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RESUMEN

Varios cinturones magmáticos se han desarrollado sobre el basameji 
to metamórfico dé la Cordillera Central y sobre el basamento básico 
de la C ordillera Occidental. Las rocas m etam órficas de la Cordille
ra  Central corresponden a un complejo polimetamórfico formado en 
varios eventos aún no plenamente definidos del Precám brico, del P a 
leozoico y del Cretáceo, m ientras que las rocas básicas de su flanco 
occidental y las de la Cordillera Occidental, formadas durante el Cre 
táceo y tal vez desde el Ju rásico , corresponden a otioiitas y/o a un 
arco volcánico inmaduro.

Con los datos radiom étricos disponibles actualmente se pueden rec o 
nocer tre s  de estos cinturones magmáticos de tipo intermedio a á c i
do en el Noroccidente Colombiano: uno Jurásico-C retáceo Temprano 
que afectó especialmente al borde o rien tal de la Cordillera cen tral, 
uno Cretáceo Tardío-Paleoceno, que comienza en e l actual borde orien 
tal de la Cordillera Occidental y se extiende hasta el borde oriental 
de la Cordillera Central y uno Cenozoico que comienza en el borde oc 
cidental de la C ordillera Occidental y se extiende hoy en día a la  ca 
dena volcánica del eje de la C ordillera Central.

La distribución de las edades radiom étricas perm ite concluir que las 
m igraciones m agmáticas que se encuentran para los Andes Colombia
nos son de dos c lases: 1) Una, progresiva, se produce hacia el orien 
te dentro del cinturón, siendo más antiguos ios plutones m ás occidexi 
tales y más recien tes los o rien tales. Esta migración se documenta 
principalmente para los cinturones Cretáceo Tardío - Paleoceno y Ce
nozoico. Este fenómeno parece corresponder a una zona de subducción 
estable. 2) O tra, b rusca, corresponde a la formación de un nuevo cin
turón m ás hacia el occidente del an terio r como consecuencia de saltos 
en el mismo sentido de las  zonas de subducción. Este fenómeno ha 
producido el acrecim iento de dominios oceánicos (Cordillera Occiden
tal y Serranía de Baudó) al Continente Suramericano.

Los periodos de saltos bruscos hacia el occidente de los cinturón«** 
magmáticos y de las zonas de subducción respectivas corresponden en 
cuanto a tiempo a im portantes tectogenesis. E stas tectogénesis, m ar? 
cadas en particular por cabalgamientos» se produjeron durante o poco 
después del Albiano en la C ordillera C entral y en el Valle del C^uc^ y a
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finales del Cretáceo y principios del Terciario  en la Cordillera Occidental.
Las carac te rís ticas an terio res perm iten p rec isar la organización de la car 
dena en el Noroccidente Colombiano: durante los períodos de estabilidad de 
la zona de subducción la cadena tiene un comportamiento semejante al délos 
Andes Centrales del Perú (modelo andino), el cual es interrum pido durante 
cortos momentos por intensos movimientos tangenciales (modelo caribe), 
produciéndose a s í un modelo que ha sido llamado "mixto", pero que rea l - 
mente corresponde a la superposición de dos fenómenos d istin tos.

INTRODUCCION
El Noroccidente Colombiano está constituido por tre s  cordilleras separadas 
por valles intra andinos. De Este a Oeste se presentan (Ver figura 1):

La Cordillera Central, formada principalmente por un basamento 
polimetamórfico intruído por plutones y batolitos m esozoicos.

El Valle del Cauca, constituida por sedimentos cenozoicos cortados 
por intrusiones de composición interm edia. En sus bordes afloran 
rocas básicas y u ltrabásicas cretáceas a s í  como rocas m etam órfi- 
cas de media - alta presión de la  misma edad.

La Cordillera Occidental, formada de rocas básicas y sedimentos 
marinos cretáceos en parte m etam orfoseadas e intruídos por bato* 
litos y plutones cenozoicos»

La depresión del Atrato * San Juan, caracterizada por una espesa 
sedimentación m arina cenozoica.

La Serranía de Baudó, formada esencialmente de rocas básicas me* 
sozóicas y cenozoicas.

