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RESUMEN 

Este estudio hidrogeológico forma 
parte del proyecto "Estudio de aguas subte
rráneas en los valles de Ubaté y Chiquinqui
rá", ejecutado por la División de Hidrogeolo
gía de lngeominas (Colombia) en colabora
ción con el Servicio de Investigaciones de 
Aguas Subterráneas de la TNO (Holanda). 

Con base en los datos ya suministra
dos por las inve�igaciones ejecutadas en este 
proyecto, como son los datos geológicos, geo
eléctricos, h idroqu ímicos, hidrológicos, el i
matológicos, y los resultados de las pruebas 
de bombeo realizadas en los pozos perfora
dos durante el proyecto, además de los da
tos suministrados por el inventario de los po
zos, aljibes y manantiales de la región en es
tudio, así como las medidas de niveles de 
agua subterránea, se clasifica el subsuelo del 
área en mención según las características hi
drogeológicas (Capítulo 4) y se da una des
cripción del sistema de agua subterránea 
(Capítulo 5). La evaluación del recurso de 
agua subterránea se presenta principalmente 
en una forma cualitativa; la información dis
ponible en la actualidad no justifica conclu
siones cuantitativas respecto a las posibilida
des generales para explotar las aguas subte
rráneas en el área estudiada. Los resultados 
de este estudio están presentados en gran 
parte en el mapa h idrogeológico. 

En el área de Ubaté y Chiquinquirá 
se encuentran sedimentos del Cuaternario y 
rocas sedimentarias del Terciario y Cretáceo, 
que se pueden dividir en tres clases de unida
des hidrogeológicas (1, 11,111). 

La clase I representa los sedimentos 
no consolidados del Cuaternario. Dentro de 
esta clase las unidades hidrogeológicas 1 1 y 
12 se refieren a partes de los depósitos fluvio
lacustres cuaternarios en las cuales se pueden 
encontrar niveles acuíferos semiconfinados 
que son explotables mediante pozos. 

La clase 11 se refiere a las rocas con
solidadas del Terciario y Cretáceo, y está sub
dividida en dos unidades hidrogeológicas 
(111 y 112 ). La unidad 111 indica los acuífe-
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ros compuestos por las areniscas permeables 
de la Arenisca del Cacho y los Miembros 
Arenisca Tierna y Arenisca del Raizal de la 
Formación Guadalupe, que pueden ofrecer 
posibilidades económicas de explotación de 
agua subterránea mediante pozos. Toda la 
Formación Arenisca de Chiquinquirá se clasi
fica como la unidad 111 ; el Nivel Medio de 
esta formación forma un acuífero de arenis
ca fracturada que se considera explotable 
por medio de pozos. 

A la clase 111, pertenecen también ro
cas consolidadas del Terciario y Cretáceo. Al 
contrario de la clase 11, la clase 111 representa 
solamente unidades geológicas que se clasifi
can en su mayor parte como acuitardos, los 
cuales se tienen en poca consideración para 
explotaciones futuras del agua subterránea 
mediante pozos. Se refiere esta clase a las si
guientes unidades geológicas: la Formación 
Chipaque (1111 ); el Miembro Arenisca de La
bor y Plaeners de la Formación Guadalupe 
( 1112); las Formaciones Bogotá y Guaduas 
(1113); el Miembro Los Pinos de la Formación 
Guadalupe y la Formación San Gil (1114). 

Las mejores posibilidades de explo
tac1on de aguas subterráneas se encllentran 
en los acuíferos del Cuaternario (Unidades 
1 1 y 12) al este de Ubaté, al oeste del Boque
rón de Lenguazaque, al este de Simijaca y al 
este-noreste de Chiquinquirá. La producción 
por pozo es de más de 1 litro por segundo en 
el caso de la unidad 11 , y menos de un litro 
por segundo en el caso de la unidad 12 • 

Por lo general la concentración de 
hierro de las aguas subterráneas es alta y por 
lo tanto es necesario un tratamiento para ga
rantizar su potabilidad. 

El potencial del área de estudio en 
aguas subterráneas es limitado y no se presta 
para explotaciones a grande escala. Sin em
bargo es suficiente en algunos casos para 
abastecer de agua potable a pequeñas concen
traciones de población. 

Se recomiendan unas investigaciones 
adicionales para mejorar el conocimiento del 
recurso. 
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1. INTRODUCCION

1.1. GENERALIDADES 

En el siguiente trabajo se presenta el 
estudio hidrogeológico que forma parte del 
proyecto "Estudio de aguas subterráneas en 
los valles de Ubaté y Chiquinquirá". 

Este proyecto, iniciado en enero de 
1979 se realizó de acuerdo con el Convenio 
celeb�ado entre los gobiernos de Colombia 
y Holanda sobre "Cooperación Técnica Bi
lateral entre la República de Colombia y El 
Reino de los Países Bajos (Holanda), firmado 
el 21 de abril de 1978 y c�mo parte del Plan 
General de Operaciones para la utilización de 
estos Recursos, suscrito por estos mismos go
biernos. 

Las entidades ejecutoras del proyecto 
fueron la División de Hidrogeología del Insti
tuto Nacional de Investigaciones Geológico
Mineras (ING EOMINAS) por Colombia, y el 
Servicio de Investigaciones de Aguas Subte
rráneas de la Organización de Ciencia Natu
ral Aplicada (TNO) de Holanda. El proyecto 
fue dirigido por Francisco Mosquera por par-

• te de Colombia, y Hugo Schoute por parte
de Holanda.

1.2. OBJETIVOS

Los objetivos principales del proyec
to "Estudio de aguas subterráneas en los va
lles de Ubaté y Chiquinquirá", son: 

Evaluar el potencial de agua subterrá
nea de estas áreas para que sirva de 
base a los planteamientos de desarro
llo socio-económico de la región. 

Suministrar agua potable a las pobla
ciones que carecen de este servicio y 
reforzar la utilización del recurso su
perficial cuando éste es deficitario. 

1.3. METODO DE TRABAJO 

Para el logro de los objetivos se han 
realizado estudios geológicos, geofísicos, hi
drológicos, hidroquímicos e hidrogeológicos, 
con ayuda de la perforación y construcción 
de pozos profundos. Al comienzo de este 

informe se presenta una lista de los diversos 
trabajos que se refieren a estos estudios. 

El presente estudio hidrogeológico 
está basado en el reconocimiento de los re
cursos hídricos subterráneos del área estudia
da y para tal fin se ha hecho uso, entre otros, 
de los datos ya suministrados por las diferen
tes investigaciones ejecutadas dentro del área 
del proyecto y que hemos relacionado ante
riormente. Así, los datos geológicos y geofí
sicos como los de las perforaciones dieron 
base para una determinación cualitativa de 
las formaciones acuíferas potenciales; los da
tos sobre las pruebas de bombeo dieron los 
parámetros para describir las características 
hidrogeológicas de algunas unidades geológi
cas en forma cuantitativa, los datos climato
lógicos e hidrológicos dieron las indicaciones 
sobre las posibilidades de recarga de los acuí
feros y los datos hidroquímicos de agua sub
terránea informaron sobre aspectos de su 
potabilidad para los diferentes usos. 

1.4. INVESTIGACIONES ANTERIORES 

En la región de Ubaté y Chiquinqui
rá se llevaron a cabo durante el período 
1949 a 1954 diferentes estudios locales de 
aguas subterráneas, en los cuales se investi
garon principalmente las posibilidades acuí
feras de los sedimentos cuaternarios de la 
altiplanicie, indicando también los sitios más 
favorables para perforar pozos de produc
ción (DIEZEMANN, W., 1949a, 1949b, 
1949c, 1952, 1953; DIEZEMANN, W., y 
LOPEZ CASAS, J., 1954; HUBACH, E. 1953). 

Diezeman realizó en 1959 (Informe 
716) un estudio regional denominado "Las
aguas subterráneas de la altiplanicie de Uba
té - Chiquinquirá". Este estudio da descrip
ciones geológicas e hidrogeológicas de las dis
tintas unidades geológicas que se pueden en
contrar en los valles de Ubaté y Chiquinqui
rá, y propone maneras para explotar el agua
subterránea. almacenada.

1.5. LOCALIZACION DEL AREA 

Los valles de Ubaté y Chiquinquirá, 
que ocupan una superficie aproximada de 
1750 km2 , forman parte de la Cordillera 
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Oriental y se hallan a unos 100 km al noreste 
de Bogotá (Fig. 1). En su mayor parte los va
lles se encuentran en el Departamento de 
Cundinamarca. Solo la parte noreste del va
lle de Chiquinquirá está en el Departamento 
de Boyacá. 

La región en estudio constituye, jun
to con la Sabana de Bogotá, el área de juris
dicción de la Corporación Autónoma Regio
nal de la Sabana de Bogotá y de los valles de 
Ubaté y Chiquinquirá (CAR). 

2. GEOGRAFIA FISICA

2.1. GEOMORFOLOGIA 

Según Vásquez (1981) se puede divi
dir la región de los valles de Ubaté y Chiquin
quirá en dos zonas: una zona plana y la otra 
montañosa (PI. 1). En el centro de esta área, 
a 2.540 m sobre el nivel del mar, se encuen
tra la altiplanicie de Ubaté y Chiquinquirá, 
cuyo subsuelo consta principalmente de sedi
mentos lacustres del Cuaternario. Dentro de 
esta zona plana hay algunas colinas aisladas 
de elevación máxima de 50 m con relación al 
terreno plano circundante. 

La altiplanicie en general está rodea
da por montañas de más de 3.200 m de alti
tud. En las montañas afloran las rocas sedi
mentarias del Cretáceo y Terciario. Las es
tructuras geológicas, como anticlinales y sin
clinales, y la degradación diferencial de las 
capas duras (areniscas) y blandas (arcilloli
tas) de las rocas cretáceas y terciarias, deter
minan en gran parte la topografía dentro de 
la llamada zona montañosa, donde se pueden 
apreciar los valles anticlinales (de los anticli
nales de Tausa y de Tinjacá), los valles sincli
nales (de los sinclinales de la Isla, Ráquira, 
Neusa, Aposentos), una cresta anticlinal (an
ticlinal del Santuario), y como formas más 
comunes los valles homoclinales que se desa
rrollan en los flancos de los anticlinales y sin
clinales, debidos a degradaciones diferencia
les (VASOUEZ, L., 1981 ). 

2.2. CLIMA Y METEOROLOGIA 

En la región de Ubaté y Chiquinquirá 
se presenta principalmente un clima húmedo 
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de tierra fría y páramo bajo ( [G] Fn), 
(Clasificación según Ké:ippen, Instituto Geo
gráfico Agustín Codazzi, 1977). y solo en 
sus partes de altura superior a 3.100 m, se 
halla un clima de alta montaña tropical con 
temperatura inferior a 10

°

C ( [H] bn). 

Serrano, Sergio y Jousma, Gerrit 
(lnf. 1827, 1980) hicieron un estudio hi

drológico de esta región, para el cual proce
saron diferentes datos meteorológicos, me
didos en el período 1966 - 1978 por la CAR 
en sus estaciones meteorológicas que se ha
llan instaladas en el área de estudio. 

En cuanto a la temperatura del aire, 
observaron que, en el área plana de los valles 
de Ubaté y Chiquinquirá, la temperatura me
dia anual varía entre 12 y 13

°C (1966-1978), 
mientras que en las zonas montañosas la 
temperatura media desciende con la altitud 
desde 13,:fC a 2650 m hasta 9,5"C a 3100m. 
Las variaciones mensuales y anuales de la 
temperatura son pequeñas. 

Se calculó una precipitación media 
anual de 1053 mm (promedio del período 
1973 - 1978). Dentro del área estud¡ada exis
ten grandes diferencias en el valor de precipi
tación anual: en la altiplanicie las precipita
ciones anuales crecen desde valores de unos 
700 mm sur de la Laguna de Fúquene, hasta 
los valores de 1000 - 1100 mm al norte de la 
laguna. En la región montañosa se encuen
tran aún valores mayores, superiores a 1500 
mm, a alturas de 3200 m sobre el nivel del 
mar. En la Figura 2 se presenta la precipita
ción media mensual (1966 - 1978) medida en 
ocho diferentes estaciones meteorológicas. 
Esta figura muestra claramente la existencia 
de dos períodos húmedos (marzo a junio y 
septiembre a noviembre) y dos períodos se
cos (julio a agosto y diciembre a febrero) 
que existen dentro de un año. 

La evaporación medida mediante tan
ques en cinco estaciones meteorológicas, tie
ne un valor medio anual de 1000 - 1250 mm 
(1973-1977). En el Informe 1827 de Serrano 
y Jousma, se dan valores de la evaporatrans
piración potencial (ETP) calculados por me
dio del método de Thornthwaite, el cual se 
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basa en datos de temperatura del aire. Debi
do a que la temperatura muestra pocas varia
ciones en un año, la evaporatranspiración po
tencial que se calculó solamente varía entre 
47 y 55 mm/mes, o sea entre 560 y 660 mm/ 
año (1973-1977). Se deben considerar estos 
valores mínimos de ETP. 

Serrano y Jousma también calcularon 
un valor medio anual para la evaporatranspi
ración real (ETR) mediante el balance hídri
co de toda el área, ET R = P-R (P = precipita
ción media; R = caudal medio), es decir, 828 
mm/año (promedio del período marzo 1973-
febrero 1978). Se obsérva que este valor de 
la ETR sobrepasa el valor de la ETP; proba
blemente la evapotranspiración real de 828 
mm es un valor demasiado alto. Sin embar
go, es evidente que la precipitación efectiva 
media anual, la cual representa la parte de la 
precipitación que se convierte en corriente 
superficial y subterránea, y por eso es un 
factor importante par la hidro(geo)logía, 
tiene un valor positivo en los valles de Ubaté 
y Chiquinquirá (por lo menos P-ETR = 
1052 - 828 = 225 mm/año). 

2.3. HIDROLOGIA 

El área de estudio corresponde a la 
cuenca alta del río Suárez. En la parte plana 
de los valles de Ubaté y Chiquinquirá se en
cuentran tres lagunas: laguna de Palacio, la
guna de Cucunubá y laguna de Fúquene, que 
pueden considerarse como restos de un desa
parecido lago de altiplanicie (DIEZEMANN, 
1950). Parcialmente las escorrentías superfi
ciales que fluyen de las montañas alimentan 
estas lagunas. El relleno o colmatación de las 
lagunas por el aporte de sedimentos, plantea 
un problema grave (CAR, 1967). Las peque
ñas lagunas de Palacio y Cucunubá desaguan 
mediante dos canales en el río Lenguazaque. 
La laguna de Fúquene recibe aguas del río 
Ubaté, el cual en unión con sus afluentes 
principales (el río Suta y el río Lenguaza
que) drena la parte sur del área en investiga
ción. A partir de la laguna de Fúquene fluye 
el río Suárez hacia el norte; sus afluentes, los 
ríos Susa, Simijaca, Chiquinquirá y Madrón, 
drenan la región montañosa en la parte norte 
del área. 

Mediante el análisis de los hidrogra
mas de algunos ríos y los datos del balance 
h ídrico de las cuencas de los mismos en el 
área estudiada, Serrano Sergio y Jousma 
·Gerrit (1980) determinaron los siguientes pa
rámetros h ídricos: el coeficiente de escorren
tía (r = parte de la precipitación total e·n una
cuenca que sale como descarga por los ríos);
el factor de reacción (ex: = parámetro de las
características de drenaje) y el coeficiente de
infiltración (i = parte del exceso de la preci
pitación sobre la evapotranspiración real que
infiltra en el suelo).

El coeficiente de escorrentía se calcu
ló en 0,21 para toda la cuenca alta del río 
Suárez. En la parte sur y suroccidental de la 
zona montañosa se encuentran valores de 
0,28 - 0,30, y en la parte occidental de la 
misma el coeficiente de escorrentía es de 
0,37 - 0,41. 

El factor de reacción en la cuenca del 
río Chiquinquirá es de 1,308/mes, lo cual in
dica una alta intensidad de drenaje. Este fac
tor es mucho menor para las cuencas del río 
San José (0,39/mes), río Carupa (0,276/mes) 
y río Lenguazaque (0,127/mes). 

El coeficiente de infiltración se calcu
ló solamente para cuatro cuencas en la zona 
montañosa. Las condiciones de infiltración 
son relativamente buenas en las cuencas de 
los ríos Carupa (i = 0,360) y San José 
(i =370). 

Estas condiciones son menos favora
bles en la cuenca del río Lenguazaque 
(i = 0,155) y en la del río Chiquinquirá 
(i =0,170). 

3. GEOLOGIA

Para evaluar los recursos h ídricos sub
terráneos de un área, la información geológi
ca es indispensable. La descripción litológica 
de los diferentes tipos de roca suministra la 
información sobre la porosidad y una indica
ción de la permeabilidad de los mismos (la 
porosidad efectiva determina la cantidad de 
agua que se puede encontrar en un cierto ti
po de roca, y la permeabilidad determina la 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 



12 H. V. DE SPEELMAN 

facilidad para transmitir y proporcionar 
agua). La estratigrafía, junto con la geología 
estructural, pueden dar la posición y el espe
sor de zonas acuíferas, acu itardas y acu iclu
das; la geología estructural es también útil 
para localizar zonas fracturadas, o sea zonas 
posiblemente favorables para explotación del 
agua subterránea. 

La descripción de las características 
geológicas del área de investigación que se da 
en este capítulo, se basa principalmente en el 
Informe 1830 de Vásquez, Luis, 1981. 

En los valles de Ubaté y Chiquinquirá 
afloran rocas sedimentarias cretáceas y ter
ciarias y sedimentos inconsolidados del Cua
ternario (Pl.1). De la base al techo se encuen
tran las rocas sedimentarias de las formacio
nes San Gil, Arenisca de Chiquinquirá, Chi
paque y Guadalupe, que pertenecen a la fa
cies miogeosinclinal del geosinclinal cretáceo 
andino. A partir del Maestrichtiano la sedi
mentación ocurre en un ambiente de transi
ción (Formación Guaduas) a continental 
(Arenisca del Cacho, Formación Bogotá, De
pósitos Cuaternarios). Las rocas sedimenta
rias y los sedimentos inconsolidados han 
sido objeto de movimientos tectónicos de 
distintas intensidades. 

En el área estudiada se encuentra do
minantemente una tectónica de plegamien
to, mostrando un rumbo general NNE-SSW, 
con movimientos de subsidencia y levanta
miento. 

3.1. ESTRATIGRAFIA 

Se describen suscintamente las dife
rentes unidades geológicas presentes en los 
valles de Ubaté y Chiquinquirá, comenzando 
por la Formación San Gil, la más antigua, 
perteneciente al Albiano (Tab. 1). 

3.1.1. FORMACION SAN GIL (Ksi) 

Esta formación aflora desde el oeste 
de Fúquene hasta el noreste de San Miguel 
de Serna (PI. 1 ). La formación está com
puesta por .150 m de lutitas con algunas ca
pas de arenisca ligeramente friable, de grano 
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medio, con espesor de 0,20 - 0,60 m. Las lu
titas y areniscas se depositaron en un am
biente marino poco profundo. La edad de la 
Formación San Gil es Albiano medio a supe
rior. 

3.1.2. FORMACION ARENISCA DE 
CHIOUINOUIRA (Kschi) 

Esta formación aparece en superficie 
al oeste de Simijaca y desde Ubaté hasta el 
noreste de Chiquinquirá (Pl.1). En la Forma
ción Arenisca de Chiquinquirá se distinguen 
tres nivel es: 

El Nivel Inferior, de 101 m, que cons
ta de arcillolitas con intercalaciones 
de arenisca, principalmente arcillosa 
friable. 

El Nivel Medio, de 185 m, compues
to dominantemente por arenisca cuar
zosa y compacta de grano fino y fi
no a medio, con diaclasas rellenas 
con sílice. 

El Nivel Superior, de 162 m, consti
tuido por arcillolita con algunas inter
calaciones de arenisca arcillosa. 

El ambiente de deposición de esta 
formación de edad Cenomaniano, es sublito
ral. 

3.1.3. FORMACION CHIPAQUE (Ksc) 

Esta unidad ocupa gran parte de la 
superficie del área estudiada desde Tausa 
hasta el noreste de Chiquinquirá (Pl.1). Se 
divide la formación en tres conjuntos: 

El Conjunto Inferior compuesto por 
69 3 m de arcillolita y limolita, con 
intercalaciones de arenisca cuarzosa. 

El Conjunto Intermedio (horizonte 
de la Frontera) constituido por 67 in
de ljmolita silícea y arcillolita con 
nódulos ijrcillosos y piritosos presen
tando un sistema de diaclasas. 
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El conjunto Superior de 1287 m de 

shales, con algunas intercalaciones de 

caliza, arenisca de grano fino a muy 

fino y limolita. 

Dentro del área se pueden encontrar 
fuentes saladas y rute que pertenecen a la 

Formación Chipaque (McLAUGHLIN, D. 

y ARCE M., 1971 ). 

Las rocas sedimentarias de la Forma
ción Chipaqüe tienen edades de Cenomania

no a Coniaciano y se formaron en un am

biente marino (de plataforma). 

3.1.5. FORMACION GUADUAS (Tkg) 

Esta unidad aflora en la parte sureste 

el área (PI. 1 ). La Formación Guaduas tiene 

un espesor de 775 m y está constituida, de 

base a techo, por arcillolitas y areniscas in

tercaladas con mantos de carbón, un conjun

to arcilloso con vetas de carbón entre dos 

niveles de areniscas cuarzosas, y arcillolitas. 

Las rocas sedimentarias de esta for
mación son de edad Maestrichtiano superior 

a Paleoceno y se formaron en un ambiente 

de transición (marino a continental). 

3;1.4. FORMACION GUADALUPE (Ksg) 3.1.6. ARENISCA DEL CACHO (Tpc) 

Se encuentra la Formación Guadalu

pe al noroeste del Carmen de Carupa, al sur
oeste de Ubaté y entre Tausa y Guachetá 

(PI. 1). La formación se compone de cuatro 

miembros: 

El Miembro Arenisca del Raizal que 
tiene un espesor variable en el área, 
de 75 - 150 m, y consta de un con

junto de areniscas cuarzosas y com

pactas de grano fino, intensamente 

fracturadas con algunas intercalacio

nes de arcillolitas. 

El Miembro Plaeners y Arenisca de 

Labor está constituido por 76 m de 

limolitas silíceas fracturadas, con in

tercalaciones delgadas de shales (Plae

ners). y 28 m de arenisca cuarzosas 

algo friables, de grano medio y bien 

seleccionado, separadas por láminas 

de arcillolita (Labor). 

El Miembro Los Pinos presenta 113 m 

de arcillolitas fuertemente fractura
das, con intercalaciones de limolitas 
y algunos niveles de arenisca. 

El Miembro Arenisca Tierna está com
puesto por 257 m de areniscas cuar
zosas friables, de grano medio, redon
deado y bien seleccionado. 

La edad de la Formación Guadalupe 
es Santoniano a Maestrichtiano Inferior, y su 
ambiente de se·dimentación es marino. 
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Se encuentra la Arenisca del Cacho 
al sureste de Ubaté (PI. 1 ). Tiene un espesor 

máximo de 88 m y se compone de areniscas 

cuarzosas, de grano grueso a conglomerático 

en la base, y de grano medio hacia el techo. 

Estas areniscas son probablemente de edad 

Paleoceno inferior. El ambiente de deposi
ción es fluvial. 

