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RESUMEN

Se presenta una breve descripcion de los depositos Cuaternarios del valle del rio Negro-Guayuriba y del
Piedemonte Llanero al Oriente de Bogota, y algunos comentarios sobre su evolucion geomorfologica,
teniendo en cuenta la existencia de una relacion directa entre los dfferentes tipos de depositos, 10 que
permite afirmar que la actividad glacial pasada y la fuerte actividad tectonica son responsables de la
actual morfologia y de la creacion de areas fuente y depositos, ademas de producir Is aportacion
energetica al sistema para realizar la transferencia de masa que origino tales acumulaciones.

Los depositos cuaternarios se han clasificado en depositos glaciales, terrazas, aluviones, coluviones y
flujos de lodo, y derrubios de pendiente.

ABSTRACT

A brief description of the Quaternary deposits of the Negro-Guayuriba river valley is presented here,
along with some comments on its geomorphologic evolution, taking into consideration the existence of a
direct relationship between these deposits, all which confirms that past glacial activity and intense
tectonism are responsible for the present morphology and for the origin of source areas and deposits,
besides providing the systems with sufficient energy to transfer the loads which originated the deposits.

The Quaternary deposits have been classified as glacial deposits, terraces, alluvial deposits, coluvial
deposits, mud flows and slide deposits.

1. INTRODUCCION con baja consolidacion a ligeramente consolidadas
y con origen por efectos gravitacionales y/o
transporte acuoso.Uno de los aspectos mas espectaculares del valle

del rio Negro-Guayuriba y del Piedemonte Llanero
al Oriente de Bogota (Ver Fig. 1), es la magnitud
de los depositos Cuaternarios.

El presente estudio incluye una breve descrip-
cion de estos depositos y algunos comentarios
sobre su evolucion geomorfologica, comparando y
correlacionando su analisis con investigaciones
similares del Cuaternario, adelantadas por Khobzi
(1969), y Brunnschweiler (1981) en la Cordillera
Oriental de Colombia. Intencionalmente se ha
preferido omitir referencias 8. las roc as mas

Dentro de los depositos Cuaternarios se
incluyen todas aquellas acumulaciones rocosas

• Bogota, Colombia.
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antiguas sobre las que reposan y que dieron origen
a sus componentes, pues existen numerosos
articulos sobre elias (e.g. BUrgI, 1961; Campbell,
1961; Cortes y de la Espriella, 1984; De Ia
Espriella y Cortes, 1982; Gomez Cajiao e Integral,
1982; Hettner, 1892; Renzoni, 1962 y 1965;
Segovia, 1963 y 1965, etc.).

Se ha tenido en cuenta Ia existencia de una
relacion directa entre los diferentes tipos de
depositos Cuaternarios (como 10 comentan
Megard y Sebrier, 1981: 347, sobre los Andes
Peruanos], especialmente entre las acumulaciones
de origen glacial y las de origen fluvial (terrazas y
aluviones). Ademas, mientras en algunos deposi-
tos se reflejan los principales procesos de sedimen-
togenesis (e.g. rneteorizacion, denudacion, trans-
porte y depositacion] que han tenido lugar durante
las etapas orogenicas y en el proceso de penepla-
cion de la Cordillera Oriental, otros son producto
directo de los efectos de falIas activas durante el
Cuatemario. La primera hipotesis se deduce de las
caracteristicas morfologicas, petrologicas, de
seleccion, etc., que presentan por ejemplo las
terrazas y depositos aluviales de la region en el
area del valIe del rio Humea, y de algunas terrazas
ubicadas en las cercanias de Guayabetal. Por otra
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parte, las siguientes caracteristicas, entre otras,
evidencian la segunda hipotesis: Ia composicion de
los depositos esta determinada por un alto porcen-
taje de materiales de primer cicIo, el grado de
trans porte es relativarnente bajo (fragmentos
angulares), la seleccion es regular a mala, y se
distribuyen asociados a zonas de fallas y depositos
morrenicos presentandose diferentes niveles que
alcanzan decenas de metros en la mayoria de los
casos.

