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Tabla 1. Coordenadas topográficas de las estaciones donde se tomaron 
muestras de los cuerpos intrusivos. 

ESTACION 
COORDENADAS 

LOCALIZACION 
X Y Z 

PKSW103 768934 1037896 1710 
Camino que de la vereda La Yunga conduce al 
valle del río Hondo 

PKSW098 774826 1043275 1485 Vereda La Tetilla. Puente sobre el río Palacé. 

PKSW097 779532 1035640 1710 
Vereda La Balastrera. Corregimiento de El Rosario. 
Municipio de Cajibío, Vereda La Rioja 

PKSW095 780778 1034519 1500 
Vereda La Balastrera. Corregimiento de El Rosario. 
Municipio de Cajibío 

SESW033 756463 1064487 2090 Vía Popayán-Puracé, Vueltas de Patico 

SESW05O 758593 1064776 2040 Quebrada La Carpintería 

SESW094 757734 1069804 2800 
Camino que conduce del Cerro Pusná al sector de 
Patía, por la Vereda El Rincón 

JLSWOO5 745594 1041322 1700 El Encenillo. Vía Popayán – Rioblanco. 

JLSWOO8 729162 1040975 1980 
Sobre la vía La Sierra-Rio Blanco. Quebrada Oso 
Guaico 

JLSWO23 722993 1045742 2550 Cantera El Pantano 

JLSW063 728,097 1041002 2000 
Camino del municipio de Rio Blanco a La vereda el 
Tablón 

JLSWO72 729489 1034844 1470 Cauce río Guachicono 

  

 

Figura 4. Mapa de localización de los sitios de muestreo realizados en las 
planchas topográficas 342-IV-A, 342-IV-C y 342-IV-D, próximas a la ciudad de 
Popayán.  (Se señalan en color azul los drenajes, con estrellas rojas el punto de 
muestreo y en negro el nombre de la estación correspondiente). 
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Tabla 2. Eventos geológicos del occidente colombiano (Modificado de 
McCourt, 1984; Aspden, et al. 1987; Álvarez, 1983; Orrego y París, 1996). 

EDAD (Ma) EVENTOS 

3-Presente 
Definición de las tres cordilleras. Se establece la cadena volcánica 
cuaternaria sobre el eje de la Cordillera Central. Continúa la 
subducción, reflejada en la actividad sísmica actual. 

3-4 Orogenia Andina y acreción de la Serranía de Baudó 

7(?) 
Disminuye la sedimentación y el plutonismo en el bloque continental. 
Continúa el desarrollo de la cuenca Cauca-Patía y aumento de 
magmatismo en respuesta a los cambios en la subducción. 

25 
Rompimiento de la placa Farallón, inicia nuevo régimen de 
subducción. 

Acreción-subducción III del arco de islas Mesozoico superior. Evidenciada por la sutura 
Cauca-Patía con el emplazamiento del cinturón ofiolítico Norte-Sur. 

55(?) - 65 

Desarrollo de arco oceánico toleítico bajo en K, en el suroccidente del 
bloque continental, junto con un plutonismo contemporáneo a lo largo 
del flanco occidental de la Proto-Cordillera Central. En el flanco este, 
continúa la sedimentación siálica. Tectónica caracterizada por fallas 
de rumbo dextrales. 

120 

Se establece al oeste del bloque continental una nueva zona de 
subducción caracterizado por secuencias de arcos de isla toleítico 
bajo en K (Grupo Amaime-Mesozoico inferior). Desarrollo de 
plutonismo calcoalcalino a lo largo del flanco oriental de la proto-
Cordillera Central. Tectónica caracterizada por fallas de rumbo 
sinestrales 

125 Acreción subducción II del arco Mesozoico inferior. Evidenciado por la sutura de la 
Falla Romeral con presencia de esquistos azules. 

195(?)-200 
Intrusión de cuerpos calcoalcalinos granitoides a lo largo del flanco 
occidental de la proto-Cordillera Central 

Acreción-subducción I. Evidenciada por la sutura Palestina-Puerto Berrío y evento de 
metamorfismo regional. 