La evolución del Noroccidente Colombiano ha sido tratado en función de 
la tectónica de placas especialmente por Estrada (1972), Case y otros 
(1971) y Toussaint y Restrepo (1976). Sin embargo en los últimos años 
se han obtenido para la zona algunas nuevas dataciones radom étricas que 
perm iten p rec isar algunos aspectos de esta  evolución.

La mayoría de estos nuevos resultados provienen de trabajos realizados 
en el marco del Proyecto 120 "Magmatismo d é lo s  Andes" del P .I .C .G .;  
en program as del Ingeominas y en investigaciones patrocinadas conjunta
mente por Colciencias y la  Universidad Nacional, Seccional Medellíh.

Con los resultados actuales se puede intentar hacer un esbozo de la  o r 
ganización espacio - tem poral del magmatismo de tipo intermedio a á c i
do para lo cual es necesario hacer antes una presentación del estado a c 
tual del conocimiento sobre las edades de los eventos m etam órficos y 
magmáticos básicos de esta  parte d e los Andes*
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I. EL COMPLEJO POLIMETAMORFICO DE LA CORDILLERA CEN
TRAL.

Gran parte de la C ordillera Central está  formada por rocas m e- 
tam órficas sobre las cuales hay aún grandes incógnitas respecto a 
la edad, aunque aparentemente corresponden a un complejo polim£ 
tamórfico que incluye metamorfismos* de edades precám bricas, pa
leozoicas y mesozoicas (Restrepo y otros» 1978).

1« Metamorfismo Precám brico.
Solamente en dos zonas de ambos flancos de la Cordillera Central 
se han obtenido edades precám bricas: En la parte central de la fa
ja oriental se dató una anfibolita en 1370 t  270 m .a . (B arrero y 
Vesga, 1976); adem ás, en la parte  septentrional de la misma faja, 
Feininger y o tros (1972) consideran de edades precám bricas a algu
nos neises que serian granulitas re trog radas.

En e l flanco occidental de la cord illera  también se obtuvo una edad 
precàm brica de 1670 t  500 m .a . en hornblenda de una anfibolita 
granatífera localizada a unos 30 km. al sur de Medellín (Restrepo 
y Toussaint, 1978). También del norte de la cord illera  se han su 
puesto edades precám bricas -para o tra s  zonas; tales como el Com
plejo de Puquí (Hall y o tro s , 1972) y las migm atitas de Puente Pe 
láez (González, 1978), pero éstas  no han sido confirm adas. Como 
se vé, en la documentación del Precám brico de la C ordillera Cen
tra l  es necesario hacer más análisis  para poder comprobar su exis 
tencia y extensión.

2* Metamorfismos Paleozoicos
Rocas de edad paleozoica parecen form ar la mayor parte del com
plejo polimetamórfico, aunque no se sabe aún si en parte c o r r e s 
ponden a rocas precám bricas rem etam  orfoseadas. Se han obtenido 
varias dataciones por K /Ar en m icas de esquistos y neises de las 
co rd ille ras , en especial en su parte septentrional (ver R estrepo y 
o tro s , 1978). La gran m ayoría de ellas pertenecen al intervalo c a r 
bonífero -perm otriásico indicando un probable metamorfismo h e r-  
ciniano. La edad mínima de la orogenia herciniana está  m arcada 
por la edad triá sica  de los plutones postee tónicos, la  cual se d is
cute m ás adelante.

Por otro lado hay que anotar que una datación K/Ar en hornblenda 
de una anfibolita del flanco noroccidental da una edad ordoviciana 
de 482 t  50 m.a« (Toussaint y otros* 1978), lo que plantea la po
sibilidad de que parte del complejo sea caledoniano. También da
taciones inéditas dp neises por el método Rb/Sr (por ejemplo: R es- 
trepo y otros* en preparación) podrían in terpretarse  como indicati
vos de que están presentes tanto la  orogenia herciniana como la ca-



- 150 -

ledoniana, aunque será  necesario la elaboración de varios análisis 
por el método de la isócrona, para poderlo confirm ar.

