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Clirnatologia.- Los tres facto res principales en el modelado de la 
Geomorfologfu de una region son; el clima, la naturaleza de las ro
cas que forman el subsuel0 y su tectonica. Como el clima es un fac
tor importante en la geomorfologfa se dan algunos datos generales 
sobre el mismo en la zona que se estudia., 

Entre los elementos que forman el elima y que esUm intima
mente reIacionados entre si, 81 mas importante en la region que nos 
ocupa es la cantidad de lluvia y su distribuci6n estacional. No deja 
de ger ventajoso que el estudio principal se reduzca a los datos de 
precipitacion pluvial, pues de otro modo aun se trate de un estu
dio somera del clima de la region, serIa empresa muy dificil por 1a 
escasez de observaciones y dudas sobre la exactitud de las existen
tes, si exceptuamos las efectuadas en la ciudad de 1'Iedellfrn. Sinem
bargo los datos de lluvias disponibles nos permitiran hacer un cua
dro aceptable de las mismas. 

La base 0 fondo de la climatologia del centro de Antioquia 
(Kendrew, 1937) (Koeppen, 1.948) (Trojer, 1.954) (Riehl, 1.954) 
es laemigracion anual de la zona intertropical)' de bajas presiones, 
que cruza el ~cuador en ambos sentidos, dando como resultado dOB 
estaeioneslluviosas y dos estaciones secas, causadas, las ultimas pOl' 
las zonas de altas presiones (anticicl6nicas) que siguen a las de ba
jas presiones (ciclonicas). 

Sobre este fondo general, actlian los efectos locales de muy im
portante influeneia en las regiones montafiosas. Estos cfectos loca
les, .vientos, presiones, altimetria, etc. complican considerablemen
te 81 conjunto; caso clasico es el efeeto de sombra de las cordilleras 
que produce variaciones casi repentinas de precipitacion pluvial; 
ejemplo claro de esto son las zonas de Dabeiba y ciudad de Antio
quia donde las variaciones de clima se suceden en unos poeos kilo
metros. 

Altimetria ?J precipitacion.- Probablemente el eontraste mas. in
teresante en csta region es Ia variacion de la precipitaci6n pluvial 
entre los valles de los rios, especialmente el Porce y la alta meseta, 
aumentando generalmente 1a precipitacion como puede verse en el 
cuadro No.2. 
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Cuadro No. 2 
,It":' , 
i 

Localidad. Altura Registro Lluvia 

M.S.N .-:.vI. No. afios mm. anuales. F ,'U HO 

Medellin. 

Fac. de Agronomia. 1.475 10 1.327 (2) 

Fac. de Minas. 1.570 20 1.481 (1) 

Planta de Filtros. 1.7.20 10 1.581 (2) 


. Caldas 1.770 10 2.381 (3) 

Rionegro 2.120 10 1.977 (3.) : .....
.• l 

El Retiro 2.200 10 2.126 (3) I 
f 

Mazo 2.450 10 1.713 (3) 
I 

j
San Pedro 2.500 9 1.709 (3) 1 

I' 
I 
i • A pesar de la mayor altura de San Pedro y Mazo su menor pre I

cipitacioni se debe, posiblemente, a su situacion mas aQierta en la ! 
meseta, en tanto que Rionegro y EI Retiro en sus valles, son favo

recidos porIa condensaci6n de las lllontafias vecinas, Caldas y en 

menor escala EI Retiro, se beneficiun por Ia migracion de nubes 
 '111 ,.procedentes del valle del Rio Cauca que se condensan en las vecin

dades de estas poblaciones. 

:! 


LLUVIA MENSUAL EN MEOEtr 
Aun cuando los datos son incompletos, el registro de la preci If 1908 -1960 


pitacion pluvial parece mostrar un aumento al seguir el curso de ! 

lill.I;

, los valles hacia el rio -:.vlagdalena y parte baja del Porce como puede j:, Fig'. No.2,verse en los datos del Ferrocarril de Antioquia para los afios 1.916
22. Ver cuadro No.3 (4). La figura 2 (1) muestra Ia curva anual de lluvia en Mede 

ciudnd que tiene los datos mas antiguos de la region central de 
tioquia. Pueden apreciarse las dos estaciones lluviosas, marzo-u 

(1) Restrepo Uribe, 1.938 y septiembre-noviembre y las dos secas, Ia mas acentuada y rl 
(2) Anuario Meteorol6gico - Ministerio de Agricultura, 1.937-54 lar de Diciembre a Marzo y una menos notoria de Junio a Ag( 
(3) Datos de las Empresas Publicas de Medellfn Revistu de In

genieria Colombiana No. 14/15 pp. 68/69, 1.959. 
 (1) Estos datos son cortesl!a del Ingeniero Josue Gutierrez V., I ,

(4) Datos, cortesia del Profesor Gabriel Trujillo. 
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LLUVIA MENSUAL EN MEOELLIN 

1906 -1960 
CII. L. A.I. 

