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PRO LOG o
 

* EL progreso es el resltado del doanio que ol6n de 1970, los dos vol~imenes originales han sido 
ojerce el hombre sobre el mundo en que vive. El integrados en un solo libro, se ha dado mayor uni
fin del MIANUAL DE TENOLOGIA PARA LA formidad a Ia odiei6n, so ha agregado informaoi6n 
COMUNIDAD es ayudar a los aldeanos a hacerse nueva y las ilustraciones han 3ido mejoradas. Todo 
duefio$ de los recursos' de que disponen, mejorar al manual ha sido revisado en cuanto a exactitud 
sue propias vidas y Ilevar sus aldeas, con mayor por especialistas voluntarios de VITA. Un nuevo 
plenitud, hacia la vids de las naciones de la cut- rasgo de esta edici6n es haber incorporado infor
lea forman parte bfisica e imp',rtante. maci6n acerca, de otras publicaciones que tratan do-

El desarrollo de laa aldeu adquiere especial talladamente temas que aqui s6lo se mencionan con 
importancia a la luz del hecho de que el 80 por brevedad. VITA proyeota continuar mejorando el 
eiento de los quo viven en paises de menor desarro- manual en ediciones futures pars aumentar su uti
1o habitan aldeas. Si el progreso ha de llegar a lidad como Have do la teenologia existente pare los 
cstas naciones, tiene que llegar a las aldeas. que trabajan en las aldeas. 

La informaci6n tdenica es un factor clave de La informaci6n d este manual proviene de 
progreso, junto con otros factores bfisicos: politi. muchas fuentes. VITA espera recibir una critics 
cos, sociales y econ6micos. Este manual fue ideado positiva y nuovos informes provenientos de las mis
par los voluntarios de VITA en 1962 como un me, mas fuentes -y de otras. El cuestionario de Ia 
dio de zanjar Ia "brecha de informaci6n t6ecnica" piglna (IX) fue creado para estimular dicha co. 
que evita quo las aldeas de todo el mundo apren. rriente de critica c informaci6n. VITA somoteri a 
dan de as experiencias mutuas. El prop6sito do prueba Is nueva informaci6n y luego Ia divulgarf 
este libro es reunir en una sola publicaci6n Ia in. ontre Its que Is necesitan. 
formaci6n de muchas Laentes cuya vala ha sido VITA agradece a Ia. Agencia para el Desarro
corprobada en las aldeas. la Internacional, de los E. U. A., el financiamiento 

El MANUAL DE TECNOLOGIA PARA LA. do la revisi6n, y su valiosa ayuda al repasar su con. 
COMUNIDAD fue publicado por vez primers por tenido. Tambi6n da las gracias al Servicio Federal 
Ia Ageneia pare el Desarrollo Internacional, do los do Extensi6n, del Departamento de Agricultura de 
E.U.A., en dos vollmenes en 1963 y 1964. En Ia edi- los E. U. A., por su asisteneia al revisar Ia, seceitil 

xobre "Mejoramiento del Hogar". 

ADVRTENCIA SO l t USO DE ETE MANUAL 

mie manuJ clescribe ttenicas y dispositivos Algunos de los procedimientos squi sugeridos 
que pueden haeerse y emples e en la aldeas. E.- pueden sor adoptados individualmente. Sin embar. 
do esperarse quo el llbro fomente Ideas nuevas y go, otro requevirin Ia cooperaci6n do muchus per
transmits eonoeimientos que ya ban sldo probadm. sous y, quizi, organismos gubernamentales. En AL

" V 



gunos eamselsf omveisnte buum ervlsio do 
extenuln on a regi6n.Si dispone do servieios loes-
lea ..e eztensi6n per part. del gobierno o do uni-
veridades, en elia podrin proporeionafle infor-
insei6n adeeuads a Is condbieones locales. En 
algunoa earn podria ervir la noeeuidades comuna-
Ie un Cooperative do ahorro y erddito o una oo-
perativa do consumo, do viviends, do produeei6n 
o do servicios. So pueden obtener informo. sobre 
cooperatives de ahorro y erdlito en: 

CUNA International, Ine, 
World Extension Department 
Box 431 
Madison, Wisconsin 53701, 
U. S.A. 

Se pueden obtener informes sobre e6operatives en:,: 

"
 The 	Cooperative Leage of the USA 1 
Suite 1406 
1012 14th Street, N.W.; 
Washington, D.C. 20005 

Agrieultural Cooperative Development 
International 

Suite 1200 
1430 K St., N. W. 
Washington, D. C. 20005 
U.S.A. 

Cuando no se disponga de los materiales suge-
ridos en el manual, se podrin substituir por otros; 
pern teng. euidado do hacer los cambios necesarios 
on las dimensones que tales substitueiones requie-
ran. 

Las 	dimensiones se proporcionan en unidades 

mtrieas en el texto y en las ilustraciones. Se pro-
poreionan tables e conversl6n en el apindice. 

Al ffal de cads anotaei6n, y cumndo sea per. 
tinente se enontrard material do referenia, ns| 
como Informe. aobre d6nde puede. obtenerse. Cuan
do se reflera mis generalmente al campo abareado 
en una, steei6n del libro, se encontrari &Ifinal dc 
Ia secei6n. SI no puede usted obtoner estas publi
eaeiones, VITA podrisyudarle. 

Si tiene usted preguntas sobre los tomas aqui 
presentadoe, si eneuentra problemas al poner en 
ejeouei6n lax sugestiones del manual, o si tiene otrom 
problemus de orden tienico, no vacile en solieitar 
In ayuds do Vita. Eseriba a: 

VITA 
College Campus 
Schenectady, Now York 12308 
E. U. A. 

Pars ayudar a las volantarios do VITA a on

contrar una soluei6n apropiada a su problema-Q 
mis pronto posible, usted debe: 
1. 	 Espeeffiear - proporcione medios, dibujos, o 

cuando sea posible fotograffas. 
2. 	 Explicar euiles materiales pueden 'obtenerse 

y qu6 Itmites de costo existen. 
eneon3. 	 Desoribir Ia mejor solui6n, si Is hay, 

trade en Is regi6n. 
4. 	 Explicar eualquier caracteristiesocil o cul

tural pertinente. 
5. 	 Indicar el limite de feeha pars acuar, sobre 

todo si se precise una atenci6n inzmdiata. 
6. 	 No esperar milagros en la priaers contesta

ci6n. El resolver los problemas con 6xito a 
menudo requiere deteriniado nfimero de car
tax de ambas partes. 



15UE VITA? 

VITA fue fundada en 1959 como instituci6n 
privada no luerativ pars poner a diuposiei6n de 
Ia esfera del demarrollo international un recurso 
finico: los conocimientos ofrecidos voluntariamente 
por profesionales sumamente diestros en campos de 
especializaci6n, cuyas carreras lea impiden dedi-
carse de Ileno a I asistencia t6enic. La mira era 
desarrollar una. organizaci6n que supleuentara, sin 
duplicar lon esfuerzos de otras organiaciones. 

