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Por provenir de alguien con tanta experiencia en la
investiqacion del occidente colombiano, consideramos
bienvenida la minuciosa crltica del colega Alvaro Nivia,
entre otras cosas porque adernas de ilustrativa, nos permite
recapacitar sobre las ideas expuestas por nosotros en el
articulo comentado, yen especial sobre los asuntos que el
considera dudosos 0 no suficiente;nente fundamentados.

Con respecto a las inquietudes planteadas en el
comentario anterior caben las siguientes explicaciones:

Como 10 muestran los esquemas generalizados del
trabajo que mot iva el comentario, los mapas que acornpanan
el articulo de KAMMER (1993: Figs. 2, 4, 8) Y los mapas
geologicos de Colombia de INGEOMINAS (1976) Y GEOTEC

(1988), las sucesiones rocosas, en general vulcano-
sedimentarias de que trata el articulo de KAMMER & MOJICA

(1996) tienen que ver con las Formaciones Quebradagrande,
San Pablo, La Soledad, que se encuentran, a manera de
franjas estrechas y alargadas en direcclon N-S, en medio
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de un basamento pre-Cretacico. constituido por rocas
rnetarnorticas de bajo grado. Las relaciones cartoqraticas
implican, entonces, que las sucesiones cretacicas: a) se
acumularon score el basamento; b) que son restos de
mantos de corrimientos venidos desde el occidente; y/o, c)
que son restos de corteza oceanica atrapados, en forma de
emparedado, por bloques del basamento. Por 10anterior,
mientras la aloctonla no sea demostrada, al tratar de
elaborar cortes geologicos E-W, resulta forzoso interpretar
tales franjas como restos de rocas "jovenes" conservadas
en cubetas, 0 depresiones del basamento, vale decir en
sinclinales, 0 como cunas con una muy profunda ralz, e. g.
como en el caso de la Fig. 2 de K-M. Empero, si se
demuestra que el Cretacico reposa sobre el basamento,
como 10 indica e i1ustra KAMMER (1993), la ultima operon
resulta descartable.

En el texto del comentario se expresa que "Ia relacion del
Cretacico no se ha reportado en ninguna parte" y que las
secuencias del Cretaclco "expuestas" a ambos lados del



Antiforme del Cauca - propuesto por KAMMER(1993: 30) - no
son correlacionables. Tal relacion fue descrita, con algun
detalle, en el trabajo previo de KAMMER(op. cit.: 31), donde
el autor se ocupa de las unidades litologicas que conforman
las escamas tectonicas del Sinclinal de Ouebradagrande.
Segun el, la unidad basal es arenosa a corplomeratca, con
interposiciones de lutitas, y que hacia arriba se ve cruzada
por diques de diabasa. Se trata de una secuencia que
anteriormente habia side asignada al basamento
metamornco, pero que KAMMERintegra a la cobertera, con
base en una serie de argumentos que tienen que ver con el
caracter no rnetarnornco de las mismas ... Una relacion
similar ha side descrita por GONzALEZet al. (1977),
RODRiGUEZ& RoJAS (1985) Y HUBER(1982), donde los
sedimentos cretacicos, alii carentes de intercalaciones
vocamcas, reposan sabre un basamentofiHtico-esquistoso.

Las relaciones entre la secuencia basal elastica y la
superior de "Iujos basaltlcos" se explica en el texto cuando
se aduce que las fallas tienen una inclmacion persistente
hacia el oriente, que los flujos contienen estructuras
indicativas de polaridad, con los topes dirigidos hacia el
oriente, y que la secuencia basal elastica solo esta expuesta
en el borde occidental del Antiforme. Asi las cosas, la
estructura global del Sinclinal de Ouebradagrande se parece
mas bien a una irnoricacion con la base aflorando en su
costado occidental.

Las Formaciones San Pablo, La Soledad, Valle Alto (en
parte), Quebradagrande y el Grupo Cafiasgordas se
acumularon durante diferentes lapsos del Cretacico: en el
caso de la Fm. Ouebradagrande se trata de una fauna
epineritica asignada al Aptiano-Albiano por BOTERO&
GONzALEZ(1983). La presencia del Cretacico Superior en
esta misma Formacion Ouebradagrande se puede inferir a
partir de una identificacion preliminar de radiolarios (BOTERO
1968, en HALLet al. 1972). La indicacion de la existencia de
Cretacico Superior dentro de sedimentos turbiditicos
relacionados, asi sea solo geograficamente, con el Grupo
Cafiasgordas, esta documentada par fosiles (amonitas y
bivalvos) del Campaniano-Maastrichtiano (ETAYO1989).

En 10relativo a los estilos estructurales en ambos flancos
de la Cordillera Central, debemos admitir que efectivamente
hay un error de transcripcion, acuciosamente descubierto
por el revisor, que justifica el sic anotado por el. Asi, donde
dice "'anco occidental" deberfa decir "Ianco oriental" No
Obstante, mas adelante el texto es claro en el sentido de que
la tectonica del f1anco oriental es de bloques.

