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RESUMEN 

Este estudio se diseñó con el propósito de conocer 
adecuadamente el origen de los fenómenos 
torrenciales que atectan la población de Pijao 
(Quindío), e identificar los procesos morfodi
námicos actuantes y su impacto en el deterioro de 
la cuenca del río Lejos. 

Utilizando el "paquete" ILWIS versión 1.21, 
(Integrated Land and Water Information System), 
desarrollado por ITC de Holanda, se cruzó infor
mación de seis mapas temáticos, en cada uno de 
los cuales se representan los factores determina
dos como importantes en el desencadenamiento 
de los procesos. El resultado fueron dos mapas de 
susceptibilidad del terreno a movimientos en 
masa y carcavamiento, considerados como los de 
mayor incidencia relativa. 

Los mapas temáticos empleados en el análisis 
fueron: 

Geológico, Geomorfológico, Uso Agrícola del 
Suelo, Pendie11tes, Isoyetas y Procesos 
Morfodinámicos. 

Los mapas de susceptibilidad obtenidos dividen 
el territorio en wnas de Muy Alta, Alta, Media, 
Baja y Mínima, según sea el grado de propensión 
a movimientos en masa y carcavamicnto. 

Aproximadamente un 20% de la cuenca es de 
susceptibilidad muy alta, 40% de alta, 30% de 
media y 10% de baja a movimientos en masa y 
carcavamientos; no se encontraron zonas de sus
ceptibilidad mínima. 

l. INTRODUCCION

La necesidad de tener un conocimiento adecuado 
sobre el origen de los fenómenos que han afecta
do, a lo largo de la historia, al municipio de Pijao 
tales como deslizamientos, avenidas torrenciales, 
carcavamientos, represamicntos y erosión seve
ra, llevó al Ingeominas, a través de la Regional 
Noroccidente, a plantear a la Corporación Autó
noma Regional del Quindío (CRQ) el estudio de 
las zonas alta y media de la cuenca del río Lejos, 
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con el fin de sugerir las soluciones más viables 
para la reducción del deterioro del medio rural y 
su consiguiente impacto sobre el casco urbano 
del municipio y su infraestructura. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal del estudio fue realizar la 
zonificación de amenazas geológicas en la cuenca 
del río Lejos, mediante el análisis de variables 
tales como litología, pendientes, dima, uso agrí
cola del suelo, vegetación, gcomorfología y pro
cesos activos. La comparación de estas variables 
se hizo utilizando el sistema de información geo
gráfica ILWIS ( Intcgrated Land and Watershcd 
Information Systcm), el cual permite una actuali
zación rápida de los procesos de acuerdo a los 
cambios que se sucedan. 

Los resultados del estudio proporcionarán direc
trices claras de manejo del sucio, tanto para las 

~ autoridades locales como regionales. 

1.2. METODOLOGIA 

Mediante el sistema de información geográfica 
lLWIS se combinaron los mapas enunciados, con 
algunos datos de las características de los suelos, 
para encontrar índices aproximados de suscepti
bilidad a los movimientos en masa y 
carcavamiento. Se realizaron las siguientes acti
vidades: 

1.2.1. Revisión de información 

Se realizó una revisión histórica, geológica, geo
gráfica y de estudios anteriores relacionados con 
la zona de interés. 

1.2.2. Interpretación de fotografías aéreas 

Se hizo una interpretación de fotografías de dife
rentes escalas y años, con un cubrimiento del 
100% del área, con el fin de analizar las principa
les características morfológicas. La información 
se consignó en mapas 1 :25.000 y posteriormente 
fue digitalizada. 
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1.2.3. Trabajo de campo 

Se hicieron recorridos tanto de las quebradas 
como de las divisorias de aguas de la cuenca, con 
el fin de tener un panorama detallado de los 
fenómenos. Toda la información compilada se 
consignó en planos topográficos escala 1 :25.000. 

Se realizó un inventario de rasgos de erosión, 
perfil de meteorización, datos estructurales, 
conductividad hidráulica, uso agrícola del suelo, 
descripción de corrientes y muestreo de sedi
mentos 

1.2.4. Interpretación de resultados 

1.2.5. Elaboración del Informe 

1.3. AGRADECIMIENTO S 

Agradecemos la colaboración de los geólogos del 
INCEOMINASEduardo Parra P. yRicardo Viana 
R., por su participación en el trabajo de campo y 
en la discusión de los resultados. Al geólogo 
Jaime Jiménez por su asesoría en el manejo del 
Sistema de Información Geográfica ya la dibujante 
Norha Hincapié por la digitalización de todos los 
mapas. 

2. ASPECTOS GEOGRAFICOS

2.1. LOCALIZACION 

El área de estudio corresponde con las partes alta 
y media de la cuenca del río Lejos, Departamento 
del Quindío, limitada por las coordenadas X= 
976.500, X= 963.7(Xl y Y =1'147.HXl, Y= 1'164.400 
(Figuras 1 y 2). 

Para el ingreso a las zonas alta y media de la 
cuenca sólo se cuenta con una vía en buenas 
ccmdiciones hasta la escuela de Mamey a I; el resto 
del recorrido se hace a pie o en bestias. En la zona 
baja existen vías vereda les que permiten un fácil 
acceso. 

2.2. FISIOGRAFIA, CLIMA Y 

VEGETACION 
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Fisiográficamente, el área de estudio ocupa la mar
gen occidental de la Cordillera Central, en un valle 
estrecho labrado por el río Lejos,derelieveabrupto, 
donde se pueden diferenciar tres zonas con caracte
rísticas geomorfológicas y climáticas diferentes: 

La zona alta comprende desde la escuela 
Mameyal (Figura 2), hasta el eje de la Cordi
llera Central, con alturas desde 2.400 hasta 
3.700 m.s.n.m.; el clima es frío, temperaturas 
entre 6 y 12ºC y un promedio anual de lluvias 
entre 1.600 y 2.800 m.s.n.m. Según Espinal 
(1977), ocupa el piso térmico bosque pluvial 
Montano (bp-M); esta formación está asocia
da a un relieve muy pendiente de profundas 
gargantas y escarpados desfiladeros. 

De la vegetación natural quedan aún parches de

bosque con gruesascapasdemusgos y líquenes; 
el resto ha sido reemplazada por pequeños 
cultivos de papa y desarrollos ganaderos. El 
bp-M se considera la zona pmductora de agua 
en las cuencas hidrográficas, de ahí la impor
tancia de conservar la vegetación natural ya que 
ella protege y regula el caudal de las corrientes 
que nacen en este piso térmico. 

La zona media va desde la escuela Mameyal 
hasta la cabecera municipal,con alturas dc.sde 
1.800 hasta 2.400 m.s.n.m.; caracterizada por 
un clima templado a frío, temperaturas entre 
los 14 y 18ºC y precipitación promedio anual 
entre 2.0(X) y 2.200 mm. El piso térmico carac
terístico es el bosque muy húmedo Montano 
Bajo (bmh-MB); la topografía es accidentada. 

De la vegetación natural quedan escasos par
ches donde se destacan las palmas de cera y 
los ya rumos blancos; el resto ha sido removi
da para el desarrollo de labores ganaderas. En 
la actualidad existen reforestaciones con coní
feras en las partes más altas de la zona. Por las 
condiciones climáticas, el bmh-MB juega un 
papel muy destacado en el régimen 
hidrológico de los ríos; por la alta lluviosidad 
y la baja temperatura hay poca evapotrans
piración haciendo que parte del agua aumen
te los caudall's de las corrientes cercanas. 

BOi.. CEOL., VOi. 36 No. 1-3, JNCEOMINAS 



8 

o 
o 

o o 

N '2 ., "' 

� 

g 

o 

N 
.. 

o ., 

o 

o 

., 
r-

< 
0 
__, o 
< e "' � 
< "' 
� 

en 

• 

BOL. GEOL., VOL. 36 No. 1-3, INGEOMINAS 

Zonificación de Cuencas vor Movimientos en Masa Bajo SIC, Río Lejos, Quindío 

o o o 
• N o 

< 

� 

o 
... 

_, 

o <
u 

... ::, 
__, < 
-;; u 
> 

o 
N 

o 

.. 

o 
e 

• 

1/) 

o 
Q) 

.Q 
a:: 

w 
-e, 

o 
o 

e: 
Q) 

::, 

u 

1 

e 

::::, 
:..J 

W.J 

W.J 

o 

4'. 
W.J 

c.:: 
4'. 
_¡ 
W.J 

o 

z 
e 
o 
4'. 
N 

:J 
4'. 
u 

o 
_¡ 

,..... 

4'.
c.::
::::i 
o 

¡¡ 



6 r- ()
 

8 r--

g � -�1X-0
7

6
.5

0
0

 N
 

A
 

1
 

� o r-- w
 

C
O

N
V
E

N
C
I
O

�
E

S
 

� � ... ,w
 

z
 

()
 

rr,
 � =z:
 

::,..
 

V,
 

E]
L

IM
IT

E
 

C
UE

H
C

A
[2sj

 R
I

O 
-

Q
UE

BR
AD

AS
rn

 C
UR

V
A 

DE
 

N
IV

E
L

�
 

M
UN

IC
IP

IO
 

P
IJ

A
□

I
N

G
E

O
M

I
�

A
S
 

-
C
R

Q
 

E
S

C
:D

i
g

i
t

a
l

i
z

a
c

i
6

n
 

1
:2

5
0

0
0

 
E

S
C

: 
lm

p
�

e
s

i
6

n
 

1
:
7

0
0

0
0

 

F
IG

U
R

A
 2

. 
M

A
P

A
 T

O
P

O
G

R
A

F
IC

O
 D

E
 L

A
 C

U
E
N

C
A

 D
E
L

 R
IO

 L
E
JO

S
 

� . � 
x4

 

..,..
 

i2'
 

¡ ... o
 Q [ ¡. el
 

:i,..
 

\s
 

[
 3:: ..!el
. 

iS
' 

:V
 

<.o
 



.. 

10 Zonificactófde Cuencas por Movimientos en Masa Bajo SIC, Río Lejos, Quindío 

- La zona inferior va desde la cabecera munici
pal hasta la confluencia de los ríos Azul y
Lejos, con alturas desde 1.400 hasta 1800
m.s.n.m., caracterizada por un clima templa
do, temperatura promedio entre 18 y 22ºC y
una precipitación promedio anual entre 2.000
y 4.000 mm. Es muy notorio el incremento de
las lluvias hacia las partes altas de las monta
ñas; la zona de vida es el bosque muy húmedo
Premontano (bmh-PM) que corresponde con
la wna cafetera de relieve de altos cerros,
profundas cuencas y mesetas onduladas. La
vegetación original desapareció completa
mente para dar paso al cultivo del café. En la
zona de estudio se encuentran parches de
alguna extensión donde se está reforestando
con coníferas.

