombamiento, des-
plazamiento y truncamiento: su continuidad hacia el SW
esta afectada por efectos transcurrentes con direccion
N40QW entre La Dorada y Honda"; el Lineamiento se ha
seguido hasta el Rio Magdalena un poco al Norte de Puerto
Salgar donde se amplian una serie de meandros compri-
midos que vienen del sur; el Valle Medio del Magdalena
(VMM) se ensancha considerablemente entre La Dorada
y EI Banco y a partir de aqui las unidades estratigraticas
requieren nomenclatura diferente a la conocida en el VSM
(MOJICA& FRANCO1990: 56); al Occidente de Cundinamarca,
en el area del Penon, La Palma, Topaipl, en un cinturon
tectonico hundido de direccion NO-SE que separa al norte
y al sur estructuras de direccion NE-SO se presentan va-
rias anomalias geoquimicas. Alii se encuentran
mineralizaciones de Fe, Pb, Zn y esmeraldas; hacia el SE
y hasta el borde Ilanero este lineamiento puede coincidir
con el "Lineamiento Gachala" descrito par UJUETA(1992:
354).

Lineamiento Canas Gordas-Bogota

HALL& WOOD(1985) reconacen varias caracterfsticas
de direccion NO-SE que ellos Ilaman "limites". EI primero
que citan es el "Limite A: Canas Gordas" que se ajusta a la
descripcion de este lineamiento; FABRE(1987: fig.7) traza
la denominada Paleofalla de Gutierrez, de direccion N50QO
y desplazamiento lateral izquierdo, que se acomoda exac-
tamente a la traza del Lineamiento Canas Gordas-Bogota
entre el sector de Apiay, sobre los Llanos Orientales, y el
sur de Honda, sobre el Rio Magdalena. FABRE(op.cit.) jus-
tifica esta falla para establecer el limite entre la seccion
completa del Cretaceo Inferior en la region de Villeta y la
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falta de depositos Berriasianos a Barremianos al SO del
Lineamiento; CORTES& DE LA ESPRIELLA(1990) enumeran,
desde el Macizo de Quetame hasta el Rio Atrato, una se-
rie de caracteristicas estructurales que definen 10 que ellos
denominan un alineamiento de direccion NW-SE; corres-
ponde bien con las caracteristicas que GOMEZ(1991) des-
cribe para la Falla Transversal de Colombia (FTC) en la
Sabana de Bogota y en el Occidente de Cundinamarca y
con las caracteristicas que UJUETA(1990,1992), autor del
nombre «Lineamiento Bogota», enumera en el sector en-
tre Puerto Union sobre el Rio Guaviare (Llanos Orienta-
les) y cerca de Honda sobre el Rio Magdalena.

Definen este lineamiento las siguientes caracterfsticas:

En el Choco, auncuando no en estricta alineacion con
el Lineamiento Canas Gordas-Boqota, pero sl en forma
paralela con el, hay varias caracteristicas importantes en
direccion NO-SE: el Brazo Viejo del Rio Dorninqodo y el
Rio Chintado, que nacen al Occidente en la Serrania de
Los Altos y lIevan direccion NE, repentinamente hacen un
recodo fuerte y ambos desvian su curso hacia el norte;
por tales recodos pasa un lineamiento prominente de di-
reccion NO-SE tal como se observa en imaqenes de radar
del area. Hasta este lineamiento lIega el Anticlinal de
Chintado de direccion N-S, que se interrumpe hacia el sur;
entre 7 Km al oeste de Murmdo y Dorninqodo, parte del
Brazo Murindo del Rio Atrato y el Atrato propiamente di-
cho estan alineados en direccion NO-SE en un tramo de
35 Km; siguiendo hacia el SE, el Lineamiento rompe la
Cordillera Occidental a 10 largo del curso del Rio Penderisco
que ha logrado alii una fuerte incision; Restrepo et at. (1979)
(en HALL& WOOD1985) mencionan justamente en el rnis-
mo lugar la falla de direccion NO del Rio Murri (cabeceras
del Rio Penderisco)-Urrao; luego el Lineamiento pasa por
la extension sur del Paramo de Frontino que desde alii
(3.000 m.s.n.m.) asciende rapidamente hacia el norte hasta
alcanzar 4.080 m.s.n.m. y que constituye una caracterlsti-
ca qeoqrafica importante de la Cordillera Occidental; for-
ma parte del Lineamiento un tramp de 40 Km, de direccion
NO-SE, en el que queda incluido parte del Rio Arma des-
de antes de su desembocadura en el Rio Cauca y la des-
viacion de este ultimo, entre La Pintada y Bolombolo. Con
el lineamiento coincide la terrninacion norte de la depre-
sian del Cauca- Patia ( HALL & WOOD, 1985: 205) 10 que
hace que a partir de alii las cordilleras Occidental y Cen-
tral esten en contacto, y en esa zona, serialan tambien,que
tanto I~ Falla de Romeral como la franja metamorfica
paleozoica presentan desplazamientos laterales izquier-
dos; JAMES(1985: 73) confirma la existencia de caracteris-
ticas de orientaci6n NO-SE que deflectan, en sentido late-
ral izquierdo, juegos de fallas como las de Romeral-Cauca;
manifestaciones de cinabrio y mercurio libre se presentan
en un cinturon N-S en jurisdiccion de los municipios de
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Aranzazu (minas La Esperanza y Manzanillo), Salam ina
(manifestaciones), Pacora (manifestaciones) y Aguadas
(minas EI Socorro y Zulia) de acuerdo a MUTIS(1983: 203).
Este cintur6n esta situado entre los Lineamientos Rio Ariari
y Canas Gordas-Boqota: la poblaci6n de Aguadas cae jus-
tamente sobre el ultimo Lineamiento. La presencia de
mercurio esta relacionada con fallas profundas que conec-
tan con el manto sequn estudios realizados por cientfficos
rusos, en PALADINES& ROSERO(1996:113); sobre la Cordille-
ra Central al occidente del Rio Magdalena, el Lineamiento
Canas Gordas-Boqota limita hacia el NE de su traza, vol-
canes extintos representados ahora por cuellos y crate res
volcanicos como I Cerro Nutibara al oeste de Frontino, el
Cerro Tusa al oeste de Venecia y la Laguna de San Diego
al norte de Sarnana; en la intersecci6n del Lineamiento
con el Rio Magdalena se presenta 10que se ha denomina-
do el Saito de Honda 0 Angostura de Honda; alii De Porta
(1966; en CORTES& DE LA ESPRIELLA1990: 138) sefiala
"variaciones faciales en las unidades del Cretaceo y Ter-
ciario en este limite y adernas indica que existe una posi-
ble discontinuidad estructural en esta zona"; en relaci6n
con el gran espesor que a partir de este sector y hacia el
NE, adquieren los dep6sitos sedimentarios cretaceos, in-
dican que hubo una profundizaci6n del VMM; hacia el orien-
te del Lineamiento Canas Gordas-Boqota aparecen los
afloramientos conocidos del Titoniano Superior y
Berriasiano sequn DORADO(1990: Fig.9). Casi sirnultanea-
mente CORTES& DE LA ESPRIELLA(1990), UJUETA(1990) Y
GOMEZ(1991) describen cada uno de ellos las diferentes
caracteristicas que exhibe el Lineamiento desde el Rio
Magdalena hasta el borde oriental de la Cordillera Orien-
tal.

Lineamiento Rio Ariari

EI Lineamiento Rio Ariari es una caracterlstica estruc-
tural de gran importancia teniendo en cuenta que se ex-
tiende desde la costa Pacifica hasta el Escudo de Guayana.
En la Cuenca de los Llanos Orientales separa hacia el Oc-
cidente, un bloque levantado compuesto principal mente
por roc as terciarias, de un bioque hundido, hacia el Orien-
te, compuesto por una espesa cubierta cuaternaria. EI
Lineamiento ha sido ampliamente descrito por UJUETA
(1990, 1992) yen la Fig.3 se muestran las caractensticas
que definen el lineamiento entre la parte alta de la Cordi-
llera Oriental y el Rio Magdalena.

Dada la gran extensi6n, el Lineamiento practicarnente
divide en dos partes al pars; al NE, en el area de la actual
Cordillera Oriental, junto con el Lineamiento Barquisimeto,
en Venezuela (UJUETA1993), form6 un gran bloque hundi-
do donde el mar cretaceo ingres6 muy temprano y dej6
gruesos dep6sitos de sedimentos, mientras que hacia el
SO junto con el Lineamiento Guairapungo form6 un blo-
que levantado (UJUETA1999), en donde el mar cretaceo
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ingres6 mucho mas tarde y dej6 dep6sitos mas delgados.
Los dos bloques mayores constan, a su vez, de sub-blo-
ques levantados, hundidos 0 basculados delimitados por
Lineamientos de direcci6n NO-SE.

