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PRESENTACION 

El proyecto "Sismotectónica del Territo
rio Colombiano", que se ejecuta de manera 
conjunta entre las subdirecciones de 
Geofísica e Ingeniería Geoambiental, tie
ne como objetivos entre otros, realizar un 
mapa de fallas suceptibles de ser fuentes 
de terremotos dentro del territorio colom
biano y compendiar la información ne
cesaria para el estudio geofísico detallado 
del territorio nacional. 

La elaboración de un mapa sismotectónico 
requiere de un enfoque multidi�plinario 
para integrar información sobre las es
tructuras geológicas, la geología del 
Cuaternario, la tectónica reciente, la 
sismicidad histórica e instrumental, la 
geomorfología, la geodesia, la geofísica y 
la identificación de los esfuerzos 
deformantes de la corteza terrestre. 

Con el Mapa Neotectónico de Colombia 
el proyecto busca aportar un elemento de 
análisis fundamental al estudio 
sismotectónico del territorio nacional y 
contribuir así, para actualizar la 
zonificación de la amenaza sísmica del 
País. Esta primera versión es el resultado 
de una investigación bibliográfica ade
lantada en las principales bibÍiotecas es
pecializadas en el tema, de los aportes 
regionales de proyectos específicos de 
evaluación de riesgo sísmico y de la expe
riencia adquirida durante la vida profe
sional del compilador principal. 

Se logra con esta monografía, una 
compilación y síntesis de los segmentos 
de fallas geológicas, con alguna evidencia 
de ruptura en superficie, las cuales se 
presentan en un mapa a escala 1:1'500.000 
y un resumen de los atributos e indicios 
neotectónicos de los trazos más destaca
dos de fallas geológicas activas. 
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l. INTRODUCCION

Colombia, por su posición geotectónica 
en la esquina noroccid en tal de Suramérica 
(figura 1), está sometida a la interacción 
de las placas del Caribe, Nazca y 
Suramérica. Tal interacción da como re
sultado campos de esfuerzos con diferen
tes orientaciones, que en forma variada 
gobiernan el sentido de movimiento y la 
frecuencia de eventos sísmicos de las fa
llas activas, dependiendo del contexto 
geológico y geográfico de cada región 
particular. Las principales fallas del país 
posiblemente se desarrollaron a partir del 
Paleozoico, con los procesos de 
acrecimiento continental, y la influencia 
del emplazamiento de la placa del Caribe 
a partir del Cretáceo. La posterior presión 
del Caribe hacia el sureste, durante el 
Mioceno tardío, generó las estructuras 
cenozoicas y el patrón tectónico regional, 
como parte de los procesos de la 
Orogénesis Andina. 

Algunas de las grandes fracturas que 
actuan localmente como fallas activas o 
sismógenas, se concentran en corredores 
tectónicos de dirección general NNE a 
NNW, y limitan la cadena de los Andes o 
Bloque Andino, al oriente y occidente, o 
constituyen sistemas de fallas que bor
dean los grandes valles intramontanos 
(figuras 2 y 3 ). En muchos casos marcan la 
zona limítrofe de terrenos exóticos 
acrecidos al continente. 

La distribución general de las fallas en el 
país se ilustra en la plancha 1: Mapa 
neotectónico preliminar de Colombia (en 
bolsillo); en el se destacan los tramos de 
falla, que en el terreno muestra·n eviden
cias e indicios de actividad tectónica 
cuaternaria. 

La sismicidad cortical, con rupturas del 
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terreno, ha sido registrada desde la época 
de la colonia en diferentes sectores 
tectónicos del territorio nacional (ESPI
NOSA, 1993). En los últimos 26 años se 
han presentado en Colombia varios terre
motos con rupturas en superficie, prod u
cidos por fallas activas corticales, tales 
como Algeciras (Huila) en febrero de 1967, 
Bahía Solano (Chocó) en septiembre de 
1970, Tumaco (Nariño) en diciembre de 
1979 y Murindó (Chocó) en octubre de 
1992, que cubren diferentes ambientes 
geotectónicos del territorio nacional. 

2. SISTEMA GEOTECTONICO

DE COLOMBIA 

El territorio colombiano está constituido 
por _dos grandes regiones fisiográficas 
resultado de su origen e historia 
geotectónica: la parte plana de los llanos 
al oriente y la región andina al occidente; 
esta última con sus valles intermontanos 
y planicies costeras del Caribe al norte y el 
Pacífico al occidente (figura 3). La Sierra 
Nevada de Santa Marta, parte de la Gua jira 
y la Serranía de La Macarena, correspon
den a topografías aisladas del sistema 
andino principal. 

La región de los Llanos Orientales, 
Orinoquia y Amazonia, está cubierta por 
extensos depósitos continentale·s que 
suprayacen rocas del Paleozoico y

Mesozoico, y que se adelgazan hacia el 
oriente cubriendo parcialmente las rocas 
cristalinas precámbricas del escudo 
Guayanés. 

El cinturón andino geotectónicamente 
comprende dos grandes dominios: rocas 
continentales precámbricas y paleozoicas 
al oriente, en contacto regional a lo largo 
de la gran sutura de Romeral con rocas 
oceánicas cretácicas al occidente. 

Las rocas Precámbricas y Paleozoicas 
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andinas constituyen el basamento de las 
cordilleras central y oriental sobre e:! cual 
se formaron depósitos continentales y 
marinos, Triásicos y Jurásicos, y rocas 
sedimentarias epicontinentales del 
Cretácico y Terciario. Episodios 
magmáticos del Triásico al Terciario ori
ginaron numerosos batolitos y stocks. El 
vulcanismo andesítico Cenozoico predo
mina en la cordillera central de los Andes. 

Las rocas volcánicas oceánicas del 
Cre táceo y sus intercalaciones 
sedimentarias conforman principalmen
te la Cordillera Occidental, y están. 
intruidas por cuerpos ígneos predomi
nantemente del Terciario. 

