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Resumen

sobre el basamento Proterozoico colombiano se desarrollaron varias cuencas durante el Paleozoico. En éste 
artículo se muestran las unidades geológicas del centro de Colombia que representan el lapso mesoproterozoico 
– Triásico. El fin de esta recopilación es realizar una reconstrucción geodinámica de este sector de los Andes del 
Norte que abarque éste lapso geológico, con el fin de entender el origen de las principales estructuras geológicas 
que definen los límites tectónicos de las Cordilleras Central y Oriental.

Palabras Clave: Cordillera oriental, Precámbrico, Paleozoico, Centro de Colombia, Geología regional.

Abstract

over Colombian Proterozoic basement several basins were developed during the Paleozoic era. in this paper 
is showing the geological units of central Colombia that represented the mesoproterozic - triassic lapse. the 
justification of this geological compilation is generating a geodynamic restitution of Northern Andes area that 
correspond to this geological time lapse for understanding the origin of main geologic structures that are the 
tectonic limits of Central and Eastern cordilleras of Colombia. 

Key words: Eastern Cordillera, Precambrian, Paleozoic, Colombia central region, regional Geology.
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InTRODuCCIón

Estudios concretos correspondientes a Colombia, Ecua-
dor y Venezuela sobre la evolución geotectónica de los 
Andes del norte para el Paleozoico y el Proterozoico son 
pocos en un sentido estricto. si bien en los últimos 20 
años, se ha empezado a constatar el origen del basamento 
del bloque andino, apoyándose en resultados de inves-
tigaciones en geología isotópica junto con correlaciones 
geoquímicas para las rocas del basamento Proterozoico 
del norte de suramérica con rocas del basamento del ex-
tremo sur de norteamérica, como por ejemplo lo realiza-
do por noble et al. (1997) en Ecuador, y para Colombia 
con los trabajos de restrepo – Pace (1992), restrepo et 
al. (1997) y ordoñez – Carmona et al. (2006), por citar 
algunos de los más relevantes. sin embargo, un trabajo 
que abarque está correlación con modelos de evolución 
geodinámica que sea coherente con el escenario geodi-
námico que le corresponde a este sector de suramérica 
(margen noroccidental de Gondwana), para estas épocas 
geológicas, tal como se han ejecutado ya para otros lu-
gares del mundo como en norteamérica o Europa occi-
dental, no se ha realizado aún. Por carecer de este tipo 
de estudios, entonces se dificulta explicar una evolución 
geotectónica coherente y acorde con la evolución geo-
dinámica de los otros escenarios ya mencionados tanto 
para el Proterozoico tardío como para el Paleozoico en 
Colombia. El siguiente trabajo muestra el actual estado 
del conocimiento de las unidades de roca que correspon-
den al lapso mesoproterozoico – Pérmico del centro de 
Colombia, para en un siguiente artículo realizar en una 
aproximación preliminar, la evolución geodinámica de 
ésta región desde la apertura del océano iapeto durante 
la fragmentación de rodinia, hasta la conformación de 
la Pangea. la realización de este ejercicio servirá de base 
para poder aproximarse a la comprensión del origen de 
la complejidad tectónoestratigráfica que se presenta en la 
Cordillera oriental y la región central de Colombia.

AnTECEDEnTEs

Con la revisión de la literatura, en trabajos que tratan la 
geología estructural y la evolución tectónica de la Cor-
dillera oriental, el Valle Alto del magdalena (VAm) y 
la cuenca de los llanos, se ha constatado que aun no se 
ha abordado un análisis para el basamento denominado 
genéricamente en esta región Pre - Cretáceo. desde estu-
dios concretos que abarcan la evolución geotectónica de 
la Cordillera oriental, el VAm y la cuenca de los llanos 
en las dos últimas décadas, autores como Colletta et al. 
(1990), branquet et al. (2002), Gómez et al. (2003, 2005 

