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INTRODUCCION 

El estudio geológico de esta zona ha sido de gran interés por ser la región de con
vergencia de los sistemas orogénicos de Los Andes y Cordillera de la Costa. A esta cir
cunstancia, y al hecho de estar ubicado en el borde oriental del llamado "Surco de 
Barquisimeto", se debe en gran parte su complejidad tectónica y estratigráfica. Aunque 
en los últimos años se han publicado algunos buenos trabajos que han contribuído a 
esclarecer su historia geológica, muchos de sus problemas tectónicos se encuentran 
todavía en etapa de controversia. 

En la región afloran rocas metamórficas, ígneas y una espesa sección de rocas del 
Cretáceo, Paleoceno-Eoceno y Terciario superior. 
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El discutido problema de los deslizamientos submarinos en pequeña escala durante 
el Cretáceo superior y Terciario inferior en el Estado Lara, ha sido tratado en publica
ciones recientes y aceptado por la mayoría de los geólogos. En cambio para explicar la 
presencia de grandes masas alóctonas de rocas cretáceas, algunas de varios kilómetros 
de longitud, se han propuesto diversas interpretaciones: bloques de fallas, corrimientos 
ele ángulo pequeño ( napas), islas, diapirismo, plegamiento isoclinal y ·más moderna· 
mente deslizamientos por gravedad durante la sedimentación de una espesa sección e.le 
turbiditas en el Surco de Barquisimero en tiempos del Paleoceno-Eoceno. 

Otro de los problemas en que surgen discrepancias es el de la edad de la Forma
ción Bobare, espesa secuencia de areniscas y lutitas que forman la Serranía del mismo 
nombre. Se extiende hacia el norte hasta el valle de la quebrada Urama, y pasa lateral
mente hacia el este a los elásticos y calizas cristalinas de la Formación Mamey y meta
morfizada, llegando hacia el oeste hasta el valle de las quebradas Urama y Matatere. 
Esta formación no contiene fós iles por Jo cual su edad no se ha podido establecer. A 
veces se presenta asociada a masas y bloques del Cretáceo inferior y superior y por esa 
razón algunos geólogos la consideran como del Cretáceo inferior, explicando la pre
sencia de las masas del Cretáceo por fa llamiento, plegamiento o como remanentes ero
sionados. Otros la consideran del Terciario inferior; interpretan esa asociación a veces 
caótica, como bloques deslizados durante la sedimentación del Terciario inferior y con
sideran esta unidad como equivalente nerítico de los depósitos de aguas profundas de 

la facies de "flysch" del Paleoceno-Eoceno. 

Para comprender los problemas estratigráficos y tectónicos de la región es indis
pensable estudiar las relaciones de esta secuencia con las rocas metamórficas de la re
gión de Duaca, cuya composición, con algunos variantes, es semejante a la de las rocas 

de la formación Bobare. 
Los aspectos tectónicos y sedimentarios en la región de Barquisimeto-Bobare

Quíbor-Duaca, serán los puntos más resaltantes a estudiar y discutir gravemente en 
esta excursión de dos días, que con toda certeza contribuirá a un mejor conocimiento 

del área. 
El problema que aquí se presenta forma parte de un estudio geológico detallado 

del Estado Yaracuy y parte de los Estados Lara, Falcón, Carabobo y Cojedes, empren· 
dido por la Dirección de Geología en el año 1958. A. BELLIZZIA inició los trabajos 
de campo en 1958 en la Serranía de San Felipe. Posteriormente se unió al grupo el 
geólogo DOMINGO RODRIGUEZ G. y finalmente ELIAS ZAMBRANO. Actualmente los 
trabajos continúan entre la Serranía de Tucuragua al sur de N irgua y los contrafuertes 
de la Serranía de San Carlos, a fin de enlazarlo con los estudios de BUSHMAN, ME
NENDEZ y MACKENZIE en el área comprendida entre Acarigua-Tinaquillo-El Pao, Y 

dejar de esta manera enlazados los trabajos geológicos de la zona occidental con los 

de la oriental. 
En esta excursión, de acuerdo a la disponibilidad del tiempo, se han seleccionado 

zonas críticas cuya visita y análisis darán una idea generalizada de los difíciles pro ble· 

mas tectónicos de esta zona. 
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Asociación Venezolana de Geo· 

logía, Minería y Petróleo por haber brindado la oportunidad de preparar esta excursión 
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y al Director de Geología ALBERTO VIVAS R d l M' . . 
b h b 

. ' ·, e misterio de Min s H'd 
uros por a er autonzado y prestado tod s 1 f .1.d el a e 1 rocar-a as aci i a es para s 1 · · , 

colegas CLEMENTE GONZALEZ DE JUANA AM S U rea izacion; a los 
con quienes hemos discutido algunos de los' bf 5 AL V ~OR Y SEBASTIAN BELL, 
PIMENTEL y ALFREDO SABATER por su c I bpro ~:nas tectonicos del área; a NELLY . o a orac10n en Ja prep · , d 1 . 
nones; a CECILIA PETZALL por la lectura d 1 . aracion e as 1lustra-e manuscrito. 

ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

Desde el punto de vista orográfico la porción centr l d l 
de confluencia de los sistemas Andino Coriano C d .7i e d Estado Lara es región 
Andino está representado por las Sierra~ de Barb y or pi era e la Costa. El sistema 

el 1 
' acoas y ortuguesa que pued . 

erarse como as ultimas estribaciones de Los A d 1 . ' . en consi-

El 
. . n es, con a turas mfenores a 1 3 000 

metros. sistema Coriano comprende el Estad F 1 , os · 
en éste último está representado por las Sierr~s ; ce; y part~nor te del Estado Lara; 
altura máxima de unos 1 400 metros El tramo ~d aralgdua,l atatere y Bobare, con ' . . occi enta e a Cord'll d I 
( Serrania de Aroa) termina en el Estado Lara en I bl . ' d • era e a Costa 
máximas del orden de 1.700 metros. La Serranía de ;otº ac10,n e Duaca, con alturas 
de Aroa por la depresión de Barquisimeto-Duaca-San Jo:r esta separada de la Serranía 

La depresión de Barquisimeto-Carora o De resi, C 
cubre unos 4.000 kilómetros cuadrados de superlcie :~ la e~~:~ del .Es~ad~ La~a, que 
Andino-Coriano Y del Caribe Y se encuentra co , d.d uencta e os sistemas 
Barquisimeto Y Sarare. En la región de C l mpren i a entre Carora, El Tocuyo, . . arora a canza su mayor desarroll h . B 
qu1s11neto continúa en forma menos precis d . d o; aC!a ar
redondeadas de poca a mediana altur a, . o~clma a por una morfología de colinas 
E ª Y const1tu1 a por rocas del Cr t ' T · · 

n B~quisimeto la depresión se ensancha un oco e aceo y erciario. 
ternanas que se prolongan al suroeste h . Qp 'b y ~pa_recen nuevamente terrazas cua-
sión del Río Yaracuy. acia ui or; acia el este continúa en la depre-

La depresión Barquisimeto-Caror . . 
y "guadi"; la altura es muy variabl a es ~uy J;regular, con planadas, terrazas, colinas 
Barquisimeto Hacia el norte s e,_ entre.bol s 5 metros en Carora y 566 metros en 

1 
· pa a msensi emente al siste c · ¡ 

ornas se transforman en sierras , l d . ma onano: as colinas y 
la separación se hace precisa ) as 1 eprels10dnes en v~lles. Al norte de Barquisimeto 
nítida. y por e sur a emarcación con Los Andes es aún más 

B .. 

d 
. arqummeto, a unos 560 metros sobre 1 . 1 d l ecl1ve hacia el norte y este L 1· d e mve e mar, es una terraza con suave _r · as co mas e los alrededor d B · · -asa vegetación xerófila L , d es e arquisimeto soportan 

tos y monte ba¡'o· hac· .1 as serramas e Bobare y Matatere están cubiertas por arbus-
, ia e noroeste la Se ' d A ve~e~ación que predomina tamb. ' rrama e roa soporta selvas espesas, tipo de 

qu1s1meto. ien en las elevadas zonas montañosas al sur de Bar-

La pr · · ·, ec1p1tac1on anual de 1 . ' d los valles de Quíbor B b a rdeg10n e Barquisimeto es de unos 750 mm. anuales 

d 
Y O are e unos 580 m ¡ . ' pasa e los 1 200 m 

I 
m. anua es Y en las reg10nes monta-

. m. anua es. 