Lo anterior permite afirmar que la actividad
glacial pasada y la fuerte actividac1 tectonica son
responsables de Ia actual morfologia y de la
creacion de areas fuente y depositos, ademas de
producir Ia aportacion energetica al sistema para
realizar la transferencia de masa que origino tales
acumulaciones.

2. DEPOSITOS ROCOSOS
NO CONSOLIDADOS

Los depositos rocosos no consolidados de la
region que comprende el presente estudio, se han
clasificado en Depositos Glaciales, Terrazas,
Aluviones, Coluviones y Flujos de Lodo, y
Derrubios de Pendiente.

2.1 Depositos Glaciales

Hettner (1892: 157·169) fue el primero en
reconocer la presencia de una actividad glaciar en
la Cordillera Oriental, y en particular entre
Bogota y la laguna de Chingaza. Stutzer (1925:
7·15), observe una serie de depositos glaciales
entre el rio San Cristobal y la laguna de los Patos
al Sureste de Bogota, Y Ia diferencia entre
morrenas para la parte mas alta (2.800 a 3.500
m.s.n.m.] y depositos sueltos relacionados a la
glaciacion (2.600 m.s.n.m.). Oppenheim (1940:
76·77) anota niveles de glaciacion Pleistocena
entre el paramo de Sumapaz y la region
Une-Chipaque (3.000 hasta 5.000 m.s.n.m.).
Brunnschweiler (1981: 53) menciona evidencias
glaciales en la Cordillera Oriental (Paramo de San
Pablin, Sierra Nevada del Cocuy, Region de
Pasca, vertiente occidental del Paramo de
Sumapaz, hasta 2.700 m.s.n.m.}, contemplando Ia
posibilidad de que pueda tratarse de un episodio
glaciar pre- WUrm/Wisconsin. Vander Hammen
(en BUrgI, 1961: 179) cIasifica las evidencias de la
glaciacion Pleis tocenica que afecto la Cordillera
Oriental como Wtirm/Wisconsin (7), sin excluir la
posibilidad de que se trate de una glaciacion
anterior (Riss ?). Renzoni (1968: 124) anota la
presencia de depositos de morrena cerca a la
laguna de Chingaza, al noroeste del area en



estudio, y al oriente de Bogota. Geocolombia
(1966: 10-12 y 1968: 9·12), observe en una franja
entre la laguna de Chingaza y el municipio de La
Calera (entre 2.800 y 3.600 m.s.n.m.] morrenas
laterales y frontales, restos de un manto glacial
extenso, hondonadas 0 lagos glaciales rellenos, y
depositos fluvio-glaciales erodados en forma de
terrazas kame.

No se pretende describir detalladamente los
depositos glaciales presentes en el area; sin
embargo, se observaron alli restos de morrenas y
sus respectivos depositos periglaciales, entre 2.800
y 1.500 m.s.n.m. Los principales depositos de
morrena se localizan en Alto Grande, Cerro Tres
Picos, Loma La Jabonera, y en los alrededores de
Chipaque y Une, formados por bloques angulares
de diferentes tamaiios en matriz arcillo-limosa.

Los depositos periglaciales estan compuestos
por bloques y cantos angulares de materiales
heterogeneos en matriz arenosa, formando espe-
sores de varias decenas de metros, como resultado
de la erosion del material transportado por
glaciares y por efectos de crioplanacion (a-
planamiento de crestas] y crioturbacion (arreglos
in situ de cantos por gelifraccion}. Estim
ampliamente distribuidos en el area. Aunque no
han sido cartografiados al detalle, se estima que
tienen gran desarrollo, por 10 menos hasta la cota
1.500 m.s.n.m. Los principales depositos perigla-
ciales estan situados en el flanco nor-oriental de
Alto Grande, en el area entre las quebradas
Honda, Estaqueca y Las Lajas; en la parte media
de la quebrada Naranjal, yen las cabeceras de la
quebrada J abonera. A pesar de su amplia
distribucion en el area de interes, se estima que la
fuerte inclinacion de las laderas no permitio la
acumulacion de grandes masas y los depositos
periglaciales estan representados por una cubierta
de material suelto de bloques y guijarros
angulares en matriz arenosa de unos 3 a 6 m de
espesor, que se ha observado en perforaciones
(Gomez Cajiao e Integral, 1982: anexo 1) y en
algunos caminos en topografia escarpada (mayor a
45°), y con espesores de varias decenas de metros,
en terrenos donde la pendiente topografica
presentaba men or gradiente en el momento de su
depositacion.