Puede decirse de manera general que muy pro
bablemente las lluvias han sido desencadenadoras 
de un alto porcentaje de los procesos erosivos y 
de los movimientos en masa localizados en la 
parte NE de la cuenca. La ausencia de datos de 
precipitación de la parte alta, donde el comporta
miento de las lluvias es diferente, no permite 
corroborar dicha hipótesis. Estos picos de lluvia, 
pueden producir efectos de erosión puntual mu y 
dramáticos, dentro de una misma wna con con
diciones geológicas, topográficas y climáticas re
lativamente .similares, causando el deterioro de 
la capa superficial. 

Según Thouret y Faivre (1989), existen dos 
máximos y dos mínimos de precipitación rela
cionados con la altura. Los mínimos están ubica
dos en los 1.260 m con una precipitación de 2.060 
mm y en los 1.540 m con 1.800 mm; los máximos 
en 1.480 m con 2.420 mm y en los 2.040 m con 
2.900 mm. 

3. MARCO GEOLOGICO Y

GEOMORFOLOGI.CO

La geología que se describe para el área de estu
dio fue tomada del mapa geológico generalizado 
del Departamento del Quindío, compilado por 
González y Núñez (1991 ). El análisis 
geomorfológico del área fue realizado durante 
este estudio. 
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3.1. LITOLOGIA 

Las unidades de roca aflorantf>S en el área tienen 
edades q,1e van desde el Paleozoico. hasta el 
Cenozoko; a continuación se describirán los di
ferentes tipos de roca en cada uno de los períodos 
de tiempo geológico. 

3.1.1. Paleozoico 

Este período está representado por rocas 
metamórficas del Complejo Cajamarca (Pzc), 
principalmente esquistos sericíticos y cloríticos 
que afloran al este de la cuenca. 

3.1.2. Mesozoico 

El registro mesozoico está representado por va
rias unidades: 

Complejo Quebradagrande (Kvc, Ksc, Kg). Se
cuencia volcano-sedimentaria limitada al este por 
la Falla de San Jerónimo y al oeste por la Falla de 
Pijao-Silvia. Las rocas volcánicas (Kvc), son pre
dominantemente de composición basáltica y en 
menor cantidad se encuentran andesitas y 
piroclastitas con intercalaciones de sedimentitas 
marinas. La unidad sedimentaria (Ksc), está 
constituida por grawacas, lutitas, limolitas y lo
calmente chert, cal izas ynivelesconglomerá ticos. 

Al oeste de la Falla de San Jerónimo aparece una 
franja donde predominan rocas volcano
sedimentarias (Kg), también pertenecientes al 
Complejo Quebradagrande. 

Rocas Ultramáficas (Kus). Cuerpos alargados y 
delgados de rocas ultramáficas serpentinizadas y 
tectonizadas, emplazadas en la zona de 
fallamiento Pijao-Córdoba. 

Complejo Arquía (Kiea, Kies). Constituido por 
anfibolitas granatíferas, esquistos anfibólicos, 
esquistos anfibólicos con granate (Kiea), asocia
dos a una secuencia pelítica (Kies), y a esquistos 
grafitosos con granate y cloritoide. 

Intrusivos Tonalíticos-Dioríticos (Kdi). Deno
minado Complejo Igneo de Córdoba, está consti-
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tuido por rocas de composición variable entre 
diorita y tonalita. 

3.1.3. Cenozoico 

Caracterizado por la  presencia de rocas 
hipoabisales porfídicas (Tadh), de composición 
intermedia, andesítica a dacítica; no se identifica
ron depósitos cuaternarios de importancia a ex
cepción de la cubierta de cenizas volcánicas. 

3.2. TECTONICA 

En la zona de estudio las fallas principales pertene
cen al Sistema Romeral; entre ellas se destacan la de 
San Jerónimo que marca el contacto entre el Com
plejo Cajamarca y el Complejo Quebradagrande y 
la Falla Pijao- Silvia que limita los Complejos 
Quebradagrande y Arquía; ambas son de carácter 
regional. La primera fue estudiada inicialmente en 
Antioquia y la segunda fue cartografiada al sur del 
país. No hay evidencias de actividad de estas fallas; 
sin embargo, no se debe descartar ya que hacia el 
norte se han encontrado signos de actividad en 
varias trazas del Sistema. 

En un perfil topográfico del río se observan varios 
puntos de quiebre, que coinciden con el cruce de 
las fallas El Salado y Silvia-Pijao, los cuales co
rresponden a rejuvenecimientos del lecho, posi
blemente por actividad cuaternaria de las fallas. 

Las fallas del Sistema Romeral que tienen evi
dencias de actividad cuaternaria son la de 
Montenegro que cruza al oeste de la población 
del mismo nombre y la Falla Aeropuerto que 
pasa cerca al aeropuerto del Edén; ambas cortan 
el cono del Quindío de edad cuaternaria; se con
sidera una tasa de desplazamiento de 0,1 mm/ 
año, o sea un grado de actividad de bajo a mode
rado, (PACE, 1986). 

3.3. GEOMORFOLOGIA 

La zona de estudio corresponde a la cuenca de 
drenaje del río Lejos, comprendida desde sus 
nacimientos en la divisoria de la Cordillera Cen
tral hasta la desembocadura en el río Azul, aguas 
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abajo del casco urbano de Pijao; desde este punto 
hacia abajo el río adquiere un comportamiento 
diferente, entrando en zonas de baja pendiente 
donde predomina el proceso de transporte de 
sedimentos en contraste con la cuenca de drenaje, 
caracterizada fundamentalmente por la fuerte 
actividad erosiva. 

3.3.1. Aspectos morfoestructurales 

Se entiende por morfoestructura, la expresión 
morfológica de las distintas unidades geológicas 
y tectónicas aflorantes en la cuenca, resultado 
principalmente de la acción diferencial de pro
cesos como la meteorización y fa erosión. Desde 
este punto de vista se distinguieron en la cuenca 
varios dominios morfoestructurales; se excluye
ron las rocas ultra básicas y los pórfidosandesíticos 
debido a lo escaso de su área. 

Rocas metamórficas. Dentro de este dominio se 
incluyen tanto las rocas del Paleozoico que afloran 
en la parte alta de la cuenca, como las agrupadas 
bajo el nombre estratigráfico de Complejo Arquía. 
Ambas unidades tienen una marcada anisotropía, 
definida por su foliación característica; lossaprolitos 
derivados tanto de los esquistos cuarzo-sericíticos 
corno de los cloríticos y anfibólicos, son general
mente de baja porosidad y permeabilidad, debido 
a la abundancia de materiales arcillosos. La mayor 
deleznabilidad de los esquistos cuarzo-sericíticos 
hace que sean más fácilmente atacables por los 
procesos denudativos. 

En el Complejo Cajamarca las corrientes de pri
mer orden presentan un marcado paralelismo 
entre filos y valles, alineados preferencialmente 
con la foliación, que en el sector es próxima a 
N30ºE; algunas cabeceras de corrientes de orden
superior y un tramo importante del río Lejos, 
presentan tendencia norte-sur en concordancia 
con la orientación de la foliación. Las quebradas 
de orden dos o mayor cortan en forma perpendi
cular la mencionada tendencia cstructural,debido 
quizás al rápido levantamiento de la cordillera. 
Los filos que bordean cuencas de primer orden 
son subredondeados debido a la espesa cubierta 
de ceniza volcánica que recubre la región; las 
vertientes de estas quebradas son fuertes y 
rectilíneas. 
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En contraste con lo anterior, sobre las rocas del 
Complejo Arquía, que afloran en la cuenca baja, 
las corrientes de orden uno se han conformado 
paralelamente entre ellas pero perpendiculares a 
la orientación de la foliación; sólo las de orden 
superior siguen aproximadamente esta tenden
cia estructural. Esta aparente contradicción po
dría explicarse si existiese un diaclasamiento im
portante de sentido N45ºW a lo largo del cual se 
encajaron las corrientes más elementales. Los 
filos entre corrientes primarias son anchos, de 
aspecto convexo predominante; las vertientes son 
cortas, rectilíneas y de inclinación moderada; la 
cubierta de cenizas volcánicas enmascara en parte 
las características intrínsecas a esta unidad 
morfoestructural. 

Rocas volcano-sedimentarias del Complejo 
Quebradagrande. Esta es una secuencia 
interestratificada de rocas volcánicas básicas y 
sedimentarias compuestas predominantemente 
por areniscas, lutitas y limolitas; aunque las dos 
unidades se encuentran intercaladas, fueron 
cartografiadasseparadamentetomandoencuenta 
el predominio de uno y otro conjunto; toda la 
secuencia se encuentra plegada en forma varia
ble dependiendo de la competencia de las rocas. 

Tiene gradosdiferentes de anisotropía, represen
tada de un lado por los planos de estratificación 
y del otro por el contraste de propiedades 
físico-mecánicas de los distintos componentes. 
La meteorización ha producido saprolitos 
ferruginosos a arcillosos de baja permeabilidad y 
porosidad. 

En esta unidad existe una marcada tendencia de 
las corrientes de segundo orden y superiores, a 
correr siguiendo ejes N-S y NE-SW, los cuales 
coinciden aproximad amen te con la tendencia ge
neral de los planos de estratificación. Se excluyen 
las quebradas La Española, Las Pizarras y La 
Pedregosa que fluyen del SE al NW. 

Rocas Intrusivas del Complejo Córdoba. Son 
rocas de composición variable entre diorita y 
tonalita; de comportamiento homogéneo y sin 
direcciones preferenciales para la acción de los 
agentes meteóricos. El  resultado de la 
meteorización es un "gruss" limo-arenoso con 
contenidos variables de arcilla. 
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La morfología típica desarrollada es de colinas 
suaves convexo-cóncavas con interfluvios am
plios y cuencas poco profundas, especialmente 
las de bajo orden. El drenaje principal tiene ten
dencia SW-NE, paralelo a las fallas que bordean 
el cuerpo granítico; las quebradas de primer y 
segundo orden confluyen perpendicularmente 
con las principales, siguiendo quizás algún sis
tema preferencial de diaclasamiento. 

Influencia morfológica de la tectónica. La 
cuenca del río Lejos está atravesada por varias 
trazas de fallas pertenecientes al Sistema de Fa
llas de Romeral de rumbo general Nl OºE; no hay 
suficiente información sobre la extensión de ro
cas afectadas por éstas, las cuales tienen un mar
cado comportamiento anisotrópico debido al 
grado variable de trituración que ha sufrido la 
roca. En fotos aéreas es posible observar el 
alineamiento de quebradas y depresiones del 
terreno que siguen la traza de las fallas debido a 
la mayor facilidad que ofrecen para la erosión. 
Varias son visibles en el campo como 
alineamientos prolongados de quiebres notables 
de pendientes; en algunos de estos se observó 
una estrecha asociación espacial con movimien
tos en masa de tamaño medio, aproximadamente 
de 100 m3

. 