a, 2005 b) y bayona et al. (2008), por citar varios casos, 
no toman en cuenta una diferenciación entre el basamento 
cristalino Proterozoico, y el no cristalino correspondien-
te al lapso neoproterozoico – Paleozoico superior, para 
poder dar una explicación a sus modelos de evolución 
tectónica relacionados a la fase final del desarrollo orogé-
nico estructural tanto de la Cordillera oriental y el VAm 
como de la cuenca de los llanos, que como se hace obvio, 
corresponde a un lapso de tiempo que no supera en edad 
el Plioceno inferior (Chicangana y Vargas, 2006). Hasta 
el presente solo autores como butler y schamel (1988), 
roeder y Chamberlain (1995) y mora et al. (2006), han 
tenido en cuenta a los basamentos Proterozoico y Paleo-
zoico en este sentido, sin embargo igualmente estos tam-
poco han considerado los diversos espesores y la evolu-
ción geológico - estructural de las unidades no cristalinas 
que abarcan el lapso neoproterozoico tardío -Paleozoico 
superior. 

mARCO gEOLógICO

Para fines prácticos del entendimiento de este trabajo, se 
pasan a describir de una manera muy generalizada las 
unidades litológicas representativas para nuestro sector 
de análisis (figura 1), siguiendo para ello los diferentes 
lapsos de tiempo geológico indicados aquí (figuras 2 y 3).

1. Basamento Cristalino

la región en la cual se enfoca este estudio (figura 1), pre-
senta dos basamentos cristalinos que están separados por 
fallas fundamentales que son los límites de la acreción 
inicial entre laurentia y Gondwana, cuando se conformó 
el supercontinente rodinia hace aproximadamente 1100 
ma (dalziel, 1997; dalziel et al., 2000; ramos, 2010). 
los dos basamentos cristalinos son el Cratón Amazónico 
al este y el basamento del bloque Andino al oeste. El lími-
te tectónico que separa estas dos provincias geotectónicas 
en Colombia es el sistema de fallas de la falla frontal de 
la Cordillera oriental – sfffCo o Eastern frontal fault 
system de París et al. (2000). Estas estructuras son gran-
des fallas cabalgantes de bajo ángulo que se extienden 
desde la superficie al SE hasta el límite corteza – manto 
hacía el nW, constituyendo el límite de la deformación 
cortical derivada de la colisión entre el bloque Andino 
y el Cratón Amazónico tal como lo han propuesto entre 
otros dalziel (1997), dalziel et al. (2000), Chicangana 
et al., (2007) y ramos (2010). Este esquema estructural 
ha dado como resultado para el Presente, un estilo muy 
particular de los promontorios del cabalgamiento de la 
Cordillera Oriental en su límite con el antepaís definido 
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 Figura 1. Región de estudio en una ubicación regional para los Andes del Norte, a la izquierda. A la derecha detalle de 
la zona de estudio, indicando las principales fallas relacionadas al Sistema de Fallas de la Falla Frontal de la Cordillera 
Oriental – SFFFCO. 1. Fallas Guaicaramo – Guayuriba. 2. Falla Algeciras. 3. Falla Servitá – Santa María. 4. Sistema de Fallas 
de Romeral. Mapa topográfico base tomado de NASA/JPL/NIMA (2004).

por la cuenca de los llanos, que de acuerdo con macedo 
y marshak, (1999) se origina en la indentación contro-
lada entre el basamento del bloque Andino y el Cratón 
Amazónico dando lugar a una geometría afectada por la 
convergencia oblicua de estos.

Para Colombia, el basamento del bloque Andino (figu-
ra 2) está compuesto por anfibolitas, neises y granulitas 
cuya edad no es mayor a 1,6 Ga (Priem et al., 1989; res-
trepo – Pace, 1992; restrepo - Pace et al., 1997; maya, 
2001; ibañez - mejía, 2010). En el sector de nuestro aná-
lisis este basamento está representado por las rocas Pro-
terozoicas aflorantes en el flanco oriental de la Cordille-
ra Central, y el Complejo Garzón (Grupo Garzón) junto 
con el Complejo de bucaramanga – Pescadero (neises 
de Bucaramanga y Pescadero) (Maya, 2001), que afloran 
en la Cordillera oriental. Al este de los Andes del norte 
se presenta el Cratón Amazónico, con un basamento rela-
cionado al Ciclo orogénico sunsas (Celada et al., 2006), 
(Figura 2), que está definido en la literatura, por el ba-
samento Precámbrico aflorante en la Serranía de Sunsas 
del departamento de santa Cruz en el oriente de boli-
via (litherland et al., 1986). la edad del Evento sunsas 
que es contemporáneo con el Evento Grenviliano abarca 
el lapso mesoproterozoico superior – neoproterozoico 
inferior (Esteniano – toniano). Este evento se relaciona 
con el evento orinoquiense de Venezuela y con la oro-

