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RESUMEN 

La Cordillera Central de los Andes en 
Colombia, está conformada por cinco 
grandes fajas litodémicas que pueden 
seguirse desde límites con Ecuador hasta 
su terminación en cercanías a la confluen
cia de los ríos Cauca y Magdalena. El 
borde oriental está constituido por un 
cinturón discontinuo compuesto por ro
cas de alto grado de metamorfismo, 
granulitas, migmatitas,anfibolitas, neises 
feldespáticos e intrusivos néisicos. Hacia 
la parte central, formando.la mayor parte 
del eje de la cordillera, aflora el Complejo 
Cajamarca compuesto por esquistos 
cuarzo sericíticos y actinolíticos, filitas, 
cuarcitas y mármoles. Hacia el occidente, 
en la cuenca hidrográfica del río Cauca, 
se localiza el Complejo Quebradagrande, 
conformado por sedimentitas y vulcanitas 
de afinidad oceánica, areniscas, lodoli tas 
carbonosas, shales, cherts negros y cali
zas, asociadas con un segmento volcáni
co confo

t

rmado por basaltos y diabasas. 
Al occidente de estas rocas afloran rocas 
metamórficas denominadas Complejo 
Arquía, que agr_upa metagabroides, 
anfibolitas granatíferas, esquistos 
anfibólicos, esquistos cuarzo sericíticos y 
cuarcitas. Asociados a estas rocas apare
cen metamorfitas de alta presión, 
esquistos de glaucofano y lawsonita, 
eclogitas y rocas ultramáficas 
serpentinizadas. El borde occidental pre
senta una marcada diferencia, pues 
mientras al norte de la latitud 4° Norte 
está conformado por metamorfitas del 
Complejo Arquía, al sur de esta latitud lo 
está por vulcanitas mesozóicas de afini
dad oceánica denominadas Grupo 
Diabásico y Formación Amaime. 

Los límites entre las unidades son 
tectónicos. El occidental de las rocas de 
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alto grado de metamorfismo correspon
de a la Falla Otú-Pericos, y el occidental 
del Complejo Cajamarca a la Falla San 
Jerónimo. El Complejo Arquía tiene como 
límite oriental la Falla Silvia-Pijao y oc
cidental la Falla Cauca -Almaguer, límite 
occidental de las rocas con metamorfismo 
dinamotérmico en los. Andes del norte, y 
oriental de las vulcanitas oceánicas 
mesozoicas denominadas Formación 
Barroso, Formación Amaime y Grupo 
Diabásico. 

ABSTRACT 

The Central Cordillera of Colombia is 
composed of five major litodemic units 
tha t can be followed from the border wi th 
Ecuador to the confluence of the Cauca 
and Magdalena rivers. Toe eastem margin 
is a discontinuos belt composed for high 
grade metamorphic rocks, including 
gamet anphibolites, feldspathic gneisses, 
intrusives granitoids, migmatites and 
granulites. Westward, and mainly along 
the axis of the Cordillera, the Cajamarca 
Complex is formed by quartz-serici te and 
actinolite schists, phyllites, quarzites and 
marbles. Toe Quebradagrande Complex 
is exposed westof the Cajamarca Complex 
and it is comprised by sedimentary and 
volcanic rocks of oceanic affinity, with 
sandstone, shales, black chert and 
limestone, asocia ted to a volcanic segment 
fonned of basalts and diabasas. West of 
the Quebradagrande Complex liesa wide 
set of metamorphic rocks named Arquia 
Complex, that includes metagabbroids, 
garnet amphibolites, amphibol schist, 
quartz-sericite shists and quarzite. Toe 
Arquía Complex is associated to a set of 
high pressure metamorphic rocks with 
glaucophane-la wsoni te schists, eclogi tes 
and serpentinized ultramafic rocks. Toe 
western border of the Central Cordillera 
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shows a clear diference, north of latitude 
4-SºN it comprised metamorphites of 
Arquia Complex, whereas southward it 
consists of Mesozoic vulcanitesof oceanic 
affinity called the Diabasic Group and 
Amaime Formation. 

