
GÜIA PARA LA GEOLOGIA VEL FLAUCO KVROCCJVBíTAL VE LA CORDILLERA CENIZAL: 

CARRETERA MEVELLJN - AAÍAGA - ALBANIA - BOLOMBOLO

T ap on ad a po*: Jotigz JuJU an Re¿¿aepo Aivcxtz* 

1. UU1VAVES LÍT0L0G1CAS

1.1 ANFIBOLITA GRANATIFERA DE CALDAS

Aunque esta unidad no será observada#ín situ en la excursión, en la quebrada 
La Miel, al oriente de Caldas, la veremos en cantos rodados.

La anfibolita aflora en unos 11 km2 en la margen derecha del rfo Medellfn,al 
oriente y suroriente de la población de Caldas.

La anfibolita es una roca de color verde oscuro, de aspecto generalmente ma
sivo y con abundantes porfidoblas tos de granate con diámetro entre O.S y 10mm. 
Está compuesta por hornblenda azul-verdosa, plagioclasa (albita-ol igoclasa), 
granate rico en almandino y epidota.

Presenta algunas delgadas intercalaciones de cuarcitas granatfiaras y esquis
tos biotfticos con granate y estaurolita. En estos esquistos se ha éncontrado 
cianita en pequeña cantidad (Sepulveda y Saldarriaga, 1320).

La anfibolita granatffera fue separada del Grupo Ayurá-Montebello por Restre- 
po y Toussaint (1377) con base en su tipo barico que es media presión, el 
cual contrasta con el de ese grupo que fue determinado por Echeverría (197**) 
como de baja presión.

La edad K/Ar en hornblenda de la anfibolita es de 1.670+^500 m.a. (Re*trepo 
y Toussaint, 1970), o sea precámbrica, siendo asf la roca más antigua que se 
haya datado hasta el momento en los Andes colombianos.

1.2 NEIS DE LA MIEL

Este ortoneis aflora en la margen derecha del río Medellfn, al oriente 
de la población de Caldas, y en especial a lo largo de la quebrada La 
Miel.

Es una roca de color crema, da grano medio. La nitidez de la foliación 
es muy variable, siendo clara en unos sitios y vaga en otros, semejando 
en este caso un granito. La foliación la definen moscovita y b«otita. 
Además de estos minerales, presenta cuarzo, oligoclasa y ortoclasa par
cialmente invertida a microclína. El neis intruye a la anfibolita gra
natffera y esquistos asociados*

* Abadiado Vzpojitesr.zato dz Cócnccc-s d¿ Zct TZw j z , FacuZtad dz C¿cn- 
c ío á . "Univztoidad bíacior.aZ de. Colcmbía - HzdztUn
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Una datación K/Ar en moscovita dio una edad de 343^ 12 m.a. (Restrepo 
y Toussaint, 1978)> que corresponde al 1fmite Devónico-Carbonífero.
Este dato podría corresponder a la edad de enfriamiento después de) me
tamorfismo y la edad de la roca ígnea original ser más antigua, como 
parece indicarlo una datación Rb/Sr en roca total de 586+ 44 m.a. que 
corresponde al límite precámbrico-Cámbríco (Cordani y otros, en prepa
ración) .

1.3 ESQUISTO SERICITtCO DE ANCON

Este es un componente típico de los metasedimentos del Grupo Ayurá-Honte- 
bello de Botero (1963). Es una roca con foliación replegada,de grano fino 
y de color gris claro. Esta compuesta por cuarzo, sericita, clorita, bio- 
tita y grafito. En el corte de la variante de Caldas en la margen derecha 
del río la roca presenta también porfidoblastos de quiastolita y tiene 
dos foliaciones.

Una datación K/Ar en una roca total dió una edad de 270;+ 10 m.a. que 
corresponde al pérmico Temprano (Restrepo et al, 1978). Sin embargo,exis
te la posibilidad de que esta roca sea poi i metamòrfica y así esta edad 
podría corresponder al último evento metamòrfico, siendo la roca original 
más antigua. Es de anotarse que esquistos semejantes cerca a Caldas fue
ron considerados como precámbricos por Sepúlveda y Saldarriaga (1980).

1.4 ESQUISTOS VERDES DE SABALETAS

Esta unidad aflora en la carretera Albanía-Bolombolo. Hace parte de una 
faja de unos 50 km de largo que se extiende desde la quebrada Sinifana' 
hasta las cercanías de Santa Fé de Antioquia; fue car tog raf í ada por 
Grosse*(1926), quien la consideró precámbrica.

En ella predominan los esquistos verdes con raras y delgadas intercala
ciones de esquistos sericítico-grafíticos con venas de cuarzo lechoso y 
esquistos calcáreos. La secuencia presenta muy buena foliación, con rum
bo generalmente al noroeste y buzamientos fuertes al oeste.

Los esquistos verdes están compuestos por actinolita, albita, mica blanca, 
epidota, calcita y clorita. Una datación de K/Ar en roca total de un es
quisto verde dió una edad mínima de 127+. 5 m.a. que corresponde al Cretá
ceo Temprano (Toussaint et al; 197S). La interpretación de este dato no 
es clara aún. Si el valor obtenido fuera cercano a la edad de metamorfis
mo, la roca podría correlacionarse con los esquistos verdes del Grupo 
Arquía, datado en 110^5 m.a. (Restrepo y Toussaint, 1975). Por otro la
do, podría tratarse de una roca más antigua, tal vez paleozoica, que 
habría perdido argón por un evento térmico posterior.