génesis colisional reflejada en Brasil con el Grupo Nova 
brasiländia (restrepo – Pace et al., 1997; santos, 2003). 
rocas relacionadas al evento sunsas – Grenville (Keppie 
et al., 2001), se han reconocido igualmente en Ecuador 
(noble et al., 1997), Venezuela (González de Juana et al., 
1980), y en otros sectores del Cratón Amazónico al oeste 
y noroeste de brasil (santos, 2003). Para el sector de este 
análisis, las rocas que representan este ciclo orogénico 
pertenecen a las unidades litológicas denominadas en Co-
lombia Complejo Ariari y la formación estratovolcánica 
Piraparana (Galvis et al., 1979; Celada et al., 2006). 

2. Lapso Neoproterozoico – Cámbrico

En contacto discordante sobre los basamentos cristalinos 
y en paquetes muy plegados, afloran metasedimentitas 
con una edad que abarca desde el período Ediacárico has-
ta el Cámbrico inferior (figura 2). Para el bloque Andi-
no, las unidades litológicas que representan este lapso de 
tiempo geológico son el Complejo Cajamarca – Valdivia 
(maya, 2001, silva et al., 2005), el cual se presenta en 
la Cordillera Central cerca de Cajamarca , en el departa-
mento de tolima (figura 5, localidad 3), y para la Cordi-
llera oriental, la formación silgará (Arenas, 2004; silva 
et al., 2005), que se observa en el cañón del río Chicamo-
cha, en el municipio de Pescadero en el departamento de 
santander, (figura 5, localidad 4), y el Grupo Quetame, 
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Figura 2. Columnas estratigráficas generalizadas mostrando las unidades litológicas más representativas presentes en la región 
de estudio para el lapso Mesoproterozoico – Silúrico. La nomenclatura estratigráfica sigue los trabajos de Priem et al. (1989) y 
Restrepo – Pace et al. (1997), para el ciclo Grenviliano, y de Celada et al. (2006), para el ciclo Sunsas. Para el Paleozoico Inferior, se 
siguen los trabajos de Galvis et al. (1979), Ulloa y Rodríguez (1979), Vélez y Villarroel (1993), Rodríguez (2000), Maya (2001), Núñez 
(2001), Pulido y Gómez (2001), Royero y Clavijo (2001), Fuquen y Osorno (2002), e INGEOMINAS (2007) entre otros. 

