
EL CUATERNARIO DE LOS ALREDEDORES
DE CAMPOALEGRE (HUILA - COLOMBIA)

Por CLAUDE LECARPENTIER 1

RESUMEN

En la parte oriental de Is fosa tectenica del Magdalena, aguas arriba de Neiva,
una subsidencia acentuada permitio que se apilaran depositos del Terciario superior
y del Cuaternario con frecuentes facies fluvio-Iacustres y deltaicas. La continuidad
de la sedimentacien y la debilidad relativa de la erosion explican a la vez Ia casi-
ausencia de alteraciones intermedias y la conservacion de los materiales.

Los estratos miocenos de la Formacion Honda, basculados y recubiertos por los
aluviones cuaternarios, solo afloran en colinas disectadas al pie de la Cordillera
Oriental.

La mayor parte del relieve corresponde con un extenso glacis policiclico formado
por abanicos coalescentes procedentes del macizo cristalino de Garzon. Se reconocen
las influencias sucesivas de diversos paleoclimas plio-cuaternar'ios : una fuerte torren-
cialidad habria predominado durante el Villafranquiano, el Cuaternario anti guo y
el Cuaternario reciente inferior; en cambio el Cuaternario medio y el periodo sub-
actual hubieran sido epocas de calma reiativa mas favorables a deposiciones Iongitu-
dinales, en particular acumulaciones por el rio Magdalena; estas sin embargo se
encuentran interestratificadas con materiales de origen local.

Ese glacis se presenta entonces como pofigenetico tamhien, pero con la predo-
minancia de derrames torrenciales later ales, 10 que explica la escasez de formas enca-
jonadas, la ausencia de verdaderas terrazas y Ia importancia de las formas de acu-
mulacion r la topografia general aparece relativamente monotona, a pesar de que
resulta de depositos de edades diversas y formados por varies procesos.

RESUME

Dans la partie orientale du Iosse rectonique du Magdalena, en amont de Neiva,
une subsidence aceenruee a perm is l'empilement d'accumulations fini-tertiaires et
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quaternaires montrant frequemment des facies Iluvlo-Iacustres et deltaiques. La con-
tinuite de Ia sedimentation et la faihlesse relative de I'erosion expliquent a la fois
la quasi-absence d'alterations Intermediaires et la conservation des materiaux.

Les depots miocenes de la Formation Honda, gauchis et reconverts par Ies alhi-
vions quaternaires n'apparaissent plus, au pied de la Cordiflere Orientale, que sous
forme de lamheaux disseques.

L'essentiel du relief est constitue d'un grand glacis polycyclique forme par la
coalescence de cones de dejections provenant du massif cristallin de Garzon. On y
reconnait Ies influences successives de paleoclimats plio-quaternaires divers: nne
forte torrencialite aurait predomine durant Ie Villafranchien, Ie Quaternaire ancien
et Ie Quaternaire recent Inferieur ; en revanche Ie Quaternaire moyen comme la
periode sub-actuelle auraient ete des epoques de calme relatif, plus favorahles aux
apports longitudinal1x, notamment du rio Magdalena, encore que ceux-ci soient In-
rerstratifies avec des materiaux d'origine locale.

Le glacis est done egalement polygenique, avec toutefois nne predominance des
epandages torrentiels lateraux, Iaquelle explique Ia rarete des formes' emboitees,
l'ahsence de veritables terrasses et I'importance des formes d'accumulation: a des
depots d'age divers et mis en place par des processus varies correspond nne topogra-
phie dans l'ensemhIe monotone.

,
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INTRODUCCION

El area cubierta por el presente estudio se extiende a 10 largo de
la margen derecha del rio Magdalena entre Hobo, al sur, y las Inmedia-
eiones de Neiva, al norte; abarca toda la parte no montafiosa de los
Muuicipios de Campoalegre y Rivera y las fajas co'liudantes de Hobo
y Neiva. Se trata de abanicos y planos inclinados que constituyen el
piedemonte de la Cordillera Oriental.

Sin embargo, se necesita reponer el estudio en un conjunto mas
general para que, entre otros fines, se pueda seleccionar con las demas
investigaciones que se hicieron 0 se haran en zonas adyacentes. Entonces,
en la primer a parte, ampliaremos el marco, tratando de sefialar algunos
rasgos caracteristicos del mismo piedemonte en tcdo el "Huila septen-
trional". Llamaremos asi a la parte semi-arida de dicho Departamento
que se extiende hacia el sur, hasta la latitud de Garzon, aproximada-
mente; Neiva, por ejemplo, recibe anualmente alrededor de 800 mm de
lluvia, con un promedio termico de 27°C, mas 0 menos,

I. - ASPECTOS GENERALES DEL HUILA SEPTENTRIONAL

A) El marco estructural;

En forma general, el valle del rio Magdalena se ubica en una de-
presion tectonic a que separa la Cordillera Central y la Cordillera Orien-
tal; en esa latitud, dicha depresion corresponde muy posiblemente con
un graben 0 un semi-graben, relativamente angosto y profundo, cuyo
borde oriental es el mas nitido.