2.2 Terrazas

Estos depositos constituyen las acumulaciones
de roca que las corrientes han depositado y que se
encuentran por encima del nivel de sus actuales
cauces. Por 10 tanto, su posible genesis esta ligada
allevantamiento de la Cordillera Oriental y a las

consiguientes variaciones climaticas ocurridas a
partir de la Orogenia Andina, y mas concreta-
mente durante el PerIodo Cuaternario. L08
estudios geologicos especificos sobre estos deposi-
tos son muy escasos. Quien primero reconocio su
importancia en esta region fue Rettner (1892:
131), clasificandolas como "Terrazas de acarreo" y
concluyendo que representan restos dejados por la
erosion de llanuras de acarreo, los cuales fueron
transportados por corrientes. EI mismo au tor
menciona las terrazas de Monte Redondo,
Susumuco y Pipiral.

Las terrazas descritas en el presente estudio se
muestran en la Fig. 2.

Respecto a su posible origen, BUrgI (1961: 181)
hace una generalizacion para las terrazas fluviales
del Cuatemario en Colombia y asume la formacion
de tales depositos por la altemancia de periodos
glaciales (pluviales) e interglaciales (interpluvia-
les). En general, para la region estudiada, es
probable que la generacion de estos depositos
tenga este tipo de origen.

Esto permite concluir que el proceso de levanta-
miento de la Cordillera Oriental continua en el
presente, segun Oppenheim (1940: 4), quien
afirma que la posicion de las terrazas Cuatemarias
indica que el proceso orogenico no ha cesado y
continua en varias partes de esta Cordillera. A 10
anterior se afiaden las observaciones hechas por
Woodward-Clyde Consultants (1982), quienes
reconocieron algunas fallas que han afectado
depositos Cuaternarios, por ejemplo las fallas
Servita y Cumaral.

En general, el espesor de estas terrazas se
estima entre 10 y 200 metros. Para poder
adelantar posteriormente una correlacion y
comparacion con depositos similares descritos en
la hoya del rio Bogota (region del Tequendama),
Sabana de Bogota, y estribaciones occidentales
del Paramo de Sumapaz (Khobzi, 1969), se tratara
aqui cada uno de estos niveles segun su posicion
altimetrica actual.

Analizando la seleccion de sus componentes,
estratificacion, morfologia y composicion, puede
pensarse en un origen mixto para estas terrazas.
En primer lugar, estim constituidas por niveles
conglomeraticos, arenaceos y ell casos limosos,
interdigitados, y en general con muy baja
seleccion y/ 0 homogeneidad, es decir, son niveles
con cambios laterales rapidos y constituyen
medios anisotropicos discontinuos. Por otro lado,
los fragmentos son subredondeados y subesferi-

41



1600

1400

1200

c
~ 1000

E

800

600

400

70 75 80 85 90
I

I\~'.o ____"" 0+
CD
1

. 00
o·

"'" ,,"
It ·'Z
Q '.

/'

0"0
'0

00",

0~ ~":

~ ···~·01 ,,+
00

c".
0" .

" ,p.'

~
~..~ I META -:.~ o "',

,0\' ~
..... '\l::...~.,.,. »: .-fCUNDINAMARCA ,,\0.,' .~? "~

~ -.

,'.:, -.
'I y;.~.