Fig: No.2 

La figura 2 (1) muestra la curva anual de lluvia en Medellin, 
ciudad que tiene los datos mas antiguos de la region central de An
tioquia. Pueden apreciarse las dos estaciones lluviosas,marzo-mayo 
y septiembre-noviembre y las dos secas, la mas acentuada y regu
lar de Diciembre a Marzo y una menos notoria de Junio a Agosto. 

(1) Estos datos son cortes£a del Ingeniero Josue Gutierrez V. 
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f lV!~s at' nort~ el caracter nortropical presenta anualmente una esta
I c~on de llUVl~ y otra seca; al sur la cercania del: Ecuador cIima
• tICO ha?eVarIar considerabIemente las estaciones lluviosas y secas 

(SchmIdt, 1.95.2). 

Cuadro No. 3. 

Localidad Lluvia mm. anuales Altura MS.N.M. 

Girardota 2.380 1.468 

Estaci6n Botero 2.766 1.071 

Cisneros 3.223 1.080 

Pto. Rerrio 2.924 123 

I 
r 1 • E_n ~edeilin, .do~de los datos son un poco mas completos pue
Iaen anadIrs~ los sIgmentes como un promedio de los afios 1.9:26-37: 

Humed.ad media n.9 ,/r ;, presi6n media 637.4; promedio de los dias 
. de lluvlU pOl' ano 190 (Restrepo Uribe, 1.938). 

Altimetriay tempe')'atum.- La influencia de la altimetria en la 
· temperatura es corioci~a desde hacc afios y la division zonal de cU
• mas que desde. tiemposde Humboldt (1.817): y Caldas (1.809) pa
· s~ndo pOl' Hettner (1.896), Sapper (1.935) y otros autores mas re

CIentes, se ha ~echo en los tr6picos, es la siguiente: 

Sapper Otros autores 

Tierras calidas 0 600 mts. 0-1.000 mts. 

· Tierras templadas 600 -1.850 " 1.000 - 2.000 " 
Tierras frias 1.850 - 3.100 " 2.000 - 3.000 " 
Paramos 3.100 - 4.450 " 3.000 - 4.000 " 
Nieves + 4.450 " + 4.800 " 

La topografia influye considerablemente en eaa clasificaci6n. 
La region que estudiamos se encuentra comprendida en las zonae 
te~nplada y fria. Como datos de dos estaciones de zona templada y 
fna,podemos dar a Medellin y Rionegro. La temperatura media en 
Medellin es de 2.1.4!'>, minima 109 y maxima 32.59• Rionegro, en 

18 

IF (.U T:D NAL". DE 

SIBllOl 

Ia zona fria tiene una media de 18.4\\ minima de 7Q y maxima d 

28Q (1) . 

Zonas vegetativas. La vegetaci6n de Ia regi6n se extiende hal 
sus partes mas elevadas y favorece la formaci6n de regolitos pr( 
fundos, donde la topografia se presta a ello, que es en casi toda I 
exteitsi6n, . pues la roca desnuda s610 se presenta en las pendienb 
extremas, practicamente verticales (ver fig. 3). Muy pocos lugarl 
del area estudiada conservan su vegetaci6n original y correspondi 
ron con su altura entre 1.500 Y 3.000 mts. a las divisiones de bosql 

subandino y andino (Cuatrecasas, 1:934) 

Fig. 3. Rocas desnudas en las pendientes de Matasano. 

Carretera MedelIin-Yarumal 


Clasiticacion climutica. La inclusi6n de estas regiones en 
popular sistema climatico de Koeppen ya ha sido hecha por su 
tor (Koeppen, 1.912,3-1.948) como cn., donde C corresponde a 1 

temperatura del mes mas frio, entre 18Q Y menos 39C., 10 que nc 
cumple en. la inmensa mayoria del area considerada. Es prefer 
llevar .estos dimas, donde Ia topograffa montanosa tiene gran 
fluencia, a una secci6n de dimas especiales de montana (H.) c( 

(1) Datos tomados del Anuario Meteorol6gico, Ministerio de A 

cultura: 1.937-54. 

http:Humed.ad
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la zona fria tiene una media de 18.49, minima de 79 y maxima de 
, 

28<> (1). 