3.1.7. FORMACION BOGOT A (To) 

Esta formación aflora en la parte su

reste de la región (PI. 1). Consta de 600 m de 

arcillolitas con intercalaciones de areniscas 

arcillosas y friables, de grano fino a medio, 

con yeso en forma de venas y a veces algunas 

cintas de carbón. Las rocas son de origen la· 

custre y paludal (REYES, l. y de REYES M. 

T., 1962) y tienen una edad Paleoceno a Eo
ceno. 

3.1.8. DEPOSITOS CUATERNARIOS 
(Qfl, Oa, Qe) 

Los depósitos no consolidados del 
Cuaternario ocupan un porcentaje considera

ble de la superficie del área de estudio (Pl. 1). 

Los sedimentos que llenan el valle principal 

de la región de Ubaté y Chiquinquirá son de 
origen lacustre (Qfl) y en menor grado de 
origen fluvial (Oa). Se componen de arenas 
de grano fino y medio, con restos de madera 
e intercalaciones de arcilla, trozos de carbón, 
grava o gránulos er.i la parte profunda, y de 
arcillas con materia orgánica hacia el techo. 



HIDROGEOLOGIA VALLES DE UBATE Y CHI.QUINOUIRA 15 

Estos materiales elásticos son productos de 
meteorización de las formaciones geológicas 
que se hallan en los cerros vecinos. El espe
sor máximo (400 m} de relleno cuaternario 
de toda la altiplanicie se encuentra al este de 
Ubaté. Al norte de la laguna de Fúquene, en 
el valle de Chiquinquirá, el espesor máximo 
es de 150 m (CARREÑO J. y VASOUEZ L., 
1981). Depósitos eluviales (Qe) ocupan una 
superficie relativamente pequeña en las lade
ras y en los bordes de las sabanas de Ubaté y 
Chiquinquirá. Los depósitos están constitui
dos generalmente por bloques de arenisca de 
variadas dimensiones, encerradas en una ma
triz areno-arcillosa. 

3.2. ESTRUCTURAS GEOLOGICAS 

Después del Eoceno y antes del Pleis
toceno, ocurrieron movimientos orogénicos 
que produjeron grandes dislocaciones en las 
rocas cretáceas y terciarias por fuerzas com
presivas (REYES l. y de REYES M.T., 1962). 
La presencia de formaciones, principalmente 
arcillosas, favorecieron el origen de un inten
so plegamiento de las rocas con una orienta
ción general de NNE-SSW. En la Plancha 1 
están indicados los diferentes anticlinales y 
sinclinales. Las capas de rocas fuertes, como 
las areniscas, se fracturaron y fallaron debido 
a los movimientos orogénicos. Se observan 
en la Plancha 1 las fallas presentes en la re
gión: las fallas inversas de Tausa, Neusa, Ca
rupa y Guachetá, la falla normal de Fúquene 
y algunas fallas menores. 

4. CARACTERISTICAS HIDRO

GEOLOGICAS E HIDROGEOOUIMICAS 

Se pueden distinguir en el subsuelo 
de los valles de Ubaté y Chiquinquirá acuífe
ros (= estratos o formaciones geológicas que 
almacenan y contienen agua y permiten su 
circulación) y acuitardos (= estratos o forma
ciones geológicas qüe contienen agua pero la 
transmiten lentamente en comparación con 
los acuíferos). Esta distinción da una indica
ción cualitativa de la capacidad de un medio 
poroso para transmitir agua. 

Para caracterizar acuíferos y acuitar
dos cuantitativamente se usan parámetros 

geohidrológicos, como el coeficiente de la 
permeabilidad K (metros/día), que se define 
como el caudal que pasa por una sección uni
dad de un acuífero o acuitardo, bajo un gra
diente unidad a una temperatura determina
da; depende de las características del flu ído, 
como su viscosidad y su peso especffico, y 
de las características del acuífero o acuitardo 
mismo; la transmisividad KD que es el pro
ducto de la permeabilidad por el espesor de 
un acuífero D (m2 /día) y el coeficiente e 
que da un valor (en días} para la resistividad 
vertical de la transmisión de agua en un acui
tardo (e = O/Kv; D = espesor del acuitardo,
K

v 
= coeficiente de la permeabilidad verti

cal). El coeficiente de almacenamiento S se 
define como el volumen de agua que puede 
ser liberado por una superficie unidad del 
acuífero si se produce un descenso unidad 
del nivel estático. 

Se pueden determinar los valores de 
los parámetros geohidrológicos de una cierta 
unidad geológica por ejemplo mediante las 
pruebas de bombeo, cálculos de balance hí
drico, mediciones en el laboratorio de mues
tras del material acuífero y por cálculos 
aproximados mediante datos litológicos. 

Para la región de Ubaté y Chiquin
quinquirá se dispone de poca información 
en cuanto a los parámetros geohidrológicos; 
solamente se obtuvieron algunos datos (prin
cipalmente de transmisividad) por medio de 
las pruebas de bombeo realizadas en los po
zos profundos que se perforaron durante el 
proyecto (Tablas 2 y 3). Por lo tanto, se des
criben en los numerales 4.1. hasta 4.8 del 
presente capítulo, las características hidro
geológicas de las distintas unidades geológi
cas del área estudiada, principalmente de ma
nera cualitativa, basadas en los datos geoló
gicos. 

Teniendo en cuenta que las caracte
rísticas geológicas de las diferentes forma
ciones influyen también en gran parte sobre 
la composición química del agua de las mis
mas, se describe además en el presente capí
tulo (Numeral 4.9) un resumen de las carac
terísticas químicas del agua subterránea en 
relación con las distintas unidades geológi-
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No. LOCALIZACION 

190IB-21 Chiquinq;Estac. Ferrocarril 

190IB-26 Chiquinq;Normal Nacional 

Profundj 
dad del 
Pozo m. 

l 02 

205 

190IB-27 Oi.iquinq;Colegio Pío Fern 260 

190ID-99 Simijaca ; Vivero 

190IIC-98 San Miguel;Sabaneca 

190IIIB-20 Simijaca ; Táquira 

190IVA-68 Guachetá Portones 1 

190IVA-69 Guachetá ; Portones 2 

190IVC-114 Fúquene ; Capellanía 

190IVC-115 FÚquene ; Zona Urbana 

190IVC-116 Lenguazaque ; Rabanal 
190IVC-119 Ubaté Novilleros 

2091B-12 Ubaté Liceo Bolívar 

20910- 1 Tausa Uno 

2091D- 2 Tausa Dos 

209IIA-68 Ubaté San Isidro 

209IIA-69 Lengua zaque; Zona Urbana 

150 

153 

186.5 

l" 

l" 

l" 

172 

150 

128 

87 

116 

126 

'38 

Profundidad de 

los filtros 
m. 

51.75 - '1 " 

66.30 - 11.15 
2.s.10 - 30 

120.5 - 122.s 
11+" .62 - llo 7 

161+ • 60 - 169 • so 

110 • 35 - 120 .os 
129. 75 - 1 .. 1•15 
l 1<6 - l 50. 8 5 

Ubicación Estratigráfica de los Filtros 

Formación Chipaque; Conjunto Superior 

Formación Chipaque;Conjunto Superior 

Formación Chipaque Conjunto Superior 

s 1. 1 o - 6 7. 1 o Formación Chip1lque Conjunto Superior 
12.os - 16.90 

106 - 11s.10 
e6. se - 96. 10 Formación Arenisca de Chiquinquirá 

128 • 20 - l 33. 1 3 
eo.ss - 90.25 Formación Chipaque Conjunto Superior 
99 • 9 S - 10'+ 0 80 

l 33.90 - 143.60 
11•8.'+5 - 15 3. 32 
16 3.02 - 167 • 87 

61+ · ª - 69. 'J 
11 3. 3 - 1 l 8 
120. 1 S - 125 
110.1+ - 125 

1+9
0
09 - si.. 3 

59 • 1 8 - 6'+ 0 6 
'ª· 7 - 8 l. 58 
9 l. l .. - 98.22 

112.Sf; - 117.56 
122.62 - 127. 50 

.. s ... o - 60 • 5 
81. l 5 - 8 6 

128. 35 - 135 
1 se. 30 - 168 

Formación Arenisca de Chiquinquirá;Nivel ·Inferio 

Formación Arenisca de Chiquinquirá; Nivel Inferior 
Formación Arenisca de Chiquinquirá;Nivel Medio 

Formación Arenisca de Chiquinquirá ;NivelSuperior 

9 2. s - 1 16. e Depósitos Cuaternarios 
37.90 - .. 2.1s Depósitos CuaternáÍios 
62 • l 5 - 6 7 • 00 
76 ·ºº - ªº · ª 5 
21

0
95 - 26

0
10 Depósitos Cuaternarios 

31 0 60 - 36 ... o 
,. 1 .20 - 1t6.oo 
66 • 50 - 8 5 0 9 
75 - 10 .. • 10 

2 .. 
0 

70 - 3 .. 
0 
50 

lt2 • 30 - 57 · ºº 

Formación Guadalupe ; Miémbro Plaeners 
Formación Guadalupe;Miembro Arenisca de Labor 
Depósitos Cuaternarios 

9 2. s 2 - 9 1. 1 e Formación Bogotá 
116.8 - 1i.1.1 
l 65 ... - l 80 0 O 

TABLA 2. Pozos profundos construidos en los valles de Ubaté y Chiquinquirá durante el 
Proyecto. 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 



HIDROGEOLOGIA VALLES DE UBATE Y CHIOUINOUIRA 17 

Profun- Diámetro Longit. Explotación Recomendada por 
didad Pulgadas de Fil Schuchmann-, 1981 

2 unidad Geológica Captada 

No. 
m. Fil-

tros e 

º Q Horas de Abati.mien 
Tubos 

tros 
m. 

m3 
/día 1/s Bombeo to m. 

1901VA-68 l 36 6 y ' IS X X X Formación Arenisca de Chiquinquirá 
Nivel Inferior 

190IVA-69 "' 15 X X X Formación Arenisca de Chiquinquirá 
Nivel Inferior 

190IVC-114 l l2 5 y ' ,o X X 16 Formación Arenisca de Chiquinquirá 
Nivel Medio 

190IVC-115 l 72 y 6 " 1., 12 32 Formación Arenisca de Chiquinquirá 
Nivel Superior 

190IB-21 10 2 " 1., " " Formación Chipaque 
Conjunto Superior 

1901B-27 260 y 6 " 200 " 26.S Formación Chipaque 
Conjunto Superior 

19010-99 l so 25 " o " 24 " Formación Chipaque 
Conjunto Superior 

190IIIB -20 l 86 5 " " 0_74 lS Formación Chipaque 
Conjunto Superior 

2091D -1 " 20 X X X Formación Guadalupe 

( Miembro Plaeners ) 

20910- 2 116 30 1_23 lB " Formación Guadalupe 
Miembro Arenisca de Labor 

209IIA-69 238 ., 120 2.1 16 50 Formación Bogotá 

190IVC-116 152 25 66 2.3 Depósitos Cuaternarios 

( Sedimentos Fluvio - Lacustres 

190IVC-119 l 50 15 36 10 Depósito� Cuaternarios 

( Sedimentos Fluvio - Lacustres 

20918-12 128 5 y 3 X '·' X 3 " Depósitos Cuaternarios 

( Sedimentos Fluvio - Lacustres) 

209IIA-68 126 y 25 X X X Depósitos Cuaternarios 

( Sedimentos Fluvio - Lacustres ) 

TABLA 3. Capacidades de los pozos profundos. 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 
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cas, el cual se basa en el Informe 1840 de 
Corrales, Badel y Verweij de Speelman, 
Hanneke, 1981. 

En la Tabla 1, se presenta un resu
men de las características litológicas, hidro
geológicas e hidrogeoqu ím icas de las diferen
tes unidades geológicas presentes en el área. 
Principalmente con base en las característi
cas hidrogeológicas de las unidades estrati
gráficas se construyó un mapa hidrogeoló
gico (PI. 2), que da también información 
acerca de la hidrogeoquímica y la potabili
dad del agua subterránea presente en la 
región de investigación. 

4.1. CARACTERISTICAS HIDROGEOLOGI

CAS DE LA FORMACION SAN GIL 

Se considera la Formación San Gil 
como un acuitardo (Unidad hidrogeológica 
1114, PI. 2). Esta clasificación se basa sola
mente en la constitución litológica de esta 
formación. Se compone principalmente de 
lutitas que tienen una permeabilidad prima

ria muy baja a nula, y escasas capas de are
niscas que son las únicas capaces de conte
ner y transmitir una reducida cantidad de 
agua subterránea. 

4.2. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LA FORMACION ARENIS

CA DE CHIQUINQUIRA 

Se pueden clasificar los tres diferen
tes niveles de la Formación Arenisca de Chi
quinquirá con base en la descripción de sus 
componentes litológicos, y los datos obteni
dos mediante las pruebas de bombeo. 

Las arcillolitas con intercalaciones de 
areniscas arcillosas del Nivel Inferior, no son 
capaces de suministrar apreciable cantidad 
de agua subterránea; el pozo 190 IV A-69, 
Portones (Profundidad = 136 m; 15 m de fil
tros) que drena este nivel, tiene una capaci
dad muy baja. La transmisividad calculada 
mediante una prueba de bombeo tiene un 
valor de 1 m2 /día (SCHUCHMANN, _ B., 
1981a). Es evidente que el Nivel Inferior no 
es más que, solo parcialmente, un acuífero 
pobre (Unidad hidrogeológica 112 , PI. 2). 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 

El Nivel Medio de esta formación 
consta principalmente de areniscas compac

tas, de grano fino a medio, con diaclasas. La 
prueba de bombeo ejecutada en el pozo 190 
IV C-114, Capellanía (Profundidad= 132m; 
30 m de filtros) muestra las posibilidades fa
vorables de estas areniscas; la transmisividad 
calculada es de 50 m2 /día (SCHUCHMANN, 
B.,1981a). Este Nivel Medio es un acuífero 
(Unidad hidrogeológica 112, PI. 2). 

El pozo 1901V C-115, Fúquene (Pro
fundidad = 172 m; 37 m de filtros) perfora
do en el Nivel Superior, muestra pocas posi
bilidades acuíferas para esta unidad, la cual 
está constituida por arcillolitas con algunas 
intercalaciones de areniscas arcillosas. La 
transmisividad calculada por medio de datos 
obtenidos por una prueba de bombeo es de 
5 m2 /día (SCHUCHMANN, B., 1981a). Se
consideran los horizontes de arenisca del Ni
vel Superior de esta formación como acu ífe
ros pobres (Unidad hidrogeológica 112, PI. 2). 

4.3. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LA FORMACION 

CHIPAQUE 

Los tres conjuntos de esta formación 
no poseen muchas posibilidades acuíferas. 

El Conjunto Inferior, compuesto de 
arcillolitas y limolitas con intercalaciones de 
areniscas cuarzosas, es en su mayor parte un 
acuitardo (Unidad hidrogeológica 1111 , PI. 2). 
Unicamente los horizontes de arenisca pre
sentan alguna posibilidad de transmitir agua. 

Las limolitas silíceas y las arcillolitas 
del Conjunto Intermedio, son en sí imper
meables. Algún fracturamiento de las rocas 
les da una permeabilidad secundaria. Por la 
existencia de alguna permeabilidad secunda
ria se puede clasificar el Conjunto Interme
dio como acuitardo (Unidad hidrogeológica 
111 1 , PI. 2). 

La clasificación hidrogeológica del 
Conjunto Superior de la Formación Chipa
que, se basa no solo en la descripción litoló
gica del Conjunto, sino también en los datos 
obtenidos mediante pruebas de bombeo eje-
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cutadas en cuatro pozos profundos que dre

nan este Conjunto (se trata de los pozos 190 
t B-21 y 27, Chiquinquirá, 190 1 D-99, Simi
jaca y 190 111 B-20, Taquira), con profundi

dades respectivas del 102, 260, 150 y 186 m; 

y 15, 45, 25 y 35 m de filtros). El Conjunto 
Superior, al sureste de Ubaté, consta de 
1208 m de shale con algunas capas de caliza 

y 27 m de arenisca fracturada (VASQU EZ, 

L. 1981 ). Las calizas y areniscas fracturadas
se encuentran respectivamente a 609 y 336

m debajo del techo de esta formación. La

presencia de niveles de areniscas se reduce

considerablemente hacia el norte (VASQUEZ,

L., 1981 ). Los shales no ofrecen posibilida

des acuíferas. Las capas de arenisca pueden

contener y transmitir agua (principalmente a

través de fracturas), así como las capas de ca
liza. En vista de que la constitución litológi

ca cambia lateralmente (véase la desaparición
de niveles de arenisca de sur a norte), será

muy difícil pronosticar la posibilidad de en

contrar niveles acuíferos con una perfora

ción. Esto se puede observar en las capaci

dades de los pozos que perforan el Conjunto

Superior. Los pozos 190 1 B-21, 190 1 D - 99 
y 190 111 B - 20 tienen una baja capacidad,

mientras que únicamente el pozo 190 1 B -27

ha encontrado un nivel acuífero con una per

meabilidad bastante buena (las transmisivi
dades calculadas con base en pruebas de
bombeo son respectivamente 29, 1, 3 y 65
m2 /día, según SCHUCHMANN, B. (1981a).

Prescindiendo de los horizontes acu í

feros compuestos por areniscas o calizas, el 
Conjunto Superior es en su mayor parte un 

acuitardo (Unidad hidrogeológica 1111, Pl. 2). 

4.4. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LA FORMACION 
GUADALUPE 

El Miembro Arenisca del Raizal en la 

base de la Formación Guadalupe, y el Miem
bro Arenisca Tierna en su techo, forman 

acuíferos (Unidad hidrogeológica 11 1, PI. 2), 
mientras que entre ellos se encuentran los 
acuitardos del Miembro Plaeners y Arenisca 

de Labor (Unidad hidrogeológica 1112) y del 

Miembro Los Pinos (Unidad hidrogeológica 

1114 ). 

La Arenisca del Raizal, compuesta 

principalmente por areniscas cuarzosas com
pactas de grano fino, es practicamente im

permeable en sí misma, pero presenta una 
permeabilidad secundaria por la intensa frac

turación de las mismas. 

Las areniscas cuarzosas, friables, de 
grano medio, redondeado y bien selecciona

do de la Arenisca Tierna, poseen una per
meabilidad primaria. Las fracturas en estas 

areniscas le dan además una permeabilidad 

secundaria a este miembro. 

El Miembro Plaeners y Arenisca de 

Labor (Unidad hidrogeológica 1112) consta 

de limol itas silíceas con intercalaciones del-· 

gadas de shale (Plaeners) y areniscas cuarzo

sas separadas por láminas de arcillolitas (La

bor). Aunque este miembro muestra fractu

ración, que teóricamente puede proveer una 

cierta permeabilidad secundaria, se observó 
que la capacidad del pozc:i 209 1 D - 1, Tausa 

(profundidad= 87 m; 20 m de filtros), que 

drena agua subterránea del Miembro Plaeners 

resultó tan baja, que no fue posible hacer 

pruebas de bombeo en este pozo para 

determinar parámetros geohidrológicos 

(SCHUCHMANN, B., 1981a). Es evidente 

que el Miembro Plaeners no tiene caracterís
ticas de acuífero, sino las de un acuitardo. 
Las caracteríticas litológicas del horizonte de 
la Arenisca de Labor indican posibilidades 
mucho mejores. Una prueba de bombeo eje
cutada en el pozo 209 1 D - 2. Tausa (pro

fundidad = 116 m; 30 m de filtros) que su
ministra agua subterránea de la Arenisca de 
Labor, confirma esta suposición. Se calculó 

una transmisividad de 2,5 m2 /día para este 

horizonte, mostrando que es permeable, o 
sea que la Arenisca de Labor forma una nivel 

acuífero regular. 

La composición litológica del Miem
bro Los Pinos (Unidad ti 14, PI. 2) compues

ta por arcillolitas fracturadas con intercala
ciones de limolita y algunos niveles de are
nisca indica pequeñas posibilidades acuífe
ras, por lo tanto se considera este miembro 

como un acuitardo. 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 
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4.5. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LA FORMACION 

GUADUAS 

No se dispone de datos cuantitativos 
respecto a las características hidrogeológicas 
de esta formación. Como la formación se 
compone principalmente de arcillolitas no 
permeables, solamente con algunos niveles 
de arenisca que sí presentan una cierta per
meabilidad, ,�e puede clasificar toda esta for
mación como un acuitardo (Unidad hidro
geológica 1113 , PI. 2).

4.6. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LA ARENISCA 

DEL CACHO 

Esta unidad está constituida por una 
arenisca ligeramente friable, de grano grueso 
a conglomerático en la base, y mediano hacia 
el techo. Presenta una fracturación bastante 
fuerte. Con base en la I itologi'a, y sobre to
do en su fracturación, se le considera como 
un acuífero (Unidad hidrogeológica 111 , P.2).

4.7. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LA FORMACION 

BOGOTA 

Con base en la constitución litológica 
de la Formación Bogotá, arcillolitas imper
meables con intercalaciones de areniscas arci
llosas poco permeables, se espera que esta 
formación sea un acuitardo. La prueba de 
bombeo realizada en el pozo 209 11 A -69. 
Lenguazaque (profundidad = 238 m; 45 m 
de filtros) corrobora esta suposición. Se cal
culó una transmisividad de 2 m2 /día 
(SCHUCHMANN, B. 1981a) para una uni
dad de espesor total de 45 m, compuesta por 
areniscas arcillosas que se halla entre las arci
llolitas. Es evidente que el coeficiente de per
meabilidad de esta unidad es menor de 
4. 10·2 m/di'a, indicando que aún los hori
zontes más favorables en cuanto a las carac
teri'sticas hidrogeológicas dentro de la For
mación Bogotá, son poco permeables. Este
acuitardo se P.resenta como la Unidad hidro
geológica 1113 en la Plancha 2. 
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4.8. CARACTERISTICAS HIDROGEOLO

GICAS DE LOS DEPOSITOS 

CUATERNARIOS 

Los depósitos eluviales y fluviales de 
poco espesor y extensión lateral, pueden for
mar localmente acuíferos (Unidad hidrogeo
lógica 13 , Plancha 2). 