The limits between the diferents complex 
that made the Central Cordillera ara 
always tectonised. The western limit of 
the Cajamarca Complex is the San 
Jerónimo Fault, the eastern limit of the 
Arquia Complex is the Silvia - Pijao Fault 
and the western limit of the Arquia 
Complex is the Cauca - Almaguer Fault. 
Toe Cauca-Al maguer fault represents the 
westemmost limit of the rocks that have 
suffered d ynamothermal metamorphism 
in the northern Andes. 

INTRODUCCION 

La cartografía geológica de la Cordillera 
Central de los Andes colombianos ha sido 
en gran parte realizada por el Instituto de 
Investigaciones en Geociencias, Minería 
y Química, INGEOMINAS, a lo largo de 
las tres últimas décadas, con apoyo 
logístico y técnico de los servicios 
geológicos de Estados Unidos y Gran 
Bretaña, y por trabajos de grado en la 
Universidad Nacional, los cuales se en
cuentran inéditos. Esta labor se hizo de 
forma radiada desde las oficinas de 
Medellín, !bagué, Cali y Popayán. Una 
vez la cordillera fue cubierta en su mayor 
parte, se vio la necesidad de unificar la 
nomenclatura para las unidades 
litológicas y estructuras geológicas 
correlacionables. Además, por su misma 
naturaleza, el léxico estratigráfico tuvo 
su debida evolución, con la consecuente 
aparición de nuevos conceptos y la acla
ración de otros ampliamente utilizados 
(N orth American Commision on 

Stratigraphic Nomenclature N.A.C.S.N., 
1983). 

La Subdirección de Geología del 
INGEOMINAS conformó en el año de 
1988 un grupo de geólogos dedicados al 
estudio cartográfico de la Cordillera 
Central, el cual determinó pautas para 
unificar la nomenclatura de las unidades 
y estructuras correlacionables de sur a 
norte proponiendo la reconsideración de 
algunos nombres. 

Este documento es una compilación de 
las conclusiones del grupo de trabajo que 
participó en el Primer Simposio de Geo
logía Regional - Cordillera Central, y en 
el cual se agregan varias sugerencias de 
acuerdo con los últimos artículos publi
cados. 

GEOLOGIA REGIONAL 

La Cordillera Central está conformada 
por cuatro megaunidades litodémicasm, 
cuya exposición ocurre de manera ininte
rrumpida desde el sur del país hasta la 
latitud 6º Norte, aproximadamente (Fi
gura 1), y una mega unidad de exposición 
discontinua que corresponde a la franja 
oriental de metamorfitasde alto grado , la 
cual no se describe en este artículo por no 
haber sido objeto del simposio. Una bue
na descripción de esta franja se puede 
leer en Feininger E;!t al. (1972), Barrero y 
Vesga (1976), González et al. (1988) y 
González (1991). 

(1) U "d d 1· od' . C d . n1 a 1t em1ca: uerpo rocoso pre om1-
nantemente intrusivo, altamente deformado y/o 
altamente metamorfoseado. En contraste con las 
unidades litoestratigráficas, la unidad litodémica 
generalmente no obedece las leyes de la
superposición. Sus contactos con otras unidades 
rocosas pueden ser sedimentarios, extrusivos, 
intrusiyos, tectónicos o metamórficos (N.A.C.S.N, 
1983) 
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FIGURA]. Unidades litodémicas regionales en la Cordillera Central y cortes 
esquemáticos de las localidades de referencia. 
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Complejo Cajamarca 

Nelson (1957) definió la "Serie de 
Cajamarca como el conjunto de rocas 
metamórficas y rocas diabásicas que 
afloran en la carretera !bagué-Armenia, 
limitadas en la parte oriental por el 
Batolito de granodioritas (Batolito de 
lbagué) y en el lado occidental por el 
Abanico de Armenia". 