3. Metamorfismos Cretáceos.
Se han obtenido edades m esozoicas en algunas rocas m etam órficas, 
de las cuales las más conocidas son las que afloran en el borde 
occidental de la Cordillera Central y en la depresión del Cauca; 
a llí, de una faja discontinua de esquistos y anfibolitas de tipo b a ri-  
co de media a alta presión, se han obtenido cinco edades cretáceas 
tempranas (Restrepo y Toussaint, 1975; Orrego y o tros, 1980). E s
ta faja metamorfica está asociada con ofiolitas. El evento m etam òr
fico podría e s ta r  asociado a una tectogénesis importante producida 
por el c ie rre  de una cuenca m arginal localizada entre el basamento 
de la C ordillera Central y un arco magmàtico situado más al occi
dente.

Edades cretáceas a paleocenas se han obtenido de las filitas dèi Gru 
po Dagua en las partes central y meridional de la Cordillera O cci
dental (B arrero, 1977). Se ha considerado que este evento metamórfi 
co está  relacionado con una importante tectogénesis (B arrero , 1977; • 
Bourgois y o tros, en preparación) que afectó la Cordillera Occidental 
en estos tiempos.

Edades sim ilares se han obtenido sobre esquistos de algunas zonas 
'del Grupo Cajamarca en el flanco oriental de la parte central de la  
Cordillera Central (por ejemplo: B arrero  y Vesga, 1976; Núflez y 
o tros, 1979) pero no es aún claro s i se tra ta  de un evento m etam or
fico como el que afecta a las  filitas del Oagua ó si se tra ta  de efec
tos de calentamiento relacionados con el emplazamiento de plutones 
de esa edad.que han sido documentados por B arrero  y Vesga (1976).

II. ROCAS BASICAS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO.

En el flanco occidental de la  C ordillera Central y en la depresión del 
Cauca afloran rocas volcánicas básicas que están acompañadas por 
gabros, peridotitas y dunitas. Las rocas básicas y u ltrabásicas han 
sido consideradas como parte de un complejo ofiolitico generado en 
el Cretáceo Temprano y emplazado por obducción al final de esta épo 
ca (Restrepo y Toussaint, 1973). En el complejo ofiolítico se han ob
tenido algunas edades del Cretáceo Temprano y una Jurásica  de 
165 i  10 m .a . (Toussaint y R estrepo, 1978). La edad Cretácea está  
corroborada por datos paleontológicos en sedimentos intercalados con 
basaltos (ver por ejemplo: Botero y o tro s , 1974), pero la edad Ju rá 
sica está  aún por confirm arse. De todas m aneras aún no se sabe si 
hay dos complejos aún no diferenciados.

En la  Cordillera Occidental las  rocas volcánicas básicas ocupan una
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porción considerable de la zona y las edades obtenidas, tanto pa
leontológicas como rad iom étricas, son cretáceas. Según B arrero  
(1977) en la parte central (latitud 4°N) el volcanismo seria  post- 
turonlano y pre-campanianó, m ientras que más al norte se ha con 
siderado que el volcanismo es algo m ás antiguo, principalmente 
cretáceo temprano (Restrepo y o tros, 1979), Hay que anotar que 
algunas de las edades radiom étricas cretáceas tard ías obtenidas 
(B arrero , 1977; Espinosa, 1980; Delaloye y o tros, en preparación) 
podrían re fle ja r, en particular eñ el caso de m etadiabasas, un e- 
vento metamòrfico de esta  edad. Tamb ién se han obtenido edades 
cenozoicas de algunas rocas básicas de la Cordillera Occidental.
En el borde occidental de la parte septentrional de esta cord illera 
se han datado el basalto de El Botón cerca a Dabeiba en 3 í  1 m .a. 
(Restrepo y o tros, 1979) y el basalto de La Equis, localizado en 
la ca rre te ra  Carmen de Atrato - Quibdó en 10 t  5 m .a . (Toussaint 
y R estrepo, en preparación). En la depresión del Cauca se dató en 
9 t  1 m .a . el latibasalto de Cangrejo (González y o tros, en prepa
ración). Este evento magmàtico podría esta r relacionado con un am 
biente tensional desarrollado en la  zona a este momento.

En la  Serranía de Baudó, dataciones radiom étricas y paleontológi
cas indican edades entre el M aestrichiano y el Oligoceno tardío 
(Bourgois y otros* en preparación).

