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CONSIDERACIONES SOBRE LA HIDROGEOLOGIA OFICIAL 

El presente informe destaca la importancia del 
agua subterránea como elemento imprescindible en las acti
vidades humanas modernas. Se resumen las labores�hech�s al
respecto en Colombia, con miras hacia la eKpansion en fa -
vor del progreso nacional, y la conveniencia de una estre
cha colaboraci6n con los ticnicos de explotaci6n. El archi 
vo y el anexo bibliográfico ilustran sobre¡ los procedimieñ 
tos y los estudios realizados hasta la feo�� en hidrogeol� 
gía. Un cuadro dé perforaciones pru�ba la importancia que 
ya ha adquirido én Colombia el abasto con agua subterránea 
y la industria perforadora. El porvenir es halagador por -
que ai lado de las grandes reservas de agua subterránea 
del Cu�ternario sé dispone de las de agua de roca que son 
ubicundas aunque én general menos prolífinas que aquellas. 
Ademas la hidiogeología colaboraría al aprovechamiento de

las aguas superficiales. 

_I_m_p_o_r_t_a_n _c_i_a_d_0_�_l_a __ h_i_d.r 9.ge S.!..U�-,

El agua siempre ha desempefiado un papel prepon 
derante en la historia de .la ti0rra y de .los organismos.Ca 
mo elemento desintegrador químico y fís�co de las roeas,el 
agua ha influído en la t�ansfo�maci6� ds los relieves; por 
transporte de los detritos ha almacenado en los mares y en 
los bajos y cuencas terrestres los se,iimentos qua posterio.E_ 
mente han surgido y se han integrado a los continentes, 
brindando materias primas esenciales para las aotividades
humanas, incluso el agua mia�s. Lea orsanismos, tanto los 
vegatales cqmo los animale�, se han originado an las aguas

,. d 8 0°1 
' ' t · � · · t y mas e un � Q& ia ma er1a organica cons1s· e en agua. -

Dentro da las actividades humanas, el agua ha desempefiado
un papel de creciente importanci2 y con la e=periencia ad
quirida ha venido a ser u�� de :�e ma�orias bisioas de la 
agricultu�a, da la ind"stria, da la ��giene y da las pobla 
ciones y hoga:i·es. Se ti·a.ta. cl8 '.J.na mat21:ia, prir:ia ó.e aplica= 
ci6n general, superior a la �e otras, ·como los combusti 
bles, los metales, etc. Con la &iversificaci6n que ha su

frido el uso del agua, ya no b�stan l�s reservas superfi -
ciarias sino que hay qua recur�ir a las do! subsuelo que -
tienen la ventaja �a hallarse en sitios dnnd8 no se consi-
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guen aguas corrientes, y suplen un defecto sin el cual no 
habría el progreso deseado en tales sitios. Así el apro -
vechamiento de las aguas subterráneas ha dado lugar a una 
industria próspera de explotación que se ha difundido en 
todos los países. A pesar de ser nueva en Colombia, ha t� 
nido una expansión rápida y una influencia benéfica gran
de, como 10· demuestran las 700 perforaciones hechas hasta 
ahora. Sin este aport8, muchas urbanizaciones, industrias 
y campos de la Sabana de Bogotá habrían encontrado graves 
dificultades para desenvolverse; la industria azucarera -
del Valle del Cauca no habría adquirido el empuje que la 
caracteriza y la población de Corozal habría tenido que -
estancarse. El inmenso territorio del país puede recibir
ben0ficios similares del agua y serán pocos los sitios 
donde la ciencia y la técnica unidas no puedan cumplir e� 
ta misión. 

En donde la necesidad ha sido mayor, ya sea -
por el monto del consumo ya sea por razones climáticas,el 
estudio del subsuelo acuífero ha adquirido grandes propor 
cienes, así ¿n Estados Unidos, en Europa y en la Argenti= 
rta, y ha obligado a instalar servicios Hidrológicos cen -
trales con dependencias regionales dentro de las institu
ciones geológicas. El mo�ento en Colombia es oportuno pa
ra pensar en intensificar el estudio del agua subterrá 
nea, para fines pequefios y grandes. Los aljibes, los soca 
vones de agua, la captación de fuentes y las perforacio = 
nes menores podrin resolver la necesidad de subsistencia-

.y de conquista cconówica de parte de parsonas y de entida 
des de escasos recursos. Acueductos con baso en aguas sub 
tarráneas podrán abastecer a poblaciones e industrias = 
grandes y sobra todo harán factible la agricultura y la -
ganadería on regiones donde éstas languidecen c Si se tie
ne en cuenta qua la planicie del Valle, con 190 kms. de
longitud y al monos 25 kms. de ancho medio (4.750.00 has.), 
dispone en la mayor parte de su extensión de depósitos de 
agua subterránea como para atender las necesidades agríco 
las, gana.doras, ir,d.ustriales y de poblaciones la magnitud 
del beneficio por este concepto que en pequeña uscala se 
est� comenzando a palpar p.e. en el Ingenio de La Manueli 
ta, sorá do gran peso en la balanza regional y a�n de li 
Ración, y como el Valle del Cauca pueden existir en Colom 
bia numorosas regiones con grandes reservas de aguas sub= 
t2rrineas. En cooperación con obras de regadío y de obten 
ci6n de fuer�a hidráulica con aguas superficiales, ol au= 
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xilio geológico en sitios de presas, resistencia del sub
suelo de canales y túneles tiene un gran porvenir y el c� 
so del proyecto de regadío y fuerza en la planicie de 
Puerto Salgar, desde Los Colorados, con aguas del río Ne
gro, es la prueba sobre un ejemplo de proyección y relati 
va economía. El Valle del Cesar, las Sabanas de Bolívar y 
aán la rica planicie dal Sin� esperan esta colaboraci6n -
de la ciencia y de la t�cnica� 

C o 1 abo rae i 6 n ge o 1 ó g i e a y _ t é_? ni�º 

Al ampliar las posibilidades de investigación 
geológica del agua subterránea y de obras de aguas super
fic�ales, es nec�sario para el éxito de cada operación 
que el geólogo indique al i�geniero y al constructor las 
normas que se deducen de sus observaciones, tal como se -
ha venido haciendo en los informes rendidoi por. el Insti
tuto Geológico Nacional. Es por ejemplo un error grave 
perforar en suelos blandos cuaternarios, con arenas finas, 
por el sistema de rotac�ón porque se pierden niveles de -
agua, las tuberías se obstruyen con arena y obligan a la
var los pozos y hasta a abandonarlos, y no se obtiene la 
sucesión correcta de la� capas atravesadas que se n�cesi
ta como orientación local y regional. En estos casos, lo 
indicado es la utilización de m&quinas da percusión que -
puedan abrir pozos d� 50 hasta 150 .cms. de diimetro,capa
ces para la instalaci6n de filtros y que registran todos
los pormenores geoló�icos de la perforaci6n� La rotación
en cambio surtirá buenos efectos en perforaciones para la 
obten0ión de agua de roca j especialmente en las sedimenta 
rias precuaternarias. Otra prevenoiSn que debe d�r el geJ 
logo es la relativa a la higiene porque una perforación = 

mal aislada puede provocar la cc�taminación del agua aún 
a grandes profundidades. De suyo, muchas aguas se hallan
contaminadas y necesitan purifioaci6n; otra� se hallan 
cargadas de sales, materias ferruginosas y gases y necesi 
tan tratamientos pr0vios sag�n el uso humano, i�dustrial, 
ganadero o agrícola a,1 cuaJ. se le destine. La conserva 
ci6n de la reserva de agua dol aubsuelo es de igual impo� 
tancia como la defensa dol suelo contra la erosi6n. Si el 
depósito se expl�ta en oxcaso -Gn relaci6n con la canti -
dad que afluya·- se corre el pclig:ro de agotar el yacimie!!_ 
to, como ha sucGdido reoicnt0mente en las costas de Cali
fornia (reposici6n del agua duloe por �gua salada) y en 
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Arabia. Por lo tanto hay que establecer cuanta es la canti 
dad de agua que se puede extraer impunemente. En esta rel� 
eión es de capita+ importancia que el geólogo determine, 
hasta donde esto es posible, las fuentes de renovación del 
agua subterránea que, en el caso citado del Valle, son mu
chas veces Óptimas gracias a la capacidad de absorción del 
agua fluvial y pluvial por los cascajos del subsuelo. ]es
graciadamente, no hay método seguro para calcular ni la 
cantidad de agua subterránea existente ni la explotable, -
Viendo que por estos conceptos es mucho lo que técnicamen
te se peca, el Instituto Geológico ha procurado interesar
en las explotaciones de agua subterránea en Colombia a fi� 
mas extranjeras de la más avanzada técnca en este ramo. A. 
sí, en Chía,Sabana ,de Bogotá, la compañía Preussag está 
realizando trabajos de perforación con sistemas muy moder
nos para dotar a esa pdbJación con el primer acueducto de
aguas subterráneas en Colombia" 

Trab_?,jos HidrolÓgico_s ___ del_Instituto GeolÓgi_co ,,Nacional. 

Con anterioridad al año de 1.948 (véase biblio 
grafía), el estudio oficial de aguas subterráneas se hacíi 
esporádicamente, pero cobró más intensidad y sistema desde 
entonces, cuando se abarcaron las grandes cuencas y plani
cies cuaternarias del país, entre ellas la Sabana de Bogo
tá, la planicie de Ubaté-Chiquinquiri, la de Tunja-Sogamo
so, la del Tolima, de la Guajira y del Valle del Cauca,Sa
banas de Bolívar, y la Costa Atlántica. En igual forma pu
do prestarse ayuda decisiva a poblaciones, urbanizaciones, 
haciendas e industrias, dando a conocer a un público más -
numeroso los beneficios que se derivan del conocimienta de 
las fuentes subterráneas. Esta labor fu� decididamente apo 
yada por el Ministerio de Minas y Petróleos y la pudo eje= 

cutar un solo hidrogeólogo, a veces con asistencia de otro 
colega, de aspirantes a geología. 

Al lado de los trabajos 1e campo y de la cola
boración con los técnicos de explotaci6n de aguas subterr� 
neas, se propendió por el establecimiento de un archivo -
que, al lado de los informes, registre los datos existen -
tes sobre sucesión de estratos� niveles de agua,configura
cion , de los sedimentos, cantidad y calidad del agua,higie 
ne de extracción, purificacjÓn y conservación de los depó-
sitos de agua subterr�nea, Por medio de este archivo, no -
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sólo SG facilitó lu interpretación geológica de nuevas o
bras sino que se pudieron suministrar importantes datos a 
las empresas (Caja Agraria, Paz de Río, Ingenieros Asoci� 
dos, Arboleda y Mejía, Faccini, Winston Brothers, Johnst� 
ne y otros). Así ha podido aumentarse la seguridad del 
éxito del trabajo y su economía. 

El archivo sobre perforaciones ha podido orga 
nizarse gracias a la colaboración de las empresas que su= 

ministraron los datos gustosamente� En bien de éllos y de 
los trabajos geológicos oficiales, convendría una disposi 
ción legislativa que determine el suministro de datos so
bre pereoraciones con registro de los pormenores estrati� 
gráficos y acuíferos. Se considera que en esta labor de -
suministro de datos sobre niveles de agua, también las 
compañías pe�rolíferas prestarían su colaboración con a 
grado y ésta se refiere a regiones que no han sido abarca 
das por la hidrogeología oficial. 

Hasta el presente, se encuentran clasificadgs 
datos sobre pozos en las siguientes regiones 

Atl�ntico ••••.•..•••.•• 96 
Bolívar ••••• � .•••••••.• 44 
B o y a e á .1 "' » • • .. • º • • º º • • '° • • 11
CaldaP. .• º.º')•a•�ººº•··· 1 
Caucao o 111 0 • • ·-·· • • -> "1 ,,)0t O 7 
Cundinamarcaº � ,, •••• " ••• 434
La Guajira •.•.•.•••.•.• 46 
Magdalena •••••••••....• 2 
Meta ............... º·••6 5 
Nariñoc9.- . ..,!':"•-=�.)ºº•"'•• 25 
Santander�··••···•····· 7 
To 1 i ma ••..•••.••... , .• ·• • • • 14 
Valle del Cauc.a, ........ 13 °, 

q 3 (.: 

El archi�o tambi�n comprando !atas sobre an�
lisis químico y bacteriológico, moteorológicos (medidas -
pluviom�tricas, temperatura, velocidad y dirección de los 
viantos), informes hidrogeol6gicos, mapa8 topogrificos 
con localización de los pozos registrados y datos genera
les sotre instrumentos de exploraci6n y explotaci6n. 
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Todos estos datos son incompletos y es dispe� 
dioso ampliarlos. Pocos "logs" de pozos muestran la colu.E! 
na estratigráfica completa, dan datos sobre ensayos exac
tos de bombeo y de la construcción de pozos� Por falta de 
laboratorios químicos y bacteriológicos en extensas regi� 
nes, los exámenes no se pueden hacer con la prontitud re
querida. Las 09servaciones meteorológicas concretas son -
muy escasas. Así los auxilios que se pueden recibir para
el archivo todavía distan de ser perfectos. 

De lo anterior se desprende que al estudi0 hi 
drogeolÓgico y la ticnica de explotación se hallan en es= 

tado incipiente, perc en desarrollo vigoroso, y que la 
técnica necesita del respaldo de la información geológica, 
tanto en obras de agua subterránea como en obras de agua
superficiaria. 

Para estos fines ha. sido organizada la sección 
de Hidrogeología en el Instituto Geológico que por �l mo -
mento cuenta con los servicios de dos ge6l�gos y un corto
n�mero de empleados auxiliares·. Para el futuro se contem -
pla su dotación con servicios de laboratorio y con equipos 
modernos de perforación, y de inycstigación de aguas sub -
t0rráneas. 

Con respecto al agua subterránea, se aumentarán 
los reconocimientos de las regiones ya abarcadas,incluyen
do atención a los conos de deyección y a las aguas de roca, 
Se extenderán los estudjos a regiones necesitaias y nó a •
barcadas, 

En la Sabana de Bogotá se propenderá por el au 
mento del registro de perfOiéLCiones, niveles de agua y de 
gas metano para poder llegar a conclusiones so�re las irre 
gularidades de la estratigrafía del Cuaternario y sobre i{ 
tios y niveles explotables. Simultineamente se trabajaiá = 
por eliminar las deficiencias t6cnlcas en las obra� de ex
plotación de aguas. 

C9n el fin de colaborar en el aprovechamiento
de 1 gran caudal de agua su 1-t erráno a de 1 a pl ani ci e del Va-
11 e �el Cauca, se colaborari con el Departamen�o de Perfo-
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raciones de la Secretaría de Obras P�blicas del Valle del 
Cauca en el sentido de hacer sistemáticamente perforacio-
nes transversales por la planicie para tener puntos de in 
formaci6n solre la profundidad, el rendimiento y la canti 
dad de agua en cada secci6n� 

Otra lalor en que esti empefiada la sacci6n de 
Hidrogeología ee refiere al estudio de las aguas subterrf 
neas y de las bases geol6gicas concernientes a presas y -
canales de regadía en toda la zona baja dal Caribe, desde 
el Valle del Cesar hasta 81 Sinú, incluyendo J.as Sabanas··· 
de Bolívar. Tal estudio se complementaría con el de yaci
mientos de combustibles (carb6n, gas, patr6le.i) y de cal� 
zas, como complamento a la obra de utilizaci6n agrícola y 
ganadera intensa de esa zona semi···árida del pafs c Este 
proyecto tiende a colaborar en la necesidad de convertir·· 
la regi6n Norte del país en una zona de producci6n mecani 
zada y de explotaci6n agrícola y ganadera de primer ordei 0 

Conocidos los diversos recurs�s de agua y la bondad de 
lr:,"J suelos descansados

1 
se consideJ'.'a qu.e la xoalizacitn -

de este proyecto tiene buenos fundamentos y resaltaría co 
mo una de las obras de mis trascendencia que propiciara � 
un Gobierno., 

WOLFGANG DI�Z3�ANN 

Hidroge6logo Jafe n 

JAIMS LOPEZ CASAS 
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El informe da una idea general de la geografía, 

metorología y geología de la región de Chía e investiga la 

posibilidad de la conducción de agua de las formaciones 

existentes en la comarca. 

Por medio ¡de los estudios y de los datos existen 

te� de los pozos perforados hasta ahora en la comarca, se

determinan los sitios más favorables para acueductos de a

gua subterránea. 

La consideración técnica prueba la importancia

de los trabajos hidrológicos preliminares y la selección -

de los equipos de perforación adecuados para esos trabajos 

y para la construcción de pozos. 

Los análisis químicos y bacteriológicos adjun -

tos aclaran la composición del agua subterránea. 

- ---- ---
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El Municipio de Chía con una población de apr� 
ximadamente 12.000 habitantes se abastece con agua de un 
manantial que se encuentra a 2 km de distancia al Oeste -
de la población y que produce 3 ltrs./seg. Hoy día esta -
cantidad de agua ya no basta por_ lo que el Municipio ti� 
ne la intención de construir un acueducto de un rendimien 
to de 10 ltrs./seg. Por tal motivo se dirigió al Servicio
Geológico Nacional solicitando una investigación sobre la 
posibilidad de explotar agua del subsuelo en la cantidad
requerida. 

GmOGRAFIA GENERAL.-

Chía se encuentra a una altura de 2�600 m so -
bre el nivel del mar, en el ramal nororiontal de la Saba
na de Bogotá, entrG las vegas del Río Frío y del Ríó Bogo 
táº La altiplanicie en la comarca del Municipio está limi 
tada al Oeste por la loma Cerro Majuy-Cerro de La Cruz-C� 
rro de Piedras Blancas que tiene una altura de 3,000 m s� 
bre el nivel del marr y en el Oriente por la cadena de c� 
rros del Alto de Pan de Azúcar-Cordón del Za�jón-Cerro So 
gamoso que alcanza una altura hasta de 3.200 m sobre el= 
nivel del mar. 

Mientras los cerros en el Occ�dente están cu -
biartos con una vegetación pobre da cramine�s y de arrab� 
les que solo se tupen en los barrancas de las quebradas , 
la vegetación en el Oriente es m,s rica, compuesta predo
minantemGnte de arbustos. La mayor pa=te de ]a comarca de 
la Sabana está cubierta dG pastos, �na msno� as ap=ovecha 
para cultivos da papa y trigo; y en los poblados son fre
cuentes las huertas de legum�res y d8 frutalesJ 

DATOS METEOROLOGICOS.-

No se han ejecutado mediciones sob�e p=ecipita 
ción y temperatura en Chía. Es de suponor que Chía tendrI 
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aproximadamente el mismo clima que la comarca de Bogotá -
donde la precipitación media anual es de 960 mm. En la S� 
bana de Bogotá se pueden distinguir claramente dos perío
dos de lluvia, uno en Marzo,Abril y Mayo y otro desde Oc
tubre hasta parte de Diciembre. No obstante apenas pasa -
un mes que no tenga a lo menos una pequaSa cantidad de 
precipitación. Por lo tanto, la densidad de lluvia es 
exígüa y actúa favorablemente sobre la infiltración del a 
gua en el subsuelo. 

La Temperatura media anual es de ·14
º

c.

OBSERVACIONES GEOLOGICAS GENERALES.-

La región en investigación presenta un sincli
nal rellenado de sedimentaciones cuaternarias lacustres -
en cuya superficie han cavado sus lechos el Río Frío y el 
Río Bogotá. El ála Occidental de la cuenca sinclinal for
ma la arenisca del Cacho que buza hacia el Oriente,mien -
tras que el ala Oriental está formada por la arenisca de 
la formación de Guadalupe (Senoniano) que buza hacia el -
Occidente. Es de suponer que hacia el interior de la cuen 
ca el fondo del sinclinal est� formado por una parte de = 

la formación de Bogotá, {Terciario Inferior) la cual está 
constituída predominantemente de arcilla; la formación ar 
cillosa, arenosa y pizarrosa del Guaduas(Maestrichtiano a
Eoceno Inferior ?) parcialmente al lado Oriental de la 
cuenca. 

No existen perforaciones en estas formaciones
yacientes. El bosquejo No. 1 ilustra la repartición de 
las formaciones existentes. 

El sinclinal se rellen6 de tal manera, que en 
la juventud y en la edad madura del lago, los estratos 
cuaternarios avanzaron de ambos lados de las riberas como 
conos de deyecci6n y deltas de lago y depositaron gravas, 
arenas finas y gruesas y arcillas arenosas mientras que
las partículas finas se sedimentaron hacia el interior. -
En la edad senil del lago en que las olas ya no tenían la 
antigua fuerza transportadora debido al empant .namiento -
progresivo de las rib8ras y el avance de la vagetaci6n te 
rrestra y lacustre, s6lo se sedimont6 material fino. Esti 
iba depositindose como arcilla y greda sobre las capas de 
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grano grueso do los conos do doyocción y deltas do lago.
Después de la desaparición del lago, nuevamente se deposi 
taron sedimentos recientes sobre los depósitos lacustres, 
corno aronas acarreadas por las aguas do precipitación. En 
las cercanías de las riberas ellas se elevaron algo sobre 
el nivel de la Sabana. 

DEPOSITOS DE AGUA SUBTmRRANBA.-
-----------------------------

Los depósitos de agua subtorránea on la región 
de investigación, están representados por las areniscas -
de las formaciones del Cacho y de Guaduas,que afloran en 
ol Occidente, y por las de la formación de Guadalupe que
afloran en el Orionte; además las ar0nas lacustres de la 
Sabana contienen el agua subterránoa entre y encima de 
las aroniscas. 

Las areniscas sólo son conductoras de agua en 
contados casos. Por lo general, el aglutinamianto cementa 
dor entre los granos do arena no admite orificios entre -
los poros do la arenisca; además os tan grande la absor -
ción quo el agua no puado circular. La arenisca contiene
agua en diaclasas (chitoaduras) y grietas. 

Al Occidente de Chía, los sistemas do griatas
cruzan la arenisca del Cacho. Estas absorben el agua de -
precipitación, la conducen por el subsuelo hasta que-que
da rapresada y detenida, con presión por los estratos ar
cillopi�arrosos de la formación d� Gua�ason el yacente -
y, probablemente, por las arcillas de la formaci5n de Bo
gotl en el respaldo. En ollado Oriontal del flanco de la 
cuenca, el Cacho (bas3 do la formación de Bogotá) hace 
contacto con el cuaternario y alimonta directamente a �s
te con agua subterr�noa quo escapa de sus estratos de are
nisca� 

De igual manera, en el lado Oriental de la 
cuonca 1 el muy extendido sistema do grietas de la forma .. 
ci6n do Guadalupe tambi&n conduce el agua do grietas a 
las capas lacustres quo estin debajo do la superficie de 
la tierra� 

Tanto do la formación dol 8acho como de la de 
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Guadalupe, brotan fuentes, lo· cual prueba la conducción
de agua en ellas. Una de estas fuontes es la que provooel 
acueducto de Chía con 3 ltrs,/sog., como ya se ha mencio
nado. Una captación inmediata del agua on su salida por -
las grietas y un rebajamiento por un corte en el terreno, 
con la intención do aumentar la producción de agua, solo 
permiten un �xito pasajero debido a que solo se hiere el 
borde del depósito de agua. Desde el momento en que el a
gua alcanza el nivel del borde, la fuente volverá a pro -
ducir la cantidad normal� Esto quiere decir que la fuente 
no puede rendir m�s agua de la que afluye por concepto de 
infiltración de agua de lluvia. 