En 1971, los voluntaries de VITA, quienes re-
sidian en 76 palses, sumaban mai de. 8,000, y mis 
de 23,000 peticiones habian Ilegado al Servicio do 
Informaci6n de VITA, de individuoa y organismos 
de todo el mundo en desarrollo. Las habilidades do 
los voluntarios abarcan todo el espectro-de Is tee-
nologfa, incluyendo las muehas ramaa de Is inge-
nierla, Ia ciencia, la educaci6n y lon negocios. VITA 
brinda, a estos voluntarios I& oportunidad de con-
tribuir eficazmente eu forma personal al desarrollo 
international, dejhndoles hacerse cargo de las peti-
ciones de orden tkcnieo. Han ilegado solicitudes de 
consejo desde pobladon, voluntarios pars el mejo-
ramiento de Ia comunidad, agricultores, propieta-
rios de peuefios negocios, y miembros de las de-
pendencia nacionales e internacionales, pfiblieLa y 

privadas pn I&astencia tdeniea. 
La experiencia de VITA por medio de su Ser

vicio de Informaci6n dio a conocer el hecho de quo 
determinadaa necesidades de informaci6n eran com
partidas por muchas personas. Esto ilev6 al tomien
zo del Programa. de Publicaciones de VITA, del 
cual el MANUAL DE TECNOLOGIA PARA LA 
COMUNIDAD ha sido un esfuerzo importante. Pa
r, suplementar este lilb-o esi la serie de Mannia
les Tcnicos de VITA, folletos sobre "c6mo hecr
lo", que abarean temas tales como el empleo do la 
Prenss pars Bloques CINVA-RA31, la fabricaeiin 
de ladrillos y Ia creaci6n de pequefias instalaciones 
de fuerza hidriulica. Hay una lsta do publicaciones 
pars quienes la soliciten. 

Como extensi6n 16gica de los prineipos'y m& 
todos de Is transferencia de teenologia de VITA, 
se esthi formando grupos, en varios parses, que pro. 
porcionan asistencia tieniea por medio de eap'ca. 
listas voluntarios locales, VITA colabora con etos 
grupos dentro de uns red de intercambio de tee. 
nologla. 

VITA es financisda por contribuciones de par
ticulares fundaciones y empresas indnstriales, y 

..por subvenciones gubernamentales. 
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SIMIOLOS Y AMEVIATURAS 
UTILIZADOS EN ESTE UMO 

..........................
....
,,en,al
 
C .........................
lmdos Celias 
S"(Centigrados) 

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

m ...... centimetro
 
e .... entfmetros efbicos 

..... 
am/seg............. ..centfmetros por segundo 
ids o dia. . difimetro....... 

F ..................................
grados Fahrenheit
 

- ...... gramo
............. 

HP' ............caballos de fuerza
 
kg .........................
..... kilogramo 

...........................
.I
kil6metro 
i1.............................iJitro
...


Ip ...........ltros por minuto
...... 

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


m .......... metro
 
/ .... litros por segundo 

.......... 

ml.; .......................
mililitros 
m .... milimetros................... 


.......................
milimetros por minuto
 
m ................milimetros por segando
...

,ppm ..........................
partes por mfill6n-
R1. ................. radio
 



CUESTIONAIO 

LAVISO AL:: ECTOR: s:.publioaciones dc VITA: son recopiladas por los voluntarios do, esti organizaci6n
el .Aesee do,o ayndaru - a is personas do -;a regiones 1en, desarrolo., ' Con :ij xpcrionci prfictica, usted 

enuaA"st lcidn privilegiada paa poder aumentar,' los efectos. ben6ficos do esta labor, compartiendoi 
14 "qu iha iaprendidocona porsonas quo harin uso(eesta pubhiaci6n en el futuro. Lo rogamos quo lie
n 1 aiguiento cuestionario (empleando hojas adicionales si es preciso)lAo recorte y lo envfe a.: 

VITA 

College campus 

,ehenootady, N. Y. 12308. 

E. U.A.
 
.obre................ .................. Fecha ...........
 

Tnireeei6n ...................................................................... ........ Organizaei6n ........................................................
 

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

1. Eneontro el IANUAL.DE ,TECTOLOGIAP-1A-LA COMUNIDAD Mtil,demasiado sencilio, dema,siado ,ompleado, incomplot . 

2. 	 &Cuileindieaciones del, manu'al ha, puesto on prictiea? 

:. 'IIansidobuenos loresultados, o no? 

4. 	 H'Ha hecho,.ted mejoras o modifiIcaiones a cualquiera do loa dIspositivos o a las 1tdenimal .41 es asi.; 
por favor, describalas, ineuyenido fotogrnfa",o dnbujos si es poible.: . 

5.s, 	 inventedo ut alg equipo nuevo.o: tielncas nuevas no incluidas cn :el manuali v au ," odrini 

srdiutiidad pa Iors "al, por favor desorialas.Si ce 

. OTROS COMENTARIOS Y SUGESTIONES: 

x
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Aprovechamlento 
de los recursos hidraulIcos.: 

Hay. tres fuentes prineipales do agua para si-
tamas pequefios de abasteeimiento: el agua del 
subsuelo, el agua de la superficie y el agua de 
Ilvia. A continuaci6n, so describen los m6todou pa-
ra obtener agua dc estas trcs fuentes: i 

i.. 	 Obtenci6n de agua del subsuclo on pozos y 

manantiales. 


2. 	 Construcci6n do presas chicas par& almacenar 

el agua de la superficic terrestre. 


3. 	 Almacenamiento del agua do lluvia on cister-
.nos. 

La 	elecci6n do ia fuonto do agua dependeo 

las 	circunstancias locales. Un estudio d In." regi6n 

debe realizarse pars determinar euil fuente puede 
proporcionar mejor agua que sea (1) segura y sa
na (2) ffcil de obtenerse y (3) en cantidad sufi
ciente. 

Una vez quo so dispone del agua, debe ser traf
da. de donde so encuentre hasta donde se necesite, 
y se deben tomar medidas para asegurarse de que 
sea pur. Se tratan estos temas en los capitulos so
bre: 

Elevaci6n del Agua 
Transporte del Agua 
Purificaci6n del Agua 

Una secci6n complementaria sobre C6mo Ha
cr 	Mapas da indicaciones quo serfn de utildad 

Pn1 proycetos do riego y de drenajo. 

COMO OBTENER AGUA SUBERRANEA DE POZOs T MANANTIALS 

apitu!o explica relativo 
subsuclo y enseguida describe diversos nitodos pa-
ra almacenar dicha agua: . . . . 

