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CONTENIDO DEL RESUMEN

La falla de Villavicencio forma parte del Sistema de fallas Frontal de la cordillera Oriental (París
et al., 2000) controlando el frente montañoso de la cordillera y su piedemonte a lo largo de
varias decenas de kilómetros. La falla de Villavicencio conforma en superficie una zona de falla
de varios kilómetros de ancho formada por varias ramas subparelas que cortan depósitos y
formaciones cuaternarias del piedemonte. Si bien su actividad Cuaternaria en sentido amplio es



largamente conocida (p. ej., Pulido et al., 1998; Aranzazu et al., 2015), hasta este trabajo no se
contaba con una cartografía morfotectónica de suficiente detalle y con control geocronológico
que permitiera determinar su grado de actividad reciente, estimar su tasa de deslizamiento y
facilitar la investigación paleosísmica.
En este trabajo presentamos una cartografía detallada de la zona de falla de Villavicencio,
desde el río Ariari, en las cercanías de San Luis de Cubarral; hasta el río Guayuriba, en las
cercanías de la ciudad de Acacías. En este sector hemos realizado varios trabajos de detalle, de
los cuales se reportan aquí los principales resultados obtenidos en la zona de la salida del río
Guamal al llano y en la mesa de San Pedro.
En la primera zona (Guamal), hemos cartografiado un escarpe tectónico en la margen izquierda
del río que se reconoce a lo largo de tres superficies de terraza. El escarpe presenta una altura
incremental respecto a la edad de las terrazas, indicando su crecimiento secuencial en relación
con la ocurrencia de terremotos. En la superficie más joven hemos realizado una trinchera
cortando el escarpe para investigar las características y edad de la deformación. Los resultados
indican que en esta terraza el escarpe es resultado de un solo evento de carácter inverso
asociado con una rama ciega de la falla que pliega la superficie de la misma. La edad del evento
ha sido acotada entre 5000 y 2000 años A.P., mediante la datación de carbones encontrados en
la trinchera, correspondientes a la formación de un suelo en la superficie de la terraza, que se
presenta plegado y fracturado, y cubierto por un depósito coluvial-aluvial en parte formado por
la erosión del escarpe; y, por la formación de una pequeña terraza relacionada con el
levantamiento del lecho del río durante el terremoto. La altura relativa del escarpe (h= 3 - 4 m)
indica que se trató de un evento de gran tamaño (Mw > 7.0). El estudio morfométrico del
escarpe a lo largo de las otras terrazas sugiere la ocurrencia acumulada en la terraza más vieja
(> 135 ka) de entre 4 a 11 eventos, si bien estos debieron ocurrir con bastante posterioridad a
la formación de la misma, lo que sugiere una progresión de la deformación desde el frente
montañoso de la cordillera hacia los llanos relativamente reciente (< 10 ka ?).
En la segunda zona (mesa de San Pedro), se han cartografiado tres escarpes de dirección
marcadamente paralela. El escarpe principal, situado al occidente, es de gran altura (150 - 200
m) y está fuertemente erosionado; pone en contacto la formación Corneta (Plio-Cuaternario) con
los depósitos aluviales que forman la mesa de San Pedro: una superficie de abanico aluvial
relicta cuya edad se estima del orden de unos 800 ka. Los otros dos escarpes se desarrollan en
la superficie de la mesa de San Pedro, siendo más alto el central (20 - 50 m) que el oriental (5 -
20 m). El estudio morfométrico de los escarpes muestra que presentan un relevo en la altura.
Esta situación indica que la ocurrencia de un mismo evento sísmico pueda involucrar el
crecimiento conjunto de ambos escarpes, pero de manera diferencial. Al pie del escarpe oriental
se ha excavado una trinchera y se ha podido determinar por radiocarbono una edad máxima de
la formación del escarpe en unos 11 ka. Por otra parte, en la parte alta del escarpe central se ha
identificado una unidad sedimentaria similar a la encontrada en la trinchera, conteniendo
carbones que arrojan asimismo una edad muy parecida (del orden de los 11 ka), lo que hace
suponer que la formación de ambos escarpes pudo tener lugar con posterioridad a esta edad.
Considerando la altura acumulada por ambos escarpes (42 - 56 m) se puede estimar una tasa
mínima de crecimiento vertical de entre 4 y 5 mm/a. Esta estimación sugiere que la tasa de
deslizamiento de la falla de Villavicencio debe ser mayor.
La falla de Villavicencio presenta evidencias muy claras de actividad en el Holoceno (últimos



11.700 años) y también de haber producido grandes terremotos (Mw > 7.0) con expresión
superficial muy evidente. Tal grado de actividad reciente y semejante potencial sismogénico la
determinan como una amenaza natural de primer orden que debe ser incorporada en los
estudios de previsión del peligro sísmico, así como en los de ordenamiento territorial.
El presente trabajo se desarrolló en el marco del Convenio Especial de Cooperación No. 034 de
2021 suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto Geológico y Minero de
España.
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