Las cuencas hidrográficas má . s importantes de la región son las hoyas de los Ríos 
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Turbios y Sarare al sur; hacia el norte de la de los Ríos Duaca y Bobare, afluente el 
primero del Río Aroa y el segundo del Río Urama. Las otras dos grandes cuencas de 
importancia son las de los Ríos Aroa y Yaracuy, al noroeste y este respectivamente. 

En la zona hay evidencia de levantamientos recientes como son las numerosas 
terrazas aluvionales en la vecindad de Barquisimeto, los abanicos aluvionales disectados 
y la presencia de sedimentos cuaternarios con cantos semi-redondeados, que se encuen
tran .tanto en la cima como en las laderas de muchas colinas. 

ESTRATIGRAFIA 

El área de Barquisimeto es de gran complejidad e~tructural y por lo mismo no es 
siempre posible estudiar la secuencia estratigráfica en orden cronológico. No obstante, 
se presenta un breve resumen de las unidades que se encuentran cerca o que afloran en 
las zonas que se visitarán en esta excursión y que están íntimamente relacionadas con 
los problemas de la región de Barquisimeto. 

PRE-CRET ACEO 

La unidad más antigua de las rocas metamórficas aflora en la región de Yarita
gua y se compone de gneises porfiroblásticos, augen gneises, gneises anfibólico-grana
tíferos y esquistos cuarzo-micáceo-feldespáticos, conocidos en la literatura como forma
ción Yaritagua, por cuyas características petrológicas y posición estratigráfica sería 
equivalente a las formaciones Peña de Mora y Las Brisas de la región central de la 
Cordillera de la Costa. 

Suprayacente a la Formación Yaritagua y en posición estratigráfica normal, reposa 
una secuencia de calizas cristalinas, mármoles, esquistos cuarzo-micáceo-feldespáticos, 
esquistos cuarzo-micáceo-feldespático-grafitosos, esquistos gneísoico-cuarzo-feldespáticos 
y anfibolitas granatíferas. Ese conjunto litológico se ha considerado correlacionable con 
la Formación Antímano de la región de Caracas, pero con un mayor desarrollo en el 
Estado Yaracuy. Este conjunto ha sido denominado Formación Nirgua en nuestros estu
dios regionales, e incluye las calizas cristalinas de Río Abajo que afloran en la región 
de Yaritagua (BUSHMAN, 1959-1965). 

Concordantemente sobre la Formación Nirgua yace una espesa sección de esquis. 
tos calcáreo-grafitosos, filitas grafitosas, calizas cristalinas macizas, calizas laminadas 
grafitosas, esquistos verdes y esquistos calcáreo-micáceo-cuarzosos. A la secuencia cal
cárea se encuentran asociados los yacimientos de piritas cupríferas del Distrito Minero 
de Aroa. La Serranía de Aroa se compone esencialmente de estas rocas, por lo cual han 
sido denominadas Formación Aroa, la cual se considera equivalente a la Formación 
Las Mercedes del Grupo Caracas. La sección de calizas y esquistos calcáreos de la For
mación Los Cristales de Bus~AN queda incluída en esta formación . 

FORMACION MAMEY 

La unidad cubre en aparente concordancia la Formación Aroa y aflora al norte 
cle Yaritagua y al este de Duacn. Su mejor sección se halla en las quebradas Mamey y 
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Nonavana. Se compone esencialmente de esquistos cuarzo-m1caceo-senc1t1cos, esquistos 
calcáreos, filitas graficosas, meta-conglomerados, meta-areniscas calcáreas y calizas lami
nadas. En los alrededores de Duaca en la localidad Tumaque, cerca de la base de la 
formación se encuentra una espesa sección de calizas macizas puras, cristalinas y de 
carácter biohermal, que son utilizadas por la Compañía Venezolana de Cementos para 
la fabricación de cemento blanco. 

Las unidades características de la Formación son los esquistos cuarzo-sericíticos y 
los meta-conglomerados, cuyos fragmentos muestran efectos cataclásticos, de fractura
miencos y e$tiramiento producidos durante el metamorfismo. También se observan 
micro y macro-brechas con fr~gmentos lícicos de calizas y filitas en una matriz arcillosa
calcárea. Los componentes principales de las meta-areniscas y meta-conglomerados son 
cuarzo y feldespatos esencialmente potásicos en una matriz o cemento arcilloso-calcáreo. 
La Formación se puede considerar como producto de una sedimentación nerítica rela
cionada a probable levantamiento epirogénico de la Serranía de Aroa. Estas rocas po
drían compararse litclógicamente con las Formaciones Chuspita descrita por SEIDERS 
( 1965) en la región <le Caucagua-Guatire, Tucutunemo de la región central de la 
Cordillera de la Costa ( SHAGAM, 1960) y Araure, Agua Blanca y Cojedes en la región 
comprendida entre Acarigua y San Carlos, descritos por RENZ y SHORT ( 1960 ) . 

La Formación Los Cristales ( BUSHMAN, 1959-1965), correspondería a las For
maciones ~roa y Mamey y, debe- conservarse su uso para aquellas zonas donde no sea 
posible separarla en estas dos últimas unidades. 

FORMACION BOBARE 

La Formación Mamey cambia aparente::me::nce hacia el o<:ste y en forma gradacional 
a la formación Bobare; la ausencia de. cal izas, aumento progresivo de elásticos arená
ceos y una disminución progresiva del metamorfismo hasta hacerse imperceptible en 
la Serranía de Bobare, marcan la zona de transición de estas dos formaciones. 

La formación Bobare se compone esencialmente de areniscas cuarzosas oscuras, 
gris claro y crema, de textura variable que va desde grano muy grueso, a veces conglo
merárico hasta grano fino, predominando las de grano medio. Las areniscas son duras, 
densas y con textura en parce sacaroiJ<:. Lns granos poseen bordes sub-angular<:s y sub
redcndeados, consciruídos por cuarzo, micas y pequeñas cantidades de feldespatos, el 
cemento es silíceo y a veces calcáreo o ferruginoso. Algunas poseen algo de matriz 
arcillosa y es frecuente observar láminas o escamas de lutitas y perdigones de arcilla. 
Las areniscas se presentan en capas delgadas variando a capas macizas que sobrepasan 
los tres metros de espesor; presentan superficies de estratificación generalmente ondu
ladas y algunas exhiben marcas de base no muy bien desarrolladas y gradación inci
piente. No se observan marcas de oleaje, estratificación de corrientes, ni estratificación 
cruzada. Las areniscas cuarzosas frescas son de color gris, gris azuloso, gris oscuro y 
algunas de color crema; en superficies meteorizadas, predominan los tonos rojizo, 
amarillento y marrón. 

Inceresrratificadas con las areniscas se encuentran lutitas filíticas y limolitas bien 
laminadas de color negro. Una característica de la formación es la presencia de lutitas 
de color gris claro o crema, muy semejantes según BUSHMAN, a las llamadas "lutitas 
caoliníticas" del Cretáceo inferior en la localidad de Barbacoas. Una determinación por 
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rayos-X efectuada por M. RIVERO en una muestra de lutita de la región de Algari al 
norte de Barquisimeto dio una composición ilítica ( 65 % ) y no caolinítica como hasta 
ahora se había considerado. Para los fines de comparación un estudio realizado por el 
mismo autor en las lutitas y arcillas del Cretáceo y Eoceno en la región de Los Andes, 
han puesto de manifiesto una composición ilírica en las muestras del Cretáceo inferior 
andino. 

