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INTRODUCCIÓN El levantamiento geológico y geoquímico regional de la Plancha 244 – Ibagué, fue realizado por la Dirección Regional Ibagué, del INGEOMINAS, en períodos interrumpidos entre 1972 y 1977. Se utilizaron mapas topográficos 1:25.000, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC”; en algunas zonas, que carecían de recubrimiento cartográfico, se emplearon mapas planimétricos no controlados, preparados por el INGEOMINAS y mapas planimétricos 1:100.000 del Departamento Nacional de Estadística “DANE”.



1.1 LOCALIZACIÓN La plancha 244 cubre 1.800 km2, en la parte media de la Cordillera Central de Colombia, en los departamentos de Quindío y Tolima.



1.2 FISIOGRAFÍA Y GEOGRAFÍA La región tiene alturas entre 1.100 y 4.000 m.s.n.m.; predominan la pendientes fuertes, con profundos cañones; el relieve escarpado se suaviza, por sectores, por la presencia de depósitos piroclásticos, rellenos aluviales y fluvioglaciales. El drenaje es representado por afluencias del río Coello, que vierte sus aguas al río Magdalena. Los patrones de drenaje, mas frecuentes, son dentríticos, en zonas de rocas ígneas intrusivas, y rectangular, en áreas metamórficas. El clima varia desde calido hasta páramo, siempre dentro del patrón general que es ecuatorial. La precipitación es relativamente alta, con incremento en los periodos marzo – mayo y septiembre – noviembre. La diversidad de climas permite la presencia de diferentes especies vegetales y cultivos. Las vías de comunicación son escasas, la más importante es la carretera Ibagué – Armenia; las demás son carreteables de transito difícil en épocas de invierno, y caminos de herradura. Gran parte de la población es campesina, pero no se nota marcada migración hacia las cabeceras municipales de Ibagué, Cajamarca y Rovira.



1.3 ESTUDIOS ANTERIORES Pocos son los estudios geológicos que se han realizado en la zona; de ellos los más importantes son de tipo geoquímico.  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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Investigaciones sobre aspectos litológicos y petrográficos, han sido efectuadas por Nelson (1959, 1962), sobre el trayecto Ibagué – Armenia; Geyer (1973) y Cediel, et al. (1980, 1981), acerca de las rocas Mesozoicas pre-cretáceas; Herd (1974), quien estudio el volcanismo del complejo cenozoico del Complejo Ruiz – Tolima; y Núñez (1978) que hace énfasis en los intrusivos jurásicos. En prospección geoquímica se destacan lo estudios de Lozano et al. (1976), Naciones Unidas (1977), Pulido et al. (1976) y Murillo y Lozano (1978). Las ocurrencias minerales han sido descritas, por Mosquera y Buitrago (1971), Buitrago et al. (1974) y Buitrago y Buenaventura (1975).
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2. ESTRATIGRAFÍA La descripción de las unidades representadas en el mapa, se efectúa de antigua a reciente.



2.1 NÉISES Y ANFIBOLITAS DE TIERRADENTRO (P Єn – PЄa) Denominación utilizada por Barrero y Vesga (1976), para describir una secuencia de néises cuarzo-feldespáticos y anfibolitas, que aflora en las estribaciones E de la Cordillera Central, en el N del Departamento del Tolima. Rocas similares afloran en la Plancha 244, sobre el río de Cocora y sus afluentes las quebradas Negra y Chorros Blancos, sobre la carretera Ibagué – Cajamarca, en le sector de Perícos y en la región de Chapetón, en la vía que lleva al Nevado del Tolima. La unidad esta constituida por néises cuarzo-feldespáticos, néises biotíticos, néises anfibólicos y anfibolitas; ocasionalmente se encuentran cuarcitas y mármoles. En la cartografía se agruparon las zonas con predomino de néises cuarzo-feldespáticos y biotíticos (PЄn) y las que presentan abundantes anfibolitas y néises anfibólicos (P Єa). Los néises cuarzo-feldespáticos Y biotíticos tienen estructura bandeada, ocasionalmente migmatítica y grano medio a grueso; mineralógicamente están constituidos por cuarzo granoblástico, oligoclasa, feldespato potásico, casi siempre ortoclasa; en los néises micáceos el contenido de biotita es 15-20% mientras que en los feldespáticos es menor del 15%. Eventualmente se encuentran moscovita y sillimanita; los accesorios son apatito y zircón. Las anfibolitas son más abundantes que los néises anfibólicos y son masivas a esquistosas; los néises tienen estructura bandeada y tamaño de grano medio y grueso. En ambos tipos litológicos hornblenda y plagioclasa constituyen entre el 90 y 95% de la roca, con ligero predominio del anfíbol, la plagioclasa a menudo está saussuritizada y es de composición andesina. Los accesorios son magnetita, pirita, esfena, calcita y epidota. Los mármoles y cuarcitas alloran como bandas y lentes de poco espesor intercalados casi siempre entre los néises biotíticos y cuarzo-feldespáticos; por su tamaño no alcanzan a ser representados a la escala del mapa geológico.
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La paragénesis mineral, de las rocas descritas, permite afirmar que ellas alcanzaron la facies anfibolita, en un metamorfismo de baja presión. La única relación estratigráfica que se pudo establecer con precisión es que el Batolito de Ibagué intruye la unidad, desarrollándose, en ese contacto, zonas migmatíticas. Por el W y NW el contacto es fallado con el Grupo Cajamarca y rocas de Santa Teresa; el contacto E es, en parte, intrusivo y, en parte, fallado con el plutón de Ibagué. Xenolitos de diferente tamaño son reportados dentro del intrusivo. Por comparaciones litológicas y petrográficas, con rocas descritas por Feininger et al. (1972), en el E del Departamento de Antioquia, y las reportadas por el Barrero y Vesga (1976), en el N del Tolima, se le asigna a esta unidad edad pre-Cámbrica. Esta apreciación es confirmada por una datación K/Ar de 1.360 m.a. (VESGA y BARRERO, 1978), en una anfibolita cerca de Armero.