III. MAGMATISMO INTERMEDIO A ACIDO DEL NOROCCIDENTE COLOM 
BIANO.

Con los datos radiom étricos disponibles se pueden delinear claram en 
te tre s  cinturones magm áticos, cada uno de los cuales estaría  a so 
ciado a una zona de subducción diferente. O tro posible cinturón de 
edad triásica  no está aún bien definido (ver figura 2).

1. El cinturón T riásico .
Por el momento en este cinturón se incluyen solo algunos stocK* 
granodioriticos en el flanco noroccidental de la Cordillera C en tra l.
De ellos se han datado los plutones de El Buey en 224 m .a- ¡Gon
zález y o tros, en preparación) y de Amagá en 215 m .a . (P e re i, 
1967). Es posible que estos stocks correspondan al magmatismo 
postectónico de la orogenia herciniana y que los neises perm otriáai- 
cos correspondan a intrusivos sintectónicos. También es factible 
que la  discontinuidad entre el cinturón triásico  y el jurásico gea so 
lo aparente debido a la  escasez de datos9

2. El cinturón Jurásico-C retáceo T em prano ..
Grandes batolitos alargados en dirección N - S forman este cinturón; 
ocupan la zona central y el flanco o rien tal de la  cordillera C entral, 
aunque parece que intruyen también algunas zonas de la C ordillera
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Oriental, en particular el Macizo de Santander. Los principales 
batolitos que se han datado dan edades de 160 i  4 m .a . (Batolito 
de Sonsón, González, 1976), 160 í  7 m.a* (Stock de Cabanas, 
Feininger y o tros, 1972) y 143 t  9 m .a . (Batolito de Ibagué, Ba
r re ro  y Vesga, 1976).

El pluton más joven de este cinturón ha dado una edad de 113 í  4 
m .a . (Stock de M ariquita, B arrero  y Vesga, 1976) y está  situado 
en e l borde oriental de la C ordillera.

3. El cinturón Cretáceo Temprano - Paleoceno.
El magmatismo que inicia este cinturón se localiza en el flanco 
oriental de la Cordillera Occidental y en la zona del Cauca, sien
do las edades más antiguas de 124 t  6 mTa. para e l plutón de T á- 
m esis (Calle y o tros, en preparación), de 113 ± 5  m .a . para el Ba 
tolito de Buga (Toussaint y o tro s , 1978), de 112 í  5 'm .a .  para e l. . 
stock de Cambumbia (Toussaint y Restrepo, en preparación), de 
97 i  10 m .a . para e l Batolito de Sabanalarga (González y o tros, 
1977) o de 91 i  6.4 m .a . para el plutón de Buriticá (Gobel y Sti- 
bane, 1980).

En el Cretáceo Tardío el magmatismo se desplaza hacia el oriente 
para form ar el inmenso Batolito Antioqueno de composición tonalí- 
tica y del cual se han obtenido edades entre 80 y 68 m .a . (Botero, 
1963; Pérez , 1967). Finalm ente, los plutones situados en el borde 
oriental de la cordillera dan edades cercanas a los 50 m .a . (Por 
ejemplo: el plutón de El Bosque, B arrero  y Vesga, 1976).

4« El cinturón cenozoico.
Este cinturón cubre extensas zonas de las Cordilleras Occidental y 
Central. Se inicia con el Batolito de Mandé en el borde occidental 
de la Cordillera Occidental y del cual hay dataciones de 47.1 t 2 . 5  
m .a . (Gobel y Stibane, 1979) y 34 m .a  (Botero, 1975).