Los depósitos inconsolidados fluvio
lacustres que afloran en la altiplanicie de 
Ubaté - Chiquinquirá poseen características 
acuíferas. El techo de estos depósitos consta 
en su mayor parte de arcillas de espesores va
riables, desde 5 m hasta algunas decenas de 
metros. Las arcillas son poco permeables y se 
puede considerar la capa arcillosa superficial 
como un acuitardo. Debajo de la capa super
ficial se encuentran tanto capas de arena, 
grava y gránulos, como capas de arcillas. Cla
ramente las capas compuestas por material 
bien seleccionado de grano grueso son las 
más permeables, mientras que las capas arci
llosas solo pueden transmitir el agua subte
rránea muy lentamente. Por lo tanto, es im
portante conocer la constitución litológica 
del relleno cuaternario en más detalle para 
que se puedan indicar las zonas rnás favora
bles con respecto a las características hidro
geológicas del subsuelo. Mediante medicio
nes geoeléctricas ejecutadas durante el pro
yecto, se pudo dividir la altiplanicie en dife
rentes zonas (CARREÑO,J. y VASQUEZ, L. 
1981 ). La investigación geoeléctrica muestra 
que se pueden encontrar niveles acuíferos en 
el subsuelo de toda la altiplanicie, salvo en la 
región al sur de Ubaté (delimitada por los 
sondeos geoeléctrico 209 1 B - 2, 3, 5, PI. 3), 
los alrededores de las lagunas de Palacios y 
Cucunubá (sondeos 209 1 B - 9 - 10, 209 11 
A - 6 - 7 -12 - 15 - 16 - 17) y en el área al sur 
de Capellanía por los sondeos (109 IV C - 4 -
5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12). Sin embargo, resulta 
que la constitución litológica de los horizon
tes acuíferos, indicada por valores de resisti
vidad característicos, varía mucho lateral
mente (PI. 3 y Anexo 3). Según Carreño J. y 
Vásquez, L. (1981), en el área estudiada los 
sedimentos arcillosos, arcillas y limos presen
tan resistividades entre 2,5 y 25 ohmm, y los 
sedimentos arenosos saturados, arenas y gra
vas, presentan resistividades entre 25 y 100 
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ohmm. En general, se puede observar en la 
Plancha 3 que las resistividades geoeléctricas 
encontradas en el acuífero fluviolacustre de 
la región al sur de la laguna de Fúquene ti':!
nen valores mayores en comparación con 
las del área al norte de la laguna. Esto signi
fica que los horizontes acuíferos de la parte 
sur de la altiplanicie contienen un porcentaje 
mayor de material grueso (arenas y gravas), 
especialmente en los alrededores de Ubaté 
donde se encuentra una situación favorable. 
Se observa que desde Ubaté hacia el noreste, 
este y sureste, la resistividad de la zona acuí
fera disminuye a partir de 95 ohmm (sondeo 
209 1 B - 1), lo cuál significa que el alto con
tenido en material grueso disminuye gradual
mente en estas tres direcciones. El material 
grueso forma, parte del delta del río Ubaté, 
depositado en el antiguo lago de la altiplani
cie. Además de la información sobre la cons
titución litológica del horizonte acuífero 
cerca de Ubaté, se dispone de los datos de 
pruebas de bombeo realizadas en los pozos 
190 IV C-119 y 209 1 B -12 (las profundi
dades son respectivamente 150 y 128 m; con 
15 m de filtros). Estos datos muestran cla
ramente las buenas posibilidades del acuífe
ros fluvio-lacustre en esta zona; las transmi
sividades calculadas varían entre 130 y 135 
m2 /día (SCHUCHMANN B., 1981a). 

Una situación semejante, pero en una 
extensión más pequeña, se encuentra directa
mente al norte del Boquerón de Lenguaza
que (PI. 3). 

El subsuelo consta parcialmente de 
depósitos fluviales del r(o Lenguázaque que 
presentan resistividades entre 58 y 80 ohmm 
(sondeos 190 IV C-37, 38 - 39 - 40 - 41 - 42-
43 - 44). El espesor del horizonte acuífero es 
menor en comparación con el de la zona an
terior: 18 - 48 m (Anexo 3). 

Al oeste de esta región, donde el río 
Lenguazaque fluye a través del valle plano, 
los horizontes acuíferos ya tienen un mayor 
porcentaje de material arcilloso. Las zonas 
acuíferas con espesores entre 41 y 91 m, es
tán caracterizadas por los sondeos 190 IV C-
21, 22 - 34 - 35, que muestran resistividades 
entre 23 y 33 ohmm. El pozo 190 IV C-116, 

Rabanal (profundidad 152 m; 25 m de fil
tros), suministra agua subterránea de estas 
zonas acuíferas. Se calculó una transmisivi
dad de 75 m2 /día por medio de datos obte
nidos por una prueba de bombeo ejecutada 
en el pozo (SCHUCHMANN, B., 19_81 ). Aun
que esta transmisividad indica características 
favorables respecto a la situación hidrogeoló
gica del subsuelo en esta zona, se observa 
que el valor de transmisividad es más bajo 
que el de la zona de Ubaté, reflejando tanto 
las diferencias en espesores de los niveles 
acuíferos como las diferencias en las compo
siciones litológicas, según la interpretación 
de la investigación geoeléctrica hecha por 
Carreña, J. y Vásquez, L. (1981 ). 

Al oeste de Cucunubá y en una parte 
de la zona a lo largo de la Laguna de Fúque
ne, la litología y el espesor de los horizontes 
presentan valores de resistividad de más de 
20 ohmm, y se pueden esperar niveles acuí
feros en el subsuelo (PI. 3; Anexo 3). 

En el resto del área al sur de la laguna 
de Fúquene, las resistividades geoléctricas de 
los depósitos fluvio-lacustres dan preponde
rantementé menos de 21 ohmm, indicando 
que estos depósitos constan en su mayor par
te de sedimentos arcillosos que son poco per
meables. 

En cuanto a los acuíferos presen
tes en el relleno cuaternario de la altiplani
cie al norte de la laguna de Fúquene (según 
CARREÑO, J., y VASQUEZ, L., 1981), se 
observa en la Plancha 3 que las zonas acu ífe
ras existentes en el subsuelo de Susa y de 
Simijaca, y al noreste de Chiquinquirá, pre
sentan un mayor valor promedio de resistivi
dad geoeléctrica en comparación con el valor 
asociado a la constitución litológica de las 
zonas de la parte central de la altiplanicie. 

Al este de Susa, los sondeos 190 111 
B - 25 y 28 delimitan un nivel acuífero local 
de 25 m de espesor con una resistividad de 
32 a 40 ohmm. 

En los alrededores de Simijaca, los 
sondeos geoeléctricos 190 111 B - 1 a 10, 190 
1 D 6 a 9, 12 a 16 y 190 11 C - 6 y 38 mues-

BOL. GEOL.. VOL. 25, No. 1 



22 H. V. DE SPEELMAN 

tran resistividades entre 21 y 55 ohmm, co
rrespondiendo a zonas acuíferas pobres, com
puestas por un 70%de arcillas y un 30%de 
gravas y arenas; se debe anotar que en el caso 
de resistividades de 23 a 25 ohmm se presen
ta un aumento de gravas y arenas y para re
sistividades mayores de 40 ohmm se presen
tan solo gravas y arenas (PI. 3). Los espesores 
de los horizontes acuíferos oscilan entre 25 
y 85 m (Anexo 3). 

$'e puede observar en la Plancha 3 y 
el Anexo 3 que, al oeste de Chiquinquirá, en 
el valle del río Chiquinquirá, los sondeos 190 
1 B - 1 y 3 marcan los lugares donde se puede 
encontrar un horizonte acuífero local de 1 O 
m de espesor. 

Los sondeos geoeléctricos ejecutados 
al noreste de Chiquinquirá dan valores de re
sistividad de 23 a 34 ohmm para las capas 
acuíferas con espesor de 16 a 50 m (se trata 
de los sondeos representados en la PI. 2, 
excepto los correspondientes a los números 
18, 19, 20, 22 y 23). 

En la parte central de la altiplanicie, 
entre la laguna de Fúquene y el área ocupada 
por la Plancha 2, se encuentran solamente es
porádicos niveles de acuíferos pobres. Se ob
serva en la Plancha 3 que las resistividades 
correspondientes a los niveles acuíferos tie
nen principalmente valores bajos, entre 16 y 
19 ohmm. Es evidente que no se puede espe
rar posibilidades favorales respecto a las ca
racterísticas hidrogeológicas en este subsuelo. 

Resumiendo, se puede decir que las 
características hidrogeológicas más favora
bles de los sedimentos fluvio-lacustres de to
da la altiplanicie, se encuentran en los depó
sitos al sur de la laguna de Fúquene, especial
mente en el área cerca de Ubaté y en una re
gión pequeña al norte del Boquerón de Len
guazaque. Además, los depósitos cuaterna
rios en dos áreas al norte de la laguna, una al 
este de Simijaca y la otra al noreste de Chi
quinquirá, poseen probablemente posibilida
des acu lferas bastante buenas. En la Plancha 
2, los depósitos fluvio-lacustres se indican 
por las unidades hidrogeológicas 1 1 , 1 2 y 14 • 

Las diferentes zonas acuíferas relacionadas 
en general, no están interconectadas. 
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Como los niveles acuíferos en los se
dimentos fluvio-lacustres se hallan en gran 
parte debajo de capas arcillosas poco permea
bles, se pueden considerar como acuíferos 
semiconfinados. Sin embargo, los sondeos 
geoeléctricos muestran que en algunos luga
res faltan estas capas poco permeables, por 
ejemplo, al noreste de Chiquinquirá, cerca de 
Simijaca, en algunos sitios cerca de Ubaté, y 
en la región al norte de Boquerón de Lengua
zaque. 

4.9. CARACTERISTICAS 

HIDROGEOQUIMICAS 

Dentro del desarrollo de este proyec
to se realizó un muestreo de agua subterrá
nea en los valles de Ubaté y Chiquinquirá. 
Uno de los objetivos de este trabajo fue de
terminar la· distribución de los diferentes ti
pos de agua subterránea en la región y expli
car su génesis, de lo cual se dedujo que los 
diversos tipos de agua están influenciados en 
gran parte por las características geológicas 
del área estudiada (COR RALES, B., y 
VERWEIJ de SPEELMAN, H., 1981). 

En la Tabla 1 se pres1mtan los tipos 
de agua que se pueden encontrar en las dife
rentes unidades geológicas, complementados 
con los datos sobre el contenido en hierro y 
la conductividad específica, la cual determi
na el contenido total en iones disueltos. 

Se puede observar en la tabla que el 
agua subterránea contiene muchas veces con
centraciones altas de hierro no admisibles 
para consumo humano (1 ímite recomendado 
=0,3 ppm); esto se debe a la presencia de 
hierro en casi todas las unidades geológicas; 
se presentan especialmente concentraciones 
de este mineral en el agua de la Formación 

Guaduas y en los depósitos lacustres del 
Cuaternario, alcanzando valores muy altos 
(más de 100 ppm). La Plancha 2 resume la 
información sobre la influencia que ejerce 
especialmente el hierro en la potabilidad de 
las aguas subterráneas. 

El agua subterránea en contacto con 
las rocas sedimentarias marinas de las forma
ciones Areniscas de Chiquinquirá y Guadalu-
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pe, es de tipo bicarbonatado con el magnesio 

como catión principal; esto indica que este 

catión forma parte integrante de los minera

les de estas rocas sedimentarias marinas. 

En la Formación Chipaque se en

cuentran distintos tipos de agua, como agua 

bicarbonatada cálcica, agua clorurada y agua 
sulfatada cálcica y sódica, debido a las dife

rentes composiciones I itológicas que existen 

dentro de esta formación (areniscas, lutitas y 
limolitas silíceas, calizas y depósitos de sal). 

Los depósitos de sal pueden suministrar 

iones de cloruro y de sodio al agua subterrá

nea, mientras que los depósitos piritosos 
pueden suministrar sulfuros y aumentar la 

concentración de sulfatos en el agua. 

Especialmente las zonas carbonosas 

de la Formación Guaduas influyen en la com

posición química del agua subterránea de es
ta formación (se encuentran aguas sulfatadas 

magnésicas). Las conductividades (más de 

8.000 µmho/cm) indican una alta concentra

ción total de sólidos en solución. Esta alta 

concentración es debida al poder de la zona 

carbonosa de ceder cantidades notables de 

sales. Además, por la oxidación y disolución 

de los sulfuros de los niveles carbonosos se 

encuentran sulfatos en el agua. 

La baja concentración total de sales 

solubles del agua de la Arenisca del Cacho 

(conductividad de 138 µmho/cm) es causada 

por su composición litológica, el grueso de 

sus granos con pocos materiales solubles, su 

poco espesor, y además del poco tiempo de 
contacto del agua con los materiales del 
acuífero. 

El agua sulfatada de la Formación 
Bogotá debe sus características, probable
mente, a la presencia de yeso en esta forma
ción. 

La compos1c1on química del agua 

subterránea de los depósitos del Cuaternario 

se modifica no solo por los factores geológi

cos, sino también por mezclas con aguas que 
fluyen de otras formaciones inmediatas. 

Las concentraciones elevadas de so
dio y cloruro que aparecen en la mayoría de 

las muestras de agua indican la influencia im

portante de la mezcla con aguas provenientes 

de la Formación Chipaque. El magnesio pue

de entrar en esta agua proveniente, por ejem

plo, de la Formación Arenisca de Chiquin

quirá o la Formación Guadalupe. Sin embar

go, los materiales orgánicos que se encuen

tran dentro de los sedimentos cuaternarios, 

sí influyen en la composición química del 

agua (véase en la Tab. 1 el alto contenido en 
hierro y la presencia de gases). 

5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

DE AGUA SUBTERRANEA 

En general, un sistema de agua subte

rránea reacciona ante cambios en la recarga 

y descarga; el nivel del agua subterránea en 

cierto punto de un acuífero puede variar con 

el tiempo debido a cambios naturales y arti

ficiales en la recarga y descarga del acuífero, 

por flujos subterráneos horizontales y verti

cales, y en el caso de un acuífero libre, debi

do a cambios en la recarga por agua de la zo

na no saturada. En el numeral 5.2. se trata 

sobre esta recarga, y en el numeral 5.4. sobre 

la descarga. El movimiento mismo del agua 

subterránea (descrito en el numeral 5.3), está 

determinado en gran parte por las condicio

nes hidráulicas en los límites hidrogeológicos 

y los parámetros geohidrológicos de los 
acuíferos y acu itardos. 

Para obtener datos en cuanto al siste

ma que gobierna el agua subterránea, además 
de los datos ya tratados en los capítulos an
teriores se inventariaron los pozos, aljibes y 
manantiales que se hallan dentro del área de 
investigación; se ejecutaron también medidas 
de los niveles freáticos y piezométricos en 
los acuíferos y acuitardos, se perforaron 18 
pozos y se ejecutaron pruebas de bombeo. 

5.1. INVENTARIO DE LOS POZOS, 

ALJIBES Y MANANTIALES 

Los pozos, aljibes y manantiales que 

existen en los valles de Ubaté y Chiquinquirá, 
han sido inventariados por Jesús Andrade, 
Jorge Carreña, Arcadio López, Jairo Montea

legre, funcionarios pertenecientes a la Divi-
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s1on de Hidrogeología del lngeominas, du
rante el período comprendido entre noviem
bre de 1978 y abril de 1980. En el Anexo 1 

se da la identificación, ubicación y elevación 
de los pozos, aljibes y manantiales, así como 
la profundidad de los pozos y aljibes. Su lo
calización se presenta en la Plancha 1. 

En el desarrollo del proyecto se cons
truyeron 18 pozos (Tab. 2, Fig. 3), cuyas ca
características y explicaciones técnicas, es
tructurales y o'has, están descritas detallada
mente por Castellanos, M. (1981 }. 

En total se inventariaron 158 pozos 
con profundidades que oscilan entre 1 O y 
más de 300 m, 294 aljibes con profundidad 
entre 0,3 y 15 m, 134 manantiales y además 
3 piezómetros y 2 "galerías de mina". 

Los pozos inventariados captan agua 
principalmente de los sedimentos no consoli
dados del Cuaternario; de los 18 pozos pro
fundos construidos durante el proyecto, 
12 captan agua de las rocas consolidadas 
(Tab. 2). 

Los aljibes suministran agua subterrá
nea proveniente de los sedimentos cuaterna
rlos y de las rocas sedimentarias de las for
maciones Chipaque y Arenisca de Chiquin
quirá. 

Los horizontes acuíferos de las dife
rentes unidades geológicas se drenan en bue
na parte mediante los manantiales. La mayo
r{a de los 134 manantiales relacionados se 
puede encontrar en las formaciones Arenisca 
de Chiquinquirá y Chipaque. Sin embargo, 
las aguas subterráneas también fluyen par
cialmente a superficie por conducto de ma
nantiales procedentes de las formaciones 
Guadalupe (13 manantiales), Guaduas (3 

manantiales), Bogotá (3 manantiales} y 
Arenisca del Cacho (19 manantiales). 

E I agua suministrada por los pozos, 
aljibes y manantiales, se usa principalmente 
para consumo doméstico, abrevaderos y para 
pequeños riegos (PI. 2). 
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5.2. RECARGA DEL SISTEMA DE 

AGUA SUBTERRANEA 

En general, la fuente principal de re
carga de los acuíferos de las rocas sedimenta
rias del Cretáceo y Terciario, está constituida 

por la precipitación. Los acuíferos en los de
pósitos del Cuaternario tienen diferentes 
fuentes de recarga, como el agua lluvia, los 
ríos, el riego y también agua subterránea 
proveniente de los acuíferos cretáceos y ter
ciarios que limitan con los acuíferos cuater
narios. 

El porcentaje de la precipitación que 
se infiltra en el subsuelo y recarga un acuí
fero, depende en primer lugar de la evapo
transpiración real. En el numeral 2.2. se ob
servó que la precipitación efectiva media 
anual (P - ETR), para el área estudiada, es 
por lo menos de 225 miaño. Una parte de es
ta precipitación efectiva, indicada por medio 
del coeficiente de infiltración, se convierte 
en corriente subterránea. Este coeficiente de 
infiltración depende de muchos factores: 

La condición de la superficie, si aflo
ran rocas inconsolidadas o consolida
das. 

Características del suelo o del mate
rial inconsol idado, como estructura, 
textura, humedad; características de 
la roca consolidada, como estructu
ra, presencia de fracturas, diaclasas. 

Presencia de la vegetación, tipo de ve
getación, sistema radicular, área de 
follaje. 

Morfología del área, pendiente, etc. 

Las áreas más favorables dentro de 
los valles de Ubaté y Chiquinquirá, en cuan
to a la infiltración, son aquellas en que aflo
ran arenas y gravas del Cuaternario o arenis
cas fracturadas del Cretáceo y Terciario. Las 
areniscas fracturadas se encuentran en el Ni
vel Medio de la Formación Arenisca de Chi
quinquirá, en los Miembros Arenisca del Rai
zal y Arenisca Tierna de la Formación Gua
dalupe y en la Arenisca del Cacho. Estas are-
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CONVENCIONES 

LÍf!1ite de Zona de Estudio 

-Q- Pozos perlorodos en el proyecto 

FIGURA 3. Localización de 18 pozos profundo�. 

____ .._=a.áa.�"?""'· 
Escalo Gráfica 
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niscas forman muchas veces escarpes, mien
tras que en los valles se hallan principalmen
te las arcillolitas - lutitas - limolitas cretáceas 
y terciarias (véase el numeral 2.1.), con ca
racterísticas menos favorables respecto a la 
infiltración del agua lluvia. Por ejemplo, el 
coeficiente de infiltración en la cuenca del 
río Chiquinquirá, solamente es de O, 170 y la 
intensidad de drenaje en la cuenca es. alta 
(numeral 2.3.). En vista de que en esta cuen
ca afloran principalmente las lutitas y limoli
tas de la Fprmación Chipaque, se puede su
poner que la infiltración en estas rocas finas 
es pequeña .. Además, se espera que la recarga 
mediante infiltración directa, con base en la 
precipitación sobre el acuífero fluvio-lacustre 
del Cuaternario en la altiplanicie, sea tam
bién pequeña, porque la mayor parte de la 
superficie de la altiplanicie consta de arcillas 
poco permeables. 

Para el futuro se puede esperar una 
situación de infiltración más favorable en el 
área de investigación debido a los trabajos 
ejecutados por la CAR. Una parte del progra
ma de esta Corporación consiste en el con
trol de erosión en el área mediante la restau
ración de suelos, y por ende el control de la 
escorrentía superficial. De estas medidas, re
sulta entre otras, que las condiciones de la 
superficie van a mejorar en cuanto a las posi
bilidades de infiltración. 

5.3. MOVIMIENTO DEL AGUA EN EL 
SISTEMA DEL AGUA SUBTERRANEA 

Mediante los niveles de agua subterrá
nea medidos en diferentes lugares, en un 
cierto acuífero se puede establecer la direc
ción del flujo subterráneo, las diferentes zo
nas de recarga y descarga y cambios horizon
tales y verticales en las características hidro
geológicas. En la región de Ubaté y Chiquin
quirá se realizaron dos veces mediciones de 
los niveles de agua subterránea: la primera 
vez en 66 pozos y 142 aljibes durante la eje
cución del inventario de los pozos, aljibes y 
manantiales, en el período entre abril de 
1979 y abril de 1980; y otra vez en 80 pozos 
y 147 aljibes en junio y julio de 1980 
(Anexo 2). 
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A fin de determinar las direcciones 
de los flujos subterráneos en un acuífero, se 
pueden utilizar únicamente las medidas reali
zadas dentro de una misma estación climato
lógica, en un lapso de lo más breve posible. 

Por lo tanto, se usaron solamente los 
niveles de agua subterránea medidas entre ju
nio y julio de 1980. 

Las medidas de niveles de agua se hi
cieron en pozos y aljibes, captando distintas 
zonas acuíferas de las diferentes unidades 
estratigráficas: Formación Arenisca de Chi
quinquirá, Formación Chipaque, Formación 
Guadalupe y Depósitos Cuaternarios. La ma
yoría de las observaciones de los niveles de 
agua (64'%) se hicieron en los pozos y aljibes 
que drenan los sedimentos cuaternarios de la 
altiplanicie. Se trata de 61 pozos de profun
didad de 15 a 200 m, que probablemente 
drenan los horizontes acuíferos semiconfina
dos y de 81 aljibes de profundidad entre 0,4 
y 12 m, junto con 3 piezómetros de profun
didad entre 2,9 y 5 m, que drenan las capas 
superficiales poco permeables del relleno 
inconsolidado de la altiplanicie. Los aljibes 
se hallan en una zona estrecha a lo largo del 
borde formado entre la altiplanicie y las 
montañas circundantes. 

Las Planchas 4 y 5 muestran la loca
lización de estos pozos y aljibes y los niveles 
estáticos medidos en los mismos en el perío
do de junio/julio de 1980. Se observa en la 
Plancha 4 que las medidas se realizaron en 
pozos situados en tres diferentes partes de la 
altiplanicie: al este de Ubaté, al noreste de 
Simijaca y al este de Chiquinquirá. 

Para conocer las características de los 
movimientos horizontales de agua dentro de 
un cierto acuífero, en general es muy útil 
trazar isopiezas las cuales se definen como I í
neas que corresponden a puntos de igual pre
sión o igual nivel estático. Normales a estas 
isopiezas son las I íneas de flujo subterráneo. 
Debido a que la distribución de las medldas 
de niveles de agua ejecutadas en los aljibes 
es demasiado imperfecta (Plancha 5), no es 
posible contruir I íneas isopiécicas del agua 
subterránea de las capas superficiales de la 
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altiplanicie. La cantidad de medidas en los 
pozos y la distribución de las mismas tampo
co son suficientes para trazar isopiezas de 
los acuíferos sem iconfinados de toda la re-· 
gión plana cuaternaria. Además se debe te
ner en cuenta que estos acuíferos muchas ve
ces no son contiguos, o sea, no forman un 
solo acuífero (véase el numeral 4.8). Sin em
bargo, mediante los datos de niveles estáticos 
de los horizontes acuíferos sem iconfinados y 
de niveles freáticos de las capas superficiales 
poco permeables sí se puede aclarar de ma
nera cualitativa el sistema de flujos subterrá
neos horizontales y verticales, existente en el 
relleno cuaternario del valle principal de 
Ubaté y Chiquinquirá. 

