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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en la modelación geofísica 2D de la profundidad del basamento 

debajo de la cuenca del Central de Cochabamba, Bolivia a lo largo de un perfil orientado cerca a 

Oeste-Este a partir de datos magnéticos. La modelización fue efectuada a partir de datos 

magnetométricos regionales y corroborada con otros métodos geofísicos geoeléctricos y 

gravimétrico. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El área de estudio se ubica en la cuenca del Valle Central de Cochabamba perteneciente al 

Departamento del mismo nombre, Provincias Quillacollo, Cercado y Chapare y abarca parte de 

los municipios de Quillacollo, Colpaquirhua, Cochabamba, y Sacaba; está delimitada 

aproximadamente por las siguientes coordenadas UTM Zona 19 S de 760314 y 829804 E y 

8053502 y 8097124 N.  

 

Geológicamente, la cuenca corresponde a un graben limitado por fallas normales e inversas 

(Hoeck & Steinann, 1906; Troll, 1929, Ahlfeld, 1970 y 1972). La cuenca está rellenada por 

depósitos cuaternarios de origen lacustres y fluvio-lacustres de edad plio-cuaternarios u flancos 

y basamento de rocas paleozoicas de edades ordovícicas, silúricas y devónicas (Jordán, 1967; 

Veit, 1992; y Ballón-Ayllón et al. (1997). El basamento de la cuenca estaría conformado por rocas 

areniscas cuarcíticas de edad ordovícica y con un relleno de depósitos sedimentos de edad plio-

cuaternarios y con profundidades entre los 200 y 1200 m; siendo estas determinaciones no son 

exactas debido a limitantes técnicas de los métodos geofísicos aplicados (Renner y Velasco, 

2002).   

 

El objetivo del presente estudio es realizar la modelización geofísica 2D de la profundidad del 

basamento de la cuenca del Valle Central de Cochabamba utilizando datos de magnetometría 

terrestre y satelital que permitan aportar información sobre la morfología y el espesor del relleno 

de la cuenca. 

 

INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS  
 
En el área del Valle Central de Cochabamba se efectuaron los diversos estudios geofísicos que 
son los siguientes: 
 

▪ Primeras investigaciones extensas para obtener información del subsuelo en base a 
Sondeos Eléctricos Verticales - SEV (PIRHC, 1987), 

▪ Después información del subsuelo en base a SEV profundos para determinar la 
profundad del basamento (Fielitz et al., IT CABAS Nº8, 1992). 

▪ Posterior al trabajo geofísico del Proyecto CABAS se efectuó un estudio basado en 
sondeos audiomagnetotelúricos enfocado en la determinación de la profundidad del 



basamento y el espesor de los sedimentos plioceno-cuaternarios (SEURECA–BRGM–
SOGREAH–CGL, 1994). 

▪ Últimamente, la determinación del relleno sedimentario mediante modelización 
gravimétrica (Ayala, 2021). 

 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio (ASTER GDEM, 2014) – parte superior y mapa de 

anomalías magnéticas calculadas (Dyment et al., 2015), la línea roja representa el perfil modelizado - parte 

inferior. 



METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Primero, se realizó la recopilación de la información existente, después mediante información 

magnética disponible para Bolivia del  WDMAM (World Digital Magnetic Anomaly Map) que es 

un proyecto científico internacional auspiciado por IAGA (Asociación Internacional de 

Geomagnetismo y Aeronomía) y CGMW (Comisión para el Mapa Geológico del Mundo) cuyo 

objetivo es recopilar y poner a disposición las anomalías magnéticas causadas por la litosfera 

terrestre, en áreas continentales y oceánicas, de manera integral, en todo el mundo (Dyment et 

al., 2015) se extrajo la información correspondiente al área de estudio y mediante interpolación 

matemática se elaboró el mapa de anomalías magnéticas (Figura 1). Se efectuó un corte en 

dirección próxima a E-W para obtener el perfil de anomalías magnéticas. La modelación de los 

datos magnéticos se utilizó el software ZondGM2D (Kaminsky, 2020) cuya anomalía fue 

modelado utilizando una malla regular de celdas que permite obtener por múltiples interacciones 

resolver el problema inverso y obtener los valores de susceptibilidad magnética de las capas. La 

estructura bajo el perfil correspondiente a la cuenca sedimentaria de materiales de origen 

lacustre y fluvio-lacustre y cuyo tope de las rocas paleozoicas muestra la profundidad del 

basamento de la cuenca del Valle Central de Cochabamba (Figura 2). A medida de verificación 

se utilizó los resultados del basamento calculados mediante modelización gravimétrica (Ayala, 

2021). 

 

RESULTADOS 

 

Con la modelación magnética 2D se obtuvo el perfil geológico del subsuelo mostrando la 

profundidad del basamento de la cuenca simétrica con ciertas ondulaciones que varía de 400 a 

2300 m de profundidad. Estos datos fueron corroborados por datos de anomalías gravimétricas 

de Bouguer (Ayala, 2021) y cuyos resultados ayudan a incrementar los conocimientos geofísicos 

y geológicos de la zona recomendando realizar una modelización en 3D de toda la cuenca.  
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Figura 2. Perfil de anomalías magnéticas observado y calculado en la parte superior y el modelo 2D de la  

morfología del basamento de la cuenca debajo del Valle Central de Cochabamba parte inferior.  
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CONCLUSIONES 
 
El modelo magnetométrico 2D muestra la morfología del basamento de la cuenca del Valle 

Central de Cochabamba similar al calculada por métodos gravimétricos (Ayala, 2021), lo cual 

confirmaría que los métodos magnetométrico y gravimétrico se aplican efectivamente para 

caracterizar cuencas sedimentarias tanto en morfología, profundidad del basamento y estimar el 

espesor del relleno sedimentario. 
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