Zonas vegetativas. La vegetacian de la region se extiende has
sus partes mas elevadas y favorece Ia formacion de regolitos, pro
fundos, donde Ia topografia se presta a ello, 'que es en casi toda Ia 
e;ctension, pues Ia roca desnuda s610 se presenta en las pendientes ! ' 

extremas, practicamente verticales (ver fig. 3). Muy pocos lugares 
del area estudiada conservan au vegetacion original y correspond ie
ron con su altura entre 1.500 y 3.000 mts. a las divisiones de bosque 
subandino y andino (Cuatrecasas, 1;934) 

Fig. i3. Rocas desnudas en las pendientes de Matasano. 
Carretera Medellin-Yarumal 

, 
,I 

Clasificaci:6n climdtica. La inclusi6n de estas regiones en el 
popular sistema climiitico de Koeppen ya ha sido hecha por su au
tor (Koeppen, 1.9,2:3,..1.948) como Cfi., donde C corresponde a una 
temperatura del mes mas frio, entre 1<89 y menos 390., 10 que no se 
cumple en Ia inmensa mayoria del area considerada. Es preferible 
llevar ,estos cIimas, donde Ia topografia montanosa tiene gran in
fluencia, a una secci6n de dimas especiales de montana (H.) como 

(1) Datos tomados del Anuario Meteorol6gico, Ministerio de Agri
cultura: 1.937-54. 
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10 hac.e Trewartha (1.943,) en su estudio sobre Clasificacion de cli
mas. 

Para el fin que nos ocupa, puede conc1uirse que el proceso exo
genO dominante en estos climas. es la meteorizacion qutmica pro
ducida por las soluciones alimentadas por lluvias sufici~ntemente 
abundantes y modificadas por la vegetaci6n que cubre la region; 

, desde el punto de vista erosivo, ios rios, la pendiente y la precipita
cion pl~vial favorecen los movimientos generales (masivos) 0 10
cale~, derrumbes y otrQS fenomenos que van modelando el paisaje. 

. Geomorjologia. Saliendo un poco del area, que nos ocupa para 
ampHar la perspectiva, el tema de las divisiones geomorfologicas 
colombianas ha sido discutido desde afios atds (C?mision Corogra
fica, Vergara y Velasco, 1.901) hasta epocas mas recientes (Lleras 
Codazzi 1.926, Denis 1.~27, Vila 1.944) pero es evidente que su de
finicion final debe aguardar un conocimiento cartografico y geolo
gico m~s completo del pais. 

Los elementos 'fisiograficos de primer orden, dividen a Colom
bia en dos grandels. regiones, la oriental en su mayorfa de bajo re
lieve y la occidental predominantemente montafiosa. Las unidades 
de ' se~undo orden en que puede subdividirse la zona occidental, 
traen consigo la indeterminaci6n de la continuidad que la mayoria 

·1d~ ellas' tienen con las regiones vecinas. En el caso de la divisi6n que I 

directamente ,nos ocupa, el macizo.~E~ioq~l:,fio, podrfa definir:se coI 
mo un bloque cordillerano formado en suo ;nayorfa ~~r rocas pluto
nicas y metasedimentarias en proceso actIvo. de erOSIOn. 

! , , I Los linderos pueden, naturalmente, variarse segun el interes 
predominante del' autor: fisico, geol6gico, climat,ico, humano, ~tc. 
Modificando un poco los limites propuestos por Vila (1.93.4) podnan 

.'~ I quedar definidos asi: partiendo de la desembocadura del rio Arma 
en eI rio Cauca, se sigue 01 valle de ese rio hacia el este y ,pasando 

It " la cordillera se continua en el valle del Magdalena a 10 largo del 
U riD Samana Sur hasta encontrar las tierras planas del Valle delIi i
Ii ' Magdalena y siguiendo aproximadamente la cota de 500 mts. ba
il
({ cia el norte ha.sta encontrar el valle del rio Tamar, el cual se aban
!; dona antes de llegar al alto, del mismo nombre, (alto que puede to
Ii marse como' el origen de la serrania de San Lucas) y que gira al oes- 'I

Ii , te cortando las digitaciones en que termina la Cordillera Central y 
'que 'dan oiigen',a las diversas serranias de,San Jer6ni.mo, Abibe, 
etc' a la altura del rio Sucio se gira hacia el sur en los hndesdelas .. ' , 

,2.0 

tierras bajas del rio Atrato y de la Cordillera Occidental hasta ~ 
contrar las cabeceras del mfsmo rio, donde se enrumba al este t: 
el valle de este rio hasta encontrar las cabeceras del rio Bollvar 
por el y el rio San Juan, hasta el Cauca y luego al sureste pOr 
curso del mismo hasta la boca del Arma (ver plancha No.1). 