Influencia de la cubierta piroclástica. Depósitos 
de material piroclástico cubren de manera casi 
continua la mayor parte del paisaje; se exceptúan 
las zonas de fuerte pendiente que forman los 
bordes de las corrientes principales por ser zonas 
de erosión activa. En la parte más alta de la 
cuenca, donde aún se observan evidencias de la 
pasada actividad glacial, se pasa directamente 
del suelo orgánico (Turberas), a la roca fresca o 
semimeteorizada, indicando que la cubierta su
perior de saprolito y material piroclástico fue 
completamente erosionada por la acción del hie
lo. 

El espesor, la granulometría y la estratigrafía del 
material piroclástico varían según la parte de la 
cuenca que se considere; los mayores espesores (2 
m), se encuentran preferentemente en la cuenca 
alta donde dominan niveles de cenizas volcáni
cas de grano fino, intercaladas con horizontes de 
pómez, con tamaños hasta de 3 cm de diámetro 
(lapilli grueso). 
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Morfológicamente tienen un efecto suavizador 
del paisaje, convirtiendo una región de filos pre
dominantemente agudos en divisorias de aspec
to suave con marcada tendencia a la convexidad. 
La presencia del material volcánico le confiere a 
las vertientes una dinámica particular, debido al 
marcado contraste de conductividad hidráulica 
que existe entre éstas y los saproli tos de la mayo
cía de las unidades geológicas que afloran en la 
:uenca. De la fotointerpretación se desprende 
que la wna de morfología más suavizada por la 
espesa cubierta piroclástica es la de.Las Camelias, 
que coincide con gran cantidad de movimientos 
en masa y procesos erosivos. 

3.4. ZONIFICACION MORFOLOGICA 
. 

DE LA CUENCA 

La cuenca fue dividida en cinco unidades 
geomorfológicas diferentes, con el propósito de 
encontrar alguna relación entre procesos 
morfodinámicos dominantes y geoformas ca
racterísticas. Para dicha zonificación se utilizó la 
combinación de los criterios que se mencionan a 
,:ontinuación: 

- Las pendientes, se clasificaron de acuerdo con
el grado de inclinación, en fuertes o suaves;
con la longitud, en largas o cortas; con su
forma, en rectilíneas, cóncavas, convexas o
sus combinaciones; y con sus características,
en regulares o irregulares.

- Los filos se clasificaron en agudos, redondea
dos, subredondeados y convexos y algunas
combinaciones de éstos.

Las unidades geomorfológicas determinadas se

caracterizan igualmente por los procesos domi
nantes y secundarios identificados en cada una 
de ellas. 

Los principales rasgos de las unidades 
geomorfológicas cartografiadas se presentan en 
la figura 10 y son: 

Unidad 1. Cubre desde la desembocadura del río 
Azul en el Lejos hasta aproximadamente 2000 
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m.s.n.m.; las pendientes son fuertes, rectilíneas y
regulares. Los filos son predominantemente agu
dos y los procesos dominantes identificados son
erosión laminar superficial y formación de
terracetas.

Unidad 2. Se extiende desde alrededor de 2000 
m.s.n.m. hasta cerca de 2600 m.s.n.m., ocupando
la cuenca media. Las pendientes son fuertes e
irregulares, con perfil cóncavo-convexo típico;
los filos varían de subredondeados estrechos a
convexos de ancho moderado. El proceso domi
nante es reptación en lupas, también conocido
por algunos autores como solifluxión tropical,
(FLOREZ, 1983); como procesos secundarios se
identificaron movimientos en masa de volumen
pequeño que afectan principalmente C(lnizas vol
cánicas yocasionalmenteel saproli to; hay cárcavas
importantes en varias de las cabeceras de las
quebradas de orden dos y tres; la construcción de
carreteras, banqueos etc., desencadena movi
mientos en masa con facilidad.

Unidad 3. Es m,a franja estrecha ubicada entre 
2600 y 3000 m.s.n.m.; las pendientes son fuertes, 
largas e irregulares, con filos predominantemen
te agudos. El proceso dominante es la reptación 
de la cubierta de cenizas volcánicas, dando lugar 
a terracetas de desgarre y del tipo caminos de 
ganado; secundariamente se identificaron movi
mientos en masa de moderados a pequeños (del 
orden de 1 0m3); son comunes los de tipo golpe de 
cuchara; la reptación en lupas se observa más 
esporádicamcn te y existe un carcavamiento inci
piente. 

Unidad 4. Desde 3000 a 3600 m.s.n.m.; se caracte
riza por pendientes fuertes, largas e irregulares; 
son comunes los escarpes con inclinaciones ma
yores al 100%. Los filos son predominantemente 
convexos y amplios a subredondeados. Con base 
en los procesos dominantes se separaron dos 
subunidades; la del norte donde hay una abun
dancia equilibrada de filos redondeados y agu
dos, es la subunidad más afectada por fenómenos 
erosivos a gran escala. Hacia el sur, existe un 
predominio de filos redondeados, con procesos 
erosivos de menor importancia. 
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Unidad 5. Abarca las áreas que se encuentran a 
alturas mayores de 3500 m.s.n.m.; es una unidad 
de geoformas y paisajes heredados de épocas 
pleistocénicas cuando estuvieron bajo la influen
cia de glaciares de montaña. Las pendientes son 
suaves y moderadas con predominio de formas 
convexas; los filos son redondeados y amplios. 
Una de sus características más sobresalientes, 
después de los rasgos glaciares, es la escasa o 
ausente cubierta de cenizas volcánicas debido a 
la acción erosiva del hielo. 

3.5. MORFOGENESIS 

Las geoformas presentes en la cuenca se pueden 
clasificar, desde el punto de vista genético, en una 
o más de las siguientes categorías:

Formas heredadas de origen glaciar. Se en
cuentran por encima de los 3500 msnm, dentro de 
las que se destacan, superficies aborregadas, 
planos cepillados, etc. 

Formas asociadas a las vertientes. Donde el 
mecanismo '?rincipal es la acción de la gravedad 
combinada (:on el efecto del agua lluvia que cir
cula superficialmente o se infiltra; estos procesos 
dieron lugar a los tipos de vertientes detalladas 
en el numeral anterior. 

Formas ligadas al sistema fluvial. Estas formas 
se pueden dividir, dependiendo del proceso do
minante, en formas erosivas y de acumulación. 
Entre las primeras se encuentran los profundos 
valles en forma de V y algunas gargantas muy 
estrechas labradas en la roca, por donde el río 
fluye a gran velocidad durante las crecientes. Las 
formas de acumulación son pequeñas terrazas 
que se conservan principalmente en cercanías del 
casco urbano delmunicipio;otras acumulaciones 
importantes se encuentran en el cauce activo del 
sistema fluvial, donde es posible reconocer aún 
muchos rasgos morfológicos y scdimentológicos 
del carácter torrencial del río Lejos; los tramos 
donde se presentan las mayores acumulaciones 
son: Quebrada Las Camelias desde la confluencia 
de la quebrada Cuzumbera hasta su desemboca
dura en el río Lejos y en el mismo río a su paso por 
el área urbana, donde se presenta el mayor volu
men de sedimentos. 
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4. PROCESOS ACTIVOS

IDENTIFICADOS

La dinámica actual de las vertientes y cauces en la 
región estudiada, tiene origen tanto en causas 
naturales como en la actividad humana. 

Los fenómenos geodinámicos que afectan las 
vertientes, están relacionados con factores tales 
como la velocidad de incisión de las corrientes, el 
tipoderocaaflorante y sugrado dc meteorización, 
el dima, el tipo de vegetación y en buena medida 
por la presencia de una capa de cenizas volcáni
cas de espesor variable que cubre la mayor parte 
de la región. 

A continuación se hará la descripción de los 
principales rasgos morfodinámicos, identificados 
en la cuenca del río Lejos. 

4.1. EROSION 

En la región estudiada, sobresale por su especta
cularidad la erosión en cárcavas; otras como la

erosión laminar, en surcos y algunos tipos de 
reptación están más ligadas a la intervención 
humana sobre el paisaje. 

Las cárcavas son zanjas relativamente profun
das, formadas por la acción erosiva de las aguas 
superficiales, que se desplazan a gran velocidad 
pendiente abajo sobre materiales poco cohesivos 
como cenizas volcánicas, saprolitos arenosos o 
rocas fuertemente trituradas. Una característica 
importante es que avanzan de abajo hacia arriba 
en forma regresiva, siguiendo generalmente la

línea de mayor pendiente; existen otros procesos 
asociados a su evolución como la incisión o 
profundización longitudinal del cauce o lecho y 
el ensanchamiento lateral mediante pequeños 
derrumbes de diverso tipo. 

Las razones principales para dar inicio a un pro
ceso erosivo de esta naturaleza, son: incremento 
en los volúmenes de agua de escorrentía, debido 
a la existencia de fenómenos meteorológicos ex
cepcionales, oal aumento de la capacidad erosiva 
de un flujo de escorrentía relativamente constan
te, motivado por cambios en la cubierta vegetal. 
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4.1.1. Cabeceras de la Quebrada Las 

Camelias 

En este sector existe una cárcava de grandes 
dimensiones, la cual se originó, según informes 
de pobladores de la región, a finales de la década 
del 50 o principios de los 60. 

Esta cárcava tiene más de 1 km de largo y 250 m 
en su parte más ancha; la profundidad en su parte 
media es de unos 30 a 50 m, disminuyendo hacia 
la cabecera. Tiene un canal principal y unos pocos 
canales secundarios; en las partes media y alta se 
concentra la mayor actividad y es posible obser
var la ocurrencia permanente de pequeños de
rrumbes laterales (Figura 3). 

15 

La cárcava de Las Camelias se ha identificado 
como la mayor aportante de sedimentos al río 
Lejos, que puede alcanzar hasta el 70% del total 
de la carga actual del río. 

4.1.2. Quebrada La Cuzumbera 

Varias de las cabeceras de esta cuenca presentan 
carcavamientos con diferentes grados de activi
dad; algunas han revegetado espontáneamente, 
favoreciendo la disminución de los procesos que 
le dieron origen. La mayoría de las cárcavas 
visitadas dentro de esta subcuenca presentan un 
alto grado de actividad y se caracterizan por la 
fuerte incisión de sus cauces principales, algunos 
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de los cuales presentan flujo permanente de agua. 
El cauce de la quebrada La Cuzumbera presenta 
evidencias morfológicas y sedimentológicas de 
comportamiento torrencial, probablemente ori
ginado en el aporte de sedimentos desde estos 
focos erosivos. 

4.1.3. Quebrada Las Paisitas 

De características similares a la anterior, fas 
cárcavas de esta subcuenca son todas activas y 
afectan tanto la cubierta de cenizas volcánicas 
como el saprolito de la roca; a diferencia de las 
cartografiadas en La Cuzumbera, parecen ser 
más activas en la corona mediante un proceso de 
avance regresivo. 

4.1.4. Quebradas La Española y Las Pizarras 

Situadas en la parte media de la cuenca, ambas 
presentan fenómenos de carcavamiento en sus 
cabeceras, en zonas de alta pendiente; le aportan 
gran cantidad de material a sus respectivas co
rrientes, las cuales presentan un régimen 
torrencial bastante marcado. 