CEsto lo al agua .del 

1. 	 Pozos entubados 
'a. Entubado y plataformas 
b. Equipo do perforaci6n a mano, 
o. Pcrforaci6n do pozos 

2. 	 Pozos Excavados 
3. 	 Aprovechamiento de Manantialos 

Agns del Isubsueo 

El agua del subsuelo es agua bajo la superfi-
cie de la tierra que liena pequcfias aberturas (pc. 
ros) en sedimentos sueltos (tales como arena y 
grdva) o en Ia roca. Por ejemplo, si tomamos un 
recipiente transparente de vidrio, lo lIlenamos do 

• 	 I ARNASATUMAD g 7 
Sagpi 

. 

FIGURA I 

arena,.y luego vertemos agua en .su interior, yore
moB c6mo el ,gua "desaparece" dentro do la arena 
(vasc la fig. 1). Sin embargo, si miramos por el 
lado del recipiente, vcremos agua en la arena, pero 
bajo 16 superficic do la misma. So dice entonces 
que la arena quo contiene el agua esta saturada. La 
parte superior do la arena saturada so llama ]a 

cap& Muffers; es el nivel del agua en la arena. El 
agua bajo la caps acuffera es agua aut6ntica d 
subsuelo disponible (por bombeo) para el consumo 
humano. Hay agua bajo cl suelo que queda arriba 
de Is capa acuffera, pero no fluye hacia el interior 
de un pozo y no puede obtenerse por bombeo para 
ser utilizada. 

Si insertamos una paja dentro de Ia arena as
turada en el recipiente de ia Fig. 1 y Nuccionamos, 
obtendremos algo de agua (al comienzo algo de 
arena tambidn). Si succionamos bastante tiempo,
Is caps aeuffers o nivel hidrostitico descenderA ha. 
cia el fondo del recipiente. Esto es exactamente lo 
quo sueede cuando el agua es bombeadade un pozo 
.xcavado ms abajo quo Is caps acuffer. 

Los dos factores blsieos para Is existenoia del 
de subsuelo son: (1) Is presencia del agua, 

y, (2) un medio pars "albergarla". La naturalerz 

proporciona el 4gua principalmente por preeipita



Ci6n' (Iluvia y nieve), y en segundo tirmino, por 
medio de las extensiones superficlales de agua (ros 
y lagos). l1 medio de la roe& porosa o los sedimen-
tos sueltos. -

El dep6sito mA6 abundante de agua do sub-
suelo s encuentra en Ias arenas y en Is grava suci-
ta del. lecho de los rios. Aqui por lo general Incapa
acuffera es paralela a ]a superficie terrestre, o sea, 
que Is profundidad basts dicha caps es constante 
de ordinario. Sin contar cualquier cambio radical 
en ei lims, cl estado natural del agua do subsuclo 
cs bastante uniforme y equilibrado. En la Fig. 2, 
el agus vertida dentro del recipiente (quo equivale 
a Is precipitaci6n) queda equilibrada por la p~rdi-
da del agua que se descarga del recipiente por ci 
oxtremo inferior (anglogo a la descarga on un 
arroyo). Este movimiento del agua de subsuelo cs 
lento, por 1o general de unos centimetros o pulga-
das-por dia. 

,XAGUAADA 

•' 


ARENA SATURADA 
SPERDIDA OE AGUA 


Cuando In caps freitica intersecta la superfi-

iedel suelo, so forman manantiales o pantanos. 
Ver Fig. 3.) Durante una temporada notablemen-
eIluvioss, Is caps acuffera se acercar mucho mnis 
le lo quo normalmente lo hace a la superficie del 
uelo y muchos manantiales nuevos o regiones pan-
anosas aparecerhn. Por el contrario, durante una 
emporada particularmente seca el nivel hidrost.-
leo descenderi mis all de lo normal y muchos 
manantiales quedarin sin gua.Asimismo, muchos 
ioom de poca profundidad "se secarin". 

1flair del agm oisof 1w po 

Un poso reci6n excavado se liens de aguua has-
Balrededor do un metro de profundidad, pero des-
ue do algdn bombeo continuo se sees. lHabri fa-

Ilado el pazs? £ Habri sido excavado en un sitio 
Indebido? Lo mix probable es que estd usted pre-
senelando el fen6meno del dmosm un efeeto que 
todo pozo produce en la caps freltia, (ver Fig. 
4). 

A caus de quo el agua fiuye por ios sedimen-. 
toscon lentitud, cmi cualquier pozo Icde icr bom
beado hasta quedar temporalmente seco i se bom
bea lo suticientemente apriss. Cualquier bombeo 
har&descender el nivel del agua en cierto grado, 
en la forma que muestra la figure 4. Solamente se 
orea un problems grave si el descenso debido al uso 
normal hace retrocedor la capa acuffera abajo del 
nivel del pozo. 

Cuando el pozo ha sido excavado alrededor do 
un metro mis abajo del nivel hidrosthtico, debe born
bcarse rnis o menos al r6gimen en que se proyecta
usarlo para ver si el flujo bacia adentro del pozo 
es adecuado. Si no es suficiente, puede haber for
mas de mejorarlo. El excavar el pozo para hacerlo 
mns profundo o mfs ancho no solamente cortari 
m~s capas portadoras do agua para permitir un 
flujo mayor haeia. el pozo sino que permitirh al
macenar una cantidad mayor del agua quo pueda 
colarse hacia adentro durante la noche. Si el po: 
adn no es adecuado y no es posible hacerlo mi 
profundo, se puede ensanchar ain mfis, quiz6 ala 
gindolo en una direcei6n, o se pueden excavar mi 
pozos. Si es posible hacerlo sin riesgo, otro mto 
ca el de eavar tfneles horizontales que partan d 
fondo del pozo. La meta de todos estos m6todos 
interconectar mns capas acufferas, pars que el p 
zo produzea mfis agus sin hacer descender Ia ca' 
freitia hasta el fondo del mismo. 

D nde excavar un pozo 

Cuatro factores importantes pars tomars c 
consideraci6n al seleccionar el sitlo pars un poz 
son: 
1. La Cercania al Aguna do la Superficie 
2. Topografla 
3. Tipo de Sedimentos 
4. La Cercania a Posibles Contaminaciones 

1. Ua cerani al igu do Is hmperficoie 

Si existe agua superficial en los alrededores, ti 
como un lago o rio, proyecta el pozo lo mis core 
posible de 61. Es probable que sirve de abastec 
iento de sgua y evite quo el nivel hidroatftic 

descienda tanto como lo hera sin dicha extensi6 
d ague. Esto no siompre es satisfactorio, sin en 
hargo, puesto que los lagos y las aguas de mov 
miento lento por lo general tienen eieno y lama e 
el fondo, lo cual evita quo el agua penetre en , 
snelo con rapidez. 



