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m m u c c m

La zona de Romeral constituye uno de los rasgos tectónicos fundamentales ci 
los Andes Colombianos, extendiéndose a lo largo del flanco occidental de lo 
Cordillera Central sobre una longitud de casi mil kilómetros. La zona está 
controlada por un sistema de fallas sub-paralelas, de dirección aproximada 
norte-sur, del cual se destacan en el sur de Antioquia y en Caldas tres prin
cipales: San Jerónimo, Romeral y Piedecuesta, de este a oeste (Fig. 1).La 
zona Romeral separa dos importantes dominios en los Andes Colombianos: £1 
continental, al.este, constituido por las rocas metamórficas de la Cordille
ra Central, y el Oceánico, a 1 oeste,formado por las rocas bjsicas y ultrabá- 
s i c a s de la Cordillera Occidental, con sos sedimentos. En cuanto a su origen, 
ha sido objeto de diversas interpretaciones: antigua zona de sub¿ucción(Es- 
trada, 1972; Butterlin, 1972), zona de obducción (Restrepo y Toussaint, 197*0» 
zona de subducción u obducción y de Melange(González, 1975, 198C).

ESTRATIGRAFIA

Las unidades presentes en la zona que nos interesa son, en orden cronológico 
inverso (Fig 1):

Cuaternario: * Depósitos aluviales, taludes 

Terciario:

Formación Combia (Grosse, 1926), equivalente del neoterciaric 
del sur de Colombia, consta de derrames de basalto y andesita, 
intercalados con areniscas, conglomerados y arcillas.

Formación Carbonífera de Antioquia, o Terciario Carbonífero de 
Antioquia (Grosse, 1926), importante formación de un espesor 
de 1500 m., dividida por Grosse en tres pisos de los cuales 
solo aflora en la región recorrida el superior, compuesto 
de areniscas, arci1loli tas, y raramente conglomerados finos, 
sin mantos de carbón.

* IWGEOMIWAS - Rzg¿ona¿ CaU [VaJULz]
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Cretáceo:

Forjación Abejorral (Eurgl y Radellí, I962). Formada por conglomera
dos, areniscas, con un espesor de 2000 m. (Jaramillo y Ramfrez, 1968), esta 
formación ocupa grandes superficies de la zona de Romeral. En base a datos 
paleontológicos, Burgl y Radellí le atribuyeron una edad albiana media. La 
formación ha sufrido intensas deformaciones, atribuidas por Toussaint y Res- 
trepo (1974) a la obducción de la secuencia ofiolftica del Cauca sobre ella.

Formación Quebradagrande (Botero, 19ó3) • Su autor la correlaciona con 
el Grupo Diabásico de Nelson (1962). Esta constituida esencialmente por flu
jos basálticos, generalmente submarinos, con intercalaciones de sedimentos de 
facies profunda. La extensión y el espesor de esta formación en el occidente 
Colombiano son considerables.

Rocas Igneas:

.Intrusiones Diorfticas: Stocks de la Ursula y Cambumbia, de edad, 
probable cretácea.

Cabros, agrupados en dos categorías: los primeros, cuerpos menores, 
son intrusivos dentro de las diabasas de la Formación Quebradagrande; los se
gundos de gran extensión, formon parte de la asociación de gabros-pecidoti tas.

Rocas U1tramáficas, en cuerpos alargados, a veces de gran tamaño, 
formando un cinturón a lo largo de la zona de Romeral, en asociación con los 
gabros. Para un gran numero de autores, entre ellos Radellí (1967); Irving
(1971); Restrepo y Toussaint 097*0; y Barrero (1979), la asociación perido- 
t i tas-gabros-diabasas que se observa en la zona de Romeral constituye rema- 
•nentes de una secuencia ofiolftica, denominada por Restrepo y Toussaint (197**) 
secuencia ofiolftica del Cauca.