El agua depositada en las grietas de la areni� 
ca del Cacho, se puede encontrar por modio de socavones -
suficiantamonte profundos. Sin embargo es cuestión de 
suerte poder dar con un sistema de grietas adecuado en el 
Cacho y no se sabe si esto sistema contiene la cantidad -
necesaria de agua. Un aumento posterior do la producción
de agua motivado por el progresivo crecimiento de la po -
blación, solamente so obtiene mediante la construcción de 
otro socavón costoso� 

Anteriormente ya se mencionó quo el agua de 
las grietas de las formaciones del Cacho y de Guadalupe -
alimentan los estratos de arena del Cuaternario de la Sa
bana. Un estrato de arcilla de la Sabana do un espesor de 
15 hasta 30 m quo cubro las capas acuíferas apenas deja-
penetrar en el subsuelo agua de precipitación y do los 
ríos. Esto quiero decir que las aguas superficiaLias no 
alimentan propiamente el agua subterránea do la zona de -
Chía. 

En el Mun�cipio de Chía se han registrado 40 -
pozos perforados on ol Cuaternario p Exceptuando el pozo -
C-�o, ni los ducfios ni las omprosas perforaJoras han de -
terminado un perfil geológico exacto. Con bombas do motor
de viento o compresores so puo�o sacar do estos pozos en
tre 1/2 y 1 1/2 ltrs./sogn, de agua. Es ospocialmente di&
no do observaci6n al hecho da que el pozo No. C-183 en la
hacienda nsidonia 11

, además J.os pozos No. C--188� C-193,
C-194 y C-195, entro ol camino del Carrito y ol camino de
La Bomba, corca del Río Bogoti, y los pozos No. C-201,
C-20Z, y C-203, al Sur do la carretera do Santa Ana al -
Puente del Com�n, produc0n Bgua saltante que so olova has
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ta un metro encima de la superficie. También el rendimie� 
to de estos pozos es de 1/2 a 1 1/2 ltrs./seg., de agua -
Estos pozos de agua a presión están produciendo desde un
lapso de 3 a 15 años. Los dueños de estos pozos informa -
ron que desde que entraron a funcionar y aún en períodos
de sequía, no se ha observado una disminución de la canti 
dad de agua de los mismos� Una producción especialmente -
grande de 30.000 ltrs./hora con una motobomba la tiene el 
pozo No. C-93 en la hacienda "El Rodeo". 

Del anexo se desprenden los datos obtenidos de 
todos los demás pozos. 

La región más favorable para la instalación de 
un acueducto de agua subterránea está situada entre ol c� 
mino del Cerrito y el Río Bogotá y al Sur de la carretera 
Santa Ana-Puente del Com�n haata el codo del Río Bogoti -
que más se acerca al F.C. del Nordeste. 

Por motivos económicos, el Municipio de Chía -
quiere perforar pozos coreanos al pueblo y en terrenos de 
su propiedad. Como terrenos adecuados al propósito se re
comiendan los que están situados on la vega del Río Frío
al Oest0 de los pozos "El Matadero" y 11_81 Vivero". Es de 
suponer que de esta regi6n, el Municipio puede obtener el 
agua suficiente para sus necesidadesº Probablemente basta 
�a una serie de 2 hasta 3 pozos para obtener 10 ltrs./ � 
seg. de agua. La perforación debe hacerse encima del ni -
vol de inundaciones, de tal suerte que, a la medida �ue -
aumenta &l consumo, se puedan ir perforando otros que 
sean necesarios. Es aconsejable el establecimiento de una 
zona �e seguridad, a la cual no so pormita ponotrar a po� 
sonas 0xtrañas, ni tampoco al ganado. Sobre todo hay que 
impedir la defecación do todo origen porque fomenta la 
procreaci6n del bacilo coli. 

EXTENSION DEL ABASTO DE AGUA HACIA LAS 

URBANIZACIONES ENTR� CHIA Y USAQUEN 
-----------------------------------■ 

En conexión con ol presento ostudio es importan 
to agregar que las zonas más favorables de agua subterrá = 
nea encontradas ontre el camino del Carrito y el Río Bogo-
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tá, así como al Sur de la carretera Santa Ana-Puente del
Gomún, ofrecen la posibilidad do abastecer un acueducto , 
surtido de agua subterránea, mayor de la, q_ue está presu -
puestado en este informe y q_ue pueQe proveer con agua po
table las nuevas urbanizaciones al Norte de Bogotá,inclu
so las Granjas Familiares "Ospina Pérez" y el Municipio -
de Cota. 

Por lo pronto no existen resultados de bombeo
de ensayo de duraci6n y análisis do tamizaci6n de las mues 
tras de sondeo, y en consecuencia no so conoce el rcndi -
miento de agua subterránea. Solamente so sabe q_ue el pozo 
C-93 provisto de motobomba rinde 8 ltrs./seg., y los po -
zos C-188, C-193, C-194, C-201, C-202 y C-2C3 rinden cada
úno 1 ltr./seg. aproximadamentof y el pozo C-195 tiene a
gua saltante q_ue sube hasta 1 m sobre la superficie con -
1 1/2 ltrs./seg. Al construir una serio de pozos de ojecu
ción esmerada pudiera dar cada uno de ellos una cantidad
de agua de 6 ltrs./seg.

9 
y hasta más.

En caso de existir 10 pozos con una producción 
de 24 horas por día, ellos renQirían 6.912 m3. Esto alean 
zaría para una poblaci6n de 46�080 habitantes, suponiend� 
un gasto de 150 ltrs./diarios por persona- Esta cantidad
de agua puede considerarse corno la producción mínima de -
dichos pozos q 

El depósito de agua subterránea q_ua se recomie� 
da para estG proyecto no solo so extienda sobre los puntos 
más favorables de perforación marca.dos G. el ma:t,a adjunto
sino más hacia el Norte, Sur y Oeste. �� q_ue so trate de 
una corriente do agua subterránea o �G un lago do agua sub 
terránea, siempre se alimontan constantemente por al sisti 
ma extenso do grietas da la formaci6n do Guadalupe. A juz� 
gar por la cantidad de reservas de agua en las capas cua -
ternarias y en las do la formaoi�n de Guadalute , el monto 

de la producción no est� expuesto Jiroctamenta a las vaci
laciones da la cantidal de procipitaci6n y as�gura una pro 
ducuión constante. 

-

Un acueaucto central so compondría do una serie 
do pozos cuyo n�mero depende de los resultados do las in -
vestigacionos hidrol6gicas llovad�s a cabo do antemano. En 
las inmediaciones debería construirse una estaci6n de bom-
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beo y dado el caso se instalaría un equipo para la elimi
naci6n del hierro y otras sustancias desagradables. La "
bomba elevaría la cantidad total de agua a un tanque de �
agua de concreto construído en los cerros del lado Orien
tal. Desde ahí podría repartirse por tubería hasta Usa 
quén. El declive le dAría presi6n suficiento a la tubería 
principal que pasaría por el pie Je la carranía paralela
ª la carretera central del Norte. En cada colonia se po -
drían hacer tomas de la tubería principal. 

Para este acueducto rigen las mismas normas 9-
nunciadas para las instalaciones de Chía. 

Un acueuucto central adeTiás tiene la ventaja -
de poder ser controlado fácilmente en lo que se refiere a 

higiene y técnica de explotaciÓn
9 

8n contraposición a los 
pozos individuales de l�s urbanizaciones qua con frecuen
cia están mal construídos y dejan infiltrar agua de la s� 
perficie al tubo do succión y a la pared de la perfora 

ción contaminindosa el agua subterránea con g�rmenos dafio 
so s .. 

CONSID2R�CION8S TIDCNICAS. -
-----------------------ª�-

Para un acueducto no basta la pe�foraci6n de -
un pozo en forma primitiva bajando un hoyo en la tierra -
hasta el nivel del agua subtorranea y provoy0ndolo con un 
tubo perforado que llaman filtro. Tal pozo quedari obs � 
truído dentro de relativamente corto tiaupo. Este peligro 
existe especial�ont0 an nu2stra rogi6n, cuyas capas acuí
faras se componen preJozinantamento de arenas finas. 

Los pozos cleb:Jn col1stl.'u:Íi'se do tal moclo que g_� 
ranticen una larga vida. 

Son _s3ncialea _,_::, __ J.,1:, tCJr.ta e.le ni-.1estras de 
soncloo, y 2oD la exacta u.ete:r;::�.:na;JiÓ:n d0 los estratos co.r� 
ductores de agua. De los anilisis (g muestras dol subsue
lo so calcula el diimotro requerido do los granos del re
lleno de grava, así como la jormeabilidad del suelo y fi
nalmente la rolaci6n entro el ui�motro del pczo y los en
sayos in�isponsables de bombuu., 
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En reDotidas ocasiones he informado que los e
quipos modernos �e perforaci6n a rotaci6n para �azos art� 
sianos como los que so acostumbran usar en el país son e� 
teramente inadecuados. Solamante el vi�jo y bien experi -
mentado sistema uensilvanio de perforac�6n Je soga reune

las condiciones indispensables para tales procesos. Por 
mucho tiempo carecía de información reciente sobre la 
construcción .ele pozos artesianos y para lograrlo me he e� 
municado con la persona mis indicada para acueducto de a
gua subtcrrinoa en Alemania, ol sa5or ingeniero Christian 
Truolson, para pedirle si hay sistemas nuevos fuera del 
viejo pensilvanio para perforación de pozos artesianos. -
Por la importancia que tiene transcribo parte de la res 
puesta: 11 • •  º ••••• º • • • •  Si so oye clel ronclimL:::nto extraorcl,i 
nario que logran los técnicos americanos y europeos en 
perforaciones de petróleo con sus equipos rotatorios, se
podría creer que los métodos usados en la construcción de 
pozos artesianos, fuesen completamente anticuados. Esto -
no es el caso. No es suficiente en la construcción de po
zos cavar un hoyo en la tierra. En la p0rforación de po -
zos para agua, 0s mis primordial la localizaci6n exacta -
de los estratos, QUe en los sondeos ie roca,carbón, petró 
leo, minerales, etc. La determinación, por ejemplo, de 
que a ciertas profundi¿ados existan gravas o arenas acuí
feras, no os el único requis�to para la construcción de -
pozos. Con respocto al acabado de un pozo os necesario co 
nocer la exacta granulación y ol graao de la limpieza ue
los estratos acuíferos. Infortunadamente no se logra el -
conocimiento Qe estos dos puntos bis�cos a causa de la 
circulaci5n Qol lodo an la norforación da rotación. Exis
t� ademis el peligro do que.con el sistema rotatorio se -
atraviesen estratos acuíforos secuntarios sin que sean no 
tados; por otra ol cateriai do los estratos delgados al= 
tornantes que so perforan aparece mozcla1o al llegar a la 
superficie, debi�o a la circulaci6n del lodo; acle��s no 
se pueJe reconocer la existencia ovontual Qo arcilla en 
las gravas y arenas, porque osto material se pierdo de 
las muestras al extraer el material do lavado p 

Un muestreo suficientemente seguro tampoco lo
produce ol nuevo sistema do contracorriente, moQiante el 
cual el material perforalo os ozpulsado para arriba por -
01 interior �el varillaj0 y por oso L8 SJ mezcla tanto.Ha 
habido casos en que so ha confuntido una grava acuífera 
con una marga completamente soca muy rica an g�avaJ 



Proscindiondo del hecho do que el sistema de -
rotación solo se puedo aplicar rastrictivamonte a la per
foración de pozos artesianos por ol hecho de que no es 
rentable en cuanto a pozos poco profundos y también por -
quo los diámetros grandes de las perforaciones a agua exi 
gen oquipo pesado y máquinas de propu¡sión fuertes,dicho
sistcma no se puedo aprovechar para la exploración de a -
gua sino en las regiones cuyo subsuelo ha sido determina
do por perforaciones en soco, sistema pensilvanio,por e -
jemplo. Pero aún on talos regiones, será recomendable a -
travesar solo las capas oncima do los niveles do agua con 
rotary, mientras que las acuíferas convendrá explorarlas
con ol sistema ponsilvanio. La corriente lodosa espesa 
quo utiliza el rotary, empañeta la pared de la perfora 
ción en tal forma quo los pozos de agua no rinden sino u
na parte de su capacidad real. La materia lodosa de la p� 
rod sólo se puedo lavar a perfección, después de termina
do el pozo, on ol caso de quo existan arenas muy gruesas
º cascajos, aplicando la extracción del agua con int2rmi
tencias bruscas y on cantidauos excesivas. Si se quiere a 
rriosgar la determinación de la granulaci6n de la grava = 

de filtro mediante un análiss da malla do la arena extraí 
da de la corriente lodosa de la-perforación, hay quo agre 
gar con respecto al acabado de la perforación, que ella = 

debe entubarse completamente con al fin de sustituir la -
corriente lo1osa espesa por agua clara. En el caso de tra 
tarse de grava de filtro más fina, es i�posible llevarla= 

a su sitio mediante la corriente do louo espeso ••.•••• " •• 
Hoy día todavía estamos obligados a usar los métodos apa 
rontomontc anticuaJos de perforación en seco. Esto no 
quioro decir que sean retrógrados. Ailn on los Estados Uni 
dos, parecJ que la perf�ración con ol sistema Je rotaci6i 
no ha clesplaza:lo el sistCJma standard -o sea ol seco•·- que 
ha astado dominando deslo hace 90 afias, a posar de que 
las condiciones dol subsuelo favorecen la aplicación del 
rotary de filanera especial. 

El sistor:ia s0co o ,lo soga tiono más clo 3 ., 000 a 
nos de us� y a�n hoy puede sor el �&todo mis económico e; 
cuanto a roca dura y a profundidades medianas. En frente
al rotary tiene la gran ventaja de que el paso do la ins
talaci6n do soga os notablemente menor y qua se nacesita
menos do la nitad del personal. Con ning�n otro sistema -
�o perforación so pueden bajar perforaciones verticales -
tan vontajosamon te en rocas desfavorables., •• " •••••••.••• " 



-27-

Tampoco el sondeo "Schlumberger" complemento geofísico -
del rotary, está en condiciones de dar una exacta indic� 
ci6n de la situación de las capas acuíferas. 

Según la� explicaciones anteriores se conside 
ra conveniente que la construcci6n del acueducto se en � 
cargue a una empresa que posea suficiente experiencia. 
Tambi�n se propone que dicha empresa, bajo su propia res 
ponsabilidad, haga los ensayos de perforación, tome la"s 
muestras de sondeo, analice las muestras de perforación
y controle los ensayos de bombeo. 

LOS CONSTITUYENTES PERJUDICIALES E 

INDESEABLES DEL AGUA SUBT�RRANEA 

Las aguas de manantiales provenientes de grie
tas ofrecen siempre el peligro de una contaminación bac
teriol6gica si no se las capta bien, inmediatamente en -
la salida de las grietas y si no se toman medidas para e 
vitar la suciedad exterior. No se puede garantizar, abs; 
lutamente que el agua de grietas est6 siempre libre de 
g�rmenes. Es necesario examinar constantomoLte el agua y 
probablemente clorificarla. 

En contraposicion el agua subtorr�nea de era� 
nas y gravas, a profundidades mayores de diez metros y -
con una infiltraci6n horizontal de mis o menos cincuenta 
metros os pobre o libre de gtrrnenes. Esto lo demuestran. 
los ex�mcnes bacteriol6gicos de muestras do aguas de va
rios pozos de Chía. Bl bacteriun Coli peligroso no se en 
contr6 en ninguna parte. 

No es necesario clorar al agua de pozos de fil 
tros bien canstruídos en arenas y gravas. 

Para la purificaci6n quí�ica del agua do Chía
sería suficienta una planta simple para oliminar el hie-
rro. 

CONCLUSIOHES.-

1.- Existo la posibilidad __ a enccrntrar agua 
subterr�nea on los sist0mas do grietas do la arenisca 
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del Cacho, al Oeste de Chía. Es aleatorio de:inir un sis 
tema 8xtenso dG grietas� que produzca uns cantidad sufi
ciento de agua de 10 ltrs./segp 

2.- Los estratos cuaternarios de la región de
Chía, presentan un dep6sito de agua subterrinea suficieE 
toraonte grande para abastecer el Municipio (10 ltrs./seg) 

3.- Con baso en el p�nto de vista económico del 
Municipio, se ha propuesto bajar clos y hasta tres pozos
en la vega del Río Frío, enfrente del matadero y de la 
casa del "Vivero". 

4,- En vista del qrecimiento constante de la 
poblaci6n, se puede aumentar:posteriormente el n�mero de 
los pozos on el mismo lote. 

5.- La región □ás favorable para el estableci
Diento de un acueducito de agua subterr�nea está situ�do
entre el camino del Carrito y el Río Bogotá, adeCTás al -
Sur de la carretera Santa Ana-Puente del Com�n. 

6.- Diez pozos en �sta �ltima región,podrían -
producir un mínimo de 6.912 m 3/día, que alcanzaría para
una población de 46.080 habitantes. Esto ofrece la posi
bilidad de abastocer con agua potable las urbanizaciones 
ontre Chía y Usaqu6n, inclusive las Granjas Familiares -
"Ospina Pérez y el Municipio de Cota,. 

7.- La existencia de hierro en el agua, prob� 
bleaente oxigiri una planta de purificaci6n. 

8�- Parece conveniente entregar los trabajos -
Jo construcc{6n de un acueducto de agua subterr�nea a u
na ocpresa bien exporinontada. 

WOLFGAITG DIEZEMANN 
GEÓLOGO. 
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NOTA AL =NFORME N�. 730.-
-------- �----------------

Con base en el Enterior informe, el Instituto
Naci:>nal de Fomonto :.:unicipal co�1trató 12, construcción -
do 2 captaciones de agua subterránea como iniciación de 
un acueducto par8 la poblacicn de Chía. 

La ernpre;,:;a al·2r:1ana "Preussag", inició traba 
jos de perforaci6n en el cas do julio de 1953, y en mo 
mentas ¿e publicarse esto boletín el primer pozo se en 
cuontra terminado con una producci6n cínima de 10 ltrs./ 
s y un descenso en el espejo de bombeo do 12 m. El agua
del pozo os saltante, subiendo hasta 3 L sobre la sup�r
ficio o sea que el espeje de agua de bombeo con dicho 
rendimiento, es de 9 m bajo la superficie. 

El 

o,oo .... 0,20 
1,30 
2,40 
2,60 
5,70 
s,oo 
8,30 
9,50 

11 9 00 
12, 30 
15,50 
17,00 
l7,9J 
19,50 
25 9 1C) 
26�40 
31

9
00 

55 ;; 10 
37,30 
40

9 60 

45 ;, 5c 
47,CO 
53,10 
55q5J 
56�60 
69�Pc, 

perfil , , . ge•::;.L.::igico 

rn Cape veg�:tal 
Arci--'-1 :.·'. a::eno sa 
Arcilla gras:::isa 
Arcilla grasosEJ. 
ArG::1a 2,roillosa 

,lol 

de 

rle 
de 

Arcilla grasosa de 

Arcilla grasosa de 
Gravilla co� ag�a 

p-.::izo 

color 
color 

es el 

.e ,. ca.1. e 
.e , ca.1.e 

color gris 
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color gris oscuro 
color gris claro 
color gris oscuro 

ArJna muy aroill�sa d2 color gris oscuro 
Arcilla gr�sosa de color gris claro 
Arcilla grasosa de celar gris oscuro 
Arcilla g�asosa gris verde 
Arena arcillcsa de color carmelita 
Ar0na 1i�a s�cillosa ie color gris 
�ra�� fi�s 2G aJlor �ris con agua 
Arcilla elgo are�osa de color verde 
Ara�!:� arenosa de color carmelita 
A�ci�la gras�sa vo��e 
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· ... r .ti. J.. 1::.i 

,gi--:l.1:=: C.Cll :=: ... ¿;uc.., 

l.1.rciJ..ls. e.r01�cs�- g��::.;s

de color -

Arcilla grascae blanca c�n arana fina 
Ar0�a �i�s arc�ll�sa gris con agua 
Arci:�s ¿rasob� d0 celar 1erde claro 
A-°1..'cil::.s - -

grasJsa �e co��r gris claro 
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73,20 m Arena muy arcillosa da color carmelita 
76,80 Arena algo arcillosa de color car�elito 

11,20 
89,00 
97,00 

con agua 
Arcilla grasosa de color carraelito 
Arena con agua 
Arcilla 

El agua fué captada 8� los horizontes en 
tre los - 47,00 y - 53,10 y entre los - 73,20 y - 89,00: 

La perforación se inició con un diámetro 
de 470 mm y se terminó con un diámetro ie 279mm. Los fil 
tros y la tubería soporte del filtro son de material 
plistico y la tubería de revestimiento de eternit. Los 
filtros van rodeados de un relleno de grava del ''Sistem
Truelsen". 

El pozo fu� sometido a una prueba de bom 
beo durante 136 horas continuas. Después de 2 días de 
bombeo el pozo estuvo limpio y el agua salió se presentó 
completamente desprovista da arena fina y cristalina 

W0LFGANG DIEZEMANN 
GE0L0G0. 