/ ~..$.
~~O.~.~~ /'FIGURA 2 / >c~DISTRIBUCION ALTIMETRICA DE LAS TERRAZAS <p.+

0"0
EN EL VALLE OEL RIO NEGRO-GUAYURIBA Y 0c: ·0
PIEDEMONTE LLANERO AL ORIENTE OE BOGOTA ,," 00",

cos, los cuales representan basicamente a las rocas
aflorantes que conforman los cerros mils cercanos,
indicando, por 10 tanto, relativamente poco
transporte.

Estos depositos conforman amplias superficies
ligeramente inclinadas hacia el cauce principal,
formando escarpes hasta de 200 m. Con las
anteriores evidencias, se considera que estos
grandes y espesos depositos recientes se genera-
ron por flujos de lodo, cuyos niveles estim
conformados por fragmentos de diversos tamafios,
representando diferentes intensidades en la preci-
pitacion pluvial, y posiblemente tambien epocas
de deshielo en la Ultima glaciacion, y estarr
asociados 0 relacionados de alguna manera a zonas
de falla 0 fracturacion intensa en las partes mils
altas de la region.

El deposito aluvial mils alto corresponde a la
terraza de Quetame, sobre la cual se encuentra la
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poblacion del mismo nombre, a la cota 1.470
m.s.n.m. Se trata de un deposito de unos 40
metros de espesor, constituido por cantos y gravas
redondeados de arenisca, en matriz limo-arenosa
rojiza.

Entre el K68 + 800 y K69 + 500, a la cota 1.250
m.s.n.m., se localiza la terraza de la quebrada La
Marcelita, que tiene un espesor de 40 m. Proximo
a la anterior, entre el K68 + 500 y K69 + 000, en la
misma via, se distingue otro nivel de terraza
arriba de la carretera, aproximadamente entre los
1.300 y 1.250 m.s.n.m. Presentan una secuencia de
cantos (hasta de 1.5 m de diametro) y gravas
(fragmentos de filita gris y verde) dentro de una
matriz areno-limo-arcillosa,

La terraza de Monterredondo (0 Quebrada
Blanca) reviste especial importancia. Este deposi-
to fue estudiado ampliamente por Forero et al
(1980). Se localiza entre el K71 + 000 y K74 + 500



de la carretera y esta asoeiado a otros a lade y lado
de la quebrada Blanca. Esta serie de terrazas
presentan varios niveles, alcanzando alturas 0
espesores del orden de 200 m, entre 1.400 y 1.200
m.s.n.m. En general, cons tan de un alto
porcentaje de bloques y cantos de gran tamafio,
dado el regimen torrencial de depositaci6n; su
fracci6n de material fino es predominantemente
limosa.

Muy por encima de la carretera, y a manera de
prolongaci6n SE de la terraza de Quebrada
Blanca, se encuentran remanentes de terrazas
entre K75 -i- 500 Y K76 + 500, con alturas entre
1.330 y 1.200 m.s.n.m. Sus caracteristicas son
obviamente similares a su prolongaci6n NW.

Ademas, por debajo de las anteriores, se
observan pequefias terrazas en el K75 + 000 (1.150
a 1.100 m.s.n.m] en la margen izquierda de la
quebrada Blanca y en el K77 + 000, en la poblaci6n
de Guayabetal (970 a 950 m.s.n.m.].

Las dos terrazas de la quebrada del Estado
estan loealizadas entre su confluencia con el rio
Negro y un kil6metro aguas arriba, y estan
atravesadas por la carretera que conduce a
Manzanares. Tienen alturas entre 1050 y 1020
m.s.n.m. y 1.020 Y 950 m.s.n.m. A 10 largo del
valle del rio Negro, desde Chirajara hasta La
Reforma, se encuentra una serie de terrazas altas
con respecto a los cauces actuales y cuya
formaci6n implica un origen mixto, si se tienen en
cuenta caracteristicas tales como grado de
selecci6n, estratificaci6n, composici6n y morfolo-
gia. Estos dep6sitos presentan niveles conglome-
raceos, arenaceos y limosos interdigitados, en
general con muy baja selecci6n y homogeneidad; y
niveles que muestran pronunciadas variaciones
laterales, constituyendo sistemas anisotr6picos
discontinuos. Los fragmentos subredondeados y
subesfertcos, dada su composici6n lito16gica
provienen de las cuarcitas y filitas aflorantes en
los cerros cercanos, 10cual indica que el grado de
transporte fue bajo. Los principales dep6sitos de
este tipo se encuentran en Ia quebrada Susumuco
(en las dos margenes yen las cotas 1.120 a por 10
menos 1.050 m.s.n.m.), entre K85 + 500 Y
K87 + 500; en la margen izquierda del rio Negro
entre las abscisas K89 + 500 YK91 + 000, antes de
la afluencia de la quebrada Pipiral 0 Colorada
(entre las cotas 950 a 840 aproximadamente); y en
la margen izquierda del rio Negro entre el cano
Servita y el caiio Vijagual, entre K92 + 500 Y
K93 + 500 Y cotas 840 a 720 m.s.n.m., que se
denomina terraza La Reforma.