4.1.5. Casco urbano de Pijao 

También se cartografiaron cárcavas en pequeñas 
cuencas próximas al casco urbano, algunas de las 
cuales fueron originadas por procesos antrópicos 
como la construcción de carreteras y caminos y 
por el vertimiento inadecuado de los drenajes de 
vías, como el caso observado en la carretera a la 
escuela Mameyal (Pedregal). 

4.2. MOVIMIENTOS EN MASA 

A diferencia de la erosión, estos son desprendi
mientos relativa mente rápidos de volúmenes va
riables de suelo, rocas o combinación de ambos. 
Las causas más comunes de su origen son: altas 
pendientes, aumento de presiones intersticiales 
por infiltración de agua, disminución de soporte 
lateral debido a cortes o erosión, sobrepeso de 
materiales acumulados en las vertientes y por la 
combinación de éstos con factores geológicos 
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como los contrastes de conductividad hidráulica 
entre unidades, grado de fracturamiento o pre
sencia de discontinuidades con inclinaciones si
milares a las de las vertientes y espesor de la 
cubierta de meteorización, entre otras. 

Se distinguieron tres tipos diferentes de movi
mientos en masa: pequeños desgarres en zonas 
de alta pendiente, caídas de roca y desplomes de 
volumen variable en las márgenes de las corrien
tes principales. El aporte de este tipo de procesos 
al deterioro de la cuenca se considera moderado. 

4.2.1. Características de pequeños 
desgarres 

Son derrumbes de volúmenes que pocas veces 
superan los 10.000 m3 de material. Ocurren con 
más frecuencia en las partes altas.de la cuenca 
(zona de bosque de niebla), donde las pendientes 
son generalmente fuertes y bastante largas. El 
derrumbe típico tiene unos 20 m de ancho en la 
corona y 40 m en la base; la longitud más frecuente 
es de 100 m y la profundidad de la zona de 
ruptura de 4 m. 

Este tipo de movimiento involucra, en la mayoría 
de los casos, la cubierta de cenizas volcánicas; se 
localizan en la partealtade la cuenca yseacumulan 
sobre un depósito de vertiente, conformado por 
bloques de roca decimétricos en una matriz 
limo-arcillosa con abundante materia orgánica. 
Muy probablemente se originan por las presiones 
intersticiales existentes en el contacto entre las 
cenizas volcánicas, muy permeables y el depósito 
de vertiente de baja permeabilidad; las fuertes 
pendientes, la alta humedad y la deforestación a 
que ha sido sometido el sector, son factores que 
contribuyen para su ocurrencia. No se descarta la 
influencia de la actividad sísmica en su desenca
denamiento. 

4.2.2. Caída de rocas 

Menos frecuentes que los anteriores, pueden al
canzar volúmenes considerables, como el que se
cartografió en la parte media de la quebrada Las 
Camelias (Figura 4); ocurren en zonas de fuerte 
pendiente donde las discontinuidades de la roca 
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tienen buzamientos similares a la pendiente. 
Aunque sólo se observan unos pocos lugares con 
actividad, es muy frecuente a todo lo largo de la 
región visitada, ver grandes acumulaciones de 
bloques de roca de tamaños variables, desde 
unos pocos centímetros hasta varios. metros. de 
diámetro; todas las acumulaciones de bloques 
estudiadas se depositaron sobre la cubierta de 
cenizas volcánicas lo que permite distinguirlas 
de los depósitos de vertiente, mencionados en el 
aparte anterior. 

Las subcuencas de La Cuzumbera, Las Paisitas y 
El Brillante, presentan la mayor cantidad de este 
tipo de acumulaciones; también ocurren caídas 
de roca de menor importancia, en cuanto a volu
men, cerca a los cauces de las quebradas principa-
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les que contribuyen a ¡mmentar la carga de las 
corrientes. 

4.2.3. Desplomes 

En esta denominación se incluyen movimientos 
masivos con poco desplazamiento lateral; son 
frecuentes en las zonas de fuerte pendiente, 
próximas a los cauces de las quebradas más im
portantes. Su volumen puede variar entre cente
nas y varios miles de metros cúbicos de material; 
algunos son activos y abundan evidencias 
morfológicas de desplomes inactivos o en equi
librio inestable, especialmente en la margen iz
quierda de la quebrada Las Camelias entre El 
Brillante y Mameyal (Figura 5); también se obser-

FIGURA 4. Caída de rocas en la cuenca media de Las Camelias 
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FIGURA 5. Grandes desplomes. Sector de Mameyal 

varon desplomes de volumen considerable en las 
márgenes de La Cuzumbera y La Española. 

4.3. REPTACION EN LUPAS 

Por la poca velocidad que caracteriza este fenó
meno, debió ser tratado en el numeral correspon
diente a erosión, pero se hace por separado debido 
a su amplia distribución en la cuenca media y 
alta, y a que puede dar lugar a pequeños desga
rres del terreno cuando se produce su acelera
miento durante los períodos de lluvias. Flórez 
(1983), hizo una descripción detallada del fenó
meno en el área de Manizales-Chinchiná, bajo la 
denominación de solifluxión profunda que co
rresponde bien con lo observado en la cuenca del 
río Lejos. 

Las vertientes afectadas por este proceso, se ca
racterizan por una sucesión casi continua de con
cavidades seguidas de convexidades o 
abultamientos del terreno (Figura 6), detrás de 
los cuales es frecuente observar zonas húmedas o 
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de empozamiento; las dimensiones típicas entre 
la cabecera de la concavidad y el fin de la 
convexidad puede oscilar entre 20 y 30 m por 1 O 
a 15 m de ancho. 

Según Flórez (1983), este tipo de reptación se 
produce mediante un flujo lento de las cenizas 
volcánicas que cubren una capa plástica (arcilla o 
arcillo-limosa) derivada de la meteorización de 
las mismas cenizas o de la roca del substrato. Por 
la poca velocidad del fenómeno y la abundante 
cantidad de agua involucrada, la masa fluye sin 
producir efectos de cizallamiento (no hay super
ficie de ruptura) en la base del movimiento. 

Este proceso de reptación en lupas, se genera 
gracias al fuerte contraste en la conductividad 
hidráulica de las cenizas volcánicas y la capa 
arcillo-limosa ubicada en profundidad; contri
buyen además la alta humedad presente y las 
pendientes fuertes. El autor ya mencionado, en
contró más al norte del área de estudio que este 
proceso es geológicamente muy antiguo y aún 
continúa activo. 
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FIGURA 6. Pendientes cóncavo-convexas por reptación en lupas. Sector de Las Camelias 

4.4. EFECTOS DE LA 

ACTIVIDAD HUMANA 

La mayor parte de la cuenca del río Lejos ha 
sufrido los rigores de una fuerte intervención 
representada por deforestación, construcción de 
vías,agricultura intensiva y ganadería, entre otras. 
Como resultado de este proceso se desencadena 
o acelera una serie de fenómenos que contribu
yen al deterioro progresivo del paisaje.

Los fenómenos más comunes son movimientos 
en masa a lo largo de los cortes de carreteras, que 
se producen por la disminución del soporte lateral 
de las vertientes, especialmente cuando la vía 
cruza por sectores afectados por reptación en 

lupas o áreas de derrumbes previos. Otro efecto 
negativo de las vías son las entregas deficientes 
de las aguas de escorrentía, que se dejan a media 
pendiente con lo que generan agresivos procesos 
de carcavamiento como los existentes en la carre
tera que de La Quiebra conduce a 1a escuela 
Mameyal. 

El cambio de café con sombrío por ca turra, tiene 
implicaciones serias en cuanto al aceleramiento 
de procesos erosivos que no han sido evaluados 
aún con el suficiente detalle; el café con sombrío 
protegía las vertientes de la erosión y de los 
movimientos en masa, ya que se conformaba una 
cobertura vegetal de varios estratos que resguar
daban el suelo del efecto erosivo de la lluvia y la 
escorrentía; el anclaje profundo de los árboles de 
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sombra contribuía también a la retención del 
suelo, disminuyendo en~fonna sustancial la pro
babilidad de ocurrencia de derrumbes. 

El café caturra por el contrario, no requiere de 
sombrío, no admite la-competencia de otro tipo 
de vegetación y su sistema, radicular es mucho 
menos importante que el de los árboles de som
brío, favoreciendo así el at:eleramiento de la ero
sión y ocurrencia de movimientos en masa. 

La deforestación de la cuenca al ta, especialmen teen 
las zonas de fuerte pendiente y su reemplazo por 
potreros, contribuye a la generación de movimien
tos en masa en la medida que se elimina la estabili
dad que proporciona el anclaje de las raíces, las 
cuales al descomponerse aumentan sensiblemente 
la porosidad y permeabilidad de los suelos. 

Los efectos negativos del sobrepastoreo se obser
van claramente en la parte alta de 1� quebrada Las 

Camelias, donde hay extensas zonas •afectadas 
por reptación en terracetas pel tipo denominado 
pata de vaca o caminos de gariado (Figura 7); 
debido a la combinación ae las fuertes pendien
tes, la alta humedad y el sobrepeso de los anima
les, se pasa fácilmente de reptación a desgarres 
superficiales, que pueden evolucionar hacia mo
vimientos en masa de mayores proporciones, 
como los que se pudieron observar en proximida
des de la casa de Las Camelias. 

Otro tipo de intervención humana en la cuenca, 
es la reforestación de amplias zonas col\ especies 
exóticas, cuyos efectos en bien o en contra de la 
estabilización de los procesos superficiales no 
han sido suficientemente evaluados. Sin embar
go, durante el trabajo de campo se pudo observar 
que en las zonas dedicadas a esta actividad no 
existen procesos de remoción, debido a la espesa 
cubierta de hojas en descomposición que dismi
nuyen la escorrentía. 

FIGURA 7. Reptación en terracetas. Sector El Paraíso 
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4.5. ACTIVIDAD 

FLUVIOTORRENCIAL DE LAS 

CORRIENTES 

La mayor parte de las corrientes se caracteriza 
por presentar espesas acumulaciones de detritos, 
donde han quedado registradas evidencias 
morfológicas y sedimentológicas de una fuerte 
actividad torrencial, algunos de cuyos eventos 
han tenido consecuencias catastróficas para los 
pobladores del casco urbano de Pijao. 

Del análisis sedimentológico, se desprende que 
la quebrada Las Camelias tiene una marcada 
tendencia a presentar flujos de escombros y en 
menor proporción flujos de lodo, originados por 
el gra'n aporte de material finogranular prove
niente de las zonas de carcavamiento (Figura 8) 

Morfológica y sedimentológicamente se encon
traron ·evidencias de comportamientos torren
ciales tales como acumulaciones hasta de 5 m de 
altura con respecto al nivel actual del cauce, 
conformadas por niveles irregulares de material 
mal seleccionado, generalmente bloques de dis-
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tinto tamaño incluidos en una matriz arenosa, 
areno-limosa o limosa según haya sido la génesis 
del proceso. 