2.2 GRUPO CAJAMARCA (es – ev – q) Se utiliza, con algunas restricciones en cuanto a su litología y extensión geográfica, la denominación dada por Nelson (1962), para las rocas metamórficas que alloran en la Cordillera Central de Colombia, en la carretera de Ibagué – Armenia. Lo monótono de la sucesión estratigráfica, la carencia de niveles guías importantes y el fuerte plegamiento que presenta, no permiten levantar columnas estratigráficas, por lo que sus limites inferior y superior son desconocidos, así como su espesor real. El Grupo Cajamarca aflora ene. 50% de la plancha y está constituido por una gran variedad de rocas, predominando los esquistos clorótico-actinolíticos, las filitas y esquistos cuarzo – sericítico – grafitoso; subordinalmente se encuentran cuarcitas y cuarcitas micáceas, esquistos cuarzosos, esquistos anfibólicos, y mármoles. Para la representación cartográfica se dividió la unidad en esquistos negros (es), esquistos verdes (ev) y cuarcitas (g). Los contactos entre los diferentes tipos son gradacionales. Los esquistos verdes son de grano fino a medio; masivos en alloramiento, pero con buena esquitosidad. La textura dominante es heteroblástica y muestran ligero bandeo composicional, marcado con bandas de albita separadas entre sí, por zonas de clorita, epidota y actinolita. Existe relación inversa entre el contenido de clorita y actinolita, lo que permite separar entre esquistos de albitaclorita – epidota y esquistos de albita – actinolita – epidota, repartidos en forma proporcional, en la unidad. Los accesorios son cuarzo, calcita, moscovita, nutilo, zircón, esfena, magentita y pirita.



 Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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Las filitas y esquistos negros tienen grano fino a medio, tienen abundantes replegamientos, venas y lentes de cuarzo de segregación. La textura dominante es lepidoblástica, en las variedades micáceas, y granoblásticas, en las cuarzosas. Los minerales esenciales son sericita, cuarzo, biotita y grafito; los accesorios, albita, apatito, zircón. Cuarcitas, cuarcitas micáceas y esquistos cuarzosos, son variedades mineralógicas y texturales de los esquistos y filitas negras, que tienen cantidades menores de sericita y grafito, con aumento de cuarzo y biotita. La asociación mineralógica de las rocas dominantes refleja la facies esquisto verde, dentro del metamorfismo de baja presión, definido por Miyashiro (1961). Los contactos E y W son de tipo tectónico; por el W con rocas de la Formación Quebradagrande y por el E con néises y anfibolitas de Tierradentro y el Batolito de Ibagué; en varios sectores del E el Batolito intruye la secuencia metamórfica; por el NW el contacto con el Intrusivo Néisico de la Línea es de tipo intrusivo, pero no se observó aureola de metamorfismo significativo en ninguno de los dos casos. La serie de edades radiométricas, entre 61 m.a. (NUÑEZ et al. 1978), de rocas del Grupo Cajamarca y correlaciones hacen definir estas unidades como complejos polimetamórficos, de edad de formación y primer evento metamórfico no bien conocidas aún. Por la presencia de metasedimentos Ordovicianos el La Cristalina (Antioquia) y Sedimentitas Devónicas en Rovira (Tolima), se puede asumir que las rocas originales son del Cambro-Ordoviciano y que sufrieron un primer evento metamórfico en el Silúrico (?).