Rocas igneas y metamorficas forman este sector de las Cordilleras,
siendo predominantes las porfiritas en la Central y los neises en la
Oriental P, Ambas estan cavadas por alveolos con sedimentacion auto-

•Mapa geologico de Colombia en escala de 1:200.000, plancha NQ 8 "Neiva",
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noma que, segun JACK KHOBZI Y nuestras propias observaciones, serian
de edad pliocenica probable.

En la fosa tectonica del rio Magdalena, una sedimentacion esencial-
mente marina se produjo durante el Cretdceo y prosiguio en el principio
del Eoceno: las facies litorales son ahundantes y se not an algunas lagu-
nas de sedimentacion ; no obstante la serie en su conjunto es concor-
dante, y fue depositada por un mar epicontinental que progresaba desde
regiones situadas mas al norte (Cundinamarca).

EI Cretaceo, fuertemente plegado y fallado por los movimientos tec-
tonicos posteriores, ya no se encuentra sino en los hordes de la depre-
sion, y solamente en forma discontinua. La erosion 10 hizo desaparecer
de las actuales Cordilleras, mientras en las partes mas hundidas de la
depresion esta fosilizado por depositos mas recientes, del Terciario y
del Cuaternario.

A partir del Eoceno medio y hasta el Plioceno, la suhsidencia en-
gendro la deposicion, en capas superpuestas, de unos 5.000 metros de
materiales, fluvio-Iacustres por 10 esencial. En realidad, subsidencia y
sedimentacion contemporaneas con Iatectonica parecen haber actuado
en dos tiempos: volvieron posiblemente a actuar durante el Mioceno,
afectando unicamente, pero fuertemente, la mitad oriental del "graben"
en donde se acumularon espesos depositos de arcillas, arenas gruesas y
gravas, a veces consolidados en areniscas y conglomerados: de edad mio-
pliocenica, equivalen a las Formaciones Honday Mesa.

En el final del Plioceno y en el Pleistoceno, segun el mapa geologico,
una tectonica esencialmente positiva engancho a las Cordilleras, origi-
nando fallas, deformaciones y plegamientos que afectaron las capas
sedimentarias que hahian parcialmente rellenado la depresiom el mismo
Mioceno se present a a menudo con buzamientos que pasan de 45°; tal
es el caso, por ejemplo, al oeste de Campoalegre; a veces, las capas son
verticales.

La region al sur de Neiva estuvo sometida a una suhsidencia especial-
mente acentuada y fuertemente disimetrica, estando la zona de mayor
hundimiento muy cerca a la Cordillera Oriental, al parecer. De eso
resultan dos consecuencias:

- La amplitud de la subsidencia alcanzo tal grado que, practica-
mente, afloran unieamente los depositos mas recientes, del Terciario y
sobre todo del Cuaternario.

- La disimetria trajo como efecto que las capas pre-pfiocenicas
afloraran esencialmente al oeste, en tanto que, al pie de la Cordillera
Oriental, casi desaparecieron: no quedan alla sino escasos pedacitos de
la Formacion Honda.
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El corte dado (Fig. I), muy esquematico por falta, entre otros,
de mapa topografico, sefiala la disposicion general, en la latitud de
Campoalegre.

Se puede notar que en el conjunto el rio Magdalena, por seguir la
depresion tectonic a, esta en conformidad con la estructura; pero, no
ocurre 10 mismo en detalIe: en relacion con los afloramientos del
Mioceno, esta en posicion ortoclinal: por antecedencia, mas bien, poai-
hlemente, que por sobreimposicion, no corresponde con la parte tecto-
nicamente la mas hundida y se encuentra, de hecho, en la latitud de
Campoalegre, unos 6 km mas al oeste.

B) Las oariaciones regionales.

Dentro del mismo "Huila septentrional" (es decir, siguiendo 10
anterior) al norte de Garzon, la extension, el eepesor y los rasgos del
Terciario superior cambian notablemente, del sur al norte; conjunta-
mente, la disposicion de los depositos cuaternarios tambien cambia.

El esquema que describimos sueintamente mas arriba corresponde
a la parte central, mas caracterietica, en donde el Cuaternario es mas
desarrollado. Pero en realidad, entre Garzon y e1 limite norte del De·
partamento, hay que distinguir tres tipos de disposicion, bien caracte-
rizados:

- AI sur, cerca de Gigante, el Terciario ocupa la porcion mas
grande de la depresion teetonica: esta en su totalidad cortado por fallas
y, hasta el Oligoceno incluido, intensamente plegado a veces hasta la
vertical; se notan amplios sinclinales. En esa region, por haber sido
menor la subsidencia, la erosion desempefio un papel importante y los
depositos ouaternarios son, por 10 tanto, poco extendidos: varias super-
ficies planas han side abusivamente consideradas como terrazas, como
por ejemplo entre Hobo y Gigante; pero, a pesar de 8U posicion, son
mas bien superficies de aplanamiento, aunque por encirna se puedan
encontrar algunos restos aluviales: a veces, en efecto, coinciden con una
capa conglomeratica ; otras veces, en cambio, truncan el buzamiento 3.