Los horizontes acuíferos que se en
cuentran en el subsuelo de la altiplanicie, es
tán en gran parte cubiertos por capas arcillo
sas poco permeables. En la base de estos ho
rizontes se hallan capas arcillosas cuaterna
rias o rocas consolidadas cretáceas-terciarias. 
Las rocas cretáceas-terciarias forman muchas 
veces los límites laterales de los niveles acuí
feros semiconfinados. Los niveles de agua 
subterránea medidos en pozos y las escasas 
curvas isopiécicas que se pudieron construir 
(PI. 4) indican una dirección de los flujos 
subterráneos horizontales principalmente 
desde los bordes de los valles hada los cen
tros de los mismos. A lo largo de los bordes 
de la altiplanicie las aguas subterráneas adya
centes pueden alimentar ·el acuíferos semi
confinado a partir de zonas acuíferas de las 
formaciones cretáceas y terciarias, como 
también puede hacerlo la escorrentía superfi
cial de las montañas que rodean dicha alti
planicie (véase el numeral 4.9.). El agua llu
via que se infiltra en el suelo recarga el acu í
fero libre en los lugares donde faltan las ca
pas arcillosas sobre el acuífero, por ejemplo, 
al norte de Boquerón de Lenguazaque, cerca 
de Ubaté y Simijaca y al norte de Chiquin
quirá. Se pueden considerar entonces como 
importantes áreas de recarga las zonas a lo 
largo de los límites de la altiplanicie. El flujo 
subterráneo horlzontal a través de los hori
zontes acu i'feros semiconfinados de direc
ción de sur a norte es un flujo muy lento, y 
probablemente no continuo, como lo indi
can las diferencias pequeñas en los potencia-

les del agua subterránea. Es evidente que el 
volumen del flujo horizontal del acuífero se
miconfinado dirigido de sur a norte no es lo 
suficientemente grande como para drenar to
da la recarga del acuífero; el acu i'fero se des
carga también mediante flujos verticales as
cendentes de agua subterránea. Se observa en 
el Anexo 2 y las Planchas 4 y 5 que existen 
diferencias entre el potencial del agua subte
rránea en los horizontes acuíferos semiconfi
nados y el del agua freática en las capas arci
llosas poco permeables. Por ejemplo el nivel 
piezométrico en el pozo 209 11 A - 44 es de 
2545,29 m (s.n.m.) y el nivel freático en el 
aljibe 209 11 A - 48 es 2544, 11 m (s.n.m.); 
además se encuentran muchos pozos saltan
tes, o sea, pozos con niveles piezométricos 
que están encima de la superficie del terreno. 
Por las diferencias en potenciales se originan 
flujos subterráneos ascendentes provenientes 
de los horizontes acu{feros semiconfinados. 

5.4. DESCARGA DEL SISTEMA DE 
AGUA SUBTERRANEA 

La descarga de los acuíferos y acuitar
dos puede presentarse en dos formas: natu
ral (descarga difusa, manantiales) y artificial 
(aljibes, pozos). 

5.4.1. DESCARGA NATURAL 

El a_gua suministrada por la· descarga 
difusa se evapora o alimenta a las aguas su
perficiales (ríos o lagos). Así, el estudio del 
flujo de base de los ríos suministra informa
ción sobre los volúmenes de agua subterrá
nea que entran en éllos (véase SERRANO, S. 
y JOUSMA, G., 1981 ). 

En cuanto a la descarga mediante ma
nantiales se limitó a establecer la ubicación 
de los manantiales que se hallan dentro del 
área de estudio. Las siguientes unidades geo
lógicas descargan agua subterránea por la vía 
de manantiales: las Formaciones Arenisca de 
Chiquinquirá, Chipaque, Guadalupe, Gua
duas, Bogotá y la Arenisca del Cacho. La lo
calización de manatiales se condiciona en 
gran parte por la topografía, la estructura 
geológica y las variaciones horizontales o ver
ticales de la permeabilidad de las rocas. 
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Los 53 manantiales que drenan la 
Formación Arenisca de Chiquinquirá se en
cuentran ubicados al pie de los escarpes en 
los cuales afloran las areniscas fracturadas de 
la formación y que limitan a los depósitos 
fluvio-lacustres de la altiplanicie. La génesis 
de los manantiales se debe al cambio fuerte 
de pendiente topográfica, a las distintas per
meabilidádes entre estas unidades y a con
secuencia del flujo de agua subterránea a 
través de las fracturas y diaclasas de las are
niscas, hasta alcanzar la superficie. Además, 
la ubicación de las zonas fracturadas en las 
areniscas., fija el punto de descarga del agua 
subterránea. 

Los 43 manantiales que descargan el 
agua subterránea éirculante a través de los 
horizontes algo permeables de la Formación 
Chipaque, se hallan principalmente en zonas 
donde cambian las pendientes topográficas 
y/o afloran las rocas en mención. 

La mayoría de los 13 manantiales 
que drenan las rocas sedimentarias de la For
mación Guadalupe, suministran agua subte
rránea del Miembro Arenisca Tierna, el cual 
forma un escarpe al sureste del área estudia
da. Las aguas subterráneas circulan a través 
de las fracturas y diaclasas presentes en la 
Arenisca Tierna y aparecen en la superficie al 
pie del escarpe o en la zona de contacto en
tre las areniscas permeables del Miembro 
Areniscas Tierna y las arcillolitas impermea
bles del Miembro Los Pinos. Se encuentra 
además un manantial en el límite entre las 
areniscas acuíferas del Miembro Arenisca del 
Raizal y las limolitas silíceas del Miembro 
Plaeners y dos manantiales al pie de una pen
diente en la cual aflora el Miembro Plaeners 
y Arenisca de Labor. 

Aunque las arcillolitas de la Forma
ción Guaduas son poco permeables y forman 
un acuitardo, las escasas intercalaciones de 
areniscas son capaces de transmitir agua. En 
lugares donde afloran las areniscas, el agua 
subterránea puede fluir a la superficie. Se in
ventariaron tres manantiales que drenan agua 
de los estratos algo permeables correspon
dientes a estas areniscas. 
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El agua infiltrada en las areniscas 
gruesas y fracturadas de la Arenisca del Ca
cho a través de un escarpe regional, se des
carga parcialmente mediante manantiales. 
Los 19 manantiales inventariados se hallan 
en la base del escarpe. No solo la topografía 
determina la localización de estos manantia
les, sino también el cambio de la permeabili
dad que se presenta en los I ímites del acu ífe
ro. En la base de los escarpes, la Arenisca del 
Cacho está en contacto con unidades poco 
permeables, como son las capas superficiales 
de los Depósitos Cuaternarios, la Formación 
Bogotá y la Formación Guaduas. 

Las areniscas arcillosas que se encuen
tran intercaladas entre las arcillolitas de la 
Formación Bogotá, corresponden a horizon
tes capacitados para transmitir un .poco de 
agua subterránea. Los escasos manantiales 
presentes (3), se originan en zonas donde 
afloran dichas areniscas. 

Fuera de los datos presentados en es
te estudio sobre los manantiales, no se dis
pone de más datos respecto a los mismos. 
Por lo tanto, se recomienda para investiga
ciones futuras prestar también atención a la 
magnitud y a las fluctuaciones de los cauda
les de manantiales. 

Conociendo las características de per
meabilidad de las rocas, area de alimentación 
y volumen de recarga de los acuíferos, se pue
de aclarar con más detalles la descarga del 
sistema de aguas subterráneas en los diferen
tes acuíferos y acuitardos. 

5.4.2. DESCARGA ARTIFICIAL 

Se lleva a cabo mediante la extrac
ción del agua subterránea por medio de alji
bes y pozos. 

Los aljibes que drenan agua de los se
dimentos cuaternarios de la altiplanicie se 
hallan principalmente al pie de las montañas 
que rodean la misma (ver PI. 1 ). Las capas 
superficiales del relleno de la altiplanicie, si
tuadas en esta franja estrecha a lo largo de 
las montañas, reciben no solamente agua 
proveniente de la precipitación, sino también 
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agua superficial que fluye por las laderas y a 
través del suelo o material de meteorización. 
Por lo tanto, la recarga de estas capas es ma
yor que la de las capas cuaternarias superfi
ciales, ubicadas en el centro del valle princi
pal de Ubaté y Chiquinquirá. Se observó que 
la mayoría de los aljibes antes mencionados 
suministran agua todo el año. 

Se utilizan también aljibes para ex

traer agua subterránea de las zonas donde 

afloran las Formaciones Arenisca de Chi

quinquirá y Chipaque. Muchos de estos alji
bes con una profundidad pequeña no captan 
las formaciones mismas, sino su material in
consolidado de meteorización. La mayoría 

están ubicados en las laderas cerca del I ímite 
con áreas planas cuaternarias, aunque algu
nos se encuentran dentro de la zona monta
ñosa, en valles pequeños, entre cerros o en si
tios donde cambia la pendiente. Cualquiera 
de tales situaciones es favorable para encon
trar agua subterránea. 

Los pozos en el área de investigación 
suministran principalmente agua subterránea 
de los sedimentos inconsolidados del Cuater
nario, especialmente de los horizontes acu í
feros semiconfinados. Dentro del Proyecto 
de lngeominas se construyeron en esta re
gión cuatro pozos profundos: 190 IV C-116 
y 119; 209 1 B - 12 y 209 11 A -68 (Tab. 3). 
Prescindiendo del pozo 209 11 A - 68, el cual 
se dañó durante la limpieza, los otros tres 
pozos dan información cuantitativa en cuan

to a las posibilidades que pueden ofrecer los 
niveles acuíferos semiconfinados. De acuer

do con los resultados obtenidos al analizar 
las pruebas de bombeo ejecutadas en estos 

pozos, Schuchmann, B. (1981b) recomienda 
caudales de 36 y 66 m3 /día para los pozos 
190 IV C - 119 y 116 (Tab. 3). Para calcular 

los caudales tomó en cuenta tanto la capaci
dad del pozo como la necesidad de agua po
table o de riego en un cierto lugar. Se ve en 
la Tabla 3, que los abatimientos de los nive
les de agua subterránea debidos a los cauda
les recomendados todavía son pequeños (2 y 
3,75 m), indicando que se podrían explotar 
estos pozos también con caudades mayores. 
Casi no existen datos en cuanto a la desc¡¡rga 
artificial por medio de los otros 141 pozos 

existentes en los valles principales de Ubaté 

y Chiquinquirá. Se dispone solamente de los 
caudales que las bombas o molinos de 18 
diferentes pozos en la parte sur de la altipla
nicie fueron capaces de producir (Tab. 4). 

Los demás pozos profundos perfora
dos dentro del área del proyecto captan agua 
subterránea proveniente de los niveles permea
bles de las diferentes unidades geológicas com
puestas por rocas consolidadas. Schuchmann, 
B. (1981b) informa también sobre los cauda

les y métodos posibles de explotación de es
tos pozos (Tab. 3).

Cuatro pozos profundos alcanzan la 
Formación Arenisca· de Chiquinquirá. Los 

pozos 190 IV A - 68 y 69 tienen sus filtros 
en las rocas del Nivel Inferior. El pozo 190 
IV A - 68 se dañó durante la construcción y 
en cuanto al pozo 190 IV A-69 se recomen
dó no explotarlo. El pozo 190 IV C-114 cap
ta el Nivel Medio y presenta posibilidades fa
vorables para la producción de agua subte
rránea (un caudal de 5 1/s. con un abatimien
to de 16 m). El pozo 190 IV C-115 que dre
na el Nivel Superior de la formación, puede 
dar 80 m3 de agua por día causando un aba
timiento del nivel de agua de 32 m. 

Se puede observar en la Tabla 3, que 
los caudales recomendados para los tres po
zos (190 1 D - 99; 190 1 B - 21 y 27) que 
captan agua de las rocas sedimentarias de la 
Formación Chipaque - Conjunto Superior -

son respectivamente, 64, 90 y 200 m5 /día, 
producciones no tan altas en relación con la 
profundidad de los pozos y la longitud de los 
filtros. Schuchmann, B. ( 1981 b) planteó 
además I a explotación del pozo 190 111 - 20, 
pero en el fondo consideró su capacidad de
masiado baja. 

La zona acuífera del Miembro 
Plaeners y Arenisca de Labor de la Forma
ción Guadalupe, es capaz de suministrar 80 
m3 /día por medio del pozo 209 1 D-2, cau
sando un abatimiento del nivel de agua sub
terránea igual a 53 m. 

El pozo 209 11 A - 69 de 238 m de 
profundidad con 45 m de filtros, que capta 
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Pozo -9" Profundidad 
NOMBRE Aljibe o 

Manant. Ó Metros 

190 IV A-6 El Porvenir 4 12 

190 IV A-7 El Santuario -4- 30 

190 IV C-3 Cabuyas 4- 28,7

190 IV C-4 Cabuyas 4- 57,7

190 IV C-5 Cabuyas -'<- 48.3

190 IV C-11 La Libertad -<r 80

190 IV C-12 La Libertad -<r 70

190 IV C-13 E 1 Berbenal '*" 50 

190 IV C-14 El Berbenal -9" 60

190 IV c-17 El Berbenal 4- >60

190 IV C-20 Portón Verde 4- 54.7

190 IV C-52 Yerbabuena 4 76.5

190 IV C-63 La Aldea 4- 120

190 IV c-65 Fúquene-Urbano -9- 10

209 B-8 Las Mercedes -1- 40

209 B-9 Los Pot rer i tos 4- 22

209 11 A-44 Horizonte -<?- 62

209 1 1 A-46 Venecia 4- 53

Diámetro Caudal 

pulgadas 1/s 

0.035 

0.07 

5 0.27 

5 o. 16

4 0.5 

4 0.38 

3 0.38 

4 0.08 

4 o. 30

4 0.33 

6 1/2 0.068 

4 1/2 o. 127

0.32 

o. 14

1 0.048 

6 0.5 

4 1/2 0.23 

5 

TABLA 4. Caudales producidos por algunos pozos que drenan horizontes acuíferos del re
lleno Cuaternario de la altiplanicie. 
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agua de la Formación Bogotá, puede dar 120 
m3 /día (abatimiento de 50 m). 

La información presentada en este 
capítulo en unión con los datos suministra
dos en el capítulo anterior, da indicaciones 
cualitativas sobre las posibilidades de explo
tar los recursos de agua subterránea dentro 
del área investigada. En la Plancha 2 se indi
can las posibilidades de explotación futura 
para cada unidad hidrogeológica. 

Se consideran las siguientes unidades 
hidrogeológicas potencialmente explotables 
mediante pozos: las unidades 11 y 12 , repre
sentan los niveles acuíferos semiconfinados 
de los depósitos fluvio-lacustres del Cuater
nario; la unidad 111 incluye las areniscas per
meables de la Arenisca del Cacho y de los 
Miembros Tierna y Arenisca del Raizal de la 
Formación Guadalupe; y parcialmente la 
unidad 112 , o sea, el Nivel Medio de la For
mación Arenisca de Chiquinquirá que forma 
un acuífero. 

Los niveles acuíferos semiconfinados 
de las unidades 11 y 12 se encuentran en ge
neral a menos de 80 m por debajo de la su
perficie del terreno de la altiplanicie. Sin em
bargo, la profundidad óptima de un pozo 
proyectado depende del sitio exacto de la 
perforación (consulte el numeral 4.8). Con 
base en las características hidrogeológicas de 
estas unidades y en las producciones actua
les de los pozos perforados en el área (Tab. 3 
y 4), se espera una producción de más de 1 
litro por segundo para los pozos futuros que 
captarán la unidad 1 1 , y probablemente una 
producción de menos de 1 litro por segundo 
para los que explotarán la Unidad 12 • 

Aunque las areniscas terciarias y cre
táceas que pertenecen a las unidades 111 y 
112 presentan características favorables, una 
explotación económica no será posible en to
das las regiones donde afloran estas unidades, 
sino únicamente en sitios donde los acuífe
ros de arenisca se recarguen suficientemente 
y el nivel de agua se encuentre a una profun
didad aceptable. Se cumple con estas condi
ciones, por ejemplo, en las zonas estrechas a 
lo largo del I ímite de la altiplanicie al este de 
Ubaté donde el Nivel Medio de la Formación 

de Chiquinquirá (Unidad 112 ) en el subsuelo 
se encuentra a profundidades pequeñas. En 
los límites de la altiplanicie con la zona mon
tañosa donde afloran otras partes de las uni
dades 111 y 112 , se pueden esperar situacio
nes comparables al menos si. la estructuras 
geológicas de la unidades son también favo
rables. 

Las demás unidades hidrogeológicas 
( 13, 14 , 1111 _ 2 _ 3 _ 4 ) representan principal
mente acuitardos y no se consideran para 
una explotación económica del agua subte
rránea mediante pozos profundos. No se 
puede ignorar que los depósitos fluviales y 
eluviales cuaternarios de la Unidad 13 for
man localmente acuíferos poco profundos 
que son explotables por medio de aljibes. 
También en la Unidad 1111 , se encuentran al
gunos niveles acuíferos. Sin embargo, estos 
niveles no son continuos lateralmente y es 
muy difícil pronosticar la probabilidad de 
encontrar estos niveles en una cierta perfo
ración (véase el numeral 4.3.). 

6. CONCLUSIONES

Se pueden distinguir tres clases de 
unidades hidrogeológicas (1, 11, 111) 
en el subsuelo de los valles de Ubaté 
y Chiquinquirá (PI. 2). Las clases I y 
11 representan unidades acuíferas de 
sedimentos inconsolidados del Cuater
nario y rocas consolidadas del Tercia
rio y Cretáceo, respectivamente. Es
tas contienen recursos de agua subte
rránea explotables mediante pozos. 
La clase 111 se refiere a unidades com
puestas de rocas consolidadas y cretá
ceas clasificadas en su mayoría como 
acuitardos sin posibilidades (econó
micas) de explotación por los mismos 
medios. 

Buenas posibilidades respecto a la ex
plotación eventual de las aguas subte
rráneas ofrecen los acuíferos semi
confinados en los depósitos inconso
lidados fluvio-lacustres del Cuaterna
rio que pertenecen a las unidades hi
drogeológicas 1 1 y 12 • Estas unidades 
afloran en la altiplanicie al sur de la 
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laguna de Fúquene en los alrededores 
de Ubaté, directamente al norte
noroeste del Boquerón de Lenguaza
que, en las áreas planas al norte de la 
laguna cerca de Simijaca y al este
noreste de Chiquinquirá. Estos hori
cuentran en general a menos de 80 m 
debajo de la superficie del terreno. Se 
espera una producción de agua subte
rránea de más de 1 1/s para los pozos 
que captarán la unidad 1 1 y proba
blemente una producción de menos 
de 1 1/s para los que explotarán la 
unidi;id 12• 

Los niveles acuíferos en los depósitos 
fluvio-lacustres del Cuaternario se ali
mentan por precipitación, agua su
perficial, agua de riego, y agua subte
rránea que fluye desde los acuíferos 
terciarios y cretáceos inmediatos. La 
zona estrecha a lo largo del lfmite de 
la altiplanicie con la zona montañosa 
forma su área de recarga más impor
tante. Los flujos subterráneos en las 
zonas acuíferas sem iconfinadas del 
relleno cuaternario de la altiplanicie 
se dirigen principalmente desde los 
bordes de·la·altiplanicie, o sea desde 
las áreas de recarga más importante, 
hacia los centros de la misma. Estos 
acuíferos semiconfinados se descar
gan parcialmente por medio de flujos 
subterráneos verticales ascendentes. 

Los recursos h ídricos subterráneos 
potencialmente explotables de la cla
se 11 se encuentran en las areniscas 
permeables de la Arenisca del Cacho 
y los Miembros Arenisca Tierna y 

Arenisca del Raizal de la Formación 
Guadalupe (Unidad hidrogeológica 
11 1 ) y en las areniscas del Nivel Me
dio de la Formación Arenisca de 

Chiquinquirá que forma parte de la 
Unidad hidrogeológica 112• En cuan
to a sitios favorables para perforar 
pozos de producción en las unidades 
11 1 y 112 , se debe tener en cuenta que 
los acuíferos de arenisca son solamen
te explotables si se recargan suficien
temente (su fuente de recarga es la 
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precipitación) y si el nivel de agua 
subterránea se encuentra a una pro
fundidad aceptable en las zonas estre
chas a lo largo de los I ímites de la al
tiplanicie con la zona montañosa, 
donde se pueden encontrar las arenis
cas permeables en el subsuelo a poca 
profundidad. Por falta de datos cuan
titativos no se puede dar indicaciones 
acerca de las profundidades óptimas 
para los futuros pozos de producción 
ni pronosticar sus producciones de 
agua subterránea. 

Las siguientes unidades estratigráfi
cas pertenecen a las cuatro unidades 
hidrogeológicas no explotables de la 
clase 111: FormaciónChipaque (1111); 
Miembro Arenisca de Labor y Plae
ners de la Formación Guadalupe 
( 111z); Formación Bogotá y Guaduas 
(1113 ); Miembro Los Pinos de la For
mación Guadalupe y Formación San 
Gil (1114 ). Aunque las unidades 111 1 y

1112 presentan algunos niveles de 
acuífero {pobre) no se consideran 
económicamente explotables por 
medio de pozos de producción con 
base en la información disponible en 
la actualidad. 

La alta concentración de hierro que 
se puede encontrar muchas veces en 
el agua subterránea de todas las uni
dades hidrogeológicas explotables y

preponderantemente en la de los acu í
feros fluvio-lacustres, afecta su pota
bilidad en tal forma que sería necesa
rio un tratamiento de purificación. 

7. RECOMENDACIONES

La evaluación de los recursos de agua 
subterránea en los valles de Ubaté y Chiquin
quirá que se presenta en este informe, se pue
de ampliar de una manera más cuantitativa 
por medio de las siguientes investigaciones 
suplementarias, las cuales prestan atención 
especial a las unidades hidrogeológicas po
tencialmente explotables: 

Inventario de la producción prome
dia diaria de los pozos ya existentes 
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en los valles de Ubaté y Chiquinquirá. 

Realización de pruebas de bombeo 

en unos diez pozos de producción 
que capten los niveles acuíferos de 
Jas unidades hidrogeológicas 1 1 y 12 

en distintas partes de la altiplanicie, 

para establecer cuantitativamente las 

características hidrogeológicas de los 

niveles acuíferos, con el fin de pro

nosticar de una manera más exacta 

las posibilidades de explotación de 
agua subterránea. 

Realización de medidas de las produc

ciones de los caudales de algunos ma

nantiales que drenan horizontes acu í

feros de las formaciones Arenisca de 

Chiquinquirá, Chipaque, Guadalupe 

y de la Arenisca del Cacho. Se deben 

observar los caudales de cada uno de 
estos manantiales regularmente, por 
lo menos durante un año. Mediante 

los datos suministrados por estas 

medidas se puede obtener una mejor 

idea de las posibilidades de explota
ción eventual que ofrecen los dife

rentes horizontes acuíferos. 

Cartografía del Nivel Medio de la 

Formación Arenisca de Chiquinquirá 

ya que este nivel forma la parte de la 
Unidad hidrogeológica 112 que ofrece 

buen pronóstico acerca de la explota
ción de agua subterránea. 
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ANEXO 1. 

INVENTARIO DE LOS POZOS, ALJIBES Y MANANTIALES EN LOS VALLES DE 
UBATE Y CHIQUINQUIRA 

LOCALIZACION 
COORDENADAS Pozo 4- Profundi- Cota de 

No. a_ljibe O dad la placa 
N E 

manant.Ó m. m.s.n.m. 