Podris parecer imenuto ek excavar un poo pozo tambidn dari agua con mis seguridad que u 
ceres de un rio, pero de Is acei6n filtradora del rio durante el tiempo de sequfa, cuando el nivel d 
suelo resultarl agus mis limpia y mis libre de agua pueda descender mis aft6 del lecho dei Ai 
bacterisa. Tambidn podria estar mis fria que el Este sistema de aprovisionamiento do agua es uti 
agus superficial. Si el nivel del rio flutfia dumn- zado por aigunas ciudades: se perfora un poi 
to el afio, un pozo proporcionari agus mis limpia grande pr6ximo a un lago o rio y se escavan tini 
(que un arroyuelo) durante el perfodo de inunda- les horizontales para aumentar Ia.corriente. 
ciones, aunque el agua del subsuelo a menudo se Los pozos cereanos al ociano, -y especialmen 
ensucia durante y despu~s de una inundaci6n; un aqu llos en las islas, pueden tener no solamente 
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problem del deweenso sins taxblin el do a 
truui6n do agle slada. 1A lines liultrofe subterri-
nes entre eiagna duleey el aua do mar tie inelin 
tierra dentro: Debido a quo el aua selad ea me 
peesda qa el agun dlee, Aicge debajo de Wsta. Si 
wo hWce use excesivo do un pexo cercano a Iaplays, 
Ai aqua do mar puede invadir el pose eomo lo 
jimestra In figura 5. Esto no debe sueeder en pesos 
de los cuales se extras una eantidad moderada dC 
agie. 

FIGURA 5(epreadas 
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U..EL UOMBEO HACE QUE LA SAL ENTRE AL POZO. 

2. Topografl 

Siendo un liquido, el agua del subsuelo se con-
eentra nlIns regiones ba:ja. Per lo tants, Is de-
presi6n mis baja del suelo em el mejor lugar pars 
perforar o excavar. Si mu regi6n es plans o presen-
ta uns inelinaei6n oontants, y no hay aqua do 
superficie en ella, cualquier lugar esigualmente 
bueno para comenar a perforaro eaeseavar. Si Ia 
regi6n es montuoa, los fondoe de la cueneas son 
el mejor sitio pars, busear aua. 

Usted ha do saber de alguna regi6n montuosa 
con un manantial en el eostado de alguna colina. 
Tal mmnantlal podria sor el resultado del movimien-
to del agua a trav s de un etrato de roes porosa 
o de uns meei6n fractureda do I& roe& s6lida. Es
tie earactersltieas pueden eflar buenas fuentes 
do qua. Si puede usted ver estrato de roes quo 
nobreslen del lade de ans eollns, yx podri Imagi-
narse d6nde me puede eneontrsr un estrato aculfero 

I. a uan stiro mis altoelexceV hass abajo dode 
d ]a colins. Elis se debe a quo Ismayoria do los 

tratos se prolonga per sortas.edistauis 

. TWO do MsiiWW 

El asa del subsuelo me eneuentra en roeas po
roan y fracturadas do le sedmentoe. 1a grave, In 
arena y ISpie&% areubes, son mis poroas qua ia 
nreilla, que I plsrm enters y que el granito o 
"roeS dura". 

La Fig. 6 muestra de una maners general la 
relaci6n entre Ins existencias de aua msubterrinea

enltrminos de Is, produeei6n tipies 
de un pozo) y el material geol6gico (medimentos y 

varis elases de roea). Al planear el rendimiento 
necesarlo de un poe pars el riego del eampo, una 

regis sencilla pars elimas semiiridos -una 
p rafio- es Is de un pozopre ipita i~n de 38 e ra. 

de 1500 a 1900 litros per minute, el cual irrigar
alrededor de 65 hectireas durante unos leis meses. 
En la Fig. 6 podemos apreeiar que los i:os en los 
sedimento son por lo general mis que adecuados. 
Sin embargo, se puede obtener sufliente agua sub
terrinea de Is roe, si es preciso, excavando variox 

El1 agua mis profunda ens gencralmente demejor calidad. El agua de pozos poeo profundos es 
generalmente mis dura que In do los dep6sitos en 

roca; osto puede scr de importancia. pam hospi
y algunfi industries. 

La arena y la grays son normalmente porosas 
y Is arcilla no lo es, pero Isarena y Ia grava. pue. 
den contener cantidades variables de ciano y barro 
que redueen su capacidad pars lIlevar agua. La fini
ea forma de conoeer el rendimiento de un sedimen
to es excavar un pozo y bombearlo. 

Al excavar un pozo, gufewe per los resultados 
de pozos cerearIs, per los efectoa quo Ins fluetua
ciones 0staeionales tienen sobre los pozos cereanos, 
y esxt pendiente de los sedi: '-utos en su peso con
forme lo van excavando. En muchos caos'verA us
ted' que loa sedimentos se encuentran en estratos, 
ulgunos porosos y otros no. Podria. usted predeeir 
el sitio donde Ilegar al agua comparando Is estra
tificaci6n de su pozo con la de los poos cereanos. 

LW figuras 7, 8 y 9 deseriben varias combina
ciones do los aedimentos y proporcionan indicacio
nes sobre ein profundo me debe excavar un peso. 

4. ,0Caanis, a lonts aiiit. 

Si hay contaminantes en 0l aqua de subsuelo, 
viajarin con ell&. Per lo mismo, un pozo deberfa 
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tambi6n ayudarA a diluirlos. E mis probable Ia con. 

p m 6. -Disponlldod del cow do sulsuolo 
on vatioe sedlmelrA y tpos d. roca. 

psm
tMew Gumd I (I ie dolms do 
eve) de mom y pves. For lo general. rdn.
den 11,400 1pm (pero podrian rondir menos, dopAmdlond do bomba, a-IIa pod~on Ionstru 

pozo del do arrollo del mssmo). 


Mestos acufferes do arena, go-VU y arclleu 
(moidedes * Inteupuese.). Gonoralnmnte 
rindon entre 1,900 1pm y 3,800 Ipm, pero pucdn 
rendir mds --ontre 3,800 Ipm y 11,,00 Ipm- d 
pondlendo del porcentale do sus elementos corn-
ponentm. 

Mantes acuiferos do arena y arcilla. General
monte rindon alrededor do 1,900 Ipm pero pueden
 
Ilegar a rendir hasta 3.800 Ipm. 


Mantes aculferos do pldra arenisca quo

bradu. Generalmente rinden unos 1.900 Ipm p*-

ro pueden rendir mds do 3,800 Ipm, dependlendo 

del espesor do Ia pledra arenisca y del grado y 

Iaextensl6n do Ia fractura (pueden tambldn ran-

dir menos do 1,900 Ipm sles delgada y no muy 
blen quebrada, y contleno arcllla o pizarro). 