Figura 3. Columnas estratigráficas generalizadas mostrando las unidades litológicas más representativas presentes en la región de es-
tudio para el lapso Devónico – Triásico. Para éste lapso se siguen los trabajos de Ulloa y Rodríguez (1979), Cediel et al. (1981), Rodríguez 
(2000), Núñez (2001), Pulido y Gómez (2001), Royero y Clavijo (2001), Fuquen y Osorno (2002), e INGEOMINAS (2007) entre otros. 
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que aflora al oriente del Departamento de Cundinamar-
ca (figura 5, localidad 1). tanto la formación silgará 
como el Grupo Quetame se han clasificado erróneamen-
te como unidades estratigráficas relacionadas con rocas 
sedimentarias a lo largo del siglo XX, tendencia que a 
principios del siglo XXi continuaba por varios grupos de 
investigación de algunas universidades colombianas y del 
inGEominAs. de acuerdo a esto último, considerando 
que estas unidades estratigráficas están compuestas por 
más de un tipo de rocas, en éste caso rocas sedimentarias 
junto con rocas metamórficas, sugerimos que tanto a la 
Formación Silgará, aflorante en la región septentrional de 
la Cordillera oriental y el Grupo Quetame que se presenta 
en la parte central de la misma, se consideren unidades li-
todemicas, por lo que deben denominarse de manera ade-
cuada como Complejo silgará y Complejo Quetame. El 
Complejo Quetame está conformado de acuerdo a maya 
(2001), Pulido y Gómez (2001), fuquen y osorno (2002), 
y muchos otros autores, por unidades como las metali-
molitas de Guamal, las Cuarcitas y filitas de Guayabetal 
– san Cristóbal y las Cuarcitas, las filitas y los meta-
conglomerados de susumuco, además de las filitas de 
Quebrada negra – la urraca (fuquen y osorno, 2002), 
aflorantes estas últimas, en el municipio de Colombia en 
el departamento del Huila (figura 5, localidad 2). Estas 
unidades litológicas están constituidas principalmente por 
cuarcitas, filitas, metaconglomerados y esporádicamente 
calizas o mármoles. Normalmente presentan metamorfis-
mo de muy bajo grado, aunque a veces no existe meta-
morfismo y en cambio se corresponden con areniscas de 
grano muy fino, y limolitas, las cuales se han evidenciado 
por parte nuestra, cerca de la cabecera del municipio de 
Guayabetal en el departamento de Cundinamarca con la 
unidad Cuarcitas y filitas de Guayabetal, en la carretera 
bogotá -Villavicencio (figura 4A y 5, localidad 1). Por 
el contrario, el Complejo de Cajamarca (maya, 2001), 
alcanza la facies de esquisto verde (figura 5, localidad 
3), y el Complejo silgará (figura 5, localidad 4), eviden-
cia metamorfismo del tipo barroviano (Castellanos et al., 
2008). Para el sector del Cratón Amazónico, se observa 
como unidad litológica las Calizas del Ariari, para la cual 
se le reportan trilobites, por lo que esta unidad se asigna 
al Cámbrico (Celada et al., 2006), aunque para la región 
de correspondiente a la cuenca alta del río Ariari, en el 
municipio de El dorado, departamento del meta (figura 
5, localidad 5), hemos constatado que estas calizas son 
estériles en materia de fósiles relacionados a macroverte-
brados, por lo que asumimos para esta unidad como edad, 
la dada inicialmente por trümpy (1943), quien siguió en 
este criterio a Gansser, y que fue reafirmada luego por 
Julivert, (1968). Aquí de una forma muy general se indica 

que estas unidades litológicas representan paleoambien-
tes relacionados a transgresiones marinas desarrolladas 
en un ambiente sublitoral o nerítico. 