Las depresiones tectónicas intermontanas 
han sido ocupadas por molasa del Tercia
rio y depósitos volcanoclásticos. Las am
plias fajas semi planas y bajas de las costas 
Pacífica y del Caribe, están conformadas 
por depósitos sedimentarios cenozoicos. 

Se han propuesto varios modelos para 
explicar la evolución de los Andes Co
lombianos, especialmente su región más 
occidental; se pueden citar entre otros, a 
Toussaint y Restrepo (1976), Londsdale y 
Klitgpord (1978), Barrero (1979), París y 
Marín-Rivera (1979) y Me Court, W, y

Aspden, T, (1983), quienes concuerdan en 
la teoría fundamental de que varias se
cuencias lito lógicas de corteza oceánica, 
fueron acrecidas a la corteza siálica con
tinental, a partir del Paleozoico. Varios de 
los conceptos de evolución tectónico
estratigráfica a los que se refire este capí
tulo están basados en la obra Marín-Rivera 
(1986), enfocada al análisis de las épocas 
metalogenéticas colombianas. 

Los ambientes geológicos en que se pue
de dividir el país, como se muestran en la 
figura 1, son: A) El cratón o escudo 
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Guayanes y sus cuencas pericratónicas, 
B) El cinturón móvil de afinidad conti
nental, el cual contiene metamorfitas del
Precámbrico tardío y Paleozoico inferior;
Facies carbonato del Paleozoico y
Mesozoico, y los batolitos del Mesozoico
inferior y superior; C) el cinturón móvil
más occidental que se subdivide en: Cor
teza oceánica y arcos de islas, batolitos
terciarios, rocas oceánicas profundas con
cuerpos ultramáficos aislados; y D) las
rocas suprayacentes del Cretáceo al
Cenozoico, dentro de las cuales merece
destacarse la cuenca cretácica del oriente
andino y las ro-cas volcánicas cenozoicas
de los Andes centrales. Así, los distintos
ambientes presentan un ordenamiento de
Este hacia el Oeste, característica que con
juga perfectamente con la tectónica global
(DEWEY Y BIRD, 1971) y más exacta
mente, con procesos similares de
acrecimiento de terrenos exóticos en la 
costa occidental de los Estados Unidos.

2.1 AMBIENTE CRATONICO Y 

PERICRA TONICO 

La región mienta! de Colombia o Llanos 
Orientales, constituye la parte de corteza 
siálica más estable del noroccidente de 
Suramérica; en el país su límite occidental 
está expresado por la paleosutura asocia
da a 1 margen Este de la Cordillera Oriental, 
denominada Fallas del Borde Llanero en 
el sur, Falla 9e Guaicaramo al norte, o 
también conocida como Falla Frontal de 
la Cordillera Oriental. 

La región estable siálica del escudo está 
conformada por un basamento Pre
Parguazan rnigmatítico de unos 1780 a 
1560 m.a (PRIEM 1979), y rocas 
metamórficas de alto grado y cuerpos 
graníticos cuyas edades varían de 1560 a 
1450 m.a (KROONEMBERG, 1980; 
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GAUDEITE, et al, 1978). Según Priem 
(op. cit.) un magmatismo básico esta re
gistrado en 1200 m.a. 

Los depósitos sedimentarios del 
Proterozoico superior y del Paleozoico 
inferior cubrieron parte de las formacio
nes más antiguas del Escudo. Hacia el 
límite occidental de éste (borde llanero), 
se encuentran las rocas sedimentarias 
plegadas del Mesozoico y Cenozoico·. · 

2.2 CINTURON MOVIL DE 

AFINIDAD CONTINENTAL 

Geográficamente este cinturón corres
ponde a la Cordillera Oriental, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Serranía de la 
Alta Guajira y parte de la Cordillera Cen
tral; sus límites geológicos son la Falla 
fundamental de R omeral al occidente 
(BARRERO 1979, PARÍS Y MARÍN 1979, 
McCOURT y ASPDEN, 1983) y b 
paleosutura del borde llanero o Falla 
Frontal de la Cordillera Oriental, al oriente. 

El cinturón móvil siálico o de afinidad 
continental, comprende roca.s 
metamórficas del Precámbrico tardío y 
del Paleozoico inferior, cuyas edades os
cilan entre 16 70 m.a. en Anti'oquia, 
(RESTREPO y TOUSSAINT, 1978) y 680 
m.a. en Santander (GOLDSMITH et
al,1971), batolitos del Mesowico, rocas
sedimentarias del Paleozoico y Mesowico,
y los depósitos volcánicos del Terciilrio y
Cuaternario.

Los procesos de metamorfismo de alto 
grado en las rocas del Precámbrico tardío 
y Paleozoico inferior originaron secuen
cias litológicas, que a grandes rasgos son 
correlacionables entre sí. Entre las más 
notables tenemos los macizos de Garzón, 
Quetame y Santander en la Cordillera 
Oriental y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

BOL GEOL, VOL. 34 (2 - 3) - INGEOMINAS
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La Orogénesis Caledónica con su evento 
culminante en el Tacónico, dió lugar al 
metamorfismo regional en la facies 
esquisto verde. 

Con posterioridad a este evento tiene lu
gar una sedimentación principalmente 
rudítica, y a finales del Triásico una facies 
esencialmente de carbonato epicontinen
tal, seguida por una facies volcanoclástica 
que se prolongó durante el Jurásico. 

La actividad magmática en los cinturones 
móviles de Los Andes colombianos, ha 
tenido una variabilidad muy amplia a 
través del tiempo geológico; la podemos 
asociar a los mayores eventos orogénicos 
en la evolución de Los Andes. 

Los batolitos del Mesozoico inferior se 
presentan en el flanco oriental de la Cor
dillera Central y asociados a los diferen
tes macizos de la Cordillera Oriental 
(Garzón, Santander, Alta Guajira) y en la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 

Las edades radiométricas conocidas para 
algunos de los principales batolitos de 
este grupo oscilan entre 142 y 227 m.a. 
(GOLDSMITH et al, 1971; FABRE y 
DELALOYE, 1982) y se pueden. ubicar 
hacia el comienzo de la Orogénes!s 
Andina (Alpina Temprana). 