En el conjunto, pliegues y fallas hacen que las mismas capas reaparezcan
con frecuencia: a una topografia contrastada, se opone una escasa va-
riedad de pi80Sy fases.

- En el centro, en la region de Campoalegre, que n08 interesa mas
especialmente y cuyo marco estructural hemos descrito anterior mente,
el Terciario es ~a8 regularmente, aunque fuertemente, inclinado, sin
accidentes mayores ni pliegues caracterisados. Por el juego de una sub-

3 Esta obeervacien no es aislada: ocurre el mismo Ienomeno agnas mas arriba,
en los alrededores de Altamira y de Pitalito.
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sidencia mas intensa, pre dominan mucho los relieves de acumulacion ;
el mismo Mioceno no aparece sino bajo la forma de crestas mouoclma-
les que miran, por 10 general hacia el oeste, saliendo de las capas alu-
viales. Los aportes later ales, por falta de erosion posterior a su depo-
sicion, son de lejos, los mas extendidos; las formas escalonadas son
excepcionales y las propias terrazas muy escasas. Al eontrario del caso
preeedente, la yuxta y superposicion de depositos variados hacen corres-
ponder a una topografia plana 0 suavemente ondulada Iases Iitologicas
muy contrastadas.

- Por fin, al norte de Neiva, el Mio-pfioceno, espeso, generalmente
mas fino y a menudo deltaico, es practicamente horizontal. Forma
extendidas planicies desnudas donde la erosion diferencial permitio, en
las capas de areniscas y gravas alternadas, el desarrollo de relieves rui-
niformes. Esas planicies estan quebradas por valles que bajan desde la
Cordillera Oriental, y bordeados por aluviones recientes, en los cuales se
distingue a veces (como a 10 largo de los rios Las Ceibas yFortalecillas)
un nivel de terraza. POl' otra parte, especialmente en la region de Tello,
unos pocos metros arriba de las planicies de aglomerados y areniscas
fluviolaeustres con micro-relieve y en la parte central de elIas, suele
aparecer una supeficie estepica perfectamente plana, constituida por
guijarros y cantos bastante bien rodados. Sin embargo, este ultimo nivel
es siempre muy delgado; ademas, present a una pendiente transversal
notable (hacia el oeste-noroeste). Entonces, en lugar .de identifiear a
esas planicies como terrazas del rio Magdalena 4, pensamos que, alIa
tambien, se trata mas bien de superficies de aplanamiento, con una
eobertura superficial y discontinua de escombros, proveniente de la
Cordillera Oriental, cuya deposicion seria contemporanea de la abrasion.
A veces inclusive, el armazon del relieve, 10 constituye una mesa are-
niscosa, continua y resistente, con cantos desparramados por encima.

Asi, los aspectos fisiogriificos del Huila septentrional son va-
rios, aunque se considere tinicamente el "valle" (en sentido amplio) del
rio Magdalena.

Ahora que la hemos repuesto, sumariamente, en un marco geogra-
fico mas amplio, nos interesaremos mas especialmente en la region
central como ya se delimito en parrafos ante riores (recordemos que se
extiende en la margen derecha del rio Magdalena, entre Hobo y Neiva
y que no incluye Ia parte montafiosa}.

• Si se tratara de terrazas, por la aItitud relativa, habria que datarlas del Cna-
ternario antiguo (Q I a), edad que no corresponde con la falta de alteracien del
material ni siquiera tomando en cuenta el caracter seco del clima.
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En efecto, la planeha NQ8 del mapa geologico de Colombia, aunque
excelente, es algo insuficiente al respeoto. Se recalca que predominan
las formaciones cuaternartas, Ahora bien, se identificaron, al parecer,
unicamente por las altitudes relativas, 10 que no puede bastar para
diferenciarlas, puesto que se pueden encontrar, en alturas subiguales
terrenos muy distintos. Trataremos entonces, sobre ese punto particular,
completar la informacion proporcionada por el mapa geologico. Por 10
tanto, esperamos contribuir, por 10 menos que sea, a1 conocimiento del
Cuaternario en Colombia 6.

C) Dificultades del estudio.