Entre la costa pacifica y el Rio Magdalena son impor-
tantes las siguientes caracterfsticas:

Puede decirse que el Lineamiento sigue la linea de
costa y se inicia desde Punta Ardita, cerca de la frontera
con Panama, pas a por la Bahia de Humboldt 0 Cored6 y
se proyecta hasta la Bahia de Cupica; hacia el SE separa
la Serrania de Los Saltos que forma parte de la Serrania
del Baud6, con s610 alturas de 200 m.s.n.m. y direcci6n
NO-SE, de la continuaci6n de la misma serranla hacia el
sur donde alcanza alturas de mas de 500 m.s.n.m y se
orienta en direcci6n N-S; sobre la Cuenca del Atrato cerca
al sitio Bocas de Bebarama, controla en direcci6n NO-SE
a los nos Tagachi y Buey antes de entrar al Rio Atrato par
su margen izquierda y el Rio Bebararna antes de entrar al
Rio Atrato por su margen derecha. En ese mismo sitio el
curso del Rio Atrato tiene un desplazamiento notorio en
sentido SE; en la Cordillera Occidental pasa cerca de los
cerros de San Fernando y Caramanta al sur de los
Farallones de Citara; continua al SE y desplaza en sentido
NO por 7 Km, el curso del Rio Cauca; los neises de Puqul,
Pescadero, Alto de Minas, Sam ana y Manizales, son real-
mente cuerpos graniticos transformados en neises e
intruidos en el Grupo Cajamarca (Humberto Gonzalez,
comunicaci6n oral). Este evento de edad Devoniano infe-
rior a medio s610 se ha reconocido al NE del Lineamiento
Rio Ariari; al NE de la traza del Lineamiento CASTANEDAet
al. (1996: Tabla 3) encuentran volcanes inactivos repre-
sentados ahora por cuellos volcanicos y domos muy
disectados por glaciaci6n y muy antiguos como los de EI
Retiro, La Ermita, EI Contento, Santa Cecilia, La Cumbre
y La Plazuela y estrato-volcanes, inactivos subrecientes,
como los de Guadalupe y Romeral. En cambio al SO de la
traza del Lineamiento aparecen los volcanes activos; en
la regi6n de San Felix y Valle Alto, situada al NE de
Manizales, se ha determinado la presencia de una secuen-
cia de sedimentos rnfracretaceos (Berriasiano superior-
Albiano medio) de acuerdo a RODRiGUEZ& ROJAS(1985);
en el trayecto entre Manizales y el volcan Nevado del Huiz
sigue la Falla Villamaria-Termales que THOURETet al. (1991:
76) consideran como. una falla normal, activa, de buza-
miento al NE; en la FigA es muy lIamativa la cicatriz que
el lineamiento deja sobre la Cordillera Central desde el
Nevado del Ruiz hasta cerca de Alvarado, controla en un
tramo pequefio el Rio Magdalena, y la misma cicatriz
empata, hacia el SE, sobre la Cordillera Oriental, con las
caracteristicas serialadas en la Fig.3; este Lineamiento
forma el limite suroccidental de la secuencia mas inferior
del cretaceo en la regi6n de Apulo, al occidente de Bogo-
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Fig. 3. Lineamientos Canas Gordas-Bogot8, Ariari y Cartago-Salento. Mapa tectonlco de parte de las plane has

226-227-245 y 246 deIIGAC.

ta: RENzoNI(1994: 33) coloca «el limite nororiental de la
cuenca (del VSM) en cercanias de Guataquf mediante la
prolongaci6n hacia el NO, utilizando irnaqenes de satelite,
de las fallas Palermo, Tabor y Hlo Grande, de rumba
N55QO, interpretadas par el (op.cit: Fig.16) «como
paleofallas que marcan la terminaci6n meridional de la

Cuenca de Cundinarnarca»; finalmente, el Lineamiento se
convierte en limite claro, desde el borde lIanero hasta el
Oceano Pacifico, entre una zona de sismicidad baja al NE
y una zona de sismicidad alta hacia el SO (DEHANDSCHUITER
1979).
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Lineamiento Cartago-Salento

Corresponde con la gran Falla de Salento de LOZANO
(1985: Fig. 16) Y con la Falla de Bagad6 que ha sido con-
siderada por LOZANO(1985: Fig. 13) como un segmento de
la anterior y que juntas afectan todo el sistema andino.
GOMEZ(1980: Fig. 2) 10llama Falla de Bahia Solano, HALL
& WOOD(1985) 10Ilaman "Limite B: Cartago" y BUENO(1989:
Fig. 3) 10denomina "Mega Shears" de Cartago-Bahia So-
lano. La traza del lineamiento real mente pasa unos pocos
Km al norte de Cartago.

Las siguientes caracteristicas son importantes en este
lineamiento:

HALL& WOOD(1985: 205) expresan que "un canon sub-
marino grande de direcci6n noroeste se alinea con el "Li-
mite B"; continua luego por Punta Solano (Bahia Solano);
pasa al S del Alto del Buey que alcanza mas de 1.000
m.s.n.m. y luego sirve de divisoria de aguas entre el Rio
Bojaya que corre hacia el norte y el Rio Baud6 que corre
hacia el sur; este lineamiento establece el limite sur de la
Cuenca del Atrato que esta separada de la Cuenca 0 De-
presi6n de San Juan por un alto delimitado por los
Lineamientos Cartago-Salento y Ataco-Natagaima, carac-
teristica que se refleja topoqraftcamente en la zona de
Itsmina y que ha sido denominada, por varios autores, Alto
de San Juan, Zona Estructural de Itsmina y «Palsoalto-
por Bueno & Govea (1979, en SUAREZ1990); luego rompe
la Cordillera Occidental entre los Altos de Las Palomas al
norte (3.650 m.s.n.m.) y el Alto de Tarnana (4.200 m.s.n.m.)
al sur; pasa por La Virginia en donde el Rio Cauca forma
un recodo de direcci6n NO-SE que JAMES(1985: 58) reco-
noce como "un canon estrecho y profundo comparado con
su homoloqo al sur". Alii las rocas son las mismas y de
acuerdo a medidas recientes "al norte de esta estructura
la superficie se levant6 casi 5 em en 20 aries"; HALL& WOOD
(1985: 205) dicen que "este limite coincide con un quiebre
importante a 10largo del eje de valores de maxima grave-
dad Bouger a 10largo de la Cordillera Central (BERMUDEZ&
ACOSTA1978»>; pasa por Pereira y sigue aproximadamen-
te el curso del Rio Otun, a 10 largo del cual THOURETet al.
(1991: Fig. 1) trazan la Falla Pereira-Otun de direcci6n NO-
SE; remonta la cima de la Cordillera Central al sur de los
Nevados del Quindio y del Tolima; este ultimo se eleva a
5.215 m.s.n.m., mientras que la topografia al SO del
lineamiento s610 alcanza alturas ligeramente mayores de
3.000 m.s.n.m.; en Cajamarca, cerca de la traza del
Lineamiento, se conoce la presencia de cinabrio cuyo ori-
gen, como ya se indic6, esta relacionado con el manto; de
acuerdo a GOMEZ(1991: 58) controla "los nos Combeima-
Coello" y presenta "efectos neotect6nicos a 10 largo del
Cono 0 Abanico de lbaque, con direcci6n NW-SE"; cerca
de lbaque, sobre el abanico de lbaque, se ha registrado
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recientemente la presencia de un cono volcanico
cuaternario con dep6sitos compuestos principalmente de
basaltos que pueden provenir del manto superior; sequn
GOMEZ(1991 :58) "Atraviesa la barrera de Gualanday y afec-
ta el abanico de EI Guamo produciendo levantamientos
del labio sur en 12 metros"; GOMEZ(op cit., 1991:58) en-
cuentra que "Produce seccionamiento en el Sinclinal de
Cunday, en el Anticlinal de Villarrica y afecta tarnbien la
Falla Altamizal"; finalmente alcanza la cima de la Cordille-
ra Oriental en el Alto de Oseras a 3.830 m.s.n.m. hasta
lIegar al norte de la Sierra de La Macarena (Fig.3).

Lineamiento Ataco-Natagaima

Este importante Lineamiernto, que no ha sido mencio-
nado antes, se extiende desde el Pacifico hasta el Escudo
de Guayana; de el forma parte la Falla de Ataco de LOZANO
(1985: Fig. 9), quien considera que el bloque sur se ha
levantado y que el bloque norte esta hundido.

Las caractertsticas importantes de este lineamiento son:

La Serrania de Baud6 que se extiende desde Panama
a 10 largo de la costa pacifica, se hunde a la altura de
Cabo Corrientes, donde se inicla el Lineamiento. A partir
de alii y hacia el sur, la serrania esta ausente y s610 apare-
ce al sur y costa afuera en la Isla de Gorgona que se con-
sidera prolongaci6n de esta cadena (Fig.1); como conse-
cuencia de 10anterior se presentan dos tipos de costas: al
norte del Lineamiento, costa alta, montariosa, acantilada
y hacia el sur, hasta las bocas del Rio Santiago (Ecuador),
costa baja formada por sedimentos aportados por redes
fluviales y una cadena de islas barrera; alcanza el Rio San
Juan a la altura de Bebed6, donde el rio sufre desplaza-
miento de direcci6n NO y luego hacia el SE controla los
nacimientos del Rio Caj6n; en esta zona PEREZ(1980: 35,
Fig. 1) denomina «rasqo de Cabo Corrientes» a una ca-
racteristica que sequn el separa dos provincias estructu-
rales y que justamente marca el limite sur del Alto de San
Juan y ellimite norte de la Cuenca de San Juan; rompe la
Cordillera Occidental al Sur del Cerro Terra (votcan Terra)
que se considera producto de manifestaciones
neovolcanicas en la Cordillera Occidental; sigue al sur de
la Serrania de Los Paraguas; alcanza la cima de la Cordi-
llera Central en el Paramo de Miraflores, aqul la cima de la
cordillera tiene desplazamiento hacia el SE; en. el flanco
oriental de la Cordillera Central es notorio el control que el
lineamiento ejerce sobre el Rio Arnoya tal como se expre-
sa en el Boquer6n de Miraflores a la altura de la poblaci6n
de Las Hermosas; en el Valle Superior del Magdalena
(VSM) tiene relaci6n directa con el Umbra!, Alto 0 Arco de
Natagaima, que tarnbien ha recibido el nombre de Alto Pata
(0 Arco de Pata) que se ha considerado, hasta ahora, como
el limite entre las subcuencas Neiva y Girardot en que se
ha dividido el VSM; RENZONI(1994:Fig.15) encuentra en
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Fig. 4. Entre flechas, parte del lineamiento del Rio Ariari. En el SE, flanco Oeste de la Cordillera
Oriental, en el centro limite VSM-VMM (?) Y en el NO, flanco E de la Cordillera Central. Imagen
digitalmente procesada por BP Exploration y cedida por Ecopetrol (ISN 25665).
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una franja central del VSM que la Formaci6n Yavi aparece
al NE de la Quebrada Barnbuca en un bloque inclinado
hacia el nordeste; alii FLOREZ& CARRILLO(1996: 482) afir-
man que "EI Ifmite sur de esta formaci6n (Formaci6n Yavi)
en el extremo norte de la Subcuenca de Neiva, coincide
aproximadamente con el trazo del lineamiento 0 falla de
Villavieja, la cual tiene orientaci6n N50QW"; tal falla coinci-
de y forma parte del Lineamiento Ataco-Natagaima. Ade-
mas, los ultirnos auto res resaltan, con acierto, la influen-
cia que estos lineamientos ejercen sobre la sedimenta-
ci6n; en el mismo sentido VILLARROELet al. (1996: 60) ha-
cen notar que de acuerdo con datos del subsuelo pueden
deducir que el "All de Pata" se comporta como una espe-
cie de colina que se presenta "en posicion transversal con
respecto al Valle del Magdalena" y que de acuerdo a rela-
ciones estratiqraficas presentes en el area, tal alto no s610
separa las subcuencas de Neiva y Girardot del VSM des-
de el Oligoceno al Mioceno sino que esa barrera sufri6
tam bien levantamiento durante el Plioceno; sobre la Cor-
dillera Oriental corta abruptamente, en la Cordillera de Los
Picachos, el Macizo de Garz6n. Este, de gran continuidad
hacia el SO, practicarnente desaparece alii: sequn el Mapa
Geol6gico de INGEOMINAS(1988) primero pone en contacto
el Macizo de Garz6n con rocas del Terciario y, luego, ha-
cia el Llano con rocas cuaternarias; pasa por Puerto Rico
sobre el Rio Guayabero y continua por el Saito de Angos-
tura formado, hacia el SE, por el mismo rio y bordea , fi-
nalmente, el sur de la Serrania de La Macarena.

DUQUE(1971) muestra en un mapa generalizado va-
rias lineas de direcci6n NO-SE que Ie sirven para indicar
la localizaci6n de interrupciones regionales en la distribu-
cion de poblaciones faunisticas en el Cretaceo superior,
una de elias esta situada entre Neiva y la Serrania de La
Macarena, aproximadamente sobre la traza del
Lineamiento Ataco-Natagaima. Los Lineamientos Ataco-
Natagaima y Buenaventura-La Plata sirven de limite a la
Cuenca 0 Depresi6n de San Juan cuya caracterlstica prin-
cipal, que se asemeja a la Cuenca Progreso al sur del
Ecuador (Fig.2), es que el ejB de la depresi6n es transver-
sal al tren estructural del area ya que se orienta del ONO
al ESE, tal como se observa en el mapa rnaqnetico del
area (OJEDA & CALIFE 1987: Fig.10) Y sobre la cuenca
subandina, entre la Cuenca de los Llanos y la Cuenca del
Putumayo, los mismos dos Lineamientos pueden ser tam-
bien los limites de la Cuenca vart-Caquan propuesta por
ECOPETROL(2001). En el mismo informe (Fig. 3.7) dibujan
una caracterlstica estructural importante que denorninan
«Lineamiento Caja de Piedra» con orientaci6n NO-SE y
desplazamiento lateral izquierdo que se extiende desde el
borde oriental de la Cordillera Oriental, Liano adentro, hasta
la Sierra de Chiribiquete y aun pod ria empatar con la Falla
Apaporis (op.cit., Fig. 3.3).
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Lineamiento Buenaventura-La Plata

Denorninado asl por la Falla de Buenaventura-La Pla-
ta (LOZANO1985: Fig. 16); sequn el autor tiene el bloque
NE levantado y junto con la Falla de Salento forman el
gran "Bloque levantado del Tolima Grande". Esta caracte-
ristica de desplazamiento lateral Izquierdo ha sido IIama-
da "Limite C: Huila" por HALL& WOOD(1985) Y Falla de Cali
por UJUETA(1990: Fig. 31). EI lineamiento realmente pasa
al NE de la poblaci6n de La Plata.

Las caracterfsticas mas sobresalientes de este
lineamiento son:

Entre Bahia Malaga y un poco al sur de Buenaventura
la Ifnea de costa sigue la direcci6n del Lineamiento y al
sur de este la costa se des plaza 60 Km en direcci6n SE.
Los Cerros de Los Chancos de direcci6n NO-SE, se pro-
yectan al occidente hasta las bocas del Rio San Juan y
hacen que este ultimo, que viene del norte con direcci6n
aproximada N-S, se deflecte hacia el occidente hasta al-
canzar el Oceano Pacifico donde forma el delta de San
Juan. Los Cerros de Los Chancos controlan tambien la
direcci6n de los nos Calima, Dagua y Anchicaya; esta im-
portante caracteristica topoqratica transversal a la cuenca
esta directamente relacionada a la estructura pre-Tercia-
ria tal como se observa en las secciones sismicas y
rnaqneticas, donde al N del Lineamiento, aparece un alto
de basamento de direcci6n NO-SE; el Mapa de Areas Li-
bres para Contratar de ECOPETROL(2.000) muestra c6mo
a partir del Lineamiento hacia el sur en la Cuenca de
Tumaco aparecen mucho menos manifestaciones de pe-
tr61eo y gas con respecto al norte del Lineamiento (Cuen-
ca Atrato-San Juan); pas a por la terminaci6n norte de Los
Farallones de Cali cerca de Cali; formando un notorio con-
traste topoqrafico el Lineamiento rompe la Cordillera Cen-
tral inmediatamente al sur del Nevado del Huila, la topo-
graffa al norte del Lineamiento es alta y alcanza los 5.750
m.s.n.m. precisamente en el Nevado del Huila. Hasta el
lineamiento lIegan las Serrania de Ata e Iquira que vienen
del NE y no pasan al SO donde la topograffa es mucho
mas baja y solo alcanza los 3.500 m.s.n.m.; cruza el VSM
a la altura de Hobo y luego rompe la Cordillera Oriental al
sur de Aigeciras; alii el Rio Neiva que viene del oriente
con direcci6n SO-NE hace un codo fuerte y se dirige luego
hacia el NNE-SSO; sobrepasa la cima de la cordillera y se
dirige hacia Guacamayas y San Vicente del Caquan en
los Llanos Orientales; este Lineamiento al igual que el
Lineamiento Hio Ariari separa zonas de diferente
sismicidad; en este caso separa una zona de alta
sismicidad hacia el NE de una zona de sismicidad baja
hacia el SO, es decir, entre los dos lineamientos queda
comprendida una ancha faja de alta sismicidad
(DEHANSCHUTIER1979: Fig.2) que se extiende desde el bor-



de lIanero hasta mar adentro en el Pacifico.

Lineamiento Suarez

Este lineamiento que ha sido descrito por UJUETA(1999:
12) tiene las siguientes caracterfsticas: comienza en la cos-
ta pacffica cerca de la Bahia Choc6; controla hacia el SE
el Rio Timba; el Lineamiento podria servir para subdividir
la denominada Cuenca de Tumaco, cuyos limites son el
Lineamiento Buenaventura-La Plata al norte y el
Lineamiento Rio Mira al sur, en cuencas menores, con ca-
racteristicas diferentes, sequn se observa en el mapa mag-
netico del area (OJEDA& CALIFE1987: Fig.1 0); sigue, sobre
la Cordillera Occidental, una falla de direcci6n NO-SE que
aparece en los Mapas Geol6gicos de INGEOMINAS(1988) Y
GEOTEC(1988), falla que separa la Serrania de Siguf, al
sur, de la terminacion sur de los Farallones de Cali, al nor-
te; pas a al sur de la poblaci6n de Suarez donde sequn
STUTZER(1934: 87) "el valle de Cali esta bordeado por el
dintel eruptivo de Suarez-Santander formado por p6rfidos
dioriticos". Continua sobre una falla de direcci6n NO-SE
(Mapa Geol6gico de INGEOMINAs1988) que desplaza en sen-
tido NO el Rio Cauca. STUTZER(1934: 90) considera "sin-
gular el hecho de que en esta parte el rio Cauca pase por
entre la Cordillera Occidental y no corra en su propio foso
geol6gico" y desde el sur de Suarez se extiende hasta el
norte de Totor6 y el sur de Silvia; une luego los volcanes
de Merenberg y EI Pensil (UJUETA1999: Fig. 4) ; continua
hacia el SE y pasa muy cerca de la confluencia controlada
del Rio Tirnana en el Rio Magdalena; luego pasa por el
recodo, por cambio de direcclon N-S a SE, que forma el
Rio Suaza y que tiene lugar inmediatamente al occidente
de la poblaci6n de Guadalupe; alii, convergen las fallas de
Suaza y Acevedo que vienen del sur y continuan como
una sola falla hacia el NE; en el sector comprendido entre
la confluencia controlada del Rio Tirnana y el Rio Magda-
lena y el recodo del Rio Suaza, ellineamiento establece el
limite sur de la Forrnacion Honda donde forma parte del
cierre del Sinclinal de Tarqui, cuyo eje levanta hacia el SO
y cabecea hacia el NE. La Formaci6n Honda no vuelve a
aparecer hacia el SO en las cuencas de Suaza, Pitalito y
Palestina; sequn KROONENBERG& DIEDERIX(1982: 82) las
andesitas olivinicas encontradas en los volcanes
Merenberg y EI Pensil probablemente pueden pertenecer
a la misma secuencia de las lavas basalticas de San
Agustin- San Jose de Isnos y como elias pueden tambien
provenir del Manto Superior. 'En forma similar pueden con-
siderarse las intrusiones basalticas (diques, silos y peque-
nos stocks) que ocurren en los f1ancos oriental y occiden-
tal de la Cordillera Oriental (sector Girardot- Cucuta) (UJUETA
1991: Tabla1). Se trata, en este caso, de gabros con
hornblenda y biotita hasta gabros piroxenicos que han side
relacionados con Lineamientos de direcci6n NO-SE.