Dentro de estas acumulaciones se pudieron ob
servar intercalaciones de depósitos originados 
por flujos de lodo o de escombros; con matriz 
arenosa o areno-limosa derivada de las áreas 
metamórficas principalmente; los flujos de lodo, 
de menor importancia en cuanto a volumen y 
número, se caracterizan por tener una matriz 
limosa proveniente de las cenizas volcánicas que 
cubren las vertientes. 

De acuerdo con las observaciones antes anotadas 
se deduce que el proceso dominante es el flujo de 
escombros,el cual se origina en loscarcavamientos 
de la zona de microcuencas. De otro lado, los 
flujos de lodo parece que se inician a partir de 
derrumbes en las vertientes. 

Otros rasgos sedimentológicos característicos de 
este tipo de comportamiento, lo constituyen las 
barras laterales (diques) de bloques de gran ta
maño, acumulados en los bordes de los canales 
activos en el momento de un evento. Son comu-

FIGURA 8. Detalle del lecho de la quebrada Las Camelias 
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nes los depósitos con gradación inversa o sea que 
los bloques de mayor diámetro (1 <\ 2 m), ocupan 
la parte superior, sin matriz, acumulados sobre 
un depósito de cantos de tamaño menor, conteni
dos en una matriz arenosa; el espesor de estas 
acumulaciones puede tener de 2 a 3 m. 

Otra característica de los depósitos dejados_por 
los flujos de escombros, es la ubicación de los 
bloques de mayor tamaño en la parte frontal de la 
acumulación. 

El comportamiento torrencial que presenta la 
corriente, está en relación con la pendiente relati
vamente alta del canal, la alta precipitación y el 
aporte de grandes volúmenes de sedimentos fi
nos que eleva la densidad del fluido, permitién
dole el transporte de material muy grueso que no 
puede ser movilizado en condiciones normales o 
encrecientesdeagua únicamente(inundaciones). 

Los volúmenes de sedimentos acumulados, se 
explican por el estrechamiento que sufre el canal 
un poco antes de desembocar en el río Lejos, el 
cual funciona de alguna manera como una presa 
de sedimentos. 

Otra zona de acumulación cubre los lechos del río 
Lejos y de las quebradas La Española y Las Piza
rras principalmente; los sedimentos aquí deposi
tados tienen características similares a las descri
tas anteriormente. A diferencia de la zona ante
rior, esta acumulación de sedimentos se genera 
por una disminución marcada del gradiente del 
cauce, dando lugar a un abanico interno de 
sedimentación rápida, evidenciado en el ascenso 
del nivel del río en cercanías del casco urbano; a 

pesar de que el valle es relativamente amplio, en 
este - sector la acumulación de los bloques de 
mayor diámetro se concentra en la parte más baja 
del abanico. Los sedimentos provienen princi
palmente de las quebradas La Española y Las 
Pizarras y en menor cantidad de la zona de acu
mulación de Las Camelias. 

Existen estrechamientos del cauce, con paredes 
de fuerte inclinación hasta verticales labradas en 
roca fresca, originados probablemente por la in
cisión acelerada debido a rejuvenecimientos del 
cauce por procesos tectónicos. Por lo estrecho del 
canal la corriente adquiere mayor velocidad y 
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capacidad de transporte, razón por la cual las 
acumulaciones de sedimentos son escasas; a lo 
largo de estos segmentos se transfieren sedi
mentos de una zona de acumulación a otra y a la 
vez sirven de seleccionadores de tamaño de blo
ques. 

4.6. ACTIVIDAD SISMICA 

Es importante hacer una evaluación de la activi
dad sísmica que afecta al Departamento del 
Quindío, como posible detonadora de movi
mientos del terreno, fenómeno que ya ocurrió en 
la región del río Coredó, municipio de Murindó 
(Antioquia) con los terremotos del 17 y 18 de 
Octubre de 1992. 

Thouret y Faivre (1989), indican cómo algunos 
factores externos pueden contribuir al de�nca
denamiento de movimientos en masa, los cuales 
actúan específicamente en los materiales situa
dos sobre la zona de interfase (cenizas volcáni
cas). La incidencia del factor climático está condi
cionada a los períodos de lluvias intensas y 
durables que saturan los suelos volcánicos, los 
cuales tienen cualidades de retención muy alta, 
incrementando su sensibilidad a ser remo
vilizadas. En cuanto al factor geodinámico, las 
sacudidas sísmicas en los alrededores de fallas 
activas del Sistema Romeral, pueden ocasionar el 
desplazamiento súbito del ferreno, por pérdida 
de la cohesión entre las partículas que conforman 
estas cenizas volcánicas ya saturadas. 

Aunque en el área del trabajo no se encontraron 
enjambres de cicatrices o movimientos .activos 
con edad similar, que pudieran ser relacionados 
con un origen sísmico, no se debe descartar su 
ocurrencia, ya que el Departamento se encuentra 
localizado en una zona de amenaza sísmica alta y 
que la actividad cuaternaria de las fallas que lo 
cruzan es apenas conocida. 

4.7. AMENAZA VOLCANICA 

Al igual que todo el Departamento del Quindío, 
la cuenca del río Lejos puede verse afectada por 
caída de cenizas provenientes de la actividad 
eruptiva de los volcanes del Complejo 
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Ruiz-Tolima. Este fenómeno sólo se produciría 
en el caso de que al momento de una erupción, los 
vientos estén dirigidos hacia el suroeste, direc
ción que se da con muy poca frecuencia en la 
actualidad. Se espera que los volúmenes de ce
nizas que caigan sean mínimos y por lo tanto no 
se considera como una amenaza importante. 

5. EVALUACION DE LA AMENAZA

POR MOVIMIENTOS EN MASA Y 

EROSION 

Los procesos morfodinámicoscon una incidencia 
mayor en el deterioro de la cuenca del río Lejos, 
son derrumbes activos de diverso tipo y 

·carcavamientos. En este capítulo se pretende en-
contrar, mediante el cruce de mapas donde se
presentan los diferentes factores que intervienen
en la generación de estos procesos, cuáles son las
áreas de la cuenca más propensas o susceptibles
a la· aparición de estos fenómenos.

Un mapa de amenaza muestra el territorio divi
dido en áreas o zonas de características homo
géneas con respecto a la posibilidad de desenca
denamiento de un determinado fenómeno; en
otras palabras, se considera ·que dentro de una de
estas zonas existe la misma posibilidad de gene
ración de éste, ya que los factores que le dan
origen se encuentran presentes en el mismo rango.

5.1. SELECCION DE UN METODO 

PARA LA EV ALUACION DE LA 

AMENAZA EN LA CUENCA DEL 

RIO LEJOS 

Durante el trabajo de campo se recogió la infor
mación necesaria para la elaboración de varios 
mapas temáticos, cuyos factores se consideraron 
críticos en el desencadenamiento de los distintos 
procesos morfodinámicos, identificados en el te
rreno como los principales contribuyentes al de
terioro progresivo de la cuenca. 

Con excepción del mapa de unidades geológicas, 
elaborado por González y Núñez (1991 ), se reali
za ron mapas del uso agrícola del suelo, 
geomorfológico, de isoyetas, de procesos 
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morfodinámicos y el programa IL WIS permitió 
el cálculo del mapa de pendientes a partir de la 
base topográfica existente. 

Se dispuso igualmente de datos de permeabilidad 
(conductividad hidráulica), para cada uno de los 
saprolitos provenientes de las unidades geológicas; 
aunque se realizó el análisis de ellos, al compararlos 
de manera regional, se consideró que los datos no 
fueron suficientes para reali�r un mapa adicional 
de contrastes de permeabilidad, lo suficientemente 
confiable. 

Sin embargo, los valores permiten sacar algunas 
conclusiones preliminares sobre la incidencia que 
tienen en los procesos de movimientos en masa y 
carcavamientos. 

Los valores obtenidos para las cenizas volcánicas 
presentan la mayor permeabilidad, la cual varía 
entre 4 y 10 cm/min. De los saprolitos, los más 
impermeables corresponden con los provenientes 
de las rocas ultramáficas (1.26 cm/ min), Complejo 
Igneo de Córdoba (1.74 cm/min) y las rocas 
sedimentarias de la Formación Quebradagrande 
(1.72 cm/min); de otro lado, los saprolitos más 
permeables son en su orden las rocas metamórficas 
del Complejo A!"quía ( 18.95 cm/ mi•n) y los pórfidos 
andesíticos hombléndicos (14.3 cm/min). 

El contraste de conductividad hidráulica entre 
los saprolitos (suelos residuales) de las diferentes 
rocas presentes en el área y la cubierta de cenizas 
volcánicas, permite explicar la mayor o menor 
incidencia de movimientos en masa y 
carcavamiento en cada una de ellas, como se 
muestra a continuación: 

- Para el Complejo Igneo de Córdoba, se pre
senta un contraste alto, de 10 cm/min para las
cenizas volcánicas y 1.74 para el saprolito;
esto explica la mínima presencia de
deslizamientos y la incidencia media en la
generación de cárcavas, cuya génesis está en
relación con la acumulación y circulación del
agua de infiltración en la zona de interfase.

La circulación del agua, a lo largo de la interfase
ya mencionada, ocasiona erosión interna
(sofusión) que al progresar da lugar al proce
so de carcavamiento.
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- En las rocas sedimentarias del Complejo
Quebradagrande, el contraste alto con las ce
nizas volcánicas, explica la al ta incidencia tan
to de cárcavas como de deslizamientos que se
observa en la unidad.

- El escaso contraste existente entre las cenizas
volcánicas y los saprolitos de los pórfidos y de
las rocas metamórficas del Complejo Arquía,
indica una mínima susceptibilidad a los pro
cesos ya mencionados.

De acuerdo con el tipo y la calidad de la informa
ción disponible, se optó por el método de análÍsis 
estadístico univariado, consistente en el cruce 
individual del mapa de procesos morfodinámicos, 
presentado en forma de densidad relativa por 
proceso, con cada uno de los otros mencionados; 
se obtuvieron nuevos mapas y tablas que expre
san el grado de correlación entre los distintos 
parámetros analizados. Los mapas resultado son 
producto de los cruces de los datos, obtenidos de 
los cruces antes mencionados. 

5.2. PROCEDIMIENTO PARA EL USO 

DEL PAQUETE "ILWIS" EN LA 

CUENCA DEL RIO LEJOS 

Para la utilización del programa IL WIS versión 
1.21 se procedió de la siguiente manera: 

- Elaboración y digitalización, en modo
VECTOR, de todos los mapas obtenidos en las
fases iniciales del estudio; cada uno de los
mapas fue acompañado de la respectiva tabla
de atributos por clase o factor considerado.

- Paso del modo VECTOR al RASTER para
cada mapa. Se utilizó una dimensión de pixel
de 20 x 20m.

- Construcción digital del mapa de pendientes
puntuales.