En este artículo se denomina Complejo 
Cajamarca al paquete metamórfico com
puesto por esquistos cuarzo-sericíticos, 
esquistos verdes, filitas, cuarcitas y al
gunas franjas de mármoles que afloran 
en la sección Cajamarca -Alto de La Línea, 
entre una falla innominada en esta área y 
que regionalmente corresponde a las Fa
llas Otú-Pericos y Chapetón-Pericos, y la 
Falla Aranzazu-Manizales(MOSQUERA 
etal., 1982). Una compilación inicial sobre 
la nomenclatura utilizada para las uni
dades que conforman este Complejo fue 
hecha por González (1989). Al sur el 
Complejo Cajamarca está cubierto por 
vulcanitas del Plio-Pleistoceno; la apari
ción más meridional se encuentra al 
oriente del Macizo colombiano, en el 
sector de Quinchana - San Agustín 
(Cauca-Huila), donde afloran esquistos 
cuarzo-sericíticos y filitas. 

En el Valle del Cauca y Tolima, entre las 
latitudes 3°10' y 4° Norte, las rocas del 
Complejo Cajamarca se conocen como 
Grupo Cajamarca (McCOURT, 1984a). En 
esta misma latitud las rocas de este 
Complejo están en contacto fallado con el 
Batolitode lbagué(ESQUIVEL etal., 1985; 
McCOURT, 1984b), y en contacto 
intrusivo con el mismo cuerpo ígneo 
(MURILLO et al., 1982; McCOURT, 
1984b). Localmente el Batolito de Ibagué 
produce metamorfismo de contacto en 

los esquistos cuarzo micáceos del Com
plejo Cajamarca, cerca a la confluencia de 
los ríos Anamichú y San José (MURILLO 
et al., 1982). 

En el corte de La Línea, carretera lbagué 
- Armenia (Figura 1, corte E), se encuen
tra la sección del Complejo Cajamarca.
Mosquera et al. (1982) llamaron Grupo
Cajamarca a la parte metamórfica, loca
lizada al oriente del paquete-inicialmente
descrito por Nelson (1962). El límite
oriental lo constituye en parte la Falla
Chapetón - Pericos que pone en contacto
estas rocas con el Bato lito de !bagué y una
falla innominada, localizada al occidente
de la Falla Chapetón-Pericos, que pone
en contacto el Complejo tajamarca con
los Neises y Anfibolitas de Tierradentro.
Al occidente de la secuencia aflora en
contacto fallado el Intrusivo Néisico de lá
Línea.

En el tramo Mariquita-Manizales, 3º35' 
N,está cartografiado el GrupoCajamarca 
el cual aflora desde la Falla Mulato, en 
cercanías a la población de Mariquita 
(BARRERO y VESGA, 1976) hasta la Falla 
San Jerónimo, al oriente de Manizales, en 
parte cubierto por material volcánico 
(MOSQUERA, 1978). En este corte el 
Complejo Cajamarca aparece asociado a 
rocas de alto grado metamórfico, como lo 
son las Anfibolitas de Padua yel Intrusivo 
Néisico de Padua. 