Rocas Metamórficas:

Grupo Arqufa (Restrepo y Toussaint, 1975), secuencia de aiv* 
fibolitas granatfferas bien expuesta en el valle del río Cauca, entre la Felisa 
y la Pintada. Para Arias y Caballero (1978) estas rocas han sufrido un metamor
fismo de tipo Barroviano; interpretado por Toussaint y Restrepo (1977) como.e- 
quivalente al de los esquistos azules de Jambaló (Orrego 1980).

Rocas Metamórficas de la Cordillera Central. Comprende todas 
las rocas metamórficas pre-mesozóícas, situadas en su casi totalidad al este 
de la zona Romeral.

Tectónica:

La tectónica del área esta dominada por el sistema de: fallas de Ro
meral, formado por las tres fallas mayores de San Jerónimo, Romeral y Piede- 
cuesta, a las culaes se añaden los menores, Minas y Salamihá.~Sé trata general 
mente de fallas subverticales de expresión topográfica marcada. Gonzáles (1980)
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estima que la historia de cada una de las fallas puede ser compleja y diferen
te de las demás y que tal vez se hallan unido solo recientemente para forrar- 
una zona de fallas. Varios autores, entre ellos Irving (1971) y González(’3 /S, 
I980) consideran que 1-as fallas del sistema de Romeral presentan característi- 
cas de fallas de rumbo. Sin embargo, hay pocas precisiones hasta ahora sobre 
los desplazamientos producidos por tales fallas.

PRIMER D!A

Sección Médellfn - Pacora
Distancia: 143 Km; punto de partida;* Puente de Argos, Autopista Sur. 

R E S U M E N  .

Se atraviesan las aluviones del rio Medellfn y se entra, unos kilómetros ar.tes 
del Alto de Minas (Km 36), en la zona de Romeral, de la cual sé sale (km 67) 
para seguir sobre el terciario del Valle del Cauca hasta Arma (Km 106), donde 
se entra nuevamente en la zona de Romeral. Se corta esta de occidente a orien
te, hasta Pacora.

Medellfn - Alto de Minas (km 0-36)

Los aluviones del rio Medellfn predominan hasta Caldas (km 21), trayecto duran
te el cual se observa hacia el oriente la dunita de Medellfn, y a) occidente el 
batolito de AltaVista, de composición cuarzodiorítica. En Ancón (km 13) se puso 
al lado de un remanente de rocas metamórf¡cas paleozoicas.

Alto de Minas - Santa Bárbara (km 36-52)

La carretera cruza la falla de Minas y sigue paralelamente y al oriente de esta. 
Afloran en este sector las diabasas de la Formación Quebradagrande, intruid^s 
por pequeños cuerpos de gabro y por el stock cuarzodiorítico de la Ursula.

Santa Bárbara - La Pintada (km 52-80)

Las diabasas siguen aflorando hasta unos cuatro kilómetros después de Santa 
Bárbara, donde empieza a aflorar un importante cuerpo de gabro alargado en 
dirección norte-sur.

PARADA 1 (Km 59) Contacto gabro - Sedimentos

La falla ce Salamina pone en contacto tiene una anchura de unos 100 rretros 1*5- 
ce la quebrada El Guarníto y en ella se observan los siguientes fenónenos.

El gabro presenta una fuerte esquistosidad y localmente texturas brechoides. 
Dentro del gabro existen numerosas pequeñas capas de un material fino de co
lor oscuro, pudiéndose tratar de material sedimentario mezclado con el gabre 
por acción tectónica.
La textura dél gabro es loqalmente pegmatítica.
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En el Km 67 se deja la Zona de Romeral y, se entra en el terciario, el cual 
aflora hasta la Pintada. Se trata de sedimentos de la formación carbonífera 
de Antíoquia, sobre los cuales reposa una secuencia de la formación Combia 
desprovista de flujos básicos y andes i ticos en esta parte.

La Pintada. Arma (km 80-106)

A algunos kilómetros de la Pintada dejamos el rio Cauca para seguir a su afluen
te el Arma hacia arriba, recubierto por el Terciario aparece el Stock de Cambum- 
bía que aflora a lo largo de la carretera, sobre unos dos kilómetros.