LosbatolitosdelMesozoicosuperiorestan 
localizados al este de la Falla de Romeral. 
Un ejemplo notable es el Batolito 
Antioqueño, que se presenta en la parte 
más ancha de Los Andes colombianos. El 
resto de batolitos o stocks afloran en el 
borde de la Cordillera Central. La edad 
del emplazamiento de estos cuerpos está 
comprendida entre 199 y 68 
m.a.(GONZÁLEZ, 1980; SILLITOE et al,
1982; BROOK, 1984).

BOL. GEOL., VOL. 34 (2 - 3) - INGEOMINAS 
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2.3 CINTURON MOVIL DE 

AFINIDAD OCEANICA 

El cinturón móvil de afinidad oceánica 
comprende ambientes de corteza oceánica, 
arcos de islas y meseta oceánica en la 
Cordillera Occidental y rocas oceánicas 
profundas en la Serranía de Baudó 
(MARÍN-RIVERA, 1986). 

Los batolitos y cuerpos ígneos menores 
del Terciario reflejan el magmatismo que 
se presenta principalmente en el Occidente 
andino, con predominio en el sector de la 
Falla de Romeral y al occidente de esta. 
Sus edades varían entre 17 y 58 m.a. 
(RESTREPO et al, 1982; BROOK, 1984) 

Las fallas del sistema fundamental de 
Romeral constituyen discontinuidades 
que facilitaron el emplaz.amiento de los 
diferentes complejos ultramáficos, 
ofiolitas y localmente, esquistos azules. 

La Serranía del Baudó está compuesta 
principalmente por sedimentos oceánicos 
profundos, asociados al vulcanismo bási
co, y algunos complejos ultramáficos; 
posiblemente se trata de corteza oceánica 
y arcos de islas acrecidos al continente 
(BARRERO, 1979;PARÍS YMARÍN, 1979; 
y DUQUE-CARO, 1984), a finales del 
Terciario junto con el bloque de Panamá
Choco, dentro de los procesos evolutivos 
de la Orogénesis Andina. 

3. NEOTECTONICA

3.1 INTRODUCCION 

En Colombia los estudios de neo tectónica 
se remontan a principios del decenio del 
1980, cuando algunas compañías particu
lares ejecutaron investigaciones sobre 
amenaz.a sísmica, para el desarrollo de los 
grandes proyectos hidroeléctricos del 
Instituto de Interconexión Eléctrica (ISA). 
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El Instituto de Investigaciones en 
Geociencias, Minería y Química 
(INGEOMIN AS) realizó el primer trabajo 
de tectónica cuaternaria enlosSantanderes 
y el Borde Llanero ·vecinos a Venezuela, 
dentro del Proyecto Geofísico del Nor
deste Colombiano 1985 - 1988; con la 
participación de ISA, la Universidad de 
los Andes de Bogotá, Funvisis de Vene
zuela y las universidades de Estrasburgo 
y París, de Francia. 

Posteriormente, con el proyecto del «Gru
po de Estudio de Riesgo Sísmico del SW 
Colombiano» (Gersco), realizado a partir 
de 1988, INGE0MINAS aportó el conoci
miento de la neotectónica del SW Co
lombiano, en una investigación conjunta 
con la Universidad de Ginebra (Suiza), la 
Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Ornea ( C. V .C.) y la Universidad 
de Valle. 

Entre los años 1988-1991, con el apoyo 
financiero de la Union Europea , la parti
cipación del Servicio Geológico de Fran
cia (BRGM) y la Universidad de los An
des, se llevó a cabo el estudio de 
«Microzonificación Seismogeotécnica de 
Popayán». Para tal efectoINGEOMINAS 
contribuyó con el conocimiento de la 
neotectónica regional, y detallado en la 
zona de Popayán, ciudad destruida por el 
terremoto de Marzo de 1983. 

Otros trabajos fueron adelantados por el 
antiguo Centro Interamericano de 
Fotointcrpretación (CIAF), hoy pertene
ciente al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) y por algunas oficinas 
regionales de INGEOMINAS, la Univer
sidad Industrial de Santander (UIS) y la 
Universidad EAFIT de Medellín, cuya in
formación está incluida dentro del con
texto general de este informe. 

La descripción neotectónica general que 
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se presenta en este trabajo (ver mapa 
neotectónico), incluye someramente la 
zoria Cratónica, donde aún no se han 
realizado trabajos sistemáticos en el tema 
de las fallas activas. 

3.2 FALLAS REGIONALES 

La mayoría de las grandes fallas en los 
Andes Colombianos tienen su origen en 
los diferentes procesos de subducción, 
acrecimiento e interacción de placas que 
han ocurrido posiblemente desde el 
Triásico-Jurásico hasta el Cenozoico. 

En la zona andina de Colombia, las fallas 
de carácter regional tienen una dirección 
general NNE a NNW paralelas al sentido 
de las cordilleras. Sin embargo, el sistema 
de falla Santa Marta -Bucaramanga, en la 
parte septentrional de la Cordillera 
Oriental, tiene dirección N-NW. paralela 
al rumbo de la cordillera en este sector. 
Sistemas transversales menores con di
rección WNW y ENE son comunes en la 
región Andina. 

Dentro de los sistemas de dirección NNE, 
se destacan por sus evidencias e indicios 
locales de actividad tectónica cuaternaria, 
las fallas del Borde Llanero o Falla Frontal 
de la Cordillera Oriental, las fallas que 
bordean el Valle del Magdalena, y el nota
ble siste� de fallas de Romeral y Cali
Pa tía que corre entre las Cordilleras Cen
tral y Occidental. Hacia el litoral Pacífico 
algunas fallas con actividad reciente han 
contribuido al modelado actual de la costa. 