La Formación Bobare constituye la Serranía de su nombre, sus afloramientos no 
son muy abundantes en las quebradas, las filas y sus laderas se presentan cubiertas por 
bloques de areniscas. No se han encontrado fósiles ni polen en la Formación Bobare, 
que permita una determinación de su edad. 

La ausencia de fósiles y marcas de oleaje, así como las caracten sttcas litológicas, 
gradación en pequeña escala, desarrollo de algunas estructuras o marcas de base, sugie
ren un ambiente sedimentario de plataforma inestable con transportes esporádicos por 
corr ientes de turbiedad. 

Es necesario destacar las grandes semejanzas litológicos y petrográficas que existen 
entre esta unidad y gran parte de la Formación Morán. Ya BUSHMAN en 1959 había 
observado este hecho y en su informe sobre la región de Barquisimeto no pudo estable
cer diferencias básicas entre la Formación Morán y la parte arenácea de la Formación 
Carorita del Cretáceo inferior. 

Los suscritos en numerosas visitas de reconocimiento a las áreas de afloramientos 
de la Formación Morán entre Barquisimeto y El Tocuyo comprobaron una vez más 
esta gran semejanza litológica. Por provenir la mayoría de la fauna descrita por VoN 
DER ÜSTEN Y ZOZAYA (1957) de las !utitas de El Tocuyo y no del miembro arenáceo 
de Bocucal, la edad de este miembro no está aún bien establecida. Por estas circunstan
cias hay que considerar la posibilidad que la Formación Morán constituya un complejo 
caótico que incluye además del Terciario inferior tipo Matatere, mantos y bloques alóc
tonos de la Formación Barquisimeto, calizas del Cretáceo inferior y rocas de la Forma
ción Aguardiente. También podría darse el caso que la Formación Bobare y las arenis
cas de Botucal representen en realidad el equivalente nerítico en el Surco de Barquisi
meto de las facies de aguas profundas del Terciario inferior. Los afloramientos actuales 
de estas unidades muy cerca de los bordes del surco justificaría esta última interpre
tación. 

POR1WACION CARORIT A 

En el área de Barquisimeto la Formación Carorita (descrita por BUSHMAN, 1959· 
1965), representa un bloque alóctono de la Formación Mamey, de unos 8 kilómetros 
de longitud y unos 3,5 kilómetros de ancho. La Formación Carorita consiste esencial
mente de calizas arenáceas feldespáticas de grano grueso que forman capas macizas; los 
horizontes delgados se presentan bien foliados. Las areniscas y conglomerados calcáreos 
están frecuentemente gradados; los conglomerados son lenticulares y a veces forman 
verdaderas brechas interformacionales con fragmentos de calizas de más de 20 centÍ· 
metros de largo. 

Interestratificada en sus capas se encuentran calizas negras muy puras semejantes a 
la caliza de Tumaque, pero en menor proporción. El resto de la formación está reprc· 
sentada por lutitas filíticas, margas laminadas y lutitas calcáreas. 
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Las calizas son de color gris gris azulos · 
· d ' 0 Y gns oscuro l' cuando meteorizan 

tornan gns ver oso o verde oliva Y en su superficie se destacan 1 d se 
Al · · ¡ ¡ · os granos e cuarzo 

microscopio a gunas ca izas presentan la estructura de "perdig' .. , . d 1 .. 
zas dcJ Cretáceo inferior. Algunas de las caliz _on ttptc~ e as calt-

' . h. b as arenosas Y are01scas calcareas con Jo 
mcrattcas ex 1 en gradación y muestran com ¡ ¡ · d · g . 
f . . , . , o as utttas, un esarrollo tncompl t d 
cliac10n. Las lumas l' margas están bien !ami d I e o e 

tante blandas con colores de mereorizacio' n blanna as ~ero a ?.unas sodn escamosas Y bas-
. quectno ro¡1zo par O Ja d nllenro l' pueden confundt' f' ·¡ ' , van a Y ama-rse ac1 mente con rocas de com · · , . 

Formación Barquisimero. El espesor de esta Fo . , 
1
P?StcIOn seme¡ante de la 

. rmac10n en e area de B · · estima en unos 500 metros. arqu1s1meto se 

Cerca del caserío de Carorita Arriba, se presenta un con lomerad , 
a veces guijarros, con fragmentos líticos de calizas, cuarzo g chert o calcdareo g~ueso, 
por CORONEL y RENZ (19 5 o) F . , L O , Y negro, enomtnada 

'd ormacion a sa ( Cretaceo superior-Paleocen ) ¡ 
cons1 eran como un bloque alóctono en Jos sedimentos del T · . . f . 0 Y ª eroano tn enor. 

. BUSHMAN 0959), informa de la presencia de amonitas no ¡¡ d 
calizas de la Formación Carorita que R. lMLAY al exa . . 1 'd .fe_n~o a as en las 

d d . h . , mmar as, 1 ent1 1co como esp , 
menes e 1 to amttes y Pseudohelicoceras del Alb ' . ect-

. . . · tense super10r . CORONEL y RENZ 
menc10nan Orbitolwa y Neotrocholina en las calizas d C · · d' . 
d d Alb' · ' e aronta que tn 1can también 

e a 1ense. En vanas localidades los suscritos ha d · 
11 d . n encontra o especies de amonitas 

no coro a as, seme¡antes a las descritas por BUSHMAN E d' d 
C . B . . n un estu to e muestras de 
\' ~~~r~~;ile:Rd~~~~;:ea:~~:n~ frag'.11encos_ de Orbi~olina Y algas calcáreas. La litología 
someras. aronra sugieren sedimentos neríticos de aguas claras y 

infor~:s !%:apc!~~esd Le ª1aOsfoary Ca_J~za CAzul _en d área de Carorita se consideran en este 
mac1on aronta y no como ·d d d propont CORONEL y RENZ ( 1960 ) . unt a es separa as como lo 

FOR,\1/ICION BARQUISIMETO 

La Formación B · · f d ' arqummeto ue escrita por BUSHMAN (1959 1965) d . 
nar una espesa sección d J' 1 . , para estg-
los alr<:dedores de B ~ _ca iza\ urna~, margas, lutitas silíceas Y chert que aflora en 
la Formación l' se puaerqdeu1s1dn:e~o. ~s dcaliz~s son más frecuentes en la parte inferior de 

n 1stmgu1r os tipos· uno el otro que a arece · que se presenta en capas gruesas y 
no son tan c: en capas delgadas de carácter lenticular. Las concreciones calcáreas 
Tru1'illo Las cml~nes como en su equivalente la Formación La Luna en la Serranía de 

· a izas son carba ' ¡ · d 
arcilla r limo en su .. ,naceas, y amma as l' presentan un alto porcentaje de 

compos1c1on. 

Las lutitas silíceas l' chert . 
y le separan en hojas del d meteonza~ en color gris claro l' crema, son laminadas 
r12an en tonos rojizos ga ª·~¡ l' quebradizas. Las lutitas calcáreas l' las margas meteo

ntrasre entrl· los afl , ª°;1ªrt coftos, lavanda, blanquecinos Y púrpura. Es notable el 
J _ _ · oram1encos rescos de la F · , B · · 
""11111na el color ne<>r , 1 . ormac1on arqu1s1meto, en los que pre-

d " 0 l as rocas meteonzadas h · b . . . 
e mttt'orización L 1 . ' '. que ex I en gran var1abil1dad en sus 

r de la Formación: os c iens l' lumas s1líccas son más frecuentes en la parte.: 

ta Fo ., 
rmanon Barure descrita por BusH•• ( 1 

.. ,AN 959, 1965) se incluye en este 
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. . , d I F ación Barquisimeto. Esta unidad exhibe 
informe en la parte supenor sil1cea . e a /rm M caria de la Cordillera de la 
grandes semejanzas con l~s Formaciones aracotos Y u 
Costa y Serranía del Interior. 