Tanto las terrazas de Susumuco y Pipiral,
antes descritas, como las terrazas de El Engafio,
se encuentran en las estribaciones del filo de El
Portachuelo, y estan a niveles similares. Entre la
quebrada El Engano y el rio Manzanares, aproxi-
madamente entre 1.000 y 750 m.s.n.m., se presen-
tan extensos dep6sitos de terrazas, con superficies
inclinadas fuertemente hacia el cauce del rio
Negro. Muestran bordes con intensa actividad
erosiva. Su contenido arcilloso es alto por
comparacion a las otras terrazas aqui descritas.

Las terrazas de La Florida se localizan
principalmente en la margen derecha del rio
Negro, abajo de la confluencia de la quebrada
Servita, y forman escalones de 20 a 30 m de
espesor, entre las cotas 700 y 620 m.s.n.m.
Constan de cantos (hasta de 0.3 m de diametrol, y
gravas aluviales redondeadas y de buena esferici-
dad, de fragmentos de roeas metam6rficas y
sedimentarias; estas terrazas parecen ser de
segundo cielo, siendo su principal fuente las
terrazas superiores.

En el valle del rio Guatiquia, a alturas similares
a las de las terrazas de La Florida, se observan
tambien terrazas entre Puente Abadia y San Jose.
Sus espesores, disposici6n y componentes son
tambien similares a aquellas terrazas.

Terrazas bajas, mas recientes que las antes
descritas, se encuentran en las partes mas bajas de
los actuales valles de las principales corrientes. En
el area superior se encuentran principalmente en
los valles de los rios Negro-Caqueza, Saname, y en
la confluencia de los rios Blanco y Negro, ubicados
en los sectores inmediatamente aguas arriba
donde el rio ha "cortado" niveles roeosos mas
resistentes, 0 de otra manera, donde este ha
disectado capas mas blandas. Se trata pues, de
dep6sitos de sedimentos arrastrados por las
mismas corrientes de agua que fueron depositan-
dolos a medida que perdian su capacidad de
arrastre por degradaci6n y/o epocas de diferente
intensidad lluviosa. En general, estan conforma-
das por gravas y guijos redondeados en matriz
limo-arenosa. En algunos casos, las terrazas bajas
constituyen aluviones cortados por el mismo rio al
bajar su nivel base.

En el area mas baja del valle del rio Negro, este
tipo de dep6sitos se encuentran en general por
debajo de la cota 500 m. Los rios aqui presentan
valles amplios en los cuales depositan la carga de
fondo (la mas pesada). Los dep6sitos formados de
esta manera, en algunos sitios, han sido disectados
por las mismas corrientes. Estos dep6sitos
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alcanzan espesores de 25 a 30 m; sin embargo, en
zonas cercanas a Villavicencio, donde el origen es
algo diferente, alcanzan espesores de 50 a 80 m.
Estan constituidos por bloques y gravas (prove-
nientes de rocas de las diferentes unidades
litologicas mencionadas) en matriz arenosa.