1.5 ROCAS HETAKORFICAS POCO RECRISTALIZADAS

En el borde oriental del Stock de Amagá aflora una faja de rocas ligera
mente metamorfoseadas. Según Calle y González (I9B0), la componen metali- 
molitas, metalodoli tas y metareniscas, junto con areniscas y grauvacas sin
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rasgos texturales metanrfrfIcos En general la textura y la mineralogía 
sedimentaria se conserva,existiendo solo una leve recristalización a 
micas 44 la matriz.

Segdi\ Qroue (1926), estas rocas fueron intrufdas por el Stock de Anaoi  
datad« por Pérez (1967) como trJásico, por lo cual debe tratarse de ro-’ 
ca* de probable edad paleozóica y correlacionares con el grupo Avurá- 
Montebello. *

1.6 STOCK DE AMAGA

El Stock de Amaga t/ene una extensión de 45 Kn? y aflora al oriente de 
la población de la cual toma el nombre. Está compuesto por ortoclasa, 
plagioclasa, cuarzo y biotita, con una composición que varía de cnario* 
monzonita a granodiorita. El grano es medio a grueso, con fenocrist*1es 
de ortoclasa de hasta 4 cm que el dan un aspecto porfídico. ( Gros&e, 
1926; Calle y González, I98O).

Una datación K/Ar en biotita dio una edad de 215+ 7 m.a. (Pérez, 1967) 
que corresponde al Triásico. El vecino Stock de El Buey díó también una 
edad triásica de 227 ¿  10 m.a. (González» et al, 1930)•

1.7 DIORITA DE PUEBLITO

Esta unidad aflora en una faja de 57 km de largo en sentido nort¿-sur, 
con un máximo de 5,5 km de ancho.

En las margenes del cuerpo se presentan gabros y perfdotítas que pare
cen estar relacionados genéticamente. La roca típica es de grano fino 
(0,5 nvn) y de color gris claro, muy diaclasada. En ella contrastan po
co los ferromagnesianos.(elinopiroxenos, hornblenda y biotita) de la 
plagioclasa, la cual está completamente saussuritizada. (Grosse, 1926).

La diorita presenta algunas variaciones texturales y compos icionales.
En algunas zonas se encuentran bandas de algunos centímetros de ancho 
de cuarzodiorita de grano medio y con cuarzo grisáceo. También aparecen 
pegmatitas compuestas de hornblenda, plagioclasa y cuarzo gris, o masas 
irregulares formadas casi exclusivamente por el. típico cuarzo gris con 
pequeñas cantidades de moscovita, plagioclasa y turmalina.

de esta unidad han sido datadas uña hornblenda de un grabro anfíbóüco, 
con una edad de 131 + 9  m.a., osea Cretáceo Temprano(Toussalnt y Restre- 
po, 1976), y una horñblenda de una pegmatita, con una edad de 163^ 10 
m.a.. Jurásica, (Toussaínt y Restrepo, 1978). Todo el conjunto de diori
ta, gabro y períodotíta ha sido considerado cono parte integrante del 
ComplejoOfIoIítico del Cauca que fue obducido sobre el flanco occiden
tal de la Cordillera Central durante el Albiano (Restrepo y Toussaínt, 
1974).

1.8 FORMACION QUEBRAD AGRANDE

Botero (1963) denominó Formación Quebradagrande a rocas verdes,y sedimen
tos Intercalados de la parto suroccidental del Valle del Aburra. La parte
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sedimentaría incluye principalmente lutitas carbonosas, limoí i tas y cherts 
con delgados estratos de areniscas y grauvacas, mientras que la parte vol
cánica está compuesta por espilitas, d¡abasas, basaltos y rocas piroclás- 
ticas, especialmente tobas (Calle y González, I9 8O) Este nombre 
formacional se aplica hoy en día a toda la franja de rocas básicas del 
flanco occidental de la Cordillera Central en Antioquia y Caldas y equi
valente a la formación Porfirítica de'Grosse (1926).

La edad de la formación es cretácea, aunque ha habido alguna duda de si 
temprana o tardía. Como*se verá en la discusión que sigue, hay evidencias 
para la edad cretácea temprana, mientras que las evidencias para la edad 
cretácea tardía son ambiguas. Esta aclaración es importante pues por 
ejemplo en los mapas geológicos de Colombia (1976) y Antioquia (1979) pu~ 
blicados por el INGEOMINAS esta formación aparece como del Cretáceo 
Superior..

Los fósiles encontrados por Grosse (1926) en Loma Hermosa y Ebéjico fue
ron considerados por Steinmann como barremianos y aptianos respectivamen- 
te. Botero (1963) la consideró del Cretáceo Tardío por la presencia del 
alga archae 1 i thotann ion t pero según Radelli (1967)» este fósil aparece 
desde el Cretáceo Temprano.

En la localidad de Arma hay una abundante fauna de gastrópodos y pelecí- 
pedos indicativa del intervalo Hauteriviano-Albiano (Botero et al; 197*0; 
unos pocos amonítes recolectados pos teriormente indican más precisamente 
el Albiano (Gerardo Botero, com. oral, 1981). Ahora, no hay duda de que 
los fósiles son contemporáneos con las rocas básicas, como lo demuestra 
una muestra de basalto que contiene un molde de trigonia, el cual fue 
colectado por el autor en Arma. En otras localidades cercanas los fósiles 
han sido considerados por G. Botero como del Aptiano-Albiano (González, 
1976, 1980).