- Cruce de cada uno de los mapas temáticos y
su respectiva tabla de atributos, con el mapa
de procesos morfodinámicos y su tabla, para
la obtención de los pesos relativos de cada
factor analizado.
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- Obtención de los mapas de susceptibilidad a
partir de las combinaciones anteriormente
mencionadas.

5.2.l. Mapas de Entrada 

En este aparte se hará una breve descripción de 
cada uno de los mapas utilizados en el análisis. 

Mapa geológico (Figura 9). Este mapa tiene las 
siguientes clases o factores: 

- Complejo Igneo de Córdoba (Código 1):
Diorita con variaciones a granodiorita.

- Complejo Arquía: Esquistos anfibólicos y
anfibolitas intercaladas (Código 2) y (Código
3) para esquístos cuarzo sericíticos localmen
te intercalados con cuarcitas.

- Complejo Quebradagrande, volcano
sedimentario (Código 4): Rocas volcánicas y
sedimentarias del Cretáceo, intercaladas
tectónicamente con esquistos cloríticos,
clorítico- actinolíticos del Paleozoico. Miem
bro Sedimentario, (CódigoS): Pizarras arcillo
sas y silíceas, grawacas, Iimolitas, liditas y
localmente calizas; tiene metamorfismo diná
mico.

- Rocas ultramáficas, (Código 6): Serpentinitas
localmente con estructura esquistosa por
efectos dinámicos.

- Complejo Quebradagrande, Miembro Volcá
nico, (Código 7): Lavas submarinas y
piroclastitas con interc¡ilaciones locales de
sedimentitas.

- Complejo Cajamarca, (Código 8): Esquistos
cuarzo-sericíticos, actinolíticos y cloríticos sin
diferenciar.

- Pórfido andesítico, (Código 9): Pórfidos
andesíticos hornblénd icos.

Mapageomorfológico (Figura 10). SC'difcrencia
ron las siguientes unidades: 
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- Unidad filos agudos, pendientes rectilíneas,
(Código 1).

- Unidad filos subredondeados, pendientes
irregulares, (Código 2).

- Unidad filos agudos, pendientes irregulares,
(Código 3).

- Unidad filos convexos, pendientes irregula
res (Código 4).

- Unidad de rasgos glaciares heredados, (Códi
go 5).

Mapa de procesos morfodinámicos (Figura 11 ). 
Se agruparon en polígonos dependiendo del pro
ceso dominante en cada uno de ellos. 

- Cica trices de derrumbes, (Código 1 ): Derru m
. bes inactivos de diverso tipo y volúmenes
variables.

- Derrumbes activos, (Código 2). Derrumbes
activos de diverso tipo y volumen .

- Cárcavas, (Código 3): Carcavamiento activo
en distintas etapas de desarrollo.

- Reptación en lupas, (Código 4): Proceso de
movimiento lento del terreno; produce topo
grafía cóncavo-convexa.

- Reptación en terracetas,(Código5): Terracetas
de desgarre y caminos de ganado.

Se agregó una zona de procesos mm1mos 
debido a la baja densidad de estos, (Código 6). 

Mapa de uso agrícola del suelo (Figura 12). Para 
la elaboración de este mapa se tomaron como 
base las fotografías aéreas en diferentes escalas y 
fechas y se ajustaron con lo observado en el 
campo, de acuerdo con las siguientes categorías: 

- Bosque comercial adulto, (Código 1 ): Planta
ciones comerciales de cipreses desarrollados.

- Bosque comercial pequeño, (Código 2): Plan-

27 

taciones de cipreses comerciales o de protec
ción, en distintas etapas de crecimiento. 

- Bosque secundario, (Código 3): Bosque rege
nerado espontáneamente, principalmente en
la parte media y alta de la cuenca.

- Bosque primario, (Código 4): Existen "par
ches" de bosque primario en las zonas de vida
(Espinal, 1977), bh-PM, bmh-PM, bmh-MB.
Predomina el ambiente de bosque bmh-MB.

- Bosque primario de gramíneas y frailejones,
(Código 5): Predomina bosque de la zona de
vida, bp-h. (Espinal, 1977).

- Cafetal con sombrío, (Código 6): Cafetal con
sombrío de guamo y plataneras.

- Cafetal sin sombrío, (Código 7): Caturrales en
diferentes etapas de desarrollo .

- Pastos, (Código 8): Zonas con dedicación a la
ganadería extensiva de leche, principalmente.

Mapa de isoyetas (Figura 13). Por la carencia de 
datos pluviométricos de la cuenca del río Lejos y 
debido a que la casi totalidad de estaciones exis
tentes sólo cubren la zona cafetera, se elaboró el 
mapade isoyetas asumiendo que la precipitación 
de la cuenca varía con la altura, de la misma 
manera como se estableció en el Transecto Par
que de los Nevados, unos 60 km en línea recta al 
norte del área de estudio (THOURETy FAIVRE, 
1989a, 1989b). 

Este mapa tiene como inconveniente principal 
que no toma en consideración las especificaciones 
microclimáticas de la cuenca. Las clases o rangos 
establecidos de acuerdo a la precipitación prome
dio anual, son los sigui-entes: 

Isoyeta 2000 - 2500 mm anuales (Código 1) 

lsoyeta 2500 - 3000 mm anuales (Código 2) 

Isoyeta 3000 - 3500 mm anuales (Código 3) 

lsoyeta 3500 - 4000 mm anuales (Código 4) 

BOL. GEOL., VOL. 36 No. 1-3, INGEOMINAS 



e:,
 

o r- C)
 

t'T'J
 

o
 

f'
 

..;:
 

o r- '-"
 

°'
 � .... ' �
 ..... z
 

C)
 

t'T'J
 � z
 

),.
 

V,
 

N
 

�
 

1
 

m
wi
1 

c
1
c

A
r

R
1
c

E
s
 

D
E

 
D
E

R
R
u

n
»
E

s
 
■

 R
E

P
T
A
c

1
0

N
 
E

N
 
L
U
P

A
S

■
D
E
R
R
U
M

B
E
S
 

A
C

T
I
V
O

S
■

R
E
P

T
A
C

I
O

N
 
E
N

 
T
E
R

R
A
C

E
T
A
S

■
C
A

R
C

A
V

A
S

lll}
P

R
O
C

E
S
O
S
 
M

I
N

I
M

O
S

ii�
lt
n�

.a .u
m
Bi
m
�

;::�:
: ::

:_i
h
,.
 

I
N

G
E

O
M

I
N

A
S
 

-
C

Fl
Q

 

ES
C

: 
Aná

l
i

s
i

s
 

1
:25000

 

ESC
: 

h
tpres

ión
 

1
: 

1
08088

 

F
IG

U
R

A
 1

1.
 M

m'"
A

 D
E

 P
R

OC
E

S
OS

 M
O

R
F
O

D
IN

A
M

IC
O

S 
C

U
E

N
C

A
 R

IO
 L

E
JOS

 

N
 

0o
 

�
 

:s 'Si B " !f
 � Q l} ª -g ... �
 

<l
 ¡¡· §º � "' :s �
 

IS
 

o::,
 

-!!
 

0
· � � 6' s
 

0
· 

-"'
 �
 

s
· s:.. 6'



o::,
 

o
 

r- C')
 

t'l"l
 

o
 

r
 

s::
 

o
 

r-- w
 

°'
 � ..... ¿..,
 � t'l"l
 1 (/)
 

■
BO

S
QU

E 
CO

M
ER

CI
AL

 
AD

UL
TO

111
 B

OS
QU

E 
CO

M
ER

CI
AL

 P
EQ

U
EÑ

O
O

 B
OS

QU
E 

S
EC

UN
DA

R
IO

■
BO

S
QU

E 
PR

IM
AR

IO
■

BO
S

QU
E 

PR
IM

AR
IO

 G
R

AM
IN

EA
S

-F
R

AI
L

EJ
ON

ES
il)

 C
AF

ET
AL

 C
ON

 S
OM

BR
IO

■
CA

F
ET

AL
 S

IN
 S

OM
BR

IO
•

PA
S

TO
S

■
R

AS
TR

OJ
O

IN
GE

OM
IN

A
S 

-
CR

Q 

ES
C:

 Aná
li

si
s 

1:
25080

 
ESC

: 
lfll

pres
 ió

n 
1:

 10
0000

 

F
IG

U
R

A
 1

2
. 
M

A
P

A
 D

E
 U

S
O

 A
G

R
IC

O
L

A
 D

E
L

 S
U

E
L

O
 C

U
E

N
C

A
 R

IO
 L

E
JOS

 

f 1 Q
 

[
 

[
 

�
 

�
 

[ � 
.....

. 

¡;
, 

'."O
 

N
 

\O
 



30 Zonificación de Cuencas por Movimientos en Masa Bajo SIC, Río Lejos, Quindío 

a ¡1 � o
u ... 

1 
... ...

ti') ,.,, � 
'º 

o: ... .... 

z: ,.,, 
... Q) 

- .... f.< I: 
1 e 

r:r;¡ 
.... 

c., 
�� 

z: 

E E s E 
E E E E 

o o o o 
o o o o u, o U') o 
N M M "'il" 

1 1 

o o o o 
o o o o 
o U') o U') 
N N M (I") 

�◄- 1111 

BOL. GEOL., VOL. 36 No. 1-3, JNGEOMJNAS 



Humberto Caballero A., Isabel Mejía P. 

Mapa de Pendientes (Figura 14). Producido por 
el programa IL WIS a partir del mapa de curvas de 
nivel previamente digitalizado. Para su elabora
ción se utilizaron los siguientes 10 rangos de 
pendiente: 

Oº - 5º (Código 1) 
5° - 10º (Código 2)

10º - 15º (Código 3) 
15º - 20º (Código 4) 
20º - 25º (Código 5) 
25º - 30º (Código 6) 
30º - 35º (Código 7) 
35º - 40º (Código 8) 
40º - 45º (Código 9) 
> 45º <Código 10)

5.2.2. Procesamiento de la información y 
resultad·os principales 

Una vez digitalizados los mapas anteriores y 
con vertidos a modo RASTER, se procedió a hacer 
el cruce de tablas. Como se dijo antes, se tomó 
como mapa base para todas las comparaciones el 
de procesos morfodinámicos; así se obtuvo una 
serie de mapas intermedios que muestran la sus
ceptibilidad que tienen las distintas unidades de 
terreno consideradas, a la ocurrencia de cada uno 
de los procesos identificados previamente. 

Dichasusceptibilidadseencontrócomparandoeada 
unidad de terreno contra el número de pixelcs, 
(graduándoselasunidadesdemásamenossuscep
tibles). Con el fin de conocer el peso relativo de cada 
unidad, se calculó el porcentaje de área representa
da por cada una y se multiplicó por el número de· 
pixeles, obteniéndose su peso ponderado; este re
sultado se comparó con los datos iniciales y no se 
encontraron diferencias sustanciales. 

En los siguientes párrafos se discuten las princi
pales conclusiones de este cruce de mapas ...