Plancha 
Í90 I B 

1 Chiquinquirá Unigás 1 • l l O. 61 8 • 9 3 1. O 26 • 9 l O. 4 3 4- 40 2 • 5S1+ • 94 

2 " Payanés 1. l 1 O. B 39. O 3 1.026.604.90 o l • 5 2 • 566·, 3 S 

3 " San Rafael l • l l O• 5 70 l • O 2 6 • 6 70 o o.9 

4 " San Rafael 1.110.soo l • O 26 • 5 O O o l • 5 

5 " San Rafael 1.110.400 1.026
,.

400 o 1., 

6 " San Rafael �.110.211.69 I .026.0B2. 38 o 1.0 2 • 5 78 • l 7 

r " El Manzano 1.no.2so 1. 02 5. 9'50 o 2.2 

8 
" Sucre w l • l 1O•O75 • 38 1 • 0·2 s .• 9 l 3. 6 8 o 1.s 2 • 59 3 0 1 9 

9 " San Silvestre 1.110.140 1 • O 26 • 4 3 0  ó -

10 " Resguardo 1 • 111• 7 2O•86 1.025.494 ,. 95 o l • 7 2 • 59 3 ,. l 7 

11 " Resguardo 1. 1 11_ •. sa 2. os l • O 2 5. O 76 • 2 3 o 2 • O 2 • 6 O 8 • 7 O 

12 " La Cabaña 1•lll•260. 9 6 1.021f.967.67 o 1.0 2. S 76. 39 

13 " El Consuelo 1.111.120 1•O23
,.

22 O o 1 • 2 

14 " Crucero 1 • l 12 • 2 30 l • O 2 2 • 330 ó -

15 " Altamira 1 • l l O• 64 O l • O 2 7 • l 9 O o 11 

16 " Tierra de Páez 1 • l 1 O• 5 37 • 5 3 1.027.066.31 o 2.• 2 • 5 5 9· • 9 6 

17 " Tierra de Páez 1 • l 1 O• 4 80 l • 02 7 • 2 9 O o '· º 

18 
" El Diamante 1.110.410 1. 02 7 • l l O o 2.s 

19 " Cárcel 1 • 11 O• 2 30 1 • O 2 7. O 70 o o. s 

20 " El Barrial 1 • l l O• l 70 l • 02 7 • 66 O o 3. O 

21 " Est.Ferrocarril 1 • l 1 3. 50 3. 7 5 l • 02 9 • 9 5 l • 8 8 + 1 O 2 2 • 54 5 • 8 6 

22 " Alcaparos 1 • l 14 & l 37 • so l • O 29. 8 l 3. 30 o 2 2 • 55 7 • 4 S 

23 " Ojo de Agua l • l 14 • 4 8 O• 2 O 1.029.580.02 o 2 2 • 56 8 · ª 7 

24 " La Manguita l • 114•686 • 4 7 l • O 2 9. 4 50 • O 4 r; - 2 • S 85 • 72 

25 Saboyá;Cuesta La Zorra 1 • l l 6 • 8 so l • 02 9 • so O o 7 

26 Chiquinquirá;Nacional l • l l l • 62 2 • 2 4 l • O 2 7 • 38 9 • O 8 4- 205 2.ssi..a9 

27 " Colg:Pío Ferro l • 1 l 3. 7 4 5 • S 3 l • O 29 • 916 • 91 � 260 2. si+ e. 99 

35 
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36 H. V. DE SPEELMAN 

· Continuación ANEXO 1 COORDENADAS Pozo -Q- Profundi- Cota de 

N E 
aljibe O dad la placa 

No. LOCALIZACION manant.Ó rn. m.s.n.m. 

Plancha 
190 I D 

1 Oliquinquirá San José 1 • 1 09 • S 70 l • O 26 _, 750 o 15 

2 
" Sucre w l • l O 9 • Slt O 1•O26•92 O o 2 

3 
" 

Sucre w l • l O 9 • 212 • 32 1.026.987.68 o ,. 2.ss1.s1+ 

4 
,; Sucre W l • 1 O 8 • 9 O O l • O 26 • 52 O o ¡ 1.3 

5 
" l .1 09 • l O O l • O 2 7 • 1 l O � 

6 
" Sucre w 1 .1 o e. 9 30 l • O 2 7 • l l O � 

7 " Sucre w l • 1 O 8 • 6 BO • 69 1.021.162.86 � 2.ssa.13 

8 
" Boyacá 1. 1 o e. i+o o 1.026.960 � 20 

9 " 
Sucre W 1.1oa.1so 1 • O 26 • 39 O o 2.0 

10 
" El Al to del Espine 1.107.632.50 1 • 026 • I+ 74 • 30 o '· º 2 • 6 l 7 • 9 3 

1, 
" " " " " 

11 l • l O 7 • 741+ • 51+ l • O 2 6 • 321+ • 1 5 ó - 2 • 6 49 • 49 

12 
" Sucre w l • 1 06 • 720 1.02s.a60 ó -

13 
" 

Sucre w l • 1 O 6 • 9 30 l • O 26 • O 90 o l. o 

14 
" Sucre w 1 • 1 O 7 • O 30 l • O 2 6 • O 30 o 2.0 

15 caldas;El Pantano l • 1 O 7 � O O O l • O 25 • 6 O O o 

16 
" Oasis 1 • l O 7 • 020 1 • O 21+ • 96 O o 2.0 

17 " El Placer l • 1 O 6 • 94 O 1 • O 21t • 69 O o 5 

18 
" Diamante l .106 • 750 l • 021+ • 6 O O o 

19 
" Vianos 1.106.240 l • O 24 • 31 O ó -

20 
" Vianos l .1 O 6 • 34 O 1.024.220 o ,.s 

21 " El Recuerdo l • l O 6 • 74 O 1.023.820 o 2.0 

22 " 
v. Centro l • 1 O 6 • 54 O 1. o 2 3. 7 :rn o 2.s 

23 
" Quebraditas l • l O 7 • 250 1.024.200 o 2.0 

24 
" Alisal l • l O 7 • 60 O l • O 2 4 • 1 5 O o 

25 
.,, La Lajita l • l O 8 • O 70 1•O21. 9 70 o l, 5 

26 
" El Recuerdo 1 • l O 8 • 320 l • O 2 3. 9 8 O ó -

27 
" San Luis 1. 1 O 8 • 520 1.024.920 o 2.s 

28 
" Playa l • 1 O 8 • 65 O 1•O23•920 o '· 5 

29 
" Playa 1. 1O8•750 l • 02 3. 59 O o 2.0 

30 Nariño;Espaldas 1 • l O 9 • 6 BO l • O 2 3. 6 20 o 2.0 

31 Cald-Nariño Bna.Vista 1.109.410 l. 02 3. 76 O o l. 5 

32 Caldas;Manzano l • l O 5 • O 9 O 1. O 2 3. l 50 o l. 5 

33 caldas;La Bolsa l • l O 3 • 38 O 1.022.870 o º· ª 

34 Chiquinquirá;Jardín l • 1 O 9 • 30 O 1. o 2 1. i. e o o 2.s 

35 
" Corinto l • 1 O 9 • 340 1. o 2 1. g i.o o 2 
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HIDROGEOLOGIA VALLES DE UBATE Y CHIOUINOUIRA 37 

Continuación ANEXO 1 
Pozo � Profundi de COORDENADAS Cota 
aljibe o dad la placa 

No. LOCALIZACION N E mananti.Ó m. m.s.n.m. 

Plancha 

190 I D 

36 Chiquinqu.Las Mercedes 1•lO8•880 1 • O 2 7 • 1t 8 O o l •• 

37 " Diamante 1.1oa.2s2.2s 1.021.529.91 o s 2 • 56 7 • 5 Lt 

38 "Sta Isabel-El Jardír 1. 1 o a. s 30 l • O 2 8 • l 20 ó -

39 . " " " " 1.1oe.41t o l • O 2 8 • 26 O o -

40 " Sucre Oriental 1.1oe.2so 1 • 02 7. 9 so o ' 

41 " Bras�lia l • 1 O 8 • 2 76 • 26 1 • 02 7 • 35 l • 8 5 -9- " 2.560.48 

-12 " Sucre Oriental l • l O 8 • 30 O l ·· º 2 8 • 520 o o 6 

43 " Ese.Sta. Isabel 1. 1 O 8 • so O l. O 2 8. 6 2 O o o .s 

44 " El Consuelo 1. 1 o a. Gt+ o _ 1.02a.aso o o. s 

45 " Sucre 1 • 1 O 7 • 21+ O l • O 2 7. r.¡ O O � >20 

46 " Sucre Oriental l • l O 7 • 20 l • 36 1•027•82 3_ 9 O o '·' 2 • 56 6 • l 2 

47 " El Triánc;ulo l • 1O7.670 1. o 2 e. 7 30 ó -

48 " Sucre Oriental 1.107.350 l. 02 8 • 71 O ó -

49 " Emp. El Nogal l • l 06 • 4 7 O l • O 2 7 �-6 8 O o -

50 " El Paraiso l0I060BOO 1 0 O 2 8 0 26 O o ' 

51 " Sucre Oriental 1. l O 6 • 35 O 1. o 2 a. 11 o o '· º 

52 " La Palestina 1.106.310 I. O 2 7 • 96 O o o ·'

53 " La Palestina 1. 1 o 6. 2 e o 1•O27•770 o • 

54 " Boquerón l • 1 OS• 89 O 1 • O 2 8 • O 9 O o 1 7 

55 " Sucre 1 • l OS• 9 so 1•O26 • 5 30 o O• 6 

56 " Sucre w 1.1·os.a20 l • 02 6 • 5 50 ó -

57 " 

Buena Vista 1.1os.e30 l • O 2 6 • 34 O o ' 

58 " Escuela 1.106_150 l • O 26 • l 70 o 2.0 

59 " Platanillo 1 • l O 6 .. I+ 30 l • O 2 6 • 06 O ó -

60 " Sucre w 1.106.940 l • O 26. 1 7 O o 1.s 

61 " Sucre Oriental l • l O 7 • O O O 1•O29
., 

lt 50 o s 

62 Simijaca;Hato Olico 1 • 1 OS• 2 O O 1. 02 8 • 7 30 o '·' 

63 " Arenas l • l O 1t • 84 O l. O 2 8 • 89 O o 1.s 

64 
" Hato Chico 1.1os.1so l • 02 8 • 9 l O 5 -

65 " Sociedad Agropecua. 1. l OS. 1l+O•21 l • O 2 9 • 419 • 12 � 65
.,

8 2 • Slt O
., 

1t 8 

66 " El Jardín l • l OS
., 

I+ 56 • 2 9 1•O29 • 2 91 • l O o 
S • 7 2 • 51+ 2 • 74 

67 " Espinal 1.1os.seo l • O 2 9. 26 O o 
,.2 

68 " Fical 1 • l O 5 • 61+ O l • O 2 9 • 37 O o 
• • 2 

69 " Estación l • l OS• 8 35 • l 9 1
.,

029
.,

859
.,

58 o 
2 • 3 2 • 51+ 1 • O 6 

70 " Hato O\ico 1.1os.010 1 • O 2 8 • so O o '·' 
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38 H. V. DE SPEELMAN 

Continuación ANEXO 1 
4-COORDENADAS Pozo Profundi- cota de 

aljibe O dad la placa 

No. LOCALIZACION N E mananti.6 m. m.s.n.rn. 

Planch, 

190 ID 

71 Simijaca;Casa de Teja 1•lO4•550 1. 02 1. a 10 -?-
72 

., Casa de Teja 1.104.31+0 1•028 • O 2 O o 2 • l 

73 ., Casa de Teja l. l O 4 • 1 O O 1.027.900 o '·. 

74 
., Las Tapias 1 • l O 4 • O O O l • 02 7. 62 O o 5 • 6 

75 " Hato Chico 1 • l O 4. 26 O 1 • O 2 7 • 240 ó -

76 " Hato Chico 1.1O3.sss.1+1 1.027.607.97 o 7 • l 2 • 54 7. 34 

77 ., La Concordia 1.103.sso l • 02 7 • 76 O -?-
78 ., Normandía l • 1 O 3 • 78 l • 31 1.028.398.79 4- 2 • 54 O• 41 

79 
" La Concordia 1 • 1 O 2 • 8 35 • 39 l. O 2 7 • 9 O 3 • 29 -<>- 7 3 2 • 54 1 • 79 

80 ., La Concordia 1.103.350 1 • O 2 7. 65 O o •.1 

81 " Hato Chico 1.103.11+0 l • O 26 • 8 30 ó -

82 ., Hato Chico l • l O 2 • 8 5 2 • 79 1.026.aso.12 -<>- 2.sse.61+ 

83 Caldas ;La Bolsa 1•lO3•250 l • O 22 • 74 O o l • 2 

84 Simijaca;Esc.San Rafae l • l O 3 • 7·50 l • 02 5 • 70 O o 

85 " El Porvenir 1.103.350 l • O 2 6. l 8 O o 1,5 

86 ., El Aljibe 1 • 1 O 2 • 40 ll l • ll 26 • 70 ll o 10 

87 " Santa Lucía l • l O 2 • 2 O O l • 026 • 520 o 1,8 

88 " Hato Oiico 1 • l ll 2 • ll 30 1•026 • 38 O � •• 

89 " Guacos l • 1 O O• 8 OO. O 9 1.021.216. 36 -9-- 50 2.542.62 

90 " 
La Cabrera 1.100.eoo l • O 2 7 • 78 O � 

91 " Pantano l � l O l • 5 70 l • 02 7 • 40 O + 
92 " El Establo 1.101.162.31 l • O 28 • O 46 • 4 7 � •• 2.542.05 

93 " Acapulco 1 • l O 1•O46•99 1•O29 • O 1 8 • 78 � • 6 2 • 54 O. 3 5 

94 
" Pantano l • l OO. O 50 l • O 2 8 • 3 O O 4-

95 " 
San Cayetano 1 • 1 O l • 00 8 • 78 1 • 026 • 7 35 • 39 � 5 2 • 54 3 • 6 8 

96 
" Hato Chico 1.102.167 • .71 1.026.765.91 � 25 2 • 54 I+ • 9 6 

97 " Lote 7-Centro 1 • l O l • O 34 • 5 7 1•O25 • 9 56 • 1 6 � 2•551 • O 9 

98 " Lote 2- Centro 1•l OO•745 • 3 3 1.025.682.55 4 15 2 • 554 • 8 6 

99 
" Vivero l • 100•69 7 • 1 2 1.02s-.230.a2 4- 150 2 • 56 O• 6 O 

100 Chiquinquirá.'; San Luis l • l O 9 • 9 8 2 • 1 2 1•O26 • 9 9 6 • 94 4- 7 3 2.s56.46 
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HIDROGEOLOGIA VALLES DE UBATE Y CHIOUINOUIRA 39 

Continuación ANEXO 1 Pozo -i Profundi Cota de 
COORD NADAS ª1,j_ibe O dad la placa 

No. LOCALIZACION N E mananti.6 m. m.s.n.rn. 

Plancha 
190 II A 

1 Chiquinquirá Córdoba 1.110.oso.sa 1. O 31. 9 6 O. 2 5 o 2.0 2 • 56 8 • 77 

2 " Placeres 1. 112.21 a. 56 l • O 30 • 2 O 7 • 9 9 o 1., 2 • 5 7 3. 30 

3 " Córdoba 1•11 2 • I+ O O 1. O 30 • 5 30 4- 30 

4 
" Agua Blanca l • 1 l 2 • 88 7 • 74 l • O 30 • 91+ 9 .1 6 4- 2 • 51+ 1• 68 

5 " Agua Blanca l • l l 2 • 58 O l • O 3 1. l 80 -9- 35 

6 " El Cofre l • l 12 • 1 O O l • O 31 • 1 O O 4- 15 

7 " El Cofre l • 112. 21+ O• 64 l • O 31 • O l l • t+ 3 1-- 15 2 • 541 • l 9 

8 " El Cofre 2 1 • l l 2 • 122 • t+ 8 1. o 31. 1 a a. 2 3 -i 25 2.s1+0
0

91 

9 " córdoba Abajo 1.112.1+00 1•O31.570 4-
10 " La Veronita 1.111.100 l • O 30 • 2 50 ó -

11 " Monticelo 1.110.a33
0

9s 1•O3O• 840 • 29 f- " 2 • 54 9 • 8 l 

12 " córdoba 1.110.300 1 • O 31. 46 O ó -

13 " córdoba l • 1 l O• 86 O 1•O31.92 O -i 
14 

" Córdoba l • 11O•95 2 • 3 3 1 • O 3 l • 80 3. 79 4- 2 • 51+0 • 96 

15 " Córdoba l • l 1 O• 8 SO l • O 31. 59 O 4-
16 " 0-llita 1 • l 1 O• 54 O 1 • O 3 l • 7 70 o 

17 " Chapinero 1.110.58'+.'+3 l • O 3'+ • 9 78 • 9 '+ o 2 2 • 5 7 3 • l 2 

18 " Corralejas l • l l 3 • 4 24 • 6 3 1 • O 31¡ • O l 2 • 8 8 ó - 2.544.66 

19 " Matapaja 1 • l l 3. 213•68 l • O 31¡ • O 80 • 7 l o 1 2 • 5'+ 4 • 71+ 

20 " El Paraiso l • l l 2 • 7 50 1•O33. 82 S ó -

21 " Puente Roto 1•l12 • 09 S • 2 7 l • O 3 3. 8 8 S • 4 l ó - 2 • 56 9 • 1 l 

22 " corona 1 • 112 • 06 O 1 • O 34 • 76 O ó -

23 " Balsa Alta 1.111.000 1 • O 34 • 61 O 6 -

24 
" La Norma 1 • 1 l 1 • 66 7 • 8 O 1 • O 31+ • 30 9 • 76 o 2 • S 7 5 • 4 7 

25 " Balsa 1•11l.661 • 88 1 • O 31¡ • 4 S l • 2 3 o 7 2 • 56 8 • 4 9 

26 " Placer l • l l 2 • l so 1 • O 35 • O 50 o º·' 

27 " 
Plan 1.112.1+00 l • O 34 • 9 00 o 

28 " Cuevas l • l 1 2 • 6 l 7 • 69 1•O34 • 9 3 7 • 56 o 5 2 • 542 • 1 l 

29 " Plan l • 11 3. 52 l • 2 l 1 • O 35 • l S 5 • 6 9 o ' 2. 54 1. e g 

30 " San Martín l • l l 3. 82 5 l • O 35 • O 50 o o.5 

31 " Roma 1 .11 3 • 9 30 l • O 35 •O'+ O o �.5 

32 " Ese.Municipio l • 1 l 4. O 70 • 8 2 1 • O 35. O lt 5. '+ S o 5 2 • 51+9 • 9 7 

33 " Carolina 1•ll4•27 5 l • O lit• 9 5 O o 

34 
" 

La Esmeralda l • l l I+ • 5 50 1•O35 • O O O ó -

35 " La Castalia l • 11 I+ • 9 O O 1•O31t•71 O o 2 
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40 H. V. DE SPEELMAN 

Continuación ANEXO 1 COORDENADAS Pozo � Profundi- Co�a de 
Aljibe O dad la placa 

No. LOCALIZACION N E Mananti.6 m. m.s.n.m. 

Plancha 
190 II A 

36 Chiquinqu.Groenlandia l • l 1 5 • O 4 O l • O 34 • 99 O o ' 

37 " Portugal l • l l t+ • 9 49 • 8 O l � O 3 5 • l 3 2 • 32 o • 2.s62.a2 

38 " Providencia 1
0

114•86 O 1 e O 35 • 22 S o 

39 " cascajal l • 1 l S • l so l • O 35 • 24 O o ' 

40 
" Cascajal l • l 15•22 S l • O 3 5 • 350 o 2 

41 
" El Jardín l. 1 l 5 • 7 30 l • O 35 , 64 O o 2 

42 
" 

La Obra l. l l 5. 2 74 • O l l • O 35 • 6 5 t+ • 4 4 o 1. 5 2 • Slt 7 • 39 

43 
" El Nacimiento 1.115.300 1 • O 35 • 50 O 

44 
" La Siberia l. l l 5 • 52 7 • O l 1 • O 3 S • 9 31 • O 3 o 1.5 2.547.96 

45 
" Horizonte l • 1 l 5 • 6 2 5 1 • O 36 • l 2 O o 1 

46 
" Santa Ana 1. 1 1 s. as o 1.036,110 o 1 • 7 

47 Saboyá;La Pradera 1 
0 

l l 6 0 4 3 3 
0 

5 5 1.036.599
.,

71 o 1 2 • 56 l • 61 

48 " San Rafael 1 • 1 l 6 • 7 I O l O O 36. 44 5 o 1.2 

49 
" Santa Inés 1 0 l 17•l56 

0 
l l 1.035.831.30 ó - 2.569.24 

so 
" La Playa 1 • l l 6 • 76 O 1

0
O34 • 16 O o 1 

51 " Boquerón l. l l 7 • O 70 l. O 31+ .,2 6 O ó -

52 
" El Aliso l .116. 810 1 • O 36 • 7 so o 1 

53 " Agua Regada l • l l 7 • 1.t l O 1. O 31.t • 59 O 6 -

54 " Santo Domingo 1. 11 7. 1 as. 1.t 5 1. o 35. 6 as. a 7 o 1 2 • 6 11. 61.t 

55 " El LÍbano 1 • l l 7 • 61.t 2 • l 5 l � O 3 5 • 3 7 3 • S 6 o ' 2 • 6 O 2 • 5 S 

56 " Santo Domingo 1 • 11 7 • 61 3 • lt 1 1 • O 31.t • so 7 • 58 o 2 • 5 2 • 599 • 7 7 

57 " Patio Bonito 1. 116. as o 1 • O 31+ • SS O 6 -

58 " vínculo l. 1 l 7. i. SO 1. O 34. 2 9 O o 2.5 

59 " Patio Bonito 1.111.sso l • O 31+. O O O o 1,5 

60 " Cantina 1.111.069.86 1. o 31+. o o 3. i. a ó - 2 • St+ 8 • 4 O 

61 Chiquinq;El Olimpo l • l 1 3 • 3 2 3 � 7 3 1. O 3 3. 641. 31 ó - 2 • 51+ 5 • 31 

62 " Cartagena 1. 111.i. 64 a. 6 a 1 • O 33•O71. O O o • 2 .. 51+ 3 • 79 

63 " 

El Olimpo 1.114.100 1.032.000 ó -

64 
" Casa Blanca 1.114.700 1 • O 30 • l O O 6 -

65 " La Bohemia 1. 114. a 1 o. 12 1 .. o 30. 39 6. a o o • 2 • 544 • O O 

66 " El Ave María l • 111+ • 9 7 5 l • O 30 • 5 so o 6 

67 " Casa Blanca l • 1 1 S • O 52 • l 2 1 • O 30 • 6 l 7 _ 58 o 5 2 • 54 2 •SS 

68 " Sembradera l .11 3. 66 O 1. O 31. lt 00 � 70 

69 Saboyá;Pte. Tierra 1 • 11 7 • 778 • 41 1.031.1t11s.Go ó - 2. se 9. 1 a 

70 " La Alvania 1•l16 • 7 30 • 24 l • O 3 l • l 4 7 • 6 2 o 1 • 5 2 • 5 55 • 1t 2 
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HIDR0GE0L0GIA VALLES DE UBATE Y CHIOUINQUIRA 41 

Continuación ANEXO 1 COORDENADAS Pozo -i Profundi- Cota c1e 

Aljibe O dad la Placa 
No. LOCALIZACION N E Mananti.Ó m. m.s.n.m. 