2.3 INTRUSIVO NÉISICO DE LA LÍNEA (Pin) Se propone este nombre para un cuerpo ígneo, con características néisicas, que aflora en el extremo NW de la plancha. Sus mejores exposiciones se presentan sobre los nacimientos de río Boquerón, afluente del río Quindío. Son rocas de grano medio-grueso; texturas holocristalina, lepidoblásticagranoblástica y cataclástica; frecuentemente exhiben estructura bandeada y augen. La composición es de cuarzo (30%), muy deformado, plagioclasa (50 – 60%), oligoclasa-andesina, ortoclasa (5 – 30%) y biotita (5 – 15%) rojo carmelitosa; moscovita, zircón, apatito, rutilo sagenítico, magnetita, pirita y ocasionalmente turmalina, son los accesorios. De acuerdo con esta composición y siguiendo la clasificación propuesta por Streckeisen (1974), las rocas más comunes son granodioritas y tonalitas con protoclasis.  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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El plutón se asocia con anfibolitas, posiblemente pre-Cámbricas; en la carretera Salento – La Ceja (Plancha 225), forma zonas migmatíticas con esquistos del Grupo Cajamarca, evidenciando un contacto intrusivo con dicha unidad. Por el W el contacto es fallado con rocas metaígneas y metasedimentarias de la Formación Quebradagrande; pórfidos dacíticoandesíticos intruyen el cuerpo. Se propone, para el Intrusivo Néisico de la Línea, edad Permo-Triásico, basado en dataciones radiométricas sobre cuerpos similares en otras regiones de la Cordillera Central, con esta edad (HALL et al., 1972; GONZÁLEZ, 1976; TOUSSAINT et al., 1978; VESGA y BARRERO, 1978).



2.4 ROCAS DE SANTA TERESA (Pst) Barrero y Vesga (1976), utilizan esta denominación, para un conjunto de areniscas y conglomerados, con cantos de rocas metamórficas, e intercalaciones de arcilolitas, que aflora en los alrededores del caserío de Santa Teresa, al S del Líbano (Tolima). Rocas similares fueron reportadas; en la Plancha 244, sobre el río San Romualdo y la quebrada Cay, al NW de Ibagué. Los afloramientos son pequeños y de difícil acceso, por lo que no se pudo establecer con detalle la secuencia estratigráfica. En ellos se observó leve recristalización y ocasionalmente fuerte cataclasis. Las areniscas son del color gris verdoso, grano fino a medio, compactas y con un brillo micáceo sobre los planos de estratificación y deformación. La estratificación es gruesa, en bancos de hasta 3 – 4 m. Mineralógicamente consta de cuarzo, moscovita, sericita, clorita y plagioclasa; los fragmentos de roca, principalmente metamórficas, son abundantes localmente. Los conglomerados son polimigticos, extraformaciones y menos abundantes que las areniscas; los fragmentos composicionales son menores de 2cm de diámetro y la matriz es arena fina a gruesa, similar composicionalmente a las areniscas; los principales componentes son cantos de esquistos verdes, esquistos negros y cuarcitas. Las arcillolitas aparecen en bancos delgados, separando niveles de areniscas y conglomerados; son de color gris a verde. En el camino Ibagué – Mina El Bosque, el geólogo P. Marín reporta, entre estos niveles, la presencia de restos de flora fósil, que son indeterminados, debido a su deficiente conservación. Por el SE se presentan en contacto fallado con rocas pre-Cámbricas; por el E y NE los Batolitos de Ibagué y El Bosque, al igual que pórfidos dacíticoandesítico, intruyen la secuencia sedimentaria. En el W el contacto es fallado tonel Grupo Cajamarca.  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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La presencia de cantos metamórficos, en los conglomerados, supone edad post-Siluriano (?), para la secuencia. El estar intruida por el Batolito de Ibagué, evidencia una depositación pre-Jurásica; por consiguiente una edad entre Devoniano y Triásico, es aceptada.



2.5 STOCKS GRANÍTICOS AL NE Y SE DE ROVIRA (Pgc) Se asigna este nombre a cuerpos intruidos, de composición granítica, que afloran al NE SE de Rovira. En la plancha 244 los afloramientos son escasos y no permiten un buen estudio, especialmente en lo que a relaciones estratigráficas se refiere. Las rocas que constituyen estos stocks son de color rosado, con textura holocristalina, medio a grosogranular. Algunas veces se reconocen zonas con textura porfirítica, producida, al parecer, por silicificación. La composición dominante es cuarzo (20%), albita – oligoclasa (30 - 40%), microclima – ortoclasa (30 – 40%), biotita y hornblenda cloritizadas y epidotizadas y en cantidades menores a 10%. Esta constitución mineralógica refleja, de acuerdo con la clasificación de Streckeisen (1974), un granito; las variaciones más frecuentes son granodiorita y cuarzo-monozonita. En la plancha 263, sobre la carretera Ortega – La Colorada, se observaron conglomerados y brechas de la Formación Luisa, descansando sobre uno de estos intrusivos; en el Centro El Imán, al SE de Rovira, los afloramientos parecen indicar que el stock allí presente, intruye rocas fósiles del Devoniano. Estas relaciones estratigráficas permiten postular edad post-Devoniano y preFormación Luisa, es decir Permo-Carboníferos?.