340 (?)-350 
Se presenta en el Devónico, el primer evento de subducción al oeste 
del escudo de Guayana, representada por rocas de arco oceánico.  
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abarca desde el volcán Chiles hasta el volcán Nevado del Ruiz, siendo el volcán 

de San Diego el más septentrional (Méndez, 1989). Hacía el Norte no se registra 

vulcanismo cuaternario debido posiblemente, a la horizontalidad en el ángulo de 

subducción, ya que el plano de Benioff se encuentra segmentado de Sur a Norte, 

y buza con diferentes ángulos hacia el oriente (Pennington, 1981; Murcia, 1982; 

Álvarez, 1983; McCourt, et al. 1984, Aspden, et al. 1987; Risnes, 1995).  

 

Tabla 3. Relación plutónica-volcánica asociada a cambios en la dinámica de 
subducción del occidente colombiano. 

Compilado y modificado de (Álvarez, 1983; McCourt, et al. 1984; Aspden, et al. 

1987; Vinasco, et al., 2006). CC: Cordillera Central; COC: Cordillera Occidental; 

CCP: Cuenca Cauca-Patía; SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta. COR: 

Cordillera Oriental. 

ERA PERIODO SUBDUCCIÓN EVENTO PLUTÓNICO EVENTO VOLCÁNICO 

C
e

n
o
z
o

ic
o
 

T
e

rc
ia

ri
o
 

 

N
e

ó
g

e
n

o
 

E-W 

El episodio E ocurre en la CC, la COC y CCP.  
 
En la COC, mayoría de los cuerpos y batolitos 
corresponden a dioritas y cuarzodioritas. En la CC 
y CCP, corresponde a cuerpos porfiríticos de 
composición dacítica. 
 
Este plutonismo debe relacionarse con el 
vulcanismo actual existente en el eje de la CC y el 
norte de Ecuador. 

El volcanismo de ácido a intermedio con 
productos de la serie andesítica que se 
ubican principalmente en la CC y en el 
sector sur de la COC y la CCP. 

 
También se forma volcanismo alcalino, 
alejado de la zona de subducción. 

P
a
le

ó
g
e
n
o
 

SW-NE 

En el NW de Colombia se produce el episodio D, 
distribuido en la COC Y CC. 
 
Tonalitas y granodioritas (CC y COC) y 
cuarzodioritas y granodioritas (SNSM) 

Volcanismo fisural toleítico asociado con 
adelgazamiento de la corteza que 
evoluciona a volcanismo explosivo 
calcoalcalino, en el NW de Colombia. 

M
e

s
o

z
o

ic
o
 

C
re

tá
c
ic

o
 

SW-NE 

Alto ángulo de subducción, y producción del 
episodio C.  
 
Dioritas, cuarzo-dioritas y tonalitas intruyen rocas 
Paleozoicas de la CC. 

Volcanismo toleítico. Grupo Diabásico. 

J
u

rá
s
ic

o
 

NW-SE 

Alto ángulo de subducción que genera el episodio 
B, situado en el flanco occidental de la Cordillera 
Oriental y en el flanco oriental de la Cordillera 
Central. 
 
Tonalitas y granodioritas (Cordillera Central) 
Monzonitas, granodioritas y granitos (COR). 

Arco volcánico toleítico. Grupo Dagua. 

T
ri
á

s
ic

o
 

NNW-SSE 

Anatexia local que generó el episodio A. Se 
distribuye al este de la Falla Romeral y en el flanco 
occidental de la CC. 
 
Dioritas Monzonitas y Tonalitas 

Margen pasiva en la que no se registra 
actividad volcánica. 
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Tabla 4. Compilación de Intrusivos Terciarios descritos en el cuadrángulo N6 
de INGEOMINAS, departamento del Cauca. Se resaltan en negrilla los cuerpos 
que se incluyen dentro del área de estudio y han sido muestreados en éste 
proyecto. 

NOMBRE DE 
INTRUSIVO 

TIPO DE ROCA MINERALOGÍA 

Stock de Santa Ana Tonalita-Diorita 

Plagioclasa (Andesina), 
hornblenda, cuarzo. 
Secundarios: Calcita, clorita, 
pirita, granate y saussurita. 