Plancha 

190 II A 

71 01.iquinquirá;La Balsa l. l l 3. O 5 2. 5 5 1 • O 30 • 504 • 69 4 2 • SI+ 3. 4 5 

72 " Prodelbo 1 • l 14 • 241 • 1 6 1. o 3o. as s. G 3 4 2 O.O 2 • 5 4 2 • 3 6 

73 " Balsa Baja l • l l 3 • 371. 4 4 1.032.767.62 o ' 2 • 5 7 l • O O 

74 " Pto. Colombia l.lli+.060 1 · º 31 . oso -9- .. 

75 " 

La Balsa 1. 11 3. 875. 78 l • O 30 • 8 l 3. 14 4 "' 2 • 54 2 • 49 
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42 H. V. DE SPEELMAN. 

Continuación ANEXÓ 1 COORDENADAS- Pozo -4- Profundi- Cota de 
Aljibe O dad la placa 

No. LOCALIZACION N 
Manant.Ó rn. m.s.n.m. E 

Plancha 
190 II e 

1 San Miguel;El Cerrito l • 1 O O• 8 O O 1 • O 39 • 70 O o .. , 
2 " " El Cerrito l • l O O• 526 • 80 l • O 1t O• 4 76 • 82 o O• 7 2.ss1.29 

3 " " Quin toque l • 1OO• 7 96 • 9 1 l • O 39•61+4•51 o '·' 2.575.69 

4 " " 

El Triunfo l • l O l • 8 7 5 • 8 7 1•O38•96 5 • 6 4 o 1. 5 2 • 6 O O• 4 7 

5 
" " San Jo7ge 1. 1 o 1. a so l • O 38 • 30 O o 1 • 7 

6 Simija·ca l • l O O• O 9 O 1.030.650 4 
7 " El Pantano l • l O O• 2 O 9 .·37 l • O 3 l • l 54 • 76 -9- 70 2 • 5 39. 4 lt 

8 
" Cerro Suta l • l O O O 69 O• 61 1

0
030�669

0
92 -i 2 • 51+ O• l 7 

9 " Los Hoyos 1•1Ol•75 7. O 4 l. O 30 • 50 1 • O 8 -i so 2 • 54 4 • 6 7 

10 " Los Hoyos l. l O l • l 1 7. O O l • O 30 • 7 77 • 8 2 -9- 2 • 51+ lt • 7 7 

11 
" Los Hoyos 1. 1Ol.580 l • O 31 • 06 O -9-

12 " La Isla l. 1O1•496. 8 B l. O 3 l • O 96 • 4 9 -9- 2
0

5'+1,95 

13 " La Isla l. l O l, 9 O o 1.0:n.11+0 9- 50 

14 
" Pinar 1. l O 2, O 8 5 • 1 8 1 • O 30 • 24 5 • 8 3 -9- 5'+.3 2 • 54 O, 78 

15 
" La Isla Grande l • l O 2 • 396 • 9 3 1 • O 30. 44 2 • 70 o 1 • 8 2.540.68 

16 " Santa Juana l • 1 O 3. 2 38 • 59 1 • O 30 • 351 • O 3 -9- " 2 • 54 O• 38 

17 " Ginebra 1. l O 2 • 7 32 • 9 8 1. o 30. 1 35. a 1 -9- 75 2 • 54 O• 62 

18 
" Juncalito l • 1 O 3. 4 O 5 • 6 2 l • O 30 • 9 66 • O 4 -i- 82 2 • 5 54 • 24 

19 San Miguel;Hato Viejo l • l O 2 • 137 • 7 3 1•O34•92 7 • 7 5 o 1 5 2. 5 4 4. a o 

20 " " Hato Viejo l • 1O2•49 l • 86 l
,. 

O 34. 70 4 • O O -9- 49 2 • 5 39 • O 8 

21 
" " Pedregal 1•1O2.46 O 1 • O 34. 9 l O o 1 • 4 

22 " " Pedregal 1.102.646.28 l • O 34 • 84 1 • 72 o O• 6 2 • 5'+ l • 35 

23 " " La Esperanza 1 • 1 O 2 • 9 20 l. O 34. 70 O o ' 

24 " " 
La Isla l • l O 3

,. 
l O 8 • 21 1. O 34 • 50 O• 2 8 -i 35 • 7 2 • 5 39 • 46 

25 
" " Hato Viejo 1. l O 3

,. 
2 '+ 5 • 71 l • O 34 • 66 7 • 16 o '·' 2 • 5 4 1 • 71 

26 San Miguel 1. l O 2 • 9 4 O 1•O3'+•370 -9- >22 

27 " " Hato Viejo l • l O 2 • 5 52 •'+O 1 • O 35 • l 72 • 9 8 ó - 2
,.

584
,.

49 

28 
" " Hato Viejo 1.103

,.
050 1

,.
035

,.
120 o O• 4 

29 
" " Hato Viejo 1 • l O 3. O 21+ • 90 l. O 3 5. 26 5 • 94 o º·' 2 • 5 4 7 • l 3 

30 
" " La Veranita 1.103

,.
030 l • O 35 • 6 70 ó -

31 
" " Picagüita 1•1O2•594 • 76 l • O 35 • 76 7 • 21 o - 2 • 55 3 • 35 

32 
" " Hato Viejo l • l O 2. 5 50 1. O 3 5. 71+ O o 

33 " " Potreritos l • 1 02 • 5 78. '+ 5 1 • O 36 • O 1 2. 36 o '·' 2.547
,.

18 

34 
" " Picagüita 1 • l O 2 • l 30 1. O 36 • 920 o -

35 
" " Picagüita 1.102.630 1. O 36 • 36 O o 1 • 5 
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No. 

Plancha 

190 II e

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

HIDROGEOLOGIA VALLES DE UBATE Y CHIQUINQUIRA 43 

Continuación ANEXO 1 

LOCALIZACION 

San Miguel;Caminos 
" " Naranjitos 
" " Hato Viejo 
" " Hato Viejo 

" " Hato Viejo 

" " El Moral 
" " Peña Blanca 
" " Peña Blanca 
" " Delicias 

" " San Antonio 

" " San Miguel 
" " La Cuadra 

" " El Asoma de ro 

Chiquinq.San Francisco 
" La Cabaña 
" El Pegaso 
" Alto de Susa 
" La Ermita 
" Plazuelita 
" La Loma 

Simijaca;Argentina 
" Fical 
" Fical 
" Santa Rosa 
" El Encanto 

Chiquinqui;Hato de Susa 

San Miguel; Punt.de Peña 
" Lulu 
" La Esmeralda 
" Brasilia 
" La Trinidad 
" El Colegio 
" Las Brisas 
" Sabaneca 
" La Playa 

COORDENADAS 

N 

1 l O 2 • 6 9 6 • 7 3 

l • l O 2 • 9 50 

1.102.sss.os 

l • l O 2. 8 2 O 

1 • l O 2 • 61+ 1•37 

1 • 1 O 3. 4 l 3. 40 

l. l O 3. 7 5 6 • 26 

I • � O 3 • 9 5 O 

1•lO4•062. 71 

l • l O t.i • 59 O• l I+ 

1 • l 04 • 80 O 

1.101+
0

9€,e.96 

1 • 1 OS• 2 l 5. 7 5 

l • 1 O 8 • 35 l. 6 7 

1. l,,Q 8. t+ 80 

1.109.256.79 

l • l O 9 • 2 70 

l • l O 9 • 62 O 

1 • l O 9 • 9 8 3 � 5 O 

l. l O 7. O 79 • 30 

l. 1O5•637 • 9 5 

1. 1 O 5 • 9 70 

l • l O 6 • O 70. l 5 

l • l O 6 .1t 8 O 

l • l O 6 • S 70 • 58 

l • 1O6•81 8 • 49 

1.1os.11to 

l • l OS• 74 O 

l • l OS• 4 24 • 3 3 

l • l O 5 • 6 84 • 1 2 

1 • l O 6 • O 9 9. 4 9 

l • l O 6 • 32 O 

l. l O 6 • 3 31. 36 

l • l O 6 • 4 4 O 

l • l 06 • 540 

E 

1. O 36 • 5 9 6. 2 6_ 

1.036.780 

1. O 3 7 • O 6 S • O 7 

1•O37 • 30 O 

1. O 3 7 • 5 49 • I+ 6 

1. O 3 7 • 125 • 1 5 

1•O37 • 2 3 3. 9 5 

1. O 3 7 • 41 O 

l. O 36. 76 l • l O 

1 • O 36 • 2 38 • O 7 

1.036.490 

1. O 36. 1 O 7. 7 S. 

1. O 36 • O 5 4 • 22 

l • O 30 • 4 5 8 • 9 2 

l • O 30 • 5 30 

1 • O 30 • 24 4 • 1t l 

1 • O 30 • 44 O 

l • O 30 • 320 

l • O 30. 4 2 5 • 70 

1 • O 3 l • 4 l 7 • 3 3 

1 • O 3 O• l 70. 5 1 

1.030.040 

l. O 30 • 2 78 • 76 

1.030.310 

l. O 30. 9 84 • l O 

l • O 3 l • 24 3. 4 2 

l • O 36 • 1 70 

1. O 36 • 4 30 

1 • O 3 3. 69 3. 02 

1.035.073.07 

l • O 36. 36 2 • 4 O 

l • O 36 • 4 30 

l. O 36 • 32 l • 8 1 

l • O 36 • 1t 60 

l • O 36. 2 5 O 

Pozo � Profundi- Cota e.e 
Aljibe O dad la.Placa 
Mananti.Ó rn. rn.s.n.D',. 

ó 
- 2 • 51+ 8. 1 l 

ó 
-

o 
1.s 2 • 544 • 58 

o 
1.s 

o 
1,s 2.ss9.GS 

ó - 2 • 54 3. O 6 

o º·' 2 • 544 • 66 

ó -

o '· º 2 • 51+ 3. 6 7 

o 
2 • O 2. 51+ 3, 9 O 

o 
1.0 

o 
o •• 2 • 54 l • 62 

o 
2 • O 2 • 546 • 76 

ó - 2 • 76 8 • 8 8 

o 
3 • O 

o '· º 2 • 6 56 • 38 

o 1.0 

o 
1 

o 
o.• 2 • 56 8 • 30 

-4-
"' 2 • 546 • O 2 

-4-
80 2.539.89 

o '· 6 

� >20 2 • 54 2 • 7 3 

o '·'
o 3. 7 2 • 54 O• 8 3 

� 30 2 • 54 1. 5 3 

ó -

ó -

-9- 2.9 2.si+o.21 

-9- 3 • 6 2 • 540 • 60 

o 1,9 2 • 546 • l 7 

o 2.9 

o 1.a 2 • 5 5 l • 6 l 

o 1., 

o º·ª 
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H. V. DE SPEELMAN 

; 

Continuación ANEXO 1 lPozo -4- Profundi- Cota de 
nnnn• NADAS 

jibe O dad la Placa 
No. LOCALIZACION N E IMananti.Ó 111. m.s.n.m. 

Plancha 
190 II C 

71 San Miguel; Sabaneca l • 1 O 6 • S 50 l • O 36 • O 20 o l • 8 

72 
" " Sabaneca 1 • 1 O 6 • 4 31t • 6 5 1•O35 • 7 35_-31 o º ·' 2 • 54 � • º. S 

73 
" " La Isla 1. 1O6

.,
291+ • 4 O 1.035

,.
286.42 o 1., 2 • 54.l • 8 I+ 

74 
" " Sabaneca 1 • 1 O 6 • 760 • O l 1. o 3 s·. 4 1 o. i+ 7 6 - 2 • SS O• 2 3 

75 " " El Paraiso 1.106.479.80 1 • O 34 • 6 39 • O 3 o 4 2.541
,.

75 

76 " " La Reforma 1 • 1 O 7 • O 5 l • l l 1•O35•61 9 • O 7 o 1.0 2 • 54 3 • O 3 

77 " " Sabaneca 1 • l O 7 • O 9 O 1 • O 35 • 51+ O o 1,3 

78 
" " La Loma 1 • 1 O 7 • O 30 • 35 1 • O 35 • 34 7 • 34 o 0,7 2 • 54 3

,. 
30 

79 
" " Los Alamos 1. 1 O 7 • O O O• 16 1

,.
034

,.
669

,.
79 -4- 1s •. s 2 • 5 t+ 1•75 

80 
" " San Eduardo 1•1O6•647 • 59 1 • O 34 • 141 • 9 O � 88 2.si+o.1+1 

81 
" " Sabaneca 1•lO6•840 1 • O 35 • 8 30 o 1.1 

82 
" " Los Laureles 1. 1 os. es o. 91+ 1.036.098

,.
36 o . l • 4 2 • S 59 • 61+ 

83 
" " Los Pinos l • l O 7•21 l • :H 1•O36•l92 • 9 6 o '·' 2 • 54 S. l 1 

84 
" " Sabaneca 1

,.
101.221.68 1.036.806.21 ó - 2.ss2.97 

85 
" " Ese.El Charco l • l O 7 • 6 80 l • O 3 7 • 35 O ó -

86 
" " El Charco l. l O 8 • 62 O 1•O36.45 O o O• 5_ 

87· Chiquinq.El Cebollero l • l O 8 • 750 l • O 36 • 39 O o l • 2 

88 
" La Isla l • l 09 • l O l • 59 1.o36.311. 0 3 o 2,5 2 • 54 5 • 86 

89 
" La Isla l • 1 O 9 • O 70 l • O 36 • 58 O o '· º 

90 
" Quicha 1. 1 O 9. 69 O 1. o 36. o 0 o ó -

91 
" Quicha 1.109. 744

0
5 0  l • O 35 • 9 6 5 • 34 o 2. O 2 • 6 l 3. 89 

92 
" Quicha l • 1 O 9 • 99 O 1.035.660 ó -

93 
" El Diamante 1•1O9•776 • l l 1.032.283.78 ó - 2 • 54 3. O 8 

94 
" Hato de Susa l

., 
l O 8 • 40 O l • O 32 • l O O o 2.0 

95 
" La Cajita l • 1 O 8 • 39 7 • 2 6 l • O 31•624 • 6 3 6 - 2. 5 5 7 • 36 

96 
" Hato de Susa 1.108.291.97 l • O 31. 9 9 3. 2 4 o 2. �4 s·. 30 

97 
" La Liberia l • l O 8 • O 2 O l • O \1 • 9 so o '·º 

98 San Miguel;Sabaneca 1. -to 5. 7 38. 0 4 1 • O 34 • 59 2 • l 7 -i- 153 2 • 54 O• 5 7 

99 Chiquinquirá; Siatá l • 1 O 7. 8 70 l • O 31 • 56 O ó -
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Continuación ANEXO 1 

COORDENADAS Pozo + Profundi- cota de 
Aljibe O dad la placa 

No . LOCALIZACION N E Mananti.Ó Jl). m.s.n.m. 

Plancha 
190 III B 

1 Susa ; Salitre 1.093.830.68 1
>

028.909.90 ó - 2.ss5.2s 

2 
" Salitre l • 09 3. 30 3. 5 7 1.028.677.96 o o. s 2 • 56 7 • 6 3 

3 
" Santa Isabel l • O 9 l • 6 so 1.02e.200 o O• 3 

4 " Hda.Zelandia 1 • O 96 • 31t 5 • O 7 l. 02 9 • O 56 • Olt + 120 2.sso.21 

5 
" El Lucero 1 .. 096.217.09 1.02a.a66.41t o ,.2 2 • 55 3 • 8 4 

6-
" La Glorieta 1•097 • 71 O 1 • O 2 8. 8 i+O � 

7 
" Tolilna 1 • 09 7 • 6 lt 2 • 6 3 1.02a.102.99 4 2 • 54 3. 35 

8 
" cortijo l. O 98. 1 l O 1.02,.020 + 

9 " canellóndeChumbesi 1. o 9 a. os 1. e 3 1.028.566.18 + 5 3. 2 2 • 54 l • 6 S 

10 
" La Esperanza 1•O98 • O lit• 61 1.02e.102.01 o s.s 2 • Sltlt • 29 

11 " San Antonio 1.097.497.lt2 1.02a.s1s. 34 o 9. 3 2.si+S.91 

12 
" San Antonio l • 09 7. so O 1.028.480 o •.• 

13 
" La Glorieta 1 • 09 7 • I+ 70 1•028 • 39 O o •.• 

14 
" Tres Esquinas l. 09 7. S l O l • 02 8 • 370 o 1.2 

15 
" Escuela 1.097.51 O 1.02a.21s 4 60 

16 Simijaca;Hda. Táquira 1 • O 9 7 • 66 O 1.026.920 ó -

17 " Puente Guzmán l. 09 9 • 2 l 2. lt9 1.026.271.95 o l • 8 2 • 51t6 • 9 3 

18 " Hda. Muiva 1.097.620 1.02s.1so ó -

19 Susa; Huimta 1.095.SS't.73 t.029.967.18 o 2 • Slt 7 .1t 6 

20 Simijaca;Táquira 1.099.0 38.lf8 l • O 26 • l l 3. 8 3 -t l 86 • 5 2.s1ts.os 
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Continuación ANEXO 1 COORDENADAS Pozo -<>-- .Profundi- Cota de 
Aljibe O dad la placa 

No. LOCALIZACION N E 
Mananti.Ó m. m.s.n.m. 

Plancha 

190 IV A 

1 Fúquene;Est.Fúquene 1.090.073
.,

3 5  1 • O 31+ • 8 78. l O o 4,1 2 • 51+ 1 • 80 

2 " San Diego 1. 09 o. 2 e 2. so 1 • O 31+ • 94 3
., 

5 l o '· 4 2
.,

546
.,

96 

3 
" La Peñita l • O 9 O• 60 7 • 1 t+ l. O 35. l t¡. O. O O o 2,5 2

.,
5'+2

.,
02 

4 
" Vrda.Taravita 1•O92 •SO 9 • 4 1 l. O 35. 4 21 • 30 o 4 2

.,
542

.,
27 

5 " La Mama 1•O92 • 58 O l • O 35 • 54 O ó -

6 " El Porvenir l • O 9 2 • 3 30 l • O 35 • O 30 f- 12 

7 
" El Santuario 1•092 • 32 8 • 3 3 1. o 34. a 1 a. si+ f- 30 2. 54 O• 6 7 

8 " El Porvenir l • O 9 3
., 

221 • 2 l 1 • O 3 3
., 

8 O 8 • 6 8 -<r- 4 O 2 • 542 • 1 7 

9 
" Villa Hermosa 1. 09 3

., 
a o 9. 2 s 1 • O 3 3

., 
51+ 4

., 
'+ 8 f- so 2 • 546 • 5 l 

10 
" Qta.El santuario 1

.,
095.578

.,
89 l • O 34 • 141+ • 6 1 � 20 2

.,
51+0

.,

1+1 

11 Guachetá Cerro Mariño 1. 09 O .2 6 5 • 36 l • O 3 7 • 8 O 4
., 

lt 4 o 2, 9 2. SI+ l. 6 6 

12 
" Buenos Aires l • 09 O• l 4 l • O l 1. O 38 • 21 3 • O 6 o '·' 2 • SI+ 5 • 78 

13 
" El Recuerdo 1.091.065.67 1 • O 38 • 586 • 7 5 o '·' 2 • 51+2 • 9 2 

14 Susa El Cerro l • O 9 6 • 6 26 • 3 7 1 • O 30 • l 52 • 1 O o ,.s 2. 51+ 6. 6 a 

15 Guachetá; Ticha 1 • 091 • O O O 1 • O 39 • O 00 ó -

16 
" San Francisco 1 • 09 O• 1 O 3 • 8 6 1 • O 39 • 8 39 • 1 O o '· 5 2 • 51+2 • 1¡ 9 

17 
" Escuela 1.090.210. 75 l • O 4 1 • 2 71+ • 31 ó - 2 • 51¡ 5 • 79 

18 
" Punta de Peña 1 • O 91. 61+ O 1 • O 4 O• 9 50 o '

19 " Punta de Peña 1•O91
0

559 0 91+ 1 • O 4 O• 96 3. 6 5 o 2. Si+I+. 62 

20 
" Ese. Tagua 1.092.574.79 l • QI¡ O• 60 6 • 1t 9 o 2, 9 2.54s.10 

21 
" Miñá 1 • O 9 O• 1 8 l • 2 3 1 • O 4 l • 60 8 • 20 ó - 2 • SI+ 7 • O 5 

22 
" Miñá l. O 9 O• 5 2 3 • 8 1 l • O 4 2 • O 4 5 • 34 o 2.4 2 • 54 7 • 6 7 

23 
" Miñá l • O 9 O• 5 6 6 • 6 3 l • 01+ 2 • 5 l+O • 5 7 o 2, 1 2 • 54 8 • 2 7 

24 
" La Pepita 1.090

,.
802.59 l • O 42. 761+ • 9 3 o 2,6 2 • 550 • 52 

25 " Miñá 1.090.724
,.

49 l • O 4 3. 194 • 66 o ' 2. s 74. 4 a 

26 
" Casa de Teja l • O 9 2 • 9 9 l • O 5 l • O 4 O O lt I+ O• 5 3 o 2.0 2.ss1.62 

27 " Diamante 1 • O 9 3. O 30 1.01+0.1+00 ó -

28 
" Tagua 1 • O 9 3

,. 
519 • 5 3 1 • O 39·

0 
9 B 3• 31+ ó - 2 • 54 O• 35 

29 
" Tagua 1 • 09 3• B 1 4 • 9 7 l • 04 O• 19 O O 2 2 o ,.s 2. 51+ O. 51+ 

30 
" Tagua 1•09 3 • 7 50 1.040.750 ó -

31 Guachetá;El Recuerdo l • O 9 I+ • 70 B • 6 8 l • 04 l • 0 9 6 • O 2 o 1, 9 2 • 51+2 • 50 

32 
" Casa Pública 1.094.656.47 l • O lt 1 • lt 3 3 • 54 ó - 2. 55 5 • 6 4 

33 Ráquira;El Orat6rio 1•O97 • O lt 2. 1 2 1 • O l+O • 81+ l • 36 o 1, 5 2 • 51+ I+ • 7 3 

34 
" San Cayetano 1•O97 • 5 B O 1 • 04 O• 90 O o l. o 

35 
" San cayetano 1.091

0
ss1.2s 1. 01+ 1. O I+ 8. 72 o 0,9 2 • Si+ lf • 2 S 
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47 

Continuación ANEXO 1 

No. LOCALIZACIO N 

Plancha 
190 IV A 

36 Ráquira;La Puntica 

37 Susa ;San Luis 

38 " San Luis 

39 " Punta de Cruz 

40 1 
" Punta de Cruz 

41 " Punta de Cruz 

42 " Punta de Cruz 

43 " Los Angeles 

44 " La Mana 

45 " El Rosal 

46 " Isla Cabachoyo 

47 " Delicias 

48 " Los Angeles 

�9 " Punta de Cruz 

so 
" Puente Joaquín 

51 " Delicias 

52 " Roberto Moya 

53 " La Patera 

54 " El Cerro 

55 " La Estación 

56 " La Estación 

57 " La Estación 

58 " La Holanda 

59 " Campo Alegre 

60 " El Llano 

61 FÚquene;Chinzaque 

62 Susa; El Llano 

63 " El Cerrito 

64 " Chequio 

65 " Cascadas 

66 San Miguel¡La Peñita 

67 Guachetá ; Ticha 

68 " Portones 1 

69 " Portones 2A 

70. " Miñá 

71 Simijaca; El Pantano 

COORD ENADAS 

N E 

l. O 9 8 • 9 70 1.040.820 

1. 0'36.695.13 1•O33•8 2 8 • 5 3 

1•O96 • 78 8 • 59 1 • O 3 3. 6 38 • 9 2 

l • 0 9 6 • 9 4 6 • 5 2 l • 0 3 3. 6 8 7 • 4 4 

l • O 96 0 8 50 1 • O 3 3 • 50 O 

l • 096 • 9 2 5 • 9 O l • O 3 3. 4 2 l � 8 3 

1 • O 9 7 • O 50 • 9 5 1•O33.49 O• 56 

l. O 9 7 0 O 5 5 • 34 l • O 3 3 0 O l 6" 2 7 

1•O96.731•92 1. o 32. e 21+. t s 

1•O96 • 9 8 4 • 8 l 1 • O 32 • 66 6. 5 5 

1 • 09 7 • 70 O l • O 3 3 � O O O 

l • O 9 6. 9 8 7 • 7 7 � • o 3 1 • 9 3 O • 6 S 

1 • O 96. 9 O O 1.03 3.050 

l • 09 6 • 2 l O. l l l • O 3l•771. 16 

1.096.5 30 1.013.100 

l • 09 6 • 56 9. 71¡ 1. O 31. 6 O 4. O 2 

l • O 9 5 ., �2 3 • 3 3 1. :'.l 31. 11+ a. 1 2 

l • O 96. t¡ 2 4 • O 9 1•O30.7 33 • 9 2 

l • O 9 7 • 2 30 1 • 1 O O• 320 

l • O 9 6. 5 37 • 76 l · º 30.287 . 29 

1•097•69 2. 52 1. o 30. sG i+. e a 

l. O 9 7 • 6 9 1. 2 7 l • O 30 • 5 1 8 • 7 S 

1.099.186.31 1 • O 3 l • 21 3. 59 

l • O 96 • l 2 S • 82 l • O 30 • 70 2 • 6 6 

l • O 9 5 • 4 4 9 • 41 l • O 31•358 • 7 S 

1. o 9 3. a 34. 11 l • O 31+ • l 6 6 • 39 

l • 09 5 • 070 • 78 1. o a o. e 1+ 1. 61.t 

1 • O 94 • 9 O O l • O 30 • 74 O 

l • O 91¡ • 866 • 5 7 l • O 30 • 6 O 4 • O 5 

1•O94 • 6 80 1 • O 30 • 36 O 

1 • O 99 • 30 O l • O 34 • 18 O 

.1 • O 9 O• 061• 33 1. o 39. 6 2 o.'* 8 

1.090.218.80 l • 04 O• 4 0 6 • 5 3 

1. o 9 o. 2 18. 8 o 1.040.406.5 3 

l • 09 O• 512 • 55 l • O 4 3. l 9 7 • 66 

l • O 9 9 • 89 O• 41 l • O 30 • 6 l 3
,. 