A partir de la latitud 5°30' hacia el norte, 
el paquete de esquistos cuarzo sericíticos, 
esquistos actinolíticos y cuarcitas se res
tringe a la parte central de la Cordillera. 
En la parte oriental aflora el conjunto 
denominado "Rocas metamórficas de la 
Cordillera Central al Oeste de la Falla 
Otú" (FEININGER eta l., 1972) compuesto 
por metapelitas, metamorfitas de bajo 
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grado, neises feldespáticos y alumínicos, 
neises con homblenda, cuarcitas, neisés 
de silicatos calcáreos, skam, mármol y 
anfibolitas, y de otro lado las denomina
das "Rocas metamórficas al Este de la 
Falla Otú" (FEININGER et al., 1972) con
formadas porneis feldespático, anfibolita 
y mármol (FEININGER et al., 1972; 
COSSIO et al., 1987). Similarmente, al 
lado occidental de la franja que se 
correlaciona con el Complejo Cajamarca 
en los alrededores de Medellín, se locali
zan las Granulitas de El Retiro, Migrnatitas 
de Puente Peláez, Anfibolita granatífera 
de Caldas, Anfibolitas de Medellín, Neis 
de las Palmas y Neis de la Miel, dentro del 
Grupo Ayurá-Montebello (BOTERO, 
1963), que haría parte del denominado 
Complejo polimetamórfico de la Cordi
llera Central (RESTREPO yTOUSSAINT, 
1982). La franja de esquistos "negros" y 
"verdes" del Complejo Cajamarca conti
núa hacia el norte bordeando el oriente y 
el occidente del Batolito Antioqueño, y 
podría correlacionarse con el paquete de 
esquistos de bajo y medio grado de 
metamorfismo del Grupo Ayurá
Montebello (BOTERO, 1963), con las 
Cuarcitas, Mármoles y Esquistos de 
Feininger et al. (1972) y con los esquistos 
cuarzo sericíticos y actinolíticos del Grupo 
Valdivia (HALL et al., 1972). 

Las dataciones isotópicas obtenidas en 
rocas de este complejo (MAYA, 1992), 
aunque no corresponden a un muestreo 
sistemático y homogéneo, indican que 
existen varios eventos metamórficos, al 
menos dos en el Paleozoico y uno en el 
Cretáceo. Por lo tanto estas rocas consti
tuirían un conjunto polimetamórfico re
sultado de varios eventos superpuestos 
en el tiempo, y con diferentes condiciones 
de presión y temperatura (RESTREPO y 
TOUSSAINT, 1982). 
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Complejo Quebradagrande 

Grosse (1926) definió la Formación 
Porfirítica como un conjunto de derrames 
volcánicos de carácter ácido y básico, 
formados estos últimos ·por porfiritas 
diabásicas, porfiritas augíticas y 
"meláfidos" (basaltos con plagioclasa) con 
tobas. En la secuencia extrusiva aparecen 
intercalados sedimentos marinos. 

Posteriormente Botero (1963) describe la 
Formación Quebradagrande, y González 
(1980) hace una diferenciación en dos 
miembros: uno sedimentario compuesto 
por lutitas carbonosas arcillosas y en 
menor proporción, areniscas 
feldespáticas, limolitas, liditas y local
mente bancos de caliza negra, y otro vol
cánico constituido por rocas de afinidad 
toleítica con predominio de lavas 
basálticas, andesitas y piroclastitas. 

El Complejo Quebradagrande se pre
sen ta en la Cordillera Central como 
una franja alargada al parecer, sólo 
discontinua en las latitudes de Cali y 
Palmira (Valle del Cauca) (Figura 1, 
corte C). 

Una compilación inicial sobre la nomen
clatura empleada para este Complejo, en 
diferentes partes de la Cordillera Central 
fue hecha por Orrego (1989). Esta unidad 
ha sido cartografiada de sur a norte de la 
siguiente manera: 1) Formación 
Quebradagrande (MURCIA y CEPEDA, 
1991a,b) al oriente de Pasto, Nariño; 2) 
Complejo Quebradagrande al suroriente 
de Popayán (ORREGOet al., 1993a,b) y al 
nororiente de Popayán (ORREGO y PA
RÍS, 1991);3) Formación Quebradagrande 
(McCOURT, 1984a) en los departamentos 
del Valle y Quindío; 4) Formación 
Quebradagrande al oriente de Pereira 
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(CABALLERO y ZAPATA, 1983); 5) 
Formación Quebradagrande entre 
Aranzazu y Manizales (MOSQUERA, 
1978) y en las áreas de Salami na y Sonsón 
(GONZALEZ, 1980), y ai occidente de 
Medellín (MEJIA et al., 1983a,b). 

