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INTRODUCCION

En la eomprension de la Geologia Regional del norte de los Andes
juega un papel muy importante la interpretacion que pueda .darse a la
Histcria GeolOgica de la Cordillera Central de Colombia. Sin embargo,
el esclarecimiento de los eventos que han influido en la Historia GeolO-
gica de esta unidad geoteetonica no esta libre de complicaciones que
dificultan su interpretacion correcta. Esa dificultad radica especialmente
en la escases de afloramientos con rocas datables, ya sea paleontologica
o radiometricamente.

Tal vez el problema mas interesante es el que se relaciona con la
edad exacta del metamorfismo que afecto las roeas que eonforman esen-
cialmente la Cordillera. Lapresente nota es _una eontribucion mas para
la datacion del metamorfismo regional que afecto el Grupo de Cajamarca
y se apoya en los nuevos hallasgos de rocas fosiliferas del Paleozoico
superior en el costado oriental de lit Cordillera Central.

La nueva localidad fosilifera se encuentra a 3.5 kms al SE de Ro-
vira (Tolima), poblacion queesta situada a 22 kmsal S de la ciudad
de Ibague. Las exposiciones de rocas paleozoic as son accesihles mediante
la carretera que conduce de Rovira a la Inspeccion de Policia de Santa
Rosa. Desde el puente sobre el rio Guac6, situado a 3 kms 'de Rovira,
puede Ilegarse a los afloramientos localizados a 1.100 metros de altura,
por un camino de herradura.
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Situacion. geologic« general.

Las rocas del Paleozoico superior estan expuestas a 10 largo de una
fall a que las pone en contacto con formaciones terciarias por el NW. La
falla tiene un rumbo general NE-SW y borde a el margen derecho del
rio Cuaco. Por el sur las capas paleozoicas est lin en contacto aparente-
mente normal con el Grupo Payande,

Toda el erea se encuentra atravesada por diques de composicion in-
termedia 0 hasica y que intruyen inclusive las calizas de la Formacion
Payande, EI Paleozoico tamhien esta afectado por estas intrusionee. En
general, las rocas paleozoic as presentan un alto grado de fracturamiento
y plegamiento que se refleja en el mal estado de eonservacion de los
foailes, pero en ninguna parte se observe metamorfismo en la serie
paleozoica.

E.tratipojiQ,.

Del costa do oriental de la Cordillera Central en Ia region del VaIle
Alto del Magdalena, se conoce ya un buen mimere de trabajos que se
han ocupado de Ia estratigrafia de Ia region. En esta breve nota nos
referiremos iinicamente y en forma general a las rocas paleozoicas que
afloran por debajo del GrupoPayande. Su deseripcidn detaIlada y sus
relaciones eetratigrefieas con Ia geologia regional del area, sera objeto
de un estudio mas coneiso que aparecera posteriormente.

Desde el punto de vista lito16gico y paleonto16gico Ia serie paleozoica
sedimentaria puede subdividirse en tres unidades claramente reeono-
cihles, tal como se observan en la seeeion de la quebrada Ellman, a
saber~

a) Areniseas cuarciticas y conglomerados.
b) Shales negros fosiliferos.
c) Areniscas y arcillolitas fosiliferal.

a) Arem.ctu cuarcitictu y conglomerado,.

Partiendo de la suposicion de que I. serie paleozoiea representa
una secuencia normal, como puede deducirse de las observaciones de
campo, las roc as mas antiguas de Ia serie expuestas, son las areniscas
cuarciticas y conglomerados. La mejor expoeicion de eeta unidad ee en-
cuentra a una altura de 900 metros en el cauce de Ia quebrada Ellman.
Se trata de una roca gris muy compacta, estratificada en bancoe de
60 em a un metro, que en ese punto tienen un rumbo N 25° E y buzan
al SE.
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Aunque lOBbancos estan frecuentemente separados por intercala-
ciones de material mas fino, en general lieapreeia un predominio de la8
areniscas en esta parte inferior de la serie, Con la lupa pueden distin-
guirse granos bien redondeados de cuarzo cementados por cemento ai-
liceo. EI tamafio del grano, que en general parece bien seleccionado,
varia entre tamafio medio a grueso, Los conglomerados se encuentran en
la parte alta de este conjunto y pueden estar Interestratificados 0 hacer
parte de los bancos de arenisca, en cuyo caso se puede observar un paso
gradual en el tamafio del grano, La base de esta unidad no aflora; el
espesor expuesto alcanza aproximadamente a '70 metros.

h) Shales negros fosiliferos.