79 

Pozo -<>-
Aljibe O 
Manantia.Ó 

o 

ó 

o 

o 

o 

o 

o 

4 

4 

4 
o 

-i-
o 

o 

o 

o 

ó 

� 
cS 

o 

o 

o 

4 
o 

ó 

o 

o 

ó 

o 

o 

o 

ó 

4 

4 
o 

4 

Profundi- Cota de 
dad la placa 
m. m.s.n.rn. 

O• 5 

- 2.ss2.a6 
- 2 • 54 8 • 35 

2 • 3 2,. 54 O• 4 3 

1 •• 

1 •• 2.549.04 

1.• 2 � 5 4 4 • 4 4 

50 2 • 54 O• 54 

.. 2 • 54 9 • O 5 

78 2 • 54 O• 2 5 

1.• 

2 • 54 O• 71 

'·' 

'· º 2.5'+4.71 

,.2 

2 • 1 2 • 54 l.• 70 

- 2 • 51¡ 9 • 79 

1+4 • 5 2 • 51¡ 2 • 9 3 

-

2 • 3 2. Slt I+ • 25 

1 2 • 51¡ l • 1 9 

,.2 2. 54 2 • 58 

51¡.3 2 • 5 39 • 9 1 

1 • 4 2 • 51¡ 3 • O 1t 

- 2. SI+ 7 . 1 2 

7 2 • 54 l • 74 

O• 9 2 • 51¡ 7 • 1 l 

-

, .. 2 • 546 • O 4 

º·' 

'· º 

- 2 • 54 3. 46 

136 2 • 54 1. 14 

1 ,. 2 • 541 • 14 

3 2.58 3
,.

89 

80 2 • 5 39 • 7 5 
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Continuación ANEXO 1 

No. LOCALIZACION 

Plancha 
190 IV C 

1 Ubaté';Novilleros 

2 " cabuyas 

3 
" Cabuyas 

4 
" Cabuyas 

5 
" Cabuyas 

6 " cabuyas 

7 
" Cabuyas 

8 
" Cabuyas 

9 
" La Alsacia 

10 
" La Alsacia 

11 
" Agropec.La Libertaé 

12 
" La Libertad 

13 
" El Berbenal 

·14 
" El Berbenal 

15 " El Berbenal 

16 
" Valsara 

17 " El Berbenal 

18 
" El Berbenal 

19 
" El Berbenal 

20 
" Portón Verde 

21 Lenguazaque;C"ochera 

22 G1,1achetá;Las Manas 

23 
" Las Manas 

24 
" Piedra Gorda 

25 
" Pensilvania 

26 
" Las Juntas 

27 
" Las Juntas 

28 
" Piedra Gorda 

29 
" La Selva 

30 
" La Selva 

31 
" Hato Viejo 

32 " El Llano 

33 
" El Refugio 

34 
" Santa Helena 

35 
" Santa Helena 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 

H. V. DE SPEELMAN 

COORDENADAS 

N E 

1•O8O•96 O l • O 31 • .-6 80 

1 • O 80 • l 9 3 ., O 9 1.032.175.10 

1•O80•26 3. 9 2 1
.,

032.953
.,

81 

1. o e 1. 11 9. o 1 l • O 32 • 9 1 O• S 5 

1 • O 80 • 9 O O 1.032
.,

860 

1 • O 80 • 59 O l • O 3 3. ºº O 

l • O 80 • 51 O l • O 32 • 56 O 

l • O 80 • 51 O 1•O32•550 

l • O 81. 52 5. O I+ 1.032.80 7 �36 

l • O 8 1•it 85• 78 l • O 3 3 • 370 • 9 5 

1 • O 82 • O 30 1., 033.010 

1 • O 82 • 39 5 • 6 O l • O 3 3
., 

4 9 8 • 2 7 

1.oso. 370 l • O 3 3 ., 31t0 

1 • O 80 • 38 5 l • O 3 3 ., 330 

l • O 80 • 32 7 • 56 l • O 34 • l 8 l • S 1 

l • O 8 O• l 6 O• 52 l • O 34 • O 9 9 • 29 

1. o e o. 524. 5 e l • O 3 3 • 4 8 7 • 9 5 

l • O 80 • 84 O l • O 3 3. 69 O 

1. o 8 o. 2 5 3. 1 3 l • 0_3 3 • 4 l 7 • O 2 

1.080.251.18 1. o 34. 32 8. 2� 

1.080.462.62 1 • O 34 • 6 3 l • 31 

1. o 8 o. 9 2 o 1. o 34. 8 90 

1. o 8 o. 94 o. 9 8 1•O34•941 • 30 

1. o 8 1. 3 59. 38 l • O 34 • 4 58 • 70 

1.082.228.21 1 • O 34 • l 79 • 9 O 

l • O 82 • 9 00 1.o33.1no 

1. o 2 8. 9 20 1. O 3 3. 9 O O 

l • O 81 • �2 O 1 • O 34 • 4 O O 

l • O 81. 8 1 3. l 9 1.034. 741.56 

l • O 8 l • 9 40 l • O 3 7 • 71 O 

1. o 8 1. 79 o 1. O 34 • 89 O 

1 • 08 l.9l5•51 1. O 34 • 8 3 0,. O 7 

l • O 82 • 62 O 1.035.890 

1.082.676 ,. 60 l • O 36 • l lt9 • 60 

1.082.140 l • O 36 • 2 70 

Pozo -<r 
Aljibe O 
Manantia,6 

o 

o 

-i 
4 

-<r 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4-
-i 

4 
ó 

4-
o 

ó 

ó 

ó 

o 

-4-

+ 
-i 
ó 

o 

o 

o 

ó 

ó 

ó 

Profundi- . Cota de 
dad la placa 
m. m.s.n.m. 

4 

> 4, 5 2.548.63 

28�7 2 • Slt 7 • 39 

s1.1 2.544
.,

99 

I+ ª· 3 

56 

56•3 

70 2 • 545 • 34 

70 2 • Slt I+ • 6 5 

80 

70 2.544
.,

59 

so 

60 

� 48 2 • 54 3 • so 

" 2.548. 11 

> ., 2 • 544 • 3 7 

- 2 • 546 • 24 

54 • 7 2 • 54 3 • 66 

2, 3 2.545.66 

-

- 2 • 58 7 • 30 

- 2.561.86 

l,l 2 • 54 3 .19 

6 3 

6 5 

66 

-
2 • 54 3 • 7 2 

4 

14 

3, 9 2.548.98 
-

- 2 • 54 5 • 2 2 

-
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Continuación ANEXO 1 COORDENADAS Pozo -i Profundi- Cota de 
Aljibe O dad la placa 

No, LQCALIZACION N J!: 
Mananti,6 m. m.s.n.m. 

Plancha 
1-90 IV e

36 Guachetá;Santa Helena 1.oa2.6as.37 l • O 35 • B O 8 • 1 3 o O. 5 2 • 51+ O• 6 4 

37 " Santa Helena 1•O82•65 O l • O 3 5 • 59 O -i 
38 " El Recuerdo l • O 82 • 79 5 • 8 8 1. o 36. 30 e. 6 1 6 - 2 ,. 547.1+6 

39 " La Hondura l • O 8 3 • 3 32 • 84 l • O 36 • 9 O l • 8 2 {j - 2 • 51+ 4 • 52 

40 
" La Hondura l • O 8 3 • 38 O 1,036.990 ó -

41 " Villa Sandra 1. o a 3. a a 2. 6 o 1 • O 36. 9 77 • 55 o 1, 8 2 • 558 • 9 3 

42 " Villa Sandra 1. o e 3. 86 o 1 • O 36 • 8 8 O o '· ª 

43 " Villa Sandra l • O 8 3 • 8 7 O• 3 3 l • O 36 • 8 8 7 • 4 9 o 1, 6 2 • SI+ 9 • l 2 

44 
" El Gólgota l • O 84 • O 2 7 • 09 l • O 36 • 9 16 • 2 S o º·' 2 • 5 38 • O O 

45 " El Arrayán l • O 84 • 74 8 • 6 9 l • O 36 • 39 O• 6 6 ó - 2 • 51+ 6 • 2 3 

46 FÚquene;Bautista 1. o a,. 2 s 1+., 1 l • O 3 3 • 34 8 • 24 o 3. � 2.s1+1.s1+ 

47 " San Francisco l • O 8 7 • 352 • -31 l • O 34 - � 4 • 6 I+ o 3 2 • 5 39 • 8 3 

48 " San José 1•O87 • I+ 80 1 • O 34 • 09 O o •• 3 

49 " Lucerna 1•O89•21¡ 5 • 7 5 1. O 36 • 26 1 • 1¡ 8 � 2 7 • 9 2 • 51¡ 1•6 1 

50 " Lucerna 1 • O 89 • 2 3 3. O 3 l • O 36 • 2 9 7 • 86 � 5 8 • 5 2 • 54 1 • 70 

51 " Lucerna l • O 89 • l 30 1 • O 36 • 29 O � 
52 " Yerbabuena l • O 8 9 • O 5 5 • 9 3 l • O 35 • 8 O 3 • 54 -i 76.S 2 • 54 O• 6 7 

53 " San José 1. o 8 1. a 20 l • O 3 3. 9 9 O -i 
54 " San José 1•O87 • 6 7 3. 4 O 1•O33.824 • 5 l o 1 • 8 2•51¡ 1•75 

55 " La María l • O 8 7 • 9 8 5 • 3 7 � • O 3 3. 9 38. 1 4 ó - 2,542.99 

56 " La María 1.001 0 931+073 l · º 33. 96 3.41 o 5 2.540.93 

57 " El Recuerdo 1.oaa.110 l • O 34 • O 2 O o 

58 " Santa Bárbara 1. o a a. i. 31. 50 l • O 3 3. 94 2 • 9 3 o 5. 3 2. 54 e. 8 9 

59 " La Comunidad l • O 88 • 6 00 • 1¡ 3 1•O31¡•35 l • l+O o •• 3 2 • 542 • 76 

60 " San Luis l • O 88 • 4 9 O l • O 34 • 31 O o •• 6 

61 " La Florida 1•O88 • 8 20 1.034.370 o 1 

62· Guachetá ; San Luis l • 0 89 • 6 36 • 2 8 1.036.715. 96 4- 31+.3 2 • 54 O• 56 

63 " La Aldea 1 • O 89. 40 7 • 1 5 l • O 3 7. 4 O 9 • 69 4- 12 O 2 • 5 4 2 • O 9 

64 " La Aldea l • O 89 • 2 33. 3 3 1 • O 37 • 30 3. I+ 8 b 2 • 3 2 • 556. 59 

65 FÚquene ; Urbano 1. o a 9. 52 o 1 • O 34 • 60 O � 10 

66 Lenguazaque; La Bcilsa 1.080 0 330 1 • O 35 • O O O ó -
67 " Lucitania 1.oao.330 l • O 3 5 • O 70 ó -
68 Guachetá ; La .Playa 1 • O 8 O• I+ 86 • 00 l • O 35 • l O 7. 41 o 2. 3 2 • 51+ 7 • O O 

69 " Siatama l • O 8 l • 76 3. 9 5 1. O 36 • 8 O 3. 8 7 ó 2. 54 e. 5 2 

70 Lenguazaque ; El Reta.za 1. o a 1. o 32. s 1 1 • O 38 • O 1 2 • 38 -i 55 2 • 51¡ 8 • I+ 8 
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50 H. V. DE SPEELMAN 

Continuación ANEXO 1 
COORDENADAS Pozo � Profundi- Cota de 

!Aljibe O dad la placa 

É 

!Ma,nantia. Ó m. m.s.n.m. 
No. LOCALIZACION N 

Plancha 
190 IV C 

71 Lenguaza;Rancho Alegre l • O 80 • 9 l O l • O 3 8 • 66 O ó -

72 
" El Espino 1•O81•420 1.039.170 r5 -

73 " Hda.Bosquecito l • O 8 l. 2 9 9 • 9 3 1. o 3 e.ge 3• 1 s o 2.2 2.ss2.13 

74 
" Rabanal 1•O81 • 8 58 • 78 l • O 4 O• 26 8 •OS r5 - 2 • 55 8 • 6 1 

75 " Rabanal 1.oa2.021.09 1 • O 4 O• 61 3. 31t ,S - 2.sss.02 

76 Lengua.zaque l • O 81 • l 9 4 • O 5 1. o 41. 138. e 1t o - 2 • 56 2 • 75 

77 " El Tejar 1 • O 8 l • 920 l • O 4 l. O 6 O -?-
78 " El Tejar l • O 8 1•450 l • O 4 l • 41 O 1-
79 " El Tejar l • O 8 l. 5 79 • 74 1•O4l•61t 9 • 19 o 8 • 7 2 • 56 1 • l 7 

80 " El Tejar 1 • O 8 l • 9 O 3. O O l • O lt l • 24 6 • 7 2 1- >300 2 • 55 9 • l 9 

81 
" El Tejar 1 .oa2.1no .so l • 04 1. l O 8 • 9 B o 1.2 2 • 55 9 • l l 

82 Guachetá-; El Rincón l • O 8 3. 126•96 l • 04 1 • 4 8 3. 6 3 r5 - 2 • 5 76 • 9 6 

83 " Manitas 1 • O 8 3. 78 6 • 4 6 l • 04 l • 69 7 • 37 ,S - 2.682
,.

22 

84 
" La Manguita 1.oai+.a10 1.041.030 o '·' 

85 " La Manguita l • O 84 • 8 S 6 • 32 1 • O 41 • O l 4 • 84 o 2 • 5 2.sss.48 

86 " Frente Escuela l • O 8 S • l O 1 • l 4 l • 04 O• 74 3. 82 o '·' 2 • 56 3. 9 7 

87 " La Cajita 1.084.910 1.040.350 ó -

88 
" La Fragua l • O 84 • 6 O O 1 • O 39 • 9 O O ó -

89 " La Fragua 1 • O 84 • 6 3 O• 5 5 1 • O 39 • 8 S 3 • 6 S ó - 2 • S 59 • 1 5 

90 " Estac.del Tren l • O 8 3 • 2 70 1 • O 38 • 22 O o 2.1 

91 
" Estación 1 • O 8 3 • 21 O• 8 l 1 • O 38 • 2 SO• 78 o l • 5 2•551 • 30 

92 
" El Nopal l • O 8 3. 4 8 3. 78 l • O 38 • 372 • 54 o 2 • 5 52 • 39 

93 " El Nopal l • O 8 3. 313•21 l • O 38 • 50 O• 6 9 ó - 2 • 55 O• 2 3 

94 FÚquene;La cascajera l • O 8 6 • 2 8 2 • 8 5 1 • O 3 3. 22 7 • 34 ó - 2 • 54 3 • 91 

95 " El Recuerdo 1•O86 • O 9 O 1•O33. 1 9 O ó -

96 
" La Planada l • O 8 5 • 691•84 l • O 3 3. 1 8 l • 9 l 6 - 2 • 54 3 • 8 8 

97 Hda. Guatancuy 1.os4.739.29 1.032.527.87 6 - 2 • 54 6 • O 0 

98 " Hda. La Albaida l • O 8 4 • 2 8 O 1 • O 32 • O 80 o 1.5 

99 " La-Fragua ,l • O 84 • 366 • 2 1 l • O 32. 5 O 5 • l 8 1- 4 S • S 2. 54 3. 6 a· 

100 " La Mina l • O 8 4 • 1 O l • 8 O l. O 32. O 1 �. 60 o '·" 2 • 54 8. l 1 

101 " La Albaida l • O 8 3. 49 9 • 68 l • O 32 • 2 34 • 9 9 "'{" 90 2 • 54 4 • 6 l 

102 Ubaté ; El. Timbo 1.oao.995.87 1. o 3 6. 19 a. 49 "'{" 15 2.546.25 

103 " Hato Viejo 1 • O 80 • 2 38. O 2 l. O 36. 86 3 • 46 "'{" 35 2.547.54 

104 
" San Antonio 1 • O 80 • 1 4 5 • 61 1•O30•44 3. 5 5 o 2.1 2 • 5.51 • 11 
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Continuación ANEXO 1 
COORDENADAS Pozo � Profundi- Cota de 

Aljibe o dad la placa 

No. LOCALIZACION N E 
Manantia.Ó m. rn.s.n.m. 

Plancha 

190 tv e 

105 Guachetá 1.oa9.02s 1 • O 34 • 4 50 ó 

106 
" Hacienda l • O 8 9 • 76 l • 9 3 1.01+0.lS6.SS o 2 • 54 3. 3 3 

107 Lenguazaque;Comunal 1•O8O•46 7 • 7 8 l • 04 1 • 35 3. 79 {j - 2 • 56 9 • 32 

108 " El Boquerón l • O 8 O• 86 7 • O 8 l • 04 l • 79 5 • 8 1 ó - 2.562.78 

109 
" Resguardo 1 • O 8 O• 62 S • 76 l • O 4 2 • 6 9 O• O 7 ó - 2. 5 7 l • 71+ 

110 Guachetá;Portachuelo l • O 89•51 S. 61+ 1. o 1+ 4. os a. e 2 o l 2.659_48 

111 " Portachuelo 10O890419 0 72 1.o41+. 22 s
. 

a o {j -
2 0 6 6 3. 8 5 

112 
" Chapinero 1

.
oaa.9s2.a1 l O O 4 3 • 9 O O• 6 3 o 2 0 6 SS• 6 9 

113 " Laguneta 1 • O 88. 79 9 0 9 3 1.042.925.09 o 2.106.25 

114 FÚq.uene;Capellanía l O O 89 0 5 O 8 0 70 l. O 34 0 6 9 5 •OS � 1 31. 7 2 • 54 2. l S 

115 " Zona Urbana l • O 89 • 62 O. 9 3 l • O 31•222 0 1 8 � l 72 2. 8 S 3. l 1 

116 Lenguazaque;Rabanal l • O 82 • 8 9 6. 8 8 1 • O 39 • 9 38 • 32 � 152 2 • 55 1 • 51¡ 

117 Ubaté ; La Legua 1 • O 82 • 3 30. 7 3 l • O 31 • 37 3. 36 o s.1 2.548.26 

118 " El Espino l • O 82 • l 22 • 04 1 • O 3 l • 309 • 61 ó -
2 • 5 so. 4 8 

119 
" Novilleros l. O B2. 2 I+ 8. SO l • O 32 • 26 6 • l 1 � 150 2 • SI+ 6 • O 9 

Plancha 

209 I B 

1 Ubaté ' El Ciral 1•O77. 381 • 41+ l • O 29 • 2 l 7 • 38 o 5 2 • S S 2 • 7 7 

2 " San Ignacio 1•O77•14 O• 2 7 1.02s.190.09 o • • 2 • 55 l • O 2 

3 
" San Ignacio l • O 76. 89 6. 8 2 I • O 2 9 • 5 35 • 2 2 o •• 5 2.549.60 

4 Sutatausa;Lagunitas 1.013.045.0l 1. o 2 9. 0 32. 5 3 o 2 2 • 54 4. 52 

5 
" Lagunitas l. O 7 2. 91 O 1. o 2 s. a i+ o ó -

6 
" Las Acacias 1. o 7 2. 0 34. 22 1.029.212.so o 2 5 2 • 51¡ 8 • I+ 7 

7 Ubaté ' Las Mercedes 1.017.598.26 1.029.669.52 � 40 2 • SS 2 • 51¡ 

8 " Las Mercedes 1•O77. 359 • O 7 1.029.658.76 4 ., 2 • SS O• B O 

9 " Los Potreritos l • O 78. I+ 2 9 • 4 7 1•02 9 • 32 l • '+ 3 4 22 2.sss.1+e 

10 " La Estanciolita 1. o 78. 579. o a 1 • O 29. 58 6. 8 3 � 36.6 2 • SS 4 • O l 

11 
" El Bujio 1•O75 • S S 7. 71 1. 028. 11, 3. 1 a � 35 2 • SS 3 • 60 

12 
" Liceo Bolívar 1 • O 79 • S 1 S • 21 1.029.069.97 � 128 2 • SS B • 6 S 

13 
" La Estanzuela 1.015�273.82 1.02a.so1.66 o • 2 • SS 3 • S 3 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 



52 

Continuación ANEXO 1 

No. LOCALIZACION 

Plancha 
209 I D 

1 Tausa ; Ingeominas 1 

2 Tausa ; Ingeominas 2 

Plancha 
209 .H A 

1 Cucunubá;La Laguneta 

2 
" Santa Inés 

3 " Vda. Pueblo Viejo 

4 
" Buenos Aires 

5 " El Peñón 

6. " Cerca Peñón 

7 " El Espino 

8 " Vrda. Pueblo Viejo 

9 " La Despensa 

10 " La Planada 

11 " San José 

12 " La Puntica 

13 " Santa Ana 

14 
" La Lomita 

15 " Planagrande 

16 " Casa Blanca 

17 " Casa Blanca 

18 " Casa Blanca 

19 " El Hospital 

20 " San Gil 

21 " San Gil 

22 " San Gil 

23 " La Laguneta 

24 
" La Laguneta 

25 " Vrda. La Ramada 

26 " Huertas 

27 cucunubá 

28 " El Halizal 

29 " El Halizal 

30 " El Dividivi 

BOL. GEOL., VOL. 25, No. 1 

H. V. DE SPEELMAN 

COORDENADAS 

N E 

1•O66 • 21 3. 31 l • O 21 • 2 ªº • 9 7 

l • O 6 S • 9 8 5 • 4 4 1 • 021• 375 • 7 5 

l • O 7 3 • 70 5 • 4 6 1 • O 31 • 8 5 l
,. 