PARADA 2 (Km 85) Stock de Cambumbia

Una pequeña cantera forma el mejor afloramiento de esta diorita de grano medio, 
masiva, de composición poco variable, hornblenda, plagioclasa y un poco de bio- 
tita. Una de las características del cuerpo es la presencia de numerosos diques 
claros de aplita de espesor variable.
En la parte derecha del afloramiento, se observa un .pequeño cuerpo de aplita de 
un espesor de tres metros, cuyos contactos con la diorita son fallados; la dio
rita presenta algunas variaciones de textura, siendo relativamente frecuentes 
zonas de textura fina.

Después del stock de Cambumbia aparecen nuevamente los sedimentos Terciarios a- 
travesados localmente (km 87) por un pequeño cuerpo intrusivo diabásíco a la 
formación Combia.
En el Km 9 la falla de Piedecuesta hace alorar una secuencia de sedimentos fosi- 
líferos con intercalaciones dioriticas, asociada aparentemente a las diabasas de 
'la formación Quebrada Grande. Los fósiles dan, según Botero, y otros 1971» una e- 
dad aptiana. Poco después afloran nuevamente los sedimentos terciarios.

PARADA 3 (Km 93) Cuarzodiorita de El Oro

Este pequeño cuerpo está en su límite Occidental por los sedimentos terciarios, 
lo que indica una edad pre-terciaria. El contacto oriental es menos claro* por 
estar parcialmente cubierto.

Las rocas terciarias siguen aflorando hasta el pueblo de Arma (Km 106) unos ki
lómetros despues del cual se entra nuevamente-en la zona de Romeral. A unos ki
lómetros de Arma atraviesa la falla de Romeral y se entra en una faja de diaba
sas.

PARADA 4 (Km 112) Piedras Azules

Este afloramiento de diabasa presenta algunas características enigmáticas en lo 
que toca tanto a las estructuras como a la composición. A primera vista la roca 
presenta un sin número dtaclasas paralelas que se han Interpretado hasta ahora
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como un efecto de la falla cercana de Salamina
En cuanto a la compísícíón el afloramiento consta de una serie de capas verdo
sas, diabásicas, y de capas más oscuras, paralelas a las díaclasas. Si bien es 
cierto que en algunos casos las capas oscuras parecen provenir de la miloniti- 
zación de las diabasas en muchos otros parecen claramente como sedimentos. Pa
rece pues muy posible que en este aloramiento estemos frente a una serie de 
diabasas y sedimentos, sin que se pueda afirmar hasta ahora si en el caso de 
las diabasas se trata de silos. En cuanto a las estructuras parece distinguir
se claramente en el centro del afloramiento el eje de un pliegue, mientras r.e 
hacia el este, sobre la falla de Salamina, las capas están fuertemente levanta
das como resultado de la acción de la falla.

Entre piedras Azules y Aguadas se atraviesa una faja de sedimentos, y la parné 
norte del macizo gabroico de Aguadas. Aguadas se encuentra sobre los sedimentos 
de la Formación Abejorral.

Aguadas Pacora (km 12Jt-U3)

La carretera corta el macizo de Aguadas-Pacora.

En él predominan gabros, con*una faja de diabasa, y dos estrechas fajas de rocas 
ultramáfi cas.

PARADA 5 (Km 141) Quebrada Pácora

En este afloramiento se observa el contacto entre una de las rajas ultramáficas 
y el gabro. Su principal interés consiste en que se trata.en la parte probable
mente de un contacto gradual. Efectivamente en la zona de contacto se observa 
una alternancia de capas gabro y de roca ultrabásica en posición sub-ve r 11 ca l. 
El contacto norte es menos evidente y parece ser tectónico.

SEGUNDO DIA
Secciones Pacora-San Bartolomé, Pácora-Salamina 
Distancias 22 y 35 km respectivamente.
Punto de partida : Plaza de Pácora

R e s u m e n

Entre Pácora y San Bartolomé encontramos los términos de una supuesta secjcncia 
ofiolítica: ultramáficos, gabros, diabasas y sedimentos. En la carretera Pacora 
Salamina corta el bloque de diabasas y sedimentos comprendidos entre os a as 
de San Jerónimo, al este, y Salamina, al oeste.