Stock de La Chapa Tonalita-Diorita 
Plagioclasa, hornblenda, cuarzo. 
Secundarios: Clorita, biotita 

Stock Garrapatero Tonalita 
Cuarzo, plagioclasa y anfíbol. 
Secundarios: Clorita, opacos, 
calcita y epídota 

Stock del caserío La 
Teta 

Diorita-Diorita cuarzosa 
Plagioclasa, hornblenda y 
opacos 

Stock de Santa Catalina Tonalitas-Dioritas-Dacitas 
Plagioclasa, cuarzo y anfíbol. 
Secundario: Biotita, clorita, 
epídota. 

Stock de Timba Tonalita 
Cuarzo, plagioclasa y bajo 
contenido de opacos 

Stock San Francisco 
Guayabal 

Tonalita-Dacita 
Cuarzo, plagioclasa, anfíboles y 
opacos 

Stock de paso de Bobo-
Damián (stock de 
Suarez) 

Dioritas cuarzosas, tonalitas, 
tonalitas porfiríticas, pórfidos 

dacíticos y andesíticos 

Cuarzo, plagioclasa (andesina) 
y anfíbol alterado a biotita y 
opacos. Accesorio: Pirita 
aurífera. 

Stock de Betulia 
Dacita profirítica y pórfido 

dacítico 
Plagioclasa, cuarzo, anfíbol 

Stock de Santa Rosa 
Pórfidos dacíticos, andesíticos y 

cuarzodioritas 
Cuarzo, plagioclasa, anfíbol. 
Secundarios: Biotita, clorita. 

Stock de Seguengue 
Diorita-Diorita cuarzosa que pasa 

a Tonalita 

Plagioclasa (andesina-
oligoclasa), anfíbol, cuarzo, 
granate. 

Stock del Rosario Pórfido dacítico 
Cuarzo y plagioclasa alterada a 
sericita 

Stock de Munchique 
Tonalitas, tonalitas porfiriticas, 
pórfidos dacíticos y andesíticos 

Plagioclasa, cuarzo, anfíbol y 
opacos 

Stock del Picacho 
Tonalitas porfiríticas y dioritas 

cuarzosas 
Plagioclasa, cuarzo, anfíbol y 
opacos 

Stock de Pitayó Pórfido andesítico 
Plagioclasa, hornblenda y 
opacos 

Cuerpos Intrusivos 
menores a 1Km

2
. La 

Tetilla y la Yunga. 

Tonalita porfirítica. Pórfidos 
tonalíticos y dacíticos 

Cuarzo, plagioclasa (andesina-
oligoclasa) y máficos 
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formarse alrededor de 180-200 °C. Según estas características, predomina un 

hidrotermalismo de baja temperatura, que debió aprovechar el múltiple 

fracturamiento presente en estos cuerpos para afectar las rocas en superficie. 

 

Tabla 5. Tipo de roca según clasificación Streckeisen, 1974 y tamaños de 
grano, en intrusivos muestreados de la Cuenca Cauca- Patía. (Le Maitre, 
2002). 

NOMBRE 
INTRUSIVO 

TIPO DE ROCA  
(STRECKEISEN, 1974) 

CARACTERÍSTICA 
TEXTURAL 

El Rosario Gabro Fanerítica 

El Rosario Cuarzogabro Fanerítica 

La Tetilla MicroTonalita Porfirítica 

La Yunga MicroTonalita Porfirítica 

Patico MicroTonalita Porfirítica 

Carpintería MicroCuarzodiorita Porfirítica 

Pusná Gabro Fanerítica 

El Encenillo MicroDiorita Porfirítica 

Oso Guaico MicroGabro Porfirítica  

El Pantano Diorita Fanerítica 

Guachicono MicroGabro Porfirítica 

Guachicono MicroCuarzodiorita Porfirítica 

 

3.3 GEOQUÍMICA 

A continuación se sintetiza la información sobre la caracterización química de los 

once intrusivos muestreados en éste estudio. Se emplea la composición de 

elementos mayores, menores y trazas, descritos a continuación en la Tabla 5. Los 

análisis químicos de elementos mayores emplearon absorción atómica (A.A) para 

determinar Fe total, Al, Mn, Ca, Mg, Na, K, Si, gravimetría para determinar 

humedad (LOI) y el P y volumetría para FeO. Elementos traza analizados Ti, Sr, 

Zr, Ba, Rb se determinaron por fluorescencia de rayos X (XRF) y Cu, Zn, Ni, Co, 

Cr, V, Pb determinados por absorción atómica (A.A). 