3.3 FALLA FRONTAL DE LA 

CORDILLERA ORIENTAL 

Constituye un sistema de fallas, que se 
extiende desde el Ecuador, (Cuadrícula 
Ml y F7, mapa neotectónico), hasta el 
empateconelSistemade Fallas de Boconó

BOL. GEOL., VOL. 34 (2 - 3) - INGEOMINAS 
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en el límite con Venezuela. Tiene una 
longitud aproximada de 1000 Km, con 
una dirección general N 30º a 40º E; hacen 
parte de este sistema los segmentos de 
fallas de Florencia, El Zorro, Mocoa, 
Servitá, GuaicáramoyYopal,entre otras. 

El sistema se desarrolló posiblemente en 
el Paleozoico como una serie de fracturas 
distensivas que durante el Mesozoico 
constituyeron el borde oriental de una 
cuenca de depósito de espesas secuencias 
sedimentarias, presentes hoy día en la 
Cordillera Oriental. Los levantamientos 
producidos por la Orogénesis Andina bajo 
las compresiones derivadas de la 
interacción de las placas Suramericana, 
Caribe y Nazca, transformaron las fractu
ras distensivas, en fallas inversas o 
cabalgamientos, que actualmente limitan 
el Sistema Andino, a'l oriente, con las pla
nicies de los Llanos Orientales. 

El sistema tiene por lo tanto un gran des
plazamiento inverso o cabalgante con un 
componente horizontal en sentido lateral 
derecho. Su taza de actividad es modera
da a baja. 

El mejor conocimiento del comporta
miento neotectónico de estas fallas se tie
ne en la parte norte del país hacia la 
frontera con Venezuela, en donde el sis
tema empata con la falla de Boconó a 
través de la curvatura de las fallas de 
Pamplona y Chitagá (PARÍS y SARRIA, 
1980). 

Los rasgos neo tectónicos predominantes, 
son los escarpes de falla de algunas dece
nas de km de longitud por 2 a 10 m de 
altura, desarrollados en abanicos 
cuaternarios. Son comunes las terrazas 
basculadas, los pliegues recientes y los 
cabalgamientos de las rocas sedimentarias 
del Terciario sobre las gravas cuaternarias 
del borde llanero. Localmente se obser-
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van remanentes de varias terrazas sobre
puestas cada una con diferente ángulo de 
inclinación. 

La falla frontal de la Cordillera Oriental 
en superficie pone en contacto rocas del 
Cenozoico al oriente, con rocas desde 
precámbricas al sur, como en la falla de 
Florencia, hasta cretácicds al norte, como 
en la falla de Guaicáramo. 

3.4 FALLA DE SANTA MARTA 

BUCARAMANGA 

Esta falla tiene una logitud aproximada 
de 550 km con una dirección N20ºW, ex
cepcional dentro del sistema andino 
(Cuadr F6). El plano de falla presenta un 
buzamiento que varia desde 60° al Este 
hasta vertical; la resultante del movi
miento es inverso latéral izquierdo. 

El sector con mejores rasgos neotectónicos 
se presenta principalmente al norte de 
Bucaramanga y en algunos sectores al sur 
de esta ciudad. Los rasgos más notables 
son los lomos de flexión o ganchos, las 
corrientes de agua desplazadas, lagunas 
de falla (sag ponds), escarpes y lomos de 
falla indicativos de un desplazamiento 
lateral izquierdo. Su principal actividad 
cuaternaria es pre-holocena. Tiene una 
taza de desplazamiento moderada, calcu
lada con base en la geometría resultan te 
de rasgos morfoneotectónicos (PARÍS y. 
SARRIA, 1987). 

La falla produce el desplazamiento verti
cal en más de 1200 m de una antigua 
superficie de erosión. La meseta de 
Bucaramanga cuya edad se ha logrado 
establecer con métodos paleomagnéticos 
en no mayor de 730.000 años, está afecta
da por la actividad de la falla. 

A unos 50 a 70 km al Sureste y Este de 
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Bucaramanga, se presentan las fallas de 
Chitagá y Labateca que parecen ser la 
continuación de la falla de Boconó en 
Colombia (Geominas Ltda, 1982). Son fa
llas de cabalgamiento hacia el W. 

La Falla de Suárez tiene una longitud de 
120 km, con una dirección de N20ºE; in
tercepta la Falla de Bucaramanga a po
cos kilómetros al norte de la ciudad. Es 
una falla inversa lateral izquierda, que ha 
desplazado flujos de escombros 
cuaternarios. Produce control direccional 
de drenajes y bloqueo. Desplaza más o 
menos 600 m una superficie de erosión 
del Terciario y su tasa de movimiento es 
de media a alta. 

3.5 FALLAS DEL VALLE DEL 

MAGDALENA 

En la margen oriental del Valle Superior 
del Magdalena (Región sur) existen las 
grandes fallas de Algeciras, Suaza y 
Sibundoy (Cuadr. L3-K4). Las dos últi
mas se prolongan en la  Falla de 
Afiladores, que en el Ecuador correspon
de a la Falla del rio Chingual. En la mar
gen occidental del valle estan las fallas de 
Dina y La Plata. 

La Falla de Algeciras tiene aproximada
mente 220 km de longitud, con dirección 
NE. Es del tipo rumbo deslizante lateral 
derecho. Entre las evidencias de activi
dad se tienen desplazamiento de abani
cos cuaternarios, lomos de presión, dre
najes decapitados, ganchos de flexión, 
facetas triangulares, cuencas de tracción y 
alineamientos de rasgos morfotectónicos. 
La tasa de desplazamiento es moderada 
(VERGARA, 1993). 