2.6 FORMACIÓN LUISA (RI) Geyer (1973), propone el nombre de “LUISA FORMATION”, en reemplazo de Formación Pre-Payandé, de Nelson (1959), y destaca como sección tipo los afloramientos encontrados sobre el río Luisa, al SE de Rovira, inmediatamente al S de la Plancha 244.  Afloramientos similares, a aquellos del río Luisa, fueron estudiados en la Plancha 244, al E de la carretera Ibagué-Rovira, entre la Estación Martínez y el sito conocido como Boquerón; la extensión de la unidad no sobrepasa los 2 – 3km2. Se trata de sedimentitas rojas, principalmente areniscas, limonitas, brechas y conglomerados polímicticos, algunas veces intrafomacionales. La sucesión estratigráfica es difícil de establecer, dado lo pequeño de los afloramientos.  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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La unidad se encuentra en contacto fallado con rocas del Batolito Ibagué y presumiblemente discordante sobre magmatitas Paleozoicas, de donde posiblemente provienen los cantos de los conglomerados arcósicos que constituyen parte de la sucesión; rocas sedimentarias de las Formaciones Payandé y Honda la cubren discordantemente.



2.7 FORMACIÓN PAYANDÉ (Rpc – Rpm) Fue definida por Renz (en TRUMPY, 1943), como un conjunto de calizas grises, parcialmente arenáceas, y silícicas, con intercalaciones de chert castaño, de edad Triásica; la localidad tipo se encuentra en los alrededores de Payandé, al SE de Ibagué (Tolima). La continuidad física y la similitud litológica, de una secuencia calcárea que aflora al NE de Rovira, en la Cordillera de La Chapa, permite establecer correlación con los afloramientos estudiados por Renz (art. cit.) y en consecuencia darle la misma denominación. Como en la mayoría de los sitios, en donde aflora esta unidad, en la Plancha 244 no se pudo determinar ni el tope ni la base de la secuencia, no se logró establecer su verdadero espesor. Esencialmente son calizas micríticas, gris azulosas, de grano fino, ocasionalmente arenáceas con intercalaciones delgadas de areniscas y arcillositas calcárea. Sobre el río Coello existen, en la parte baja de secuencia allí aflorante, por lo menos dos capas yesíferas. Todo el conjunto es cortado por diques andesíticos y graníticos e intruido por apófisis granodioríticos y cuarzodioríticos, que producen marmorización local de las calizas. En los alrededores de Rovira se estableció que entre la Formación Payandé y Formación Luisa, existe ligera discordancia anular. La fauna fósil, colectada en lugares aledaños al área aquí descrita, ha sido estudiada por diversos autores; entre estos investigadores se destaca Geyer (1973), cuyos estudios le permitieron datar la Formación Payandé como Triásico Superior.



2.8 BATOLITO DE IBAGUÉ (Jcdi) En los alrededores de Ibagué Nelson (1954), describió un cuerpo ígneo intrusivo, de composición granodiorítica, al que posteriormente (NELSON, 1959), le dio el nombre de Batolito de Ibagué. El intrusivo mencionado cubre una tercera parte de la Plancha 244 y se prolonga hacia NE y S. Del análisis modal de seis muestras de roca, se obtuvo como composición promedio del plutón, en el área: cuarzo 24%, plagioclasa 51%, feldespato 10%,  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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hornblenda 6%, biotita 8%; la roca predominante es una granodiorita biotítico – hornbléndica, cuarzodiorita y ocasionalmente aplita. El gran tamaño del grano varía entre medio y grueso. La plagioclasa es oligoclasa – andesina; el feldespato potásico es ortoclasa, rara vez microclina; los máficos esenciales, hornblenda y biotita, tienen predominio por sectores es forma irregular. Apatito, zircón, esfena, magnetita y pirita son los accesorios más comunes. Frecuentemente se presentan autolitos o gabarros, sin orientación preferencial; diques porfiríticos y afaníticos de dacita-andesina y diques, venas y venillas cuarzo-feldespáticas son abundantes. Estas últimas manifestaciones podrían considerarse, quizás como fases tardías de la intrusión. En los contactos se presenta, orientación de los máficos. El contacto W es intrusivo y fallado con metamorfitas pre-Cámbricas y Paleozoicas; por el E el intrusivo causa marmorización de las calizas de la Formación Payandé y es cubierto discordantemente, por rocas sedimentarias de la Formación Honda y por depósitos Cuaternarios. La edad del Batolito por relaciones estratigráficas, ha sido considerada post – Triásica. Las dataciones radiométricas aportadas por Barrero y Vesga (1976) y Vesga y Barrero (1978), indican edad Jurásica Superior. No se descarta que, algunas variaciones textuales y composicionales, cartografiadas como Batolito de Ibagué, puedan representar eventos ígneos más recientes.