En el eje central de esta  cord illera  se encuentran batolitos y stocks 
tonaliticos de ios cuales se han obtenido edades coincidentes de 11 
m .a . para los plutones de Urrao y Farallones (Botero, 1975; Calle 
y  o tros, en preparación). En la depresión del Cauca Stocks de p ó r
fidos ande sitíeos, asociados a extensos depósitos p iroclásticos, han 
dado edades entre 6 y  9 m .a . (por ejemplo: González, 1976; Gonzá
lez y otros, en preparación). Los pórfidos más jóvenes (Stock de 
puente Linda datado en 3.5 m .a . B arrero  y Vesga, 1976) y la cad£ 
na volcánica moderna se localizan en en eje de la  C ordillera Cen
tra l, aunque parece que en el neoterciario  el plutonismo se exten
dió también al flanco oriental dé. la  cord illera .
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Con los pocos datos radiom étricos disponibles hace ditfz artos., va 
rio s  autores habían anotado la migración general del m agm atism i 
intermedio a ácido hacia el occidente. Por ejemplo Irving Í1971) 
considera que, durante el Mesozoico y el Cenozoico los plutones 
son más antiguos hacia el escudo y más jóvenes hacia el lado o- 
ceánico. También hacia el Ecuador se observa una migración al 
occidente del magmatismo post-triásico  (Hall y Calle» en p repara
ción)'.. Más recientemente Toussaint y Restrepo (1974, 1976) p re 
cisaron que existen tanto la m igración general hacia el occidente, 
como una migración interna hacia el oriente en cada cinturón.

1* Migraciones de los cinturones magm áticos.
a. Migración general hacia el occidente. La figura 2 m uestra la 

posición de los cinturones magmáticos durante el Mesozoico y 
el Cenozoico. Se observa que los cinturones magmáticos sucesi - 
vos afectaron regiones cada vez más occidentales. Además, s* ob
serva que los lím ites occidentales de los cinturones 3e desplazaron 
varias veces bruscam ente hacia el oeste.

También la posición de los grandes batolitos de cada cinturón mi
gra hacia el occidente. Así, durante el ciclo Jurásico-C retáceo 
Temprano el lím ite estaba en el eje de la C ordillera Central y los 
grandes batolitos (Ibagué y Segovia) en el borde oriental; durante el 
ciclo Cretáceo Temprano - Paleoceno el lím ite estaba en el borde 
oriental de la Cordillera Occidental y el batolito principal, el Antio 
queflo, en el eje de la C ordillera Central; durante el ciclo Cenozoi
co el lím ite ha estado en el borde occidental de la C ordillera O cci
dental, coincidiendo en este caso con la zona de emplazamiento del 
batolito principal, el de Mandé.

Las m igraciones bruscas hacia el occidente de la posición de los 
cinturones magmáticos podrían in te rp re ta rse  como consecuencia de 
saltos brusco8 en ei mismo sentido dé las  zonas de subducción que 
perm itieron la generación de los magmas correspondientes. Es de 
anotar que lo que se documenta entonces e s  la situación de toe cin
turones magm áticos sucesivos y no de las zonas de subducción. Real
mente la posición de estas zonas de subducción se deduce de la po
sición de los cinturones m agm áticos. Según Toussaint y Restrepo 
(1976) la subducción relacionada con el cinturón Jurásico - Cretáceo 
Temprano habría estado localizada un poco al oeste de la depresión 
del Cauca, la cual habría representado a este ' momento el borde o -  
rien tal de la fosa; a l ciclo magmàtico Cretáceo Temprano - Paleo
ceno habría correspondido una zona de subducción localizada al o e s 
te de la Cordillera Occidental» en la s  cercanías de la actual fosa del 
A trato» m ientras que al ciclo Cenozoico correspondería una zona de

IV. DISCUSION



subducción situada al oeste de la Serranía del Baudó.

Para explicar los saltos bruscos hacia el occidente de la posición 
de los cinturones magmáticos se propone un mecanismo de salto 
brusco, en el mismo sentido» de las zonas de subducciones su ce si 
vas.

También es de anotar que los saltos hacia el oeste de las zonas de 
subducción perm iten la incorporación a la cadena andina del dotni 
nio oceánico situado entre la antigua y la nueva zona de subducción* 
La incorporación del fondo oceánico de la C ordillera Occidental ha
bría tenido lugar a finales del Cretáceo Temprano, m ientras que la 
de la Serranía de Baudó se habría producido a principios del T e r
ciario (Toussaint y Restrepo, 1976).

b. Migración interna hacia e l  oriente en cada cinturón. En el Cin 
turón Cretáceo Temprano - Paleoceno y en el Cenozoico se ob

serva que la posición de los diversos plutones que lo constituyen tie 
ne una cierta* tendencia a m igrar progresivam ente hacia el este 
(Toussaint y Restrepo, 1976).