La Falla de lb agué tiene una longitud de 
80 km, con una dirección WSW - ENE. Es 
una falla transcurrente en sentido lateral 
derecho (DIEDERIX, et al, 1987). En unos 
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40 km afecta el Cuaternario medio a tar
dío; presenta lomos de presión, entre 50 y 
800 m de longitud y 20 y 50 m de altura; 
control direccional de drenajes (quebra
das) y escarpes de línea de falla, alineados 
con los lomos de presión. Afecta depósi
tos hasta de una edad de 3.500 años. El 
bloque sur por lo general está levantado 
con respecto al bloque norte. Su actividad 
es de grado moderado a alto (P AGE, 1986) 

En el Valle Medio del Magdalena al norte 
de !bagué, hacia el frente montañoso 
oriental de la Cordillera Central, están las 
fallas de La Palestina, Mulato, Jetudo, 
Cimitarra (Cuadr. H5-G5), y en la Cordi
llera Oriental la Falla de Salinas. 

La Falla de La Palestina tiene una logitud 
de unos 250 km, con una dirección N 10° 

E, desplaza principalmente una superfi
cie de erosión terciaria Pre-Mesa (24 mi
llones de años). Tiene movimiento lateral 
izquierdo inverso, cabalgando al oriente. 
Presenta manantiales alineados, colinas 
aisladas lineales, corrientes desplazadas, 
lomos de obturación (shutter ridge), 
silletas y escarpes erosionados. La tasa de 
desplazamiento es baja a muy baja. La 
posible edad de los depósitos rotos está 
entre 1 y 5 millones de años, pero princi
palmente están dentro del Cuaternario. 

En el extremo septentrional, Departa
mento de Antioquia, tiene un carácter 
dextrolateral con desplazamiento calcu
lado de 15 km (FEININGER et al 1972, en 
VERGARA, 1988), posiblemente pre
Cuaterriario. 

La Falla de Mulato tiene una longitud 
aproximada de 185 km, desplaza depósi
tos Flio-Cuatemarios y una superficie de 
erosión extensa del Terciario pre-Mesa; la 
falla es inversa con posible movimiento 
oblicuo. La tasa de desplazamiento es 
muy lenta. 
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Las Fallas de Jetudo tienen unos SO km de 
longitud, desplazan la superficie de ero
sión Pre-Mesa al igual que La Palestina, 
con movimiento lateral izquierdo e inver
so, cabalgando al E. La tasa de desplaza
miento es muy baja. 

La Falla de Cimitarra de 120 km de lon
gitud, desplaza depósitos del Cuaternario 
tardío; su tasa de desplazamiento es des
conocida. 

La Falla Salinas de 250 km de longitud es 
de tipo inverso (T ABORDA, 1965); a esta 
falla se asocian registros instrumentales 
de actividad (SARRIA, 1990). 

3.6 SISTEMA DE FALLAS DE 

ROMERAL 

El sistema de fallas de Romeral es un 
conjunto de fallas paralelas y sub- parale
las, localmente trenzadas, que se extiende 
desde la dorsal de Grijalba y Alvarado en 
el Pacífico ecuatorial, hasta el mar Caribe 
en la parte norte de Colombia. El sisteqia 
de Romeral en términos regionales, mar
ca el límite entre las rocas de afinidad 
oceánica al occidente, con las rocas con
tinentales o continentalizadas al Oriente. 
Según las interpretaciones de Case et al 
(1971) y Meissner et al, 1976 (en PARIS, 
1993), con base en estudios de gravedad y 
en los gradientes de velocidades sísmicas, 
Romeral es el rasgo que separa materiales 
oceánicos, densos y de alta velocidad al 
occidente, de materiales continentales 
menos densos y de menor velocidad al 
oriente. 

Campbell, 1965(enCASE, 1971), trata esta 
falla en términos generales como un 
«dextral megashear», que incluye de he
cho, un conjunto de varias fallas, próxi
mas entre sí y con desplazamiento lateral 
derecho. 
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Las fallas de Romeral posiblemente han 
tenido un movimiento dextral durante el 
Cretáceo, derivado del emplazamiento de 
la placa del Caribe y del acrecimiento 
continental, cuya deriva principal fue en 
dirección NE. Con el cambio general en la 
resultante de los esfuerzos debido a la 
compresión hacia el SE del arco Panamá
Baudó durante el Mioceno-Plioceno, las 
fallas regionales de orientación NE y NS 
desarrollaron un movimiento lateral iz
quierdo. Este, aún se conserva hacia el 
noroccidente del país, mientras que en el 
suroccidente los movimientos de las fa
llasson de tendencia también inversa pero 
con componente lateral derecho (P ARIS 
y SAURET, 1993). 

De igual manera, Duque-Caro (1980) se 
refiere a Romeral como a una zona de falla 
en la cual una de las características más 
importantes es que separa dos ambientes 
o provincias geológicas: una continental
al Oriente y la otra oceánica al Occidente;
aún más, Duque-Caro (op. cit.) considera
a Romeral como algo más que una simple
falla, que conlleva características estruc
turales, tectónicas y petrológicos
sedimentarias claramente indicativas de
un contacto con rango mayor estructural
entre las cortezas continental y oceánica;
por lo tanto, Duque-Caro en su análisis se
acerca ya al concepto de una zona de

sutura. 

Por otra parte,París y Marín- Rivéra (1979), 
denominan falla de Bolívar-Almaguer, la 
que pone en contacto las metamorfitas 
paleozoicas al Este, con el grupo de rocas 
volcánicas básicas del Cretáceo, al occi
dente. En algunos cortes y diagramas, 
tratan esta falla como la fundamental de 
Romeral, y prácticamente ledanel caracter 
de una gran sutura en evolución.

En el suroccidente del país, la falla princi
pal · del sistema no muestra evidencias 
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contundentes de actividad cuaternaria; 
en algunos sectores su trazo morfológico 
es in perceptible y en tramos cortos mues
tra alguna expresión topográfica pronun
ciada; sin embargo, numerosas trazas sa
télites o paralelas presentan evidencias 
de actividad tectónica cuaternaria. 

A continuación se describen algunas fa
llas del sistema de Romeral al SW del país 
que muestran fuertes indicios y eviden
cias de ruptura cuaternaria, tales como las 
de Piendamó, Julumito y Rosas
Julumito, Guabas-Pradera, Potrerillos, 

Silvia-Pijao, Buesaco, Cali-Patía, Dagua
Calima y Río Bravo. (Cuadr. K3-J3). 