En el rio Humea se encuentran numerosas zonas
de terrazas. Basicamente, para propositos del
presente informe, se distinguieron las terrazas al
oeste de la serrania de Las Palomas y las terrazas
al este de la misma. Las primeras afloran a 10largo
del valle Cumaral-Medina, dispuestas en forma
discordante sobre estratos terciarios del Grupo
Medina, presentan orientacion general NW-SE y
han sido depositadas por corrientes de direccion
SE, principalmente por los rios Guacavia, Nipore,
Piri, Guajaray, Borrachero, Humea, Gazamumo y
Gazaunta, debido a la reduccion del gradiente al
entrar a la parte plana.

Tales depositos estan constituidos por niveles
con espesores variables entre 2 y 50 m ,
conformando una topografia escalonada, con
superficies planas a ligeramente inclinadas, 10cual
es un reflejo de movimientos tectonicos e
inestabilidad de las cuencas de depositacion.

Estill! constituidos principalmente por bloques,
guijarros y gravas subangulares de intrusivos
acidos (granito a granodiorita, 30%), elastos de
rocas volcimicas verdes (riolitas?) y por clastos de
rocas sedimentarias y metamorficas, dentro de
una matriz areno-limosa. Todos estos depositos
muestran mala seleccion y angularidad en los
dastos, reflejando un transporte corto y/o una
energia alta de las corrientes en el momento de la
depositacion.

Las terrazas al este de la serrania de Las
Palomas constituyen la parte' plana de los Llanos;
morfologicamente presentan tambien topografia
escalonada, originada por diferentes niveles. Estas
acumulaciones han side depositadas por corrientes
en direccion SE, siendo las principales los rios
Guacavia, Humea y algunos de sus afluentes. A
diferencia de las terrazas que afloran al oeste y
NW de la serrania de Las Palomas, estos
depositos presentan mayor seleccion y redondea-
miento en los clastos de rocas sedimentarias del
Terciario, que los contituyen basicamente.

El espesor de los niveles varia entre 3 y 60 m,
siendo el nivel mas importante la terraza de
Gualas, con un espesor aproximado de 60 m.
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2.3 Aluviones

Constituyen depositos de fragmentos de roca,
de tamafio y compoaicien variados y con alguna
fraccion de arena limosa. Cubren los valles
aluviales y cauces de los rios actuales. Aguas
arriba de Puente Quetame llegan a tener gran
potencia y extension, y los que se encuentran
aguas abajo de los rios Negro y Blanco son muy
inestables, pues las corrientes estim desplazando-
los continuamente. La mayor extension superficial
y espesor de aluviones, en la region estudiada, la
constituyen los depositos de la Llanura Oriental,
los cuales se encuentran cubriendo sedimentos
Terciarios. Renzoni (1968: 124) menciona muy
brevemente los aluviones recientes localizados en
las actuales llanuras aluviales, en donde vastas
superficies planas son peri6dicamente inundadas
por las aguas, las cuales transportan materiales
que reflejan la variedad de rocas presentes en la
region del Macizo de Quetame, especialmente en la
parte baja del rio Negro.

En las partes mas bajas de los actuales valles de
las principales corrientes (tales como los rios
Negro-Caqueza, Simame entre las cotas 1.450 a
1.350 m.s.n.m., y en la confluencia de los .rios
Blanco Sur y Negro, ubicados en los sectores
inmediatamente aguas arriba donde el rio "ha
cortado" niveles rocosos mas recientes, 0 de otra
manera donde este ha disectado capas mils
blandas) se encuentran depositos de sedimentos
arrastrados por las mismas corrientes de agua que
fueron depositimdolos a medida que perdian su
capacidad de arrastre por degradacion y/o epccas
de diferente intensidad lluviosa. En general, estim
conformados por gravas y guijos redondeados en
matriz limo-arenosa; en casos estas acumulaclones
han sido cortadas, conformando las terrazas bajas
(5 a 10 m de espesor) al bajar el nivel base del rio.
Por debajo de la cota 500 m.s.n.m., a partir de la
entrada de los rios (e.g. Guatiquia) a los Llanos
Orientales, estos presentan valles amplios en los
cuales depositan la carga de fondo (1a mils
pesada). Estos depositos alcanzan espesores de 25
a 30 m; sin embargo, en zonas cercanas a
Villavicencio, donde parece que estan afectados
por una actividad tect6nica local, ademas de
conformar parte de un abanico aluvial, alcanzan
espesores de 50 80 m. Estan constituidos por
bloques y gravas (provenientes de rocas de las
diferentes unidades lito16gicas mencionadas) en
matriz arenosa.