Septiembre de 1.953 
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POZOS PERFORADOS EH EL TERRENO DEL MUNICIPIO DE CHIA 
----------------------------------------------------

Propietario: Hacienda "Las .Asturias 11 

�iempo de prodtlcci6n: 1 1/2 afio 
Perfil geológico: 
O -. 1100 cl Capa vegetal Diámetr-'.) de perforación:4 11 

30 J OO rri Arcilla 
�7,00 m Arcilla con arena fina 
40�00 m Lodo y madera 
51�00 m Areha con arcilla 
53,00 m árena fina (agua) 
57,00 m Arcilla con arena 
63,00 n Arena fina con arcilla 
11,00 m Arcilla 
72,00 m Arena gruesa (agua) 
81,00 m Arena arcillosa 
84,00 m Arena 

110,00 m Arcilla negra sin arena: apenas húmeda -
Nivel piezométrico: 7 m abajo de la superficie 
Nivel del agua durante ol bombeo: 15 m abajo de la su 
perficie 
Sistema de explotación : Compresor 
Rendimiento del p)zo: 5.500 ltrs./hora 

Propietario: Haciencla "El Rodeo" del Sr. Antonio Maríc,
Pradilla 

Perfil Geológico: 
O 37,00 m .Arena y,arcilla (2.500 ltrs.Íhora de agua 

51,00 m Arenisca de la formación de Guadalupe 

Se abandonó el pozo. 
(1.500 ltrs./hcr� de ague 

Propietario: Hacienda "El Rodeo" del Sr. Antcni, María 
Pracli l la 

) 
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Perfil Geológico: 
O 64,00 m Arcillas y arenas muy finas 

70,00 m Arenas finas y gruesas (agu�; filtro) 
----- Arcillas 

Rendimiento del pozo; 45.000 ltrs./hora sin filtro)con 
moto bomba 
30.000 ltrs./hora con filtro) 

C-130

Propietario: Casa de Reposo 
Tiempo de producción: 7 años 
Profundidad del pozo: 59 m 
Tipo clel filtro: tubo perforado; 3" de cliámetro 
Sistema de explotaci6n: bombacon motor de viento 
Cantidad de agua: continua y suficiente 

C-131

Propietario: Casa de Reposo 
Profuniidad del pozo: 60 m 

Tipo clel filtro: tubo perforado; 2 11 
'..se diámetro 

Sistema de explataci6n: bomba con motor de vianto 

Obsorvaci0nes: El agua sube hasta la superficie 

C-132

Propietario: Finc.:i, 11 Santa Lucía" 
Profuniidad del pozo: 45 □ 
Sistema do explotaci6n: bomba con mot0r do viento 
Observaciones: Hay agua suficiente 

C-133

P:-:Jpietario: Eaci0nJa "La Granja él.e los Pinos" clel Sr. 
Dr. Alfre�o Saldarriaga Bravo 

Tiempo de Pr�ducci¿n: 10 aBos 
Produndidad del pozo: 65 m 
Sistema de explotaci6n : bomba el6ctrica 
Centidad del ague: 1.500 ltrs./seg. 
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C-134

Propietario: Hacienda "La Granja de los Pinos" del Dr. -
Alfredo Saldarriaga Bravo 

Tiempo de producción : 9 años 
Profundidad del pozo: 65 ro 
Sistema de explotación: bomba con motor de viento 
Cantidad de agua: Hay agua suficiente y permanente 

C-135

Propietario: Hacienda "La Granja de los Pinos" del Sr. -
Alfredo Saldarriaga Bravo 

Tiempo de producción : 3 años 
Perfil Geológico: en el fondo del pozo arena fina gris 
Profundidad del pozo: 50 m 
Sistema de explotación, bomba con motor de viento 

C-136

Propietario: Sr. Bernardo Botero 
Sistema de explotación: bomba con motor de viento 

C-137

Propietario: Villa Verde del Sr.Dr. Mauricio Mackenzie 

C-138

Propietario: Finca 11 Santa Helena" del Sr. Dr. Miguel Durán 
Tiempo de producción: 3 años 
Profundidad del pozo: 65 m 
Sistema de explotación: bomba con motor da vionto 
Cantidad de agua: Hay agua suficiente y permanente 

C-139

· Propietario: "Villa Lucrecia" dal Dr. Nicolás Diterlicis
ProfunQidad del pozo: 35 - 40 m
Sistema de explotaci6n: bomba con motor de viento



C-140

Propietarioi Finca "Ucrania" 
Profundidad del pozo: 34 m 
Sistema de explotaci6n: bomba con motor de viento 
Cantidad de agua: Hay agua suficiente y permanente 

C-141
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PropiGtario: Finca "Corino" del Sr. José María Chapeton 
Profundidad del pozo: 53 m 
Perfil Geológico: en el fondo del pozo arena fina gris 
Sistema de explotación: bomba de mano 

C-119

Propietario: Matadero del Municipio de Chía 
Profundidad del pozo: 66 m 
Sistena de explotaéi6n: compresor de motor Diesel 
Cantidad de agua:½ lit/seg. 
(Véase an el Anexo No. 2.el análisis químico y bacterio
lógico) 

c.-180 

Propietario: Finca "Santa María" del-Sr. Bernardo Espin.2_ 
sa. 

Sistema �e explotaci6n: bomba con motor de viento 
(V6ase en el Anexo No. 2 el anilisis químico y bacterio-
16gico) 

C-181

Propietario: Finca ªEl Chuscal" cl0l Sr. })r� Joaquín Pi -
ñeros Suárez 

Tiempo to producci6n: 5 afias 
Sistena de sxplotación: bomba con motór de viento 
Observacionss: el agua sube hasta 4 mts. debajo de la su 
perficie� hay agua suficiente y permanente; Ya hi sido = 
:iesarensétQ el p8ZO una vez 
Capa acuífera: arena gris clara 
Profu�didad del pozo: 48 mts. 



C-182 (Aljibe)

-35-

Propietario:,Finca "El Chuscal" clel Sr. Dr. Joaquín Pi -
ñeros Suárez 

Profundidad del pozo: 13 mts. 
Observaciones: El agua sube hasta 6 mts. abajo de la su

perficie: hay agua suficiente y permanente 

c-183

Propietario: Haciencl.a "Sidonia" del Sr. Luis Ucrós Sarabia 
Tiempo de producción: 3 años 
Perfil Geológico: O - 42 mts. Arcilla 

43 " Arena fina gris 
53 " Arcilla 

con agua 

55 
" Arena b2,stante gruesa con 

agua 
Observaciones: El agua subo hasta un metro sobro la su -

perficie, un lit/seg. 
(V�aso on al Anexo No. 2 el an�lisis químico y bacterio
lógico) 

C-184

Propietario: Fr-:..;_tales "El Vivero 11 ,lel Municipio de Cn:ía 
Tiempo de producci5n: 9 años 
Profundidad �ol pazo: 30 mts. 
Sistema do explotación: Com?rosor con notar Diesel 
Observaciones: El agua sube hasta 4 mts. abajo de la su 

(Véase en 
lógico) 

c-185

p0rficie; 1 lt/�e?o. ,. . 
ai Anexo Na. 2 el analisis qu1�1co y bact0rio-

Propietario: Fine'-"- "San José" ele .Sucesores de D:m Ante -· 
ni 0 I::::•¿:¡.u.s 

Tiempo do pr0ducci5n: 18 años 
Profunüiclad . .-101 p,)zo: 50 mts. (?) 
Sistoma de explotación: bomba con motor de viento 
Obsorvacicnes: ya se ha dasaronado una vez; hay agua per 

1:1anen te 
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c-186

Propietario: Finca. n1a María" del Sr. Don Carlos Navarro 
Sistona de explotaci5n: bomba con notar do vionto 

c-187

Prapiet::1rio: Haciond_a "El Cerrito 11 del Sr. Manuel A. Hur 
tado 

Tiempo de producci6n: 9 afias 
SistoDa de explotaci6n: bomba con motor do viento 
Observaciones: El agua sube hasta 3 nts. debajo de la su 

perficio;hay agua suficiente 

C-188

Propietario, Eaciencla 11 El Carrito" del Sr. Manuel A. Hur 
tado 

Tiempo de producci6n: 8 afias 
Obs8rvaciones: El agua sube hasts 1 m arriba de la supeE 

ficie; una b1mba de matar do viento eleva 
01 agua hasta un tanque alto: hay agua 

(Véase en 
lógico) 

c-189

buena y suficiente 
el Anexo No. 2 el anilisis químico y bacteria-

Fr·opiota.rio: HaciGn,::ta "Juncal" (lol Sr. Teocloro l\/Iejía 
Tiempo le producc�6n: 8 afias 
Sistema da explotación; bom�a con motor de viento 
Filtro: tubo porfo�ado (3 pulgs.) 
Profundidad dol pozo: 45 � 
Obsarvaci�nos; Ague saltante 

C-190

Prci :pi ctari o: Haci e:r:.cla 11 La Sabana II do 1 Sr. Pedro Vi con te 
García 

Tio□po do producci6n: 3 afias 
frofun�idad del pozo: 81 rnts. 

Sistema de axplot�ci6n: bomba de �otor do vionto 
Observaciones: El agua subo hasta 7 □ts �ab�jo da �a su -

porficia; hay agua suf�ci�2t0 



C-191

Propi0tario: Finca "El Trigal" del Sr. Pablo Sánchez 
Tiempo de producción: 3 años 
Sistema de explotación: bomba de motor de viento 
Profundidad 1el pozo: 28 mts. 

C-192

fr0pietario: Finca "ColoncitÓ" del Sr. Vicente Rojas 
Profundidad del pozo: 36 mts. 
Sistema de explotación: bomba ie motor de viento 

C-19J
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Propietario: Hacienda "Canigo" del ·sr. Claudio Sánchez 
Profundidad del pozo: 42 mts. 
Porfil goolÓgico: La capa acuífera consiste de arena fina 
Tiempo de producción: 3 años 
Observaciones: el agua sube hasta 1 m sobro la superfi -

cie; un lt./seg • 

.Q.-194 

Propietario: Hacienda 
TieDpo do producción: 
Profundidad del pozo: 

"Canigo" del Sr. 
6 años 
59 mts. 

Clauclio S.inchez 

Observaciones: el agua sube hasta, 1 m sobro la superfi -
c i e ; un 1 t º / s e g • 

(V�ase en el Anexo # 2 el análisis químico y bactariol6-
gico) 

C-195

Propietario: Hacienda "Samaria" :lel Sr. :Dr. Al bcrt:i Duar 
te 

Tiempo do pr0ducción: 15 años 
Profundidad del pozo: 73 �ts. 
Obsarvacionos: el agua sube hasta un mt. sobro la super

ficie; l½ ltso/seg. 
(V�ase en el Anoxo # 2 el análisis quí0ico y basterinl6-
gico) 



c-196

Propietario: Dr. Peralta 
Perfil geológico: O - 0,50 

C-197

1,50 
20

1
00 

60,00 
65,00 

mts. 
11 

11 

11 

11 

Propietario: Dr. García 
ProfunJid.a(l del pozo: '46 mts. 

Capa vegetal 
Arcilla 
Arcilla negra 
Arcilla y madera 
GravG.s finas 

Sistema de explot�ción; bomba con motor de viento 

c-198

Propietario: Finca Qel Sr. Sebastián Lizarazo 
Profundidad iel pozo: 36 rnts. 
Sistema de explotaci5n: bomba de mano 
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Observaciones: el agua subo hast� 3,50 mts.abajo de la -
superficie 

C-199

Propietaria: Dr. Manual Laserna 
Profuniidad del pozo: 44 mts. 
Perfil geológico: la capa acuífera consiste de arena 

grue s.a 
Sistema de explotación: bomba el�ctrica 
Observaciones: el agua sube hasta 4,50 mts debajo de la

superficie 

Propietario: Haciencla "San Jacinto" del Sr. Alfredo Ruiz 
Uribe 
Profundidad iol pozo: 60 mts. 
Perfil geológico: la capa acuífera consiste de arena fina 
Sistema de explotación: bomba con motor de viento 
Observaciones: el agua sube hasta 3,50 debajo de la su -

perficie; hay agua suficiente y permanente 
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c-201

Propietario: Hacienda "La Herradura" del Sr. Luis Castro 
Tiempo de producción: 4 años 
Profundidad del pozo: 36 mts. 
Observaciones: el agua sube hasta un mt. sobre la super

ficie; un lt/seg. 

c-202

Propietario: Hacienda "La Herra.dura 11 del 
Tiempo do producción: 4 años 
Profuniidad del pozo: 37 □ts. 
Observaciones: el agua sube hasta un mt. 

f i c i e ; un 1 t / s B g • 

c-203

Sr. Luis Castro 

' 

sobre la super-

Propietarios Haciencla "La Herrad.ura" clol Sr. Luis Castro 
Tiempo de producción: 4 años 
Profundidad del pozo: 36 mts. 
Observaciones: el agua sube hasta un mt. sobre la super

ficie; un lt./seg. 



AN ll-X O No. 2

.AN�!SIS_§UIMICO_Y_BACTERIOLOGICO

Barreno para agua No. C-179 

.ANALISIS BACTERIOLOGICO 

Recuento de colonias por CoC. 300 
Prueba para el grupo B, coli•aerogeneses Negativo hasta 5 e.e. 
Laboratorio Instituto Na�ional de Higiene Sampe�-Mart!n�z 

.ANALISIS QUIMICO 

Temperatura 16 
Sedimento Escaso 
Color del Sedimento Lechoso 
Turbidéz,expresada en Si02 22,0 

pH 6,9 
Residuo seco 134,0 
Residuo calcinado 124,40 
Dureza total,expresada en CaC03 8,32 

Materia orgánica disuelta 12,64 
Anhídrido carbónico combinado,expre•ado en CaC03 o,oo 

Anhídrido carbónico .semi-combinado, expresado en, CaC03 20,00 
Cloruros,expresados en Cl 3,55 
Nitratos,exprosados en N Negativo 
Nitritos,expresados en N Negativo 
Sulfatos,expresados en S03 0;00 
Amoniaco,expresado en NH3 Positivo,Abundante 
Hierro,expresado en Fe 3,24 
Laboratorio t Laboratorio �uímico Nacional 
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grados c.

partes por mill6n 

paTtes por millón 

partes por millón 
11 11 11 

11 11 " 

11 11 11 

11 " 11 
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Barreno para agua No. C-183.

ANALISIS BACTERIOLOGICO 

Recuento de colonias por e.e. 4 
Prueba para el grupo B, coli-aerogenes8s Negativo hasta 5 e.eº 
Laboratorio Insti trtto Nacional de Higiene Samper-Martínez 

A�ALISIS QUIMICO 

Temperatura 17 

Souimento Abundante 
Color del sedimento Ocre 
Turbidez,expresada en Si02 
pH 
Conductibilidad electrolítica 
Residuo soco 
Residuo calcinado 
Oxigeno disuelto 
Anhidrido carbónico libre,expresado on C02 
Anhidrido carb6nico combinado,exprosado on CaC03 
.Anh:idrido carbónico---semi.-c-ombinado ,_ 9-xpr.c_?Gdo en 
Clururos,Gxprosados en Cl Tr&z.a·s 
Nitratos,exprosados en N Trazas 
Sulfuros,cxprcsados en S 
Sulfatos,e.xpresados en S03 Positivo; abundante 
Amoníacó,oxprosado en NH3 
Laboratorio Laboratorio Químico Nacional 

27, 00 
5�80 

274,00 
234,00 

16,64 
21,54 
o,oo 

35,00 
CaC03 3,55 

--- O; 00 

5,32 
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g1'ados c.

p[.:_rtGG por millón 

partos por millón 

po.rtc.;s }_JOr millón 
íl fl 11 

ll 1: li 

ií t: 11 

11 n il 

n 11 11 

íl il 11 

j'j ¡; ¡¡ 

11 I' ti 

il 11 ll 

' ¡¡ il 



Barreno para agua No, c-1a4

ANALISIS BACTERI0L0GICO 

Recuento de coloniaij por t.c. 200 
irueba para el gruio B, Goli-aer-0geneses Negativo hasta "e.e. 
Laboratorio Instituto Nacional de Higiene Samper0Martínez 

ANALISIS �UIMICO 

Temperatura 16 1/2 
Sedimento 
Color del sedimentQ 
Turbidez,expresada en Si.02
pH � 

Residuo seco 
Residuo calcinad� 

Escaso 
Ocre 

Dureza tota),Qxpresada en CaCO� 
Materia org�nica disuelta 
Anhídrido carbónico combinado,expresado en Ga003 
Anhídrido carb½icQ semi-combinado,expresado en &aCO} 
Cloruros,expres�dos en Cl 
Nitratos,expresados en N Trazas 
Nitritos,expresa8os en N '11¡-azas 
Sulfat9s,expresados en SO} 
Amoníaco,expresado en NH3 Positivo¡ abundante 
Hierro,expresado en Fe 
Laboratorio Laboratorio Químico NaGional 

34,00 
7,00 

114,00 
�4.00 

20,80 
9,48 
o,oo 

60¡,00 

3,55 

o,oo 

��40 
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grados c.

partes por millón 

partes p�r millón 

partes por mill&n 
" " ,, 

" " " 

" " n 

.. " " 

ff A " 

.. " " 

u H " 

ff " " 

ff tt " 

lt " " 

u " " 



Barreno para agua No. C-194

AN�LISIS BACTERIOLOGICO 

Recuento de colonias pQr e.e. O 
Pru_�_�a para el grupo B, col-i-aerogene&es . Nega.ti vo- hasta: 5 c. .• ,c •. 

ANALISIS QUIMICO 

Temperatura 11 
Sedimento Abundante 
Color del sedimento Ocre 
Turbidez, expresada en Si02 
pH 
Residuo seco 
Residio calcinado 
Dureza total,expresada en CaC03 
Materia orgánica disuelta 
Anhidrido carbónico combinado,expresado en CaC03 
Anhídrido carbónico semi-combinado,expresado en CaC03 
Cloruros,exprosados en Cl 
Nitratos,expresados en N 
Nitritos,expresados en N 
Sulfuros,expresados en S 

Negntívo 
Trazas 

Amoniaco,expresado en NH3 Fositivo; abundante 
Hierro,expresado en Fe 
Laboratorio Laboratorio Químico Nacional 

-!!.-

29100 
6,80 

125,40 
84,00 
29,lt 
1,9� 
0,00 

35,00 
7,10 

o,oo 

1,40 
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grados C. 
partes pon mill6n 

partes por mill6n 

partes por millén 
11 11 ti 

n 

11 

" 

11 

" 

11 

11 

11 

n 

ti 

,, 

11 

11 

" 

ti 

11 

11 

" 

11 

tt 

11 

" 

11 

11 

11 

11 

lt 

" 

11 

" 



Barreno parn agua No. C-195 

.f..N)U.ISIS fü�CTERIOLOGICO 

Recuanto de colonias por e.e. 1 
Prueba para el grupo B, coli-aerogenescs Negativo hasta 5 e.e. 
Le.bora torio Ins ti tu to Nacional de Higiono Sampcr-Martínoz 

pV.LISJS QUIIvLlCO 

Temperatura 17 
Sedimon to .il.bundc.nto 
Color dol sodim0nto Ocre 
Turbidez, expresada en Si02 
pH 
Residuo seco 
Rosiduo calcinado 
Dureza total,exprcsada en CaC03 
Materia orgá�ica disuelta 
�nhidrido carbonice combinado,oxprosado en CaC03 
.Anhídrido carb6nico scmi-combinado,exprcsado en CaC03 
Cloruros,expresados en Cl 
Nitratos,exprosados on N 
Nitritos, expresados en N 
Sulfuros,expresados en S 
Sulfatos,expresados �n S03 
A.moninco,expros2do en NH3 

Negativo 
Trazas 

Positivo 

Laboro. torio Labora torio Q.uÍmj_co Nacional 

43,00 
6 1 60 

214,00 
182 9 00 

29,12 
11,22 
o,oo 

25,00 
7 ,. 10 

o,oo 

2,50 
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gr2.u.oc e�

pn:et0s por m:i.JLlÓn 

partes por mill6n 

partes por millón 
11 ¡¡ ti 

ti ¡¡ 11 

,., H ¡¡ 

li li ¡¡ 

11 1-i il 

li n n 

11 ll li 

ll 11 11 

11 11 ¡¡ 

jj ti 11 

lí li 11 



Barrono para agun No. C-180 

�\NiiLISIS Bli.CTERI0L0GIC0 
" , ... . .  _______ 

LN.t.USIS. QUIMIC0 

Sedimento Abund2nte 
Color dol sedimento Ocre 
Turbidez, expresada en Si02 
pH 
Residuo seco 
Residuo calcinado 
Duro za total, oxpres-'..ldc:. un CaC03 
Materi� orgánica disuelta 
i�nhidrido carbónico combinado,0xpresado 011 .. CaC03 
A.nhidrido carbónico sc,mí-combinado,e:x:prosaclo 0n CaCO3
Cloruros, expresados en Cl 
NitrGtos,oxpresados en N 
Nitritos,exprecados on N 
Sulfatos,expres2.dos en S03 
J�moníaco, expresado en NH3 
Hierro,expresado en Fe 

Positivo 

Laboratorio Laboratorio Químico Nacionél 

Trazas 
Tro.za.s 

-45-

pe,rtoo por raill 61: 

68,00 partes por mill6n 
ó 1 5() 

224,00 �artes por millón 
174 :1 00 ¡¡ íi ¡¡ 

16,64 ; � H i � 

18,96 ¡¡ ¡: fí' 

o,oo i1 ¡¡ IÍ 

---
35,00 Vi !! ; � 

3,55 11 ir ií 

if íi Íi 

ii ;:· 

0 1 00 íi ii 11 

ti ít li 

3,24 
li H ;¡ 



Barreno para agua No. C-188

ANALISIS BACTERIOLOGICO 

.�.ALISIS QUIMICO 

Sedimento Abund2nte 
Color del sedimento Ocre 
Turbidez, expresada en Si02 
pH 
fü:siduo seco 
Residuo calcinado 
Dureza totnl,expresada en CaC03 
Materia orgánica disuelta 
.Anhídrido carbónico combinado, expresado en CaC03 
Anhídrido carbónico semi-combinado,expresado en 

Negativo 
Positivo 
Negativo 

CaC03 
Cloruros,expresado en Cl 
Nitratos,exprcsados en N 
Nitritos,expresados en N 
Sulfatds,expresados en S03 
Amoniaco,expresado en NH3 
Hierro,expresado en Fe 

Positivo; abundante 

Laboratorio Laboratorio Químico Nacional 

29,00 
6,90 

148, 00 
134,00 
20,00 
7,90 
o,oo 

45,00 
3,55 

2,50 

-46-

partes por millón 

partes por .millón 
"' 11 11 

11 tf 11 

11 11 ti 

11 11 11 

" 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

" " " 

" ti 11 

11 11 11 

ti 11 ti 

" " . " 
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GEOLOGICO 

ABASTECIMIENTO DE 

PARA EL MUNICIPIO 

NACIONAL 

AGUA 

DE CHIA 

(Oepto. de Cundtnomorco) 
Escalo . 1: 50.000 

6 Pozos perforados, con aguo no saltante 
4i Pozos perforados, con aguo saltante. 

p;,7,7,¡ Sitio muy favorable poro perforación de pozos 
� en series y obostecirpjento de lo zona poblado 

entre Chía y Usaqueri. 

Sitio propuesto para la perforación de pozos 
para el .ocúeducto de Chía. 

nin 11 r.nRTl="C:: Pn<::t1n.6 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS 

SERVICIO GEO�OGICO NACIONAL 

EL PROBLEMA DE AGUA POTABLE PARA LA 

URBANIZACION NUEVA EN LA ISLA DEL MORRO. 

MUNICIPIO DE TUMACO-NARITO 

INFORME No. 871 

WOLFGANG DIEZEMANN 

GEOLOGO 

INVESTIGACIONES DE HIDROGEOLOGIA 

Bogotá, Septiembre de 1.952 



EL PROBLEMA DE AGUA POTABLE PARA LA 

UREANIZACION NUEVA EN LA ISLA �EL MORRO. 

MUNICIPIO DE TTIMACO-NARifO 

-47-

El trasladó del puerto de Tumaeo a la Isla -
del Morro y la construcción planeada de una urbanización 
en élla fUé motivo para que el Ministerio de Obras PÚbli 
cas solicitara al Ministerio de Minas y Petróleos un es
tudio sobre las posibilidades de abastecimiento del nue
vo puerto de El Morro con agua potable. 

Mediante la Resolución No. 308 del 19 de A -
gesto de 1952,el Ministerio de Minas y Petróleos dispuso 
una comisión a Tumaco a cargo del suscrito quien salió -
el 25 de agosto de 1.952 a ese lugar para estudiar el 
problema. 