En una region tan extensa y variada como'esta, se hace ~~( 
sario la formacion de subdivisiones de tercer orden que de" acueX 
COn Vergara y Velasco (1.904) deberian ser: el Canon del Ca~( 
los valle~" del Nechi y las mesetas de! Nare. Una agrupaci6n que!'b 
rece mas conveniente seria Ia siguiente: el Macizo Occidental, a l\I 

ces llamado "Mesa del Choco" (Vergara y Velasco, 1.904), eh~'"iil 
o canon del rio Cauca y el Macizo Oriental entre este y los reliet, 
sedimentarios del Valle del Magdalena. ' : l 

!,. , 
_, En el ~ur de Antioquia, Caldas y norte del Valle del cau~aH 

canon del riO Cauca presenta, una serie de aspectos peculiaresj ~ 
ducidos por 13, erosion de las zonas volcanicas y sedimentariasd 

. Cenozoico, que probablemente justificaria la creaci6n de' un .elehJ.l 
to independiente, la provincia volcano-sedimentaria, tambien dJ'U 
cer orden y separada de las anteriores (Parsons, 1.949). ~ J., 

.~ 

Ma.cizo Or-iental.- En este elemento de tercer orden, se enchenti 
la region ·:m estudio y os interesante discutirlo mas a espacio.; ,cohi 
todo el Macizo Antioquefio, el fondo tect6nico es el levantatnierit 
de tierras por la orogenia andina en sus distintas fases a pat.tir :d! 
Cretaceo hasta hoy. A me did a que estos Ievantamientos se efpctp; 
ron, en los intervalos de actividad tectonica, las tierraB fueron' ,'r~ 
ducidas a una topograffa mas 0 men os plana 0 penillanuras, e~ Pal 

--, - . i 
te por erosion y en parte por reneno. El aspecto 1inea1 de las! cre~ 
tas actuales, producto del levantamiento mas reciente de es~~:*.n 
tigU()3 niveles (fig. No.4) .fue ya i~terpretado por Scheibe .( ~~~9 
como remanente de una antIgua pemllanura. Debe nbtarse que el;,va 
lle del Cauca entre los Macizos Oriental y Occidental es una eJpeci, 
de fosa, tect6nica producida por l'en6menos tafrogenicos)en' la~ 'fa 
ses intermedias de la orogenia andina. . i I.' ~ 

( .... 
Durante la epoca de estabilidad relativa que precedi6 ·al pm-a 

xismo andino Plio-pleistoceno, la erosion de esas tierras esb~z6iu:p~ 
aerie de valles producidos por la diferencia de resistencia a, la'ifue, 
teorizaci6n entre las rocas plut6nicas y las metamOrficas. Los" vAlIe1 
de Santa Rosa, Yarumal (fig. No.5), la Ceja, Rionegro,' OvJias. 
Retiro, etc. fuerolli iniciados en esta epoca y acentuados postetlor. 

; .I' 
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tierras bajas del rio Atrato y de la Cordillera Occidental hasta en
contrar las cabeceras del mfsmo rio, donde se enrumba al este poI
el valle de este rio hasta encontrar las cabeceras del rio Bolivar .y "
por el y el rio San Juan, hasta el Cauea y luego. al sureste pOr M . 
curso del mismo hasta la boea del Arma (ver planeha NO.1). I~ 

, . . 
It ' ~ 

En una region tan extensa y variada como esta, se hace neee'
sario la formaeion de subdivisiones de tercer orden que de" acuerdo 
con Vergara y Velasco (1.904) deherian ser: e1 Canon del Caii"~a, 
los valleG del Nechi y las mesetas del Nare. Una agrupacion quei"ba
rece mas conveniente serfa l~ siguiente: el Macizo Occidental, ~Jve
ces llamado "Mesa del Choco" (Vergara y Velasco, 1.904), el'va.lle. 
o canon del rio Cauca y el Maeizo Oriental entre este y los ren1enos 
sedimentarios del Valle del Magdalena. ;! t .'~" '., 

En el sur de Antioquia, Caldas y norte del Valle del cau~~Uel 
canon del rio Cauca presenta una serie de aspectos peculiares; pito
ducidos por 13, erosion de las zonas volcfmicas y sedimentaria~·del· 

. Cenozoico, que probablemente justifiearia la creaeion de un ele~:
to independiente, la provincia volcano-sedimentaria, tambien de t'r~ 
cer orden y separada de las anteriores (Parsons, 1.949).· .~ 14. 