En efecto, se observa por ejemplo que los cuerpos mas antiguos del 
cinturón Cretáceo Temprano - Paleoceno se encuentran en los a lr e 
dedores de la depresión del Cauca, m ientras que los más recien tes 
están en el flanco este de la C ordillera Central. Un fenómeno simi
la r se produce para el Cinturón Cenozoico con las p rim eras m anifes
taciones plutónicas al oeste de la Cordillera Occidental y las últimas 
volcánicas en el eje de la C ordillera Central. Alvarez (1980) ha en
contrado una migración semejante en el sur de Colombia para este 
intervalo de tiempo. Esta migración progresiva hacia el oriente pa
rece producirse cuando la posición de la fosa de subducción tienen 
una posición fija con relación al continente. Es de suponer que este 
fenómeno sea debido a que el ángulo de inclinación al este del plano 
de Benioff se vuelve cada vez más suave, desplazando asi hacia el 
este la zona de fusión parcial generadora del magmatismo.

c. Variaciones longitudinales del magmatismo. Como se puede ver, 
las migraciones latera les (en sentido general E - W) parecen se r

relativamente sencillas. Sin embargo, debemos anotar que la re p a r
tición del plutonismo de sur a norte en cada cinturón es irre g u la r. 
Asi, para el cinturón Cretáceo Temprano-Paleoceno los grandes plu
tones y batolitos están localizados esencialm ente al norte de Mañiza- 
le s , m ientras que más al sur hay solo pequeños plutones. P ara  el 
Cinturón Cenozoico los grandes plutones sé forman al principio del 
ciclo y están al norte de la  latitud 5° N, m ientras que el volcanismo 
actual está al sur de esta  latitud.
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2. Relación de los desplazamientos bruscos con posibles tectogénesis. 
También hay que anotar que los cambios bruscos de posición de 
los cinturones magmáticos hacia el occidente corresponden en cuan 
to a tiempo a im portantes eventos tectónicos regionales: Durante el 
Cretáceo Temprano la zona de la depresión del Cauca y el borde o£ 
cidental de la Cordillera Central sufrieron una im portante. tectogé- 
nesis caracterizada especialmente por cabalgamientos de m aterial 
oceánico y por el desarrollo  de un metamorfismo de media a alta 
presión (Grupo Arquía, Restrepo y Toussaint, 1975; conjuntos m e- 
tam órficos de alta presión, Orrego y o tro s , 1980). Este cinturón 
metamòrfico de media a alta presión está localizado entre el basa
mento de la C ordillera Central y la zona de emplazamiento de las 
p rim eras manifestaciones del plutonismo del cinturón Cretáceo Tem 
prano - Paleoceno, las cuales se sitúan en el borde oriental de la 
C ordillera Occidental y en la depresión del Cauca.

Según Toussaint y Restrepo (1978), este plutonismo inicial de com 
posición intermedia y en menor grado básico estaría  asociado espa
cial y tal vez genéticamente a un volcanismo básico que le antecedió 
ligeram ente. Las rocas volcánicas básicas son aparentemente del 
Cretáceo y están intruídas por los plutones también cretáceos. El con 
junto rocas básicas - plutones intermedios podría rep resen tar una 
arco suprasím ico que habría sido generado por una zona de subduc
ción localizada al oeste de la C ordillera Occidental (Zona del A tra
to). El arco habría podido acercarse  a l basamento de la C ordillera 
C entral, cerrándose a s í  la cuenca m arginal localizada entre ambos 
elem entos.

Tanto el intenso tectonismo caracterizado por el cabalgamiento de un 
complejo ofiolítico sobre la C ordillera C entral, como el desarro llo  
de un evento metamorfico de media - alta presión, tendría asi su 

> origen en la colisión del arco con el continente (Arias y C aballero, 
1980). La llegada del arco a la zona del Cauca habría paralizado la 
zona de subducción que estaba activa ahí desde el Jurásico .