También se ha citado frecuentemente una edad cretácea tardía para micro- 
fósiles de l¡ditas intercaladas en rocas verdes de Neira, Caldas. Efecti
vamente, en ellas G. Botero determinó varios géneros de f o rami n í fe ros , 
entre ellos la especie Hastioerinotdes Wateasi Cushman, considerada como 
indicativa del Turón 1 ano-Campan i ano (en Hall et al; 1972). Sin embargo, 
hoy en día se considera que esta especie es del rango Aptiano-Turoniano 
(Gerardo Botero, com. oral, 19.81), por lo cual también es compatible con 
una edad cretácea temprana.

Un basalto de la quebrada Sinifaná dió una edad K/Ar en roca total de 
105+ 10 n.a., o sea Barremíano a Cenomaniano (Toussaint y Restrepo, 1978), 
que concuerda con las edades paleontológicas.
Sin embargo la faja de donde se tomo esta muestra es la más occidental de 
la Cordillera Central y podría corresponder más bjen a la Formación Barro
so de la Cordillera Occidental.
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1.9 FORMACION BARROSO

Las rocas volcánicas básicas del flanco orienta! de la Cordillera 
Occidental fueron denominadas Formación Barroso por Alvarez y Gonzá
lez (1978). La secuencia fue estudiada cerca a Altamira por Ramírez 
(1976), quien describe basaltos, abundantes lavas almohadilladas y 
tobas rojas y verdes bien estratificadas. Además, según Calle y Gon
zález (1980) hay intercalaciones de sedimentos y tobas que alcanzan 
espesores máximos de 100 metros.

La Formación Barroso está intruída por el gabro de Altamira (92,5 +
4 m.a.; Toussaint y Restrepo, 1976), el Batolito de Sabanalarga (97£
10 m.a., González et al; 1978) y el Stock de Buriticá (91 ¿ 6  m.a., 
Gobel y Stibane, 1979), lo que demuestra que al menos gran parte de 
la secuencia es pre-Cretáceo Tardío y casi seguramente Cretáceo Tem
prano. Como ya se indicó, un basalto que probablemente pertenece a 
esta formación fue datado en 105 i  10 m.a. Así mismo, amonites encon
trados cerca a Buriticá en liditas aparentemente intercaladas con los 
basaltos dan una edad albiana medía (Etayo - Serna et al; 1J80).

La Formación Barroso junto con los sedimentos cretáceos de' la Formación 
Penderísco conforman el Grupo Cañasgordas (Calle y González (1980), la 
unidad más importante del sector norte de la Cordillera Occidental.

1.10 TONALITAS (?) CRETACEAS (7)

Dentro de la secuencia de rocas verdes muy meteorizadas que aflora en
tre La Primavera y la quebrada Salinas aparecen pequeños cuerpos de 
una roca plutónica cuarzosa, también muy meteorizada.
Muy poco se puede observar en estas rocas, aunque se. puede pensar que 
están relacionadas con el cuerpo que Grosse (1926) denominó Dioríta 
tipo He 1 iconia. Estos cuerpos no han sido datados, pero por su posición 
y relaciones es probable que sean cretáceos.

1.11 FORMACION AMAGA

Esta unidad de sedimentos continentales terciarios fue descrita en deta
lle por Grosse (1926), quien la subdividió en el nicn&ro inferior com
puesto por conglomerados, areniscas y arcillolitas con escasos bancos 
de carbón, el miembro medio compuesto por areniscas y arcillolitas con 
abundantes bancos de carbón y el miembro superior formado por areniscas 
y arcillolitas pero sin conglomerados o carbón. El espesor .total de la 
formación lo estima Grosse 0  926, p. I60)en al menos 1500 mpde los cua
les unos 1000 m corresponden al miembro superior, que es el más extendi
do.
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El nombre original dado por Grosse (1926) de Terciario Carbonífero de 
Antioquia fue cambiado por González (1976, 1980) a Formación Amaga.
La edad de la formación según Van der Hammen (1553) va del Oligoceno 
Tardío al Mioceno temprano.

Es interesante anotar que la Formación Amaga aflora exclusivamente en 
la zona entre los sistemas de falla de Romeral al este y de Cauca al 
oeste. Aunque en parte esto puede ser debido a que fa11 amientes dentro 
de estos sistemas han hecho que bloques de la Formación Amaga queden 
preservados de la erosión en grabenes; también es probable que la cuen
ca sedimentaria original estuviera controlada y limitada por estas fa
llas, formando un amplio graben semejante al Valle del Cauca actual de 
más al sur.

1.12 FORMACION COMBIA

Esta formación fue definida por Grosse (1926) para incluir sedimentos 
continentales y rocas volcánicas que reposan discordantemente sobre la 
Formación Amaga. La componen conglomerados, areniscas, arci1loli tas, 
aglomerados, brechas, tobas y flujos de basaltos con un espesor total 
que sobrepasa los 1000 metros (Grosse, 1926). Una buena parte de lo 
que se ha llamado tobas y brechas probablemente corresponde a flujos 
de lodo de origen volcánico (lahares). Según Járamillo (1976), tanto 
el magmatismo de los flujos de la Formación Combia como el de los di
ques y silos que la intruyen es de carácter toleítico.