Lineamiento Purace
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L1amado "Limite D: Purace" por HALL& Wooo (1985),
corresponde con el lineamiento No 5 de UJUETA(1990:
Fig.31). Este lineamiento que ha side descrito reciente-
mente por UJUETA(1999: 12), se inicia en el Pacffico como
un canon submarino de direcci6n NO-SE en la pared inte-
rior de la fosa y forma adernas, una aparente deflexi6n
del eje de la fosa (HALL& WOOD1985: 205); costa adentro
controla y ha excavado un profundo corte en el valle infe-
rior de Rio San Juan de Micay; continua en direcci6n SE y
pasa entre las serranias de Timbiqui y de Siguf; pasa al N
del Cerro Munchique (Munchique de Tambo) la parte mas
alta de la Cordillera Occidental en este sector; forma parte
de la divisoria de aguas entre los rios Cauca y Patia en un
puente (nudo) volcanico compuesto por dacitas y dioritas,
que interrumpe alii la Fosa Interandina (Graben
Interandino). Vale la pena anotar que la Hoya del Rio Cauca
(1.000 m.s.n.m) es de mayor elevaci6n que la Hoya del
Rio Patia (algo mas de 500 m.s.n.m.) Esta caracteristica
geol6gica que forma ellimite entre las subcuencas del Valle
del Cauca y del Patia recibe el nombre de Cuchilla del
Tambo y tam bien Alto Paleogeomorfol6gico Popayan-El
Tambo (PEREZ1980: Fig.6). MURCIAet al. (1981 :53), ha-
blando del sistema de fallas del Cauca-Patia encuentran
que existe un sistema de fallas NO-SE que ellos lIaman
fallas de compensaci6n que pueden haberse comportado
como fallas verticales 0 de rumbo; ellos creen que es posi-
ble que a traves de fall as de este tipo, intrusiones de cuer-
pos igneos esten asociadas con el paleoalto Popayan-El
Tambo; involucra una falla sin nombre, de direcci6n NO-
SE, que aparece en el Mapa Geol6gico de Colombia
(INGEOMINAS1988) que se extiende desde la planicie de
Popayan hasta el sur y paralelamente a la cadena de vol-
canes de los Coconucos (Paletara, Pan de Azucar y
Purace): sigue al SE por el valle del Rio Mazamorras,
afluente del Rio Magdalena, orientado en direcci6n NO-
SE; conecta los dep6sitos de lavas basalticas de San
Agustin-San Jose de Isnos con los de Acevedo-San Adol-
fo y es muy posible tam bien que el Lineamiento Purace
sea responsable del cambio abrupto de rumbo NE a NO
que sufre el Rio Guarapas en el area de Pitalito y que
luego obliga al rio a buscar desaque an6malo en el Rio
Magdalena y, a la vez, ayudaria a explicar en parte la de-
presi6n de Pitalito ahora ocupada superficial mente por
depositos cuaternarios; el control NO-SE del Rio Guarapas
ha side cartografiado como una falla sin nombre en el mapa
geol6gico del sur del Departamento del Huila por GOMEZ&
DIEDERIX(1993); es interesante anotar tarnbien que hasta
este lineamiento IIegan los afloramientos de rocas tercia-
rias de las formaciones Gualanday y Gigante; elias no apa-
recen ya hacia el SO. Ya sobre el borde cordillerano, al
occidente de Florencia, hay un corte neto sobre el Macizo
de Garz6n, cuya expresi6n superficial se reduce, desde
alii hacia el SO, practicarnente a la tercera parte; sin em-
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bargo, tal reducci6n de espesor es aparente y se debe a la
combinaci6n de fallas de direcci6n NE-SO y al Lineamiento
que rompe el Macizo y deja su bloque hundido hacia el
SO (UJUETA1999: Fig.4) donde el Macizo continua en el
subsuelo con cubierta Terciaria-Cuaternaria somera; lue-
go se interna en la Cuenca Subandina de Napo-Putumayo
como se manifiesta en el prominente alineamiento NO-SE
de los rios Bodoquero y Orteguaza; relacionado con este
lineamiento estarfa el Arco de Caqueta 0 Arco del Vaupes
o arco de Iquitos, una caracterfstica NO-SE, que en la zona
subandina sequn BEJARANOet. al. (1991: Fig.1.1), Y varios
autores mas, forma el limite NE de la Cuenca del Napo-
Putumayo.

Lineamiento La Fragua

Denominado asf por UJUETA(1990: 115, Fig.31) Y des-
crito recientemente tarnbien por UJUETA(1999: 13), se ha
proyectado hasta justamente al norte de la Isla de Gorgona
considerada como continuaci6n de la Serrania del Baud6;
este alto estructural indicarfa que el sector al NE del
Lineamiento esta hundido; sigue luego el curso del Rio
Timbiquf, atraviesa la Serrania de Tirnbiqul entre el Cerro
Timbiquf (2.236 m.s.n.m.) al norte y el Cerro Napf (2.700
m.s.n.m) al sur (IGAC 1977: 209). Los cerros de Napf y
Timbiquf estan formados por intrusiones de rocas
tonaliticas terciarias; sequn el mapa rnaqnetlco del area
(OJEDA& CALIFE1987: Fig.10) este Lineamiento que forma
un alto podrfa establecer otras dos subdivisiones meno-
res dentro de la Cuenca de Tumaco; luego atraviesa la
Cordillera Occidental entre el Cerro Guavas al norte y el
Cerro Guapi al sur; pasa por el Paramo de Las Papas y
sigue la Serranfa de La Fragua, donde existe clara ubica-
cion lineal, de direcci6n NO-SE, de varios centros volcani-
cos como el Domo de San Alfredo, La Caldera de Cutanga
y los Picos (con os) de La Fragua. Parte de la Serrania de
La Fragua establece la divisoria de aguas entre varios de
los afluentes del Rio Magdalena (1.400 m.s.n.m.) y del
Rfo Caqueta (500 m.s.n.m.); aqui el Lineamiento La Fra-
gua interrumpe la cuenca del Valle Superior del Magdale-
na en igual forma en que lo.hace el Lineamiento Purace
en la Fosa Interandina (Graben Interandino) a la altura de
la caracterfstica geomorfol6gica de Tambo-Popayan;
KROONENBERG& DIEDERIX(1982: 75) postulan en el area de
la Serrania de La Fragua un "Arco" 0 barrera que se ha
usado tacitarnente como terminaci6n del VSM; tarnbien
como en el Lineamiento Purace, en el Lineamiento La Fra-
gua el bloque levantado esta ubicado al NE. Este levanta-
miento explica la existencia de la actual Serrania de La
Fragua y ha establecido, desde el Terciario Inferior, la ba-
rrera responsable del cambio de facies al NE y SO del
Lineamiento (UJUETA1999,Fi9.6).

Lineamiento Guairapungo
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Lineamiento denominado "Fractura de Guairapungo"
por ACOSTA(1983), "Limite E: Guairapungo" por HAll &
WOOD(1985: 205), Lineamiento NO.7 por UJUETA(1990:
Fig.31); MARTiNEZDELOlMO (1991: Fig.6) hace coincidir allf
mismo, una caracterfstica de direcci6n NO-SE que 131lla-
ma Arco de Mocoa. Tarnbien ha sido descrito por UJUETA
(1999: 13); se inicia en la costa pacifica; allf, al sur del
Lineamiento, la linea de costa se proyecta ahora hacia el
NO; forma la divisoria de aguas entre el Rfo lscuande, de
direcci6n NO-SE, y el Rfo Tapaje; corta la Cordillera Occi-
dental en el gran Canon del Rfo Patfa (+500 m.s.n.m.),
caracterfstica geogratica conocida como la Hoz de Minama,
y con esa misma direcci6n continua en el tambien pronun-
ciado canon del Rio Juanambu hasta sus cabeceras; pasa
por la parte alta de la Cordillera Central entre los Volcanes
de Juanoy y Bordoncillo; probablemente tiene que ver con
el lIamativo limite NE del Valle de Sibundoy que tiene di-
recci6n NO-SE y que coincide con la conocida Falla de
San Francisco; lIega a las cabeceras del Rio Mocoa y at-
canza el borde lIanero en cercanfas de la Villa Amaz6nica;
HAll & WOOD (1985:205) serialan que hacia el sur del
Lineamiento las anomalfas qravirnetncas en los Andes son
mas amplias y mas negativas 10 que sugiere la existencia
de ralces de la corteza mas anchas y profundas;
DEHANDSCHUTIER(1979: 136) y ACOSTA(1983: 61) anotan
que esta caracterfstica de direcci6n N50QO, es de gran
importancia pues esta relacionada con la virtual desapari-
ci6n de la Cordillera Oriental al occidente de Puerto Li-
m6n; una linea de direcci6n NO-SE, aparentemente con-
trolada tect6nicamente, que coincide con el Lineamiento
Guairapungo, sequn DUQUE(1971),controlarfa alii interrup-
ciones en la distribuci6n de poblaciones faunfsticas en el
Cretaceo superior.