; 
: ~f. 

lJ,lacizo Oriental.- En este elemento de tercer orden, se encuent'ra 
la region ,:;n estudio y os interesante discutirlo mas a espacio.;Co\n6 
todo el Maeizo Antioqueno, el fonda tect6nico es elleva'nta~ie~o 
de tierras por la orogenia andina en sus distii1tas fases apa:t;,tir. :9,el 
Cretaceo hasta hoy. A medida que estos levantamientos se efrct~1a
ron, en los intervalos de actividad tectollica, las tierraB fuer{m :re
ducidas a una topografia mas 0 menos plana 0 penilJanuras, eI). nar- . --......... , "
' 

te por erosion y en parte por' relleno. El aspecto lineal de las! cres
tas actuales, producto del levantamiento mas reciente de e~Ji\~i{n~ 
tiguotS niveles (fig. No.4) fue ya interpretado par Scheibe .<lt~~9):. 
como remanente de una antigua penillanura. Debe nbtarse que ~l;ya~: 
11e del Cauca entre los Macizos Oriental y Occidental es unaespecie' 

; de f.osa tect~nica producida ~or fe~omenos'tafrOgeniCo~)en' la~ 'fa:' , I 
ses mtermedlas de la orogema andma. '~ '! i"~.~ 

Durante la epoca de estabilidad relativa que precedio .~l p'ru-o
xismo andino Plio-pleistoceno, la erosion de esas tierras esbozo~a~ 
serie de valles producidos por la diferencia de resistencia a.)a·,me-; 
teorizaCion entre las rocas plutonicas y las metam6rficas. Los'" vttllesi 
de Santa Rosa, Yarumal. (fig. No.5), la' Ceja, Rionegro," ov~as'i 

. Retiro, etc. fuerol1l iniciados en esta epoca y acentuados· post.er~or-i 
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rriente al aumentar, por el levantamiento tect6nico, Ia pendiente de ... .. 
l~s:rk>s que los drenan y que al final los haran desaparecer al exca
"at valles 0 canones mas jovenes. 
'r 

. ~ ~ ~t " .

11. La presencia de bauxita en los llanos de Cuiba indica unaepo
ca ~de estabilidad relativamente larga y un clima mas c:3Jido que el 
t. t < 

, .Q!l~ hoy existe en esa . region ; es probablemente un) pequeno rema
.IHrl9.~e::de· 'la' penillanura pre-pliocena. de que antes se hablo. 
. ("''''1'.' .. . 

.>:' i'~ 'Con los movimientos andinos del plio-pleistoceno y una preci
pitaCion pluvial quiza mayor durante las 'epocas glaciales de este ul
.tj~ii periodo, Ia actividad erosiva de los rios alcanz6. proporciones 

t nQtabIes hasta el punto de que los afluentes secundariOlS se rezaga
''t 

• ro*"~n su erosion con respecto a los principales y sus valles queda
". 
{) rcrr\¢olgantes sobre los de estos, fenomeno eomun en terrenos que
'f ~l~Jenid~ glaciaciones de tipo alpino; 10 es m~nos e? la erosi6n flu
~ 

r~~ 1,tesbgo de este prdceso es el valle de OveJas (fIg. No.4). 

Y' I r!'f;~";Produeto de esa actividad erosiva y su reeiente continuidad, es ,;; 

~ihr~:hte' de erosion formado por los rios que fluyen al Cauca) y al Ii 
'~~a~lena, siendo especialmente notable el del ultimo (planeha No. 
It qu~ en su parte oriental ha dejado atras un terreno ondu1ado re ·/1 i • 

. \g~(Io bor los rios Nus, Nare. Samana, Volcan, Otu, etc., euya alti 
·1 
1ri4t~it oscila entre los 500 Y·1.200 mts. Hacia el oeste la altimetria 


;~~~2.e~nta bruscamente entre los 2.000 y2.500. mts. y algunos de 
 i 
:~mrp~ntos a mas de 3.000 mts. en un frente contmuo de norte a sur, ~ 

prolongandose en esta forma hasta terminar la unidad fisiografica .. 
enjaS.'vertientes del rio Cauca. Las unicas tierras bajas de este bIo- ij 

ii 
'I'qu~ektlin formadas por los valles de los rios que como el Porce y el .~.' : ....