 



http://www.gcdkit.org/
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Tabla 6. Geoquímica de elementos mayores, menores (en % wt) y trazas (en 
ppm) en intrusivos de la Cuenca Cauca Patía, sin normalizar. 
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5
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0
0

8

JL
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0
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3
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0
6

3

JL
SW

0
7

2

    Wt %

SiO2 58,4 60,11 67,38 71,02 74,87 63,11 62,68 68,24 63,11 58,19 63,75 61,82

TiO2 0,62 0,67 0,4 0,23 0,22 0,43 0,68 0,47 0,52 0,97 0,55 0,48

Al2O3 17,01 16,44 15,3 14,55 11,9 15,3 16,82 15,12 14,74 15,87 15,87 15,87

Fe2O3(t) 7,35 7,36 2,87 1,34 2,92 4,8 5,03 3,03 5,55 8,62 4,47 4,49

MnO 0,17 0,15 0,08 0,05 0,06 0,09 0,06 0,05 0,12 0,14 0,09 0,09

MgO 2,85 3,4 1,29 0,38 0,86 2,74 1,33 1,26 3,28 3,22 2,89 2,39

CaO 9,23 7,14 3,36 2,38 1,4 5,32 5,46 4,2 4,48 5,88 4,62 4,9

Na2O 2,88 2,22 5,03 3,76 4,33 3,68 4,68 4,33 4,12 4,38 4,17 4,12

K2O 0,88 1,43 1,29 3,18 1,1 1,48 2,04 1,73 2,23 0,06 2,08 1,55

P2O5 1,48 2 2,72 2,78 1,38 3,36 1,06 1,18 0,88 2,86 1,82 3,28

LIO 0,32 0,2 0,16 0,26 0,1 0,26 1,17 0,36 0,66 0,36 1 0,18

Sumatoria 99,36 100,51 99,99 101,13 101,03 99,99 100.85 99,97 99,68 100,54 101,31 99,18

FeO* 2,98 3,28 1,38 1,23 1,93 2,93 0,93 2,23 4,43 1,28 2,88 2,28

(ppm)

Rb 13 33 32 84 15 26 37 33 57 6 35 29

Sr 449 406 1535 300 122 576 900 571 735 347 695 603

Zr 78 99 131 55 106 65 119 94 162 93 128 58

Ni 8 6 6 4 2 18 6 6 6 12 2 8

Co 18 16 14 8 8 14 12 8 12 24 8 14

Cr 12 10 4 1 4 54 6 8 14 4 16 28

Cu 22 6 1 1 10 8 190 12 14 78 12 14

Zn 38 56 32 66 44 52 72 46 44 62 34 68

V 68 52 26 4 18 80 82 38 56 106 36 92

Pb <1 4,8 5,4 7,8 10,4 1,2 1,2 <1 5 2,8 1 3,4

17463367 1246 1470 2081 1251 1801 N. D 1822

Elementos traza

Ba
692 1736 4085

 

 

3.3.1 Análisis de Elementos Mayores 

Al plotear los análisis químicos de elementos mayores, en el diagrama de álcalis 

total (TAS) de Cox et al. 1979, a partir del cual se define el dominio alcalino o 
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Muy próximo al área de estudio, Risnes (1995) reporta dataciones mediante el 

método K/Ar en cuerpos intrusivos de la depresión Cauca-Patía, abarcando los 

departamentos de Cauca y Nariño (Ver Anexo 5).  

 

La edad de 33.09 ±0.7 Ma obtenida por Risnes (1995) para el intrusivo La Tetilla 

(Muestra N.4 en Figura 26), descrito en este trabajo, permite establecer la 

existencia de al menos un evento plutónico en el Oligoceno inferior a finales del 

Paleógeno. Las edades entre los 20 y 5.4 Ma, permiten establecer que para este 

sector existieron eventos plutónicos durante el Mioceno. 

 

Tabla 7. Datos geocronológicos de algunos cuerpos intrusivos datados que 
afloran dentro de la zona de estudio. El número de la muestra permite la 
ubicación de la muestra datada en la Figura 26. 