La Falla de Piendamó es una falla inversa 
con una dirección NlSº W a N 20º W. El 
segmento de Piendamó tiene 35 km. Su 
edad es menor que 4,1 millones de años 
(WOODW ARD&O.YDECONSULTANfS, 
1983b), con movimiento inverso lateral 
derecho y desplazamiento de bajo a mo
derado. 

La Falla de Julumito puede tener una 
longitud de 30 a 50 km en dirección varia
ble de NS a NNW. Tiene un segmento 
posiblemente mas activo, de unos 15 a 17 
km. La falla muestra actividad desde el 
Plioceno, con alternancia de episodios 
compresivos y distensivos tal como se 
dedujo para las formaciones cenozoicas 
en vecindades de la ciudad de Popayán 
(BLES et al, 1989). 

Según las observaciones en trincheras la 
falla es inversa con el bloque W levantado 
y con componente de movimiento dex,tral. 
Este fenómeno con episodios repetitivos 
a través del Cuaternario, produjo el 
represamiento de por lo menos cinco rios, 
dando lugar posteriormente a valles de 
colmatación. El trazo de falla muestra 
además algunos lomos lineales, silletas, y 
drenajes rectilíneos. Es posible que una 
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falla satélite, la de Rosas-Julumito, sea la 
reponsable del terremoto de Popayán del 
31 de Marzo de 1983. 

Las fallas del sistema Romeral entre el sur 
de Popayán y el norte de Cali muestran 
tasas de desplazamiento de muy bajas a 
moderadas (PAGE, 1983b; PARIS, 1993) 
La Falla Guabas-Pradera y algunos seg
mentos satélites de la falla principal, tales 
como

.,
Potrerillos al Este de Cali, presen

tan trazos con evidencias de ruptura 
cuaternaria; los rasgos neo tectónicos pre
dominantes son los escarpes hasta de 15 
metros de al tura, por varios kilómetros de 
longitud, las líneas de falla, corrientes 
desplazadas, silletas y facetas triangula
res. E1;tos rasgos, están presentes casi en 
su totalidad en abanicos aluviales del 
Pleistoceno, que ocupan la base del frente 
montañoso de la Cordillera Central hacia 
la depresión del Valle. La tasa de despla
zamiento es baja a moderada (P ARIS et al, 
1990). 

La Falla Silvia - Pijao en el sistema de 
Romeral, es la que presenta la mayor 
relevancia de sus rasgos morfoneo
tectónicos (PARIS, 1993). Su longitud to
tal puede alcanzar unos 600 km, con di
rección general N-S a NE. 

En el DepartamentodeNariño,laFallade 
Buesaco presenta como características 
morfotectónicas: corrientes desplazadas, 
lomos de obturación, depósitos 
cuaternarios confinados y lagunas de fa
lla (ROMERO, 1993). 

Hacia el centro del país en la región de 
Manizales, son comunes los escarpes 
erodados, los lomos de presión, pasos de 
falla (silletas) y lomos de flexión (gan
chos) que indican un posible movimiento 
lateral derecho. Regionalmente, Silvia 
Pijao marca el límite W del Grupo 
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Quebradagrande (basaltos y turbiditas) 
con las metamorfitas del Grupo Arquía. 
Fallas Cali-F:atia. En términos 
geotectónicos el grupo de fallas de Cali
Patia (Cauca - Patia) hace parte del 
Megashear de Dolores (CAMPBELL 
1965). Su desarrollo, como sistema 
morfológicamente independiente del de 
Romeral, es más evidente en el suroeste 
del país. 

La Falla Dagua-Calima tiene una longi
tud de unos 100 km, con una dirección 
general N-S pero variable al NW y NE. La 
falla presenta como característica regio
nal, el desplazamiento de una superficie 
de erosión terciaria (2,4 m.a.) que puede 
alcanzar algo más de 400 m. La falla es 
normal con el bloque occidental 
l evanta do(WOODWARD-CL YDE
CONSULTANTS, 1983 b). Son notables
las facetas triangulares, las estructuras en
«copa de vino», típicas de falla normal y
línea de falla pronunciada. En trincheras
excavadas por la Woodward-Clyde
Consultants (op. cit), se observan capas
de ceniza y suelos de 10.000 a 20.000 años,
desplazados por la actividad neo tectónica
del sistema. Su tasa de desplazamiento es
moderada a baja (PARIS 1993).

Al noroccidente del país, en el sistema de 
Romeral, se presentan los ramales de 
Cauca occidental, Sabanalarga, Romeral, 
Espiritu Santo, Santa Rita, Cauca, 
Murruí-Mutatá y Tucurá (hacia el Valle 
del Sinú). (Cuadrs. G3,G4-F3,F4). 

Al Occidente de Medellín, se presentan 
las fallas de Heliconia, Cauca Occiden
tal, Sabanalarga, y Cañafisto, las cuales 
muestran actividad tectónica entre el 
Holoceno y el Pleistoceno tardío. 

La Falla de Heliconia tiene una longitud 
de unos 75 km, con dirección general 
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NNW. Al occidente y noroccidente de 
Medellín presenta deformaciones del 
Cuaternario reciente, con tasas de despla
za mi en to de moderadas a bajas 
(WOODW ARD&CLYDE CONSULTANIS, 
1979). 

La Falla de Cauca Occidental tiene una 
longitud aproximada de 60 km, con direc
ción N 10° W a N 10° E; la geometría es de 
tipo inverso sinextral. Al occidente de 
Medellín presenta un escarpe de falla en 
un abanico de un flujo de lodo, cuya edad 
es de 50.000 años. También en otros secto
res corta depósitos cuya edad está entre 
1.800 y 700.000, con tasas de desplaza
miento bajas (WOODW ARD & CL YDE 
CONSULTANTS, 1979). 