2.9 FORMACIÓN QUEBRADAGRANDE (Kv – Kis) Esta unidad fue descrita por Botero (1963), al S de Medellín (Antioquia), como una secuencia vulcano – sedimentaria, de edad Cretácea. Rocas similares fueron cartografiadas por González (1976) y Mosquera et al. (1978). En los Departamentos de Caldas y Risaralda; la prolongación, hacia el S, de esta sucesión litológica, aflora en el sector NW de la Plancha 244, en donde se le da igual denominación.  Afloramientos de la formación se conoce en carrera Calarcá – Repetidora de Santo Domingo Y La Línea – El Campanario. El contacto E de la unidad es fallado con el grupo Cajamarca y el Intrusivo Néisico de La Línea, por el W se extiende en la Plancha 243, en donde es cubierta por depósitos cuaternarios. El complejo ígneo del río Navarco la intruye, y no se observa aureola de contacto. El plegamiento intenso, la cobertura piroclástica y falta de continuidad de los afloramientos, no permiten correlaciones valederas, por lo que es difícil establecer la secuencia estratigráfica y su espesor.
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El miembro volcánico (Kv) es representado por rocas verdes, de textura afanítica y porfirítica; se pueden identificar diabasas, basalto, andesitas y tobas. En algunos sitios de la carretera a la Repetidora, se observan restos de estructuras almohadilladas. Las texturas dominantes son cataclásicas, con relictos de textura ofítica y subofítica. La composición mineralógica es relativamente uniforme y representada por actinolita, oligoclasa – andesina, quizá albita, piroxeno, generalmente augita epidotizada y cloritizada, carbonatos y sericita; los accesorios son pirita, moscovita. El miembro sedimentario (Ks) consta de shales negros, areniscas, grawacas y bancos delgados de chart negro; en estas rocas el mineral dominante es cuarzo, micro y criptocristalino; además albita – oligoclasa, actinolita, epidota, sericita, grafito y fragmentos de roca. Tanto la parte volcánica como la sedimentaria han sufrido metamorfismo, que ha originado la asociación mineralógica pumpellita – clorita – actinolita – calcita  – epidota, que corresponde a metamorfismo de muy bajo grado, de presión media. El contenido fósil del miembro sedimentario, en los departamentos de Antioquia y Caldas, refleja varios pisos del Cretáceo (GONZALÉZ, 1976), por este motivo acogemos una edad cretácea, para la Formación Quebradagrande.



2.10 COMPLEJO ÍGNEO DEL RICO NAVARCO (KTcd) Nombre dado por Mosquera, et al. (1973), a un cuerpo ígneo que aflora al NW de la plancha 244; buenas exposiciones se encuentran en los nacimientos del río Navarco, afluente del río Quindío. La composición varía entre dioritas y cuarzodiorita; parecen ser dos intrusiones diferentes, pero debido a la mezcla tan íntima, no pueden cartografiarse por separado. La textura es holocristalina, frecuentemente cataclásica, con tamaño de grano fino a medio, siendo el menor en común en la fracción más básica. La diferencia esencial, entre las dos litologías, es el contenido de cuarzo, que es mayor del 5% para la cuarzodiorita y menor para la diorita; la plagioclasa es andesina – oligoclasa, fuertemente sericitizada y con notable saussuritización, los máficos presentes son hornblenda y biotita, predominando la primera, se presentan cloritizados, epidotizados y carbonitizados. Las evidencias estratigráficas permiten postular edad Cretáceo-terciaria para el complejo ígneo; regionalmente esta edad coincide con dataciones radiométricas de plutones emplazados, en el mismo flanco W de la Cordillera Central, en ambientes geológicos similares, como son el Batolito Antioqueño y el Stock de Manizales.  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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2.11 BATOLITO DE EL BOSQUE (Tgdb) Esta denominación fue utilizada por Barrero Y Vesga (1971) para designar un cuerpo ígneo intrusivo de composición granodiorítica, que aflora sobre el flanco E de la Cordillera Central, al SW de El Líbano (Tolima). La prolongación sur del plutón, cartográfico posteriormente por Barrero y Vesga (1976), entra en el extremo NE de la Plancha 244, en una extensión no mayor de 1Km 2. La composición dominante y prácticamente única es granodiorita biotítica, de grano grueso a medio, bastante leucocrática. Mineralógicamente está constituida por cuarzo, (15 – 20%), plagioclasa con contenido de An entre 22 y 30 (35 – 50%), microclina (8 – 15%) y biotita (5 – 8%). El batolito intruye Rocas de Santa Teresa y del Grupo Cajamarca; es cubierto por lavas y piroclásticos del Terciario-Cuaternario. Una muestra, tomada en el río la Yuca, (Cuadrángulo K-9), fue datada por K/Ar y dio una edad de 59 m.a., que corresponde al Terciario (VESGA y BARRERO, 1978) que es aceptada para el plutón.