. , los alrededores de Barquisimeto Una de las características de esta Form~c1on en . grado ba,·o de meta-
. f' bl d umpelltta que sugieren un 

es la presencia de por iro astos_ e P f ·ón airas presiones confinantes e 
morfismo. a pum pe . b., d formarse en zonas de fuerte c1za a-

L !lita necesita para su ormaci · ¡¡ 
. · , · bordmada Taro 1en pue e . , 

1 
, 

mfluencta termJCa su · b . E , !tima posibilidad es qu1zas a mas miento acompañadas de temperaturas aias. sta ~, 
aplicable a la presencia de este mineral en esta reg1on. , . 

. . ¡ Formación es muy escasa en fos1les. BUSH-
En los alrededores de Barqu1S1met~, ª l b l (EHRENBERG) Gttembelina ere-¡ . de G1eembeltna g o tt osa , 

MAN informa a presencia . . !:. . lavata BRONNIMANN, que indican una 
tacea (o'ORBIGNY) Y Globigermell~, escL,eriL e CORONEL Y RENZ, señalan la pre-

. l l de la Formaoon a una. .d 
edad equ1va ente a a . BERMUDEZ en muestras recog1 as por 

. d onita del género Mftmttes y , Gl b tr 
senc1a e u~a arn ncia de Globigerina sp., G1tembelina sp., o o tm-
los autores, mforma sobre la prese f, ·¡ ·dentificables. Los conjuntos faunales 
cana sp., Radiolarios Y restos de macro oBs1 es .n? t t 'ndican una edad Cenomaniense-

h h la Formación arqu1S1me o t . h . 
conocidos asta a ora ,en. . . d ¡ Albiense superior hasta el Maestrtc uense. Turoniense, que podna mcluu parte e 

. nte en las regiones de Barquisimeto y 
BUSHMAN menc_iona co~o hecho ~nteres:oolio en la Formación Barquisimeto Y 

Barbacoas, la presencia de calizas del u~o, c. :Cerpretarse como olistromas del grupo 
La Luna respectivamente. Este hecho po ¡na/ . , n Barquisimeto se extendió hasta 
Cogollo en estas últimas unidades, o que a ·ormac10 t'empo la sedimentación de 

. 1 dría representar en 1 , 
el Albiense_ supenor, yhpoLr oLtant_~il~n en las áreas mencionadas. 
las Formaciones Capac o- ª una . , . 

) rescntan una extensa lista de mJCrofosiles 
VON DER ÜSTEN Y Zo_z~Y_A ( ld9517 Fp ción Barquisimeto cuya edad es Turo-:1 F · ' Cazadero smonima e a orma 

' e su orm.ac1_on d. d ¡ r el Maestrichtiense-Daniense. niense-Coniac1ense, pu ten o a canza f d 

. . , B uisimeto es de aguas pro un as, 
El a_mb~ente sedimentan~ :i~::r::n;~~~o;elá:¿a, ausencia de formas bentónicas 

como lo md1ca una fauna pre O 
. • , · de sedimentación. 

Y una litología que sugieren cond1c10nes euxmJCas 

PORMACION MAT ATERE 

E ceno no se encuentran muy bien representa~os 
Los sedimentos del Paleoceno Y o . fl am1'entos se presentan en los nos 

d B · · to Los meiores a or ¡ 
en los alrededores . e arqu1S1me . ' d Matatere. Existen buenos afloramientos en e 
Y quebradas que d1sectan la Serran1a e C b I por lo que se ha considerado apro
Río Urama Y en las quebradas Ma~~tere Y am ur:r~ designar esta espesa secuencia ~e 
piado usar el nombre de .Forma~10n Matater: ;s de eñones. En esta unidad est~na 
turbiditas asociadas a vanos honzon~es dde c .P BPUSHMAN el Terciario no d1fe-

- d p 1 " escnta por , ·6 incluída la "capa de Penones e av a R NZ ( 1960) Y parte de la Formac1 n 
· d "fl h" de CORNOEL Y E 6 ) N se renciado en facies e ysc 

0959
) y BUSHMAN (1959, 19 O · 0 

Morán de VON DER ÜSTE~ .Y ZOZAYA ación Morán (areniscas de Boruca!) P?r 
incluyen las areniscas cuarcmcas de la. Form . ' tener más afinidad con las arenis
presentar escas otras c~ndicio~es de sed1menrac10n y 
cas del Terciario infcnor andmo. 
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La Formación Matatere es la unidad más característica del Surco de Barquisimeto, 
puede correlacionarse con la Formación Guárico del frente montañoso de la Serranía 
del Interior y con las capas de Río Guache descritas por VON DER ÜSTEN y ZoZAYA 
( 1957) en el frente montañoso entre Acarigua y Guanare. Las tres unidades presentan 
Jas mismas condiciones de sedimentación y tectonismo . 

La Formación Matatere se compone de una espesa sección de turbidiras represen
tadas por areniscas que varían desde areniscas impuras líticas a areniscas impuras fel
despáticas, con varios horizontes de areniscas conglomeráticas y conglomerados líticos. 
Las areniscas y conglomerados se componen de cuarzo, feldespatos y micas y fragmentos 
líricos de composición variable representados por calizas, filiras, esquistos, cuarcitas, 
lutiras y en menor proporción por rocas volcánicas básicas y gneises. Es interesante 
destacar que la proporción de fragmenros líticos de volcánicas básicas aumenta hacia 
el norte, y al sur de Siquisique la Formación tiene un porcentaje muy alto de estos 
fragmentos relativamente frescos. Estas roc:is con alro porcentaje de volcánicas básicas 
son grauvacas típicas. La matriz arcillosa, a veces arcilloso-calcárea, constituye el 10-
25 % de la roca por volumen. 

Las areniscas se presentan generalmente en capas delgadas, aunque pueden alcan
zar espesores de hasta más de 2 metros. Son de color gris verdoso o marrón, presen
tando al meteorizar el típico aspecto de "sal y pimienta". Las areniscas son general
mente de grano medio y muestran pobre escogimiento y predominio de granos sub. 
angulares y angulares. El porcentaje por volumen de las areniscas varía del 25 al 3 5 % 
de la secuencia. Las areniscas exhiben buena gradación y marcas de base tales como 
calcos de flujo, de carga, de deslizamiento, pliegues en voluta, estructuras de desgarre 
r deslizamiento, típicas de secuencias turbidíticas. También es frecuente encontrar en 
las areniscas, perdigones de arcillas, láminas y escamas de filitas y lutitas, así mismo 
característicos de este tipo de sedimentos. 

Las lutitas son generalmente limolíticas o arenáceas, cuando frescas son de color 
negro y meteorizadas predomina el color verdoso o marrón. La estratificación de las 
lutiras 1:s muy irregular y por el escaso espaciamiento de las fracturas y el desarrollo de 
un clivaje oblicuo, se origina una fragmentación en lápices. AJ sur de la carretera 
Barquisimeto-Quíbor las lutitas de El Tocuyo de la Formación Morán se presentan 
mejor estratificadas y en la parre inferior desarrollan buena laminación. 

la presencia de olistromas en el Surco de Barquisimeto durante la sedimentación 
dd Palcoceno-Eoceno ha sido ampliamente discutida por varios autores. El análisis so
bre este tópico se reserva para el capírulo sobre tectonismo y sedimentación. Los blo
ques deslizados en la Formación Matatere varían en tamaño desde peñones hasta ver
daderos bicques montañosos. Los bloques son de la Formación Barquisimeto y del 
Cretáceo inferior, de areniscas y rocas graníticas y gneísicas, estas últimas muy abun
dantes al norte de Bucarito. Al sur del Alto de Siquisique se presentan olistromas de 
tOCas volcánicas básicas. En la sección Paleoceno-Eoceno se encuentran varios horizon-
1'1 de capas de bloques. 