Con respecto al origen de los cuerpos maficos y
ultramafir.os, asociados con la Fm. Quebradagrande, el
texto de KAMMER& MOJICAindica que la Falla de Romeral
fue propuesta par GROSSE(1926), dentro del area del
Sinclinal de Ouebradagrande, de dichos autores, y como
una fractura reactivada par movimientos miocenicos. EI
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terrnino fue extendido mas tarde a otros lineamientos y
fallas de la vertiente occidental de la Cordillera central. Se
dice tambien que dichas fracturas pudieron servir de via de
penetracion para los cuerpos maticos y ultrarnancos que
RESTREPO& TOUSSAINT(1974) integran en el Complejo
OfioHtico del Cauca. Como 10explica KAMMER(1993), hay
tarroien intrusivos que penetran la Fm. Ouebradagrande.
No se asevera, sin embargo, que dichos cuerpos igneos
sean mlocenicos, sino que las deformaciones y
fracturaciones del basamento son posteriares a la
acurnulacion de la Fm. Ouebragrande, yen el entender de
KAMMER(1993), lararnicas. En cuanto a su origen, es clare
que se derivan de niveles profundos, seguramente
subcorticales, 10cual quiere decir que el Sistema de Fallas
de Romeral alcanz6 a interesar la corteza inferior. En 10que
concierne al mecanisme de emplazamiento, debe
diferenciarse entre el caracter intrusivo de los cuerpos
maticos y protrusivo de los cuerpos ultrarnaticos. Estos
ultirnos se prsentan como tectonitas completamente
serpentinizadas y por esta misma circunstancia, detinen
macizos diapiricos muy parecidos a domos salinos (KAMMER
1993). La ornmpresencia de serpentinitas en la Cordillera
Central a 10 largo de accidentes tectonicos indica la
proximidad de una capa ultrarnatica a una profundidad
relativamente somera, 10que a su vez concuerda con un
gradiente metarnortico sumamente elevado del basamento
pre-Cretaclco. Vale recalcar que estos cuerpos uitrarnaticos
no deben confundirse, ni por su edad ni por su asociacion
litoloqtca, con los macizos ultramaticos del Valle del Cauca
mas al sur, y que serla prudente no incluirlos en el Complejo
Ofiolftico del Cauca. En la Dunita de Medellin aflora adernas
un complejo subcortical, que por su plegamiento y su
defromacion intema muestra un parentesco inconfundible
con el basamento metam6rfico (KAMMER1991).

Por otro lado, intrusiones basicas - principal mente en
forma de pequefios stocks - ocurren en diversos puntos de
la Cordiilera Oriental (v. DELALOYE& FABRE1983), en
especial en su vertiente W, donde afectan mas que todo
sedimentitas del Cretacico Inferior, pero que alcanzan
localmente hasta el Santoniano. Se trata de los gabros
piroxenicos con afinidad tholeitica que describen MORENO
& CONCHA(1993). En este caso, parece plausible asumir
tambien que dichas rocas provengan de regiones
sUbcorticales, y que representan magmas que, de algun
modo, lograron ascender hasta el sitio de emplazamiento,
y sin mayor contaminacion cortical, durante los episodios
deformativos que dieron origen a la gran cuenca cretacica
colombiana. En este caso, no es necesario ni conveniente
interpretar su origen en conexi6n con una dorsal oceanica.
Asimismo, el hecho de que esas racas gabroides y de alta
densidad se hayan emplazado hasta niveles altos de la
corteza no constituye novedad alguna, pues es conocido el
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Comentarios

caso de mafitas y ultramafitas, que cortan toda la corteza
continental y alcanzan la superficie en zonas de escudo
(kimberlitas), ya sea por medio de chimeneas 0 a traves de
zonas de "rifting". En esos lugares, la tect6nica es distensiva
debido a los abombamientos del zocalo que tienden a lIenar
los vacios creados por la separaci6n de masas.

Las relaciones de campo parecen indicar que las
secuencias que constituyen las Formaciones del Cretacico
de la Cordillera Central, a pesar de ser claramente marinas,
se acumularon sobre rocas metam6rficas (basamento) pre-
existentes, vale decir sabre un sustrato "continentalizado".
Que el vulcanismo tenga que ver can un centro de expansi6n
durante el cretacico y que haya alcanzado zonas
supracorticales es otra cosa. Aqui es preciso recordar que
en el contexto general del pais, el Cretactco del Occidente
Andino parece representar las acumulaciones en una zona
abisal y/o del pie continental adyacente a la extensa
plataforma epicontinental, slliciclasttca, del Oriente Andino.
En ese sentido apuntan las abundantes turbiditas proximales
y distales presentes en las formaciones cretacicas de las
Cordilleras central y Occidental. La tectoruca durante la
acumulaci6n de las unidades que nos ocupan se interpreta
tarnbien como distensiva, como producto de la postulada
separaci6n de Norte y Surarnerica, y responsable de la
formaci6n del Caribe (v. FRISCHet et. 1992; MESCHEDE&
FRISCH1996).

Por ultimo, nos parece conveniente aFiadir que el trabajo
de K-M, 10 que intenta es lIegar a interpretaciones acordes
con las observaclones de campo de los auto res y los datos
de la geologia regional, hip6tesis que no necesariamente
tienen que caer en el campo de las "ideas corrientes" que
puedan chocar can la realidad de campo. De todos rnodos,
aceptamos que en el asunto que mot iva esta nota "hay
todavla mucha tela para cortar", y entendemos que estas
discusiones resultan provechosas para la geologia del
pais, pues el debate ha de conducir, necesariamente, a
investigaciones nuevas y dirigidas a resolv~r las inquietudes
y los puntos de polermca aqui arriba tratados
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