Lineamiento Guamues

Denominado asl por UJUETA(1990: 116, Fig. 31) co-
rresponde con el Lineamiento NO.8 de ese trabajo. Este
Lineamiento se inicia en la Rada de Tumaco formada en
una fuerte entrante de la costa pacifica; sigue el curso del
Rfo Guiza en el borde occidental de la Cordillera Occiden-
tal; sigue la Falla de Tumaco, asl denominada por
INGEOMINAS(1988), desde Tumaco hasta los nacimientos
del Rfo Telembf; utiliza el Valle del Rio Guarnues ya sobre
el flanco oriental de la Cordillera Central y lIega hasta el
borde cordillerano, donde desplaza en sentido lateral iz-
quierdo rocas jurasicas y luego, ya sobre la Cuenca del
Putumayo, controla primero, por 32 Km, el Rio Guarnues
y luego el Rio Raya (Mapa Fisico-Politico de Colombia,
L1GAC972) por aproximadamente 25 Km hasta la desem-
bocadura en el Rio San Miguel.

Lineamiento Rio Mira

Es el "Limite F: Rio Mira" de HAll & WOOD(1985: 205)



que sequn ellos tiene las siguientes caracterlstlcas: "un
canon submarino mayor en la fosa de Colombia- Ecuador
se alinea con el "Limite F" y el mismo lineamiento, tiene
gran expresi6n fisiogratica en los Rios Mira y Salado don-
de "enuncian que se ha conocido la presencia de fallas
transcurrentes". De acuerdo a 10 anterior y sin mejores
argumentos se propone, tentativamente, el Lineamiento
Rio Mira como limite, aun no establecido, entre las cuen-
cas Tumaco (Colombia) y Borb6n (Ecuador).

Este lineamiento de desplazamiento lateral izquierdo,
muestra como una de sus caracterfsticas los cam bios de
direcci6n en los elementos estructurales; asi sucede en el
area con el Graben Interandino cuando este cambia de
rumbo NE-SO en el norte, a rumbo NNE-SSO en el sur;
en la denominada regi6n Subandina (Cordillera Oriental
del Ecuador) el Lineamiento sigue el curso del Hio Aguarico
donde el Domo de Napo, que tiene altura promedia de
1.000 m, cabecea abruptamente y desaparece por com-
pleto al norte; por otra parte, el Rio Coca que en el occi-
dente tiene rumbo NE abraza el Domo de Napo y luego 10
obliga a cambiar a rumba NNO hasta su desembocadura
en el Rio Napa (Mapa geol6gico de la Republica del Ecua-
dor, SNGM1969); ellineamiento se interna en la regi6n baja
oriental del Ecuador don de sigue el curso del Rfo Jivino
hasta su desembocadura en el Rio Napo; este ultimo tie-
ne alli un tramo de 25 Km con direcci6n NO-SE; al sur de
este lineamiento, en la zona andina, se reconoce mayor
cantidad de volcanes que exhiben como caracterlstica el
que sus composiciones son mucho mas variadas que las
del norte (HALL& WOOD1985: 205).

Lineamiento Esmeraldas-Pichincha

Corresponde, parcialmente, en el occidente del Ecua-
dor, con el "Limite G: Pastaza- Esmeraldas" de HALL& WOOD
(1985: 205) quienes 10continuan hacia el oriente donde 10
relacionan con la terminaci6n norte del Paleozoico-Jurasico
en la Depresi6n de Napo-Pastaza. Sin embargo, en este
trabajo, se propone la continuaci6n del lineamiento hacia
el SO del Rio Esmeraldas, pasando por el Volcan Pichin-
cha y lIegando hasta el Hlo Nashino en la Cuenca de Orien-
te. Este Lineamiento puede corresponder tarnbien con la
Deflexi6n de Quito que mencionan en su trabajo URIEN&
ZAMBRANO(1991) Y que ellos citan junto con las importan-
tes deflexiones de Riobamba y Huancabamba.

Las caracterfsticas mas importantes de este
Lineamiento son :

AI norte del lineamiento la linea de costa se inunda
mientras que al sur la linea de costa es emergente (HALL&
WOOD1985); cerca de la costa controla el Rio Esmeraldas
por 20 Km en direcci6n NO-SE; luego sobre ellineamiento
terminan abruptamente las cordilleras, que vienen del norte,
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de Toisan y de Intag compuestas por rocas cretaceas de
la Formaci6n Pifion que quedan en contacto directo con
grandes abanicos cuaternarios; ROSANiA(1989: FigA) tra-
za la Falla Esmeraldas-Pichincha que sirve de limite entre
las cuencas de Borb6n y Manabl y las desplaza en senti-
do lateral izquierdo, en la misma forma que hace mas al
SE con las Fallas Guayaquil-Babahoyo-Santo Domingo
(Fig. 2). Un poco al sur de Quito las Cordilleras Occidental
y Real estan unidas por el horst transversal lIamado por
ACOSTA(1983:Fig.1) Nudo de Tiopullo; pasa por el Volcan
Pichincha; corresponde tarnbien con la flexi6n de
Guayllabamba (ACOSTA1983: 55) situada aproximadamente
a la altura de Quito; hacia el N del lineamiento la direcci6n
de los Andes es N30QE mientras que hacia el S la direc-
cion es N10QE; pasa por el Volcan lIal6 que esta allado de
la gran Falla Antizama de orientaci6n NO-SE (HALL& BEATE
1991: 9); pasa por el Nevado de Antizama, sigue por el
Hlo Cosanta sobre el flanco oriental de la Cordillera Real y
termina controlando el Hio Tashino, afluente del Hio
Curaray, sobre la Cuenca Oriental; BALKWILLet al. (1995:
567) anotan que las fallas al norte del Hlo Curaray, en la
Cuenca de Oriente, tienen rumbo NNE, y son paralelas
con el tren general de la estructura de Napo, mientras que
al sur del Rro Curaray tienen rumbo NNO paralelas a la
estructura de Cutucu, e igual se repite, en la misma area,
con los plegamientos que aparecen al norte y al sur del
lineamiento (Mapa geol6gico de la Republica del Ecuador,
SNGM1969); en esta misma zona FAUCHER& SAVOYAT(1973:
126) hacen notar que existe una caracterfstica estructural
que limita al sur del Hlo Curaray una cuenca profunda de
una regi6n alta al norte, y que los dep6sitos de petr61eo de
Lago Agrio se encuentran en caracteristicas antiformes pro-
ducidas por asentamiento diferencial sobre aitos del z6ca-
10y que no tienen relaci6n con la orogenia andina.

Lineamiento Cojimies-Puvo-Corrientes

Este lineamiento se inicia en la Boca del Hlo Cojimies.
AI norte del lineamiento la costa se proyecta hacia el NO
hasta la Punta Galera con respecto a la linea de costa al sur
del lineamiento; el lineamiento controla por 25 Km el curso
del Rio D6gela; a partir del Hlo D6gela y hasta la parte alta
de la Cordillera Occidental, hacia el SE de Santo Domingo
de Los Colorados, el Lineamiento se expresa como diviso-
ria de aguas. As! al NE del Lineamiento los nos fluyen hacia
el N buscando el Rio Esmeraldas y al SO los nos se orien-
tan hacia el S para unirse, principalmente, al Hio Daule; en
el f1anco oriental de la Cordillera Real sigue el Rio Langoa;
pasa al sur del cierre sur del Domo de Napo; pasa por la
inflexi6n del Anticlinal de Mirador y tarnbien por la inflexi6n
de la falla que separa la Zona Subandina (Cordillera Orien-
tal del Ecuador) de la Cuenca de Oriente; tales inflexiones
estan situadas un poco al norte de Puyo, pero tarnbien, pa-
ralelamente, a la altura de Puyo la Cordillera Real muestra
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una marcada inflexi6n (Mapa geol6gico de la Republica del
Ecuador, SNGM1969) que BENITEZet al. (1986: 1-7) conside-
ran que puede ser explicada como producto de una
megacizalla sinestral. Esta area es una depresi6n estructu-
ral que ha recibido el nombre de Depresi6n de Puyo (BALKWILL
et al. 1995: 561); luego en la Cuenca de Oriente controla
por cerca de 200 Km el curso de los nos Naiyo Yacu y Co-
rrientes; finalmente, el Lineamiento pod ria proyectarse has-
ta la frontera entre Ecuador y Peru al lIamado por CAMPBELL
(1970:8) «Arco de Cononaco», un levantamiento que se pro-
yecta del Escudo de Guayana y sirve para subdividir, sequn
el autor, la Cuenca de Oriente en la Subcuenca de Napo en
el N del Ecuador y S de Colombia, de la Subcuenca de
Pastaza al sur del Ecuador y norte del Peru. CAMPBELL(op.cit.:
9) claramente expresa que se notan «Alqunas diferencias
estratiqraficas y estructurales relativamente menores entre
esas subcuencas sugiriendo que el arco ejerce influencia
sobre la evoluci6n sedimentaria y estructural de la cuenca»
y adernas seriala que el arco puede estar delimitado por
zonas de fallas antiguas desarrolladas en el basamento; fi-
nalmente, en un estudio sismico regional adelantado en la
Cuenca de Oriente, SMITHEY(1992: Plate VIII) confirma,
mediante la cartograffa de los afloramientos preCretaceos,
la proyecci6n del basamento (Arco de Cononaco) en direc-
cion NO-SE.