La identificacion de las formaciones aluviales y otros depositos
detriticos plantea problemas especialmente dificiIes de resolver, aunque
conciernen a todo el Cuaternario huilense: provienen en buena parte
del tipo de evolucion e, inclusive, durante el Secundario,

En efe~to los depositos provienen, en su mayorfa, de la erosion de
capas anteriores que ellas mismas eran de origen detritico y habi an
sido sedimentadas en un medio semejante; los fenomenos de re-sedi-
mentacion son entonces frecuentes,

Por otra parte, la sedimentacion, en relacion con la subsidencia,
habiendo sido a Ia vez prolongada e intensa, las acumulaciones detriticas
se superpusieron sobre enormes espesores de donde resulta que depositos
muy antiguos pueden ser poco alterados, debido a una Ioailizacion dema-
siado rapida, Por otro lado, el analisis microscopico muestra, en forma
general, una alteracion fijada preferencialmente sobre los elementos
mas finos (de tamafio inferior a los 50 micrones l ; las formaciones
gruesas, o las que estuvieron lavadas posteriormentc a eu deposicion,
parecen entonces comparativamente mas frescas.

Resulta que materiales mas 0 menos identicos pueden ser, en rea-
Iidad, de edades muy distintas: numerosos depositos cuaternarios remo-
vieron material terciario igualmente detritico, sin alteracion interme-
diaria. Dentro del mismo Cuaternario, las diferencias de alteracion son
a menudo de poco auxilio cuanto mas que la mayoria de las muestras
dejan ver predominio de la alteracion mecanica sobre la quimica, 10
que no extrana en una region que, aunque situada por 2° de latitud
norte, esta sometida a un clima semi-arido y muy posiblemente 10 estuvo
desde tiempos muy remotos.

• JACK KHOBZI: "El estudio de las acumulaciones continentales cuatemarias:
contribucion al analisis de las variaciones climaticas en Colombia". Bogota. Primer
Congreso Colombiano de Geologia, agoslo 1969. (En imprenla).
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Por fin, el estudio sedimentologico se encuentra considerahlemente
dificultoso por algunas caracterfsticas mas 0 menos especificas de la
region:

- Existencia de formaciones donde el predominio de cantos roda-
dos no implica que sean de origen fluvial, puesto que pueden provenir
de conglomerados destrufdos y 'Iuego resedimentados 6;

- Abundancia de las cineritae, a menu do muy friables, que aumen-
tan el porcentaje de particulas finas y, por 10 tanto, dificultan la recons-
truccion de los procesos de sedimentacion ; .

- La topografia localmente es tan uniforme que no permite iden-
tificar niveles constantes, ni tam poco relacionar formas y procesos,

Pese a esas dificultades, una serie hastante completa de aluviones
cuaternarios, a menudo hien conservados, permitio resolver huena parte
de los problemas que plante a la evolucion morfogenetica de la region.

II. - ABANICOS Y GLACIS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL

ENTRE HOBO Y NEIV A

Al sur de Neiva, asi como fue dicho anteriormente, la acentuacion
de la subsidencia origino una interrupcion local en los afloramientos
del Mioceno, desaparecido en profundidad por dehajo de acumulaciones
mas recientes, de donde no emerge sino localmente, por monoclinales
muy disectados, La depresion es entonces, rellenada, por 10 esencial,
por sedimentos cuaternarios.

Ahora hien, por la inadaptacion ya mencionada, el rio Magdalena
esta desviado hacia el oeste, mas alla de los cerritos mio-p'liocenicos,
Porconsecuencia, los terrenos cuaternarios se extienden casi exelusiva-
mente en esa latitud, en la margen derecha del rio, donde alcanzan a
una superficie de 35.000 ha., aproximadamente.

De la misma inadaptacion resulta que la amplia depresion de que
aprovecha la carretera de Neiva hacia el sur no esta drenada, despues
de unos 15 km, por el rio Magdalena, sino por su afluente, el rio Neiva,
que sigue mas 0 menos el eje de dicha depresion. (Vease Fig. N9 2).

El paisaje es, en el conjunto plano y monetono: una extensa expla-
nada haja de la Cordillera Oriental hasta la llanura aluvial, con la cual
se junta, ora insensihlemente, ora por un talud de una decena de metros
de altura. Sin emhargo, esa sencillez no es sino aparente y no refleja

• Hay que seiialar, sin embargo, que eso Ol~urresobre todo mas al sur; entre
Garzon y Tarqui por ejemplo, varios abanicos, inclusive unos muy torrenciales, y
co)uviones son constituidos por guijarros muy redondos.
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10 complicado de la morfogenesis, pues varias unidades morfologicas se
yuxtaponen, y hasta se inter-penetran, ocasionando cambios algo impor-
tantes en la micro-topografia, los tipos de los suelos, las asociaciones
vegetales y el comportamiento hidrologico.