Mantes aculferos do pledra call:a. General-

mente rinden entre 38 Ipm y 190 Ipm, poro so so-

be do algunos quo han producido mds do 3.00 

Ipm debldo a cavernas a a Ia corcanla do arro-

yos, etc. 


Mantes aculferos do granlto yo "race dure". 

Goneralmente rlnden 38 1pm y pueden rendIr me-

nos (suflclente para una familla poquefla). 


Mantes uculferos do pixorr.. Rlnden menos de 
38 Ipm; no sirven Je uNcho, oxcopto coma un 61-
timo recurso. 

estar siempre cuesta arriba y de 15 a 30 metros do 
una letrina, de un corral de granja, o de otra fuen-
to de contaminaci6n. Si Iaregi6n es plans, reeuerde 
que Ia corriente del agua subterrfinea seri hacia 
abajo, como un rio, en direcei6n a eualquier exten-
si6n do agua superficial cercana. Sittie un pozo ro 
arriba de las fuentes de contaminaci6n. 

Entre ms profunda sea Ia capa freitica, ha-
bri menos riesgo de contaminaei6n puesto que los 
eontaminantes deben recorrer cierta distancia hacia 
abajo antes de liegar al agua del subsuelo. El agua 
se purifiea al fluir a travs del subsuolo. 

El agua agregada a los contaminantes aumen-
t-rA sIU penetrac6n y flujo por el subsuelo, aunque 

taminaci6n del agua de subsuelo en tiempo de Ilu
vias que durante Ia sequfa, especialmente si se deja 
quo alguna fuente de contaminaci6n, tal como el 
foso de una letrina, se Ilene de agua. V6ase tambi~n
"Introducei6n a las Letrinas Sanitarias", p. 133. En 

forms similar, un pozo del cual so extrae mucha 
agua aumentari Is corriente del agua de subsuelo
hacia 1 mismo, quizh aOin invirtiendo la dircei6n 
normal del agua subterrinea. La eantidad del des
censo es una gula para la intensidad del uso que 
se hae de un pozo. 

El agua superficial contaminada no debe en
trar a Ia foss del pozo. Esto se logra entubando y 
sellando el pozo. 

1 entabado y u',Ildo del porio 

El motivo por el cual se entuban y so sellan 
los pozos es evitar quo el agua de superficie conta
niniida penetre en el pozo o en el agua de subsuelo 

cereana. Como indudablemente se derramarf cl agua 
de cualquier bomba, la parte superior del pozo de
be sellarse con una loss, de hormig6n para permitir 

que el agua, se aleje en vez de volver a entrar di
rectamente en el pozo. Tambi~n conviene alzar el 
emplazamiento de Iabomba con un monticulo do 
tierra, de modo que, al formarse una leve colina, se 
ayude a fluir hacia afuera el agua derramada y c 
agua de lluvia. 

Entubado et el nombre quo se da al tubo, ani
lIo de cemento u otro material que sostiene Ia pa

red del pozo. Suele ser impermeable en Ia parte 
superior del pozo para impedir Ia entrada al agua 
contaminada (ver figura 7) y puede estar perfo
rado o ialtar del todo en Iaparte inferior pars, de
jar entrar el agua. VWase tambi6n "Entubado de 
Pozos y Plateformas", p. it, y "C6mo reconstruir 
los Pozos Excave.dos", p. 51. 

En sedimentos sueltos, Iabase del pozo debe 
consistir en un entubado perforado rodeado de 
arena gruesa y caseajo; do otro modo, el bombeo 
rApido puede atraer hacia dentro del pozo material 
suficiente para crear una cavidad y hacer que se 
derrumbe el pozo. El empaquetar el rea airededor 
del agujero del poze con grava fins evitarfi quie 
penetre arena y aumentarAi el tamaflo fitil del pozo. 
La gradaci6n ideal es desde arena hasta grava de 
6 mm., junto a Ia mampara del pozo. En un pozo 
taladrado puede agregarse 6sta alrededor de la 
mampara ya que est6 instalado el tubo de la bomba. 
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Mejoramiento del Poo 

El, mejoramiento de pozos se reziere a ios pa. 
sos dados despu~s de quo el pozc ha sido eavado 
para asegurar la mfixima corriento y vida del pozo 
preparando los sedimentos alrededor del mismo. La 
capa do sedimentos de la cual se extrae el agua so 
compon a menudo de arena y cieno. Cuando so 
bombea el pozo por vez primera, este fino material 
seri absorbido hacia adentro del pozo, enturbiando 
el agua. Usted querri bombear fuera del pozo este 
fine material para evitar quo enlodo el agua ma's 
adelante y para hacer mis porosos los sedimentos 
cereanos al pozo. Sin embargo, si el agns es born-
beada demaaiado aprisa al principio, las finas par
ticulas so pegarfin al entubado perforado o a In 
arena en el fondo del pozo y obstruirn Is, corrien-
to do agua a su interior. 

Un mntodo pars, eliminar con 6xito estas finas 
substacias es bombear despacio hrta que se acla-
re el agua; luego, a velocidades sueesivamente mfis 
altas hasta aleanzar el mfiximo de Ia bomba o del 
pozo. Luego debe permitirse que el agua alcance 
su nivel normal y debe repetirse el proteso hasta 
quo so obtenga agua claxa en forma constante. 

Otro m todo es el de agitaci6n, que consists on 
mover un 6nibolo (un aditamento al extremo do un 
taladro) de arriba abajo en el pozo. Esto haoe quo 
el agua entre y salga del estrato do sedimentos y 
lave las finas particulas, hasta aflojarlas, asi co-
mo algdn lodo quo haya quedado en la pared del 
pozo por Is, perforaci6n. Los sedimentos gruesos quo 
entren al pozo pueden qititarse con un balde de pc-
zo, o pueden dejarsc en el fondo pars que sirvan 
de filtro. 
Fuentes: 
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John Chronic, voluntario de VITA, Boulder, Colo. 

rado.
 
David B. Richards, voluntario d VITA, Fort Col-
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A Primer on Ground Water, H. L. Baldwin y C. L. 

McGuiness, U. S. Government Printing Office, 

Washington, D. C., 1964. 26 piginss. 

Este econ6mico folleto trata lo referente al agua
 
del subsuelo mfis detalladamente que este articulo 

y es una fitil referencia para cualquier persona quo 

trabaje con pozos. 


Ground Water Hydrology, D. K. .Todd, Wiley & 
Sons, New York, 1959, 336 pigs.

Entre los libros de texto, este libro describe el as
peeto matemitico del estudio del agua de subsuelo.
 
Tambiin contiene muciha informaci6n sobre temas
 
relacionados, tales como mejoramiento de pozos y
 
ley hidriulica.
 