En el valle del rio Humea, este tipo de depositos
de acuerdo con su composicion, se puede agrupar
en tres sectores:



Valles de los rios Piri, Nipore y Borrachero,
donde e1material aluvial lo constituyen clastos
de roeas volcanicas, acidas, de color verde,
porfiriticas (posib1emente tobas cristalinas de
composicion riolitica), los cuales representan e1
40% de los sedimentos. E1 resto 10constituyen
clastos de roeas sedimentarias y metamorficas
de bajo grado.

- Valle del rio Humea, en e1cual e1material aluvial
esta constitutdo por clastos de intrusivos acidos
(30%) y de roeas sedimentarias y metamorficas
de bajo grado.

- Valles de los rios Gazamumo y Gazaunta, donde
los aluviones estim constituidos esencialmente
por c1astos de roeas sedimentarias.

2.4 Coluviones y Flujos de Lodo

Depositos co1uviales de diferentes tamafios y
espesores se encuentran cubriendo gran parte de 1a
zona de interes, Estos depositos estan compuestos
por fragmentos liticos angu1ares en matriz 1imo-
arcillosa, con organizacion caotica, Algunos de
estos depositos se han clasificado como flujos de
lodo, principalmente por 1a forma lobulada-
aborregada que se puede apreciar y que sugiere su
origen a partir de masas sobre-saturadas y por
escurrimientos de acumu1aciones rocosas en las
1aderas. E1 espesor de estos depositos puede
llegar a tener hasta unos 50 metros. Sobre 1a
Formacion Capas Rojas del Guatiquia es donde
presentan su mayor desarrollo.

Generalmente, los flujos de lodo invo1ucran una
combinacion de flujo, deslizamiento tras1acional y
hundimiento profundo. Como es caracteristico, los
flujos de lodo reconocidos en e1area estudiada han
producido una topografia de montecillos Iobulados
con escarpes esteriles. En 1a region del presente
estudio, este tipo de deposito parece presentar
movimiento re1ativamente 1ento pero persistente
(Woodward-Clyde Consultants, 1982: 31). Una
caracteristica importante que presentan, es su
distribucion asoeiada a zonas de falla; por
ejemplo, los flujos de lodo 1oealizados entre las
fallas de Servita y Argentina (cerca a 1a quebrada
Argentina), los cuales presentan una forma
alargada con direccion de flujo hacia e1 SE.
Tambien se encuentran al este de 1a falla Pipiral,
aproximadamente a 1acota 1.000 m, y al oeste de
1afalla Servita. Si se tiene en cuenta que algunas
de estas fallas han sido reactivadas, dada su
natura1eza y ubicacion, estos depositos se
consideran potencialmente inestab1es.

Los depositos de suelo co1uvial se encuentran
distribuidos en toda e1 area. Los principales se
ubican sobre las margenes del rio Negro; por
ejemplo, en el K64 de la via Bogota-Villavicencio;
en cercanias de 1a poblacion de Fosca, sobre las
margenes del rio Saname ; en 1a zona de
confluencia del rio Taguate y el rio Blanco Sur; en
1a margen derecha del rio Blanco Sur, cerca a la
confluencia con e1 rio Negro al oriente de la
quebrada Chirajara; etc.

En general, estos depositos consisten de
fragmentos tamafio bloque a grava en matriz
areno-arcillosa. Se puede conduir que por la
composicion y grado de alteracion, la fraccion de
materiales finos constituye fuentes de sedimentos
que son transportados en solucion y/ 0 suspension.