2.12 FORMACIÓN HONDA (Tsh) Siguiendo la denominación de Royo y Gómez (1942), se da este nombre a una secuencia sedimentaria, constituida por areniscas, arcillolitas y algunos niveles conglomerados, que aflora en los alrededores de Rovira, al SE de la Plancha 244. Su espesor no sobrepasa los 150 m y no existe un lugar en donde se pueda levantar una buena columna estratigráfica. Las rocas tienen color gris – verdoso, frecuentemente rojizo por meteorización; las areniscas son líticas, de grano fino a grueso; las arcillolitas, con yeso en forma esporádica; los conglomerados son petromídticos, con cantos de rocas ígneas intrusivas, metamórficas y cuarzo, es espesor de los bancos no supera los 2 – 3m. Por el W la unidad está en contacto fallado y, en parte discordante con el Batolito de Ibagué; por el E y NE se apoya discordantemente sobre las rocas de las Formaciones Luisa y Payandé; depósitos cuaternarios la subrayacen. No se encontraron fósiles en los estratos; por estudios bibliográficos se le asigna edad Terciario superior (Mioceno?).



2.13 ROCAS HIPOABISALES (Tad) Se describen bajo esta denominación diques y cuerpos de rocas afaníticas – porfiríticas, de composición dacítica – andesítica. Estas manifestaciones ígneas
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son comunes al W de Cajamarca NW de Rovira. El tamaño rara vez supera los 4km2; los diques presentan espesores entre pocos centímetros y 2m. La mineralogía más frecuente es cuarzo, plagioclasa (An 3 0 – An 5 0), hornblenda y ocasionalmente biotita, la pirita es constante y se halla asociada a fracturas y microfracturas. El contenido de cuarzo varía por encima y por debajo del 10%, que marca la diferencia entre andesitas y dacitas. Edades radiométricas de pórfidos de la Cordillera Central dan cifras que corresponden al Terciario medio a superior (IRWING, 1971; BARRERO y VESGA, 1976; GONZALÉZ, 1976); por está razón le asignamos a estas rocas edad terciaria superior.



2.14 ROCAS VOLCÁNICAS Se agrupan con este nombre lo flujos de lava y las emisiones piroclásticas de los volcanes Tolima, Machín y Los Gómez. La textura de las lavas es variable entre porfirítica y afanítica, frecuentemente pilotaxítica. La plagioclasa varía entre andesina y labradorita; hornblenda parda, biotita, orto y clinopiroxeno constituyen fenocristales; la matriz está constituida por microlitos de plagioclasa y por vidrio. Las rocas dominantes son andesitas y basaltos hipersténicos y augíticos. Parte de la actividad volcánica formó una espesa piroclástica; este material está representado por flujos y lluvias de ceniza y lapilli, ocasionalmente bombas. La composición es intermedia y básica. Las manifestaciones efusivas, en concepto de Herd (1974), se iniciaron en el Mioceno y tuvieron su máximo desarrollo en el Cuaternario.