A) Disposicion. general y procesos de deposicion,

El gran glacis (plano inclinado, 0 explanada}, que constituye la
caracteristica primordial de esa region, se apoya a menudo contra los
terrenos crjstalinos de la Cordillera Oriental salvo en las dos extremi-
dades del area referida (vease figura NQ 2), donde se interponen
restos del Mio-plioceno, por 10 demas apenas identificables; a veces,
por otro lado, derrubios de ladera y algunas coladas de barro, antiguas
y estabilizadas, forman una transicion,

Ese glacis no es nada homogeneo : 10 constituyen, por 10 esencial,
abanicos colindantes, que desde un punto de vista estrictamente topo-
grafico, ya se pueden repartir en dos grupos:

- Abanicos (recientes) apenas convexos, de escaea pendiente, que
se unen casi sin desnivel al fondo del valle del rio Neiva y que, por
otra parte, quedan practicamente inentallados;

- Abanicos (antiguos) mas hinchados, muy cortados longitudinal-
mente por zanjas paralelas, se terminan a menudo, hacia aguas abajo,
por un talud de erosion.

A lado y lado de Rivera, los cones antiguos presentan una inflexion
topografica hastante nitida; las partes altas son fuertemente inclinadas
mientras que, en las partes hajas, la pendiente se vuelve muy suave y
hasta insensible, aunque esta esparcida por bloques de gran tamafio.
En forma tentativa, se podria explicar esa particularidad por un movi-
miento tectonico (deformacion de la parte baja}, 10 que no seria nada
raro, puesto que al norte de la quebrada Las Ceibas un conn del Cuater-
nario antiguo aparece nitidamente fallado.

~ Enclavados en algunos angulosmuertos entre los conos se obser-
van acu"mulaciones de arena gruesa, como en la quebrada Sardinata; de
origen fluvial y cuya composicion petrografica demuestra que provi-
nieron de la misma Cordillera. Muy posiblemente se depositaron por
abanicos antiguos adyacentes, cuya predominancia hubiera eventual-
mente sido ligeramente reforzada por el aludido movimiento tectonico.

La descripcion que acabamos de dar es sobre todo valida en cuanto
al tramo central del piedemonte, entre Otas y Rivera: en las extremida-
des, ademas de la interposicion del Terciario superior, la misma natu-
raleza del glacis cambia notablemente.

Al sur, cerca de Hobo, los conos son reemplazados por un ver-
dadero glacis de acumulacion, mas 0 menos cortado, pero sin odulacio-
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nes; un nivel mas alto 10 domina y 10 separa de la Cordillera; dicho
nivel esta constituido por un macizo de colinas redondas aunque de
flancos empinados; el material demuestra que, en realidad, se trata de
una acumulacion fluvial muy antigua y totalmente desmantelada, situa-
da al pie de Ia Cordillera Y, que, en el caso referido, corresponde a la
desembocadura del rio Neiva.

- Al norte, en los alrededores de Ulloa y Caguan, el relieve es
mucho mas contrastado: aparecen formas encajonadas, asi como peque-
nos cerros residuales; esa area, reducida pero si varia, es la unica donde
las etapas sucesivas de la morfogenesia cuaternaria han dejado, fuera
de depositos, huellas nitidamente visihles en el modelado actual.

En cuanto a las acumulaciones aluviales recientes del rio Neiva,
en una altura inferior a la del glacis, se depositaron por un escurrimiento
del mismo tipo del actual, es decir, bajo la forma de canales anastoma-
sados (ramificaciones}, pero mucho mas potente; se pueden distinguir
dos fases, aunque el desnivel es despreciahle, salvo localmente. El des-
arrollo agricola borro las huellas de los procesos de deposicion ; no
obstante, diques aluviales y cubetas de decantacion se siguen facilmente
sobre las fotos aereas. El caracter antiguamente pantanoso proviene muy
posihlemente, ora de un hundimiento tectoni co aun mas fuerte, ora de
la posicion de hoya bloqueada aguas arriba de la relativa angostura
que se situa entre la punta norte de los mocliuales terciarios y los abani-
CQS del piedemonte, al norte de Campoalegre (vease figura Nil 2) .

Por ultimo, hacia el oeste esa llanura aluvial del rio Neiva se une
con las crestas empinadas del Mio-Plioceno, compuestas por arcillas y
gravas coneolidadas, por intermedio de un glacis coluvial estrecho
y muy inclinado.

B) Edad y origen. de los depositos cuaternarios.

Fuera de la llanura aluvial del rio Neiva, a la cual acahamos de
aludir y que no plantea ningun problema particular, Ia parte baja de
los Municipios de Campoalegre y Rivera es entonces casi exclusivamente
compuesta, en superficie por 10 menos, por acumulaciones laterales, bajo
la forma de abanicos y explanadas. l Pero no desarrollo el rio Magda-
lena ningun papel en la morfogenesis? Por otra parte, lcomo se pueden
expIicar los numerosos matices que disimula el glacis bajo una apariencia
enganosa de uniformidad?