Por su*posición discordante sobre la Formación Amaga, la Formación Com
bia fue considerada por Van der Hammen (1958) como "muy probablemente 
miocena". Esta edad fue confirmada radiornétricarnente en un flujo de 
basalto alcalino de la localidad de Cangrejo, el cual fue datado por 
K/Ar en roca total, obteniéndose una edad de 9 ¿  1 m.a. que corresponde 
al Mioceno tardío (Restrepo et al; 1981).

1.13 DI ABASA DEL LA POPALA

Al norte de Bolombolo aflora un cuerpo básico que parece tener caracterís
ticas de lacolito (Grosse, 1926). Aunque ese autor lo calificó como basal
to, realmente el tamaño de grano corresponde más bien a una di abasa y 
l o c a lmente aun a un gabro.

En el campo es notorio el diaclasamiento que hace que la roca algo meteo
rizada semeje lavas almohadilladas. Bajo el microscopio se observa textura 
subofítica, con plagioclasa (labradorita) más abundante que augita; ¿pati
to en agujas es un accesorio abundante.

Para Grosse.(1926) este cuerpo intruye a la Formación Amagá pero es ante
rior a la Formación Combia, por lo que la diabasa debe ser de edad miocena.
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1.1J» PORFIDIOS ANDESITICOS

En la depresión del Cauca, en el sur de Antíoquía y Oeste de Caldas, 
afloran cuerpos intrusivos compuestos por pórfidos andesíticos y, en 
la parte sur, dacíticos.

Según Jaramíllo (1976) son de caracter calco-alcalino y contrastan - 
con las rocas toleíticas de la Formación Combia; además,, en ellas el 
contenido de potasio es mayor que el de sodio, lo que las asemeja a 
rocas que han sido denominadas shoshonfticas.

Los pórfidos por lo general forman cerros prominentes como los de Ce
rro de Tusa, El Sillón, Cerro Bravo y los farallones de la Pintada.
Se considera que estos intrusivos corresponden a los cuellos de los 
volcanes que suministran el material para la Formación Cor.bia (Grosse, 
1926). Sin embargo, en algunos casos en vez de ser cuellos volcánicos 
tienen características de lacolitos, como el Cerro El Corcovado-, donde 
el pórfido está encajado en ambos por la Formación Amagá, cuya hulla 
fue transformada localmente a antracita por el calor ce la intrusión.

El pórfido de El Corcovado presenta fenocristales de hornblenda y pla- 
gioclasaen una matriz clara. Scheibe (1919) consideró que este pórfido 
podría ser un nuevo tipo de roca a la que denominó "corcovaditaM, pero 
los estudios dé Grosse (1926) demostraron que se trataba de una andesi- 

ta.

Una muestra de El Corcovado fue datada por MacOonald (1980) en roca to

tal K/Ar, obteniéndose edades dé 8, 0 +0,9 y 7# 8 ^  1,0 m.a., ó sea 

Mioceno Tardío

1.15 ALUVIONES

El aluvión del río Medellín se recorre desde el punto de partida en el 

puente de Argos hasta el Ancón Sur. Sobre la llanura actual, se levantan

m



terrazas, generaImente’a 20-25 m de altura, sobre las cuales están cons
truidas las poblaciones del valle. Es muy notable la terraza de El Poblado 
Envigado en el lado oriental.

Perforaciones realizadas en el valle han penetrado hasta 175 metros, aun
que en este caso hay la duda de si a 93 metros se tocó el basamento meteo
rizado (Botero, 1963)« Es frecuente que las aguas de pozos profundos sean 
salobres, como se encontró en un pozo perforado en la fábrica de Postobón, 
con una profundidad de 74 metros (Jorge H. Posada, com. oral, 1981).

La edad de los aluviones se considera pleistocena, aunque podría llegar 
a pliocena; el hallazgo de un mastodonte en la parte occidental del valle 
no define la edad pues estos pueden ser tanto pleistocenos como pliocenos 
(Botero, 1963).

1.16 CENIZAS VOLCANICAS

Cubriendo una gran zona de la parte central y sur del departamento de An- 
tioquia. aparece una capa de cenizas volcánicas. Las cenizas provienen del 
Macizo Ruiz-Tolima, ya que su espesor aumenta hacia el sur, con 115 cm en 
Rionegro, 170 cm en La Unión y 1030 cm en Sonsón; en algunas partes se 
distinguen hasta tres capas diferentes (hermelín, 1980).

Las cenizas se distinguen fácilmente por su color y textura. En la zona 
donde las observaremos, los suelos derivados dé cenizas presentan • unos 
colores diferentes al rojizo de la roca verde meteorizada; en la base es 
de color amarillo que pasa hacia arriba a pardo y a negro.

14Las cenizas son cuaternarias, habiéndose obtenido edades por C . en ma
teriales relacionados de 38.380 y 18.350 años (Hermelín, (1980).

2. TECTON ICA .

2.1 FALLAS

Con muy pocas excepciones los contactos entre las unidades recorridas son 
tectónicas, ya que la excursión atraviesa prácticamente todo el sistema 
de fallas Cauca-Romeral.