La zona de subducción del Atrato que produjo la formación del Arco 
suprasím ico siguió activa hasta principios del T erciario , reflejándo
se* esta  actividad en la generación del resto  de los batolitos y pluto- 

. nes del cinturón Cretáceo Temprano - Paleoceno en la  C ordillera 
C entral.

Un fenómeno de colisión Arco - Continente habría podido producir
se a finales del Cretáceo y principios del T erciario , ya que el mo
mento del salto brusco de posición entre el cinturón C retaceo Tem 
prano - Paleoceno y el cinturón Cenozoico corresponde en cuanto a 
tiempo, a im portantes eventos tectónicos que afectaron a la  Cordi
lle ra  Occidental. Varios autores (por ej: Case y  o tros, 1971) p ro -
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ponen que estos eventos tectónicos están relacionados al acerca
miento y luego a la colisión de la Serranía del Baudo con la Cojr 
d illera Occidental. Este fenómeno habría producido la pará lisis  
de la zona de subducción del A tra to , quedando en actividad una 
nueva zona de subducción situada al occidente de la Serranía y la 
cual habría generado el cinturón magmático Cenozoico.

3* Modelo de Organización.
Los dos tipos de migración del magmatismo que se acaba de d es
crib ir parecen corresponder a dos modelos diferentes de organiza
ción de las cadenas de montanas. Así, cuando la zona de subduc
ción tiene una posición fija en relación al continente, la organiza
ción del magmatismo intermedio o ácido en el Noroccidente Colom 
biano se asem eja bastante a la organización del magmatismo de 
mismo tipo en la cadena de los Andes Centrales del Perú , a la 
cual corresponde un modelo ,,AndinoM de cadena según la term ino
logía de Aubouin (1972).

Sin embargo, a diferencia de los Andes Centrales peruanos, en el 
Noroccidente Colombiano la zona de subducción se aleja del conti
nente por medio de varios saltos bruscos hacia el occidente. El 
origen de los saltos se presta  a discusión, aunque se in terpreta 
aquí como consecuencia de la llegada de un alto fondo oceánico a 
la fosa, la cual se p ara lizaría . En varios momentos de la h isto
ria  de esta región esta interferencia de un dominio oceánico produ
ce un cambio drástico en la organización de la cadena: aparecen 
carac terís ticas de cadenas !,geosinclinales,! según la terminología 
de Aubouin (1972), tales como la obducción de m aterial oceánico y 
el desarrollo de un metamorfismo importante. Durante estos perio 
dos el Noroccidente Colombiano pierde sus ca rac te rís ticas '"andi
nas" y adopta ca rac te rís ticas  "geosinclinales" de influencias c a ri
bes pero durante el período de funcionamiento de una subducción 
dada la organización del magmatismo intermedio a ácido se vuelve 
"andina11.

El modelo "Norandino" se ría  entonces un modelo "andino" in terfe
rido en algunos momentos de su h istoria  por influencias "caribes" . 
El término de "transicional" usado por Aubouin (1973) para  los An
des Septentrionales pudiera entenderse en parte como una superpo
sición en el espacio y en el tiempo de modelos andinos y caribes 
pero no como de un modelo diferente específicamente transicional«

V, CONCLUSIONES

Con los datos radiom étricos actualmente disponibles se puede supo
ner que durante el. Mesozoico y el Cenozoico hay dos tipos de m i
graciones de los cinturones magmáticos:
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a . Una migración progresiva del magmatismo hacia el este en la 
posición de los plutones que constituyen cada uno de los cintu

rones Cenozoico y Cretáceo Temprano - Paleoceno.

b» Una migración brusca al occidente del plutonismo a l comenzar 
un nuevo cinturón magmático, migración que sería  una conse

cuencia de los saltos en el mismo sentido de la* zona de subducción. 
La parálisis  de una zona de subducción y la formación de una nue
va , más occidental, se ría  debido a un choque entre un ,falto fondo11 
oceánico y él bordé continental.

Además parece que los saltos bruscos de las zonas de subducción 
sucesivas están relacionadas con im portantes tectogénesis.

Obviamente faltan muchos datos para  definir más claram ente el tipo 
de organización del magmatismo del Noroccidente Colombiano y es 
de esperarse  que en el futuro se podrá m ejorar este simple esbo
zo.
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