Las luriras no son fosilíferas; esca misma observación fue hecha con anterioridad 
BUSHMAN después de haber hecho lavar centenares de muestras con resultados 
ºvos en el área de Barquisimero. En una de las muestras recogidas por los suscri-

Bmn,fUoEz identificó Cribrostomoides trinitatiensis CUSHMAN y ]ARVIS, Cyclam -
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mina elegans CUSHMAN y JARVIS, Glomospira sp. y Haplophragmoides excavat<1 CusH
MAN y WATERS, que corresponden al Paleoceno. BUSHMAN describe algunos microfó
siles en su Formación Morán que podrían representar una edad desde el Cretáceo supe
rior hasta el Eoceno. Por lo contrario en la región de El Tocuyo-Bobare, VON DER 
OSTEN y ZOZAYA encontraron que su Formación Morán es muy fosilífera y contiene 
una microfauna variable de foraminífews, que coloca a su Formación Morán desde el 
Daniense hasta el Eoceno medio. 

Ías condiciones sedimentarias de la Formación Matatere son semejantes a la facies 
de "f!ysch" europeo y su sedimentación se atribuye en gran parte a corrientes de tur
biedad. La presencia de grandes espesores de turbiditas asociados a fenómenos de desli
zamientos submarinos por efectos de gravedad, es una característica del Surco de Bar
quisimeto y juega un papel de primordial importancia en la tectónica y mecánica de 
transporte del alóctono. 

La presencia de olistromos de rocas metamórficas y volcánicas sugiere levanta
mientos epirogénicos de las áreas limítrofes del surco o una fuerte erosión submarina. 
El desarrollo de calizas arrecifales es la evidencia de levantamientos en el Paleoceno en 
el área de El Tocuyo y Carora. En la región estudiada no se encuentran calizas arreci
fales, sino delgadas capas esporádicas de calizas pelágicas. Se estima un espesor que 
sobrepasa los 3.000 metros para esta Formación. 

TECTONISMO Y SEDIMENTACION 

Los hechos tectónicos observados en el Surco de Barquisimeto han sido interpre
tados de maneras considerablemente diferentes. No hay hasta el presente una hipótesis 
sobre el desarrollo y tectonismo del surco que tenga una acepción general. Quizás, como 
dice el Profesor MERLA al referirse a la tectónica de Los Apeninos, que "la impresión 
final que un geólogo visitante tiene de la geología apenínica es una de gran confusión, 
pero que es conveniente destacar que la causa principal de la dificultad, si no de la con
fusión, estriba en Los Apeninos mismos, más bien que en la mente de los investi
gadores". 

Sin entrar en mucho detalle, podemos tratar de resumir los diferentes puntos de 
vista sobre la tectónica y sedimentación del Surco de Barquisimeto en tres hipótesis: 

l . Autoctonía.- Algunos autores como Ron y MAYNC ( 1954), interpretando 
algunas zonas como la del cerro Sabana en los alrededores de Carora, consi
deran a las lutitas del Terciario como de edad cretácea y a los bloques como 
parte de la secuencia interestratificada normalmente en la sección. Otros auto
res han tratado de explicar los mismos hechos por la mecánica de diapirismo, 
fal lamiento e islas del Cretáceo durante la sedimentación del Terciario infe
rior. Esta teoría ha sido descartada ya por la mayoría de los profesionales de 
la geología conocedo¿_es del área. 

2 . Aloctonía según el modelo de napas.- Por napas se entiende un manto ro
coso que avanza como una sola unidad, siendo el traslado tectónico por gra
vedad o compresión cortical. VoN DER ÜSTEN y ZOZAYA (195 7) informan 
sobre la presencia de grandes mantos de corrimientos de rocas cretáceas sobre 
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rocas del Terciario inferior, en la zona comprendida entre Barquisimeto y 
Quíbor, que se presentan hoy día fragmentados a causa de la erosión; algu
nos de estos remanentes alcanzan varios kilómetros de longitud. A causa del 
plegamiento del plano de falla y la poca distorsión observada por los autores 
citados en las capas tanto corridas como sobrecorridas, no les fue posible 
determinar la dirección exacta de los corrimientos; sin embargo, la inclina
ción general del plano de falla parece ser noroeste. Tales corrimientos se 
debieron a compresión cortical desde el noroeste. Hoy día VON DER ÜSTEN 
( comunicación personal), da mayor importancia a la gravedad para expli
carlos. 

3 . Aloctoní<1 seg~n. el mode!o de deslizamientos de bloques y mantos de gra
vedad.-:-Esta ultima t~ona es la que cuenta con el apoyo de la mayoría de 
los geologos para explicar las relaciones caóticas de las unidades del Cretáceo 
Y Paleoceno-Eoceno en el Surco de Barquisimeto. Esta teoría estructural des
arrol_lada en los, ú!timo~ ~5 años bajo la influencia de la escuela italiana' para 
explicar la tectomca caouca de Los Apeninos, ha tenido que luchar vigorosa
mente parn desplazar los conceptos antiguos de compresión cortical, fuerte
mente atnncherados en la literatura. Diversos autores, entre ellos BUCHER 
(1952), en una breve visita al Estado Lara, tuvo la oportunidad de estudiar 
~lg~nas zonas crÍticas, B~~~ER las interpretó como "bloques exóticos", que 
habian alcanzado su pos1oon actual por deslizamientos submarinos relacio
nados con_ u~a ?rog~nesis intra-Senoniense. Las evidencias actuales fijan una 
edad Terciar10 mfenor para las lutiras en las cuales se encuentran embebidos 
los bloques. RENZ et. al. ( 1955 ), en su interesante trabajo sobre desliza
mientos submarinos durante el Terciario inferior en los alrededores de Ca
r?ra, demarca el llamado "Surco de Barquisimeto" e informa sobre la presen
cia de grandes deslizamientos submarinos, algunos de más de l kilómetro de 
longitud Y que fueron separadas por la ruptura de escarpados submarinos 
causados por movimientos verticales en los bordes del surco. Las masas y blo~ 
ques fueron trasladados por gravedad hacia el centro del mismo habiendo 
viajado, algunos de ellos, más de 30 kilómetros. H acia el noroeste 'de Carora 
además de los bloques de rocas del Cretáceo inferior y superior, mencion; 
la presencia de olistromas de rocas graníticas y gneísicas. 

EVANOFF et. al. (1950) describen la presencia de deslizamientos submarinos du
rante el Paleoceno entre Carora y Barquisimeto, especialmente en el área de Puente 
Torres. BUSHMAN (1959, 1960, 1965), refiere la existencia de deslizamientos subma
rinos durante el Cretáceo superior y Terciario inferior en el área de Barquisimeto y 
Carora. 

METZ (1960) hace referencia a deslizamientos submarinos en el frente monta
ñoso entre los Río~ Boco.?ó y Gu_ache. En esta zona la situación es tan caótica que el 
autor la ha denominado Comple¡o de Morador", donde es frecuente encontrar lutitas 
de _la Formació~ La Luna, de~ Pal~ocen? y Eoceno inferior, mezcladas con bloques de 
calizas con rud1stas del (retaceo mfen or, concreciones elipsoidales de la Formación 
La Luna, bloques de calizas y cherts de la Formación La Luna, calizas del Paleoceno y 
rocas ígneas Y metamórficas. Esta asociación caótica es una de las pocas localidades des
critas en Venezuela que podría compararse al llamado "Alóctono" en Los Apeninos, 
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que incluye la llamada "Argielle Scagliosa" ( "arcilla escamosa") y los bloques de rocas 
de edades diferentes incluídas en ella. En el área descrita por ME1Z y bien conocida 
de los suscritos, incluye en el Complejo de Morador varias formaciones no bien defi
nidas, como Villanueva, Los Cristales, Capas de Río Guache y La Luna. El "Complejo" 
ha sido corrido hacia el sur sobre sedimentos del Terciario superior; el límite norte 
del Complejo, es la falla de Boconó. 