La naturaleza y origen de estas fallas han sido muy discutidos en los úl
timos años. Grosse (1926) las cartografió y nombró inicialmente, conside
rando que eran fallas inversas (sobrescurr ímientos); para la falla de 
Romeral propiamente dicha indicó un buzamiento hacia el este y una longi
tud de 80 km en la zona que él cartografió. Campbell (1968, 1974) denominó 
megacizal lamiento o falla de Dolores a una falla de rumbo, posiblemente 
dextrolatera1, que marcaría el límite entre el valie del Cauca-Patía y la 
Cordillera Central; esa falla ha sido considerada equivalente al sistema 
Cauca-Romeral. Barrero et al. (1969) extendieron el nombre de Romeral al 
sistema de fallas que se extiende por 800 km desde-el sur del departamento
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de Córdoba hasta el departamento de Nariño, indicando que en 
se observa que es una falla inversa con buzamiento fuerte al

' '  '  '  '  -------- ~ ~ S  11 i w «o ¿Ulid LCLIU

nica media* (Barrero, 1974) Ó un "melange"(Barrero, 1976; González, 1976, 
1980). Para Feínínger y Brístow (1930) la falla de Romeral sería una falla 
de transformación lateral izquierda de edad cretácea tardía.

Para quienes han propuesto que es fundamentalmente una falla de-rumbo, el 
sentido del movimiento no ha estado bien establecido y menos aún la mog- 
nitud del desplazamiento. Inicialmente se supuso un movimiento l a te ra ! 
derecho (Feininger, 1970; Irving, 1971; Hall et al; 1972), pero algunos 
estudios recientes parecen apoyar un movimiento lateral izquierdo. Así 
Toussaint y Restrepo (1976) determinaron por microtectónica un movimiento 
•lateral izquierdo en una falla del sistema. Los estudios paleomagr.éticos 
de MacDonald (1980) indirectamente apoyan un movimiento lateral izquierdo, 
ya que según este autor las rotaciones determinadas en rocas de la depre
sión del Cauca son contrarias a las que daría un supuesto movimiento la
teral derecho de la falla de Romeral.

También los estudios de mecanismo local de microtemblores han indicado que 
el desplazamiento actual en las zonas de falla de Romeral y Cauca es pre
dominantemente lateral izquierdo, con una comencnte vertical menor, 
(Hutchins et al; I98O). Igualmente los desplazamientos de depósitos cuater
narios a lo largo del sistema Romeral indican un desplazamiento con compo
nentes lateral izquierdo y vertical con el lado oriental bajado (Cl ir.e et 
al; 1980).

También se ha indicado que la zona de falla Cauca Romeral representa el 
límite entre corteza oceánica al occidente y corteza continental al orien
te, al menos al.sur de latitud 5°N (Case et al: 1971). Más al norte, a 
latitud 6°N (en*la zona de excursión), el límite entre corteza continental 
y oceánica probablemente está marcado por la falla del Cauca, existiendo 
varios cuerpos de roca continentales al oeste de la falla de Romeral. Con 
base en datos petroquínicos, Jaramillo (197o) considera que debajo de la 
depresión del Cauca hay corteza continental, siendo la falla del Couca el 
límite. También, según estudios gravimétricos realizados entre Amaga y 
Bolombolo, el espesor de la corteza correspondería más bien a una de tipo 
continental, ya que sería de 38 a 40 km (Bedoya y Salazar, 1980), lo que 
coincide bien con el modelo de Case et al, (1971)» que indica un espesor 
de corteza de aproximadamente 35 km al este de la falla del Cauca.

La hipótesis de que Romeral sea una paleozona de subducción parece ser de
bida a que en términos generales coinciden espacialmente dos fenómenos: la 
zona de sutura correspondiente a la subducción ju ra s  ica-cretacea temprana 
que estuvo situada al occidente de la Cordillera Central (Toussaint y <\ss- 
trepo, 197o) y el sistema de fallas de rumbo Cauca-Romeral que se habría 
formado sobre la zona de sutura. Ahora, la naturaleza de esta sutura y la
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posición exacta de la paleozona de subducción son debatibles.
Los autores que toman a la falla de Romeralcomo paleozona de subducción 
usan cono argumento de apoyo la presencia de cuerpos básicos y ultrabási- 
cos en las cercanías de la falla. Sin embargo, estos se pueden explicar 
con base en un cabalgamiento de corteza oceánica sobre la Cordillera 
Centra] seguida de una intensa erosión de la cual solo se escaparon al
gunas fajas de rocas ultrabásícas que por movimientos de fallas quedaron 
protegidas en grabenes (Restrepo y Toussaint, 1974). En este caso la su
tura estaría expresada por una zona más amplia con ofiolitas y rocas 
metamórficas cretáceas que habrían cabalgado al oriente de la zona de 
subducción propiamente dicha.

Un fenómeno similar al de las rocas ultrabásicas se presenta también en 
los sedimentos terciarios de la Formación Amaga, ya que afloran princi
palmente en fajas alargadas que corresponden a grabenes. Asi, una de las 
fajas más importantes que atravesaremos en la excursión corresponde al 
graben de Amagá, limitado por las fallas de Píedecuesta y de Amagá.

Respecto a los movimientos verticales responsables de la formación de es
tos grabenes, no es claro si corresponden a una componente menor de un 
movimiento principal de rumbo, como ocurre actualmente, o sí han sido 
movimientos principalmente verticales que han ocurrido en algún momento 
de la compleja historia de estas fallas. Las removí 1ízaciones de las fa
llas del sistema Cauca-Romeral han sido propuestas por Restrepo y 
Toussaint (1974) y especialmente por Toussaint •( 1978), quien considera 
que después de los movimientos iniciales de rumbo, estas fallas actuaron 
como fallas normales durante el Eoceno y el Oligoceno y como fallas inver
sas durante el Mioceno medio o tardío.