PARADA 6 Pácora-San Bartolomé (Km 0 - 22)

Pacora se  e n c u e n tra  s it u a d a  so b re  e l m acizo  de ga bro  d el mismo nombre» en e l

1A6



cual stf observa una estrecha faja de rocas ultramáfi cas. La carretera Pacora- 
San Bartolomé nos ofrece, a 1 km de Pacora aproximadamente, un corte de dichas 
ultramáficas. Este pequeño corte de unos 700 ro de longitud es una de las áreas 
más espectaculares en las ultramáficas de la región por la variedad y la Impor
tancia de los fenómenos que se pueden observar, entre los cuales caben destacâ r 
se los siguientes:

Textura y composición primarlos de la peridotfta 
Procesos de serpentinazión
Presencia de rodingitas abundantes y espectaculares 
Deformación de las rodingitas y formación de ofisferitas 
Deformación diversa de la peridotita

La roca ultrabásica es una wehrlita, probablemente de cúmulo, con abundante cli- 
nopiroxeno poikilitico envolviendo grandes cristales de olivino.

PARADA 7 (Km 3*5) Diabasas asociadas al macizo de Pácora.

Este afloramiento formado por una cantera, mide aproximadamente 30 m a lo largo 
de la carretera. A primera vista la diabasa parece intensamente fracturada y no 
presenta estructura particular. Sin embargo,, en los rodados se observa una es
tratificación marcada sin que exista ningún accidente tectónico en 'las cercanías 
que pueda ser responsable de ello. En la parte superior derecha del afloramien
to la roca está muy fresca y parece presentar estructuras verticales. Una obser
vación detallada nos demuestra que se trata de diabasas almohadilladas, local- 
mente muy espectaculares. Los tubos que forman los "pillows11 se encuentran en 
posición vertical y se pueden observar claramente las brechificaciones produci
das en el rápido enfriamiento de la lava al contacto con el agua.

Aproximadamente 50 m. después, en dirección de Pácora, se encuentra otro aflo
ramiento de lavas almohadilladas, donde se observa aún más claramente la matriz 
inter-pi1lows y la brechificación. Los "pillows" son de un tamaño mayor que los 
del primer afloramiento.

A unos tres kilómetros en dirección de San Bartolomé, se atraviesa la Falla de 
Romeral, muy bien marcada en la topografía y se entra en la secuencia sedimen
taria.

Pácora-Salamina (km 0 - 35)

Entre estas dos localidades se atraviesan las mismas unidades que entre Pácora 
y San Bartolomé: gabro-ultramáfico, diabasas, y sedimentos. Siendo predominan
tes los dos últimos.

PARADA 8 (km 16)

Sedimentos asociados a las diabasas en la zona de Romeral los kilómetros antes



aproximadamente hemos cruzado la Falla de Romeral, la cual se distingue clara
mente hacía el sur, con expresión topográfica marcada en posición sub-vertical. 
Dicha falla se une aleste de Salamina con U  falla de San Jerónimo, la secuen
cia sedimentaria es bastante espectacular en este punto y consta esencialmente 
de limolitas y shales carbonosas, con venas de cuarzo paralelas a la estratifi
cación. Se halla en posición fuertemente levantada y está localmente ligeramen
te plegada.

TERCER DIA

SECCION SALAMINA-MEDELLIN 
Distancia aproximada: 7Ó0 km

R E S U M E N

Las Dfabasa de la Formación Quebradagrande y los íedfmentos aioeífidoi éflerén 
hasta la Merced (km 28) donde se entra en el cinturón de rocas básicas y ultra- 
básicas situado en la parte occidental de la zona de Romeral.
Las rocas ultrabásicas hasta Filadelfia (km 51) y se baja hasta el valle del 
Cauca, dejando así la zona de Romeral. En en Valle del Cauca,* entre la Felisa 
y la Pintada afloran las anfibolitas del Grupo Arquía, cuyo metamorfismo ha si
do considerado como de tipo barroviano.