3. Ordovícico

las unidades litológicas que representan el período or-
dovícico en nuestro sector de análisis (figura 2), están 
constituidos por rocas sedimentarias calcáreas y sili-
ciclásticas, las cuales excepcionalmente presentan un 
grado muy bajo de metamorfismo y están acompañadas 
por algunas rocas ígneas intrusivas que reflejan un even-
to magmático contemporáneo o ligeramente posterior a 
su sedimentación. Para la región que abarca el bloque 
Andino, las unidades litológicas que representan este pe-
ríodo geológico son los metasedimentos de la Cristalina 
(figura 5, localidad 6), y los metasedimentos de santa 
Teresa (Figura 5, localidad 7), que afloran en el flanco 
oriental de la Cordillera Central (maya, 2001), las for-
maciones Amoyá, Anabá, El Hígado y El Venado (Vélez 
y Villarroel, 1993; Villarroel et al., 1997; maya, 2001), 
las Arenitas de san isidro y el Grupo Agua blanca que 
incluyen a la formación el Venado (fuquen y osorno, 
2002) que afloran entre el VAM y la Cordillera Oriental, 
y rocas ígneas como el stock de Chuscales y la Cuarzo-
monzonita de Santa Rosita que afloran en la Cordillera 
oriental (restrepo – Pace, 1992; rodríguez y solano, 
2000). Para el sector correspondiente al Cratón Amazó-
nico se presentan para esta época las formaciones Ara-
racuara y negritos, el Grupo Güejar y rocas ígneas como 
el Gabro del Ariari y la sienita nefelínica de san José 
del Guaviare (trümpy, 1943; Pinson et al., 1962; Juli-
vert, 1968; Galvis et al., 1979; bogotá, 1983; Celada et 
al., 2006). las unidades sedimentarias se encuentran en 
contacto discordante ya sea directamente sobre los ba-
samentos cristalinos del Complejo Garzón en el bloque 
Andino (Villarroel et al., 1997; fuquen y osorno, 2002), 
o del Complejo de mitú en el Cratón Amazónico (Celada 
et al., 2006). también suprayacen de forma discordante 
con las unidades pertenecientes al lapso neoproterozoico 
- Cámbrico, o se encuentran en contacto fallado con el 
basamento cristalino o con estas últimas unidades. sus 
condiciones geológico - estructurales varían desde muy 
poca deformación y ausencia de plegamientos tal como 
ocurre con la formación Araracuara cerca de san José del 
Guaviare (figura 5, localidad 6), hasta muy deformado, 
cizallado y fuertemente plegado como en el caso de los 
metasedimentos de santa teresa cerca al líbano en el to-
lima (figura 5, localidad 4). desde una perspectiva muy 
general estas unidades litológicas están relacionadas a un 
ambiente de transgresión marina, destacándose para esta 
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Figura 4. Fotografías de los afloramientos de algunas de las unidades litológicas mencionadas aquí, y que corresponden a un 
sector de la carretera Bogotá – Villavicencio: A. Filitas relacionadas con la Formación Cuarcitas y Filitas de Guayabetal. B. Con-
glomerados relacionados a la Formación Areniscas de Gutiérrez. C. Cuarcitas relacionadas a la Formación Metaconglomerados, 
Cuarcitas y Filitas de Susumuco. D. Sector del Puente sobre la Quebrada Susumuco, en donde afloran las rocas de la fotografía 
C. E. Afloramiento de la Formación Capas Rojas del Guatiquía en la localidad de Pipiral en cercanías a Villavicencio. F. Detalle 
del anterior, mostrando un paquete estratificado compuesto por limolitas y algunas cintas con areniscas. G. Detalle del mapa 
geológico local del municipio de Villavicencio, mostrando los lugares mostrados en las fotografías. Fuente: Germán Chicangana.
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época un magmatismo relacionado a rift, argumentándose 
aquí esta situación por la presencia de la sienita sienita 
nefelínica de san José del Guaviare, la cual intruye a las 
rocas de la formación Aracuarara de edad ordovícico in-
ferior (bogotá, 1983). se destaca aquí, que las sienitas 
son un tipo de roca ígnea que se relaciona un ambiente de 
rift, ya que a nivel mundial recientemente se ha estableci-
do que sirven de clave para la determinación del ciclo de 
Wilson en el tiempo geológico (burke et al., 2003; burke 
y Khan, 2006).

4. Lapso Silúrico - Carbonífero Inferior

Para este lapso de tiempo geológico (figuras 2 y 3) se 
destacan unidades litológicas sedimentarias tanto silici-
clásticas como calcáreas y un cuerpo ígneo que afloran 
únicamente en el Bloque Andino. Las rocas metamórfi-
cas que igualmente representan éste lapso según Prössl 
y Grösser (1994), que las adjudican al silúrico de acuer-
do a datación palinológica, son las que corresponden a 
la unidad litológica perteneciente al Complejo Quetame 
denominada Cuarcitas, filitas y metaconglomerados 

de susumuco de Pulido y Gómez (2001). sin embargo, 
esta unidad es tema de controversia, ya que en chequeo 
de campo se observaron cuarcitas en lugar de las filitas 
muestreadas originalmente (figura 4C). de acuerdo a lo 
anterior y por lo anotado por Pulido y Gómez, (2001) al 
respecto de esta unidad, asumimos aquí que ésta pertene-
ce al lapso neoproterozoico superior - Cámbrico. Para 
el bloque Andino, se presentan como unidades litológi-
cas representativas para este lapso de tiempo geológico, 
las Areniscas de Ambica y de Gutiérrez (figura 4b), las 
formaciones Cuche, El imán, El tibet y floresta, y las 
lutitas de Pipiral. las Areniscas de Gutiérrez y las luti-
tas de Pipiral pertenecen al Grupo farallones de ulloa y 
rodríguez (1979) de acuerdo a Pulido y Gómez (2001). 
El cuerpo intrusivo compuesto principalmente de monzo-
nita que se asigna a éste lapso de tiempo se relaciona con 
el batolito de mogotes (royero y Clavijo, 2001), aunque 
éste no tiene un control estratigráfico y geocronológico 
claro para asignarle tal edad. En general, se interpreta 
aquí que las unidades sedimentarias representan una serie 
de transgresiones marinas en una cuenca tras arco. 