Water Supply for Rural Areas and Small Oommu
nites, E. G. Wagner y J. N. Lanoix, Organizaci6n
 
Mundial de Ia Salud, Ginebra, 1959, 340 pfiginas.
 
Este excelente libro tiene gran variedad do infor-.
 
mes sobre el agua del subsuclo, pozos y sistemas
 
hidriulicos, todo a nivel do Ias aldeas.
 

Hydregeology, S. N. Davis y R. J. M. DeWiest,
 
Wiley & Sons, New York, 1966, 300 pfiginas.
 
Otro libro de texto, que se dedica a I&importancia.
 
que tiene ]a geologia con respecto a las existen
cias de agua subterrfinen.
 

Water Well Handbook, K. E. Anderson, Asociaci6n
 
de Perforadores de Pozos Acufferos de Missouri,
 
P. 0. Box 250, Rolla. Missouri, 1965, 281 pfiginas. 
Manual con amplia informaei6n utilizado por per
foradores de pozos e ingenieros de campo; incluye 
gi'ificas, tablas y otros datos pertinentes a equipos 
(1e peiforaci6n, accesorios metilicos para Is cons
trucei6n do pozos e instalaci6n de bombas. Muchos 
lo consideran como Ia biblia prhctica de los pozos 
acufferos. 

Ground Water and Wells, Edward E. Johnson, Inc., 
Saint Paul, Minnesota 55104, 440 pfiginas, 1966. 
Excelente libro semitdcnico d consults utilizado 
por Is. industria de los pozoo acufferos y que cubre 
temas como: existencias do agua del subsuelo, di. 
seflo do pzos en relaci6n a In geologia, perforac16n 
(1e pozop, manktenimiento do pozos y operaci61 de 
los mismos. 

Wells, Manual T0enico dcl Dopartamonto do la De
fensa (TM 5-297), 1957, Superintendant of Docu.
 
ments, U. S. Government Printing Office, Washing
ton 25, D. C., 264 pfiginas.
 
Un libro elemental, pero completo, sobre Ia perfo.
 
raoi6n y construcei6n de pozos. Do fAcil lectura y
 
eomprensi6n, pero no tan al din como las otras re
ferencins.
 

Small Water 8uppli* Boletin No. 10, The Ross Ins.
 
titute, Koppel Street (Gower Street), Londres, W.:
 
C. 1, Inglaterra, 1967, 67 piginas. 
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POZOS MUBADOS 

Dondequiera que las eondicione* del suelo 1o 
permitan, los pozos entubados aqui r descritos, si 
tienen el entubado necesario, proporeionar/in agua 
pura. Son toucho mfis fhciles de instalar y cuestan 
toucho menoa que los pozos fde mayor diiimetro. 

Los pozos entubados probablemente sirvan bien 
dondeose utilizan taladros o barrenas sencillas para 
ti~rra. (o sea, planicies aluviales con pocas rocas 
en el suelo), y donde hays un estrato acuifero' per
meable de 15 a 25 metros bajo Iasuperficie. Son 
pozos sellados, y por 1o tanto sanitarios, quo no 

ofrecen peligro a niiios pequefios. Por requerir po-
co material, su costo es poco ielevado. Quizfi estos 
pozos no produzcan agua suficiente para un grupo 
numeroso, pero podrian ser suficientes para abaste-
er 	una familia o un grupo pequefio do familias. 

La capacidad de almacenamiento do los pozos 
de pequefio dihmetro es pequefia. Su rendimiento 
depende principalmente do Invelocidad a la que 
fluye el agua del suelo circundante hacia el pozo. 
En una capa de arena saturada, Is corriento es rA. 
pida. El agua que fluye hacia adentro rfipidamen-
to reemplaza el agua extraida del pozo. Un pozo 
quo alcanza una capa asi, raramento se seen. Pero 
aun cuando no sea aleanzada Isarena saturada de 
agua, un pozo con tan s6lo una eapacidad limitada 
(dealmacenamiente puede proporcionar agua sufi-
eiente para una casa. 

El 	 entubado del pozo y las plataformas 

En los pozos lom6sticos o do las aldeas, el en-
tubado y las plataformas cumplen un doble pro. 
p6sito: (1) evitar el hundimiento de los costados 

'del pozo, y (2) sellar el pozo y evitar que el agma 

siperficial contaminada entre al mismo. 
Dos t~cnicas de bajo costo pars el entubado se 

describen a continuaei6n: 

1. 	 Mhtodo A, do un equipo del American Friends 
Service Committee (AFSC) en Rasulia, Madhya 
Pradesh, India. 

2. 	 kitodo B, do un equipo de los Scrvicios Voliut-
tatios Internacionalea (IVS) en Vietnam. 

M6todo A. (Viase Fig. 1) 

Heramientau y materiin 

Comento de asbesto, mosaico, hormig6n, o aun hie-
rio galvanizado pueden servir. 

ubos pars entubado (de la bombs al trato acul
fero abojo del minimo del nivel hidrostltico). 

Arena 
Grava 
Cemento 
Dispositivo para hacer descender y colocar el entu

bado (ver Fig. 2). 
Equipo para perforar - v~asc "Perforaci6n de Pozos 

Entubados". 
Vfilvula dc pie, cilindro, tuberia, bombasdo mano. 

El agujero del pozo se excava tan profunda
mente como sea posiblc dentro do los lechos aoulr' 
feros. La tierra extraida se pone cerea del agujoro 
pars formar un monticulo, el cual serviri m/is tarde 
pars evacuar el agua derramada del pozo. Esto es 
importante porquc su propia agua estaneada es una 
de las pocas fuentes do contaminaci6n de este tipo 
d pozo. Todo el entubado dc retenci6n quo quedo 
bajo el nivel del agua debe perforarse con muchos 
agujeros pequeilos do tin difimctro no mayor do 
5 mm. Agujeros mayores quo 6stos permitirfin quo 
entre arena gruesa, al pezo y quo lo tape. Sin cam
bargo, es de esperarse quo entren particulas finas 
de arena. Estas deben ser lo suficienteniente peque
fias para ser evacuadas inmediatamente por In bom
ba. Esto conserva el pozo limpio. El agua inicial 
dl pozo nuevo puedc Ilevar consigo grandcs canti
dades de arena, fins. Cuando esto sucede, los pri
meros bombeos deben ser fuertes y continuos hasra 
que el agua so aclare. 