AUTOR 
(MÉTODO) 

TIPO DE ROCA LOCALIZACIÓN 
EDAD 
 Ma) 

Risnes N.4 Pórfido dacítico 
A lo largo del río Palacé. Próximo a 

la Tetilla(Intrusivo La –Tetilla) 
33.9 ±0.7(K/Ar ) 

Risnes N. 
64-68 

Pórfidos 
andesíticos 

Intersección vía panamericana-río 
Esmita 

20.1±0.2(K/Ar ) 

Álvarez y 
Linares 
1979. 

Pórfido andesítico Municipio de la Vega 8 + 3 Ma (K/Ar ) 

Alvarez, et 
al, 1978 

Cuarzodiorita/dacita 
 Localizado a 3 km al sur de la 

población del Suárez. 
6±1 Ma (K/Ar ) 

Este trabajo Diorita Vereda El Tablón 
5.40 ±0.09 

(Ar/Ar) 
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Teniendo en cuenta los parámetros de clasificación propuesta por Frost, et al. 

2001, todos los cuerpos se clasifican como granitoides cordilleranos tipo I (Figura 

32), aunque los cuerpos peraluminosos y tipo S (Figuras 30 y 31) podrían indicar 

procesos de contaminación cortical.  Los intrusivos alcalino-cálcicos, según Frost, 

et al. 2001, podríann relacionarse a procesos de delaminación cortical, localizada 

al norte del área de estudio, bajo la influencia del Sistema de Fallas Romeral 

(Alvarez, 1983).  

 

 

 

Figura 32. Clasificación tipo de granitoide según Frost et al, 2001 en cuerpos 
intrusivos de la Cuenca Cauca-Patía. A) Índice de Fe*, donde se señalan todos 
los cuerpos intrusivos como magnesianos.  B) Índice de MALI, que abarca cuerpos 
cálcicos, cálcico alcalinos y alcalino cálcicos en menor proporción. C) Tabla 
resúmen sobre las características necesarias para clasificar plutones magnesianos 
según Frost et al, 2001).  
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el Stock de la Pintada (8 Ma) (Restrepo et al., 1981); La Felisa (7 Ma) (González, 

1976), El Corcovado (6-10 Ma) (MacDonald, 1980) (López, et al., 2006; Aspden et 

al., 1987; Alvarez, et al., 1978). 

 

Tabla 8. Subdivisones del episodio plutónico E en la cuenca Cauca-Patía. 
(Compilado y modificado de López, 2006; Risnes, 1989; Aspden et al. 1987; 
Alvarez, et al. 1978). 

SUBDIVISIONES DEL EPISODIO PLUTÓNICO E 
(Oligoceno al Plioceno) 

INTRUSIVOS CUENCA CAUCA-
PATÍA PARTE SUR 

SERIE  ETAPA EDAD (Ma) 

Mioceno 
Superior 

Messinian-
Tortonian 

5.33 – 11.608 

El Tablón. Stock de Suarez; NE 
de la Vega, vía Silvia –Jambaló 
(sincrónico con el vulcanismo 

Combia al Norte) (Alvarez, et al, 
1978; López, et al. 2006) 

Mioceno medio- 
 
Mioceno inferior 

Serravallian- 
 
Burdigalian 

11.608 –22 
Dataciones de Risnes, 1995 
(cuerpos sobre el rio Esmita) 

Mioceno 
inferior-
Oligoceno 

Aquitanian-
Rupelian 

22 
33.9±0.1 

La Tetilla 
(33.9 ±0.7 Ma) 

 

4.3 PRIMERA APROXIMACIÓN SOBRE LA RELACIÓN DE LAS ROCAS 

VOLCÁNICAS Y PLUTÓNICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Durante el desarrollo de este proyecto, simultáneamente se cartografiaron y 

caracterizaron depósitos ignimbríticos, depósitos de flujo de lava, depósitos de 

flujos de escombros y depósitos de ceniza y bloques, producto de la actividad 

volcánica de los diferentes centros eruptivos de la región relacionados con las 

Calderas del Paletará, Chagartón, Gabriel López, Cadena volcánica de los 

Coconucos y volcán Sotará entre otros (Monsalve y Pulgarín, 1995; Monsalve, 

2000; Ingeominas-Universidad EAFIT, 2007, López, 2009; Torres et al., 1999; 

Tellez, 2011;).  





78 

 

Mioceno medio) y sólo en la etapa más reciente del plutonismo (Mioceno 

superior), coexisten con las lavas más antiguas, que se reportan para productos 

del volcán Puracé (Figura 33). 