2.2 PLIEGUES

Tanto la Formación Amagá como la Formación Combia ha sufrido plegamientos 
amplios. Según Grosse(1926), antes de depositarse la Formación Combia, ya 
la Formación Amagá había sufrido plegamiento y erosión. Por esta razón los 
plegamientos del Combia son más suaves que los de la Formación Amagá, aun
que en algunos sitios de la margen occidental del Cauca los estratos del 
Combia están casi verticales.

Los plegamientos amplios que se encuentran de este a oeste al sur de la 
quebrada Sinifaná son el sinclínal de Amagá, el anticlinal de Cerro Bravo 
y el sinclínal de El Corcovado. Al norte de esta quebrada, a lo largo de 
la carretera Amagá-Bolombolo, encontramos solamente los dos síncl¡nales 
mencionados, ya que la Formación Amagá fue erosionada en lo que corres
ponde al anticlinal de Cerro Bravo.
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RECORRIDO

Kilometra¡e

0 + 000 

0 + 500

13 + 300

21 + 000

(21 + 300) 

(21 + 3.300)

21 + 000 
(21 + 6.600)

24 + 200 

24 + 400

Punto de partida del kilometraje desde el puente de Argos 
hacia el sur por la carretera troncal occidental,

A la derecha (oeste) fábrica de PostobÓn, donde se perfo
ró un pozo de 74 metros en aluviones del ’no Kedellín con 
agua salobre.

Estación 1.
Ancón Sur. Esquistos sericfticos del Grupo Ayurá-Mon- 
tebello, corresponden a metasedímentos típicos. Aquí los 
esquistos son de grano fino, con venas irregulares de cuar
zo lechoso. En el corte para la variante de la carretera 
por la margen derecha del río se encuentrsn andalucitas 
sericitizadas y los esquistos muestran texturas polifásicas. 
Una datación del esquisto dió una.edad de 270 m.a.
El corte por el cual corre el río fue hecho artificialmen- 
te para explotación de aluviones auríferos.

Población de Caldas. Giro a la izquierda íeste) para tomar 
la carretera que va por la margen sur de la quebrada La 
Hiel.

Cruce del río Medellín.

Estación 2
El neis de La Hiel aflora in situ; se presenta parcialmen
te meteorizado y poco foliado. En la.quebrada se encuentran 
abundantes cantos rodados de la anfibolita granatífera y de 
esquistos sericíticos con porfidcblastos oscuros de estauro- 
litas.
De este sitio regresamos a la población de Caldas y de allí 
el kilometraje vuelve a empezar en 21 +000

Población de Caldas.

Sitio Primavera. Partidas a Anagá. Dejamos la troncal occi
dental que sigue, hacia la izquierda (sur) y-tomamos la 
carretera a Amagá a la derecha (oeste).

Estación 3
La carretera que sigue un tramo de unos 6,5 km principalmen
te sobre rocas verdes muy meteorizadas de la Fn. Que- 
bradagrande. En este sitio hay un rodado fresco, de roca 
típica.
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27 + 900 

30 *»■ 600

27 + 200

30 + 800

35 + 200 

35 + **00

38 + 200

39 + 500

40 + 900

Se observo la capa de ceniza volcánica en la parte supe
rior de algunos cortes de carretera. El color es muy 
diferente al rojizo de la roca verde meteorizada; en la 
base es de color amarillo que pasa hacia arriba a pardo 
y a negro.

Afloramiento de tonal ita cretácea (?) meteorizada. 

Estación 4a.
En una distancia de 100 metros se cruzan: tonal¡ta cre
tácea (?), la falla de Romeral (cubierta), los metasedi- 
mentos poco recristal izados, otra falla (sin nombre) y 
se llega al Stock de Amagá.
Los metasedimentos son metapelitas y metacherts, pero es 
díficil observarlos claramente por la cataclasis y la 
me teorización. La falla que limita él Stock de Amagá 
tiene dirección N 52°W y buza 76°SW; Nótese que la ca
rretera se mantiene en mal estado en el sitio por donde 
pasa la falla.

Estación 4b.
Stock de Amagá. La granodíorita está aquí fresca y día- 
clasada. Se observan biotita, cuarzo y feldespato.
Hacia el oeste la roca está más meteorizada, extrayéndo
se "arenilla", que se vende en Medellín como material 
de construcción.
Una biotita del Stock fue datada en 215 m.a.

Falla de piedecuesta (cubierta) Separa el Stock de Ama
gá al este de la Fm. Amagá al oeste.

Se sigue derecho sobre la carretera pavimentada. A la 
derecha (oeste) se observa la antigua entrada a Amagá. 
Todo el recorrido hasta la estación 5 es sobre Formación 
Amagá.

Sitio Camilo C. Continuamos por la carretera de la dere
cha (oeste). La carretera de la izquierda (sur) va a 
Fredonia y Venecia.

Entrada nueva a Amagá. Unos centenares de metros* más 
adelante se cruza la falla de Amagá que limita Fm Amagá 
de diorita de Pueblito.