RENZ ( 1960) describe deslizamientos submarinos en el área de El Tocuyo y 

opiña que parte del manco alóctono provino probablemente de un aleo estructural cons
cicuído por rocas Cretáceas y pre-Cretáceas en la región de Siquisique, Estado Falcón. 
Un punto interesante en este informe es la descripción, en la zona de Curazaíco al norte 
de El Tocuyo, de deslizamientos que incluyen toda la sección Cretácea derrumbada 
hacia el surco, como lo indica la presencia de masas alóctonas del Cretáceo superior, 
corridas sobre cláscicos basales del Cretáceo inferior autóctono. 

KUGLER ( 1953) informa también sobre la presencia de bloques alóctonos en 
formaciones del Paleoceno y Mioceno de Trinidad y al comentar las relaciones de 
Los Morros de San Juan (Estado Guárico), los interpreta como bloques alóctonos en 
el Paleoceno. ÜXBURGH (1965), MENENDEZ (1965) y BUSHMAN (1962) describen 
la presencia de bloques exóticos tanto en el Paleoceno-Eoceno como en las formaciones 
Mucaria y Paracotcs en el frente montañoso entre Acarigua y El Pao. En la Formación 
Guárico del Terciario inferior, que aflora en el frente de montañas de la Serranía del 
Interior, se presentan bloques y masas alócconas desde el área de El Tinaco basca la 
región de Uchire. 

En la zona de Barquisimeto el problema se complica, no por la presencia en sí 
de bloques deslizados en el Terciario inferior, sino pcr la discrepancia que existe con 
respecto a la edad de la Formación Bobare. Esta unidad la hemos considerado como 
Cretáceo inferior por las razones siguientes: 

a. 

b . 

c . 

d. 

(: . 

La Formación Mamey, unidad mecamorfizada que aflora en la región de 
Duaca, pasa aparentemente en forma gradual y lateral a la Formación Bobare. 

Las características litológicas y el ambiente sedimentario presentan pronun
ciadas diferencias encre esta unidad y las turbiditas del Terciario inferior 
( Matacere) . 

Hacia el sur las unidades de Mamey y Bobare se extienden hasta la región 
de Acarigua-Agua Blanca-San Rafael de Onoco recibiendo en sus áreas de 
afloramientos nombres diversos: Los Cristales, Araure, Agua Blanca y 
Cojedes. 

En la Cordillera de la Costa es un hecho comprobado que el Grupo Caracas 
cierra su ciclo sedimentario con unidades litológicas semejantes a ·las de 
Mamey y Bobare: Chuspica en la región cenera! del Estado Miranda ( SEI
DERS, 1965) y Giiin imita en la Península de Paria (GONZALEZ DE JUANA 
et. ,ti., 1965) . 

En los mapas isópacos de la región de Lara central, Los Andes y Zulia, que 
A. BELLIZZIA tuvo oportunidad de analizar en las oficinas de la Creole 
Petroleum Corporation por gentileza de A. SAL v ADOR, es evidente que las 
unidades del Cretáceo inferior aumentan en espesor hacia el este, en tanto 
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que los sedimentos del Terciario inferior tipo Misoa-Trujillo, disminuyen en 
esa dirección hasta desaparecer en la región de Barquisimeto. 

f . Las investigaciones mediante difracción de rayos-X, efectuadas por M. RI
VERO ( 196 5 ) en arcillas y l utitas del Cretáceo y Eoceno andino ponen de 
manifiesto una composición ilírica para las lutitas del Cretáceo inferior. Esta 
composición fue determinada por el mismo autor en muestras de arcillas 
blancas suministradas por los suscritos, procedentes de Algari, al norte de 
Barq uisimeto. 

Contrariamente a lo antes expuesto, CORONEL y RENZ ( 1960) y RENZ ( 1960) 
consideran una edad d iferente para la Formación Bobare y la interpretan como el equi
valente nerítico de los sedimentos de tipo "flysch" del Paleoceno del Surco de Barqui
simeto. Argumentan en favor de su tesis la semejanza litológica con el Terciario infe
rior andino y el hecho que en los cerros de Algari, la secuencia de areniscas de Bobare 
cubren la formación Barquisimeto; esta relación fue interpretada por BUSHMAN como 
un anticlinal volcado; estudios posteriores han demostrado que esta úl tima opinión no 
es factible por no presentar la sección caracteres de volcamiento como lo demuestra la 
gradación normal de las areniscas. Los suscritos lo interpretaron como un corrimiento 
de estratificación debido a comprensión cortical o por gravedad. 

Posteriormente CORONEL ( 1963) , en un análisis de la geología de la región de 
Barquisimeco, analiza nuevamente el problema, sugiriendo que ia Formación Bobare 
debe ser por lo menos más joven que los fósiles redepositados del horizonte calcáreo 
de la Formación Carorira. En el mismo intorme, al considerar la posición estructural 
regional de las areniscas cuarcíticas, que aparentemente suprayacen a las Formaciones 
Barquisimeto y Carorira en la Serranía de Bobare, CORONEL obstrva en las fotos aéreas 
cavernas de solución que indican la presencia de calizas subyacentes del tipo Carorita; 
también se refiere a la presencia de atloramicntos de la Formación Barquisimeto embu
tidos en las areniscas cuarcíticas de Bobare. 

En nuestros estudios detallados dt campo de la Serranía de Bobare se localizaron 
los afloramientos señalados por CORONEL y los datos recogidos nos han permitido 
interpretar ios afloramientos de Carorita, como olistromas de esa unidad en la Forma
ción Bobare y con respecto a los bloques de la Formación Barquisimeto incluídos en 
la Formación Bobare, se pueden interpretar de dos maneras: 

l . Como mantos caóticos de deslizamiento que incluyen los sedimentos del 
Terciario inferior y olistromas de unidades más viejas que se movieron por 
gravedad en períodos sucesivos hacia el este quizás hasta el paralelo de 
Duaca. Posteriormente durante el plegamiento las masas alóctonas parcial
mente erosionadas fueron incorporadas tectónicamente, imprimiéndole a la 
zona el aspecto caótico hoy observado. Es de interés hacer mención en este 
punto que según DALLMUS ( comunicación personal) , en algunas perfora
ciones efectuadas en el valle de Barquisimeto-Duaca, al norte de la Fábrica 
Venezolana de Cemento, se han encontrado rocas del Terciario inferior con 
bloques de Barquisimcto debajo de la cubit:rta Cuaternaria. 

2 . La otra alternativa, sería el considerarlas como remanentes de las Formacio
nes Matatere y Barquisimeto, ya que la mayoría de las masas se presentan 
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con estratificación paralela a la de la Formación Bobare v en los casos cuan
do estas unidades poseen orientación distinta, se podr.ían interpretar por 
fallamiento rota~ional o deslizamientos modernos. BU~Hl',fAN ( 196 5) explica 
por fallamientos estas mismas relaciones en la región de Río Abajo. 