El Complejo Quebradagrande termina en 
cercanías a Santa Fe de Antioquia donde 
se acuña entre rocas metamórficas del 
Complejo Cajamarca y el Complejo 
Arquía (Figura 1). 

En el I Simposio de Geología Regional del 
INGEOMINAS, se propone el nombre de 
Complejo Quebradagrande para el 
litodema volcánico y el litodema 
sedimentario que aflora entre las franjas 
metamórficas denominadas Complejo 
Cajamarca y Complejo Arquía en la 
Cordillera Central de Colombia, y cuyos 
límites tectónicos corresponden al oriente 
por la Falla San Jerónimo, y al occidente 
por la Falla Silvia-Pijao (Figura 1). 

En algunos lugares los sedimentos inter
calados en el conjunto volcánico contie
nen fósiles cuya edad varía entre el 
Aptiano y el Albiano. Además, datos 
isotópicos indican edades desde .el 
Cretáceo Temprano, que podrían 
interpretarse como la edad magmática, 
hasta el Cretáceo Tardío que marcarían 
un evento metamórfico de muy bajo grado 
en la facies Prehnita-Pumpellyta. 

Complejo Arquía 

Esta unidad litodémica está conformada 
por rocas metamórficas de origen ígneo y 
sedimentario localizadas al occidente del 
Complejo Quebradagrande (Figura 1). El 
nombre original de Arquía se empleó 
para designar las rocas expuestas en el río 
Arquía, límites entre Antioquia y Caldas, 

esquistos cuarzo seticíticos, esquistos 
anfibólicos y anfibolitas granatíferas 
(RESTREPO y TOUSSAINT, 1974). Una 
compilación inicial sobre la nomenclatura 
utilizada para referirse a este Complejo, 
en diferentes partes de la Cordillera, fue 
hecha por Nuñez (1989). Desde el sur del 
país y de manera continua, hacen parte 
de este conjunto, las siguientes unidades: 
1) Secuencia metamórfica de Buesaco
compuesta por esquistos cuarzo
sericíticos y actinolíticos (MURCIA y
CEPEDA, 1991a,b); 2) una unidad
innominadaalorientedeBolívar(Cauca),
conformada por esquistos cuarzo
sericíticos, actinolíticos, cuarcitas y
metamorfitas de bajo grado (ORREGO et
al., 1993b); 3) Metamorfitas de afinidad
oceánica, Anfibolita y Metagabro de San
Antonio, Esquistos Verdes de la Mina, y
Metagabrode Pueblo Nuevo (ORREGO y
PARIS, 1991); 4) Complejo Bolo Azul
(metagabroides), el Complejo Rosario
(esquistos anfibólicos y anfibolitas
granatíferas), y el Grupo Bugalagrande
(esquistos cuarzo sericíticos y cuarcitas)
(GROTJOHANN y McCOURT, 1981); 5)
Complejo ígneo -metamórfico del río
Rosario (ESQUIVEL et al., 1981); 6)
Anfibolita Granatífera de Pijao
(TOUSSAINT y RESTREPO, 1978); 7)
Esquistos de Lisboa -Palestina, Anfibolita
Sausurítica de Chinchiná y el Neis de
Chinchiná (MOSQUERA, 1978); 8) Gn,i.
po Arquía (RESTREPO y TOUSSAINT,
1975); 9) Esquistos Anfibólicos del río
Cauca (GONZALEZ, 1980); 10) Esquistos
de Sabaletas (RESTREPO et al., 1978).

En el sector sur de la cordillera Central, 
esta mega unidad presenta del lado orien
tal varias exposiciones de rocas relacio
nadas con un cinturón metamórfico de 
alta presión compuesto por los Esquistos 
de Barragán (McCOURT y FEININGER, 
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1984), los Esquistos azules de Pijao 
(NUÑEZ y MURILL0, 1982), y los cuer
pos de eclogitas en asociación con rocas 
ultramáficas generalmente serpen
tinizadas, que se observan entre Barragán 
y Pijao. Los Esquistos de Jambaló 
(0RREG0 et al, 1980) están relacionados 
con el límite tectónico entre el Complejo 
Arquía y el Complejo Quebradagrande. 