El 	entubado perforado so haec descender, con 
cl extremo do campana hacia abajo, dentro del agu
jero utilizando el dispositivo que inuestra la Fig. 2. 
Cuando el entubado queda en su sitio, la euerda de 
descenso se iza, so prepara y se hace descender lII 
siguiente seeci6n. Puesto que es fAcil taladrar ho
yos en tubos do cemento de asbesto, pueden scr uni
dos con alambre en las juntas y bajados a! pozo. 
Asoegirese de quo Ins eampanas apunten hacia aba
jo, pues eito evitarA quo el agua de Ia superficie o 

deslave entre al pozo sin Ia acci6n filtredora y pu. 
rificadora del suclo; tambign evitarh quo PI pozo 
Rs Ilene de tierra y de arena. Instate el entubado 
vertlealmente y rellene el espacio restante con gra
va. Esto sostendri el entubado a plomo. El entubado 
debe elevarse do 30 a 60 cm. sobre el nivel del sue
to y rodearse con un pedestal de hormig6n que som
tenga Ia bomba y que leve el agua derramada lejos 

(le1 pozo. Las juntas del entubado que queden a me-
Hes do 3 metros do Ia superficie deben , lz ,rse con 
hormig6n o con material bituminoso.' 
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x6todo 3 

El plistieo parece ser un material ideal para 
'M HORMI- pero como no era fieil obtenerlo, se crea.entubado,.oN1 DEDE LA DOM-,. ron los entubados de hierro galvanizado y. de hor
a, ASELLA' FIGURA I mig6n aqui descritos en Ia regi6n de Ban Me Thout 

CONTA, LA en Vietnam. Los materiales para un pozo de 20 me. 
tros, sin incluir Is bomba, costaron airededor dt 

, ; : ... , . 17 d6lares en 1959. 
lTA CASCAJO DE 50 mm 6 MAS 

....... ][ teriales....,.. :.,. ,i~iMANTIENE EL ENTUBADO ea et" y m 

.......'... ,.. , VERTICALMENTE.
 

LOS TUBOS DE CEMENTO Bloque de madera de 230 em de largo con una N 
ASBESTO PUEDEN SER recortada longitudinalmente (Ver Fig. 3). 

•.UNIDOS 	 CON ALAMBRE 2 seeciones de hierro angular, de 230 em de largo
IF CONFORME SON BAJADOS Tuod 10 cm de diftnetro, y 230 em de largo

:'-', AL INTERIOR 2,:DEL POZO. .Abrazaderas, .:: , 

,.: .. '.:, ,.:: .... . ... Equipo para soldar 

ESPACIO PARA INDICAR QUE EL POZO PODRIA SER MAS Liminas de metal galvanizado • 0.4 mm .x 1 :metr( 
PROFUNDO DE LO QUE AQUI SE MUESTRA x 2 metros. 

¢ , NIVEL DEL AGUA _' FIGURA 2; ! 

, ,,/ LAS CAMPANAS DEBEN 
4 APUNTAR HACIA ABAJO . -	 :..., .- - ' ,'.- .... . e!..... A 

EL CILINDRO SE INSTALA 
AMENOS DE 4.5 m DEL i QFONDO 

'TOO EL ENTUBADO ABAJO DEL 
"NIVEL DEL AGUA PERFORADO 

CAPAOE * :CON HOYOS DE 17.5 mm MENOS 
ARIENA" 

S A 	 B 

TOMA DE LA VALVU.A DE t do p1ia ico 
PIE DE 30 cm A 45 cm 

La, tuberfa de plwtico negro par aleantarilla. 
do y drenajes result6 ser easi ideal. Sun junta dt 
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fricei6n se podian unir rApidamente y sellar col 
un solvente quimico. Parecia durable pero era 1o 
bastante ligera para poder bajarse al pozo a mano. 
Podia aserrarse con facilidad o taladrarse para ha-
er una mampara. Debe tenerse cuidado de quo el 
plistico que se emplce no sea t6xico. 

Entubado do lminu do metal galvaniado 

Se utilizaron 1fiminas de metal galvanizado pa
ra hacer un entubado parecido a un canal6n (do 
desagije). Hubiera Bido preferible un calibre miis 
grueso que el de los 0.4 mm dc que se disponia. De
bido a quo el metal laminado no duraria indefini
damente por si mismo, se hizo m/is grande el agu
jero del pozo y so rellen6 el espacio quo circundaba 
el entubado con una mezela delgada do concreto, li 

conereto del entubado, y"
cual form6 un vaciado on 

sel6 el mismo desde fuera del metal laminado cuan
do so endureci6. 

Las MIiminas do 1 metro x 2 metros fucron cor
tadas a lo largo en tres seeciones iguales quo pro
porcionaron tres tubos dc 2 metros y de 10 cm. de 
difimetro. 

Los extremos fueron convertidos en juntas de 
acoplamiento afianzfindolas entre los dos hierros an
gulares, y luego golpeando los hordes con un ma-
Ilete do madera hasta darles In forma que muestra 
la Fig. 3. 

FIGURA 3 
.. 

La junta se hace ligeramente mdis ancha on un 
extremo quo en el otro para hacer el tubo ligera-
iiente e6nico y asi permitir que las secciones embo-
nen ligeramente unas dentro do las otras. 

Se enrollan las tiras tendi6ndolas sobre un blo-
qu e de madera de 2 metros con un costado en forma 
de V y haciendo presi6n desde arriba con una sec-
ci6n de tubo de 5 em (ve Fig. 4). Las tiras do me-
tal laminado se recorren de lado a lado sobre Ia V 
del bloque conforme so van doblando para prods-
eir una superficie tan uniforme como sea posible. 
Cuando la tira ha sido doblada lo sufieiente, los 
dos extremos se enganchan uno con otro y ci tubo 
de 5 cm se desliza dentro. Los extremos dcl tubo 
se colocan sobre dunnientes de madera para formar 
un yunque y Ia junta so dobla firmeniente hacia 
dentro como lo muestra Ia Fig. 5. 

Al quedar terminada la junta, so elimina cual-
quier irregularidad en el tubo con presi6n manual, 

o con el mazo dc madera y el yunque dc tubo. Un 
hojalatero local y su ayudante lograron hacer do 
si5 a oeho tramos (de 12- 16 m~tros) de cote tubo 
por dia. Tres tramos de tubo fueron acoplados y 
soldados al quedar terminados, y ]as deomis juntas 
tuvieron que ir soldfindose conforine so bajaba el 
entubado al pozo. 

FGURA 4
 

FIGURA 5 

El extremo inferior do la tuberia fue perforn
do con un taladro do mano parn. hacer una mam
para. Ya quo se habia deseendido el entubado al 
fondo del pozo, so rellen6 do grava fina el espacio 

alrededor do la porci6n perforada del entubado has
ta arriba del nivel del agua. 