La Falla de Sabanalarga tiene una longi
tud aproximada de 50 km. Corta depósi
tos del Cuaternario y del Holoceno;su tasa 
de desplazamiento por lo general es mo
derada y localmente alta (WOODW ARO 
& CL YDE CONSUL T ANTS, 1980). La re
sultan te de movimiento es la ter al derecha 
e inversa con el bloque occidental levan
tado. Son característicos los drenajes des
plazados. Al norte de Liborina tiene una 
tasa de desplazamiento alto, pero en ge
neral es moderada a baja. 

Con la instalación de una red temporal de 
sismógrafos en el área de las fallas Cauca, 
Romeral, Santa Rita a! W y NW de" 
Medellín, se obtuvieron mecanismos 
focales que indican que las fallas del siste
ma de Romeral en esta región, tienen 
movimiento lateral izquierdo 
(HUTCHINGS, et al 1980). 

La Falla de Romeral en la depresión del 
Sinú es inversa de alto ángulo con el blo
que occidental levantado. Su actividad es 
baja a moderada. Tiene un terremoto 
histórico de 6,2 en la escala de Richter. 
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La Falla de Espíritu Santo tiene una lon
gitud aproximada de 90 km y una direc
ción de N 20º a 30º E. Afecta por varios 
kilómetros una superficie de erosión po
siblemente terciaria:. Presenta caracterís
ticas morfoneotectónicas tales como 
silletas de falla y pequeños lomos de 
obturación; su desplazamiento es lateral 
izquierdo, con una tasa de baja a modera
da. 

Las Fallas de Santa Rita tienen una lon
gitud aproximada de 70 km. Están con
formadas por dos ramales uno al W y otro 
al E; ambos muestran coluviones fractu
rados con direccion N - S. La tasa de 
desplazamiento es baja y registra un sismo 
histórico de 4,8 en la escala de Richter. 

Fallas de Murrí -Mutata (Sinú). La Falla

de Murrí de 180 km de longitud, tiene 
dirección N-S. La geometría de la falla es 
inversa de muy alto ángulo, con el bloque 
W levantado. Desplaza flujos de lodo 
aluviales cuya edad esta entre 10 mil y 50 
mil años. La tasa de desplazamiento es de 
baja a moderada. 

LaFallaMutatá tiene una longitud de 150 
km, con dirección de N-S a NW. Esta falla 
es inversa de ángulo alto con el lado 
oriental levantado y afecta flujos de lodo 
cuaternarios. Las dos fallas constituyen 
un sistema local. 

En la Región Atrato San Juan, la Falla de 
Murrí-Mutatá tiene una longitud de 210 
km; es una falla de alto ángulo, con com
ponente la ter al izquierda; corta depósitos 
cuya edad varía entre 1 O mil y 50 mil años, 
muestra lagunas de falla (sag ponds), so

bre los lineamientos y sobre los flujos de 
Iodo; la tasa de desplazamiento es mode
rada. 

Falla de Murindó tiene una longitud 
aproximada de 100 km, con un rumbo 
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general N 10° a 15° W. Hacia el extremo 
norte la falla queda enmascarada por los 
depósitos recientes del río Atrato. Puede 
tener por lo tanto más de 100 Km de 
longitud. Hacia su tramo sur, la falla 
muestra un ligero lineamiento topográ
fico, con quebradas controladas y series 
de silletas alineadas hacia el borde mon
tañoso. La geometría indica que la falla 
tiene el bloque occidental levantado con 
un posiblecomponentesinextral. Su grado 
de actividad puede ser moderado. Sobre 
esta falla se presentó el terremoto de· 
Murindó (F-3) en octubre de 1992 con una 
magnitud de 7,2 en la escala de Richter. 

Falla de Tucurá (Sinú). Su tramo activo 
tiene una longitud aproximada de 50 km, 
con dirección regional N-S y un 
buzamiento de 70º a 80º al E, en el valle 
del Sinú. Muestra control del drenaje, lo
mos lineares o lineamientos topográficos 
que se extienden al sur de Dabeiba, donde 
afecta una terraza cuaternaria con un 
escarpe de 4 m de alto; el bloque Este 
sube. Sus ramales forman un «pop down 
valley» con componentes de movimiento 
horizontal y vertical moderadas. 

La Falla de Montería, tiene unos 200 km. 
de longitud aproximada, con dirección 
general N-NE. Su geometría es inversa de 
alto ángulo, con el lado oriental levanta
do. Desplaza depósitos de 5000 años 
(WOODW ARD&CL YDEffiNSULT ANfS, 
1982) con actividad moderada. 

3.7 FALLAS DE LA COSTA 

PACIFICA 

En la Costa Pacífica se destacan las fallas 
de Remolino-El Charco, Naya-Micay y 
Tambor al sur, y la de Bahía Solano al 
norte (Cuadrs. Kl,J2,H2). La  línea 
Tumaco-Buenaventura, presenta una ex
presión geomorfológica característica de 
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las costas afectadas por control estructu
ral. Entre los rasgos neotectónicos más 
prominentes está la generación de cuen
cas y domos alargados y paleosuelos ple
gados (GOMEZ, 1988). 

Falla Naya-Micay. Esta falla junto con la 
de Remolino-El Charco que en la práctica 
constituye un sistema, tiene una longitud 
mínima dentro del territorio colombiano 
de unos 300 km; su dirección es de N 30º 

a 40° E. Entre las evidencias geomórficas 
de actividad tectónica reciente, la más 
destacada es el control del drenaje (ríos 
Satinga, La Tota, El Charco y Gua pi) y su 
desplazamiento local en sedimentos 
cuaternarios. Un caso especial es el cam
bio de curso del río Patía de norte a sur, 
dando lugar al delta actual (GOMEZ, op. 
cit.). La falla hacia el sector de Tumaco-El 
Charco, muestra expresión topográfica 
típica de movimientos muy recientes ori
ginados en parte por el terremoto de 
Tumaco del 12 de diciembre de 1979. 