Estación 5
Diorita de Pueblito. Se presenta muy diaclasada. Aquí la 
roca es bastante representativa de la unidad. Es grano 
fino y color gris-verdoso claro.
Se observa plagíoclasa saussuritizada de aspecto lechoso 
y ferromagnesianos un poco más oscuros.
En algunas partes se ven bandas de material más gr ue so 
granular y que contienen el típico cuarzo gris.
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En la vísta hacía el norte se puede observar el graben 
de Amaga.

42 + 000 

45 + 700 

48 + 600

52 + 000 

54 «• 200

54 + 600

55 + 000

Derrumbe en díoríta. Algunos cantos de pegmatita horn- 
bléndíca datada en 163 + 10 m.a.
La carretera va siguiendo aquí el cañón del río Amaga.

Se observa en la dirección de la carretera (oeste) el 
Cerro El Corcovado, formado por un I acó lito de pórfido 
andes ítico.

Corregimiento El Líbano, de Titiribí, más conocido co.r.o 
Albania. Tomamos'la carretera a la izquierda (sur); la 
carretera de la derecha va a Titiribí.
Aquí la falla Cascajosa limita la diorita al este de Fm 
Amaga al oeste; seguimos sobre esta formación.

Estación 6
Pórfido andesítico de El Corcovado. Presenta diaclasa- 
miento columnar. Está formado por pequeños fenocristales 
de plagioclasa y hornblenda en matriz gris clara. Datado 
en 8 m.a.
Debido a que la carretera sigue aproximadar.mte por el 
contacto, alternan afloramientos de Fm Amagí y el pórfido.

Mina de Antracita de Antrafiltros Ltda. Por la intrusión 
del pórfido, las hullas fueron convertidas localmente a 
antracitas. Esta se usa como matera! filtrante en acueduc
tos.
En el panorama hacia el sur, al otro lado de la quebrada 
Sinifaná, se observan de este a oeste los picos de Cerro 
Bravo, El Sillón y Cerro de Tusa, corrpuestos por pórfidos 
andesíti eos que intruyen a las formaciones Amaga y Coriía, 
las cuales forman el resto de esa zona. La población que 
se ve es Venecía.

Estación 7
Formación Amaga, miembros medio e inferior; esta sección 
fue descrita por Campuzano (1977). Predominan las lutítas 
y areniscas, siendo subordinados los conglomerados y los 
mantos de carbón, uno de los cuales es explotado por 
Carbones Sabaletas.
Hay abundantes concreciones de siderita pare ¡a Ir,ente or.*- 
dada a oligísto. Los estratos buzan 37°al SW.

Conglomerado basal de la Fm Amaga; reposa discordanteren- 
te sobre esquistos verdes meteorizados. Los cantos hasta 
de 30 cm de diámetro son principalmente de cuarzo lechoso. 
Durante un tramo de unos cinco kilómetros afloran alter
nadamente esquistos verdes y sedimentos terciarios.
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55 + 800 

58 + 000

62 + 000

63 + 800

65 + 400

66 + 100

66 + 400 

69 + 400

69 + 800 

71 + 600

Explotación a cíelo abierto de carbón de Sopromín Ltda. 

Estación 8
Esquistos verdes de Sabaletas. Predominan los esquistos 
verdes con cantidades menores de esquistos sericíticos 
negros y esquistos calcáreos. Datado en 127 m.a.

Estación 9
Zona de contacto entre los esquistos y las rocas básicas 
con sedimentos intercalados de la Formación Quebradagran- 
de o Barroso.
La zona de falla está formada por esquistos sericíticos 
(?) negros con fragmentos de cuarzo lechoso que han sido 
redondeados tectónicamente. También se presentan algunas 
rocas muy cizalladas que parecen ígneas porfídicas. En 
general el esquisto verde parece poco afectado por el 
cizal1 amiento.
Después de un tramo no expuesto de 30 m aparecen arenis
cas negras y basaltos cizallados de la Fm Barroso (?) 
con buzamiento casi vertical.

Estación 10
Fm Barroso (?). Basaltos con intercalaciones de lutitas 
si 1íceas y 1 i di tas.

Estación 11
Tobas verdes, violetas y grises, algunas bandeadas, de la 
Fm Barroso (?).

Puente sobre la quebrada Sinífaná. Contacto fallado entre 
Fm.Barroso(?)yFm. Amaga. La falla es la del Cauca Este.

Contacto intrusivo de diabasa de La Pópala en Fm. Amagá.

Estación 12
Contacto Fm Amagá - Diabasa de La Pópala. La Fm Amagá 
está compuesta aquí por arcillolitas pardo-violetas con 
delgadas intercalaciones de arenisca con estratificación 
cruzada. Se observa que la intrusión es concordante con 
los estratos. Encima de estas dos unidades, y aparentemen
te discordante sobre ambas, se encuentran depósitos de la 
Fm Combiat posiblemente flujos de lodo con cantos de basal
tos y de brechas.

Formación Combia; depósitos tobáceos y brechosos.

Estación 13
Diabasa de La Pópala fuertemente díaclasada. Se distinguen 
bien los fenocristales de plagioclasa.
Un poco más adelante aflora de nuevo la Fm. Combia.
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73 + *00 Bolombolo, corregimiento de Venecia.

74 + 000 Puente sobre el río Cauca.
Bifurcación. Tomamos la carretera de la izquierda(sur).
La de la derecha (norte) va hacia Anzá y Santa Fé de 
Antioquía.