2.15 DEPÓSITOS CUATERNARIOS Son depósitos sedimentarios, de origen fluvial, glacial, coluvial o mixto; poco o nada consolidados. La más extensa de estas acumulaciones corresponde al Cono o Abanico Aluvial de Ibagué, descrito inicialmente por Etherington (1942) y Barrero (1969). Los demás depósitos son flujos de lodo de origen volcanoglacial y aluviones. El punto de distribución del Cono de Ibagué se localiza al W DE Ibagué, en donde el río Combeima emerge de la Cordillera Central. El espesor de este depósito es a veces mayor de 50m; está constituido por cantos de rocas efusivas, metamórficas y plutónicas en matriz arenosa, a veces tobáceas. El tamaño y angularidad de los fragmentos varía de un sitio a otro.
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Los flujos de lodo provienen principalmente del Nevado del Tolima; son acumulaciones de cantos de rocas volcánicas, principalmente, en una matriz tobáceas, que rellenan valles preexistentes. Los aluviones son comunes en todas las corrientes de agua que drenan el área de la Plancha 244; su composición y espesor varían de acuerdo con la litología y el relieve del área drenada por cada corriente en particular. La edad de estas ocurrencias ha sido considerada como cuaternarias.
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3. ESTRUCTURAS El rasgo estructural más importante son las fallas. Existen, por lo menos, dos direcciones predominantes de fallamiento, que coinciden con los estudiados en otras zonas de la Cordillera Central. El fallamiento NS corresponde a las fallas del Sistema Romeral. Entre estas se destaca la Falla Aranzazu – Manizales, que marca el límite entre metamorfitas paleozoicas y rocas vulcano-sedimentarios del Cretáceo. El sistema de fallas NE tiene movimiento reciente; son estructuras de gran extensión, que cruzan la cordillera y al parecer pueden clasificarse como fallas de transformación. El movimiento más importante puede ser de tipo horizontal, con ligero componente vertical. Entre este tipo de fallas se destaca la Falla de Ibagué. Existen además otras fallas, aproximadamente paralelas ente sí, que tienen movimiento vertical importante; entre estas fallas se destacan la de Chapetón – Pericos, la de San Rafael, la del Volcán Machín y la del W de Rovira. Otro tipo de estructura frecuente es el plegamiento, especialmente en el Grupo Cajamarca; se trata de pliegues complejos y apretados, difíciles de estudiar debido a la carencia de niveles guías representativos. El diaclasamiento casi siempre coincide con la dirección de máximos esfuerzos y es muy notorio en el Batolito de Ibagué.
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4. PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA El muestreo geoquímico, basado en sedimentarios activos – fracción fina y rocas, se llevó a efecto simultáneamente con la cartografía geológica regional. Las muestras fueron analizadas por espectrografía semicuantitativa para 33 elementos y la determinación de los valores normal y umbral se realizó teniendo en cuenta el gráfico de intervalos de concentración contra número de muestras, desarrollado por Lozano y Pérez (1977). Para la interpretación sólo se tuvieron en cuenta las muestras tomadas sobre el Grupo Cajamarca y el Batolito de Ibagué, por ser las unidades más representativas de la región. Además, en el caso de los sedimentos activos, se utilizaron sólo las muestras correspondientes a drenajes que nacen y vierten sus aguas dentro de la misma unidad litológica, con el fin de evitar errores, por mezcla de materiales, en la interpretación. Una vez realizado el análisis y evaluación de los resultados geoquímicos (NUÑEZ y MURILLO, 1972), se pudieron establecer 5 zonas anómalas, en la Plancha 244, que corresponde a: 1. Villa Restrepo – Llanitos: Área situada al NW de Ibagué, con vía de acceso la carretera que lleva al Nevado del Tolima. Es una anomalía de Cu-Zn, en el contacto entre el Batolito de Ibagué y el Grupo Cajamarca. 2. Oeste de Anaime: La vía de acceso es la carretera que lleva de la población de Cajamarca al caserío de Anaime. Se trata de una anomalía de Zn-Ag dentro del Grupo Cajamarca. 3. Laureles: Esta región se encuentra sobre el río Cócora, al SW de Ibagué; para su acceso se cuenta con la carretera Ibagué – Coello – Dantas. Allí se detectó anomalía de Mo-Zn-Ag, en el contacto entre rocas metamórficas y el Batolito de Ibagué. 4. Río Capotal: Este río es afluente del río Anaime, al SE de Cajamarca; para llegar a esta zona existe la carretera Cajamarca – Anaime – Cajones. En esa región se reportó anomalía de Mo-Zn, asociada al contacto Batolito de Ibagué – Grupo Cajamarca. 5. Los Andes: Se encuentran al NE de Rovira; su acceso se efectúa por la carretera Ibagué – Rovira. Se trata de anomalía de Mo-Cu-Zn. Fue  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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explorada con perforaciones sin detectarse yacimientos de interés económico.
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5. OCURRENCIAS MINERALES Las ocurrencias minerales de la Plancha 244 son numerosas; se destacan las manifestaciones filonianas de oro – plata, entre las metálicas y caliza – mármol, feldespato y talco, entre las no metálicas.



5.1 MINERALES METÁLICOS De acuerdo con el modelo de yacimientos minerales, propuesto por Cox (1983), las manifestaciones metálicas presentes en esta zona, se pueden agrupar en tres modelos principales. Venas de cuarzo con bajo contenido de sulfuro: Venas y filones de cuarzo con oro y sulfuros, dentro de rocas del Grupo Cajamarca, cerca de sitios de intrusión del Batolito de Ibagué y Rocas Hipoabisales del Terciario. El control de las mineralizaciones es estructural. Los minerales de mena son galena – arsenopirita – pirita, con oro y plata libres. La alteración más frecuente es silicificación en los respaldos, con ocasional alteración fílica y argílica. El elemento mejor indicador de estas mineralizaciones es As. Ejemplos importantes son las minas abandonadas La Sonora, El Pensil, La Cuña, Santa Clara, La Salazar, La Europa y Bolívar, descritas por Buitrago y Buenaventura (1975).