No hay que descartar la posibilidad que la Formación Bobare fuese en realidad 
más joven que la Formación Barquisimeto, en cuyo caso la explicación para estas rela
ciones caóticas se simplificaría notablemente al interpretar las mismas por deslizamien-
tos submarinos por gravedad. • 

Una vez analizados los aspectos regionales sobre deslizamientos submarinos, pasa
remos ahora a los tópicos de tectónica y metamorfismo. Según las ideas actualmente 
aceptadas sobre el metamorfismo de la Cordillera de la Costa, se ha considerado, como 
hipótesis de trabajo, que los sedimientos que forman la Cordillera de la Costa sufrieron 
un metamorfismo cuyo grado dependió más de la profundidad de la zona, donde preva
lecieron condiciones térmicas anormales durante el Cretáceo, que de episodios discon
tinuos de metamorfismo diastrófico separados por períodos de levantamiento y erosión. 
Al final de este proceso ocurrieron levantamientos epirogénicos con posible Formación 
de islas al norte. Estos levantamientos estuvieron acompañados de fallamiento, dando 
origen a un cuadro paleogeográfico favorable para que se iniciaran los deslizamientos 
submarinos en el Surco de Barquisimeto, en las postrimerías del Cretáceo superior y 
comienzos del Terciario inferior. La presencia en el borde oriental del surco, de rocas 
metamorfizadas de la Formación Barquisimeto y Carorita se interpreta como bloques 
alóctonos y mancos de deslizamientos provenientes de la Serranía de Aroa al este y del 
"Alto de Siquisique" al norte, donde también afloran rocas cretáceas, volcánicas y meta
mórficas. La Cordillera de Trujillo al oeste, sería la fuente natural de suministro del 
material alóccono para la región occidental del surco. 

Con posterioridad a estos episodios epirogénicos y de transporte por gravedad, 
las montañas fueron sometidas a compresión cortical desde el noroeste. La edad de 
esta orogénesis puede situarse entre el Eoceno superior y el Mioceno como está indi
cado en el flanco sur de Cerro Misión ( Estado Falcón) por una discordancia angular 
entre la Formación Casupal del Oligoceno y las rocas metamórficas. 

Analizando los conceptos tectónicos en un senúdo restringido a la zona que visita
remos durante esta excursión, se destacan los siguientes hechos: a) la falla de Barqui
simeto representa uno de los elementos estructurales más importantes de la zona y ha 
sido ampliamente discutida por ROD (1956, 1957) , VON DER 0 STEN y ZOZAYA 
(19 57 ) y BUSHMAN (1959, 1965). Esta falla se conoce en la literatura bajo dife
rentes denominaciones: Barquisimeto, Sarare y Boconó, siendo ésta última la de mayor 
aceptación. La falla es del tipo de desgarradura o transcurrente dexcral con desplaza
mientos horizontales de más de 30 kilómetros. En los valles de los Ríos Turbio y Ya
racuy, aunque la falla se encuentra cubierta en parte por los sedimentos cuaternarios, 
es nuestro criterio que el movimiento dominante fue vertical y no horizontal. A conclu
siones similares han llegado GONZALEZ DE JUANA ( comunicación personal ) en el 
área de El Tocuyo, DALLMUS ':( comunicación personal) en la zona de Barquisimeco y 
El Tocuyo y SHAGAM (comunicación personal) en el valle del Río Chama. 

El rumbo de la falla de Boconó es de N 55° a N 70º E; y a lo largo de ella hay 
desarrollo de una ancha zona de cacaclasis, puesta en evidencia por intenso brecha
miento, trituración y presencia de bloques exóticos de diferentes unidades geológicas. 
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La falla se extiende desde Los Andes meridionales hasta el Mar Caribe. En la región de 
Los Andes, SHAGAM la considera como una geofraccura cipo "keystone". El amplio 
valle del Yaracuy originado por el paso de la falla de Boconó se ha interpretado en 
este trabajo como un valle de "rife". Es posible que esta falla haya pasad0 por varios 
períodos de actividad desde el Cretáceo hasta nuestros días, como lo demuestran los 
terremotos que se han efectuado en el área, de los cuales el más reciente ocurrió en 
1950. 

En la zona además de esta falla principal se observan fallas normales, muchas de 
ellas relacionadas con ajustes posteriores ocurridos como consecuencia de los desliza
mientos submarinos; también se observaron fallas transcurrentes en varias direcciones 
con rumbo dominante nor-noroeste. 

El rumbo general de las capas es nor-este con buzamiento al norte; el plegamiento 
isoclinal y fallamiento han causado repetición notable de la sección y por todas partes 
se observa evidencia de traslado tectónico hacia el sur. Muchos de los corrimientos son 
del tipo de estratificación y pueden estar relacionados tanto con la gravedad cerno con 
compresión del tipo orogénico. Los más importan ces son: el de Loma de León, que ha 
producido el cabalgamiento de la formación Barquisimeto sobre las Formaciones Mata
tere y Bobare; el corrimiento de El Cojo o de Las Minas, donde la Formación Carorica 
está corrida sobre Barquisimeto y el de Algarí, donde la Formación Matatere cabalga 
sobre Barquisimeto y Carorita. 

En opinión de BUHMAN, hubo simultaneidad en d plegamiento y fallamienco, 
como lo demuestra en pequeña escala el hecho de que la mayoría de las capas compe
tentes ha sido corrida hacia el sur en un modo imbricado. En las rocas que han des
arrollado foliación, ésta es paralela a la estratificación. Los plegamientos cruzados y el 
clivaje que corta los ejes de los pliegues, sugieren que la región ha sido sometida a más 
de un período de compresión ya sea del tipo orogénico o por gravedad. 

Las capas competentes exhiben fracturas y diaclasas en varias direcciones y las 
incompetentes desarrollan clivaje, plegamiento no-armónico y pliegues de flujo, carac
teres estos que sugieren un estado aún plástico de las unidades para el momento de la 
deformación. Los deslizamientos por gravedad han debido jugar un papel de primerí
sima importancia en esta etapa de deformación. 

Los grandes valles de Quíbor y Duaca podrían tener un origen tectónico, o po
drían ser el resultado del arreglo caótico producido por los deslizamientos submarinos 
ya analizados. Posteriormente por procesos de erosión diferencial en las rocas duras y 
blandas desarrollar esa fisiografía de ··romos de camello" característica de la parce cen
tral del Estado Lara. Las terrazas y abanicos aluvionales disectados a niveles más altos 
que los valles que los circundan indican levantamientos recientes. 

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

12 de febrero de 1966 

El primer día de excursión visitaremos la región norte, este y noreste de Barquisi
meto. En el mapa N º 1 está señalada la ruta a seguir y las estaciones principales. Si el 
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tiempo lo permite podremos hacer paradas adicionales ya seleccionadas. La salida para 
el campo está prevista para las 7: 30 a.m. 

Estt1ció11 N " 1 
C11r;·etere1 Rr1rtJ11isimeto-Caroritc1 Arriba 
Tir:m{>o: 30 mi1111tos 

En la quebrnda a la derecha de la <.:s tacion puede o bservarse una parte de la se
cuencia de la Formación Barquisimeto, representada por lutitas silíceas, chert, lutitas, 
n1 argas y capas delgadas de cal izas. Se aprecian los diferentes tonos de meteorización 
de la Formación Barquisimeto. En los flancos de los cerros H ornitos y Las M inas se 
puede: estudiar el contacto entre las Fcrmaciones Barquisimeto y Carorita. Los aflora
mientos de la Fo rmación Carorita están n.presentados por conglomerados calcáreos, cali
zas arenáceas, lutitas y margas. Las capas exhiben fo liación y algunas están gradadas. 
Hay calizas puras cristalinas color negro semejantes a los horizontes de calizas que 
veremos en la estación N'' 2. La interpretación estructural para el contacto Carorita
Rarquisimt'ro es de un corri mienm de estrat ificación. 

l:.stac:ú11 N" 2 
Ct1scrío Ct1rorita Arribrt 
Tiempo: 30 111i1111to.r 

En esta parada podremos analizar el corrimiento de A lgari, donde la Formación 
Bobare cabalga las Formaciones Barquisimeto y Carorita. Buenos afloramientos de los 
conglomerados de La Osa, "Caliza Azul" v .Areniscas de Bobare. Las relaciones tectóni
cas de esta zona están en controversia. BUSHMAN la interpretó como un anticlinal vol
cado: CORONEL y RENZ como un contacto de deslizamiento v nosotros como un corri-
miento de estratificación. . 