Falla de Bahía Solano. Tiene una longi
tud aproximada de unos 155 km con di
rección general N-S a NlOºW. La falla 
muestra segmentos hasta de 50 km con 
expresión topográfica marcada. La falla 
limita al occidente un valle estructural 
entre las bahías de Solano y Utría, con 
evidencias de subsidencia cuaternaria; 
existen desplazamientos del terreno de 6 
a 7 m. Las características topográficas 
tienden a indicar que la falla es normal 
con el bloque W levantado; sin embargo, 
los mecanismos focales del terremoto del 
16 de Agosto de 199.3, de magnitud 6,5, 
indican que la falla principal es inversa; la 
taza de desplazamiento es de 5 mm/ año 
en el Holoceno. (P AGE, 1986). 

3.8 AMAZONIA COLOMBIANA 

Investigaciones neotectónicas de carácter 
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preliminar en el área de la Amazonia 
(CRUZ, J. F., 1993), indican la presencia 
de rupturas cuya edad máxima puede 
tener 22.500 años (Pleistoceno superior). 
Existe desarrollo de escarpes en terrazas y 
otros rasgos morfotectónicos indicadores 
de actividad reciente. Su tasa de despla
zamiento se desconoce. 

4. VULCANISMO ACTIVO

En Colombia el vulcanismo activo corres
ponde a la segunda etapa del vulcanismo 
Cenozoico (CEPEDA, 1986) y ocurre en 
tres segmentos bien definidos, que de sur 
a·norte son: el primero, con los volcanes 
de la Cordillera Occidental y el Volcán 
Galeras (Cuadr. L2), el cual representa el 
paso a la Cordillera Central de los volca
nes activos; el segundo segmento, desde 
el Volcán Doña Juana hasta el Volcán 
Nevado del Huila (Cuadr. l..3-J4); y el 
tercer segmento desde el Volcán Machín 
hasta el Volcán Cerro Bravo (Cuadr. l4-
J4). 

Los volcanes Oriles, Cumbal y Azufral, 
conforman el eje de Cordillera Occidental 
y ocurren al occidente del Sistema de 
fallas activas que define el límite Oriental 
de dicha cordillera. El Volcán Galeras 
ocurre aparentemente en lo que corres
ponde hacia el sur, de la depresión 
interandinaCauca-Patía(CEPEDA, 1987), 
haciendo parte de un complejo volcánico 
elongado en sentido SW - NE, asociado 
básicamente al segmento activo de la Fa
lla de Buesaco del Sistema de Romeral

(ROMERO, 1993). 

Desde el Volcán Doña Juana hasta el Vol
cán Nevado del Huila ocurren varios 
volcanes tambien activos, que reflejan 
procesos corticales en condiciones 
tectónicas y estructurales diferentes. En 



este segmento la actividad volcánica ocu
rre al oriente del sistema de fallas de 
Romeral; los mecanismos de erupción va
rían desde explosivos hasta totalmente 
efusivos como en el Volcán Nevado del 
Huila. El fallamiento al cual esta asociado 
este vulcanismo, en general ha sido cu
bierto por sus productos, y solo reciente
mente se ha iniciado la búsqueda de los 
indicios en los depósitos afectados. 

Continuando hacia el norte, en la Cordi
llera Central ocurre un intervalo entre los 
3° 00' N y los 4° 29' N, en el que no hay 
vulcanismo; el eje de la cordillera en este 
segmento esta constituido por rocas 
plutónicas de composición intermedia del 
Mesozóico y metamórficas del Paleowico 
superior. 

El Parque Nacional Natural de los Neva
dos es el segmento más septentrional; los 
extremos son el Volcán Machín al sur, 
sobre los 4 º 29' N y el Volcán Cerro Bravo 
al norte, sobre los 5º 02' N. El principal 
centro activo es el Volcán Nevado del 
Ruiz, el cual se encuentra sobre la Falla de 
La Palestina. El Volcán Machín esta ubi
cado sobre una falla que tiene una direc
ción general de N45ºE, afecta en diagonal 
la cordillera y es subparalela a la Falla de 
Chapetón - Pericos. 

5. CONCLUSIONES

Los estudios de Neotectónica en Colom
bia han permitido detectar segmentos de 
falla con indicios morfoneotectónicos de 
actividad cuaternaria, en climas donde la 
tasa de erosión o la cobertura vegetal no 
se presta para la adecuada preservación 
de estos rasgos; en consecuencia es posi
ble que exista un mayor número de seg
mentos activos en las zonas estudiadas, 
que los detectados hasta el presente. 
Las investigaciones de paleosismicidad 
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en trincheras muestran rupturas pre
holocenas, con predominio de 
dislocaciones en el Pleistoceno. 

Las tasas de actividad son por lo común 
bajas a moderadas y en muy pocos casos, 
excepcionalmente altas. La mayor 
sismicidad cortical asociada a fallas acti
vas se presenta en el borde Llanero 
(SARRIA, 1990) por debajo de la Cordille
ra Oriental de Colombia; le sigue la de la 
faja de fallas de Romeral especialmente 
hacia el sector norte (Caldas, Antioquia) y 
el corredor del Pacífico. 

En térrJinos regionales las grandes fallas 
al sur del país tienen por lo general des
plazamiento lateral derecho, inversas o 
normales y al norte del país por lo común 
son de movimiento sinextral e inverso. 

El cubrimiento de investigación 
neo tectónica en Colombia no sobrepasa el 
10% de los traros de falla con posibilida
des de conformar estructuras sismógenas; 
la mayoría de las fallas activas detectadas, 
se encuentran en regiones con historia de 
episodios sísmicos catastróficos, que han 
conducido a realizar investigaciones 
sismotectónicas locales. Las regiones con 
eventos potenciales de grandes magnitu
des y de recurrencias mayores aún se 
desconocen. 

Los sistemas principalmente investiga
dos han sido los de dirección general NNE 
y NNW; los sistemas WNW y ENE son 
menos conocidos en la actualidad. 
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