Se agradece tanto al señor interventor del -
Ministerio de Obras Públicas, Dr. Julio Garzón, como al 
señor Ingeniero Jefe de la Empresa Frederick Snare, Sr.
Knud Holtved, la valiosa ayuda, que prestaron para faci
litar el trabajo de campo. 

El Problema ., •-· 

Es de suponer q�e la urbanización nueva �n la 
Isla del Morro tendri en los próximos 5 añ0� 5.0�0 habi-. 
tanteso Para este número de habita�tes se necesita un �
cueducto que d� diariamente 1250 m .  Se aprecia el con
sumo diario de cada persona en 250 litrosn En el futuro
probablemente se tendri que ampliar el aoueductod 

El Morro es la m�s grande de las tres islas-
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de Tumaco, La Viciosa y el Morro, que están situadas en -
el Suroeste de Colombia, sobre el Océano Pacífico, en la 
Bahía de Tumaco. Dentro de un tiempo corto estas tres is
las se conectarán entre sí por un viaducto de concreto y 
por terraplenes que está� en construcción. La distancia -
entre las dos islas principales, El Morro y Tumaco, es de 
más o menos 700 m. 

El Morro tiene una extensión longitudinal 
casi 4 km, una anchura máxima de 1,9 km y una anchura 
nima de 1,2 km. 

de 
, 

ffil. -

En el Nordeste, Sureste y Sur de la Isla se -
encuentran algunos "esteros" con una superficie de 84,5 -
has, en los cuales penetra la marea. Se ha previsto el re 
lleno de estas hondona�as. 

La superficie total de la Isla, sin incluir -
los "esteros" mencionados es de 491,3 has .. De éstas pert� 
necen 21,23 has a colinas miocenas. El resto es casi pla
no. 

Hoy día la Isla de Tumaco está poblada casi -
en su extensión total, mientras que en El Morro se encuen 
tran solamente el Cuartel del Ejército y los edificios 
del aereopuerto de la Lansa en el Suroeste, El Campamento 
de la Empresa Frederick Snare en el Norte, algunas casas
para obreros del puerto en construcción en el Nordeste y 
algunos ranchos sobre estacas en la playa del Nordeste y 
al pié de la loma del Faro� En un plazo breve se piensa -
comenzar con la construcción de la urbanización nueva en 
El Morrok 

Altura de la Isla sobre el Nivel del Mar.-

El terreno de las dunas de la Isla está situa 
do más o menos a 2,8) m sobre el nivel medio de las aguai 
bajas y a más o menos 1,50 m sobre el nivel medio de las 
aguas altas. El terreno al interior de esta faja -con ex
cepción de las colinas- tiene una altura de 0,50 m sobre 
las aguas altas y más adentro una altura más reducida. 

La parte suroccidental de la Isla probableme� 
te se inunda un poco cuando hay marea alta A 
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Ve�etaeión,.-
• 

La zona de dunas en la parte noroccidental 
muestra por lo general escasas yerbas de dunas, mientras
que la parte principal de la Isla está cubierta de mato -
rrales y árboles- En la parte suroccidental se encuentran 
manglares. 

Clima.-

]esde que se trata primeramente de abastecer -
la ur�anizaci6n con agua subterrinea a•tenible a poca pr� 
fundidad, los datos pluviométricos son importantes. 

Las cantidades mensuales d� lluvia, que se mi
dieron en el Suroeste de la Isla cerca de la pista de ate 
rrizaje de la Lansa, tiene los siguientes datos : 

1,50 1951 

Enero 357,t>O ml't 351,30 m.n

Febrer� 594,et, 1g-4-,10 
Marze 223,to 88,eo 
ibril 21@,, 3� 155,90 
Mayo 248,5• 276,8,ry 
Jn.nio 2.!J3,7G 454,20 
Julio 232,20 403,00 
Agosto 151;,ee 224,�e 
i;eptiem,lre 3e,5c 398,30 
Octubre 171,oe 156,9c 
NoTiembre 77,30 46,10 
Diciembre 4l•i41 222 ªº

li1�, 1� 2840,00 

Las medidas de la empresa Frederick Snare en -
el campamento �l Norte de la Isla muestran las siguientes 
cantidades de lluvia en los años 1�49 hasta 1952 : 

Enero 
Febrero 
Marzp 

1949 195(!) 

209p m.m 
377,� 
129,, 

1951 

283,5 mm

163,5 
85,5 

1952 

191,0 mm 
213, 5 
151,0 



__ 194] 

Abril 
Mayo 
Junio 311, ,.-, mm

Julio 234,5 
.Agosto 158,5 
Septiembre 75,5 
Octubre 66,5 
Noviembre 14,5 
Diciembre 132�3 

_ 1_9_50 

154, ·_·: mr1 
155,5 
26 7, ,· 
148,0 
107,5 

19, -�:-
12 7 1 

,e:: ,., 
• ) :I .. 

32(, .r· 
---�..L--, 

2084,7 

_l1_2}__. 

15 7, �- mm 
1R6,n 
3-� �

) 
i

298,5 
145,5 
21 7, 5 
136;5 

47;0 
_)-41, O 

2169 ? 5 

-·50·-·

35 7 � ::; mm 
281, �: 
29 3, _; 
16::, O 

Se considera que las medidas de lluvia en -
la pista de aterrizaje de Lánsa y también las del campa -
mento de la empresa 3nare son exact�s y asi se deduce que 
la cantidad de lluvia disminuye desde el Suroeste hacia -
el Nordeste de la Isla. El aire, saturado con humedad, s� 
pla de preferencia en la misma direcci6n. Este se enfría
durante la noche en la superficie de la Isla y provoca la 
lluvia que disminuye h�c�a�al:Nordestc. 

La precipitaci6n anual mínima es de unos 
2 .. co:;. mm y la máxima de unos 3.100 t}.m. Ellas se distrir-u
yen entre 210 hasta 260 dÍaP de lluviar 

La temperatura media es de 26 ° c. El cielo -
está casi siempre nubladoa 

Hi dr o_ge_o 1 o gÍ a •o-· 

El subsuelo del grupo de islas en el golfo
de Tumaco consista de estratos terciarios que generalmen
te estin cubiertos con arenas marinas, y de du�as. Sola 
mente en algunas ooliLas del Nordeste de El Morro afloran 
estratos terciarios, compuestos de aro�iscas muy arcillo-
sas, blandas, de grano fino y da col.or amarillo a pardo y 
arcillas arenosas, en las cuales est� intercalada una oa
p a de ar e n i s e a c. e gran o gr u e so e o :n n u me ro s o s f r.-i s 11 e s ( g a-�
t r 6 podo s, lamelibranquios), de un espesor de 6� cm. La a
renisca csti cementada por oal. 
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Segfn la det0rminaci6n de los macrof6siles 
por J. Royo y GÓmez los es�ratos terciarios descritos 
probablemente pertenecen al mioceno superior. Algunas 
muestras de arcillas recogidas por el suscrito en la pen 
diente suroeste de la loma del Faro,contienen foram:i.ní:t·e 
ros que el paleont6logo H. Buergl determin6 como partehe 
cientes al mioceno medio a superior� 

El material terciario, que aflora en El Mo 
rr�; no parece muy apto para la conducción de agua S'.�bt;' 
rranea. La roca chupa mucha agua por su capilaridad pero 
no la deja salir más. Grietas que atraviesan el complejo 
están rellenadas por arcillas arenosas de col0r gris� 

Pero existe la p�sibilidad de qué l�s are
nis�as y los conglomer�dos, intarcalados a m�yor profun� 
didad J 

conduzcan agua en sus gri�tas, fisuras y porosoLa 
zona de captación de agua de los estratos acuíferos,pro
bablemente está cubierto por el fango negro de los panta 
nos de manglares. Estos se extienden en una faja angosti 
de 15 km a 28 km a lo largo de la costa, y el agua del -
mar penetra, cuando hay marea, en esta eomarca. Por eso
existe el peligro de q_ue las areniscas y conglomerados ·
conduzcan agua salada. 

Los estratos cubiertos por los pantanos de 
manglares afloran raras veces. Observ� solamente un aflo 
ramiento de una extensi6n de mis o menos 30 ru en la ori= 
lla derecha del Río Rosario entre Cenizo y Santa María -
durante las aguas bajas. Se trata de una arcilla lajosa, 
arenosa y de óolo� gris (N 15 °w; l--4 ºW). Alli no se en -
contraron ni macrof6siles ni microf6siles. 

Areniso�s y conglomerados mis profundos 
que los anteriormente mencionados. que tienen una zona -
de captación m�s lejos de la costa, fuera de la faja en 
la cual penatTa la maroa, pueden conducir agua dulce� Na 
es posible adelantar una opini6n sobre la profundidad a
proximada y sobre la cantidad de agua que tienen estos -
estratos ya que su detarminaoi6n s:) sustrae a la observa 
ción directa,, 

Los estratos de arcilla, arenisca y oonglo 
merados tierra adentro, muestran una lava inclinación d� 
1 ° a 4 ° hacia el Oeste E. Hubach fija la posioi6n de las 



islas de Tumaco, La Viciosa y El Mor�� en un leve anti -
clinal, poco al Oeste del eje del an�ho sinclinal del Pa 
eífieo (Tuyra - Atrato - San Juan -· Tnmaco). 

El terciario yacente de las islas �Umaco y 
El Morro - con excepción del terreno de colina� ·· está -
e u b i ·:; r t o de a¡--e na s • E s t e m a t e r i a 1 s e o r i gin ó de . o s c o -
nos de deyeeoión de los ríos al Este, y de los estratos
terciarios de las islas mismas, que erodó el mar para se 
dimentarlos otra vez como· arenas. Estas arenas están mez 
cladas con valvas de gastrópodos, lamelibranquios y crus 
ticeos. Sobre la superficie, especialmente en las m�rge= 

nes de las i�las, el viento forma dunas bajas� 

La zona del suelo arenoso de El Morro cubre 
•n área de 47íl,�7 has. No se conoce todavía el espesor -
te las arenas y no se 3abe si hay intercalados capas o -
len\es de arcilla� de una extensión mayor� En la �argen
nordeste de la isla se hicieron algunas per•oraciones de
9nsayo de�ajo del agua del mar para los pi}oles de hormi
g6n del muelle. E$tas perforaciones 88 extienden al Sur= 

oe�ta de la loma del Faro más o menos 40:) m h ij cia el Sur
oes�e. Parece que el espesor de las arenas actiíferas a�
menta desde el Nordeste hacia el Suroeste.

Las sigui�ntes columnas estratigráficas to 
madas de un informe de la empresa Frederick Snare se or
denaron desde el Nordeste hacia el Suroeste : 

No. 

+ ) 0,25 - ( - ) 2,no m Silt and Sand 
( - ) f.., 70 Sand 
( - ) 10,20 Shale (consolidated Clay) 
( - ) 10,1n Slightly Roften Shale 
(-) 12,40 Shale (conrzolidated Cla;:r) 

Terciario ( ? )

No. 2 
u ( - ) o, 1 e m Water 

( - ) l, 5 Z.) Silt and Sand 
(-) 7,5•�) Sand 
( - ) 9, 2·'.) Consolidated Clay (terciario -,., \ . ) 
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No. 3 
o - ( - ) o,20 m Water 

( ... ) 2,50 Silt ancl Sand 
(-) 8,80 Sand 
( - ) 10,00 Solf Clay and Sancl 
(-) 11,00 Sanét vvi th somo Sholls and. Solf Clay 

( - ) 14,30 Solf blue Clay 
( -) 15,00 Hard Clay 
(-) 16,60 Modium harcl Clay 
(-? 17,10 Hard Clay 
( -) 17,50 Medium hard Clay 

Chale (terciario ?) 

No. 4 
o - (-) 2,85 m Water 

( - ) 8,35 Silt 
(-) 12, 25 Coe.rso Sand mixed with fine gravel 

ancl Sholl 
(-) 16,05 Solf Clay 
(-) 17,35 Clay mixcd with S.3,nd 
(-) 18,00 Hard Clay (terciario ?) 

No. 2 
o ( - ) 4,80 ';fo ter 

(-) 5,80 Silt anLl Sand 
10,00 San el 
17,90 Sancl with SOE18 Clay 
24,00 Soft bluish groy Clay 

No. 6

Q (-) 4,00 -,.,- 3. t Gr 
( - ) 9,00 Silt 
( - ) 12,50 Sand. mixod with Shell 
( -) 13,20 Sand r.üxed with Clay 

( - � 
15,70 Soft Glay 

(- 19,40 Rock (terciario ? ) 

No, 1 
o ( - ) 3' y; m ·,;fa tor 

( - ) 10,30 Fino Sana. 
10,80 Very fino San .l, mud 
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(-) 11,40 m Mediur.1 Sand, eoarse Sand, Shell 
(-) 13, 70 Shale, consolidated Clay 
(-) 14,10 Sandstone 
(-) 15, l 0 Shale (consolidated Clay) 

�-) 
15,50 Clay 

-) 16,5c, Sandstone 
(-) 19,20 Clay 
( - ) 20,50 Hard Clay 

No. 8 
o 

( -¡ 
3,7G m Water 

(- 9,0'.J Sand 
(- 1:),9'.) Hard Clay 
(- 15, 8,J Shale, Hard Clay 

----- Rock or Stome Particles 
( - ) 17,9c Shale (terciario ? ) 

No. 

( - � 
2,4c m :Na ter 

(- 9, 3'.; Sand 
(-) 11,2::; Clay 
(-) 11,8'.) Very hard Clay 

No. ló 
o (-) 3 ,. 50 m Water 

( - ) 5,20 Silt and Sand 
(-) 1 e,, Po Sand 

211 Layer of S-tone 
(-..) 11,4::: Medium hard Clay 
(-) 16, 8::' Consolidated Clay, Shale, each sam-

ple of which contains particleR of 
rock as if there were loose s+.ones-
scattered throughouii. the shale 

No� 11 
o (- 3,6: m Water 

t= 
8, o-.. Vegeta ble Matter and Fine Sand 
,, .. 

. . r·. Fine Sand, Muddy ,J � 

(- 11, �:Q Sand, Shells, Soft Clay 
(- 11, 4'.: Sandstone (terciario ? ) 



No. 12 

o 

f = 1 �=(-
No. 13 
" e-¡(-

(-
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 

No. 14 
o -

(-� (-
(-) 
(-) 

:No. l� 
-

ó 

�-)-)
( ,.. )
(-)

No. 16 
o - (-)

f =� 
(-)
( - )

�=¡ (-
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.3,00 m W'ater 
9,30 Muddy Sand 

12,10 Coarse Sand and Sh0lls

13,20 Hard Clay
18,20 Shale, consolidatéd Clay

3,30 m Water 
4,50 

12,3G 
12,90 
14, 9;) 
15,80 
17,20 

3,50 ID 

c,10 
12,75 
14,00 

6,25 m 
1 O, 2() 
15,20 
17,oc -----

2,4c , 
8,50 

1 O, OC•

10,70 
13, 4i·, 
14,1:; 
15,1.-:r 
17,40 

Silt and Sand 
Sand 
Hard Clay-

Compacted Sand and Clay
Soft Clay 
Shale, consolidated Clay

Water 
Silt, some vegetatle matter 
Sand mixed with 
Coarse Sand and 

Very fine Sand 
Sand mixed with 
Soft Clay 
Hard Clay 
Rock (terciario 

Water 
Muddy Sand 

Shells 
Shalle 

Clay 

? \ 
. ; 

Fine Sand, Mud, Shell 
Shell and Coarso Sand 
Medium Sand sorne Shell 
Mud, some Fine Sand 
Fine Sand 

mixed with !Hay 

Shale, oonsolidated C1.ay, very fine

sand and Clay 



No. 1 7 
o 

No, 13 

(
(_ 

(
(
(
(-

(-) 
(-) 
( -) 
( - )
(-)

o,9u 

2,20 
9,80 

12,1�, 
17,7:_; 
23�C:�: 

O, 2�) 
8, 9:) 

12,70 
13, 7:-:: 
15,5c, 

rµ Water 
Sand and Silt 
Fine Sand 
Sand 
Fine Sand 
Medium Sand and Clay 

Water 
Muddy Sand 
Medium Sand, soma- Shells 
Medium and Coarse Sand 
Conglomerate, Shell and Sand 
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Se perforó, como se dice en Tumaco, en la 
Plaza Nueva, cerca de la iglesia, un pozo de una profun-
didad de 185 m. El perfil de la perforación no se �ono�o� 
Se encontró seg�n info�maciones, desde arriba hasta ata
jo so 1 anen te arena, A l:na profnndi dad de 7 �: m salió ag,�a 
saltante, pero >'alobre y a una profundidad de 185 m aw.a 
Palada. Por razoneR desconocidas se tapó el pozo con ce
mento. Es posible que los estratos superiores conduzcan
ag,�a dulce .. · Proba!:lemente se perdió el pozo porque no se 
nabía como se explota una capa di agu� dul�e que nada so 
bre ,i.na cap--:, de agua salaria. 

Tumaco tiene un cierio nfmero de alji�es -
d<:i ,rna profun1idad de 2 hasta 5 m y en El Morro 1:a�r tam
�iin algunos aljibe8 o charcos sin revestimiento de tina 
p r o f '., n di dad de 1 ? 8 O m has t a 2 , 7 n m , q_ u e e o n d u e en a g' rn 
dulce. 

Los datos de los aljibes sou los siguiantaR: 

W•l AJ.jibe 

Yunioipio • Tumaco, Isla del Morro 100 m al Suroes�e de -
la loma del Faro, 

frofundidad� 2 m de profundidad 



Obsorv'1ciones 

N-2 Aljibe 

Municipio ; 

Propietario: 

Profundidad: 

Tipo de Bomba: 
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Hueco sin revestimiento, 1 m de agua 
en el hueco·; se us;:i, el agua dulce P.§: 
ra los trab�jos de concreto; hueco -
en una distanciq de mis o menos 150 
m del mar. 

Tum�co; Islq del Morro 

Villa Jr�vier 

2,50 m de profundidad 

Moto bomba 

Nivel Piezom�trico: 1 m abajo de 1� superficie 

Observ'lciones: 

N-3 Aljibe 

Municipio: 

Profundidr:.d: 

Observ?.ciones: 

N-4 Aljibe 

Municipio: 

Profundi d.J.d: 

Observaciones: 

Agua dulce, él pozo nunc� se sec�,con� 
truído en hormigón 

Tum'lco; Isl� del Morro, Taller viejo 
de 1� Reeonstrucci6n 

2,70 m de profundid�d 

Aljibe revestido ds madera, 70 cm _de 
qgua dulce en el pozo 

Tumaco; Isla del Morro� 
d.el Ejército 

1,80 m de profu�didad 

Aljibe de hormig6n, 20 cm de �gua d�l
ce en el pozo 



N-5

Muni.cipio: 
Prof .µndi d.ad: 
Obsc rv"l.ciones: 

N-6

Munic. pio: 
Prof.;.1 d.i d<;,d: 
ObsGr\ :cciones: 

N-7 Al;' .. be

Municipio: 
Propiet::crio: 
Profundid2.d: 
Obscrvn.ciones: 
Obsorv::-.ci one s: 

N-8 Aljibe 

Municipio: 
Propiet:i.rio: 
Profllnrli dc .. d: 
Obsorv:�ciones: 
Ob s0rv,:1ci on0 s: 

Municipio: 
PropL)t'1.rio; 
Profundid.;d: 
ObsGrv::cionos; 
Obsorvo.ciones: 
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Exc�vaci6n sin revestimiento 

Tumaco; Isla del Morro,Campamento 
2 m de profundidad 
Agua dulce 1!20 m abajo de la superf!
cie, 6 - 7 m por día 

Excavaci6n sin revestimiento 
�umaco; Isl� del Morro, Campamento 
2 m de profundid2.d 
Agu'.1 dulce 

3
,20 m abajo de 1� superfi

cie 6 - 7 m por día 
Excav�ción N-6 vecino s la excavación 
N-5

Turnaco; Isla de �umaco 
Municipio 
3 m de profundidad 
Aljibe construido en hormigón 1 rn � 
Aljibe tnpalo ccn �rcna y por eso seco 

Tumaco; Isla de Tumaco 
Jorgo lVIicoltn 
3 m de profuniidQd 
Aljib0 revestilo en Daiera 
60 cw do �guq Julc0 o� al po�o

9
n�nca-

S3 S<.1Cn 

Tumqno, Isl� 18 lu��c0 
:Mun:i. ci pi u 
2,40 m :10 p-ro:�11r,d:.d.e,c. 
Revcst:idc· eon bornig·.J:n,' m :i 
2 O e lü c1 

· � :..� -:· 1 
, � .. ., 0 11 o l 1= o z (: 

1 
s i o 1r.:? �e 8 ·n r...1. �y

a g 1..1. '1 



N-10 Aljibe

Municipio: 
Propiet,--._,rio: 
Profundidad: 
Obsorvnciones: 
Observaciones: 

Municipio: 
Pro pi o t -1ri o: 
Profun-1idad: 
Obsorv<:.ciones: 
Observ'lciones: 

!.::il Aljibe 

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones� 
Observaciones: 

N-:13 Aljibe 

M�ni c�pi o: 
Propietario: 
Profundid-'ld.: 
Observaciones: 
Observr1ciones: 

!!-14 Aljibe 

Municipio: 
Pro pi o t .1, r i o : 
Profundiu.ad: 
Obsorv2,ci one s: 
Observaciones: 

Tumaco, Isla do Tumaco 
Municipio 
5 m de profundidad 
Construído en hormig6n, 1 m � 
40 cm de agua en el pozo 

Tumaco, Isla de Tum�co 
Municipio 
3 m de profundidad 
Construído en hormig6n 
30 cm de �gua on el pozo 

Tumaco, Isla de Tumnco 
Municipio 
2,50 m de profun�idad 
Construído en hormig6n 
10 cm de qgu� en el pozo 

Tumaco, Isl� de Tumaco 
Municipio 
2,20 m de profundidad 
Construído en hormig6n, 1 m � 
20 cm de �gun en el pozo 

Tumaco,Isla do Tumaco 
Municipio 
3 m de profuniidad 
l m � construido en hormig6n
66 cm de agua on el pozo
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N-15 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-16 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

!.=11 Aljibe 

Municipio a 
Propietario: 
Profundidad.: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-18 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Pro fundi él ad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-19_ Aljibe

Municipio: 
Pro pi ;;; ·e ar i o : 
Profundidad: 
Observaciones: 
Obsorva.cionas: 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
-2 m de profundidad
Construído en hor2igón, 1 m �
25 cm de agua en el pozo

Tumaco, Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundidad 
Construio en hormigón, 1 m .� 
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30 cm de agua en el pozo, 50 m de 
distancia del mar 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundidad 
1 m �, construído en hormigón 
20 cm de agua en el pozo 

Tumaco,Isla ds Tumaco 
11/Iunicipic 
2m de profundidad 
Construído en hornigón, l m �, 
10 cm de agua en �l pozo 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2,20 n de profundidad 
Construído en hcrrnigón, 1 o� 
30 cu de agua en 81 p�zo 