75 + 300 Bifurcación. Tomamos la carretera de la derecha (oeste)
que va a Concordia, 8etulia, Urrao y Caicedo. La de la 
izquierda (sur) va hacia Andes, Bolívar y Quibdó.

76 + 000 Estación 14
Formación Combia. Bancos delgados de areniscas, linolitas, 
lutitas y tobas con buzamiento de 74#al NW. En algunos 
estratos hay abundantes impresiones de hojas y otros res
tos vegetales.

76 + 400 Formación Combia. Intercalaciones de arcillo!i tas y tobas.
De aquí en adelante encontramos afloramientos de " tobas 
aglomeráticas " que pueden ser en parte cepos i tos de 
lahares

88 + 300 Formación Combia. Tobas soldadas con estructura columar.
La toba presenta bandas de vidrio negro que definen una 
textura eutaxítica típica. En la toba se cicuentran cris
tales de plagioclasa, elinopiroxeno y fragmentos de roca 
porfídica.
En esta zona el Buzamiento es suave hacia el este.

90 + 600 Estación 14
Formación Barroso. Basalto afanítico diaclasado. La roca 
es bastante representativa de esta unidad, que aflora 
hasta un poco más adelante de Concordia.
De allí hacia el oeste afloran los sedimentos cretáceos 
de la Formación Penderisco, ni c zbr o Urrao.
Ambas formaciones componen el Grupo Cañasgordas.
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ROCAS ESTRATIFICADAS

"Q-- :
Rocas y sedimentos poco y/o no con so l id ados  del T e r c i a r io  -  C u o i e r n o r i o .  

Incluye c o lu v io s , d epo s i te s  o lu v io ie s  , ( e r r o t o  s.

.V^v.Vi

R o eo s  sed im en tóno s  y vo lcán ico s  de l  Ter c i o r i o . Co n g I o me rodos c o n  con to s  de 

b o s a l t o  y o n d e s i t a , b re chas  vo lc  a ñ i c o s , ag lom e rado  s y tooas. L o c a lm en te  pó r f id o s  

andesi't icos ( T p ) .

Rocas * sed im en to r io s  de l  T e r c ia r io .  ( T i l ) :  P a leoceno  « E o c e n o  ( Ts2 ) : E o c e n o -O l ig o c e  no 

(Ts 3 ) :  E o ceno  Superior al P t io c eno .  Incluye sed im ento s  co n t in en to le s ,  t ron s ic iono le s  a m o 

r i n o * ,  lo c a lm en te  con mantos  de c o rbdn .

Ro ca s  vo lcán icos  e s t ru s iv a s  e in t ru s iv a s  de l  C re to c e o  Super io r .  D iobaso  y basa l to  espili* 

t i so dos , to bas  «brechas y a g lo m e r a d o s . In t e r c a la c io n e s  de lid* to y s h a le  negro ( X i  ) r o c a s  

metamorfica s de l  C re td ceo  ? .  E sq u i s to s  c u a r z o - s e r i c í t i c o  g ra f i to so ,e squ is to  onfibáfico, 

o n f íb o l i t o . lo ca lm en te  gabro  y gabro on f ibo l ico  (Km ),

t o c o s  s ed im en to r io s  ( K i )  y vo lc án ic a s  de l  C r e t á c e o  Super ior , l i d i t a  n eg ro ,  growvoca , 

l im o l i ta , lu t i to  y co l i s a  l i t o g r a f i c a .Cong lom erados p o l im íe f ico s  con conto» do roeos voi*  

c ó n i c o s . I n t e r c a l a c i o n e s  ( ?  ) de d io b o s a  y b o s o l t o .

• tocos  metomo'rf icos de l P a le o zo ic o ;  i n c lu y *  roeos sed imenta r ios y m e tosed im en to r io s  

del Poleozo ico In f e r io r  (Pms)(  O rd o v i c i a n o  ) y r o c a s  metomdrf icars d e l  P re c á m b r i c o  (P€ ,Pn)  

s in  d i f e r e n c i a r ,  lu  f ita , l lmol ita , a ren is ca ,  c o l i s a , mo'r m o les ,  esquís tos verdes y negros, esquisto  

cuono- le ldespó t ico ,  neis cuo rso - fe lde spó t ico ,« igm at i ta s ,g ronu l i to s  f localmente in t ru s iones  

gronod¡orft¡cas ,a«fiboUtos.

ROCAS INTRUSIVAS

Dio r ita  komble 'ndica con va r ia c io n e s  o cuorsod ior ito  y m o n x o n i t a . loca lmente gob ro .
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Cuorsodiorito f g r a n o d io r i t o .  O l o r l t o  y d io r i ta  Ko rn b le n d ic o  d e l  C r e t á c e o .  C uo r to d io r i t a  

h o rnb lend ico  d e l  J e r o s l c a  ( J cd  ) y cu o r z o m o n zo n i t a  d e l  T r i o s l c o  (

*  » m. m » m » * >
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I n t r u s i v o s  « d i s i c o a  de com pos ic io 'n  c u a r z o d io r í t i c  a  «  cuorzomonsonít ica j lo co lm en te  

zona s  m igmot/¿ jcos . .

A n í i b o l i t a . U a )

CONVENCIONES

Con tac to  g t e l o g i c o  

F o l l a

F o l i o  C t t b i t r t s  o in f e r i d o  

F ra c tu ro

lo c a l i z o c t o 'n  d t  m uestres  

C o r r e l e r à
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