Est(lción Nº 3 
Río 1lbajo 
Tiempo: 15 mi1111tos 

Afloramientos Je areniscas gris oscuro y lutitas de la f ormación Bobarc. La litolo
p.ía es semejante de la sección arenácea de la Formación Morán que veremos mañana. 

listarió11 N º 4 
Río Abr1jo 
Tiem /10 : 20 nti1111tos 

Conrncco entre las Formaciones Bobare )' Barquisimeto. Se observan las relaciones 
aparentemente concordantes entre estas unidades. Un poco más adelante se ve en el 
lecho del r ío excelentes afloramientos de cal izas y lutitas de la Formación Barquisimeto. 

Esíaci¡j;¡ N " 4 
N.ío Abajo 
Tiempo: 10 11:i1111tos 

Corca parada para o bservar afloramientos ele chert muy fracturados de la Forma
ción Barquisimeto. 
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Esf(lción N º 5 
Río Abajo 
T iempo: 15 mimttos 

305 

Lutitas de la Formación Matatere. Note el color gris verdoso de los afloramientos 
meteorizadcs y la forma característica de fracturamiento en lápices. H ay algunos gui
jarros de rocas gneísicas incluídos en las lutitas y en la quebrada aguas arriba se obser
van alguncs bloques de calizas del Cretáceo. Entre esta parada y la s iguiente se verán 
numerosos bloques alóctonos de calizas del Cretáceo, embutidos en las lutitas de la 
Formación Matatere. Al noroeste se puede apreciar un gran bloque de la Formación 
Barquisimeto en relación discordante con la esmuificación de la Formación Matatere. 

E.tacion N" 6 
Río Abajo 
T iempo: 20 mí,mtos 

Esta localidad c:s una de las más inreres:rntes. Se observan las relaciones caoocas 
e:ntre las calizas y lutitas de la Formación Barquisimeto y las aren iscas de la F0rmación 
Bobarc. 

A partir de este punto seguiremos la carretc:ra de tierra que saliendo de Río Abajo 
pasa por el caserío de Algarí para u nirse a la carretera Barquisimeto-Bobare. Durante 
esca corta travesía los excursionistas tendrán la oportunidad de ver a ambos lados de 
la ruta afloramientos de las Formaciones Bobare, Barquisimeco y M atatere en arreglos 
caóticos. En el cerro Salto de León se o bservan algunos pliegues no armónicos en la 
Formación Barquisimeto. 

Almuerzo 

Se tiene previsto una parada de una hora para almorzar en el Restaurant "D on 
Carlos" a pocos kilómetros de la unión de la carretera de Bobare cc n la troncal Barqui
simeto-Carora ( ver mapa de localización, Fig. 2 ). 

Estación N º 7 
Carretera r1 B obarc 
T iempo: 15 111úwtus 

Buenos afloramientos de areniscas "sal y pimienta" r lutitas de la formación M a
tatere. Se puede apreciar la d iferencia entre estas areniscas y las del t ipo cuarzoso de 
la Formación Marntere. El afloramiento muestra intenso cizallamiento y evidencias de: 
traslado tectónico hacia el sur. 

Estación N• 8 
Carretera a Bobare 
T iempo: 15 minutos 

Afloramientos de la Formación Mataterc con bloques exot1cos de calizas y rocas 
gneísicas. Entre esta estación y la siguiente podremos ver afloramientos de las Form~
oones Barquisimcco, Bobart: y Matatere y sus rdaciones caóticas. 



306 

Estaci6n N• 9 
Carretera a Bobm·e 
Tiempo: 15 mimttos 
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Excelente afloramiento de areniscas gris oscuro de la Formación Bobare. Entre este 
punto l' el caserío de Bobare se observa a la izquierda una gran masa de la Formación 
Barquisimeto aparentemente embutida en la Formación Bobare. Si el tiempo lo permite 
después de visitar la estación N'-' 11, tendremos la oportunidad de apreciar de cerca este 
bloque l' analizar sus relaciones con las Formaciones Bobare y Macacere en la quebrada 
El Cartero, al este del pueblo de Bobare. 

Estación N 9 1 O 
Carretera Bobare-Copeyal 
Tiempo: 20 mim1tos 

Olistroma de la Formación Carorita en Bobare. Las calizas han suministrado algu
nas amonitas del Cretáceo inferior. 

Esta estación l' la siguiente c:stán fuera <le! mapa geológico N'-' l. Aparecen mar
cadas en el mapa de localización para referencia de los excursionistas. 

Estación N • 1 l 
Carretera Bobare-Copeyal 

Afloramientos plegados y fallados de la Formación Bobare. Indicios de transporte 
tectónico hacia el sur. Se pueden ver luriras cremas blanquecinas, típicas de la Forma
ción Bobare. 

Estación N '' 12 
Carntera Barqtúsimeto-Carora 
Localidad: Alto de Pc1via 
Tiempo: 30 mi,mtos 

Sección tipo de las "Cap;;s de Bloques de Pavía". Se ven numc:rosos bloques de 
calizas embutidas en las lutitas del Pa!eoceno. Más al <:ste, en la carretera, buenos afio. 
ramientos de la Formación Barquisimeto. Fin de la gira y regreso a Barquisimeto. 

n de /1:brero de 1966 

El programa para este medio día de excursión incluye una corta gira por la carre· 
cera Barquisimeto-San Miguel. El regreso se hará siguiendo la vía de la quebrada Seca. 
En esta travesía los excursionistas podrán analizar uno de los grandes mantos de corri
mientos de la Formación Barquisimeto cabalgando sobre la Formación Morán y en 
quebrada Seca una "ventana" de b Formación Morán. En San Miguel se apreciará una 
vista panorámica de la gran falla ele Boconó. En el mapa N º 2 está marcada la ruta 
¡· las estaciones p rincipales. 

Salida para el campo: 7 :30 a.m. 

EJtt1áo11 N" I 
Ct1rretr:rr1 r1 S1111 Miguel 
Tiempo: 20 mi1llltos 

Borde norte del corrimiento. Contacto aparentemente concordante de las Forma· 
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ciones Barquisimeto-Morán. Excelente vista panorámica del valle de Quíbor-Barquisi
meto )' la Serranía de Trujillo al oeste. Entre esta estación y la siguiente se observan 
en la carretera buenos afloramientos de las luritas de Morán; y a la izquierda pliegues 
no armónicos en la Formación Barquisimeto qut: indican transporte tectónico hacia 
el sur. 

Estaci6n N• 2 
Carretera a San Migttel 
Tiempo: 30 mintttos 

Vista panorámica de la falla de Boconó. Nore c:l contraste fisiográfico entre las 
rccas metamórficas al sur y las sedimentarias al norte separadas por la folla de Boconó. 

Estación N" 3 
Q1tebrt1da Seca 
Tiempo: 15 1ni1111tos 

Buenos afloramientos de calizas negras, luritas y chert de la Formación Barqui
simeto. 

Estación N 9 4 
Quebrada Seca 
Tiempo: 15 min1ttos 

Zona de contacto t:ntre las Formaciones Barquisimeto y Morán. Afloramientos de 
areniscas gris oscuro de la Formación Morán. Aprecie la semejanza litológica con las 
areniscas de la Formación Bobare. Los afloramientos desde esta estación hasta la N º 7 
es una "ventana" de la Formación Morán en el lecho de la quebrada. En las vertientes 
del valle afloramientos de la Formación Barquisimeto. 

E!tación N• 5 
Q11ebrada Seca 
Tiempo: 15 mimttos 

Excelentes afloramientos de aren iscas masivas w is oscuro y Imitas de la Forma
ción Morán. 

Estación N• 6 
Q11ebrada Seca 
Tiempo: 15 mi1111tos 

Zona de falla, excelentes aflorami<:ntos de areniscas l' lutitas de la Formación 
Morán. 

EJtació11 N 9 7 
Quebrada Seca 
Tiempo: 20 minutos 

Contacto entre las Formaciones Barquisimeto l' Morán. Fin de la excursión l' 
re¡zrcso a Barqu isimeto. 
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