Las edades isotópicas en lasmetamorfitas 
del Complejo Arquía, indican un evento 
cretácico. El problema fundamental en la 
interpretación de estas edades, teniendo 
en cuenta las condiciones tectónicas y los 
métodos empleados, es si corresponden a 
rocas que se formaron durante el 
Mezosoico y sufrieron metamorfismo 
posterior (RESTREPO y T0USSAINT, 
1975), o si se trata de metamorfitas 
paleozoicas afectadas térmicamente en el 
Cretáceo (McC0URT et al, 1984a) 

Vulcanitas Oceanicas Mesozoicas 

Esta unidad está constituida por rocas 
volcánicas básicas de afinidad toleítica 
con intercalaciones de sedimentitas ma
rinas. Bajo esta denominación se agrupan 
de manera informal, las rocas ubicadas al 
occidente del Complejo Arquía en con
tacto tectónico por medio de la Falla 
Cauca-Almaguer (Figura 1, cortes A,B,C 
y D) y que han sido descritas de sur a 
norte así: 1) Grupo Diabásico (MUROA y 
CEPEDA, 1991a,b;0RREG0 et al., 1993); 
2)Complejo Barroso-Amaime(0RREG0
y PARIS, 1991, 0RREG0 et al.,1993a); 3)
Grupo Diabásico (NELSON, 1962); 4)
Formación Amaime (ASPDEN, 1984;
GROfJ0HANN y McC0URT, 1981); 5)
Formación Amaime (INGE0MINAS,
1992); 6) Formación Barroso (ALV AREZ
y G0NZALEZ, 1978); 7) Grupo Diabásico
y Formación Quebradagrande al occi-
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dente de Pereira (CABALLER O y 
ZAPATA, 1983); 8) Formación 
Quebradagrande al occidente de la que
brada Sinifaná en la vía Amagá -
Bolombolo (CALLE et al., 1984; MEJIA et 
al., 1983a,b). Para las cuatro últimas refe
rencias (numerales 7 y 8) se recomienda 
no incluir estas rocas en el denominado 
Complejo Quebradagrande, teniendo en 
cuenta su posición geográfica y tectónica 
respecto a las unidades consideradas 
anteriormente y los límites establecidos 
para ellas. 

Aunque en esta unidad predominan las 
rocas volcánicas, se presentan ocasional
mente lentes irregulares de rocas 
sedimentarias, especialmente chert y

sedimentitas silíceas a veces con fauna 
del Cretáceo tardío. Algunas dataciones 
isotópicas en vulcanitas básicas (MAYA, 
1992) indican edades entre el Cretáceo 
temprano y el Cretáceo tardío. 

TECTONICA 

Las unidades litodémicas de la Cor
dillera Central están limitadas por 
grandes sistemas de fallas que han 
sido denominadas de diferente ma
nera. Este capítulo presenta la pro
puesta para una denominación re
gional (Figura 1). 

Teniendo en cuenta el significado tectono
estructural de cada uno de estos sistemas 
y la diferente nomenclatura con la cual se 

. conocen las distintas fallas en la Ji teratura 
·geológica colombiana (PAGE, 1986), en
este capítulo se presenta una propuesta
para la denominación regional de las
principales fallas (Figura 1) en esta región
de los Andes colombianos y en especial
de aquellas que definen los límites entre
las unidades c_onsideradas.
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Falla Otú - Pericos. 

Este sistema marca el límite occidental de 
las rocas de alto grado metamórfico con
sideradas de edad precámbrica 
(FEININGER et al., 1972; BARRERO y 
VESGA, 1976) localizadas en el borde 
oriental de la Cordillera Central (Figura 
1, corte E). Se correlaciona con la Falla 
Chapetones. 