 

 

 

Figura 33. Diagrama discriminatorio de series toleítica, calcoalcalina y 
shoshonítica de Peccerillo y Taylor, 1976. Se señalana en rojo las dataciones 
realizadas a las muestras obtenidas en el área de estudio. (Toro et al. en 
preparación). 



79 

 

 

Figura 34. Diagrama de Picerillo y Taylor (1976), mostrando en rosado los 
intrusivos de éste estudio. 

 

Aunque se necesitan de estudios geoquímicos profundos y un mayor detalle en las 

dataciones, el anterior análisis indica de manera preliminar que hacia el norte del 

área estudiada, los productos volcánicos e intrusivos son más ácidos, y van 

gradando hacia el sur del área, en productos un poco más básicos, que reportan 

las lavas mas recientes del área (LHSW018). (Figura 33). 
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Anexo 1: Mapas de localización de los puntos de muestreo 

  

 

Localización y cartografía geológica de intrusivos El Rosario, La Yunga y La 
Tetilla. Próximos a Popayán hacia el norte de la zona de estudio. Modificado 
de www.igac.gov.co y U.EAFIT, 2007 

http://www.igac.gov.co/


http://www.igac.gov.co/




http://www.igac.gov.co/
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Anexo 2: PETROGRAFÍA 

 

PKSW095-EL ROSARIO 

Roca de textura fanerítica, conformada por fenocristales euhedrales, 
inequigranulares, bien desarrollados de plagioclasa, hornblenda y opacos. Se 
observa alteración hidrotermal tipo clorita, calcita, y epídota. (Figura 4A) 

 

Descripción mineralógica: 

 

Plagioclasa: Cristales euhedrales fracturados, de borde reabsorbido con núcleo 
euhedral, zonados hexagonalmente, su centro extingue normal (cálcico a sódico) y 
su borde inverso (sódico a cálcico), presenta bordes de sobrecrecimiento que 
alcanzan 0.1mm de espesor. Algunos cristales presentan extinción ondulatoria. 
Son frecuentes las inclusiones de opacos de 0.06 mm alargados de hábito tabular. 
El tamaño de los cristales de plagioclasa varía desde 0.36 mm hasta 1.44 mm, 
textura seriate. La composición de la plagioclasa según el método Michel-Levy es 
labradorita 69 %An. 

 

Anfíbol: Tipo hornblenda. Cristales euhedrales de forma hexagonal, algunos de 
forma tabular cloritizados, que exhiben macla Carlsbad. Se observan inclusiones 
de plagioclasa anhedral, y granate. Presenta textura esquelética en todo el cristal, 
en algunos cristales se presenta textura sieve hacia zonas céntricas y 
redondeadas del cristal. Tamaño promedio de los cristales 0.35 mm. 

 

Ortopiroxeno: Tipo hiperstena. Se observa como cristales euhedrales de hábito 
tabular en cristales de hornblenda y plagioclasa. Tamaño varía de 0.1 hasta 0.15 
mm. 

 

Opacos: Cúmulos de cristales de anhedrales a subhedrales, distribuidos 
aleatoriamente en la sección. Se presentan también como inclusiones anhedrales, 
dentro de fenocristales de hornblenda. Su tamaño varia de 0.04 a 0.3 mm. 

 

Cuarzo: Cristales anhedrales con extinción ondulante con inclusiones de 
plagioclasa que alcanzan los 0.2 mm de diámetro.  Se observa como los cristales 
de anfíbol intruyen los bordes del cristal. El tamaño promedio de los cristales de 
cuarzo es de 1 mm. 
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Anexo 3: Composición normativa CIPW. Q: cuarzo; C: corindón; Or: 

ortoclasa; Ab: albita; An: anortita; Di: diópsido; Hy: hiperstena; 

Mt; magnetita; il: ilmenita; Hm: hematita; Ap: apatito; Sum: 

sumatoria.Obtenida empleando el software GCDkit-2.3. 