Mapa de pendientes vs. mapa de procesos 
(PENPROC) 

El coeficiente de correlación de estos mapas fue de 
0.80169, considerado bueno. Los procesos domi
nantes son en su orden: Cicatrices de derrumbes, 
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derrumbes activos y carcavamicnto. Los rangos de 
pendiente más sensibles a la ocurrencia de estos 
fenómenos son los correspondientes a los códigos 5 
y 6; el Código 7 juega igualmente un papel impo 
tante en la generación de derrumbes activos. 

Los rangos más estables se agrupan entre los de 
pendiente más baja (1, 2, 3) y los más altos (9, 10). 
Esto último se opone a la idea general que entre 
mayor sea la pendiente del terreno, mayor es la 
pi:obabilídad de que se generen movimientos de 
remoción en masa; el hecho de ser las pendientes 
intermedias las más afectadas, podría explicarse 
mediante la combinación de dos factores críticos 
como son pendiente y volumen de infi.ltración de 

. aguas lluvias; las pendientes bajas pueden recibir 
ab1,mdante infiltración pero la acción de la grave
dad no es lo suficientemente importante. La fuer
te inclinación de los rangos superiores, por el 
contrario, inhiben la infiltración de agua. 

La simetría de valores hallados para los procesos 
1, 2 y 3 podría explicarse por la relación causal 
que hay entre ellos; un caracavamiento acelerado 
puede iniciarse a partir de la ocurrencia de de
rrumbes qu� dejan descubierta de vegetación 
algunas áreas, dando inicio el proceso erosivo; de 
la misma manera, cárcavas !=On elevado grado de 
deterioro pueden desestabilizar áreas importan
tes, contribuyendo a la generación de movi
mientos masivos. 

El avance progresivo de la reptación, (procesos 4 
y 5) puede igualmente dar origen a derrumbes, 
generalmente_dc_-tamaño moderado.

...
.. 

, 

' Mapa de· uso agrícola del suelo vs. mapa de 
procesos (USOPROC) 

Se obt�voun buen grado de correlación (0.77721). 

· E;l uso del suelo más susceptible a la ocurrencia de
todos los procesos es el de pastos para ganadería
extensiva; esto concuerda perfectamente con lo
observado en campo, donde la eliminación de la
protección que ofrece el bosque en zonas de
laderas, permite el fácil desencadenamiento de
procesos erosivos y de remoción en masa, por la
eliminación del "amarre" del sucio que ejercen las
raíces de los árboles.

BOL. GEOL., VOL. 36 No. 1-3, JNGEOMINAS 
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En estudios realizados en ambientes similares de 
la vertiente occidental de la Cordillera Central 
(FLOREZ, 1983), se ha encontrado que los movi
mientos de masa pequeños, del tipo golpe de 
cuchara, él.parecen entre 2 y 5 años después de la 
tala del bosque, iniciándose de esta manera el 
deterioro progresivo de las vertientes. 

Los procesos que tienen mayor incidencia en este 
uso del suelo son: cicatrices de derrumbes anti
guos, derrumbes activos, reptación en lupas y 
caracavamiento, todos estrechamente ligados a 
la deforestación. 

Un problema mayor se encuentra en la al ta corre
lación que hay entre el uso bosque primario y la 
aparición de procesos morfodinámicos. Esta con
clusión se contradice abiertamente con lo ante
rior y no corresponde con las observaciones de 
campo; la dificultad en la interpretación podría 
deberse a razones de método como: 

- Que los parches de bosque natural sean en
realidad menores qu� lo presentado en el
mapa de uso agrícola del suelo.

- Que zonas de rastrojo o bosque regenerado
espontáneamente, después de la ocurrencia
de algunos de estos procesos, hayan sido
cartografiados como bosque natural, debido a
la poca experiencia de los geólogos en esta
actividad.

Aunque la susceptibilidad de este uso aparece 
como alta, según los resultados del cruce de 
mapas, se le asigna al grupo de susceptibilidad 
baja por las razones antes expuestas. 

Más acorde con la información de campo, es que 
los usos más compatibles con el mantenimiento y 
mejoramiento de la estabilidad de las vertientes 
son el bosque comercial adulto, el bosque secun
dario yel rastrojo. El cafetal con sombrío presenta 
un buen comportamiento; aunque los cultivos de 
café ca turra, (sin sombrío), tienen una suscepti
bilidad a los procesos analizados, de nula a me
dia,esmuyintensa la erosión superficial o laminar, 
no contemplada dentro del esquema de trabajo, 
pero que tiene igualmente consecuencias graves 
para la conservación de los recursos naturales. 

• 
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Mapa geológico vs. mapa de procesos 
(GEOLPROC) 

El coeficiente de correlación obtenido en el cruce 
de estos mapas fue de 0,83488, muy bueno. 

La unidad geológica más propensa a presentar 
fenómenos de remoción en masa es el Complejo 
Cajamarca, compuesto por rocas metamórficas 
foliadas, algunas de las cuales son muy delezna
bles, facilitando la ocurrencia de derrumbes. Las 
cárcavas son más comunes en el miembro 
sedimentario del Complejo Quebradagrande; el 
metamorfismo dinámico extendido que caracte
riza esta unidad, puede ser uno de lós factores 
que facilitan la erodabilidad de la secuencia 
litológica. 

La reptación en lupas predomina en la misma 
unidad anterior, mientras que la reptación en 
terracetas se asocia más fácilmente con el Complejo 
Cajamarca. Las unidades más estables son el Com
pl�jo Igneo de Córdoba, de composición 
diorítica-cuarzodiorítica y el Complejo Arquía, de 
carácter metamórfico; el predominio de esquistos 
anfibólicos y anfibolitas en este último contribuyen 
a conferirle este grado de estabilidad. 

Mapa geomorfológico vs mapa de procesos 
(GEOMPROC) 

Se obtuvo un buen coeficiente de correlación, 
equivalente a 0,855571. 

De las cinco unidades geomorfológicas 
cartografiadas en la cuenca del río Lejos se encon
tró que la más propensa a presentar derrumbes 
. de todo tipo es la que se codificó con el número 4, 
denominada_ unidad de filos convexos y pen
dientes irregulares, altitudinalmente ubicada 
entre los 3000 y 3500 m.s.n.m.; le sigue en orden 
de jerarquía la unidad 2 o de filos subredondeados 
y pendientes irregulares localizada entre 2000 y 
2600 m.s.n.m. 

Contrariamente a lo esperado, la unidad más 
afectada por el proceso de carcavamiento es la 
número 1 caracterizada por filos agudos y pen
dientes rectilíneas; la unidad 4, donde existen las 
manifestaciones más espectaculares, por las di-

BOL. GEOL., VOL. 36 No. 1-3, INGEOMINAS 
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mensiones de las cárcavas, tiene una susceptibi
lidad alta. Las unidades 5 y 3 son las menos 
influenciadas por el e.arcavamiento, lo que expli
ca en parte el relativo bajo volumen de carga 
(sedimentos en el cauce) que transportan las co
rrientes que la drenan. 

La reptación en lupas, (solifluxión tropical), es 
muy importante en las unidades 2, (filos 
subredondeados, pendientes irregulares) y 4, (fi
los convexos, pendientes irregulares); las 
terracetas de desgarre y sobrepastoreo tienen su 
mejor expresión en la número 4. La unidad más 
estable en su conjunto es la de rasgos glaciares 
heredados (5), seguida por la unidad 3 de filos 
agudos y pendientes irregulares. 

Mapa de isoyetas vs mapa de procesos 
(ISOPROC) 

El coeficiente de correlación obtenido en el cruce 
de estos mapas fue de 0.85571 que se considera 
muy bueno. 

En los rangos de precipitación 2, (2.500 - 3.000 
mm/año), 3, (3.000- 3.500 mm/año) y 4, (3.500 -
4.000mm/año),esdonde ocurren o han ocurrido 
en el pasado el mayor número de movimientos 
en masa de diferente tipo y volumen. La isoycta 
1 que varía entre 2.000 y 2.500 mm/año es la 
menos afectada por este fenómeno. 

El carcavamiento es dominante en las isoyetas 3 y 2 
respectivamente, mientras que en la 1 prácticamen
te no se produce. ·La reptación en lupas cdindde 
fundamentalmente co� las isoyetas 3 y 2. 

5.3. ANA LISIS DE INFORMACION 

Y PREPARACION DE LOS 

MAPAS DE AMENAZA 

Como último paso se procedió a réalizar !'os 
mapas de amenaza; se consideró que los procesos 
activos con mayor incidencia en el deterioro de la 

1 . :  • ¡ ' 

cuenca son los derrumbes activos y el 
carcavamiento; la reptación en l'upas y en 
terracetasded�sgarre s'é pueden asimilar como el 
inicio de los procesós anotados. 

BOL. GEOl.., VOi.. 36 No. 1-3, JNCÉOMINAS 

Después de calificar la susceptibilidad de los 
cinco factores estudiados, se le asignó a cadr\ una 
de las clases determinadas por factor, un indice 
de calificación de 1 a 5 según fuera su susceptibi
lidad: Muy baja, (1 ), baja (2), media (3), alta (4) o 
muy alta (5). Una vez recalculados los mapas se 
procedió a sumarlos y el total se dividió por cinco 
(5), ya que todos tienen el mismo peso relativo 
como lo indican los coeficientes de correlación 
obtenidos. 

5.3.1. Mapa de Susceptibilidad por Movi
mientos en Masa, (Figura 15) 

Representa muy bien la apreciación que tu vjeron 
los técnicos durante el trabajo de campo. 

Susceptibilidad muy alta. Aparee--<.' como una 
franja alargada en sentido norte-sur, concentrada 
principalmente en las cabeceras del río Lejos; se 
exceptúa la franja que coincide con la unidad 
geomorfológica de rasgos glaciales heredados, 
ocupada por bosque de páramo. 

Las subcuencas más afectables son: Chamusca
dos margen derecha, Purac� parte alta, la casi 
totalidad del Paraíso y El Jardín, la cabecera de río 
Lejos en especia!' su margen derecha, Las Came
lias parte alta, La Cuzumbera y la margen dere

cha de la cuenca de Las Camelias, (sectór el 
Alto-El Pedregal). 

Susceptibilidad alta. De la cuenca del río Lejos 
cubre aproximadamente el 60% de la parte alta Y. 
el 70% de la media. Se destacan dentro de esta 
categoría las subcuencas de La Cristalina, El 
Aguila, Las Camelias alta y baja, la parte alta de 
La Española y Las Pizarras y un tramo del río 
Lejos comprendido entre La Sierra y Gua mal. 

Susceptibilidad media. Resalta dentro de esta 
clasificación la parte más alta de'la cuenca, zona. 
de páramo, p'oco' afectada hasta el presente por la 
actividad humana. 

Aproximadamente el 30% de la cuenca media y 
parte de la baja del' río Lejos, qJcda in.el u ida 
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dentro de esta clasificación. Se destaca que la 
zona cafetera en su gran mayoría es de suscepti
bilidad media a la ocurrencia de movimientos en 
masa. 