Pórfidos de Cobre, ricos en molibdeno: Se trata de fracturas y venillas de cuarzo, pirita, calcopirita y molibdenita, en intrusiones dacíticas, granodioríticas y tonalíticas de textura porfirítica. La edad de estas manifestaciones es jurásica y parecen corresponder a fases tardías dentro de intrusiones (Batolito de Ibagué), complejas. Las mineralizaciones se presentan como stockwork y en menor grado diseminada. La alteración frecuente es propilítica, con parches, superpuestos sericíticos. Este tipo se presenta en el Prospecto Andes, al NW de Rovira y es descrito por Pulido, et al. (1976).
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Skarn de cobre: Calcopirita y otros minerales metálicos, en el contacto entre el Batolito de Ibagué y rocas calcáreas de la Formación Payandé. Los principales minerales que se presentan son Pb – Zn – Au – Mo – Cu. Los minerales de mena más importantes son calcopirita – pirita – hematina – magnetita – blenda – oro y plata nativos. Caracteriza este grupo la manifestación El Cidral, reportada por Buitrago y Buenaventura (1975).



5.2 MINERALES NO METÁLICOS Las ocurrencias más importantes corresponden a caliza, feldespato y talco; sin embargo se conocen manifestaciones de azufre, caolín, grafito y yeso, que sirven como guías importantes de prospección.



Caliza: Los yacimientos más importantes de caliza, en la Plancha 244 se encuentran en la Formación Payandé, de edad triásica. Actualmente se explotan varios depósitos en el SE, cerca de Rovira, para producir cal agrícola e industrial. Feldespato: Se explota una mina al N de Ibagué. Se trata de facies ácidas dentro del Batolito de Ibagué; la calidad es buena y las reservas buenas. Talco: Se conocen ocho manifestaciones que corresponden a esquistos talcosos relacionados con el Grupo Cajamarca. Al parecer son esquistos clorítico – actinolíticos, que desarrollaron talco por cizallamiento y alteración hidrotermal.
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6. GEOLOGÍA HISTÓRICA Sobre un basamento metamórfico, de edad Pre-cambrica, se depositó durante el Cambro-Ordoviciano (?), una secuencia de sedimentos y vulcanitas (flujos y piroclásticas), en condiciones oceánicas, que fue recristalizada a la facies esquisto verde, dentro de un metamorfismo de baja presión, posiblemente en el Silúrico (?). Hacia finales del Paleozoico se pone de manifiesto fuerte actividad magmática, representada, en el W de la Plancha, por intrusiones sintectónicas que evidencian un periodo de deformación en esta misma época. En el sector E, el magmatismo, se expresa como stock de composición granítica. La intrusión de estos últimos plutones provocó erosión vigorosa que se manifiesta en la deposición de los sedimentos arcósicos de la Formación Luisa; esta sedimentación continental fue cubierta, en el Triásico por sedimentos marinos de aguas someras, correspondientes a la Formación Payandé. En el Jurásico movimientos a lo largo de un margen continental, en el actual valle del río Cauca, relacionados posiblemente con subducción, originaron un arco volcánico-magmático, en el lado continental, que corresponde al valle actual del río Magdalena. Este arco está relacionado con la intrusión del Batolito de Ibagué. El cretáceo está dominado por la formación de dos cuencas sedimentarias muy bien diferenciadas; la W, Formación Quebradagrande en donde se mezclan rocas sedimentarias y volcánicas, en un típico ambiente eugeosinclinal y la E, que corresponde a los sedimentos miogeosinclinales de la actual Cordillera Oriental. La regresión marina terciaria deposita, ene. Área de la Plancha 244, las sedimentitas de la Formación Honda. Simultáneamente se inician nuevos eventos magmáticos que dejan como resultado el Complejo Ígneo del río Navarco y más tarde rocas hipoabisales. En el paso Terciario – Cuaternario se inicia una gran actividad en los cuellos volcánicos de la cordillera, que forman flujos de lava, flujos y lluvias de piroclásticos. Al mismo tiempo existe actividad glacial que forma morrenas, flujos de lodo y conos aluviales. Por último la actividad geológica más reciente se relaciona con la formación de depósitos aluviales.  Reseña explicativa del Mapa geoló gico preliminar Plancha 244 Ibagué
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El tectonismo ha sido intermitente, sin poder establecer con precisión el primer movimiento de cada una de las fallas, aunque es muy posible que sea en el Jurásico. Sin embargo, se puede afirmar que el último movimiento de algunas de ellas, como la de Ibagué, ocurrió en el Cuaternario.
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