N-15 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

!=l.§. Aljibe 

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-17 Aljibe

Municipio, 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observacion0s: 

N-18 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-19 Aljibe

Municipio: 
Prop:.0tario: 

Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
-2 m de profundidad
Construído en hormigón, 1 m �
25 cm de agua en el pozo

Tumaco, Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundidad 
Construía en hormigón, 1 m -� 
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30 cm de agua en el pozo, 50 m de 
distancia del mar 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundidad 
1 m �, construido en hormigón 
20 cm de agua en ol pozo 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2m de profundidad 
Construído en hormigón, 1 m �, 
10 cm de agua en el pozo 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2,20 m de profundidad 
Construído 0n hormigón, l m � 
30 c� de agua en 01 pozo 



N-15 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-16 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profur.didad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-17 Aljibe

Municipio, 
Propietario: 
Profundidad: 
Obsarvaciones: 
Observaciones: 

N-18 Aljibe

Municipio: 
Pr0pietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaci0nes: 

l'I -1 9 A 1 j i b e  

Municipio: 
Propietario: 
Profund.i clad: 
Observaciones� 
Observaciones: 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
-2 m de profundidad
Construído en hormigón, 1 m �
25 cm de agua en el pozo

Tumaco, Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundidad 
Construía en hormigón, 1 m .0 
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30 cm de agua en el pozo, 50 m de 
distancia del mar 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundidad 
1 m �, construído en hormigón 
20 cm de agua en el pozo 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2m de profundidad 
Construido en hormigón, 1 m �, 
10 cm de agua en el pozo 

Tumaco,Isla de Tumaco 
Municipio 
2,20 m de profundidad 
Construído en hormigón, 1 m � 
30 cm de agua en 31 pozo 



N-20 Aljibe

Municipio: 
Propietqrio: 
Profundidad: 
Obs0rv2.ciones: 
Observe .. ci one s: 

!.:::il Aljibe 

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

N-22 Aljibe

Municipio: 
Propietario: 
Profundidad: 
Observaciones: 
Observaciones: 

No-23 Aljibe 

Municipio: 
Propietario: 
Profunrli dad.: 
Obsorvaciones: 
Obsorv'1ciones: 

N-24 Aljibe

Municipio: 
PI'.opieto.rio: 
Profund,í dad: 
Observe.,ci one s: 

Tumaco, Isla de Tumaco 
Municipio 
2 m de profundid/1.d 
Construído en hormigón, 1 m � 
25 cm de agua en el pozo 

Tumaco, Isla de Tumaco 
Municipio 
2,50 m de profundidad 
Construído en hormigón, 1 m � 
50 cm de �gua en el pozo 

Tumaco, Isla de Tumaco 
Finca del sefior Alcalde 
2,20 m de profundidad 
Construído en madera, 1 m 0 
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Agus dulce, 60 cm de agua en el pozo 
15 m de distancia del mar 

Tum�co, Isla de Tumaco 
Hospital de Tumaco 
3,20 m de profundidad 
Contruído en hormig6n, �20 m � 
Agua dulce, 1 m d3 agua en el pozo 
o menos 50 m de distancia del mar,
10, 6t mg/ 1 tr. de Cl.

mas 

Tum�co, Isla del Morro 
�dificio Gene�Ql de la Reconstrucción 
2 m ce profundidad 
Construído en madera, 1,20 m� 



Obs0rv;:,.ci ::ine s: 

Municipio: 

Propiet::,_,rio: 
Profundidad� 

Observaciones: 
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40 cm de agua en el pozo, mas o menos 
en una distancia de 180 m del mar, 
70,64 mg/ ltr4 de Cl. 

Tum�co, Isl� de· Tumaco, Plaza Nueva -
junto a 1� iglesia. 
Municipio 
185 m de profundidad(?) 

En 70 m de agua s�ltante,poco salo 
bre (?) 
En 185 m agu� s�lqda (?) 

T�paron el pozo con cemGnto 

Calidad del Agua en las Arenas (2uqtcnnaria_s._.,.-

Se tomaron varias muestras de agua do los aljl 
bes de Tum�co y de El Morro, que se mand3,ron al Laborato
rio Químico Nacional. Cuando se escribía este informe no 
estaban terminados todavía los anilisis químicos comple -
tos. Solamente se determinó el contenido de Cl�, que es -
on nuestro caso muy importante. Los pozos de Tumaco Dues
tran un contenido de Cl do 10,60 mg/1 hasta 102,44 mg/1 y 
las aguas do El Morro un contenido de Cl de 3,53 mg/1 ha� 
ta 70,64 mg/1. Si se considera que las aguas con un cont� 
nido do Cl hasta 250 mg/1 todavía son potables, las aguas 
do las arenas do Tumaco y de El Morro son buenas, por lo 
menos en las c�pas superioras. 

Las muestras tomadas tionen el siguiente conte 
nido ele Cl: 

1.- N-3 Taller viej8 (Reconstrucci5�) 
2.- N-24 Edificio General 
3.- N-5 Campamento 
4.- N-4 El Morro-Cuarteles 
5.- N-23 Hospital 
6.- N-9 Tumaco (Aljibe ll�nicipal) 

7;06 
70 J 64 

3 � 5 3 
42,39 
10,60 

102 ) 44 

rrig ./ :;_

mg/.L 
, I 

mg.11 
f· rng' J_ 

mg/1 
'!, mg¡ ,J.. 
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Los habitantes de Tumaco dicen, que las aguas 
de los aljibes en parte son malas. Pero la culpa no es -
del agua subterránea en sí, sino de la mala construcción 
y la inadecu�da escogencia de los sitios de los pozos. A 
sí hay abundante posibilidad de infección del agua subte 
rránea, sea por las aguas negras que se infiltran entre 
la pared del aljibe y del suelo o sea por animales pequ� 
ños que caen en los pozos etc. 

Consideraciones Hidrológicas y Técnicas�-

De las consideraciones hidrogeolÓgicas prece
dentes se infiere que en profundidades hasta de probabl� 
mente 350 m y más se puede encontrar agua salada en are 
nisbas y conglomr.rados irttercalados entre arcillas,mien= 

tras que a una profundidad. de 350 m hasta profundidades
mayores bajo ciert�s circunstancias puede existir agua -
dulce en una cantidad indeterminada en areniscas f con -
glomerados. Por los pocos e insuficientes afloramientbcl
y por la falta de perforaciones los datos son supuestos� 

En cambio es cierto que hay agua dulce en las 
dunas y en las arenas marinas de la Isla del Morro. 

Así, por ejemplo, el campamento al Norte de -
la Isla destinado a la construcción del puerto, se abas
tece hasta ahora en parte con agua lluvia y en parte con 
aguas subterrá�eas (aguas de dunas). Se bombea el agua
subterránea do dos charcos vecinos, sin revestimientos , 
de una profundiiad de �,50 m y se explota de estos dia -
riamentc 13 hasta 14 m .  

El agua para los trabajos de concreta del mue 
lle se toma de otro charco de una profundidad de 2 m al 
Suroeste de la lomQ del Faro� 

Por esto y por razones prácticas y económicas 
se propone primeramente tratar de explotar el agua subt� 
rránea de las arenas. En el caso de que estos ensayos no 
resulten suficientes, hay que correr el riesgo de hallar 
agua del Mioceno mediante una perforación profunda de e� 
sayo. 
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En la Isla del Morro, el agua salada Jel mar 
penetra de los lados en las arenas permeables, mientras
que de arriba infiltra el agua dulce de precipitación.El 
agua dulce tiene un peso específico menor que el agua s� 
lada y flota por eso sobre la Última. Entre el agua dul
ce y el agua salada existe un equilibrio hidráulico� 

La superficie superior del agua dulce probabl� 
mente forma una cúpula suave que se inclina en todas par
tes hacia el mar. 

La cantidad de agua que se puede explotar con
tínuamente de las arenas; depende de la cantidad mínima a 
nual de precipitación, de la canti�ad de infiltración,del 
espesor de las arenas acuíferas y de las arcillas iriterca 
ladas. 

Como se ha mencionado antes. la cantidad míni
ma anual de precipitaci6n en El Morro �s de 2 000 mm, y
probablemente mis. La infiltración dep�nde de la vegeta -
ción y de la mezcla de la arena superficial con el humus. 
Creo que en la zona de dunas se puede calcular por lo me
nos con una cantidad mínima da infiltraci6n de 30%. En e
fecto e� la I�la del Morro sa puedeQ explotar �iariamen�e 
de 1 km de la zona de dunas 1643 m� de agua sin que exis 
ta el peligro do que el contenido de sal aumenta conside= 
rablemente. Pero so debe suponer un espesor suficientemen 
te grande de las arenas acuífer�sº 

-; 

Una cantidai de agua do J6t3 m� alcanzaría pa
ra abastecer 6572 habitantes; si cada persona consume dia 
riamente 250 litros� 

Estos cflculos son t06ricos y son indispensa 
bles trab�jos hidrol6gicos ?=elimi11aras, para llegar a 
conclusiones ciertasº 

So Consi'1erav,. como +·n,,,,,, �.-,, -;,J� .�,,-�: i�a-� ,�os nr,�1; '-'- ., , v - <• µ <• .) .,) O ,_,., '-•·'· l, .;, ., ::_-;J..� ' 
J::' .;;; ;:.,

mi�ares aquellos q�e son indispensables�psre la construc
cion econ6mica y téanica da las capt��ionas definitivas ; 
2) para que estas produzcan siam�rc 1� □iama oantidad de
agua durante un largo tiampa, sin �uo aum�nta �erjudicial 
mente ol contenido de cloruros an ol agu� º 

-
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A Los tr�b�jos hidrol6gicos praliminaros perte
necen las perforaciones de ensayos con un dilmetro peque 
Ro para 11 determinación del espesor de l�s arenas acuí= 
foras, adom6s los bombeos de ensayo pera la detorminaci6n 
de la cantidad posible do agua que se puede explotar en 
las captaciones definitivas, sin perturbar el equilibrio 
hidriulico entro agu� dulce y agua s�lada,luego la datar 
minación del límite Qpr0ximado entre agua dulce y agua = 

s�lad�, la detorminnción dol factor del v�lor de la per
meabilidad de las arenas acuíferas, la determinación de 
la clase de las captaciones dofinitivas (pozos verticales 
o captaciones horizontales) etc.

Las perforaciones de ensayo no se pierden, se 
las puede usar en ol futuro como pozos de observación pa
ra el acueducto definitivo. 

El límite entre agua dulce y agua salada se 
puede determinar muy bien, por medidas el�ctricas. Así se 
ahorran, no todos, poro un gran n�moro de pozos de ensayo. 
Ambos m6todos so complomontan. 

Es muy importante, entregar los trabajos hidro 
lógicos preli�inaros a una o□presa con suficiente pricti= 
ca en la explotaci5n de agua subterrinea de dunas. Se tie 
ne que comenzar con estos trabajos todavía �ntes de la -
construcción de la urbanización. 

Los trabajos hidrol6gicos preliminares detor -
minan la clase de captaciones. No es do importancia cons
truir pozos con un rondimionto grande, sino un número ma
yor do pozos pequofios que iosagüen un área granda sin ba
jar mucho ol espejo dol agua subterr�nes. El m6todo es si 
milar al que se usa para bajar el es�ojo de agua subterrá 
nea on las excavaciones do una construcción. 

La figura No. 1 muestra ol esquema de la dis -
tribuci5n de pozos para un acueducto do agua do dunas se
gún Truelson. En 01 caso de que el espesor do las arenas
acuíferas no sea muy profundo, son preferibles captacio 
nes horizontales, como so vo �n la figura No. 2.-

En agua de dunas en la mayoría do los casos es 
muy agresiva, así que se Qobo usar material neutro y ont! 
corrosivo para los filtros y para la tubería como lo son 
el Etornit o gres. 
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Una voz construída la urbanización, es de icpo� 
tancia recoger el agua lluv�� de los techos y de las ca 
lles y no derivarla como agua nogr� en el mar, sino dejar
la infiltrar por medio de pozos en el subsuelo, para numen 
tar el agua subtorrinea. L� empresa que construya el acue= 
dueto puede tambión elaborar un pl�no técnico y económico
para Óstc 4 

La loma del Faro tiene un� altura de 79 m sobre 
ol nivel del mar y es muy conveniente construir aquí el 
tanque de reserva y de la distribución. 

WOLFGANG DIEZBMANN 

Géólogo 

Bogotá,Septiombre de 1952
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INSTITUTO GEOLOGICO NACIONAL 

DISTRIBUCION DE POZOS 

EN UNA CAPTACION DE AGUA SUBTERRANEA DE" DUNAS 
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En s0ptiembre de 1.952 se rindió un informe so
bre el problema de agua potable para la Urbanización nue 
va 0n la Isla del Morro, municipio de Tumaco, previendo� 
na poblaci�n de 5.000 habitantes dentro do 5 años. En es; 
trabajo se indicó quo teóricamente existe la posibilidad
de explotar diariamente una cantidad 1e 164 3 m 3 de agua -
por km 2 da terrenos Je dunas. Esa canti1ad sería sufician 
te para abastecjr 6.572 habitantes. P�ra comprobar la rei 
lidad de este cálculo se necesitarían naturalmente traba= 

jos hidrológicos prelimin�res, como perforaciones de onsa 
yo, bombeos do· ensayo, análisis químicos,cilculo de la s� 
porficie de los techos duros do ::.�.s ca.sas (etornit, teja·s 
etc.) para la captación de agua lluvi�,atc. 

El Ministerio de Obras P�blicas ost� �ttimamen
te en negociaciones con una empiesa, espocializu�� en el 
ramo de la explotación do �guas de dunas, para confiarle
los trabajos hidrol6gicos pr3liminares, pero ya a base �e 
�bastecimiento con agua potable de 8.000 habitantes en la 
Isla del Morro y tambi6n da los mis o 0enos 10.000 habi -
tantes de Tumaco� 

Por estas razonas Gl �inictorio de Obras P�bli
cas solicit6 nuevamente al s�flor Ministro de Minas y Pe -
tr6leos, doctor Pedro Nel aue�q Uriba, una coBisi6n a Tu
maco y el suscrito so tr�slad6 01 13 de julio hasta ol 16 
de julio ele 1.953, junto con un ingc•ü;;:_) 1..e la 11 P::..0 euss::,g 11 

especializada on la explotaci6n da aguas lo dunas, a 0s3-
lugar para roRlizar los estu1i�s correspondientes. 

La zona estudiada se co7pono do un gr�po de 
tras islas, Tuw':l.co, La Isl?, •'..01 :Morro y La Vicios2, an el 
golfo de Tumaco. La geología ya se desoribi6 Gn el infor
me n�mero 871 Jcl Sorvicio Geol6gico Nacional. En g�noral 
se puede decir que las tres islas est�n cubiertas por una 
capa de arenas de Junas cuyo espesor no se conoce todavía 
con exactitud. Solamente en las colinqs al nordosta de la 
Isla del Morro afloran astr3tos terci�rios. 
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Ena cierta indicación sobre el espesor de las 
arenas de dunas nos dan las perforaciones de ensayo, he
chas por la empresa Frederic Snare, para averiguar el 
subsuelo del muelle al margen nordeste de la Isla del Mo 
rro. Aquí tenemos una capa de arenas con un promedio de 
10 m de espesor. 

La parte nordeste de la Isla del Morro está -
reservada para la Urbanización Nueva, así que la parte -
suroccidental con el aeropuerto queda para la construc -
ción de las captaciones e infiltraciones de agua. En la 
zona del aeropuerto se hicieron excavaciones de ensayo,y 
ensayos de infiltración� que resultaron muy favorables -
para la infiltración y para el almacénamiento de agua de 
precipitación. Creemos que por lo menos 33 1/3 % del a -
gua lluvia se infiltre en el subsuelo. Calculando con la 
precipitación mínima de 20000 mm/año y con un espesor su 
ficientemente grande de las arenas do dunas so pueden ex 
plotar: 

1.000.000 .2 º 0,33 
1.808,21 m3/ km2/día 

Si suponemos que cada persona necesita 250 
ltrs./día, se pueden abastecer con la cantidad calculada-
7.232 habitantes. 1,1 km2 serían necesarios para suminis
trar 2.000 m3 a 8.000 habitantes. 

Este terreno de 1
1

1 km2 nos ofrece el aeropuer 
to y sus alrededoros. El agua subtorr�nea se encuentra ei 
las excavaciones de ensayo ya a una profundidad de 0,73 -
m

1 
0,85 m y 0,88 mº Por otra razón sería también conve 

niente elegir la región del aeropuerto como zona de explo 
tación de aguas. Esta explotación tiene la ventaja que hi 
ría bajar el nivel de las aguas de dunas, y la pista de� 
terrizaje quedaría firme-y utilizable también en tiempos
de mucha lluvia. Naturalmente se puede regular ese nivel
de agua y observ�r el espejo de agua por medio de los po
zos de prueba que se tienen que construir con los traba -
jos hidrológicos preliminares" Estos pozos de ensayo ya -
representan una parte de la obra del acueducto mismo. 



En la parte sureste de la Isla se encuentran -
pantanos de manglares y al nordeste de la zona del aero -
puerto, donde el ferrocarril cruza la isla, también terre 
nos pantanosos, cuyas aguas subterráneas contienen subs = 
�ancias químicas que no son aptas como agua potable. Acon 
sejamos por esta razón ampliar la zona de explotación e = 

infiltración del aeropuerto hacia el occidente y noroeste. 

Para abastecer con el mismo acueducto en par
te también la población de Tumaco es aconsejable captar -
el agua lluvia de los techos de la urbanización nueva e -
infiltrarla t6onicamente en los terrenos de la captación
de las aguas de dunas. Así so aumenta la cantidad del a -
gu� explotable considerablemente. El ing0niero arquitecto, 
doctor Manuel Caicedo, nos indicó que en áreas urbanas se 
cuenta con una superficie de 16 m2 de techo por habitante. 
Con una precipitación mínima do 2.000 mm por año se puede 
recibir en una urbanización de 8.000 habitantes. 

8.000 X 16 X 2 
----------

= 701.36 m3 

Suponiendo que cada habitante de Tumaco consu
me 150 litros por día se pueden abastecer con 701.36 m} -
de agua 4675 personas. 

Otra parte de agua potable para la población -
do Tumaco ofrecería una captación dal agua de dunas en la 
isla La Viciosa. Las excavaciones de ensayo y los ensayos 
de infiltración en esta región resultaron también favora
blese Pero sería muy conveniente prohibir que el aserrío
de La Viciosa acumule el aserrín en los terrenos de la Is 
la. Este material orgánico contamina el agua subterránea: 
Se puede quemar fácilmente el aserrín. Por otra parte se 
tienen que evitar 0di:ioaciones en esta isla. 

Cuando haya necesidad �e debcr�n cqptar·:las a
guas lluvias de Tumaco, conducirlas a La Viciosa � infil
trarlas allá. 
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La isla de Tumaco misma está tan cubierta de -
casas y ranchos que una captaci6n da agua subterránea de 
dunas no parece aconsejable� 

Para la conducci6n del agua lluvia y del agua
pura se puede usar la tubería de mtornit que ya está dis
ponible en el Municipio de Tumaco. 

Conclusiones.-

1.- Según estudios geohidrol6gicos preliminares 
un abastecimiento con agua potable de la urbanizaci6n nue 
va en la Isla del Morro y de la población de Tumaco por = 

medio de agua de dunas, aumentada por la infiltraci6n de
agua lluvia parece te6ricamente posible. 

2.- Se tienen que comprobar estas conclusiones 
te6ricas por medio de trabajos hidrol6gicos �reliminares
(perforacionos de ensayo, bombeos de ensayo, análisis quí 
mi e os' et e) e 

3.- Para el abastecimiento de la urbanizaci6n 
nueva de la Isla del Morro y en parte de la poblaci6n de 
Tumaco proponemos explotar ol agua do dunas de la zona 
del aeropuerto y del terreno al oeste y noroeste. Se tie
ne que aumentar el agua subterránea p0r la infiltraci6n ·· 
de agua lluvia, captada on los techos do la urbanizaci6n� 
nueva. 

4.- Otra parte del agua potable para Tumaco so 
puede recibir do las aguas de dunas do ln isla La Viciosa. 
Cuando haya necesidad se puede infiltrar tambicin on esta
isla el agua lluvia de los techos d�ros de Tumaco y así -
aumentar la cantidad del agua suotorránoa, 

WOLFGANG DIEZEMANN 

Hidrogecilogo Jo� 

Bogotá, Julio do 19§3 
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A pesar de que se han hecho varios estu
dios hidrológicos, hidrogeolÓgicos y sanitarios para el 
abastecimiento con agua potable de Sincelejo, importan
te centro comercial del Departamento de Bolívar, este -
Municipio a�n no tiene acueducto y la gente sufre por -
la falta del agua. 

En consideración de estas circunstancias 
el señor Gobernador del Departamento,Dr. Raúl H. Barrios 
solicitó del Ministerio de Ninas y Petróleos un estudi6 
hidrogeolÓgico que

7 
en el caso de hallar condiciones f� 

vorables, determine la manera de comenzar a la mayor 
brevedad trabajos hidrológicos preliminares y la obra -
del acueducto mismo. El Dr. Pedro Nel Rueda Uribo, Minis 
tro de Minas y Petróleos, dispuso la comisión del sus --· 
crito por Resolución No. 621 de 1953 para qua realizara 
dicho estudio ., 

El suscrito 3stá agr�dec�do con los doc
tores Eustorgio Alcacer, Alcalde do Sincelsjo, Humberto 
Vergara Prado, M. D. y Marco Vergara Otero, abogado,así 
como a todas las personas que prestaron atonciones y a
yuda a la comisión. 

El Problema.-
,.. ... _________ _ 

Sincelejo se abastece hoy dí� ia agua 
proveniente de aguadas o pequeñas laguL�s arti�iciales
alimentadas por agua lluvia y en parto tsmbi�n por agua 
subtorrinea, como por ejemplo la Aguada de San F�s�cis-
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ca. En la población hay tanquos do aguas lluvias,alji -
bes y algunos pozos perforados en predios particulares. 

El agua de las aguadas de los tanques de 
recolección de aguas lluvias y de los aljibes está bac
teriológicamente contaminada y aun puede ser que debido 
a la deficiente construcción de los pozos perforados,el 
agua de éstos esté también contaminada por aguas super
ficiales. 

Según informe iol señor Alcalde la zona
urbana de Sincelejo tiene 30.000 habitantes y se espera 
que en 15 a 20 años la población aumente a 40.000 habi
tantes. Creemos que actualmente muchos sectores de la -
población consuman menos de 15 ltrs. diarios por perso
na en tanto que otros sectores más reducidos pueden con 
sumir hasta 60 ltrs. por día y por persona. Estas dife= 

ren6ias se relaci�nan íntimamente con los sectores so -
ciales de la población. 

P�ra proporcionar 150 ltrs. diarios a c� 
da uno de los 40.000 habitantes del futuro, cifra que -
nos parece suficie�te para atender las necesidades del
individuo, se necesita un acueducto que produzca 69,4 -
ltrs/s o soan 6.000 m 3 de agua por día. 