Salamina-La Merced (km 0 - 28)

Entre estas dos localidades se atraviesa el comportamiento de la zona de Rome
ral comprendido entre las fallías de Salamina y Romeral. Algunos kilómetros an
tes de lá Merced se cruza la Falla Romeral.

PARADA 9 (Km 29)

Ultramáficas de la Merced. El cuerpo ultramáfico de la Merced tienen una anchu
ra media de 'l km. y una longitud de aproximadamente 10 km. La carretera la Mer
ced-La Felisa lo corta perpendicularmente, de este a oeste, observándose al es
te el contacto fallado con las diabasas. La Serpentinita de la Merced presenta 
dos particularidades importantes:

•Fuerte esqufstosidad y alto contenido de actinolita y clorita.
La esqufstosidad tiene una dirección aproximada de N 30 W y buza 30°al NE. 
son frecuentes los pliegues de tamaño medio, observables en la carretera situa
da a la derecha al bajar. Los micropliegues son relativamente frecuentes parti
cularmente en las cercanías del contacto con las diabasas.

El alto contenido en actinolita y clorita plantea un problema dé composición y 
se refleja probablemnte una historia particular para esta serpentinita.
Cabe anotar que no existen texturas primarias.
Se encuentran algunos pequeños lentes deformados de rodingítás.
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La Merced-Fi ladel f ía (km 28-50

La carretera sígue en dirección norte-sur, al oriente del cuerpo ultramáfico 
el cual se puede observar esporádicamente a lo largo del recorrido. A unos 10 
km. de la Merced se gira hacia el oeste y se empieza a cruzar dicho cuerpo.

PAAADA 10 (km 38)

Cuerpo ultramáfico de la Merced-Filadelfia. La serpentinita presenta caracte
rísticas similares a la de la Merced: ésquistosidad, pliegues, composición pre
sencia de rodingítas, ninguna textura primaria, etc. en los primeros afloramie£ 
tos las rodingítas son abundantes pero raras veces están ín si tu. Un poco más 
adelante se encuentran pequeños cuerpos de gabro, con contactos aparentemente 
normales con la serpentinita. Se trata de un grano fino no foliado.

En el valle de la Quebrada Roibá se encuentran sedimentos de la formación Com- 
bia, debajo de los cuales está la formación carbonífera de Antioquia. Un buen 
afloramiento de esta última se halla en el puente sobre la quebrada citada.

Filadelfia-La Felisa (km 51-86)

PARADA 11 (km 51) Serpentinita de Filadelfia.

A la salida de FiladelfÍa en dirección de la Felisa, una cantera de serpentinita 
nos permite hacer algunas observaciones interesantes:

La esquís tosídad es menos aparente en el centro de la cantera que en los » 
bordes
En el centro, la serpentinita presenta un grano grueso y con posibles res
tos de olivino.
Hay zonas de cizalladura rellenas con brechas de serpentinita.
Se encuentran frecuentemente costras de un mineral verde, probablemente 
crisocolo.
Las venas de caliza son numerosas
En el borde de la cantera hay pliegues espectaculares.

Entre la Felisa y Filadelfía, tras dejar el cuerpo ultramáfico de filadelfia se 
atraviesan los sedimentos y los derrames andes i ticos de la Formación Combía.

La Felísa-La Pintada (km 86-120)

La carretera sigue atravesando el terciario, y aproximadamente 10 km después de 
la Felisa corta un pequeño cuerpo de anfibolitas del Grupo Arquía.

PARADA 12 (km 96) Garrucha de Marmato, anfibolitas granatíferas del Grupo Ar
quía.
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La roca es masiva, ligeramente foliada de color verde oscuro, y esta formada por 
hornblenda-actínolita, plagíoclasa, y granate de composición próxima a la del 
almandino. (González, 1380).

A partir de este punto, la carretera atraviesa sucesivamente: una estrecha faja 
de rocas ultrabasicas, nuevamente las anfibolitas de Arquía sobre unos 10 km.,- 
rocas terciarias y unos kilómetros antes de la Pintada, el stock de Cambumbia.
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