Eneima de las cuareitas descansan capas de una roea de color gris
oseuro hasta negro, en la cual no puede observarseclaramente una estra-
tiJicaciondebido a la deformacion tectonica, Son rocas fosiliferas pero
el mill estado de conservacion de los fOiiles no ha permitido hacer una
determinacion segura. En general, se trata de una roca de grano muy
fIno, altamente fracturada, Los pIanos de fracturamiento estan impreg-
nados con oxides de hierro. EI espesor de este conjunto es de 30 metros.
En cuanto a la fauna pueden distinguirse briozoos y restos mal censer-
vados de braquiopodos.

c) Areniscas yarcillolitas fosiliferas.

La unidad superior de la serie sedimentaria paleozoica esta bien
expuesta, sobre el camino que conduce del puente sobre -el rio Guaco
al alto de EI Iman, a una altura de 1.100 metros. Esta se caracteriza
por el predominio de areniscas blandas, de color amarillo, tamhien muy
fracturadas, aunque aqui es mas facH determinar la estratificaciou ; sin
embargo, no puede tomarse un buzamiento exacto; el rumbo general de
las capas en este punto es N·S. Entre las areniscas se presentan tamhien
intercalaciones de areilIa d.e color amarillo naranja en capas de unos
20- 30 cms de espesor.

Las areniscas son rocas de grano fino con un alto contenido de mica
y muy porosas. Muestr,an, ademas, un alto grado de alteraeion que en
la sU,perficie da a la roea un color rojizo, producto de los oxidos de
hierro. EI espesor de esta unidad es dificil decalcwar debido a las com·
pIieadones tectonicas.

Este conjunto de rocas es altanlente fosilifero especialmente en ,BUS
horizontes mas altos. La fauna eBta compued" escncialmente por
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hriozoos, braquiopodos, crinoideos y trilohites. De los fosiles quese han
logrado determinar, tenemos los siguientes:

Fenestella venezuelensis WEISBORD,1929
Schuchertella crassa IMBRIE,1959
Elita sp.
Neodelthyris .p.
Strophopleura .p.
Mucrospirifer mucronatus (CONRAD,1841)
Spinoeyrtia sp.

Como ya se cite anteriormente, las rocas paleozoic as tambien estan
atraveaadas por diques de caracter intermedio a basico. En la seccion
de la quehrada Ellman la serie paleozoic a esta intruida por un dique
riodacitico de textura porfiritica. Estas rocas estan hien expuestas sobre
el camino hacia el cerro Ellman, aunque alIi presentan un alto grado
de alteracion, Un huen afloramiento con la misma roca fresca se en-
cuentra en el rio Luisa hajo el puente de La Floresta. En este punto se
ohserva muy clara mente que la intrusion afecto la Formacion Pre-
payande ; es decir, que la edad de la roc a intrusiva es por 10menos P08t.
Prepayande,

Edad y correlacion.

Una data cion segura 8010puede deducirse para aquellos estratos que
contienen fauna. De Ias areniscas del conjunto inferior. no se conocen
aun fosiles y, por 10 tanto, solo puede decirse que son paleozoicas, ya
que deben situarse estratigraficamente entre las rocas metamorficas del
grupo de Cajamarca y los estratos fosiliferos superiores ya descritos,

La fauna £Osil encontrada en el conjunto superior de areniscas y
arcillolitas sugiere una edad paleozoica superior, mas concretamente
Devoniano medio a superior.