Geosrafí�_genaral.-

Sinc0lojo está situada a más o 00nos 200 
m de altura sobre el nivel del mar, a una distancia de 
150 km al sur de Cartagena y a 20 km dal GoJfo de Mo 
rrosquillo� 

La ciudad y sus alrededores reposan en -
un terreno ondulado por cuyas hondonadas corren quabra� 
das que en tiempos secos disminayen ccnsid0rablem0nta. 
Es probable que ls poca agua qu8 �lgunas de astas q�e 
brada� cons0rvan sn épccas ie sequía esté alimentada 
por el subsueloº 

Gran part� ¿e la región está cubierta de 
pastos quo etilos pcquofios vallas cuaternarios ae hacen 
especialmente suculentos º También se van zonas de arbus 
tos, cultivos do □aíz, tabaco, fiaca, yuca y algod6n y= 
relativamente pocos �rboles frutales como cocoteros,ne
ranjos y mangos. La principal riqueza :e la región la -
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constituye la ganaderíaº 

Climatología.-

Como en el caso ya estudiado en Corozal
(Bibl e No. 1) el mantenimiento de los depósitos de aguas 
subterráneas depende de la precipitación en la región -
misma, en los alrededores y aún en las zonas algo alej� 
das de Sincolejo. El porcentaje de agua infiltrada de -
pende de la cantidad de precipitación, la densidad de
las lluvias y la permeabilidad del suelo. 

Sincelojo no tiene una estación meteoro
lógica propia pero sa puede suponer que el clima de es
ta ciudad sea mis o monos equivalente al de Corozal. E� 
to ha sido observado durante varios años por los habi -
tantes de SincelejoQ 

Citamos nuestras anotaciones an el infor 
me sobre Corozal (Bibl. No. 1) que parecen ser acepta = 

blos para la situación climatológica en Sincolejo: 

"La t0mperatura media anual os ele 27, 7° c.
La precipitación media anual durante los afias de 1947 , 
1948, 1950, 1951, fue de 992,4 mm. Los días de lluvia
por año varían entro 74 y 106 11

• 

nEl gráfico d.e los Últi:10s 5 aiJ.os mues -
tra claramente que los poríolos socos y lluviosos alter 
nan regularmente ca� �L-períoao seco marcado al fin y 
al co�io�zo do cada afio. Hacia la mitad del aEo se pre
sentan altos bien marcados y altor�as con caí�as �astan 
te fuertes,, 

Es do lamentar aue no existen mediias so 
brG las oscilaciones del nivel-del agua subto=��nG� pa� 
ra buscar la relaci6n entre �sto y ls p�ac�pitaci6n�Una 
vez construíclo el acuJducto es co;1.veniente la construc··
ci6n ts pozos te obsorvaci6n para controlar el espejo -
del agua y su relaci6n con la cantidad de lluvi�. Este
es también un dato nuy valioso para el control del con
sumo del agua y para la conservaci6n del depósito sub -
terráneo� 

La evaporaci6n en la ragi6n de Cerezal -
os relativa�ante alta dada la tomreratura elsvada a Sin-
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embirgo, las ondulaciones del terreno son leves y el -
suelo es lo suficient0mente permeable para dar sufi 
ciente tiempo a que una cierta cantidad de agua de llu 
via se infiltre, y reponga la cantidad de agua extraí= 
da por el bombeo 11 ., 

Hidrogeolo�ía.-

Los terrenos de Sincelejo y de sus alre 
dadores están formados por sedimentos terrestres que = 

en su mayor parte se componen de estratos fluviolacus
tres del mioceno(?) y de algunas capas cuaternarias 
en las hondonadas que no deben tener gran espesor. 

Los estratos terciarios en general se 
co�ponen de areniscas blandas, de grano fino hasta gru� 
so, y de conglomerados y de lentes de arcilla que pue
den alcanzar gran diámetro. Las areniscas y los congl� 
merados casi siempre contienen materiales arcillosos§ 
El conjunto en general está atravesado por grietas fi
nas que en las zonas superiores han sido rellenadas 
por material calcáreo. 

A más o menos 200 m al NW de la Aguada
de San Francisco encontramos areniscas, relativamente
bl anclas, de co 1 or gris el aro a pardo y ele grano fino 2, 

medio; estas areniscas contienen esparcimientos de gra 
villas finas. La zona superior de éstas mues·ti·an bolas· 
intercaladas de un diámetro hasta de 40 cm, compuestas 
de areniscas con cemento calcáreo. Estas bolas no son 
tan numerosas aquí como en la ragi6n de Corozal (Bbil-
1). 

Las areniscas de vez en cuando contie -
nen lentes de conglomerados compuestos de guijarros en 
tre 0,5 cm a 2 cm de dii□etro. Los estratos �r0s0ntan� 
estratificación cruzada� 

Hacia abajo el color de las areniscas 
es más claro y �stas son cis compactas y for□an bancos 
más gruesos, pero el conjunto aún es blando� 

Las fisuras y grietas finas enotadas es 
tán rellenadas por material calcáreo, blanco y muy 
blando. Este mismo material se encuentra en las super
ficies de los bancos de areniscasr. 
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Los estratos tienen una clirección SW-NE 
y se inclinan 9º al SE. 

En la pendiente norte del arroyo Romeri
to encontramos bancos de areniscas blandas, de color 
pardo y de grano fino a medio. Estos estratos tienen di 
reoción SW-NE y se inclinan 11 ° al SE. 

A más o menos l½ km NW del sitio ante 
rior afloran areniscas relativamente poc� coherentes,de 
grano fino a grueso con gravillas finas o intercalacioT 
nes de conglomerados (cuarzo, liditas, granito) con gr¿ 
nos entre 0,5 cm hasta 10 cm de diámetro. Estos estra -
tos están cruzados y conservan el rumbo SW-NE con buza
mientos de 12º al SE. De vez en cuando contienen lentes 
de arcilla de color gris a pardo. 

En la región de Sincelejo los estratop -
están levemente plegados y conservan una dirección ge -
neral SW-NE ., Aparentemente existen suplegamiontos peq_u� 
fios. En la carretera entre Sincelejo y Corozal, en la -
Sierra del Chorro, existe el �nico plegamiento fuerte y 
los estratos aparecen fuertemente levantados y disturba 
dos. 

la región 
arcillas, 
s.as hasta 

Los aluviones de los pequeños valles de 
se cooponen unas veces casi exclusivamente de 
en tanto que otras veces aparecen □ás areno -
permeables ., 

�n la cuonca que se extiende al sur de -
Sincelojo en direcci6n NW-SE hicimos una excavacion dG
ensayo hasta 3 m de profundi�ad, paro s6lo se encontr6-
arcilla. Al Norte do la ciudaü, cerca de la Aguada San 
Francisco, en ol valle del arroyo Paso� se hizo una se
gunc1a excavación hasta 1, 65 m ele profundiclacl. Deb,,.j) :.•.J 

la capa vegetal se encontró material aro��eo ror���bl0-, 
de suerte qua a los 0,70 □ br0t6 el ���� de todos las -
lac:Las. 

Parece quo los aluvior3s 0n las cuoncus
formadas por p0nuientGs laterales de poca inclinación , 
se co□ponen le arcillas, en tanto que aquellas con p0n� 
dientes ��s fuertes, contienen aluviones arenosos. �stc 
se debo a quo la capa de descomposición en las primeras 
es mayor y da material fino, en tanto quo las ssgundnc-
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pueden tener o estar completamente desp�ovistas de una
capa delgada de descomposición. El Q?pÓsito de agua en
los aluviones arenosos se alimenta no tan sólo de la in 
filtración de agua lluvia que cae sobre ellos, sino tam 
bién del agua subterránea que penetra por los estratos
tercia�ios laterales. 

En general se puede decir que las arenis
cas y conglomerados del Terciario (Mioceno?) en la re -
gión de Sincelejo son poco coherentes, porosos y pueden 
conducir y almacenar agua. Pero por el contenido de □a
teriales arcillosos, la filtiación as relativamente len 
ta. 

Los pozos perforados en la región de Sin
celejo demuestran que los estratos del Terciario no so
lamente contienen agua sino que son tan permeables que
parece que el espejo de agua subterránea sea contínuo -
en todos ellos o sea en los alrededores de Sincelejo, 
Corozal, Morrea, Los Palmitos etc. De acuerdo can esto
aparentemente los plegamientos suaves no influyen cucho 
en la continuidad del espejo. Es claro que esto sólo se 
puede comprobar mediante la nivelación precisa de los -
espejos de aguas subterráneas en los diversos pozose Es 
posiblo que hallan lentes de arcilla de gran diámetro -
sobre las cuales so forman espejos secundarios y debajo 
de las que el espejo continuo de agua se halle bajo 
cierta presión. 

Los p"zos excsvRlca y perforados en Since 
lejo varían entre 7 y 110 � de prof��di:ad. De ninguno
de 6stos so obtuvieron r�rfiles gaol�gicos. El diámetro 
de los pozos perforados ont:>a "¡_;i y Ó:'·:.es muy :t·eclucid.o y 
�stos �roducen relativament8 peca agua. Igualmente no -
existen ensayos do bombeo caoo tampoco medidas sobre ol 
descenso del espejo de agua durante el bombeo º 

Sn el pozo Bl·-53
:1 

:s'i!'. �01:. Sl ,:]s,s:Ls del se -
fiar Juan Becorra, en la �a�to noreste de Sincolejo, se 
hizo u� ensayo �e bombeo contínuo con bombi da mano lu
r�nte varias horas; sa pudo determinar que el pozo ]re
duce casi½ ltr. de agua por saguntc,contínuamente 0 

Hidroouínica,, ·-

Cuanclo se t0rE!in5 j_ r:•. f' ·.J l'"" me los ,P 

::1.na 
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lisis químicos completos no habían sido �echos todavía ; 
pero parece que según los primeros re3ultados el agua 
subterránea de la región de Sincelejo es buena a cierta
profundidad y necesita solamente poco tratamiento. 

Consideraciones Técnicas.-

José Royo y Gómez en su informe (Bibl. 
lfo 2) dice "En el sinclinal del Chorro y G� el de Sin
celejo� al sur de la ciudad, pueden obtenersa aguas sub
terráneas suficientes para abastecGr a la población. En 
el momento actual podrían ser llevadas ya a la ciudad me 
diante bombas eléctricas y tanque de elevación las a 
guas del pozo de la carretera de Corozal y las del de Ar 
gelia". El Servicio Cooperativo de Salud Pública dal Mi-: 
nisterio de Higiene recomendó en un estudio (Bibl. No 3) 
al abastecimiento de Sincelejo con aguas subterrán�as. -
También nosotros creemos que un acueducto ªlimentado por 
aguas subterráneas sea posible e 

Royo y Gómoz consideró las zonas de Arge 
lia y el Chorro como las más favorables para la explota� 
ción de aguas subterráneas y propone llevar el agua de -
los pozos existentes a la ciudadº Conocemos solamente la 
producción del pozo del Argelia con bomba de mano; cree
mos que �sta es tan reducida que no valdría la pena bom
bearla hasta Sincelejo. El pozo del Chorro ast� pr8visto 
tambi�n de una bomba de mano, e� la actualidad dafiada� 
Seg�n nuestrai observaciones

.
9araoa que todos los pozos

perforados en Sincelejo y sus alrededor62, con di�metro
entre 4 11 y 6 11

, d2,n casi la ,::isBa ca.ntid.aét de agua. 

Ticnicamento el froblema es: por la com
posición litológica de los estratos terciarios en Since
lejo y sus alrededores, la filtraci6n del agua es lenta. 
D 

' l ' . ' ' . > ( ,� C ' ·¡ .,_ 
/ \ �ara cap�ar a c2,n�J.QaQ necesaria �e agua \oJ,4 .. �ra sJ-

h- "' t · � V"'! 1 ...:.:!".')-+�-l- "'?
r-

....... /·r-.. r:--v-,, ....... ,,...,,�e p
oa,y qUv COnS ruJ.r POZOS vOil U." C .. c _:,lL•,; ,,_._ -� .l.v ,:!-::,,:, 0., as,�L-, __

si ble pero a 12, vez ecor:Ó:n.ioo y �'.e:.' 2.l pozo ":.J.íla r,r0fund_:!:_ 
dad tal que p0r�ita csptar la oa�s aouífcr� en un aspe -
sor grande; d.e esta �2.ne:::-a se ter10_rá ·111:1s. g1�an. supG:-!.. ... ficie 
de entrada para el agua on al ?SZOa 8recmos sin enbargo
que sor€ necesaria una oantidai s�unia�te de pozosa Eco
n6micamente sería muy i□portant� 5j_ no fuer& nacesario -
la instalaci6n de una bosba 1e p�ofundidad �o= cada pozo 
y se pudiora establecer una o dos boubss ce�t�ales con -
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tubería de elevación; también se podría us2.r aire compri 
mido para la explotaciónG La tubería da elevación requie 
re un espejo alto de agua subterr�nea lo mismo que un 
descenso pequeño de éste durante el bombeoº Naturalmente 
se considera un espejo contínuo de agua, que se hallará
más cerca de la superficie en las hondonadas del terreno. 

Otro factor económico importa�te es el -
costo de 1� tubería principal desde las captaciones has
ta la red de distribución. 

Pariendo en considera□i6n las razones an
teriores creemos que los sitios raás a�ropiados para la -
construcción de las captaciones se encuentren en la hon
donada al sur de Sincelejo en dirección NW - SE y al nor 
te, a lo largo del Arroyo Paso. Estas zonss están situa= 

das cerca de la ciudad, son más o illenos planas y ahí se
encontrará probablemente un espejo alto de agua subterrá 
nea. 

Para comprobar lo anterior, para determi
nar el sitio m�s adecuado, la ca�a acuífera que ofrezca
las mejores condiciones seg�n el-perfil geolJgico, la 
cantidad de agua que puede producir un pozo, el di�metro 
m,s apropiado para las perforaciones, la distancia entre 
una y otra y el ��maro da �stas, se hacen necesarios tra 
bajos hidrol6gicos preliminares 9 esto as algunoc pozos -
de ensayo con pruebas de bom�eo y netidas hidrol�gices 
correspondientes. Esto taDbi�n perDitjr[ 01 cflaulc del
costo de la obra total para al souetu�too 

Estimamos que una p=ofundidad entre 60 y 
los 100 m seri necesaria par� los poz�s �efinitivosa Se
puede presentar el caso de que �n una serie do pozos u =
nos den más agua que otros; esto dapenCe d� le inclusi6n 
de material arcilloso en las capase 

De b i d. o a 1 a p o e s ,:; -::> }':-_ .:: :;· -e-_ D ·:: :l :::, •---- ._, 1 o s s s t :r. a-·
t os terciarios, es posibl0 qua gra�cs ia era�3 �ir� al -
caneen a penetrar a los filt�os en� 01 agu�c P�� asto as 
importante que durante al procese da 9arf8=�ci6n ss lle
ven registros estra-tigráf'Icos c::1;-:10-t()S y so tcrc.8n r:11..1.es 

tras para análisis 5ranu.lcL1étrtc;;cs,� JJ�; os��e ... ·t:iétT .. �;:..-- a se 
calcularin el difmetro Je los g�a�os y 01 n1�0r� de ca 
pas del relleno de grsva jel cusl se �abon �odaar 103

filtros º Las gra.vill1;�s parr-, 02t::is :r2J.J.c:.1,Js puoden er.con-



-79-

trarse �n restos d0 terrazas a lo largo de la carretera 
a Corozal y en los nismos estratos raiccenos. La desven
taja de este material es que se encuentra cezclado con
mucha arcilla y por consiguiente requiere un lav�io y 
escogencia cuidadosos de los gran�s. Talvez se encuen 
tren tanbi�n suficientes gravas 0n los cauces del río 
Pichelín y del Arroyo Grandeº 

Observaciones hidro$eo!§gicas en Corozal. 

En el informa hidrogeol6gico sobre Coro
zal (Bibl.No. 1) aconsejamos como zona favorable para -
la captación y construcción do un acueducto el norte �e 
El Cerro. En una segunda visita hecha a Corozal pudioos 
constatar que otra zona muy favorable soría el plano al 
sur de la población, al lado sur 101 Arroyo Grande. Es
ta zona as especialnonte aconsejable si se tiene en 
cuenta que se quiere dotar al acuaducto de bombas con -
caldera de presión y no de un tanque alto de distribu -
ci6n. El pczo B¼-54 de la Nueva Planta El5ctrica an la
orilla nortG del Arroyo Grande,tiene una profundilad de 
53 m con un c1iánetro de 4" y produce 3 m3 hora. Esto 
nos da una idea favorable de la mencionada zona. 

La construcción do un acueducto de aguas 
subterrineas para Corozal parece f&cil y relativamente
de costo reducido� 

Observaciones hil�·ogeol.Sgicas en Tolú. 

En una corta visita a Tolú, on el Golfo
de Morrosquillo observamos qu0 la poblaci6n se abastece 
con agua lluvia y de algunos alji�es de poca profundi -
dad. En estos aljibes, al agua es algo salobre cerca de 
la cost�, en tanto que hacia el interi�r se h��a mis 
dulce. Creemos qua on esta caso sería hu7 fácil la cons 

- '-' 
----

t ruc ci 6n ic c�ptacionos le aguas ae dunas; par� compro-
bar estas posibilidades se nocosita hacer un estudio 
m:Ss d.0te11iílo (J 

Conclusion.as. ·-

lo, Sinc•3lejo nocssita 69
1

tc ltrs./s de a-
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gua potable para abast0c0r 40.000 habitantes. 

2. Los estratos terciarios (�iocenos)
' 

componiéndose da areniscas blandas y conglomerados,mez-
clados con material arcilloso y can intercalaciones de
lentes de arcilla, parecen conducir suficiente agua sub 
terránea para abastecer la ciuuad. 

3. La filtración de agua en las capas -
acuíferas es lenta y los técnicos tienen que buscar una 
manera de construir las captaciones lo más económicamen 

--

te posible� 

4. Los análisis químicos completos no -
están hecho todavía pero según los primeros resultados
el agua parece buena a cierta profundidad. 

5. La construcción del acueducto hace -
necesarios la perforación de algunos pozos de prueba,e� 
sayos de bombeo y análisis químicos del agua extraída. 

6. Con estos trabajos hidrológicos pre
liminares se puede determinar el sitio más adecuado pa
ra las captaciones del agua subterránea, la profundidad 
y el diámetro de los pozos, la distancia entro éllos,el 
número e.proximado do éllos y el costo total del acueduE,_ 
to. 

v70LFGli..NG DIEZETuIAJITN 

Jofo de la Sección de E�arogeología 
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MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS 

SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL 

DEPARTAM�NTO DE AGUAS SUBTERRANEAS. 

Barreno para agua No. Bl-15

Municipio : Sincelejo 
Sitio: Bomba de Gasolina,en la carretera a Corozal 
Propietario : Alborto Mebarak Spath 
Profundidad : 60 m 
Explotaci6n del pozo 
Sistema de explctaci6n Motor de viento 

Barreno para agua No. Bl-45 
Municipio e Sincelojo 
Sitio : Argelia 
Propietario: Municipio 
Profundidad : 18,50 m 
Tubería : Diimetro 8,5 cm 
Prueba dol ?ozo 
Nivol piezom6trico 13,5 rn 
Exnlotación del Pczo 
Sistema de explotacién : Bomba do mano 

Barreno para agua No. Bl-46 
Municipio : Sincelejo 
Sitio : 11 Lobo 11

9 Calle 29 # 18 
Propietario : ilunicipio 
Tipo de Taladro : Rotacién 
ProfunQiQad : 36 (?) m 
Tubería : DifmGtro 8,5 cm 
lJ)·:�;.:l .)ta.o2.5i-: ... �7-el ___ y::zo
Si2t0ca ia explotaci6n ' 

G.G 

Barreno para agua No o Bl�47 �ljiba 
Municipio : Sincolajo 
Sitiot Barrio Gaitán 
Profundidad : 7 m 
Exploteci6n dol Pozo 

n1ar10 

Ü.:J � G :' V 3- G i O n 0 S ·-;---es-,-5 Ü m d. G e. 3" crn .J ll O 1 ¿ .:: S :) 
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Barreno para agua No. Bl-48 
Municipio : Sincolejo 
Sitio : Puerto Escondido, California 
Propietario : Municipio 
Profundidad : 39 m 
Explotación del Pozo 
Sisteua de explotación Bomba de mano 

Barreno para agua No. Bl-49 Aljibe 
Municipio : Sincelejo 
Sitio : El Matadero 
Profundidad : 17,20 m 
Tubería 
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Obsorvaciones : Aljibe 1 m de�, construido en anillos 
d.c horr:iigón 

Prueba del Pozo 
Obscrvaci�nes : Espejo de agua,3,35 m abajo do la supe� 

ficie 

Barreno para agua No. Bl-50

Municipio : Sincelejo 
Sitio : Hotel Finzenú 
Profundidad : 35 m 
Tubería 
Diámetro : 6 11 

Tipo del filtro : Sin filtros 
Explotaci6n del Pozo 
Sistena de explotación : Motobomba de inyección 

Barreno para agua No. Bl-51 
Municipio : Sincelejo 
Sitio : Escuela Normal 
Enprosa Constructora : Hans Goerts 
Profundidad : 110 m 
Explotaci5n del Pozo 
Sistona d0 explotación : Electrobomba 



Barreno para agua No. Bl-52 Aljibe 
Municipio : Sincelejo 
Propietario : Lorenzo Diaz 
Profundidad : 12 m 
Explotación del Pozo 
Observaciones : Agua permanente 

Barreno para agua No. Bl-53 
Municipio : Sincelejo 
Sitio : Finca El pasis 
Propietario: Sr. Juan Becerra 
Tipo de Taladró : Rotación 
Profundidad : 43 m 
Explotación del Pozo 
Sistema de explotación : Bomba de mano 
Observaciones Nunca se seca 
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Estudio sobre algunas 

jGUA§_ �INEfü\.LES DE N.A..RJ.Ñ0 

1.- AGUA MINERAL DE TERCK\. 

Ubicación: Municipio de Mallama. (véase croquis) 
NB dv registro : 886Q, 
Fecha ¿e toma de la muestra, Noviembre 13 de 1952

Esta fuente se conoce con el nombre 
de "Bafi.o de Tcrcán", y está u:ücada en la margen izquierda de la -
queb�ada de Los Baños, en terrenos de la señora Rebeca Espo.fia de 
Burgos.,Para ir a la fuente s8 parte del kilómetro 96 de la carre
tera Pasto-Diviso, del cual dista 12 kms.

La temperatura del agua es de 4sg C 
y la altura barométrica de la fu2nte es de 2600 metros. 

El agua se lleva a una pequeña al·· 
berca en donde se meten las personas que se bañan, 

En la fuente, el agua es límpida; -
pero después de tomada se form.:;. un precipitado de hidrato de hi.� -
rro, No tiene olor especial, y su sabor es acídulo y salado. Su 
reacción es anfótera y acusa un pH de 7,ü. 