Lineamiento Punta Jama-Rio Pastaza

En la costa pacffica, cerca de Punta Jama, ellineamiento
involucra una falla que desplaza en sentido lateral izquierdo
el cord6n costero formado por rocas de las formaciones Pi-
non y Tosagua (Mapa geol6gico de la Republica del Ecua-
dor, SNGM1969); controla en direcci6n NO-SE el Rfo Oro;
pasa al sur de las ciudades Ambato y de Banos; hasta el
Ifmite entre la Cordillera Real y la Zona Subandina (Cordille-
ra Oriental) y al norte del lineamiento lIegan rocas del Ter-
ciario (Formaci6n Tiyuyaco) que desaparecen al sur; conti-
nua hacia la Depresi6n transversal de Pastaza donde la Sie-
rra de Cutucu que viene del sur y que ha rebajado su altura
de 2.000 m a 1.400 m se carta y desaparece bajo el Valle
del Rfo Pastaza y, finalmente, el lineamiento controla por
cerca de 150 Km al Rio Pastaza.

Lineamiento Bahia de Caraguez-Sangav

La costa al norte del Lineamiento se proyecta 20 Km al
NO con respecto a la costa al sur del Lineamierto; este
lineamiento divide en dos la Cuenca de Manabf y Ie comuni-
ca movimiento lateral izquierdo, pues la Cuenca Manabf norte
esta desplazada hacia el occidente con respecto a la Cuen-
ca Manabf sur (BENiTEZet al. 1986: 1- 34); continua el
lineamiento por los volcanes de Pan de Azucar y Sangay
sobre la Cordillera Real y sique el curso del Rfo Volcan so-
bre el flanco oriental de la misma cordillera; HALL& BEATE
(1991: 6) anotan que la franja de estratovolcanes andesfticos,
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que vienen del norte, deja de existir con el volcan Sangay y
s610vuelve a aparecer en la regi6n de Arequipa en el Peru;
en la zona Subandina (Cordillera Oriental) forma el contac-
to entre rocas del Jurasico (Formaci6n Santiago) y rocas
cuaternarias; al norte del lineamiento varios plegamientos
amplfan el area de afloramiento de rocas jurasicas, cretaceas
y terciarias con respecto al area de afloramientos al sur del
lineamiento, donde las rocas continuan como un monoclinal
simple.

Lineamiento Chongon-Colonche

Desde Puerto Cayo hasta el Cabo San Lorenzo la Ifnea
de costa tiene direcci6n NO-SE y se ha proyectado hacia el
NO con respecto a la Ifnea de costa al sur del Lineamiento;
el Lineamiento Chong6n-Colonche tiene el bloque norte le-
vantado y actua como el Ifmite norte de la Cuenca Progre-
so. En este sector se presentan una serie de caracterfsticas
lIamativas de direcci6n NO-SE tales como los Cerros de
Chong6n y Colonche, la Falla de Colonche de desplaza-
miento lateral izquierdo, la Cuenca Progreso y la Falla La
Cruz que forma ellfmite sur de la Cuenca Progreso (BENiTEZ
et al.1986: 1-35); DUQUE(1971: Mapa Geol6gico Generaliza-
do-Franja Noroccidente de Sur America) sen ala esta carac-
terfstica como uno de sus Ifmites de interrupciones faunfsticas
del Cretaceo Superior Oriental; hacia el SE, los rfos de cur-
so aproximadamente paralelos Daule y Babahoyo, que flu-
yen desde el norte en direcci6n sur, se unen en confluencia
obligada sobre el lineamiento; los rfos Chanchan y Chimbo
nacen en la Cordillera Occidental, tienen rumbo SO, se es-
trellan contra el Lineamiento, cambian a rumbo NO y vierten
sus aguas al Rfo Babahoyo en uni6n an6mala; en el f1anco
occidental de la Cordillera Occidental el cord6n de rocas de
la Formaci6n Pirion que viene del sur con orientaci6n gene-
ral NE cambia a direcci6n francamente N-S; continua hacia
el SE y pasa cerca de la ciudad de Azogues.

Lineamiento Salinas-Giron

La Ifnea de costa entre Salinas y la Isla Runa esta c1ara-
mente controlada, en direcci6n NO-SE, por el lineamiento
que forma a la vez el Ifmite sur de la Cuenca Progreso; el
considerable desplazamiento, en direcci6n SE, de la Ifnea
de costa desde Salinas hasta Punta Puntilla alcanza 160Km;
el Lineamiento divide la regi6n en dos provincias costane-
ras distintas; las zonas al S y al N son diferentes desde el
punta de vista fisiogratico; al sur de Gir6n y al sur del
lineamiento a diferencia de 10 que sucede al norte del
lineamiento, hay una amplia area ocupada por rocas volca-
nicas de la Formaci6n Pinon (Kp) y por rocas fgneas
indiferenciadas (G) sequn el Mapa geol6gico de la Republi-
ca del Ecuador (SNGM1969); pasa la Cordillera del C6ndor y
se proyecta hacia la confluencia del Rfo Santiago con el Rfo
Marafion.



Deflexi6n de Huancabamba

EI cambio brusco de direccion de la cadena and ina, de
NO-SE en el sur a NNE- SSO en el norte, cerca de la fronte-
ra entre Ecuador y Peru, recibe el nombre de Dellexion de
Huancabamba. La Deflexion de Huancabamba se conoce
tarnbien como Estructura Transversal de Amotape. La
tectonics anomala al N de la Estructura Transversal de
Amotape se inicia en las Islas Galapagos y coincide con la
Cordillera Submarina de Carnegie y hacia el este con la
depresion del Amazonas que ahora utiliza un lineamiento
reactivado del Escudo. GANSSER(1973: 16) afirma que la
Peninsula de Amotape forma el punta mas occidental del
continente suramericano, que no se conocen volcanes
cuaternarios en esta zona anornata y que tam bien faltan en
el norte del Peru. Esta caracterlstica de direccion aproxima-
da E-O es ampliamente conocida en la literatura geologica
de Surarnerica, Loczv (1970: 2113) afirma que tal deflexion

muestra desplazamientos geologicos y qeomorfoloqicos la-

terales izquierdos, al punta que el Escudo de Guayana al
norte de la detlexion esta desplazado en sentido lateral iz-
quierdo con respecto al Escudo Brasilefio, y que el mismo
l.oczv (1970: 2114) cree, par una parte, que la edad de esta
deflexion es Paleozoica temprana 0 pre-Paleozoica. Pero,
por otra parte, considera que las geosuturas de direccion E-
O son lineamientos de basamento infra-Precarnbrico que
se han formado como respuesta a la rotacion de la tierra.

2-Megafacturas (= Lineamientos de direcci6n NNE-SSO
a NE-SO)

Estas fracturas son mucho mejor conocidas por la co-
munidad geologica y por 10 tanto no requieren la documen-
tacion a que fue necesario recurrir para certificar los
lineamientos de direccion NO-SE menos conocidos y acep-
tados. Dentro de este grupo se destacan las megafracturas
que corresponden con el rumbo general de las cordilleras
andinas: Cordillera Occidental, Central y Oriental de Colom-
bia y Cordilleras Occidental, Real (Central) y Oriental del
Ecuador. Elias se describiran de occidente a oriente y de
sur a norte, del Ecuador a Colombia:

Fallas Guavaqui!-Babahovo-Santo Domingo

ROSANfA(1989: FigA) es el autor del nombre de este irn-
portante grupo de fallas que separan las cuencas costeras
del sistema andino. MCCOURTet al. (1984: 841) consideran
que esta sutura es de edad Cretaceo terminal a Terciario
temprano.

Fallas del Choc6

Las Fallas del Choco (PEREZ1980: 35, Figs. 1 Y 3),
constituyen el limite oriental de la Cuenca Pacifica y, a la
vez, hacen ellimite occidental de la Cordillera Occidental.
Se trata de un grupo de fallas inversas de buzamiento al
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este que se encuentran activas desde el Cretaceo tardio y
que se extienden, con direccion N- S en el norte y direc-
cion NNE-SSO en el sur, desde Panama hasta la desem-
bocadura del Rio Cojimies, cerca de la Bahia de Caraquez.
En este trabajo (Fig. 2) se hacen coincidir las Fallas del
Choco con las Fallas de Guayaquil-Babahoyo-Santo Do-
mingo del Ecuador. A las Fallas del Choco las afecta un
patron transversal de fallamiento de rumbo que PEREZ
(1980) asimila a paleofracturas de edad preterciaria.