Falla San Jerónimo 

Constituye el límite occidental del Com
plejo Cajarnarca (Figura 1). La referencia 
original corresponde a Grosse (1926). Esta 
falla de sur a norte recibe los siguientes 
nombres: 1) Moras, al oriente de Popayán 
(ORREGOyPARIS, 1991;ORREGOetal., 
1993a); 2) Guenque (McCOURT y VER
DUGO, 1984) al oriente de Cali donde 
pone en contacto el Complejo Cajamarca 
con metamorfitas del Complejo Arquía; 
3) Campanario (McCOURT et al., 1984b)
en los sectores de GÉNOVA y PIJAO; 4)
Aranzazu - Manizales en el Alto de La
Línea (MOSQUERA et al., 1982); 5) una
falla innominada al oriente de Manizales
(MOSQUERA, 1978); 6) entre Salamina y
Santa Bárbara el límite occidental de
Cajamarca ha sido trazado como contac
to inferido y la Falla San Jerónimo atra
viesa el Complejo Quebradagrande; 7) al
occidente de Medellín se denomina San
Jerónimo (GROSSE, 1926; BOTERO, 1963;
MEJIA et al., 1983a,b), coincidiendo con
un trazo de la Falla Romeral (en el sentido
estricto de GROSSE, 1926) en cercanías a
Santa Fé de Antioquia, donde converge
con la Falla Cauca (Cauca - Almaguer).

Falla Silvia - Pijao 

Corresponde al límite oriental del Com
plejo Arquía, y occidental del Complejo 

Quebradagrande (Figura 1 ). Se conoce en 
los trabajos cartográficos como: 1) Buesaco 
(MURCIA y CEPEDA, 1991a,b); 2) El 
Rosal (ORREGO et al., 1993b); 3) Silvia -
Paispamba (ORREGO et al., 1993a; 
ORREGOyPARIS, 1991);4)Pijao-Génova 
(McCOURT, 1984b); 5) falla innominada 
en los alrededores de Pereira (CABA
LLERO y ZAPATA, 1983); 6) La Merced 
(GONZALEZetal., 1980b);7)Piedecuesta 
(GONZALEZ et al., 1980a; MEJIA et al., 
1983b); 8) parte de Piedecuesta y de 
Romeral(CALLE etal., 1984a);9)partede 
Romeral y Ubito (GROSSE, 1926; MEJIA 
et al., 1983b); 10) Aurrá y Romeral 
(GROSSE, 1926; MEJIA et al., 1983a). 

Falla Cauca - Almaguer (Falla 
Romeral) 

Esta megafalla marca el límite occidental 
del Complejo Arquía, y el de las rocas con 
metamorfismo dinamo-térmico en los 
Andes del norte, y es conocida en los 
artículos internacionales como Falla 
Romeral o Zona de Falla Romeral (Figura 
1). París (1989) presenta un resumen so
bre losdiferentesnombresque ha recibido 
esta falla. Grosse (1926) llamó Falla Cauca 
occidental al trazo que corresponde al 
contacto entre las rocas metamórficas más 
occidentales de la Cordillera Central y las 
rocas volcánicas denominadas poste
riormente Formación Barroso. Esta falla 
controla parcialmente el curso del río 
Cauca entre las latitudes de Bolombolo y 
Sabanalarga (Antioquia); más tarde 
Grosse (1935) identificó el contacto entre 
las rocas metamórficas y las volcánicas, 
cer<;:a de las poblaciones de Timbío y Do
lores (Rosas) en el departamento del 
Cauca, con una falla innominada. Nelson 
(1957) traza una falla por más de 150 km 
desde Armenia hasta el río Palo en el sur 
(en BARRERO et al., 1969). Carey (1958) 
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denomina esta falla como "Colombian 
Megashear". Campbell (1968) reconoce el 
límite occidental de las rocas 
metamórficas en la Falla Dolores y la 
identifica como una falla dextro-lateral 
con prolongación al Ecuador. Barrero et 
al. (1%9) llaman al límite entre un basa
mento siálico al oriente y uno simático al 
occidente como Falla Romeral; esta falla 
constituiría el trazo original de Grosse 
(1926) hasta aproximadamente la latitud 
de Manizalesdonde vendría atravesando 
las rocas del Complejo Quebradagrande 
y serviría de límite entre las rocas del 
Complejo Arquía y el Grupo Diabásico 
(ver Plancha Nºl en BARRERO et al., 
1969). Para Case et al. (1971) "Dolores 
megashear zone" separa el núcleo de 
Suramérica, definido por anomalías 
gravimétricas fuertemente negativas y 
rocas cristalinas del Precámbrico y 
Paleozóico al oriente, de un área de cor
teza oceánica al occidente" Esta falla 
continua como la Falla Guayaquil en el 
Ecuador. Alvarezet al. (1975) llaman Falla 
Sabanalarga el contacto de las rocas 
metamórficas del Grupo Valdivia y las 
"Rocas verdes de _la Cordillera Occiden
tal", entre las latitudes de Sabanalarga y 
cercaníasdeltuango(Antioquia),yllaman 
Falla Romeral a una estructura de direc
ción nororiente que sirve de límite oriental 
al Macizo de Puquí con parte de los 
esquistos del Grupo Valdivia y en otras 
partes que atraviesa este mismo grupo. 
Duque-Caro (1973) reconoció estas pro
vincias geológicas en la costa norte y 
prolongó el trazo original hacia el norte 
aproximadamente 140 km (DUQUE
CARO, 1980). 