El flujo es de 63�467 litros por ffii 
rm to, o sea 3808, 02 litros por hora, y 91392 � 48 li .ros por da, 

El análisis q_u_i'mico dic5 81 sicu:i R;J. .. 

te resultado: 

lnhídrido Carbónico libre 
Cloruros, expresados an NaCl ••......•......•.• 
Sílic�e � ,¡ .) • ol I' • \) ,• • ¡, C :,. ) '- _, !• � I• (> ,- • ,.) .. 1 :; r, • fl ') �. (J C" � -. • ') • ► ,; 

Alcalinidad de Bica:rb,rna tos 1 en Ca(HCO3 )2 ••••• 
Materia Orgánica 1 exp:--e,3ada en ()x.Íg:.no .•••••.. 
C-xidos alUc,-dnico y férrica • , , , .. , . , •• , •...•••.
Cxido de Cal u:i. o , ....... , , , ••......... , , ........ . 

297 ;00 
2.280,0:) 

J.75i0O
2 .. l.23,12 

2, :�_ O 
15,00 

400 1 ))0 



Oxido de Magnesio ........................... . 
Aci do sulfhídrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sulfatos, expresados en S03 ••• , •• , • ., . , •..••••
Residuo seco, a llOg C. • ••••••••••••••••••••• 

Nitratos 
Nitritos 
Fosfatos 
Amoníaco 

. . . . .  � . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potasio ..................... . 
Sodio . º •••••••••••••••••••••• 

Estroncio • • • • •  o • • • • • • • • • • • • • •  

No hay 
No hay 
No hay 
No hay 
Fositivo 
l?osi ti vo 
Positivo 
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422,,0 
o,oo 

218,80 

4,174,00 

. Esta agua puede clasificarse como clorur� 
do alcalinoatérreo ferruginoso salino estróncica, En cierta m•di• 
da, podría utilizarse como agua mineral de bebida, con carácter -
medicinal. 

= = = = ; � = = = 

2,· ,AGUA MINERAL DE LA CALERA, 

Ubicación: Runicipio de Mallama, (véase croquis) 
Nos. de registro: 77/J<q, y 889Q 
Fechas de toma de las muestras: Diciembre de 1951 y Noviembre de 
1952, respectivamente. 

a) Análisis químic o.

Esta fuente está ubicada en la margen de
recha de la quebrada de La Calera y a una distancia de 40 metros 
aproximadamente, En esta región, la quebrada forma una chorrera -
de más o menos 45 metros de altura. Esta quebrada corta la carre
tera Pasto-Diviso en el kilómetro 107, y de este punto a la fuen
te (aguas arriba de la quebrada) hay una distancia de 1000 metros, 
aproximadamente. 

El agua brota de una peña y en su le�ho -
deja un precipitado de hidr6xido de hierro de color rojizo. La 
temperatura del agua es de 34,52 c. y la altura barométrica de la 
fuente es de 2506 metros. 

Recién tomada, el agua es límpida; pero -
con el reposo se forma un sedimento de color amarillento, El SJ! • 
bor es acídulo y perceptiblemente salado, No tiene olor especial. 
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La reacoi6n es anf6tera, y prese�ta, en la fuente, un pH de 6,C,
el cúal poco a poco, va subiendo hasta 7,0 en el agua envasada. 

Sobre esta fuente se han practicado dos 
análisis. El primero bajo el número 770Q, cuya muestra se tomó en 
diciembre de 195 1; y el segundo bajo el número 889�, cuya muestra 
se tomó en noviembre de 1952, y, en la fuente misma, se practi�a
ron la� determinaciones de .Anhídrido Carbónico libre y total. 

Los resultados analíticos son como siguen� 

Anhídrido Carbónico total .•••••••.•••.•..••••••• 
.Anhídrido Carbónico libre, en la fuente •••·•••·· 
Anhídrido Carbónico libre, en el Laboratorio, •••• 
Cloruros, expresados en NaCl ••••••.....••..••.•• 
Sílice ......................................... . 

Alcalinidad de Bicarbonatos, exp. en Ca(HC03)2 ••
Materia Orgánica, expresada en Oxígeno •..••..••• 
Oxido alumínico ................................ . 
Oxido férrico .................................. . 
Oxido de calcio ... ·=· .••.•.••••.••••••..•.••.••••

Oxido de JJiagneF:-.i.O ....................... n • • • • • • • •

Acido Sulfhít.rico .: , � •J ,. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Sulfatos, ex1--resados .,,.~ SC
:s •••••..•.•.••.••...•• 

Residuo reco 1 a llOQ c. . . ·. - .................... .

Nitratos 
NitritQs 
Fosfat'ós 
Amoníaco 

• • o .. • • • •  � • i: Q •• • • • • .., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • · • •  ... r. .. ♦ ,> ':- P • • , ♦ ♦ e ♦ ♦ ló ll c e e , e • • • • • • • • • •

. .... . . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 .t ♦ ♦ • � · • · · · · · · · • · • · · · · • • ') ♦ ♦ o , e C' '} (; C ♦ O O O C' O

N!! 7709, 

550s00 
2.256 ) 30 

133,90 
3.790,so 

2,60 
7,90 

22,90 
273, 70 

258,00 
0,00 

72, 70
5.065,50 

No hay 
No hay 
No hay 
No hay 

Po tasi o ................... e • • • • • •  V . .. . .. .. ...  ,. " • o • • • • • Po si tj_ 1.,7 o 
Estroncio ........... ·" ................................ ::?'osi ti vo 
Sodio . . . .  "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . .  . Positivo 

3.101,20 
841,72 
479,Go 

2.383,90 
150 i 80 

3.985,20 
3,10 
6,90 

20,60 
3ü2 i l0 
371,90 

o,oo 
80,90 

5. 143, :)O

No ha.y 
No hay 

Yr:stig'.LúG 
No hey 
I'o:üt:i.vc 
Posj_ ti vo 
Positivo 

Como es natural s la cantidad de A.nh:ídri-
do Carb6nico libre es mayor en la fuente que }a determinada en el 
Laboratorio, siendo en éste tanto menor c�anto mayor sea el tiempo 
transcurrido desde la toma de la muestra. 
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Habiendo revelado los r esultados analí
ticos que esta agua puede tener importancia como agua mineral de 
bebida, se pensó en practicar un exaffien bacteriológico de potabi 
lidad; y, al efecto, se invitó al técnico del Acueducto de Pasto, 
señor Federico C. Pérez á., quien no tuiro reparos en acompañar -
al suscrito para torm= las muestras de aguas correspondientes a 
fuentes en estudio. Al volver a las fuentes, el suscrito ap=ove
ch6 ese. oportunidad para repetir el análisis del .Anhídrido Carb_Q 
nico libre en las fuentes ya estudiadas 1 obteniéndose en todas -
�llas resultados enteramente bajos, al compararlos con los obte
nidos con anterioridad. Al mismo tiempo, se practicó en las fue.!! 
tes la determinaci6n de la alcalinidad, cuyos resultados fueron 
idénticos a les obtenidos en el Laboratorio, Y_para completar el 
estudio comparativo se repitió en el Laboratori o la determinación 
del residuo seco; obteniéndose resultados tan cercanos a los prj.__ 
mitivos, que esas diferencias escasas podrían no tomarse en cuen 
ta. 

A continuación se presenta u.r: cuadro que 
contiene los resultados, del contenido de J:\nhídrid.o Carbé.11i �o li
bre, Alcalinidad y residuo seco, obtenid:s en las d:i.ferentes fe -
chas, tanto en el Laboratorio como en la fuente mism3. sobre el a
gua de La 'calera. Del estudio comparativo, se puede .�oncluír q_ue 
el contenido d e  Anhídrido Carbónico libre es variable, En cambio, 
la Alcalinidad y el residuo seco :)on prácticamente invarLab2s:::. 

Cuad.r0 q_n.e presenta el contenido de Anhí. 
drido Carb6nico libre ) Alcalinidad y residuo seco, a lJ ü� C, del 
agua mineral de La Cale:ca 1 en diferent3s fe8has. 

I.- Análisis en la fu�ntes 

Anhídrido Carb6nj_co lib:r.e •••• , ••• , 
.Alcalinidad, en Ca(nco3)2 •..... ,,., 

IL- AnáJ..isis en el T,n.boratori.os 

.Anhídrido Carbóntco Jibre ., .• ,,.,. 
Alcalinida¿ 1 en ra(nco5)2, ........ . 
Residuo seco 5 a 11,·R C. . ......... .. 

·1 (jt:; -
- ..,_,._.JJ_ 

Dic. 

550:00 
3790.30 
5C65i5G 

L952 L95::> 
N-:,"-', 1\ayo 
81+J,7•;, <(:,5,72 

479,60 
3985,20 

511�3 ! 00 

4 '- '!.;-5; }.O 

627 ,oo 

4050,00 

5415 $50 
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Esta agua puede clasificarse como clor_l! 
rado alcalino-térreo ferruginoso estróncica. Podría utilizarse -
como agua mineral de bebida, particularmente con carácter medici 
nal por su contenido de hierro y e stroncio, que la hacen aplica
ble a afecciones de clorosis, anemias, etc. 

La fuente de ia Calera suministra 44,920 
litros por minuto y que, por hora y por día, serían: 2,695,2 y •  
64.684,8 litros, respectivamente. 

A partir del residuo seco de esta agua 
(5,143 gramos por litro), se han calculado las cantidades de co,m 
ponentes sólidos del agua que suministra la fuente durante u� -
día y durante un año. Estas cantidades son: 332,674 kg. pe� día, 
y 121.436,0 kg. por año. 

b) Análisis bacterioló&tf&,

Aquí se copia la parte pe�ttnente del -
infQ�me ��e ri�dl� al �ervicio Geológico iji��ro de e��a ciud�d,� 
el S:r, Flade;rtpo G, ;F�:rte� A. sobl.'e los r�¡;¡ul tadp s qel 1;1,.n�lisi� gp,s_ 
teriol6gico que f�� p�aoticado pQr él en el Ac�educto de f��to J 

".Muestra Ng l. Jl..�.-R�e_;r,at
Fechai 15 de ��Y� de ¡953. 
Hora de t.em?-l J.l y media a,m .. 
Siembra: Mayo 18 de 1953, a l�s 10 am. 

Resultados: 

r. Pres�ntivo: a) a 24 horas; 37B c. Caldo lactosado� 

10 ce., �egativo; 1 ce., neg9tivo; O,l ce., negativo; 0,01 cc.,
negatiVOf 0,001 ce., negativo. 

b) � 48 hQ���• �gativp total.

II. Bqaterias po� centímetro cúbico en Aga� sólido, Promediog 20.

III, Xn4íae O�llforme: Cero. 

IV, Claa:f,.:fj.oa�ión de la muestra, Excelente'' .. 
---�----._ ___ " ---,.,-



3-- AGU.A. MINERAL DE LA CURVA DEL.A NARIZ DEL DIABLO 

Ubicación: Municipio de Mallama (Véase croqµis) 
Ng de registro� 891Q. 
Fecha de toma de la muestra: Noviembre 13 de 1952. 

a) Análisis químico.
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La fuente está situada en la margen iz
quierda de la quebrada La Calera, a 220 metros abajo del punto en 
que la carretera Pasto-Diviso cruza di cha quebrada. La distancia 
de la fuente a Pasto es de 107 kilómetros. La fuente brota del �� 
lud a 2 metros de al tura sobre el nivel del agua de la quebrada.-· 
Deja en el lecho abundante depósito de hidróxido de hierro. 

La temperatura del agua es de 27g C, El 
flujo llega a 9,393 litros por minuto; lo que dá 563,58 litros 
por hora y 13.525,92 litros por día. El agua en la fuente -�s lím
pida; pero, pronto se enturbia después de recogida, formando un -
depósito de hidróxido de hierro. Su sabor es acídulo. No tiene o-
lor alguno y su reacción es anfótera. Acusa un pH de 6,9. 

Mili_gramos pg __ Ji trn 

Anhídrido Carbónico libre • • • • o • c • • • 6 ♦ c, c.i .: t' o ♦ • •  

Cloruros, expres&dos en Na.Cl , ••••. , •••.••. , •.• 
Sílice .:- " .... � ........ "' °" • • • • • • • • • •  = .... , • ., ...... . 

Alcalinidad de Bicarbonatos, en Ca(CO�)? •.•.. 
Materia Orgánica, expresada en 0:s:i'.gen¿ ·: .••.•. 
Oxidos alumínico y férrico •••••.....••••..••• 
(;xido de Calcio º º ,,. -= :¡ º " " •••• ,> ., � • º ., • º •• ce . .. . . . . '" 

0}:ido de 11Iag;_\esio . .:. . " �  . . . . . .. .  �., ...... e; • • • •  o-.º 

Acido Sulfh:í.dri co .......................... , .• 
SulfatOS

5 
expresados 8Xl 003 .... o • < • • · · · · · · · · · ·  

Res:LG.u.0 sec.0� a l.108' c . .  , ... .,tl."'�·"'"•f.l•�:r(' ,, •• 

i;i t�atos 
Nitritcs 

A.m.onía.co

() 1• !)  .. #'0 0 .> 0 0 11 o • o c o 

Q c •, e e C' o e o o e • • • •  

Po
"'

taa:Lo •• � :, • � • , . " C' ., i, • • •

1;s tr on e i o , ., º � • Q " • � "" � :. ., , 

N0 hay 
No hay 
Vestigios 
I'-io hay 
Positivo 
Posit.:ivo 
::?0ai-ti·vo 

517,00 
17'72, 50 

126,20 
3223,80 

2,20 
4�20 

275,80 
2?.2 1 60 

o,oo 

35, 91.� 
4079 ·' !)Q
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Esta agua se clasifica como agua clo
rurade alcalino-térreo estróncica. Puede utilizarse esta agua -
como agua mineral de bebida, con carácter medicinal. 

En mayo 15 de este año, al tomar la -
muestra para el análisis bacteriológico, se practicó en la fuen 
te la determinación del Anhídrido Carbónico libre, obt�niéndose 
un resultado extraordinariamente bajo, comparado con el resulta 
do de Laboratorio, anteriormente obtenido (Noviembre de 1952).-: 

En cambio, la Alcalinidad y el residuo seco no se diferencian -
sino en cantidades mínimas, como puedR verse en el siguiente 
cuadro; 

Mi�}_gramo.s por litro_ 

I. Análisis en la fuente�

Anhídrido Carbónico libre 
Alcalinidad, en Ca(HC03)2 

• a • • • • • • • • • • • • • • • • 

II. Aná!isis en el Laboratorio;

Anhídrid.-:- Carbónico libre •••.•.....•••••••• 
Al cal ini dad, en Ca (HC03) 2 .............. • .. . 
Residuo seco, a 1102 C, ••••....• ..•..•..... 

1.952 
Nov. 

517,00 
3223,80 
4079,00 

1.953 
Mayo 

92,40 
3175,20 

22,00 
3175,�0 
3995,50 

Estos resultados compru.e ban la varia-
bilidad del contenido de Anhídrido Carbóniuo libre en las fuen, 
tes de aguas minerales, de acuerdo c�n las diferentes épocas 
del año" 

b) .Jnális:i.s bacterioló_gico.

})el ü1forI:12 c.l ::1 sr:/ior Federico C. Pé
rez A.,. O_r:erador .Jefe de la Planta del _;¡_cueducto de Pasto, copj_"! 
m�s la parte correspondientes 

"Muestra Ni?. 2. Ap;u.a é:.e_la __ Curva __ de _ _ln._Na:r-iz del Diablo. 

Fecha: 15 de mayo de 1953. 
Hora de toma: 3115 p,m. 
Siembrat Mayo 18 de 1953 1 a las 10,20 a.m. 
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füisul tados: 

l. Presuntivo: a) a 24 horas; 37g c. Caldo lactosado:

10 ce., positivo; 1 ce., positivo; 0,1 ce., negativo, 0,01 ce., -
negativo; 0,001 ce., negativo. 

b) a 48 horasi los mismos resultados que a 24 horas. 

II. Bacterias por centímetro cúbico en Agar sólido, Promedio: 250,
III.Indice coliforme: 100 organismos, grupo coliforme, por 100 ce.
de muestra.

IV. Clasificación de la muestras Agua�fu�.

Esta muestra se confirmó en B.V.B. y E..A.M. con resultado positivo". 

= = = = = =

4. - AGUA MINERAL DE TU,:r!.Q....li! 

Ubicaci6n: Municipio de Túquerres (véase croquis) 
Ng de r�gistro: 893Q, 
Fecha de toma de la muestra: Noviembre 13 de 195a. 

a) Anáhsisquf:nico.

Esta fuente está ubicada en la margen 
derecha de la quebrada de Tutachá, jun to a una pequeña chorrera -
formada por la misma quebrada, a una distancia de 500 metros d�'1 
punto en que la carretera troncal Triquerres-Ipiales cruza la que
brada de Tutachá. La fuente dista de TÚquerres dos kilómetros y -
medio, aproximadamente. 

.El ag,.;.a de 1 a. fuente tiene una tempe
ratura de 16� C., en tanto que el agua de la quebrada tiene 149 -
centígrados. La altura barométrica es de 3002,5 metros. El flujo 
es de 10,1945 litros por minuto 1 o sea por hora 611,67 litros, y 
por día 14.680,08. litros. 

Recién tomada, el agua es límpida; p� 
ro con el tiempo se forma un pozo de hid róxido de hierro, el cual 
se ve en el lecho de la fuente, 



El sabor es acídulo agradable, y no -
tiene olor alguno. La reacción es ligeramente ácida al tornasol,
Y acusa un pH de 5,7 en la fuente. 

El análisis químico dió el siguiente 
resultado � 

,M_iligra�g;r;: litro � 

Anhídrido Carb6nico libre . . . . . . . . . . . . . . . . .
C�oruros, expresados en NaCl •••••••••.•••• 
Sílice ................................... . 

Alcalinidad de Bicarbonatos, en Ca(C03H)2 •
Materia Orgánica, expresada en Oxígeno •.•. 
Oxidos alumínico y férrico ••••..•••••.•••• 
Oxido de Calcio ......................... • .. 

Oxido de Magnesio ..••••••.•.••....•.••..•• 
.Acido Sulfhídrico ....... � •.•.••••.•.•.•.•• 
Sulfatos, expresados en S03 •••.•.•••• , .••• 
Residuo seco, a 1102 C, .•.•••••••••.•••••• 

Nitratos 
Nitritos 
Fosfatos 
.Amoníaco 

o • • • • • • • • • • • • • •

.. . . . . . . . . . .  o • • •  

• • • • • • • • • • • • •  o • 

Potasio .... " ., ....... º •• 

Sodio ¡; º • , •• ., ., •• º •••• º • v 

Estroncio . " . "" . . . . . . . . . . 

No hay 
No hay 
Trazas 
No hay 
Positivo 
Positivo 
No hay 

796,80 
36s,50 

98,80 
619,60 

1,00 
9,90 

52,70 
33,30 
o,oo 

109,50 

1017,GO 

Esta agua puede clasificarse como a
gua mineral ligeramente acídula clorurado salino ferruginosa. 
Puede ser utilizada como agua mineral de bebida, con resultados 
terapéuticos de algún valor, por su contenido en �4-c:i.d.o t5arooY:i.co 
y en Hierro. 

'l'ambién e0b:re el agua de esta fuente 
ae repiti6 el análisis del Acido carb6nico libre, en la fuente -
misma y en el Laboratorio, comprobándose una vez mas la va.rj.abi•·· 
lidad del contenido de este é'ornpuesto en las aguas minerales. 
Los resultados obtenidos se dan a continuación� 



-94'-

Miligramos por lit¡o 

I, .Análisis en la fuente, 

Anhídrido carb6nico libre 
Alcalinidad, �n Ca(HC03)2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II, Anál isis en el Laboratorio, 

Anhídrido Carbónico libre 
Alcalinidad, en Ca(HC03)2 

. "' . .. . . . . . . . . . .. . .. .  . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . .

1.952 
Nov. 

796,80 
619,60 

b) Análisis Bacteriológico.

1.953 
Meyo 

759,00 
631,so 

552,20 
623,70 

Los resultados del examen bacterioló 
gic� son los siguientes s 

"Muestra Ng 3. Agua de Tutachá. 
Fecha: 15 de mayo de 1953. 
Hora de toma, 5 y media p.m. 
Siembra; Mayo 18 de 1953, a las 16 a.m. 

Resultados; 

I, Presuntivo, a) a 24 horas; 37g C. Caldo lactosado, 

10 ce., negativo; 1 cel, ne�ativo; 0,1 ce., negativo; 0,01 ce., -
negativo; 0,001 ce., negativo. 
b) a 48 horas, los mismos resultados que a 24 horas.

II. Bacterias por centímetro cúbico en Agar sólido, Promedios CERO.

III. Indice coliforme: CERO.

IV. Clasificaci6n de la muestras EXCEIJi.;NT.EJ1IENTE PURA 11
• 



5. - AGUA MINERAL DE CHJ.JvL�..1-"IGU.ll

Ubicación: Municipio de Mallama (véase croquis). 
Ng de registro � 894� 0 

Fecha de toma de la muestra; Noviembre 14 de 1952. 
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Esta muestra de agua mineral corres
ponde a una de las fuentes que brotan en la margen derecha de la -
quebrada de Los Baños de Chimangual. Esta quebrada está formada 
por numerosas fuentes de agua termal que �anan todas de la margen 
derecha de dicha quebrada y a una altura casi constante de un me
tro sobre el le·.:-ho de la quebrada. Las diferentes fuentes están -
distribuídas a lo largo de unos doscientos metros 9 aproximadamen
te. La temperatura del agua de la quebrada es de 40g C. 

La quebrada de Los Baños de Chiman-· 
gual se encuentra en el fondo de un g-ran cañón de 80 metros de 
profundidad y de 120 a 150 metros de ancho en la parte superior,
Y sirve de límite en esta región a los Municipios de Mallama y S3.:. 
puyes, 

La fuente, cuyo análisis se da más 
abaj-:: 1 está situada en la parte medi a de los diferentes mana!l ti a
les, y brota de una gran cueva. Su temperatura es de 552 c., y ti.�. 
ne un pH de 6 � 7. Recién tomada, el ag .. �-3. es transparente, pero 
pronto se e�turbia y fo�ma un sedimento abundante. No tiene olor 
algu .. no y su saber es ligeramente salado, 

El .Anhídr:i.do Carbónico libre y total 
se deterr�.ina.ron en la fuente. Además, se hizo una determinación -· 
de Anhídrido 80.rb0nico libre en el Laboratorio. Los resultad:)s se 
dan a continuaci(n� 

Mi liJZretmos p')� )..i tr,)� 

,i:1h·d.rí do Carbónico Total • , • ", ••.••.•..••••. 
Anh:(drü!.o Cs.rbé:nico libre 1 en la fuente .••.• 
Anhídrido Ce,roúr..ico libre, en el I,&boratorio., 
Cloru.ros, e:x:presGdos en Na CJ. •.• ,·,., ••.••.• " 
SÍlj_ (}e � .. � : =- ... r- ... . ... " • " ., � , "" ., .. "' e; • (/ • º .. ,, . . .. ..  � 1: :- :J •• • • •

,ti.calinid.ad Ó.8 Bicarbonatos 
9 expre11ada en 

e (H.'·O ) a V· 3 2 .. ,r � • , " •• � -: " ,. " " º ,: � .., • , � .... ,. • " � ., - • "> • , . ..