;N~hi· s'on antecedentes al levantamiento de Ia Cordillera; debe no- , 
~ . JI 1.,9' i ... , 
,~ta'fse que el valle del Poree reduce esta zona alta a una estrecha fa
§ja'i91 ~a quiebra del ~us hacia el norte, trayecto donde corre para

~le!6 al frente de erOSIOn del Magdalena . 1': 

•~·t :,f i ; , 

..' r • 

; '1/~1 v~lle d.el rio Cauca ~s ~e formaci on n;U! reciente, p:obable ., 
-mente . phopleistoeeno y prmclpalmente teetonIco, acompanado de 
urla!gr.~n actividad erosiva; forman asi sus afluentes menos cauda

..lo~S que los del Magdalena, una serie de valles j6venes y muy pro

. (furl~o~. que tratan de acomodarse a .la veloeidad de erosion del rio 


r..principal que ha excavado un profundo canon, estrecho en la parte 

• ide~:o~as.cristalinas y voldtnicas y mas amplio en las rocas sedimen
. '1tat.iJ;Ls.y pirodastieas.. 

~. ,'J; .;. 
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Red fluvial.- Los rios, Magdalena y Cauca son los destin os fina
les del sistema de desagiie del Macizo Oriental. El Magdalena re· 
coge las aguas de los rllQS Samana Norte y Sur, Nare, Nus, San Bar
tolome, etc. que Bevan a cabo una activa erosion sobre la vertiente 
oriental de la Cordillera Central, dando pOl' resultados el accidente 
topografico que a!)teriormente se llamo frente de erosion del Mag
dalena. La mayoria de estos rios tienen un curso relativamente di
recto desde el Macizo hasta el Magdalena con una notoria quiebra 
vertical donde cortan el' frente erosivo. 

De esta quiebra hacia e1 este los terrenos presentan una pen
diente relativamente uniforme, 10 que ha dado pie a algunos auto-, 
res (Butler, 1.94.2,) para suponer que la base geologica de aste Ma
cizo es un bloque inclinado a1 este; muy probablemente no se trata 
de ,un efecto tect6nico de volteo sino de un bloque levantado isosta
ticamente y posteriormente modelado por la erosion y deposicion 
fluvial. 

Los afluentes directos del Cauca, rios Arma, Buey, Amaga, 
Aurra, San Andres, etc. son menos caudalosos que los del Magdale
na, tienen valles profundos y estrechos debidos a su acomodo a la 

.. ~ 

rapida erosion del rio Cauca y algunos presentan saltos, (por ejem ..... , 

plo, rio Buey) indicativos de su etapa juvenil y la imposibilidad de 
gradar su cauce normalmente con e1 rio principal. ,. 

EI Porce es un rlo antecedente al levantamiento final de] Ma
cizo, constituye con su confluente el Nechi, e] principal aporte indi
recto del Macizo al rio Cauca. Presenta en su parte baja un valle en 
V de rapida formacion que aguas arriba se ensancha, no habiendo 
tenido tiempo la erosion de alcanzar esta parte y estando ademas 
demorada por la presencia de algunas Haves de rocas mas duras co
mo los Ancones de Copacabana y La Estrella. A pesar de 10 ante
rior, ]a velocidad de erosion del alto Porce es notable y ha dejado 
los valles de sus afluentes a sus antiguos niveles 0 sea a varios cen
tenares de metros sobre su c,auce actual, de modo que muchos de 
ellos forman saltos 0 pendientes precipitadas como los rios Guada
lupe, Grande y las quebradas de Ovejas, La Garcia, etc. En parte 
estos saltos esron favorecidos por la presencia de rocas mas duras 
en la parte mas alta de algunos de ellos, como los de los rios San 
Andres y Guadalupe, 

." 

EI Nechi, antes de recibir al Porce en Dos Bocas, desagllaparte 
del norte del Macizo, pero su aporte principal 10 recihe del mismo 

-,27 
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Porce, formando un rio de caudal suficientemente grande para ser 
navegable al entrar en las partes bajas del norte de Antioquia. 