62 

l • 0 74 • l 74 • 2 lt 1 • O 32 • 20 6 • 80 

1•O73 • 00 1 • 91 1 • O 32. 4 O 6 • 3 8 

1.012.601+.40 1.032. 735. 72 

l • O 7 2 • 5 l O• l 3 1•O32•771 • 5 l 

l • O 72 • 370 l • O 32 • 5 70 

l • O 72 • 3 30 l • O 32 • 4 5 O 

1 • O 72 • 1 70 1•O 32•29 O 

1.012.146.46 1. o 32. a 1+ a. 39 

1 • O 72 • 1 O O 1 • O 32 • 4 50 

1 • O 72 • O 5 O 1 • O 34 • 52 O 

l
,. 

O 72 • S so l • O 3 3
,. 

9 so 

l • O 71 • 6 so 1
,.

032
,.

250 

1 • O 71 • 26 O l • O 32
,. 

O 2 O 

1•O71 • 11 O 1. o 31. ego 

l • O 71 • 30 O 1•O33
,. 

O l O 

l • O 71•25 O 1. o 32. 9 e o 

1 • O 71 • 1 O O 1. o 32. e 10 

1 • O 72 • 32 O 1. O 32. 6 70 

1
,.

0 72.584
,.

49 1•O33 • 9 84 • 02 

1 • O 72 • 9 5 7 • 4 9 1. o 3 3
,. 

1 s 0. 59 

1. o 13. 29 e. g 2 l • O 3 3 • 1 86 • O 9 

l • O 74 • 31S•65 l O O 32 • 9 O t+ • 66 

l • O 74 • 38.5 0 5 O l • O 32 • 8 33 • 6 5 

l • O 74 • I+ 7 3 1 • O 32 • 880 

l • O 75. l O O 1 0 O 32 0 9 70 

l • O 75 • 150 1.033.100 

1. O 7 3. 8 O O 1 • O 3 3. 760 

l • O 74 0 O 9 O l • O 3 3. 9 so 

l • O 74 • 220 1.031+
,.

100 

Pozo � 
Aljibe O 
Manantia.6 

-i 
� 

o 

o 

4 
o 

.O 

6 

ó 

ó 

o 

ó 

ó 

ó 

ó 

ó 

ó 

ó 

ó 

ó 

ó 

o 

o 

o 

o 

o 

ó 

ó 

ó 

6 

ó 

ó 

Profundi- Cota de 
dad la placa 
m • . m.s.n.m. 

• 7 2.931.11 

116 2.9sa.a9 

'·' 2 • 546 • 8 3 

2, 1 2.543.66 

140 2.546.82 

1 O• 5 2.sso.13 

3 •• 2 • 5 5 l • 3 7 

-

-

-

'·' 2 • 55 6 • 2 3 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

'·. 2.ss2.9s 

'·' 2 • 5 so• 3 5 

•• s 2 • 54 7 • 56 

6,2 2
,.

546.62 

12 2 • 54 5 0 4 9 

-

-

-

-

-

-
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-
Continuación ANEXO 1 

COORDENADAS Pozo -<}- Profundi- cota de 
Aljibe O dad la placa 

N o. LOCALIZACION N E Mananti.Ó m. m.s.n.m. 

Plancha 
209 II A 

31 Cucunubá; El Dividivi 1.074,1+30 1•O34•25 O ó -

32 " El HaliZal l • O 74 • 3 30 l • O 3 3. 91 O ó -

33 " 

El Porvenir l. O 71¡ • 4 9 3 • O 7 l • O 3 3 • 8 O 8 • 06 o 2 2.s6l.BJ 

34 
" La Loma l • O 74 • 8 50 l • O 31¡. 1 70 Mina 

35 " Piedecuesta 1•O74•65 O 1.033.600 ó -

36 " Piedecuesta 1.01s.160 1.033.760 Mina -

37 " Manapuente 1.015.320 1.033.550 ó -

38 " Plana de Perico l • O 7 3 • 8 l O l � O 31 • 31+ O ó -

39 Ubaté ; Altamira l • 0 7 7 • 2 7 S. 9 2 1.oJo.si+o.03 -<}- " 2 • 54 6 • 70 

40 " Altamira l. O 77. 381 • 7 3 1.O30•S51 • 52 -i- 42 2 • 5-4 7 • 4 7 

41 " Rincón de Altamira 1•0 7 7 • 76 5 • 31 l • O 30 • 8 8 l. 5 3 4- " 2 • 54 5 • 76 

42 
" Altamira 1.011.a,s.11+ l • O 3 l O O 6 O O 2 2 � 40 2.si.s.sG 

43 
" Horizonte l O O 78 0 0 59 • 89 1 • O 31 • O l 2 0 16 -<}- 15 2 • 546 0 0 4 

44 
" Horizonte l • O 78 • 35 5 • 0 l l. O 3 l • 2 5 8 • 06 -<}- 62 2 • 51+ 5 • 1+6 

45 " Vereda La Patera 1.01e.os1+.61+ l.O31. 2 BI+. 39 4- 2 • 51+ 5 • 39 

46 " Venecia 1.01e.016.73 1•O31•91 O• 6 8 1- s, 2. SI+ 4. 29 

47 " Venecia 1 • O 78 • O 6 O l • O 31 • 91¡ 5 -i-
48 " Ese.Santa Helena 1•O78•68 4. 6 S 1.031.350.SJ o " 2 • 54 5 • 59 

49 
" Horizonte l • O 78 • 5 70 l • O 31 • 350 o 13 

50 " San José l • O 7B • I+ 2 O 1 • O 30 • 9 5 O -i-
51 " Valsara 1 • o 1 9 • e 1+ s � 6 1 1. o 34. 2 16. e 1 � 2 • 5 I+ 3. 54 

52 Lenguazaque;PicagÜita 1.015.032.s1 1 � O 3 5 • 3 36 • 6 7 "1- 7' 2 • 51¡ 4 • I+ 5 

53 " PicagÜita 1. o 7 7. e 1 7. 35 l • O 3 I+ • 9 8 1 � 30 -t 120 2 • 51¡ 7 • l 3 

54 " PicagÜita 1 • O 78 • 30 l • 37 l·.036.118.53 4 70 2 • SS 2 • 9 O 

55 " PicagÜita l • O 78 • I+ O 3. 2 O l • O 36 • O I+ 3. 2 7 � 2 • 550 • 32 

56 " La Rivera I • O 78 • 61+ O l. O 36 • 7 so ó - 2 • 750 

57 Ubaté;Punta de Vega l • O 7 8 • 9 O 3 • 70 l • O 3 3 • O 6 6 • 71 o 1.s 2 • 51¡ 5 • 91¡ 

58 " El Papayo 1 • O 72 • 312. 00 l • O 31 • 89 5 • 2 7 f- 30 2 • 5 5 l • 52 

59 " El Alumbre 1 • O 72 • 51¡9 • 76 1•O31 • 70 8 • 2 O f- 80 2 • 554 • O I+ 

60 " Sueca l. 0 74 • 58 7 • O 9 l.O31 • O 2 I+. 65 o 3,5 2 • 51+ 3. 6 3 

61 " La Sueca 1.074.6 76.29 1. O 30 • 6 5 O• 70 o 2.2 2 • 51¡ 3 • 9 O 

62 " La Primavera 1 • O 7 B • 9 35 • O 5 1 0 030.1s3 0 31+ o • 2 • 5 so. 6 5 

63 " El Ceiba l • O 78 • 7 26. l 3 l • O 30 • I 52 • 72 o 3 2 • 5 50 • 1 l 

64 
" PicagÜita 1. o 7 e. 11+ 1. 22 1 • O 31+ • 7 38 • 2 8 + 22 2 • 54 2 • 8 8 

65 " Gibraltar 10079 0 89906! l. O 36 • 65 3 • 9 3 � 2 O 2. 51¡ 5 • O 7 

66 Lenguaza que; Vrda. Centre 1. o 7 e. 1 e o. 84 1.041.013.49 ó - 2 • 58 6 • 2 5 

67 " l • 0 79 • 3 7 5. 4 3 1•OI+O•65 8. 9 7 ó - 2. s91. a J 

Eo Ubaté ; San Isidro 'l • O 79. 661+. 2 7 1•O31• 7 51 • O 7 � 126 2 • 51+ 5. 74 

69 Lenguazaque;Zona Urbanc l. O 78 ,. O 76 • 9 7 l ... O I+ O• 5 7 7 • 9 O � 238 2 • 572 • 9 6 
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H. V. DE SPEELMAN 

ANEXO 2. 

NIVELES DE AGUA SUBTERRANEA EN EL AREA DE UBATE Y CHIQUINQUIRA 

EN METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

Pozo ;-9- Prot'undidad 
Nflmoro AJ.Jibe1 o del pozo o Fltb¡,. 180 Harzo 180 Abril 180 Julio 180 

aljibe en 11. 

190 I B 

1 + 40 2.566.74 2.552.97 

2 o 1 ,5 2.656.05 

6 o 1,0 2.576.32 2.576.43 

8 o 1 ,5 2.591.94 2.592.02 

10 o 1,7 2.592.87 2.592.20 

,, o 2,0 2.608.60 2.6oa.12 

12 o 1,0 2.575.87 2.575.so 

16 o 2,6 2.558.56 2.550. 13 

21 + 102 2.540.ss 

22 o 2 2.556.78 2.556.53 

23 o 2 2.567.55 2.566.84 

190 I D 

3 + 38 saltante saltante 

7 + 2.557.23 2.557.96 

10 o 1,0 2.617.63 2.617.73 

37 o 5 2.566.46 2.566.38 

41 + 40 2.559. 13 2.558.71 

46 o 5,3 2.563.02 2.564.56 

65 + 65,8 saltante 2.541.13 

66 o 5,7 2.539.64 2.538.67 

IFJ o 2,3 2.540.21 2.539.77 

76 o 7,1 2.545.49 2.544.99 

78 + sal.tanta 2.541.21 

79 + 73 saltante 2.541.79 

82 + saltante sal.tanto 

89 + 50 2.542.22 2.541 .92 

92 + 94 sel.tante 2.540.77 

93 + 96 2.540.25 2.539.95 

95 + 5 2.542.38 2.542.03 

96 + 25 2.544.76 2.544.76 

97 + 2.545.89 2.545.04 

98 + 15 2.551.19 2.547.94 

99 + 150 2.553.81 

100 + 73 2.554.46 2.554,76 

h90 II A 

1 o 2,0 2,567.97 2,566,93 

2 o 1,3 2.573. 15 2.512,9? 

4 4 2,540.45 2.539.86 

8 + 25 2,540.37 2.539.91 

11 + 40 2.541.11 2,540,29 

14 + 2,540.86 2,540,72 

17 o 2 2.572.02 2.571.10 

19 o 1 2.544,34 2,544.26 

24 o 2,574,74 

25 o 7 2.564.18 

28 o 5 2.540.90 2.540.55 

29 o 3 2.541.10 2.541.04 

32 o 5 2.549.69 2.549.53 

37 o 6 2.561.72 2.561.10 

42 o 1 ,5 2,546.94 2,546,91 

44 o 1 ,5 2,547,78 2.547.&¡ 

47 o 1 2.561 .38 2.561.28 

54 o 1 2.611.21 2.611.15 

55 o 3 2,601.27 2.601.36 

56 o 2,5 2,598,47 2,598,23 

62 o 6 2.540.04 
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Po'° 1 t- Prof'undidad 
NI-ro Al.Jibe• o del po.a o Oct. 179 NoT. 179 Febr. 180 Marso 180 Abril 180 Julio 180 

al.j1be en 11.. 

190 II A 

65 o 6 2.542.81 2.542.37 

67 o 5 2.541.75 2.541.40 

70 o 1,5 2.555.03 

71 t- 2.540.70 2.539.40 

72 t- 200 2.539.46 2.538.93 

73 o 8 2.567.28 2.566,70 

75 -ó- 40 2,539.05 

190 II e 

2 o º• 7 2,549.99 2.544.38 

3 o 1,8 2.573.72 

4 o 1 ,5 2.600.37 2.599.30 

8 t- 2.538,46 

9 t- 50 2.544,47 

12 t- saltante 

14 t- 54,3 saltante 2.540,48 

15 o 1,8 2.539.59 

16 t- 98 2.540.18 

17 4 75 saltante 2.540,32 

19 o 1,5 2.544.40 2.543.88 

20 t- 49 sal.tante 2.539.28 

22 o o,6 2.540.95 2,540.70 

24 t- 35,7 saltante 2.539.03 

25 o 1,5 2.541.41 2.540.51 

29 o 0,5 2.546,93 2,546.65 

33 o 1,3 2.547.13 2.546.92 

38 o 1,5 2.543,83 

40 o 1,5 2.559.20 2,558.85 

42 o 0,5 2.544.16 2,543,36 

44 o 3,0 2,542.92 

45 o 2,0 2.543.60 2.543.71 

47 o 0,4 2,541.37 2,541,27 

48 o 2,0 2,546,46 2.546.28 

51  o 3,0 2,655, 18 2,656,07 

54 o o,6 2,568,25 2,567,70 

55 t- 40 saltante 

56 4 80 saltante saltante 

58 t- >20 sal tanto 

60 o 3,7 2.540.13 2,540.23 

61 4 30 saltante saltante 

1.4 t- 2,9 2.539,91 2,539,31 

65 t- 3,6 2.540.30 2.539.72 

66 o 1,9 saltante 2.546.12 

68 o 1,8 2.551.51 2.549.81 

72 o o,8 2.542.25 2.542.os 

73 o 1,3 2.541.34 2.541.06 

75 o 4 2.540.05 2,539.50 

76 o 1,0 2,542,68 2.542.31 

78 o 0,7 saltante 2.542.27 

79 4 16,5 2.541.35 2.540.59 

80 t- 88 2.538.73 

82 o 1,4 saltante 2,558.74 

83 o 1,3 sal.tant$ 2.544,68 

88 o 2,5 2.545.71 2,545.51 

91 o 2,0 2.612.79 2,612.91 

96 o 2.543,98 2.544.07 

98 + 1'1 saltante 
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56 H. V. DE SPEELMAN 

Po.o •4 Profundidad 
Jl!moro A.lJibet o de1 pozo o Abril 179 Julio 179 Agosto 179 Sept. 179 Oot. t79 Febr. 180 Julio 180 

al.jit. en m. 

190 III B 

2 o 0,5 2.566.98 2,566,51 

5 o 3,2 2,551,92 

9 4 53,2 2.539,59 

10 o 5,5 2.540,oa 2,540,09 

11 o 9,3 2.543.96 2,543.63 

17 o 1,8 2.545.43 2,545,40 

19 o 2.547.26 2,547,11 

20 4 186,5 2.546.55 

190 IV A 

1 o 4,1, 2,539.82 2,540,38 

2 o 3,4 2,544,90 2,545.55 

3 o 2,5 2,541,62 2,541,77 

4 o 4 2,539,37 2.539.60 

10 4 20 2.541.40 

11 o 2,9 2.541.26 2.539.38 

12 o 3,7 2.542,57 2.543.04 

13 o 3,1 2.540.17 2.540,34 

14 o 3,5 2.545.JB 2.544.51 

16 o 3,5 2.539.49 2.539.27 

20 o 2,9 2.544.18 

22 o 2,4 2.546.71 2,546.56 

23 o 2,1 2.547.21 2,547,78 

24 o 2,6 2.549.67 2,549.67 

25 o 3 2.514.08 2,573,78 

26 o 2,0 2.556,90 

29 o 3,5 2,540,29 2.540.54 

31 o 1,9 2.540.97 2,540,98 

33 o 1 ,5 2.544,48 2,544.35 

35 o o,9 2,543,85 2.543,76 

39 o 2,3 2,539;30 2,538,48 

41 o 1,6 2,547,94 2,547,70 

42 o 1 ,5 2.543.12 2,543.25 

49 o 5,0 2.541.08 2,540,17 

51 o 2,1 2,540,61 

53 4 44,5 2,541,93 

55 o 2,3 2.543.65 2,543,50 

56 o 1 2,540,91 2,540,99 

57 o 4,2 2,540,78 2,540.63 

58 4 54,3 2,538.73 2,5J8,52 

59 o 1,4 2,541.96 2,541.68 

61 o 7 2,539,25 2,539.05 

62 o 0,9 2,54q.21. 2,545,96 

64 o o,6 2.545.44 2.545.27 

69 4 136 aaltante 

70 o 3 2,581.94 2,582.19 

190 IV C 

2 o > 4,5 2.548.38 2,548.28 

J 4 280? 2,543.46 2,543,14 

4 4 57, 7 saltante 2.545.,9 

9 4 70 2.545,14 2,545,13 

10 4 70 saltante 2,545,05 

12 4 70 saltant. 2.)44.34 

15 4 .)48 saltante 
2.543,ao 

16 4 66 2.545.41 2,545,JJ 

17 4 >60 aal:tante 
2.541...8? 
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Pomo •4 Prof'\lndid.ad 
llfaoro .iljibel o del poso o Abril 179 Mayo 179 Junio 179 Julio 179 Agosto· 179 Jun.io 180 Julio 180 

al.jibe en •• 

190 IV C 

20 4 54,7 saltante 2.543.83 

21 o 2,3 2.544.52 2.545.21 

25 o 1,1 2.542.48 2.542.60 

32 o 3,9 2.548.63 2.548.32 

36 o o,5 2.540.24· 2.5.J.O.J4 

41 o 1 ,8 2.558.73 2.558.69 

4J o 1,6 2.548,72 2.545,n 

44 o 0,9 2.537,85 2,536,56 

46 o 3,J 2,547.21 2,547,05 

47 o 3 2,538,65 2.538,91 

49 4 'Zl,9 2,539.57 . 2.539,99 

50 + 58,5 2,541.40 

52 + 76,5 saltante 2.51,0.78 

54 o 1,8 2.540.40 2,540.n 

56 o 5 2.5)8.78 2.538.79 

58 o 5,3 2,545,44 2,544.83 

59 o 4,3 2,539,67 2,539,79 

62 4 34,3 2,540.06 2,540.23 

63 4 120 2,540,83 

64 o 2,3 2.555.19 

68 o 2,3 2,545,63 2,546,30 

70 4 55 2.548.17 2.547,22 

7J o 2,2 2,552.52 2,552,38 

o 8,7 2.557.49 2.557,85 

80 + >JOO saltante oal.tante 

81 o 7,2 2,559,n 

85 o 2,5 2,555.08 2,555.05 

86 o 1,7 2.562.69 2,563,16 

91 o 1 ,5 2.551.05 2.550.93 

92 o 2.551.09 

99 4 45,5 2.543,48 2.543.43 

100 o 8,8 2,547.29 2,547.39 

101 + 90 2,544.61 2,544.51 

102 + 15 2.546.35 2.546.32 

103 + 35 2,547.49 2.547,24 

104 o 2,7 2,549.10 2.548.32 

106 o 2.542,10 2.542,18 

110 o 1 2.659,23 2,658.86 

112 o 2,655,39 2,655,34 

113 o 2.705,85 2,705.81 

114 + 132 2.541,50 

115 + 172 saltante 

116 4 152 saltante 

117 o 5,1 2,547.52 2,547.28 

209 I B 

2 o 4,8 2.550.67 2.548.76 

3 o 4,5 2.547,45 2,548.05 

4 o 2 2,544.17 

6 o 2,5 2.547.14 2,546.47 

11 4 35 2.553.42 

12 4 123 2.546.31 

13 o 4 2.552,69 2,551,66 
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58 H. V. DE SPEELMAN 

Pozo 1-Q- ProfundJ.dad 
Nfmero iljibel o del pozo o Abril 179 Mayo 171 Julio 179 Sept. 179 Junio 180 Julio 180 

aljibe en m. 

209 1 ·o 

1 4- 87 2.931.01 

209 II A 

1 o 3,5 2.546.24 2.545.61 

2 o 2,1 2.542.50 2.542.20 

3 4- 140 2.546.68 

4 o 10,5 2.546.86 

5 o 3,4 2.549.22 2.549.26 

9 o 3,8 2.553.35 

21 o 6,9 2.544.21 

23 o 6,2 2.541.16 2.543.02 

24 o 12 2.544.81 2.543.69 

33 o 2 2.559.83 2.5(,).47 

40 4- 42 2.546.65 2.545.72 

41 4- 64 2.545.44 2.545.50 

42 4- 40 2.545.56 2.545.02 

43 4- 15 2.545.34 

44 -4- 62 sel.tante 2.545.29 

46 4- 53 sel.tante 2.545.79 

48 o 4 2.544.59 2.544.11 

52 4- 70 2.51.4.55 

57 o 1,5 2.545.12 2.545.54 

58 4- 30 2.550.47 2.549.72 

59 4- 80 2.553.72 2.554.04 

60 o 3,5 2.543.33 2.543.20 

61 o 2,2 2.543.30 

62 o 4 2.548.94 2.549.73 

63 o 3 2.547.96 2.548.81 

64 4- 22 2.542.42 2.542.48 

65 4- 20 sel.tente 2.545.40 

68 4- 126 2.545.54 
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ANEXO 3. 

PROFUNDIDADES Y ESPESORES DE LOS NIVELES ACUIFEROS EN EL RELLENO 

CUATERNARIO DE LA ANTIPLANICIE DE UBATE Y CHIOUINOUIRA 

No. 

sondeo 

190IB- 1 

- 3 

19010- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

-10 

-,, 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-22 

-23 

190lJA- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

-10 

_,, 

-12 

-13 

-14 

Profundidad 

y espesor 

-15 '· s -

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 12. 5 

No. 

Sondeo 

Profundidad 

y espesor 

en m.
6 

190IIC- 1 

- 2 �. 3 -

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 10, 
5 

- 8 

- 9 

-10 

_,, 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 12. 5 -

-27

-28 s. 5 -

-29 

-30 �. 5 -

-31 1 º· s -

-32 

-33 

-35 

-36 

-37 

-38 

-39 

1 �, 5 

No. 

sondeo 

Profundidad 

y espesor 

190IIIB- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

-10 

_,, 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 s. 2 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 

-28 

190IIID- 1 1�,8 

190IVA- 1 

- 2 u 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

-10 

_,, 

-12 

-13 

Fuente: Datos según Carreña y Vásquez, 1981. 

No. 

Sondeo 

190IVA-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 

-27 

190IVC- 2 

- 3 

- 7 

- 8 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-24 

-25 

-27 

-28 

-29 

-30 

-31 

-32 

-34 

-35 

-37 

-38 

-30 

Profundidad 

y espesor 

l, 5 -

,. 9 -

l,6 -

No. 

Sondeo 

190IVC-40 

-41 

-43 

-44 

20918- 1 

- 4 

- 7 

- 8 

209IIA- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 8 

- 9 

-10 

-,,

-13 

-14 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 

Profundidad 

y espesor 

2, 9 -

- J 1,) 

s. 1 -

ª· ., -
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