Los depositos situados en las 1aderas tienen
poeo espesor, hecho que se exp1ica porque 1a
topografia .abrupta impide la acumulacion de
volurnenes grandes de detritos rocosos por una
parte, y la forrnacion de suelos por otra, Se suma a
esta causa la relativarnente alta pluviosidad de 1a
region, la cual actua intensamente sobre los
mismos. Adem as, podria exp1icarse con 1a
apreciacion anterior, el hecho de que las tasas de
sedimentacion en e1 rio Negro son re1ativamente
altas.

Partes de los co1uviones y flujos de lodo
observados en 1a region han sido causados, al
menos parcialmente, por descompresion litostati-
ca, y han sido a su vez fuentes de otros depositos.

2.5 Derrubios de Pendiente

Los componen masas de bloques de roea
alterada 0 fresca y sue1o, que cubren 1a mayor
parte de las 1aderas de cafiadas, quebradas y rios
de 1a region. Los fragmentos de roea son general-
mente angulosos pues han tenido poeo transporte
dentro de una masa de suelo. La mayor
concentracion de los depositos de pendiente de la
region, se confina en su parte nor-occidental; por
su composicion y grado de alteracion, 1a fraccion
de finos de estes depositos es fuente de sedimentos
en solucion 0 suspension.

Se destaca que en e1 canon del rio Negro, los
depositos de pendiente son de poeo espesor; estos
fenomenos se explican porque las 1aderas
escarpadas impiden 1a acumu1acion de vo1umenes
grandes de roea y sue10 no consolidados y por 1a
frecuente y re1ativamente alta p1uviosidad de 1a
region.
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3. EVOLUCION GEOMORFOLOGICA

Para comentar la evolucion geomorfologica de la
region estudiada es importante mantener en
mente que los depositos cuaternarios alii presentes
son:

Acumulaciones glaciales.

Una serie de terrazas en diferentes niveles.

Aluviones, coluviones, flujos de lodo, derrubios
y otros sedimen os recientes.

Despues del evento mas significativo para la
cordillera oriental desde el punto de vista
geomorfologico, la Orogenia Andina en general,
las evidencias aqui estudiadas conducen a estimar
que la sucesion de eventos que han modelado el
paisaje en la region se pueden resumir asi:

Durante e inmediatamente despues del levanta-
miento Andino, se produjo erosion y acumula-
cion de detritos, hoy representados por las rocas
Terciarias del Borde Llanero, claramente de
origen continental.

Los primeros eventos cuaternarios de los cuales
existen evidencias, son los episodios glaciales
(Riss-Wurm], que en el area estan representados
por res tos de morrenas y respectivos depositos
periglaciales.

Durante los periodos inter-glaciales debio haber
actividad erosiva intensa, que genero gran
cantidad de detritos, parte de los cuales dio
origen a gruesos aluviones, que constan
principalmente de rellenos de depositos molasi-
cos secundarios.

Dos eventos debieron contribuir a la formacion
de las terrazas mas altas topograficamente:

aumentos periodicos en los caudales por deshielo
y disminucion en los volumenes de aporte por
desgaste de los depositos glaciales.

Paralelamente a los eventos antes descritos, y
hasta el presente, ha continuado el proceso del
levantamiento de la cordillera, ocasionando
variaciones en los niveles base de las corrientes
(v. Fig. 2). Esto ha contribuido a la acumulacion
de aluviones adicionales y a la formacion de las
terrazas.

La erosion producida por agentes fluviales y
gravitacionales, y la actividad tectonica han
continuado despues de la formacion de las
terrazas modelando todo el paisaje anterior,
actuando sobre las unidades rocosas y sedimen-
tos cuaternarios, y continuando la generacion de
nuevos aluviones, coluviones, flujos de lodo y
derrubios de pendiente.

Vale la pena anotar adicionalmente que algunas
de las terrazas pueden equivaler a otras fuera de la
region estudiada. Por ejemplo, la terraza de
Quebrada Blanca es muy similar en composicion,
caracter, extension y posicion altimetrica a las
terrazas de Fusagasuga y La Mesa, 10que podria
sugerir un evento con una extension areal
considerablemente mayor a la que se observa en el
valle del rio Negro.
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