 
Figura 5. Mapa geológico general de la región de estudio de acuerdo al mosaico elaborado aquí a partir 
de las planchas Escala 1:500000 del Atlas Geológico de Colombia. (INGEOMINAS, 2007), junto con las loca-
lidades descritas en el texto. Para la localidad 1 en recuadro, véase la figura 4G. 
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5. Lapso Carbonífero Superior – Pérmico

Para este lapso de tiempo geológico (figura 3), solo se 
destacan como unidades litológicas para el bloque Andi-
no, la formación Capas rojas del Guatiquía (figura 4E y 
f) perteneciente al Grupo farallones, la formación dia-
mante, las Series Confines y Río Nevado, y el denomi-
nado “Paleozoico de la Jagua” (royero y Clavijo, 2001; 
Pulido y Gómez, 2001; Gómez - Cruz et al., 2007). se 
trata de rocas siliciclásticas y calcáreas cuyos afloramien-
tos se restringen al Valle del magdalena y la Cordillera 
oriental, representando ambientes de depósito relaciona-
dos a transgresiones marinas. Estas rocas sedimentarias 
se encuentran plegadas y en general su registro es el de un 
ambiente nerítico con aporte continental tipo prodelta, el 
cual está relacionado a una cuenca tras arco. las discon-
formidades de las unidades litológicas que suprayacen 
a estas rocas ponen en evidencia un retiro definitivo del 
mar hacía el final de este lapso.

6. Lapso Pérmico Superior – Triásico

En nuestra región de estudio y para este lapso, se pre-
senta como la unidad litológica representativa la forma-
ción luisa en el bloque Andino (Cediel et al., 1981). Esta 
unidad litológica se conforma de limolitas, areniscas y 
conglomerados (mojica y Herrera, 1980) y representa un 
ambiente fluvial (Nuñez, 2001), lo que lleva a concluir 
preliminarmente que se trata de ambiente exclusivamente 
continental. 

Para el triásico (figura 3), se destacan unidades lito-
lógicas como las formaciones tiburón, Payandé y sal-
daña (Cediel et al., 1981; nuñez, 2001; royero y Cla-
vijo, 2001), que indican de nuevo episodios de relleno 
de cuenca con aguas marinas para el bloque Andino. la 
formación saldaña hacía su parte superior exhibe rocas 
volcánicas. Estas unidades se correlacionan con las for-
maciones motena y santiago desarrolladas en el Cratón 
Amazónico, extendiéndose a Ecuador y Perú (díaz et 
al., 2004). igualmente durante el triásico se presenta un 
episodio magmático caracterizado en este sector de su-
ramérica por la presencia de granitoides tipo – s, el cual 
se relaciona con el desarrollo del rift que separó a nortea-
mérica de suramérica, poniendo en evidencia la fragmen-
tación de Pangea en este sector de Gondwana (Aspden et 
al., 1992; Chicangana, 2005).

COnCLusIón

Se ha mostrado aquí un panorama estratigráfico del cen-
tro de Colombia, delimitado entre la Cordillera Central 

al oeste y la cuenca de antepaís de los llanos al este, que 
abarca únicamente el lapso mesoproterozoico - triásico. 
Estas unidades geológicas representan ambientes geoló-
gicos que van desde la conformación del megacontinente 
Rodinia a finales del Mesoproterozoico hasta la amalga-
mación definitiva de Pangea durante el Triásico Inferior. 
la determinación de estas unidades geológicas fue reali-
zada con el fin de realizar en una forma preliminar la evo-
lución geodinámica del noroeste de Gondwana durante 
éste lapso de tiempo geológico, la cual será mostrada en 
la segunda parte de éste artículo en éste mismo volumen. 
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