Fallas Calacali-Pallatanga-Palenque v Peltetec

La continuidad al sur de la Depresion Cauca-Patfa tie-
ne lugar a 10 largo del corredor 0 altiplano interandino 0

Graben lnterandino que integrados forman el Graben
Colombo-Ecuatoriano (ACOSTA 1978). EI Graben
lnterandino que separa las Cordilleras Occidental y Real
en el Ecuador ha sido delimitado (ASPDEN& LITHERLAND1992:
189) por las Fallas Calacali-Pallanga-Palenque en el oes-
te y por la Falla Peltetec en el este; sequn ellos, las fallas
mencionadas, son el resultado de la reactivacion de suturas
de la corteza. MARTiNEZDELOlMO (1991) denomina a la Falla
Peltetec sutura de Guayaquil-Romeral.

Fallas Cauca-Patia v Fallas de Romeral

EI grupo de Fallas del Cauca-Patia pone en contacto a
la Depresion Cauca-Patfa con la Cordillera Occidental a
traves de una serie de fracturas de orientacion general
N1OQEa N35QE, entre las que se cuentan las Fallas Cauca-
Patfa, Aguada-San Francisco y Ancuya (MURCIA& CEPEDA
1991: 15). En la clasificacion de estas fallas no existe con-
senso entre los diferentes auto res, unos las consideran
de tipo extensional, otros creen que son cabalgamientos
con vergencia al oeste y aun otros consideran que son
fall as inversas de anqulo alto y buzamiento al este.

Las Fallas de Romeral definidas en el sentido de
KAMMER(1993: 28) como «el conjunto de fallas que limitan
las estructuras de la vertiente occidental de la Cordillera
Central", consideradas por el mismo autor como
discontinuidades subcorticales de primer orden que pu-
dieron servir como via deascenso para cuerpos maticos y
ultrarnaficos presentes en el sinclinal de Quebradagrande,
se extienden de sur a norte de Antioquia por aproximada-
mente 300 Km; su direccion general tluctua entre N-S y
N20QE; con el terrnino "Falla de Horneral» han sido reco-
nocidas hacia el sur, por varios autores, otras fracturas
sobre las cuales tam poco hay consenso en cuanto al tipo
de falla: unos, las consideran fallas de rumbo dextrales,
otros, fallas verticales 0 fallas inversas de anqulo alto y
buzamiento al E. La Falla de Romeral ha sido general-
mente aceptada como limite entre las cortezas oceanica y
continental, concepto que merece ser revaluado porque al
occidente y a 10 largo de tales fall as siguen apareciendo,
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en varios sitios, rocas propias de la corteza continental
(KAMMER1993; HUBACH1994: 24-25). AI sur del pars, la Fa-
lla de Romeral pasa por el Volcan Galeras situado al oeste
de Pasto y continua por el Rro Guaitara hacia la frontera
con el Ecuador con direcci6n N1OQE(MURCIA& CEPEDA1991:
15). La Falla de Romeral tiene continuaci6n en el Ecuador
en la Falla Peltetec.

Fa/las Real (Palanda-Mendez-Cosangai

Sequn OPPENHEIM(1950: 531) una zona de fallas con
amplia area de fracturamiento y trituramiento tect6nico se
extiende a 10 largo del pie oriental de la Cordillera Real
desde la frontera sur hasta la frontera norte del Ecuador.
Esta zona de falla ssta expuesta en varios sectores; sin
embargo, al norte aparece cubierta por espesor conside-
rable de sedimentos recientes. A esta misma zona de fa-
lias, PALADINES& SAN MARTiN(1985: 266), en el Mapa de
Provincias Metaloqeneticas del Ecuador, Ie asignan el nom-
bre de Falla Real, y sequn ASPDEN& LITHERLAND(1992: 188,
Fig. 1) el Ifmite este de la Cordillera Real ssta compuesto
por una serie de corrimientos de anqulo relativamente alto
y buzamiento al oeste que son: La Falla Palanda, la Falla
Mendez y la Falla Cosanga.

En la lIamada "Zona Subandina" que corresponde a la
Cordillera Oriental del Ecuador, TSCHOPP(1953: 2342) en-
cuentra que el margen occidental del area esta delimitado
por una zona de fallas de 15 a 20 Km de ancho paralela a
la Cordillera Real y HAM& HERRERA(1963) describen como
el "Sistema de Falla Subandino" a una faja de 16 a 18 Km
de ancha, de fallas inversas y cabalgamientos de buza-
miento al oeste que corre a 10 largo del limite este de la
Cordillera Real. A diferencia de 10 que sucede en Colom-
bia con el VSM, aquf solamente se menciona la Falla Real
que corresponderfa con las Fallas Chusma-Calarma
(Girardot) pero no se mencionan las fallas orientales que
pudieran corresponder con las fallas Suaza-Garz6n-La
Magdalena. Sin embargo, a partir del Rfo Pastaza hacia el
norte, en el Mapa geologico de la Republica del Ecua-
dor (SNGM 1969) aparece una faja de fallas paralelas con
buzamiento al oeste; la mas oriental empata con la falla
que rompe el f1anco oeste del Domo de Napo. Hacia el sur
del Ecuador, la depresi6n sinclinal del Rfo Upano que se-
para la Cordillera Real de la Sierra de Cutucu podna ase-
mejarse al V.S.M.

HAM & HERRERA(1963) creen que la Falla Real pudo
formarse durante el Permico; como los mismos autores
no reconocieron la Cordillera Oriental del Ecuador, con-
fundieron estas fallas con las Fallas de Cutucu-Napo (q.v.).

Fa/las Chusma v Calarma (Girardot!

EI Valle Superior del Magdalena es una depresi6n
tect6nica estrecha, de anchura variable, 60 Km en el nor-
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deste y 30 Km en el suroeste, que esta separado de la
Cordillera Oriental por las Fallas Garz6n Suaza-La Mag-
dalena y separado de la Cordillera Central por las Fallas
Chusma y Calarma (Girardot). Las fall as anteriores son el
producto de reactivaci6n de fall as normales que se forma-
ron en la distensi6n de la corteza de finales del Paleozoico
o principios del Mesozoico, y que ten fan direcci6n general
NNE-SSO. La reactivaci6n de las Fallas Chusma-Calarma
(Girardot) sequn MOJICA& FRANCO(1992: 55) tuvo lugar del
Oligoceno medio a superior y el transporte tect6nico se
hizo hacia el este.

Las Fallas Calarma (Girardot) que se presentan en el
segmento norte del V.S.M. sequn BUTLER& SCHAMEL(1988:
109) son fallas inversas de buzamiento moderado al oes-
te, muchas de las cuales son cabalgamientos ciegos que
se expresan en superficie como plegamientos estrechos
de doble cabeceo y por levantamientos corti cales en es-
camas gruesas sequn MOJICA& FRANCO(1992: 55).

Las Fallas Chusma presentan entre sus caracterfsti-
cas principales: anticlinales estrechos asociados a
sinclinales amplios (plegamientos en rampa), plegamientos
y fallamientos en echel6n (transferencia de desplazamien-
to) y abanicos imbricados frontales que conforman fajas
de corrimiento de escamas delgadas (MOJICA& FRANCO
1992: 55).

Fa/las Suaza-Garz6n v La Magdalena

Las Fallas de Suaza- Garz6n tienen direcci6n general
NNE-SSO y sirven de contacto entre la Cordillera Oriental
y el V.S.M. Casi todas son fallas inversas de anqulo alto
con buzamiento al este que fluctua entre 50-80Q. La edad
de reactivaci6n de estas fallas es Miocena temprana a
Pliocena y las caracterfsticas principales las constituyen
la presencia de fallamientos y plegamientos asirnetricos
en echel6n, levantamientos corticales de escamas grue-
sas, cabalgamientos ciegos y anticlinales con rocas de
basamento por nucleo. La continuaci6n de estas fall as has-
ta cerca de Mocoa se hace a traves de las Fallas La Fra-
gua y Esnanga (UJUETA1999: Figs. 4 y 5).

Fa/las Cutucl1-Napo

Sequn FAUCHER& SAVOYAT(1973:126) 10 que ellos lIa-
man la "zona de los frentes de empuje" marca el Ifmite
entre el "borde cordillerano" y la cuenca amaz6nica pro-
piamente dicha. Consideran tarnbien que ese Ifmite es de
orden «qeotectonico» y que pasa a algunos Km al este del
Domo de Napo y de la Sierra de Cutucu. Este frente de
empuje, al cual se Ie ha dado, en este trabajo, el nombre
de Fallas de Cutucu-Napo es equivalente a las Fallas del
Borde Uanero de Colombia y allf como aca separan el pie
de monte de la cuenca Subandina propiamente dicha. De
acuerdo a los mismos autores esta caracterfstica ha sido



perforada en el Pozo Oglan-1 donde encontraron que el
plano de inclinaci6n es de 45Q al oeste.

Fal/as del Borde Llanero

Las Fallas del Borde L1anero se extienden con rumbo
general NE- SO y buzamiento al oeste a 10largo del mar-
gen oriental de la Cordillera Oriental y se consideran como
la reactivaci6n de una paleosutura que existe desde el
Silurico Superior y que represent6 el limite entre el Escu-
do de Guayana (Gondwana) al oriente y un terreno al6ctono
del continente norteamericano al occidente (FORERO1990:
141).Se trata de una zona imbricada de fallas inversas que
buzan al oeste, a 10largo de las cuales los bloques occi-
dentales se elevan can respecto a los bloques orientales.
En la zona de Florencia-Puerto Lim6n, las rocas cristali-
nas Pre-Carnbricas y rocas metam6rficas del Macizo de
Garz6n estan falladas contra sedimentos predominante-
mente Mesozoicos. Estas fallas reciben el nombre de East
Andean Frontal Fault par KEllOG et al. (1985: Fig. 1),
Guaicaramo Fault System par ASPDENet al. (1987: Fig. 2)
Y Falla de Guaicararno par TOUSSAINT(1996: 151) quien
considera que la falla jug6 papel paleogeogratico impor-
tante desde el Precambrico.