FOr'inas geomorfol6gicas especiales. - Los petioles.- De los aflo
ramientos de rocas plut6nicas (Wilhelmy, 1.958), graniticas, gneisi
cas, etc., de canicteristicas sensiblemente isotropicas, se han descri
to desde hace muchos alios salientes de roca relativamente fresca, 
:!Jeneralmente monolfticas, con los nombres de Domos de Exfolia
cion, l\Ionolitos, Panes de AZllcar, "Inselberges", etc., (Cotton, 1948 
Penck, 1.953) ; como estos nombres suponen un atributo de la roca 
que no siempre aparece, el autor propone, para uso' castellano, la 
palabra P81iol en uso desde hace muchos alios en el oriente de An

" tioquia para esta clase de accidente geomorfo16gicos; esta palabra, 
tan castiza como Penon, es probablemente una forma antigua de la 
misma. 

Los penoles del area que nos ocupa, no tienen las dimensiones 
de algunos descritos de otros paises como el Brasil (Friese, 1.933
1.938), Guayana Francesa (De la Rue, 1.953), etc., pero tienen una 
grannotoriedad en el paisaje porIa posici6n topografica saliente 
que ocupan sobre el nivel medio de los restos de la penillanura an
tioquena. Los penoles de mayor tamano como Guatape (figs. 6-7, 
plancha II), Entrerrios (fig. 5, plancha II), Pelioldto, EI Marial, 
EI Colmillo, etc estan acompanados por numerosisimos de menor 
tamano.' , 

, Laroca del Batolito antioqueno que forma estos penoles, es de 
un, tipo normal como puede verse en los analisis de la's muestras Nos. 
2-A y 784-A (Cuadro No. 10) tomadas en los penoles de Guatape y 
Entrerrios. No es por tanto BU mayor resistElncia ala: meteoriza:' 
cion, debida, a variaciones de composici6n mineral6gica. Es muy po:' 
sible que todos ellos hayan' sido originalmente 111lcleos de exfolia
cion, notablemente exentos de grietas 0 uniones y rapidamente ex
puestos a Ia intemperie por erosion. 

De observaciones hechas en los penoles y sus cercanias, puede 
deducirse 10> siguiente: 

, , . 
a) La, roca originaria es una roca plut6ncia, de caracteristicas 

generalmente isotr6picas, pero a veces nesoide. 

b) La meteorizaci6n se efectua por medio de aguas lluvias que 
se infiltran y descomponen la roca en varias etapas ('Wilhelmy, 
1~958) hasta conc1uir en arcillas Iateriticas. Los nucleos con pocas 

EXPLICACION, A LA PLANCHA No. II • Planas topograficos y secciones de los penoies de Guatap" 
y Entrerrlos. • Trabajo topogrMico de 10$ jngeniero$ Alejandro Delg~do Hector Rico y Edu.rdo 
GOmez. 
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Fig. 6 - Peilol de Guatape visto del Noroeste 
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Fig. 7 - Peilol de Guatape visto del/Oeste 
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grietas se conservan: relativamente frescos encerrados por capas 
concentricas de exfoliacion, producida bien seapor hidrataci6n 
(Branner, 1.896) 0 por remanentes de esfuerzos mecanicos (Black
welder, 1.925) .La teolia de la formacion de bloques exfoliados por 
cambios de temperatura (Gilbert, 1.904) puede ser operante en cli
mas extremos, pero no en esta region donde hay bloques exfoIiados 
a profundidades a lascuales los cambios de temperatura son mi
nimos,' 

c) Los bloques, rodeados de matet'ia.c; descompuestas, arenas, 
.eXcillaa,·etc., son atacados' por una erosion activa, en el caso que nos 

;', l.~f~.Q~upa,i fltiVi~,_p,IUVial,' que muev,e las materias liviana~ y de~cubre los 

.' . PHcJl:Ws de r?ca fresca que val! quedando como notorms sahentes del 

:~,.:,:.:naiSaJei,~y·se van individualizando a medida que los agentes trans


portadores excavan sus alrededores; su forma general depende en 

gran parte de Ia original del bloque. otros penoles medianos y pe


I quenos son llevados por los movimientosen masa 'del terreno, si
guiendo Ia pendiente hacia hondonadas d(mde se acumulan forman
do los llamados organales "que, seran considerados mas tarde. 

d) Una vez el penol expuesto a las Buvias cargatias en su curso 
a ]0 largo de Ia roca por los Acidos organicosrproducto de la descom
posicion de las plantas que crecen en la misma, atacan el penol mo
delando canales que Ie dan un aspecto peculiar. Estos canales son 
'mAs profundos en las salientes del penol y se van ampliando ·.hacia 
Ia base, al Hegar a Ia· cual se suavizan hasta desaparecer casi por 
completo (fig. 8). 