EI hecho de que fenomenos volcanicos no ocurrieron en la Cordi.
llera Oriental no permite resolver todos los problemas ·pero si contri.
buye en relacionar la edad y el origen de las formaciones.
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Cronologicamente, desde el termino ultimo del Terciario y durante
el Cuaternario, hay que distinguir varias fases de depoaiciou, que demues-
tran la heterogeneidad del glacis:

1. En algunos lugares, en la base de los cortes observahlea aflorando
solamente en las quebradas suficientemente profundae para entallarla,
aparece una capa continua de arena gruesa, de color amarillo 0 amarillo-
rojizo, muy endurecida en la zona de variacion de la capa freatica: la
curva granulometrica en S muestra un proceso fluvial de deposicion,
mientras la ahundancia de las cineritas y la cocedura de numeroaos mi-
nerales dejarian suponer un origen alogeno. La posicion topografica y la
alteracion muy avanzada del material, especialmente de 108 Ieldespatos
permiten atrihuir ese deposito al Plioceno;

2. Al pie mismo de la Cordillera subsisten restos de coladas de
harro muy gruesas y heterometricas ; son discontinuas aunque sohres a-
Iientes en la zona de Caguan-Ulloa. Parece que no son contemporaneas
con las arenas, sino mas bien Iigeramente posteriores ; los cantos crista-
linos son inconocihles y, en la matriz, los cristales de feldespato est an
profundamente alterados y hasta transformados en arcilla. La edad mas
veroslmil serfa el Plio-vilafranquiano.

A esas coladas de barro se pueden asimilar conos de deyecciones
muy antiguos aunque los cantos cristalinos, a pesar de estar podridos,
que dan identificables; contienen mucho granito y poeas cineritas; son
formaciones gruesas cuya matriz rojiza no revel a ningun indicio de cla-
aificacion ; el desgaste de los granos es muy dehil. Todos estos argumen-
toa prueban un origen local, es decir, proveniente de la Cordillera
Oriental.

Desafortunadamente, este tipo de material se encuentra en posicio-
nes topcgraficas muy desiguales:

Macizo de colinas en la desembocadura del rio Neiva;
- Altiplanicie de Ulloa;
- Orilla derecha del rio Magdalena donde descansa en discordan-

cia sobre las arenas mencionadas en 1, y forma la hilse erosionada y
fosilizada de los grandes abanicos.

Se puede alrespecto suponer que esos restos de conos de deyec-
ciones tengan la misma edad plio-vilafranquiana que las coladas de
barro y que, luego, estuviesen en buena parte erosion ados, en el Cua-
ternario anti guo Q 1 a; de esta Ultima edad; seria, en particular, la alta
Iiuperficie de aplanamiento de Ulloa. Sin embargo, una remoci6n, aun
a corta distancia, del material plio-vilafranquiano, explicaria el grado
de alteraci6n ligeramente menor.

3. Despues de otra discordancia, vinieron aportes muy heterogeneos,
estrechamente imbricados en lentes y eatratos discontinuos. Algunos de
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ellos son indudablemente de proveniencia Iocal, tales como capas de
arena granitica 0 los depositos gruesos que constituyen el termino supe-
rior de la Iormacion que llamaremos Q I b, y coinciden a menudo con
Ia superficie de los grandee abanicos.

Sin embargo, dentro de la formacion, predominan las arenas flu-
viales bien clasificadas, interestratificadascon hidroeineritas y con limos
de decantacion poco micaceos, a menu do muy endurecidos, con manchas
rojas, huellas de raices y rasgos generalmente paluetres. Los granos de
arena son muy pulidos; en cambio, la alteracion quimica es muy debil i
los. Ieldespatos, muy ahundantes, quedan por 10 general con aspecto
fresco; las micas, cuando hay, estan casi intactas a pesar de ser delgadas
y friables. En resumen, la alteracion mecanica predomina nitidamente;
se hizo anteriormente a la deposicion, durante el trans porte fluvial.

EI caracter mayormente fluvial por una parte, la abundancia de los
escombros volcanicos por otra parte dejarian suponer un papel pre do-
minante del rio Magdalena en la deposicion de dichos sedimentos. Eso
no seria inverosimil en cuanto a los cortes que se uhican cerca al rio,
en la base del abanico de Rivera (Las Delicias ) , No obstante, parece
peligroso generalizar la hipotesis: la marca fluvial puede provenir del
rio Neiva, 0 aun de quebradas afluentes; en cuanto a los cascajos vol-
canicos, se pueden relacionar con una remocion del Terciario superior,
ahora casi desaparecido y que los contenia .

. 4. Sigue una formacion muy poco alterada, de edad probable Q 1 c,
esencialmente limosa pero incluyendo a grandee bloques redondeados,
depositada por un escurrimiento fluvial muy torrencial. Ese deposito
se concentro sohre todo en los valles entre los conos Q I b pero tamhien
cuhr io la parte arriba de ellos.