COMPOSICIÓN NORMATIVA CIPW-Intrusivos CCP 

 

 

SESW033a 

SESW050a 

SESW094a 

PKSW095a 

PKSW097a 

PKSW098a 

PKSW103a 

JLSW005a 

JLSW008a 

JLSW023a 

JLSW063a 

JLSW072a 

Q 

   

43.814  

29.646  

17.274  

19.533  

26.973  

31.277  

36.015  

28.472 

17.542  

23.155  

22.097  

27.085 

 

 

C 

   

3.599  

6.025  

0.000  

0.000  

3.042  

5.638  

4.920  

1.313 

0.000  

4.762  

2.726  

6.353 

 

Or  

 

  6.478  

8.756  

12.031  

5.197  

8.471  

7.617  

18.794  

10.251 

13.170  

0.356  

12.316  

9.183 

 

Ab 

  

36.615  

31.140  

39.580  

24.410  

18.821  

42.546  

31.824  

36.615 

34.904  

37.071  

35.246  

34.904 

 

An 

   0.000  

4.426  

18.876  

30.855  

22.336  

0.000  

0.000  

13.116   

15.116  

10.470  

11.017  

2.867 

 

Di 

   

0.000  

0.000  

0.989  

4.118  

0.000  

0.000  

0.000  

0.000 

1.082  

0.000  

0.000  

0.000 

 

Hy 

   

3.044  

7.678  

2.845  

5.195  

8.467  

3.222  

1.809  

4.054 

10.573  

8.013  

8.037  

5.948 

Mt 

   

4.229  

6.965  

1.225  

8.362  

9.142  

3.540  

1.949  

4.395 

8.043  

1.784  

6.488  

6.240 

 

Il 

   

0.412  

0.824  

1.299  

1.173  

1.268  

0.761  

0.444  

0.887 

0.983  

1.838  

1.046  

0.919 

 

Hm 

   

0.000  

0.000  

4.188  

1.581  

1.058  

0.432  

0.000  

0.000 

0.000  

7.391  

0.000  

0.185 

 

Ap 

   

2.517  

7.959  

2.511  

3.506  

4.737  

6.040  

4.278  

2.795 

2.084  

6.774  

4.311  

7.769 

 

Sum 

 

100.707 

103.419 

100.819 

103.930 

104.314 

101.073 

100.031 

101.898  

103.497 

101.614 

103.283 

101.453 
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Anexo 4: Resultados analíticos de la datación Argón-Argón 

 

Durante éste estudio fue posible datar el cuerpo JLSW063- El Tablón por el 
método 40Ar-39Aren biotita. Se presentan a continuación los resultados obtenidos 
en los concentrados de biotita. Los archivos adjuntos contienen los espectros de 
edad, diagramas 37ArCa/

39ArK (equivalente a la razón Ca/K de la muestra) y los 
diagramas de correlación: 36Ar/40Ar versus 39Ar/40Ar de donde se calcula la edad 
de isócrona. 

 

La muestra recibe una dosis de 30 MWH en el reactor nuclear de la Universidad 
de McMaster. Las muestras se irradiaron junto con el monitor de irradiación Biotita 
CATAV 7-4 que es un estándar interno de 88.53 ± 0.39 Ma. Se reporta el valor de 
J en la tabla de resultados. 

 

En la tabla se reportan las edades individuales de cada fracción colectada, la edad 
integrada (ti), la edad de meseta (tp) y la edad de isócrona (tc). Los experimentos 
de calentamiento se realizan en etapas con un horno de Ta de Modification Ltda, 
equipado con un sistema de control de temperatura. Las temperaturas a las que 
se colectó cada fracción de argón se reportan en la tabla. La composición 
isotópica del argón se midió con un espectrómetro de masas tipo MS-10. La 
extracción del argón de los monitores de irradiación se realizó en una sola etapa a 
1350 ° C. El tamaño de muestra utilizado se reporta en gramos en la tabla. La 
mejor estimación de la edad de la muestra se resalta en negrilla. 

 

Tabla de temperaturas empleadas en la datación de la muestra JLSW063 –
Guachicono, realizada en biotita por el método Ar-Ar.  
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Anexo 5: Dataciones realizadas por Risnes, (1995) en la Cuenca Cauca-Patía 

Se adjuntan a continuación listado de dataciones K/Ar, realizadas por Risnes 
dentro y fuera del área de estudio. Cada una de las muestras, se encuentra 
designada con un número y ubicada respectivamente en el mapa de localización y 
formaciones geológicas. 

 

Listado de muestras datadas en el estudio de Risnes, 1995. Se destaca la 
edad de cada una en millones de años. 
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