Los trabajos de cartografía local muestran 
los siguientes nombres para la falla que 
sirve de límite occidental a las rocas 
metamórficas en la esquina noroccidental 
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del bloque de Suramérica: 1) Sistema de 
Fallas de Romeral (MURCIA y CEPEDA, 
1991a,b); 2) Bolívar-Almaguer(ORREGO 
et al., 1993b; ORREGO et al, 1993a; 
ORREGO y PARIS, 199U; 3) Romeral 
(McCOURT y VERDUGO, 1984; 
McCOURT et al., 1984a; McCOURT, 
1984b; McCOURT et al., 1984b); 4) Cauca 
Occidental (GROSSE, 1926; MEJIA et al., 
1983a y 1983b); 5) Sabanalarga 
(AL V AREZ et al, 1975). 

DISCUSION 

El presente artículo hace referencia a una 
descripción litológica generalizada, y las 
correlaciones obedecen a un esquema 
descriptivo regional. Las unidades 
litodémicas descritas presentan conti
nuidad desde límites con el Ecuador hasta 
la latitud de 3 º50' - 4 º N, donde el panora
ma se hace más confuso debido a la pre
sencia de rocas "ajenas" a los cinturones 
descritos. Caso concreto lo constituye el 
Complejo Cajamarca que � encuentra 
asociado a neisesdealto grado, anfibolitas 
en ocasiones granatíferas en los alrede
dores de Medellín, y granulitas en el área 
de El Retiro, todas ellas al oriente de la 
Falla San Jerónimo. Esta situación impide 
continuar con la simplificación litodémica 
que se traía desde el sur. Además la -pre
sencia de granulitasen el Macizo de Puquí 
(GONZALEZ, 1993) dentro de las rocas 
de Valdivia ratifica tal situación. De otro 
lado todo el grupo de rocas metamórficas 
que se ubican en el área oriental de la 
Cordillera Central, en Antioquia, re
quiere actualmente de un ordena
miento dentro de un marco litológico 
y evolutivo. 

El Complejo Quebradagrande constituye 
una franja que sólo se interrumpe en la 
latitud 3°30 - 4° Norte, y su composición 
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es similar en toda su extensión. El Coin
plejo Arquía tierie una continuidad re
gional, aunque aflora en escamas en el 
borde occidental de la Cordillera Central, 
presentándose en algunos sectores una 
gama litológica más amplia. 

De la misma manera, las fallas que sirven 
de límite a las unidades litodémicas tie
nen continuidad regional. 
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