5. Por fin, los depositos mas recientes Q I d y Q 2 no se encuentran
sino en los fondos de valles: se trata por una parte de los aluviones limo-
arenosos de los rios Neiva y Magdalena, por otra parte de los terrenos
arenosos a 10 largo de las quebradas que bajan de la Cordillera.

En forma muy simplificada, se puede extraer de esa datacion re-
lativa, la oposici6n entre:

- Epocas de fuerte torrencialidad, en las cuales se formaron los
principales elementos del relieve; principallllente del Plio-vilafranquia-
no, .Iocalmente del Q I c.

- Epocas de calma relativa, con Illezcla de aportes de distinto ori-
gen; se trata entonces del Q I b (parcialmente) y del Cuaternario re-
ciente Q I d - Q 2.

La preponderancia de los aportes locales torrenciales explica la
escasez de formas encajonadas, la ausencia de verdaderas terrazas,. el
predominio en el relieve, de los abanicos y explanadas.
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Por otro lado, consider ando la cronologia relativa del Cuaternario,
tal como resulta de la descripcion anterior, se puede observar que la
diferencia mas nitida se situa entre Q I b y Q Lc : alteracion casi-nula
del Q I c en adelante, fase erosiva intermediaria, etc. ... Si se admire
la correspondencia entre glaciaciones y periodos pluviales (d. VAN DER

HAMMEN, citado por KHOBZI), se puede establecer Ia correlacion entre
la terminologia usada en Colombia (mapa geologico) y las referencias
"alpinas" (nomenclatura segun el sistema C. G. A.· J. TRICART): Sigue
a continuacion dicha correlacion:

Q I a t i v (Giinz)
Q I b t iii (Mindel)
Q I c t II (Riss)
Q I d t (Wiirm)
Q2 = t 0 (Holoceno) .

C) DisposiciOn y reparticion. de las [ormas del relieve.
El mapa geomorfologico original fue levantado en la escala de las

fotografias aereas, es decir, all/4O.000 aproximadamente ; no se presenta
aqui sino una reduccion al 1/200.000 (Figura NQ 2). Por 10 tanto, los
elementos topograficos han sido horrados, asi como las indicaciones de
textura (granulometria), erosion y aspecto superficial de las acumula-
ciones detriticas.

Tomando en cuenta el marco estructural, la reconstitucion de la
sedimentacion cuaternaria logra explicar-Ia posicion relativa de los ele-
mentos del relieve y su Iocalizacion en el espacio.

Despues de la depoaicion del Mioceno y de los movimientos que
luego 10 afectaron, sin prejuicio de eventuales formaciones intermedia-
rias, una aeumulacion de arena gruesa caracterizo a la region; mientras
tanto, no aparecen sino por incision de los depositos sobre-yacentes.
Esos ultimos, en cambio, dejaron mas huellas en el relieve. .

De las laderas de la Cordillera, bajaron coladas de barro, de varias
edades, pero la mayoria parece remontarse al Plio-vilafranquiano: algu-
nas contornean y encierran cerritos terciarios; otras los han tapa do,
como al este de Caguan, y no los dejan aparecer sino parcial y progresiva-
mente, por desenterramiento. Restos de colinas y coladas de barro for-
man una ceja estrecha y discontinua, pegada a la Cordillera.

Conos de deyecciones contemporaneos y posteriores avanzaron mas
lejos, Esos abanicos muy antiguos han sido casi totalmente arrastrados
por la erosion, no quedan sino testigos; entre aquellos sobresalen:

- el cono de mloa, cuya superficie plana original ha sido conser-
vada aunque muy cortada por quebradas atrincheradas;
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- la acumulacion de la salida del rio Neiva que, en camhio, evolu-
eiono por diseccion generalizada hasta constituir colinas embrolladas
y algunos cerros-islas, cuyo origen ya no se refleja en la topografia.

EI glacis propiamente dicho es complejo 1 la parte inferior es anti-
gua (Q 1 b descansando en discordancia sobre formaciones anteriores] ;
constituida por abanicos colindantes, presenta una superficie plana, rota
por una red de zanjas con numerosas digitaciones; localmente, en los
alrededores de Campoalegre, esta superficie esta cubierta por una capa
delgada de limo de origen aluvial. Por fin, la parte superior del mismo
glacis esta tambien tapada por material fino, reciente, que contiene
cantos y hloques de origen local.

Este glacis se termina, aguas abajo, por un talud de erosion a veces
desdoblado, que cuelga sohre la 11anura aluvial de los rfos Magdalena y
Neiva. Al sur de Campoalegre, ese talud se interrumpe 0, mas bien, se
encorva hacia el pie de 1a sierra. EI glacis es entonces menos desarro-
llado y su parte antigua desaparece casi por completo 7; Ie constituyen,
pues, los limos mas homogeneos de la acumulacion Q 1 c, en los cuales,
sin embargo, se individualizan algunas lavas torrenciales, tal como en
Otas, en la desembocadura de las quebradas hajando del macizo Igneo-
metamorfico,

Por fin, antes de Hobo, reaparece el glacis de edad Q I b, pero,
muy posihlemente mucho menos complicado, en sus detalles, que 10 era
en la latitud de Rivera. .