Con base en su litologia y su contenido faunistico, la aerie paleozoica
de la quehrada Ellman puede correlacionarse facilmente con forma-
ciones devonianas de otras Iocalidades, Litologicamente recuerda la aerie
devoniana de Santa Maria de Bata (STIBANE,1968), donde la parte in-
ferior tambien son areniscas cuarzosas con intercalaciones conglomera-
ticas; empero, en esta ultima localidad esa parte inferior proporciono
fauna que permitio fijarla tamhien dentro del Devoniano medio. La
parte superior de las areniscas y arcillolitas fosiliferas (tercer conjunto)
se asemeja mas a aquellas del Devoniano de La Jagua (Buila), en el
costa do occidental de la Cordillera. Oriental (STIBANEy FORERO, 1969)
y de Floresta (Boyaca), (CASTER,1939).
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La extremada pobreza de exposieiones con rocas fosiliferas ha sido
hasta hoy uno de los mayores problemas para determinar la edad del
metamorfismo que afecto al Grupo de Cajamarca. Por otra parte STIBANE
(1970). expone las dificultades que se presentan para hacer una datacion
absoluta por medio de determinaciones radiometricas. BAllREROet al,
(1969), concluye que Ia Cordillera Central existia como un are.a emer-
gida desde fines del Paleozoico y que las rocas y el metamorfismo de la
Cordillera Central pertenecen al Paleozoico inferior (Cambro. Ordovi-
ciano? ). STIBANEpudo demostrar que ese metamorfismo tuvo Iugar en el
tiempo anterior a la deposita cion de los conglomerados de Ia Formacion
Prepayande, En efecto"dichos conglomerados no solamenten» present an
metamorfismo, sino que, aiin mas, contienen fragmentos de rocas proce-
dentes del Grupo de Cajamarca, entre otros, fragmentos de filitas.

Aunque el contacto entre la serie paleozoica del sur de Rovira y las
filitas del Grupo de Cajamarca no se ha observado atin en ningiin sitio,
es facil suponer que si la serie paleozoica no muestra el mas leve meta-
morfismo, como si 10 muestran las rocas del Ordoviciano de La Crista-
lina, al W de Puerto Berrio, la edad de la recristalisacion debe fijarse
despues del Ordoviciano, pero antes del Devoniano medio; quiza en el
tiempo comprendido entre el Siluriano y el Devoniano inferior.

CONCLUSIONES

De 10 expuesto anteriormente se desprenden los siguientes hechos
de importancia:

1. La facies del Devoniano en Colombia es esencialmente Ia misma en
la region Norandina. En las series devonianas se encuentran siempre
areniscas cuarciferas y conglomerados en Ia base y areniscas de
grano fino y arcillolitas fosiliferas en la parte superior. Los foailes
encontrados hasta ahora en el Devoniano en Colombia son siempre
de amhiente marino"

2. Aqui como en el resto de la region Norandina las rocas devonianas
no presentan el mas leve metamorfismo. En ninguna parte que se
conozca se han encontrado roeas devonianas con metamorfismo
regional.

3. La edad del ultimo metamorfismo regional en la region correspon·
diente a las Cordilleras Oriental y Central, puede Iijarse mas exac-
tamente desde el punto de vista crono16gico. Ese metamorfismo tuvo
lugar despues del Ordoviciano, pero antes del Devoniano medio;
posiblemente durante el Siluriano·Devoniano inferior y corresponde
a la orogenesis Caledoniana.
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4. DespueSsde la Ultima recristalizacion que afecto la serie cambro-
ordoviciana del Grupo de Cajamarca, la Cordillera Central estuvo,
por 10 menos en parte, inundada por un mar somero durante el
Paleozoico superior, compcrtandose asi como una area negativa
en el. Devoniano medio.

S. Con los nuevos datos que se conocen, espeeiahnente de la region
de Payande-Rovira-Ibague, surge ahara la duda, de si por 10 menos
parte de la serie roja de la Formacion Prepayande debe fijarse en
el Paleozoico superior (tal vez Pensllvaniano-Permiano) , corres-
pondiendo asi a I. Formacion Jordan de CEDIEL (1968).

7
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