Susceptibilidad baja. En este rango, se agrupa 
solo una pequeña parte de la cuenca baja del río 
Lejos, en el sector comprendido entre la desem
bocadura de la quebrada La Pedregosa y su con
fluencia con el río Azul. 

Susceptibilidad muy baja. No se encontró en 
ninguna parte de la cuenca. 

5.3.2. Mapa de Amenaza por 
Carcavamiento, (Figura 16) 

Su distribución es más homogénea que la ante
rior, en buena correspondencia con las aprecia
cionesde campo; los diferentes grados de suscep
tibilidad a este fonómeno se distribuyen así: 

Susceptibilidad muy alta. Se concentra princi
palmente en las cuencas altas de Las Camelias y 
La Cuzumbera; los afluentes derechos de Las 
Camelias entre las quebradas Las Paisitas y El 
Tigre son igualmente afectables. En menor pro
porción las cabeceras del Paraíso y Puracé, las 
quebradas La Española, Las Pizarras, El Inglés y 
La Pedregosa parte alta. 

Susceptibilidad alta. Se concentra en las cabece
ras del río Lejos, especialmente en su margen 
derecha, y partes de las cuencas de Las Camelias 
y la Cristalina. 

Susceptibilidad media. En este rango se inclu
yen la margen izquierda del río Lejos parte alta, la 
unidad geomorfológica de rasgos glaciales here
dados y la cuenca baja del río. 

Susceptibilidad baja. Se concentra únicamente 
en la parte más baja del cauce principal del río 
Lejos. 

BOL. GEOL., VOL. 36 No. 1-3, JNGEOMINAS 

Susceptibilidad muy baja. No se encontró en la 
cuenca. 

6. CONCLUSIONES

Las subcuencas con mayores rasgos de inestabi
lidad son en su orden: 

- Quebrada Las Camelias, cuyo proceso erosivo
tiene unos 40 años según lo informado por
habitantes del sector. Se destaca la presencia
de cárcavas de grandes dimensiones, con seg
mentos en diferente grado de actividad. Debi
do al avanzado estado de deterioro se consti
tuye en la principal fuente de sedimentos,
(especialmente finos), transportados por el
río Lejos; su aporte se estima en 70% de la
carga total actual del río.

Del estudio morfológico y scdimen-tológico
de la acumulación detrítica en el cauce de Las
Camelias, se concluye que la mayor parte del
comportamiento torrencial del río se origina
en este foco de erosión.

- Quebrada La Cuzumbcra, afluente de Las
Camelias, con procesos de carcavamiento in
tenso en varias de sus cabeceras. Sectores de la
parte media y alta presentan una marcada
incisión del cauce con la consecuente desesta
bilización de márgenes. Al igual que en la
anterior, hay evidencias· de comportamiento
torrencial importante.

- Quebrada Las Paisitas; con cárcavas activas
en varias de las microcuencas de origen. Su 

. aporte al total de carga activa del río es mode
rada.

- Quebradas La Española y Las Pizarras. Con
carcavamiento y movimientos de remoción
en masa activos en sus orígenes. El aporte a la
carga total del río se considera importante; el
comportamiento torrencial de estas quebra
das está bien representado en su acumulación
sedimentaria.

- Los movimientos en masa tienen menor im
portancia relativa que el carca va-miento en el
proceso de deterioro de la cuenca; con pocas
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excepciones, son de volumen moderado y 
contribuyen en menor proporción a la carga 
total del río. 

Se diferenciaron cica trices de derrumbes inac
tivos o en estado latente y derrumbes activos 
de diferentes tipos; los más importantes son: 
desgarres, desplomes, caídas de rocas y de
rrumbes planares; las caídas de roca son los 
más destacados en cuanto a número y volu
men de material involucrado, el cual puede 
ser de centenas a miles de m3• 

La reptación en lupas (también conocida como 
solifluxión tropical) y la reptación en terracetas 
son localmente importantes; contribuyen, en 
forma moderada,al deterioro total de la cuenca. 

La reptación en lupas tiene su origen en la 
dinámica natural del paisaje de la región; se le 
observa tanto en zonas de potrero como de 
bosque natural; sin embargo, la acción 
antrópica produce aceleración del proceso, 
dando paso a movimientos de remoción en 
masa, especialmente del tipo desgarres. 

La teptación en terracetas predomina en zo
nas de potrero y está directamente relaciona
da·con la �forestación y el sobrepastoreo de 
estos terrenos. Es común observar la transi
ción de reptación en terracetas de desgarre a 
movimientos de masa superficiales. El proceso 
de reptación en terracetas es el comienw del 
deterioro progresivo del suelo. 

La actividad humana ha tenido gran influencia 
en el deterioro de la cuenca; las que más con
tribuyen son la defores-tación, el sobrepastoreo 
de wnas de potreros y los cortes de carreteras; 
estos últimos producen desestabilización de 
vertientes y carcavamiento debido a las defi
cientes entregas de aguas de escorrentía. 

El reemplazo de café con sombrío por 
caturrales limpios, aumenta la erosión super
ficial de suelos fértiles y contribuye a la ge
neración de movimientos en masa; no obstan
te lo anterior, la zona cafetera de la cuenca 
presenta un grado de deterioro moderado; los 
movimientos en masa y el carcavamiento son 
escasos en este sector. 
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El río Lejos y algunos de sus tributarios prin
cipales presentan evidencias de comporta
miento torrencial reciente a actual; los fenó
menos torren€iales identificados en el registro 
sedimentario son flujos de escombros y flujos 
de lodo ensu orden. Las crecientes torrenciales, 
(con baja concentración de sedimentos), son 
bastante frecuentes según los informes obte
nidos de la comunidad. 

- Debido a sus caJ?acterísticas geomor-fológicas
y de gradiente, los tramos de cauce más afec
tados-por el d<?pósito de sedimentos son: Que
bradas Las Camelias, Cuzumbera, La Españo
la y Las Pizarras y el tramo del río comprendi
do entre un poco antes de la desembocadura
de la quebrada La Española hasta su confluen
cia con La Pedregosa.

La acumulación que ocurre en este tramo del 
río amenaza la seguridad del casco urbano, 
debido a la elevación progresiva del fondo del 
lecho y por el ángulo de incidencia (casi per
pendicular) que tiene éste con respecto a la 
ubicación del poblado. 

- El sistema de información geográfica (SIG)
ILWIS permitió, eficientemente, la compara
ción y_cruce d�una variada cantidad de infor
mación del medio natural, con el propósito de
encontrar el aporte de cada uno de los factores
estudiados a las condiciones de inestabilidad
que presenta la cuenca del río Lejos.

- Los factores considerados durante el estudio
fueron: pendientes, uso agrícola del sucio,
geología, gemorfología, isoyetas y procesos
morfodinámicos.

Cada uno de los mapas temáticos fue cruzado 
digitalmente con el de procesos morfodiná
micos, obteniéndose los grados de susceptibi
lidad que tiene cada una de las unidades de 
terreno consideradas. 

- De la información procesada mediante el uso
del paquete ILWIS, se concluye que los facto
res críticos en el desencadenamiento de fenó
menos como derrumbes y erosión por
carcavamiento son:
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Pendientes 

Los rangos 5(20º-25º), 6(25º-30º) y 7(30°-35º) son 
críticos para la generación de derrumbes y 
cárcavas. 

Uso agrícola del suelo 

El uso de potreros (Código 8) es altamente sus
ceptible a la ocurrencia de todos los cinco proce
sos estudiados. Le siguen en orden de importan
cia bosque secundario (Código 3) y bosque co
mercial adulto. Los potreros más vulnerables son 
aquellos localizados en la zona dr vida corres
pondiente al bosque d<: nir,bla. 

Hay que aclarar que los procesos asociados a los 
usos de bosque secundario y bosque comercial 
adulto pueden ser heredados de la situación an
terior a su consolidación, ya que durante los 
recorridos de campo se pudo comprobar el buen 
desempeño de estas dos formaciones vegetales 
como inhibidoras efectivas de los procesos 
erosivos y de remoción en masa. 

Geología 

El Complejo Cajamarca, de compos1c10n 
metamórfica, (Código 8), es el más propenso a los 
fenómenos de remoción en masa. 

El carcavamiento es más activo en el miembro 
sedimentario del Complejo Quebradagrande de 
edad cretácea,debidoprobablementeal alto grado 
de tectonismo que presenta esta unidad. 

Geomorfología 

Los derrumbes de todo tipo son más frecuentes 
en la unidad geomorfológica de filos convexos y 
pendientes irregulares, (Código4), ubicada entre 
3000 y 3500 m.s.n.m.; le sigue la unidad de filos 
subredondeados y pendientes irregulares, (Có
digo 2) localizada entre los 2000 y 2600 m.s.n.m. 
La unidad de filos agudos y pendientes rectilíneas 
es la más afectada por carcavamiento, aunque los 
focos erosivos más espectaculares se encuentran 
en la unidad 4. 
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Isoyetas 

Con excepción del rango de precipitación 1 
(2000 - 2500 mm/año), los otros tres (2500 -
4000 mm/ año),.son igualmente propensos a 
presentar derrumbes de  diferente tipo y vo
lumen. El carcavamiento es más común en 
las isoyetas 2 y 3 (2500 - 3000 y 3000 - 3500 
mm/año). 

- Debido a que la cuenca se encuentra dentro de
una zona de amenaza sísmica alta se conside
ra como probable la generación de derrumbes
durante la ocurrencia de sismos de alta mag
nitud y duración. No obstante la importancia
que tiE:ne este f!)ctor para la estabilidad de
vertientes, no se incluyó en el análisis digital
debido a su carácter adimensional, (no
zonificado).

- Se calcularon, mediante el paquete ILWIS, los
mapas de amenaza por movimientos en masa
y por carcavamiento, ya que se consideró que
estos dos procesos son los que contribuyen en
mayor grado al deterioro de la cuenca.

Ambos mapas reflejan en buena medida las
apreciaciones de los técnicos durante eltrabajo
de campo.

- En cada uno de los mapas de susceptibilidad
se divide el territorio en cinco categorías se
gún sea en afcctabilidad de los procesos.

- Según el mapa de susceptibilidad por movi
mientos en masa, la zona más propensa se
encuentra en las cabeceras del río Lejos. Las
subcuencas más afectables son: Chamusca
dos, Puracé, Paraíso y Jardín. El 60% de la
cuenca alta y el 70% de la media caen dentro
de la denominación alta susceptibilidad. El
sector menos susceptible lo conforma una
pequeña parte de la cuenca baja del río.

Las zonas más susceptibles a carcavamiento
son: la cuenca alta de Las Camelias, La
Cuzu mbcra, Las Pizarras y La Española. Gran
parte de la cuenca alta y media se clasificó
como de susceptibilidad alta y la más baja de
la cuenca es la menos vulnerable a este fcnó
n1eno.
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