485�60 
64,4( 
37,40 

1503,40 
142,8.) 

4-15. '?.1
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Miligramos por litro 

Materia orgánica, expresada en Oxígeno •....••.••• 
Oxidos alumínico y férrico ••••...••••••...••••••• 
Oxido de Calcio ................................. . 
Oxido de 1iagnesio ............................... . 
.Aci do Sulfhídrico .. ., " ........................... . 
Sulfatos expresados en S03 ••••..•...••....•••••.• 
Residuo seco, a 110g c . ......................... .

Ni tratos •••••••••••••••.•• No hay 
Nitritos 
Fosfatos 
Amoníaco 

••••••••.••••••..•• No hay 
• • • • • • • • • • •  o • • • • • •  

. .  � . . . . . . . . . . . . . .  . 
Potasio ••••••••••••••••••• 

Vestigios 
No hay 
Positivo 

Sodio ··•·····�•·····•·•··• Bositivo

Estroncio •••••••••••••.••• :Positivo 
Bario •••..•••••.••••••••.• Trazas 

2,40 
1130 

146,00 
105,90 

o,oo 

168,50 
2286,00 

Esta agua se clasifica como clorurado alcalino-térreo salina. 

Dentro del plan de trabajo que lleva 
el Servicio Geológico Minero de Pasto, las otras fuentes de la q� 
brada de Los Baños de Chimangual se irán estudiando conjuntamente 
con otras fuentes importantes de diferentes regiones del Depart.§: -
mento de Narii'ío. 

6. - .A.GUA l.II�""ER.AL _ DE EL SALADO DE S APUY1§.

Ubicacióm Mu.:.1.ici.pio de S2.puyes ( Véase croquis). 
Ng de registrob 939Q• 
Fecha de toma. de la muestras r:,hyo 16 de 1953, 

) ' ¡fl. . 
., . a _i;n .-"-is·:.s 51uJ.mJ._co. 

"Ssta fuente se encucn t:ra en la mal'-· 
gen derecha del río Sapuyes y a u:1a distancia aproxj_mada de 30 m_� 
tros de la ribera del mismo. La d.istancia de la fuente a la pob1§. 
ción de Sapuyes es más o menos de 3 kiló1,1etros, y está muy cerca 
de la loma clenominada !,Torro de Sapuye8, 
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En el sitio mismo en que brota el a
gua se ha hecho una pequefüa alberba, en la que se mete la persona 
para bañarse. Como el fondo de la alberca está a unos cuarenta 
centímetros por debajo de la superficie del suelo circundante, es 
difícil tomar la muestra de agua tal cual sale del suelo. Esta 
circunstancia impidió también medir el flujo de la fuente, para -
lo cual habría que hacer un trabajo de excavación, junto a la al
berca. 

En la fuente, el agua se presenta 
límpida, perc se enturbia al poco rato, formándose un sedimento -
amarille:rato. 

La temperatura del agua es de 27RC.
No tiene olor especial, y el sabor es acídulo agradable y percep-· 
tiblemente salado. El pH, medido en la fuente, es de 6,3. 

Se determinó el Anhídrido Carbónico 
libre en la propia fuente y en el Laborat8rio. Los resultados ª�ª 
líticos son como siguen: 

Mi��gramos por lit7-o 

Anhídrido Carbónico libre, en la fuente ·•·•··•·•··••• 
Anhídrido Carb6nico libre, en el Laboratorio • • o • • • · · ·  

Cloruros, expresados en NaCl •·······••·····"··•· •.••. 
Sílice º ª •••••••••••••••••• º • º e • º •• (1 � .i • •  ,. • • • • • • • • • • • • •

.Ll.lcalinidad de Bicarbonatcs, expresada en Ca(HC03)2 , 0 

Materia Organica, expresada en Oxígeno ·····�·••······ 
Oxido .,0.lumínico . ()"� .. � e .  V. r,, � . "  .. o '  o o • •  o :;  n'. o • •  e . . .. . . .  (, o 

Oxido Fér:r.�icCJ • � o o . (' � .� :t e  o o " ,  • •  ') �  • •  o . ..  o . r o .  G . ,  & . . . . .. . .  . 

Oxiclo de Calcio .... ;�.:.., ...... ,.ºº •• .., ...... t> :- .: r " º º . " .. . .  . 

0.xi do de 1,!agn.e si o . Q e • •  ., � "' .,, • •  1\ ,, • •  (11 " • • • • • • • • • • • • • • • • •  e • 

A cj_ do :Sulfhí dr i e o .., " º • :" •• " •••• � • ., ,, " ., • º •••• º •• ra .. r • ,, .: º � º 

Sulfatos, e·>-:-p:::-Gsados en. 303 D !) a, • •  f.� o. e, o 1 o •• o .. ,�. i: �'t. u. r. 

Oxido de EDtroncio ••. •••··•••········•··•············ 
Resi.duo s.eco, a JlC� e;, "' O ? O f'l o & o o c • o ., 11 ,; :.1 0 C' Q &• C1- • .u • • · " º º ª 

Nitratos 
N.i tri tos
l'osfatos 
.Amcilíaco 

,. ,, � � 0 • • "' 11 0 .'\ ;:; r , • • • '"  

No hay 
Vestigios 
V::,$hgios 
No hay 

Pot.:;.sio ... 3 , • •• :# • •  ;:, • •  " . . . ..  ., • � :Post ti,,o 
Sodi0 .•••• , ..•..••.••••..• Positivo 

631,40 
418, 00 

4650,70 
133,50 

3969s00 
5,43 
6,60 

11,00 

209,65 
496,22 

0,00 
155,,82 
15 1 20 

724�,50 



Esta agua puede clasificarse como agua 
mineral clorurado alcalino-térreo ferruginoso estróncica, ligera
mente acídulo salina. Puede utilizarse como agua mineral de bebi
da; pero, debido a su alta mineralización, tendría que emplearse 
a dosis moderadas. Sin-embargo, tal como se encuentra la .. fuente -
en la actualidad, no es recomendable su empleo como bebida, pues 
la presencia de Nitritos en el agua y su contenido de Materia or
gánica algo superior a cuatro miligramos (máximo admitido para el 
agua potable), la he.cen sospechosa. Esto queda confirmado con el 
examen bacteriol6gico que se transcribe más abajo, en el cual se 
la clasifica apenas como Agua pura, en tanto que otras fuentes se 
han clasificado como excelentes y aún excelentemente puras. Afor
tunadamente, este defecto puede remedíarse fácilmente independJ. -
zando la alberca del nacimiento de la fuGnte. 

b) Análisis bacteriológico.

"Muestra fül 4. El Salado de Se.puyes. 
Fecha: 16 dé mayo de 1953. 
Hora de toma: 10;40 a.m. 
Siembra: i:llayo 19 de 1953, a las 10 y cuarto. 

Resultados: 

I. Presuntivo: a) a 24 horas; 37g c. Caldo lactosado:

10 ce., positivo¡ l ce., positivo; 0,1 ce., negativo; 0,01 ce,,
negativo; 0,001 ce., negativo. 

b) a 48 h�ras: los mismos resultados que a 24 horas.

II. Bacterias por centímetro cúbico en Agar sólido, Promedio
220 (colonias).

III. ¡ndicc coliforme: 1000 organismos del grupo coli.for:ne rvr
100 ce. de agua de la muestra.

IV. Clasificaci6n de la muestra� Agua pura.

Los r&sul tados anteriores se co11fi::--:112.
ron en B.V.B. y E.M.B. con resultado, positivo, 



·-99·-

NOTAS, I. La clasificaci6n de las muestras se ha hecho siguien
do a Whipple y Miquel,

BGB. 

II. En bacterias por ce., léase, colonias de bacterias

_por cc. íl 

.Analizó, 

Braulio c. Montenegro 
Químico Jefe de Laboratorio del 

SERVICIO GEOLOGICO MnmRo 

Pasto, Julio 30 de 1953. 
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LABORES DEL INSTITUTO GEOLOGICO �ACIONAL 

EN_MAYO_DE_l.953 

Qonceptos_sobre_iLformes_y_propuestas_de_petróleos 

Prop� # 6670- Mayo 4/53.- José Sandoval 
Prop. # 668.- Mayo 5/53.- José Sandoval 
Prop. # 669.- Mayo 8/53.- José Sandoval 
Prop. # 670•- Mayo 8/53.- José Sandoval 
Prop� # 671.- Mayo 11/53� José Sandoval 

Informes rendidos 6 -

Informe 92A.- Gutiérrez, G.- "Informe sobre el minera.l 
de feldespato situado an el mu
tiicipio de Sabaneta (Antioquia)n 
Estudio de flotación".- :Sn este 
informe se consignan los resul
tados de los estuiios hechos en 
el Servicio Geológico Minero de 
Madellín para la d3pureci6n de
los feldespatos de un yacimj_e�1--
tc que se ex;:ota en al munici
pio da Sabaneta.- Los estudios
de laboratorio r➔vela� �ua por
un proceso c··,:ib:: ... ad-'.) de ss,paJ:·e.
ci6L m¿gn�tio� y de flot�ci6n -
se puad) o�tonsr un faldsspato
con impurozaa de hiarro tole�a
bles dentro Je l�s eEp0ci�i�& -
ciones 1e la in¿uEt=ie 00ri.�i0a. 
La &p�i�aci[� 2nfiu8triEl 18 02-

!76�
r

��
a

��a;���!!�:�:r��a;�:
d

:� 
t e. G a 1 i 5.. r � d. � l o ra i s n! � ,·: 1 -� � �-- 1 a -
-prov�c�s�i�nto ¿e �� ��y�� vo
l11rr18:1 clci !!:.Í:CG:t. .. 2 .. l� .-ZJ. :·:1a.t:;rj_c:.,l• .. 
i�pura�� )O� f!otaoi6n saJe con 
�L:i'1 co�_-:;,;:;:1icl.c •iJ l1i.0r:-�:) :L.:: t.) .: J.0 .. -
a ()�,(>26 ;�b ª q_:1._• �-_; ;¿�;j11.0t�# ·-.:.1��1t� .. 
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mente a las especificaciones para 
cerámica. 

Informe 921.- Arenas, R. y Lucer.a, E.- 11 Infori:!!0 sobr0 -
la visita practicada a unos yaci
mientos de plomo y zinc en el mu
nicipio de Valparaíso (Antioquia) 
11• Existen varios filones parale
los que se están explorando para
definir su explotabilidad como 
fuentes de mineral de zin0 y plo
mo. Lo conocido �asta ahora reve
la un predominio del zinc y un 
desarrollo de los depósitos en 
forma de lentes o bolsones de mi
neral separados por zonas estéri
les. Los. minerales contienen tam
bién plata. Las expectativas de -
estos yacimientos se podrán valo
rar mejor con el �vanee de la cr� 
zada en const��cción, con la cual 
se büsca cortar a lo menos cinco
de los filones conocidos,an sus -
afloramientos. 

Inforne 922.- Gutiérrez, G. y Lucana, 3.- 11 Informe so -
bre la visita practicada a la mi
na de oro "Vand.e-Cabezas" munj_c.i.·-

Infor□es ncns��lss.-

. ' R. . (� 1- ) 11 ' 1· pio ao lOSUClO ua ��S a A SO 1 
citud de los interes��os,el Ser -
vicio Gool5gico Minoro da Medo 
llin hizo un estudio do esta nina 
que osti pa=�lisada ;or agciamie� 
to da !as roso�v�s da �i�aral co
mercial� Corno rGsultado

5 
sa i�di

c6 la conti�u�ci6n de �lgun�s tra 
bajos subt3i�rfn0os 11:'.,ci� Zi•Jnas -:.1..é ... 
prcb�blG mi�:=�li�aoi6n. La mi�a
ao carac�oriza p�r zo�ss 0�rfti 
cas 1e alto contsni(o ¿e c�a

1 
lo 

cual &iriculta la lab�r eistom5ti 
ca �e exploraci¿n y oxJlotaci6n� 

n .. Secci5n ds Palaontoloaíc.-
- • • • •  - ... - - - - - - - - - - - ·- - - - - -- -- s....• - • ,._ 

. L c., s .: .. i :-,.-..
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mayo se hizo un estudio 3strati
gráfico y paleontolÓgicc de la -
Mesa de los Santos

9 
en al Depai

tamento de Santander, y luego en 
la oficina se examinaron numero
sos ejemplares de f6s1los colec
tados en esa región. 1� B�se d3-
e s t a Tui e s a. e s t á i::.:o n s t i tu í ,_ a p o� -
rocas paleozóicas y de '.a forma
ción Gir6n. Sobro ¿llsa ra��sa -
el Crotáceo con formacicnas que
abarcan desde el Valanginiano 
hasta el Apti�no. Por medio del
control paleo�tológico se pudo -
diferenciar muy bien cada una de 
estas formaciones. Se continuó -
el estudio micropaleontolÓgico -
de muestras de la sección Girar
dot-Nariiio y Girardot-Melgar y -
se inició también el de 48 mues
tras colectadas por el Paleobotá 
nico Jefa en la regi6n de Guachi 
tá. En estos trabajos de investi 
gación micropaleontolÓgica cola= 
boran con éxito creciente los as 
pirantos,seiiorita Yolanda Dumit
y soiior Toro GarcÍa c 

����!ª�-��_Fotogeología.- Los doctores Raasveldt y Kei
ser y el so�or Luis E. Parra,di
rigidos por el 1octor Hubach,11� 
varon a cabo un estudio da la es 
tructura de los yacimientos car
boníferos de la ro�i6n �e Timbe
(Vallo del Cauca). Se ha estudia 
do en forma prol::.min3,r la 6 0010:�

gía de le ragi6n Zarzal-:artago, 
el abanico q}avial de Poreira en 
el Valla dul s�uca y la rugi6n -
da Buenos A1ros,c� el ��uca,con
base en el plana topQgrifico Je
vantado on esa Socción� 

Se hizo ado .. is ol dibuje prali 
minar para las planchas do las -
regiones y3 non�rad�s,di�ujo da-
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los planos topográficos del lote 
para el edificio del Instituto y 
el dibujo de una plancha prelimi 
nar para litografía escala 1: -
25.000 (detalles) del Tolima; 
perfiles geológicos del Atlánti� 
co para la comisi6n del doctor -
Diezemann ., 

�!���i�-�2-�!!E�!��f!•- En una comisión realizada en -
mayo se hizo el levantamiento -
geológico de las secciones Mari 
quita-Manizalea, Manizales-La E 
nea, Manizales-Salamina-San Fé= 
lix y ManizalesTRisaralda-Anser 
ma. En uno y otro flancG de la� 
Cordillera Central entre Mari -
quita y Manizales el basamento
está constituído uor rocas meta 
mórficas y por gr�nitos, unos y
otros por lo regular muy alter� 
dos. En la cum�re el fundamento 
astí cubierto por roca$ efusi -
vas modernas de tipo andesíti -
co. Entre Mariquita y El Fresno 
(localidad La Estrella) apare -
cen granitos biotíticoe de muy 
buen asfocto, como para c�ns 
trucci5n u or�amer.tación, pero
desgraciada�en�e muy diaclasa -
dos. En la secci6n ManizalasvLa 
mnea s3 estu�iaron los yacimien 
tos de mircol de la quebradl � 
Guayabal; un afloramiento reve
la un banco de nármol ae 5 �G -
tras �o esp�scr, y ·ais arriba -
aparee�� o�pae DiE p�tentas de 
mirmol c�mp�cto �uc i� bu3n pu·
limento. � la explotaci6n de -
estos yacimientos se cpona por
ehore la falta de vías de acce
so favo�ablcs. En la sec�i6n Ma 
nizalos···Sal.-:tr-:ina--San Félix se -
hizo un estudio irteresante por 
le. carra�e:.:a 6�L �o��E'"Gj.'L!.".l'::: �.:n '.:is 
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Salamina a Manzanares. Al E. de 
San Félix, hacia la cima de la
Cordillera, se encontraron ca -
pas gruesas de un conglomerado
con inter�alaciones delgadas de 
esquisto arcillosos que mues 
tra impresiones de hojas de 
plantas que según determinación 
corresponden a Cycadáceas, Las
Plantas son del género Otozami
tes, pero la especie es distin
ta de las del Valanginiano de 
la Cordillera Oriental. Dado 
que la transgresión del Cretá 
ceo hacia la Cordillera Central 
no se inicia sino en el Aptia 
no, se supone que las Otozami -
tes de San Féli� sean también -
aptianas o quizás más jóvenes.
El hallazgo del Cretáceo en la
cumbre de la Coriillera Central 
en este lugar es una contribu -
ción muy valiosa para la diluci 
dación de las relaciones entre= 
los dos geosinclinales que tie
nen como línea divisoria esa 
cordillera y que poseen carac 
terísticas litológicas y paleo= 
biológicas bien diferenciadas.
En la sección Manizales-Risaral 
da-Anserma se encontraron a uno 
y otro lado del río Cauca las -
rocas diabásicas ya reconociias 
en otras regiones del Occidente 
Andino, cuya edad cretácea se 
ha deducido por su asociación 
con sedimentos fosilíferos� 

����!f�-��-��!�2E�!!����•- En la primera quincena de ma 
yo se hicieron estudios de cam
po en la región de Lenguazaque, 
donde se determinaron las forna 
ciones de Bogotá, y Guadu.as y el 
Cretáceo superior y medio� La -
sección completa del flanco oc-
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cidental del sinclinal de Len -
guazaque se podrá establecer 
cuando se terminen los estudios 
paleontológicos de las muestras 
colectadas. Al SE de Lenguaza -
que y en Guachetá existen yaci
mientos de esmeraldas, probabl� 
mente relacionados con fallas 
que han sido reconocidas en e �  
sas regiones. Han continuado 
los trabajos sobre polenfósil 
de los carbones de Suesca y San 
ta Rosita y se inició la prepa= 
ración de los carbones de la zo 
na de Cali. 

Sección_de_Geolo�ía_Minera.- Se hizo una exploración 
preliminar en la región de Suma 
paz (Cundinamarca). En la ver � 
tiente septentrional del Nevado 
se confirmó la existencia de p� 
tentes yacimientos de caliza de 
edad paleozóica. Según lo obse1:, 
vado en la Hoya de Cobre afluen 
te del río Ga[lo, la caliza se= 
presenta en dos horizontes: el
superior, con 200 metros de es
pesor, de caliza densa,cristali 
na, de color gris claro a negro, 
en parte dolomítica, en parte -
muy pura y bituminosa; y el in
ferior, con 40 metros de espe 
sor, de caliza gris, dens�,fo 
silífera. El afloramisnto del 
horizonte superi�r se observ6 
en una extensión de nás da 18 
kilómetros y se estima qua los
yacimientos contienen reservas
visibles superiores a mil mill� 
nes de toneladas. Las condicio
nes son favorables para una ex
plotación a tajo abierto º Por •
ahora la dificultad para la ex
plotación estriba en la falta -
de Qedios favorables de acceso-
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La prolongación do la carretera 
Bogotá-Usme-Bruselas�Chisacá h� 
cia la Hoya de Cobre, o la de -
Bogotá-Gutiérrez podría soluci� 
nar el problema del transporte. 
Un afloramiento de minerales de 
cobre investigado en la zona cal 
cárea aludida no ofrece perspe� 
tivas comerciales� 

Sección_de_Hidro�eolo�f�_e

In�oniería_Geoló�icao- En la primera quincena de mayo
se terminaron los estu�ios de -
campo en el Departamento del A� 
tlántico referentes a las posi
bilidades de abastecimiento de
aguas subterráneas a 14 pobla -
ciones de ese Departamento º Se 
determinaron variai zonas apa -
rentemente favorables para la -
obtención de agua en nasas suel 
tas cuatern�rias y en capas de
areniscas y conglomerados ter -
ciarios. El informe correspon -
d. i en t e e s t á en e 1 abo r-a c i ó n • S e
hizo la determinación de las po
sibilidades de perforaciónes_de
pozos en estratos cuaternarios
en Chiquinquirá, Tunja y Gacha� 
cipá. Se ha continuado la orga
nización del archivo. hidrogeo -
lógico en el que se reoopilará
-toda la información existente
en el país en lo r8lativo a a -
guas subterráneas. 

Las labores técnicas y adminis
trativas en las ranas paleonto
lógica y petrogrifica han con -
tinuaio cumpl��ndose normalmen
te. Al museo de paleontología -
entraron en �ayo más de cien e
j3�plares Je am□�nites colacta-

d�s por al Paleont6logo Jofo -



en el Departamento de SantandEr. 
También entró al museo petrsgráfi 
co el rn�terial colectado y estu = 
diaio por el Petrólogo J0fe,ori -
ginario de la región 1e Prado,Do
lores,Alpujarra y Nstagaima,en el 
Doparta�&�t� del Tolima. 

Trabajos �a colaboración.- En los fltimos días de mayo ---
ll�gar)n �l país los doctores T.
J. McCarril y L.E. Smith, de la -
U.S. Atonic Energy Commission, e� 
viaios para estudios sobre exp�c
tativas de minerales radioactivos 
en Colombia." El Instituto Geológi 
co Nacional ha colaborado con é -
llos en las investigaciones que 
están realizaLdo en diferentes 
secciones del ?aÍs. 

���y�g�2_Q���§��SS-�!�������-�!�!��- Se realizar�n tra 
bajos de ca.npo en la region mine-
ra de la Llanada, donde sa estu 
diÓ la mina de oro San Juan Bos 
co. En los municipios de Túque 
rres y Sapuyes se visitaron va 
rias fuentes de aguas �inerales 
de las cualos se esta� haciendo 
los análisis �espectivos. En la 
sección de laboratorio se hicie 
ron 165 determinaciones quí�icas
y 2 pruebas 1e cianuraciÓn o 

���2�!!��!�-��-r���!�!���l-��!!l�!:�S�i��ª.-s� terminó 
la elaboracion uel inforne sobre -
los estudi�s practicacos a lo lar
go de la carretera Quibdó-Bolívar 
en el secto= Quebreda Catugadó-La 
Eq�is. La mayor parte de este se� 
tor está cubierta por rocas ter -
ciarías. Al Esto ce La Granja ap� 



rocen caliza� arcillosas con un
contenido promedio de 47% de ca·r 
bonato de calcio. Aproximándose= 
a La Equis afloran rocas 1�neas
y metamórficas del fundamento. 

Servicio_Geoló�ico_Minero_de_Medellín�- Las actividades 
en esta Dependencia se redujeron 
a algunos trabajos urgentes de -
laboratorio y a funciones admi -
nistrativas y de organización�en 
vista de que no se cuenta toda -
vía con el personal técnico para 
labores de canpo y de laborato -
rio. Se espera que en breve tér
�ino esta dificultad quedará so
lucionada y los trabajos del Ser 
vicio puedan reanudarse normal= 
mente. 

JESUS A. BUENO O. 
INGENIERO SUBDIRECTOR 
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