Un relieve bastante sencillo corresponde, entonces, con una evolu-
cion muy compleja, que aun, en el solo caso del glacis de Rivera-Campo.
alegre, se puede resumir por el aiguiente esquema:

acumulacion gruesa sohre un "tahlero" arenoso;
- ablacion por una superficie de aplanamiento ;
- nueva fase de acumulacion gruesa bajo forma de ahanicos colin·

dantes, pero con interestratificacion de material fluvial y de cenizas
volcanicas s.

- cobertura parcial, sobre todo en los apices, por depositos mas
recientes, esencialmente limosos.

Habria todavia de agregar los fenomenos de erosion superficial y
concentrada, una deformacion tectonica probable, etc.

Se comprueba entonces que ese glacis, muy extendido y caracteris·
tico de la zona, es tanto policronico como poligenetico.

,

7 Sea por hundimienlo lecloDlCO.sea por erosion por el rio Neiva, el lruado
del lalud esla mas bien en pro de la segunda hipolesis.

• La superficie de esa acumulacioD est8 seiialada por 1m paleosuelo rojo, a veces
corlado por erollion linear. olras 'veces lapado por depositos posleriores.
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D) Consecuencios agrologicos e liidrologicas.

No es de extrafiar, entonces, encontrar en aquella zona de relieve
escaso y de topografia suave, grupos de suelos muy distintos .

.EI estudio geomorfolOgico de lazegion habia sido pedido al C. G.
A. 9, a titulo de cooperacion tecnica del gobierno frances, por el De-
partamento Agrologico del I. G. A. C.10. Tenia pOl' meta servir como
base para un levantamiento de suelos, que de hecho se hizo posterior-
mente.

La experiencia tuvo lugar en 1967. Era la primera en Colombia, de
un estudio de suelos con reconocimiento geomorfologico previo; fue
probadora en el sentido que destaca In semejanza entre los dos mapas,
el segundo conservando pOl'10 general los mismos limites que el primero.
La extension de los tipos de suelos refleja eu efecto las unidades geo-
morfologicas. Un mapa geomorfologico sencillo, tal como cl que ilustra
la presente nota (Figura NQ 2), puede entonces constituir uno de los
documentos basicos para el levantamiento pedologico de tipo general,
suponiendo que se amplien y que se restablezcan los datos que faltan:
valor de las pendientes, grado de erosion, textura de los depositos, etc.

Unicas, en el area considerada, las llanuras aluviales (Q 1 d, esen-
cialmente}, tienen suelos de gran valor agricola, profundos y de textura
fina, bastante proximos de la capa freatica. Son en buena parte consa-
grados a cultivos de arroz, en forma de agricultura modernizada (riego,
mecanizacion, fumigaciones aereas, cooperativas, etc. . .. ).

Al sur, los arrozales progresan, hacia Hobo, sohre el glacis, mucho
menos favorable pero que se puede regal' porIa derivacion del rio Neiva.

Las partes antiguas del glacis, en su conjunto, que corresponden con
Q 1b 0 Q 1a, son pedregosas y presentan suelos delgados y lixiviados;
tienen condiciones hidrologicas desfavorables, ora el alto porcentaje de
arcilla origina endurecimiento e impermeahilizacion superficiales y pOl'
consecuencia escorrentia intensa durante los aguaceros. ora el agua se
infiltra en profundidad en material grueso, fuera del alcance de las
raices; sohre esas explanadas, entonces, no crece sino una vegetacion
de rastrojo 0 de pastizales esteparios; se dedican a una cria extensa de
ganado bovino y ovino.

• Centro de Geografia Aplieada de la Universidad de Strasbourg (Francia).
dirigido pOl' el profesor J. TRICART.

10 Instituto Geografico "Agustin Codazzi", en Bogota: Que nos sea permitido
agradecer a todas las personas con quienes tuvimos la oportunidad de colaborar, y
especialmente al doctor Victor M. Vega, Director del Departamento Agrologico y al
doctor Elias Ruiz B., enlonces Jefe de Is Comision en Neiva.
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Las partes mas recientes, Iimosas, son mas aptas al desarrollo agri-
cola, salvo cuando dominan los bloques; tienen un comportamiento
hidrologico mas satisfactorfo, Las aprovechan cultivos tradicionales
(yuca, platano, etc.) y, cerca de Ia Cordillera, cacaotales en las zonas
fiicilmente regables por gravedad.

,
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FIG. 1. - CORTE TRANSVERSAL
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FIGURA 2.

MAPA GEOMORFOLOGICO DEL PIEDE·
MONTE ORIENTAL DEL VALLE DEL
MAGDALENA (entre Hobo y los ime-
diac:ione. de Neiva)
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