Los. cambios de temperatura que desprenden cascaras delga
das, sum ados al trabajo de las lluvias, ya mencionado, tienden a dar
Ie al penol' una forma aguda ,hacia arriba, pero cons ervand0 . siem
pre los lineamientos generales del mismo. 

e} Las formas y dimensiones de los penoles como. condusi6n de 
10 anterior, son muy variables, pero estan siempre determinadas por 
las grietas preexistentes en la roca y que guiaron las soluciones me
teorizantes. ' . 

f) Algunos factores como vientos, radiacion solar, etc., no tie
nen importancia en esta regi6n pero pueden tenerla bajo otros cli
mas (Friese,1.933...1.938). 

;,' 
l, g) Los penoles son elementos tipicos de los· afloramientos del 
i 	 batolito antioqueno, especialmente en zonas de topograffa relativa, 

mente suave. 

.~ 

Fig. 8. - Acana]aduras en el penol de Guatape. (1) 

Organales.- Esta palabra designa en Antioquiaacumulacio 
de rocas, general mente en canadas u hondonadas del terreno d 
doles una topografia muy abrupta. 

(.1) ancho de la canal central, en su parte mas baja: :1.20 mts. 

J' 
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Fig. 8. - Acanaladuras en el penol de Guatape. (1) 

Organales.- Esta palabra designa en Antioquiaacumulaciones 
de rocas, general mente en canadas u hondonadas del terreno dan
doles una topografia muy abrupta. 

(,1) ancho de lacanal central, en su parte mas baja: :1.20 mts. 
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La mayor parte de dichas acumulaciones .se presentan en aflo
ramiento de rocas plutonicas y 'estan formadas por bloques residua
les de exfoIiaci6n que bien sea por erosion de los cursos de agua que 
mueven materiales a 10 largo de las grietas en donde la descomposi
ci6n es' mayor, por movimientos del manto hacia las partes mas ba~ 
jas de Ia topografia, IIevando consigo los bloques residuales 0 por 
una fombinaci6n de los dosprocesos, los concentra usualmente en 
c~fi~las por las cuales corren aguas permanentes u ocasionales. En 
estc proceso de concentracion, los bloques aduan como obstaculos 
naturales que favorecen la sedimentaci6n de' minerales pesados y 

I' 

! 

ce en "Puente de Tierra" y el Nechi cerca de Angostura (fi 
y 10) corran enteramente bajo G110s en longitudes considerable 
mismo fenomeno se presenta en pequefias quebradas que desa: 
cen ocasiona!mente bajo organales para reaparecer a su ten 
cion. 

'no,p6cos de)os organales han sido explotados como pacirilientos au 'I' 
riferos"(ver contracanitula). 
. ;:Ademas de las, rocas plutonicas tambi€mse presentan organa r 
les en otrostipos d~ rocas' y son especialmente notorios en los calca
reos cuya topografia producidapor fenomenos de soluci6n, (Ka
rren)es parti~ularmente aspera. En este caso el mecanismo de for 1,

. ~aci6~ es muydiferente,del descrito para las rocas plutonicas. Las 
acumuladones depefiascos en 'organ ales pueden llegar a ser .sufi t'" 

I,eientemente grandes para que rios de buena aguada' Como el Por

. " 

Fig. 10. - Salida del rio Nechf del organal de Ia fig. 9 

IV.- DEBCRrPClON ESl'RA'1'lGRAPICA 

Genera!idades.- En el cmidro No.1 se compararon las divisi 
nes que han propuesto distintos autores como base de la estratigr 
fia antioquefia. En Ia (Iltima columna de ese cuadro se indican 1: 
usadas en este trabajo correlacionandolas .con las ya propuesta: 
como esta region 6studiada no presenta afloramientos de algum 
formaciones que se encuentran en areas mayo res del Departamel 
to, estas no han side discutidas. Se tratan en este trabajo seis fo] 
maciones principales de las cuales se da a continuaCion un somer 
resumen: 

Grupo Ayura-1I1ontebello.- Esta formaci6n de rocas metasedi 
mentarias y metaigneas se presenta bajo distintas facies una de la 

Fig. 9~. -. Orga!lal del rio Nechi cerca a Angostura 
1 • cuales puede observarse en el camino que va de Envigado al Retir< 
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ce en "PuEmtede Tierra" y el Nechi cerca de Angostura (figs. 9 
y 10) corran enteramente bajo elIos en longitudes considerables. EI 
mismo fen6meno se presenta en pequefias quebradas que desapare
cen ocasiona!mente bajo organales para reaparecer a ~su termina
cion. 

Fig. 10. - Salida del rio Nechi del organal de la fig. 9 