OBSERVACIONES A MANERA DE CONCLUSIONES
TECTONICAS

1- Como podra notarse, los diferentes autores citados
han utilizado, para referirse practicamente a la misma ca-
racterfstica estructural de direcci6n NO-SE, los siguientes
terrninos que no son necesariamente equivalentes:
deflexi6n, elemento tect6nico positivo, estructura transver-
sal, limite, megacizalla, fractura, fractura transversal, arco
transversal, lineamiento, arco en sentido de MARTiNEZDEL
OlMO (1991) Y paleomegacizalla.

2- EI autor recomienda utilizar el torrnlno "lineamiento"
que de acuerdo a la definici6n de JAIN(1980: Parte II: 49)
se emplea para denominar fallas profundas que penetran
hasta el Manto Superior y que se manifiestan en superfi-
cie por un slnnurnsro de indicios: geomorfol6gicos, estruc-
turales, de sedimentaci6n, magmaticos y geoffsicos.

3- EI terrnino nuda, bien conocido geol6gica y
geograficamente, parece estar directamente relacionado
can la ubicaci6n lineal de centros volcanicos, algunos cla-
sificados como domas, que pueden ser longitudinales 0
transversales a los Andes. Es asf como aparecen unidas
transversalmente, en unos casas las cordilleras Occiden-
tal y Central y en otros casas, las cordilleras Central y Orien-
tal y aun, las tres cordilleras (ACOSTA1983).

4- Los lineamientos observados representan las tra-
zas superficiales de Iimites entre bloques de la corteza
cuyos movimientos diferenciales (Ievantamientos, hundi-
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mientos 0 basculamientos) han gobernado el desarrollo
tect6nico y sedimentol6gico tanto en la Cordillera de Los
Andes como en las cuencas de la costa pacifica,
intracordilleranas y subandinas; en estas ultimas, los blo-
ques mencionados coinciden can la posici6n y orienta-
ci6n reconocida y aceptada para los areas (UJUETA,1993).

5- Todo el juego de lineamientos NO-SE descrito an-
tes, tiene significado tect6nico regional y aun continental;
su edad se remonta quiza hasta antes del Precambrico, y
ha jugado, al norte de la Deflexi6n de Huancabamba
inclufda esta ultima, el papel de fallas de rumba
sinestrolaterales.

6- EI Valle Superior del Magdalena se ha subdividido
en las subcuencas de Neiva y Girardot, mediante la barre-
ra estructural lIamada el "Area de Natagaima" a "Alto a
Area de Pata", Este arco es una caracterlstica que forma
parte del Lineamiento Ataco-Natagaima. UJUETA(1999:13)
define tentativamente el limite SO del VSM y pastula que
mediante bloques formados por lineamientos NO-SE, no
s610 se han formado dos subcuencas sino que pueden
aparecer varias mas ya que existe la posibilidad de que
sean, precisamente, esos bloques, los que establecen los
Iimites entre subcuencas.

7- De acuerdo a relaciones estratiqraficas el area don-
de aparece el Lineamiento Ataco-Natagaima estuvo levan-
tad a durante el lnfracretaceo y s610 a partir de la sedi-
mentaci6n de la Formaci6n Yavf hace entrada el mar
cretaceo. EI mismo lineamiento no s610 separa las
subcuencas de Neiva y Girardot desde el Oligoceno al
Mioceno, sino que tam bien registra levantamiento duran-
te el Plioceno.

8- Las observaciones hechas sabre los Iineamientos
(fall as profundas) permiten descubrir sucesiones lIamati-
vas de eventos, tal como sucede con el Lineamiento Rio
Ariari . Es asi como en el

Paleozoico: Los cuerpos qranfticos intruidos en el Gru-
po Cajamarca, conocidos como los neises de Puquf,
Pescadero, Alto de Minas, Sam ana y Manizales pertene-
cen a un evento de edad devoniana inferior a media que
s610 se reconoce al NE del lineamiento. En el

Mesozoico: La entrada del mar al final del Jurasico que
permiti6 la sedimentaci6n de las formaciones Brechas de
Buenavista y Bata, estuvo controlada por corredores es-
tructurales deprimidos delimitados por los lineamientos Rio
Ariari, Canas Gordas-Boqota y Sautata-Gacnala. Este mis-
mo corredor hundido permiti6 el dep6sito de tad a la se-
cuencia intracretacea en los sitios que hoy ocupan las ac-
tuales cordilleras Central y Oriental. La vasta area situada
al SO de los lineamientos mencionados permaneci6 ele-
vada y s610 a partir del Aptiano comienza la sedimenta-
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cion cretacea sobre una topograffa irregular tectonicamente
controlada, de manera que la sucesion se inicia en algu-
nas partes con la Forrnacion Yavi y en otras con distintos
niveles de la Formacion Caballos (VERGARAet al. 1995:28)
yen el

Cenozoico: Durante todo el Cenozoico son claras las
diferencias faciales y la potencia que exhiben los sedimen-
tos a lado y lade del lineamiento que ha hecho necesario,
para describirlos, recurrir a nomenclaturas diferentes. En-
tre el Mioceno y el Pleistoceno Superior aparecen al NE
de la traza del lineamiento una serie de volcanes inactivos
representados ahora por cuellos volcanicos, domos y es-
trato volcanes, mientras que al SO aparecen los volcanes
activos conocidos de la Cordillera Central.

9- La morfologia del litoral pacifico, tanto en Colombia
como en el Ecuador, esta controlada, en varios sitios, por
los Lineamientos de direccion NO-SE, de manera que apa-
rece en unos casos, segmentada y en otros casos, des-
plazada de NO a SE 0 sigue por distancias considerables
la direccion de los Lineamientos. Un buen ejemplo 10cons-
tituye el bloque hundido y basculado hacia el SO delimita-
do por los lineamientos Buenaventura-La Plata y La Fra-
gua que explica el retroceso en sentido SE de la linea de
costa (Mapa Fisico-Polftico, IGAC1972), Y a la vez el gra-
dual adelgazamiento de la faja sedimentaria terciaria en el
mismo sector. EI maximo adelgazamiento se presenta in-
mediatamente al sur de Buenaventura (Mapas Geoloqicos
de Colombia de INGEOMINASy GEOTEC1988).

10- EI antes denominado Geosinclinal de Bolivar, cla-
sificado ahora, de acuerdo a la Tectonica de Placas, como
una Cuenca Intraarcos, puede considerarse como la union
de una serie de cuencas profundas 0 depresiones, sepa-
radas estructuralmente por altos transversales de direc-
cion NO-SE. Las cuencas de norte a sur son: Atrato, San
Juan, Tumaco, Borbon, Manabi y Progreso; los
Lineamientos que determinan los altos 0 bloques levanta-
dos son: Sautata-Gachala, Cartago-Salento, Ataco-
Natagaima, Buenaventura-La Plata, Rio Mira, Esmeraldas-
Pichincha y Chonqon-Colonche (Fig. 2).

11- Resuelta la hasta ahora relacion compleja por la
supuesta bifurcacion de las Cordilleras Central y Oriental
de Colombia (UJUETA1999), la depresi6n Tectonica del
Valle Superior del Magdalena es una caracteristica conti-
nua que virtualmente desaparece en el Lineamiento
Guairapungo pero que, sin embargo, puede continuar ha-
cia el sur como una faja muy estrecha que puede corres-
ponder, en el Ecuador, con la faja situada entre las fallas
que bordean el occidente del conjunto estructural Napo-
Cutucu y las Fallas Real (Fig. 2).

12- La disminuci6n en anchura y elevaci6n del conjun-
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to formado por la Cordillera del Condor, la Sierra de Cutucu
y el Domo de Napa hasta su virtual desaparicion en el
Lineamiento Rio Mira, es notoria de sur a norte, en la mis-
ma forma como la Cordillera Oriental de Colombia dismi-
nuye en anchura y altura del nordeste al suroeste hasta su
casi total desaparici6n en el Lineamiento Guairapungo. La
continuidad de la Cuenca del Valle Superior del Magdale-
na, en el sector comprendido entre los lineamientos
Guairapungo y Rio Mira no se conoce a cabalidad pues
en ese sector la cartograffa geologica es deficiente, pero
no puede desecharse la continuidad de esta depresion
interandina a pesar de que el ancho se haga cada vez
menor (Figs.1 y 2).

13- Debido a la poca informacion geologica conocida
de la region comprendida entre los lineamientos
Guairapungo y Rio Mira s610 es posible suponer que esta
regi6n, hasta donde lIega la proyeccion mas occidental del
Escudo de Guayana, ofreci6 a la com presion un contra-
fuerte que ha permitido que la Cordillera Oriental se en-
cuentre adosada y quiza forzada bajo la Cordillera Cen-
tral, de tal manera que ha perdido su identidad 0 ha redu-
cido al maximo su anchura.

14- La zona transversal Puna-Mendez localizada al sur
del Ecuador forma parte sequn PALADINES& ROSERO(1996:
111) de la Deflexion de Huancabamba. Los autores consi-
deran que la zona entre los 2Q 15' Y 5Q sur es una zona de
transicion entre los Andes del Norte y los Andes Centrales.
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