La lechada de mortero do cemento quo so uti
liz6 alrededor do los tubos fue do ceinento puro o 
bien con una proporci6n do 1:1-1/2 do comento: 
arena, mezclada con agua hasta darle una eonsis
tencia muy maleable. La lechada fue coloeada al
rodedor del entubado por gravedad y una p6rtiga 
de bambd do unos 10 metrus se utiliz6 para plas
mar la lechada en su lugar. Una comparaci6n del 
volumen alrededor del ontubado y del volumen de 
Ia lechada que so utiliz6 indic6 que quedarou algu
nos vaclos, posiblemente abajo del alkanco do In 
varilla de bambfi. Esto no es grave, sin embargo, 
siempre quo so cuente con un buen sellador para los 
primeros 8 a 10 metros de la superficie bacia abajo. 
En general, entre mayor era la proporei6n de ce
mento utilizada y mayor era el espacio alrededor 
del entubado, mejores pareofan ser los resultados 
logrados. Sin embargo, no se ha tenido la experien
cia suficiente para Ilegar a una conclusi6n final. 
Aparte do osto, conideracioncs econ6micas limitafi 
ambos factores. 
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Debe tenerse cuidado al vaciar Islechada. En 
eierto caso, dos tramos dc entubado no fueron aco
plados perfectamente verticales: como resultado, el 
entubado no qued6 centrado en el pozo, Ia presi6n 
de Ia leehada no fue igual en todo el contorno y el 
entubado se desplom6. Con cuidados razonables, el 
vaciar Is lechada en varias etapas y perintirle quo 
endurezea en las juntas debe climinar esto. Sin em-
bargo, no so puede vaciar Ia lechada en demasiadas 
otapas porque una cantidad considerable se adhie-
re a los lados del,pozo eada vez, reduciendo el es-
pecio por el cual pueden pasar las leehadas sub-' 
siguientes. 

Una modificaci6n propuesta al m6todo anterior 
que no ha sido probada ain es Ia siguiente: En las 
regiones como Ban Me Thout, donde la estructura 
del material a trav6s del cual el pozo es perforado 
es tal que hay poco o ningfin peligro de derrumbe, 
el entubado tiene un solo fin, el de obturaci6n sani-
taria. Por lo tanto se propone que el pozo se entube 
solamente unos 8 metros do la superficie del sueio 
hacia abajo. Para hacer 6sto, so debe perforar el 
pozo hasta la profundidad deseada con el mismo 
dihmetro, mhs o menos, quJ1 el del entubado. Enton
ces se debe aboeardar el pozo a un difimetro do 5 
a 6 em mayor quo el entubado, hasta la profun
didad a que 6ste alcance. Un reborde adaptado al 
fondo del entubado, con un difmetro exterior apro. 
ximado al del agujero abocardado, centrarf el entu-
bado on el agujero y lo sostendrAi sobre el horde Al 
fondo do ]a parte abocardada. Una vez hecho esto 
sc vacia Ia lechada como on el m~todo originai. Esta 
inodificae!Sn permitiria (1) ahorrar considerable-
mente en materiales costosos, (2) que el pozo se hi-
tiera de menor difimetro, excepto corea de ia super-
ficie, (3) disminuir las dificultades con la lechada, 
y (4) proporcionar afin una protoeci6n adecuada 
contra la contaminaci6n. 

Entubdo do loss do hormig6a 

Si se agranda el pozo hmsta un dihimetro ade-
cuado, so podrian emplear losas prevaciadas de hor-
wig6n como entubado. Para esto se requeriria un 
artefaeto que bajara las looss al pozo una por una 
y las soltara en el fondo. Se tendria que usar mor-
tero pira selar las juntas arriba del nivel del agus, 
aplieindolo a cads jnnta sucesiva conforme se iba 
bajande. Un entubado .de ccmento asbesto tambidn. 
seria una posibilidad donde se pudiera obtener con 
juntas adecuadas. 

ft entabodo 

La filtima posibilidad sers la de no usar nin
gun entubado. Se considers que cuando los recur
sos monetarios o manuales no permiten que se en
tube el pozo, tal vez un pozo sin entubar sea mejor 
que no tener pozo alguno. Esto se aplica particu
larmente a las localidades en las cuales es costum
bro hervir el agua o hacer t6 con ella antes do to. 
maria, donde el saneamiento queda obstaculizado on 
gran parte por una provisl6n insuficiente de agua, 

.7 y donde la pequeiia irrigaci6n a mano puede mejo
rar Ia dicta en gran parte al permitir el cultivo de 
Iuortas durante la sequfa. 

So puede reducir al minimo el peligro de con
taminaci6n on un pozo sin estudiar: (1) eligiendo 
1n sitio favorable para el pozo y (2) baciendo una 
plataforma con un desagiie que elimine toda el agua 
derramada llevdndola a distancia del pozo. 

Un pozo asi debe ser analizado con frecuencia 
para saber si hay eontaminaci6n. Si Ilega, a ofrecer 
peligro, so debe colocar un letrero pertinente y a 
In.vista, cerca del pozo. 

por. p0105 

En el trabajo realizado en Iaregi6n de Ban Me 
Thout, una baldosa plans dehormig6n de 1.75 me
tros por lado, so coloc6 airededor do cada pozo. Sin 
embargo, en el ambiente de la aldea, esto no dio 
buenos resultados. Sc derramaban grandes cantida
des de agua, debido en parte al entusiasmo de los 
aldeanos al tener una fuente abundante de agua, 
y las Areas alrededor de los pozos so hicieron bas
tante lodosas. 

Se lleg6 a la conclusi6n de quo Ia (nica plata
forma realmente satisfactoria serfa una redonda, i
geramente abombada con una cuncta eircundando 
el horde exterior. La cuneta deberfi encauzar el 
agua hasta un desagile de hormig6n que la leve a 
una distancia considerable del pozo. 

Si la plataforma es demasiado grande y lisa, 
ineitarA a los moradores a lavar su ropa y otros on. 
seres en torno al pozo. Esto no debe fomentarse. En 
Ias aldeas donde hays animales sueltos es preciso 
construir un cercado chico alrededor del pozo par. 
impedir el acceso a los animales, especialnente a 
gallinas y puercos, los cuales buscan agus con affn, 
pero tienden a ensuciar los alrededores. 

Fuumtep: 



Zx#laatory Notes on Tubewels, por Wendell Mott, 
del American Friends Service Committee, de Phila-
deiphia, Pennsylvania, 1956 (mimeo). 
Informe de Richard G. Koegel, Servicios Volunta
rios Internacionales, Ban Me Thout, Vietnam, 1959 
(mimeo). 

Equipo do perforad6n manual 

A continuaci6n se describen dos m6todos para 
perforar un pozo poco profundo Con equipo do op
raci6n manual: El Mtodo A se Ileva a cabo dan
do vueltas a un taladro que perfora el suclo; cl 
M1todo B emplea golpes do apisonamiento. 

El Mdtodo A fue empleado por un equipo del 
Comit6 do Servioio de Amigos Amiericanos (AFSC) 

*en Ia India; el M6todo B fue utilizado por un equi
pc de los Servicios Voluntarios Internacionales (IVS) 
on Vietnam. 

M6todo A 

Este equipo sencillo de pcrforaci6n a mano fue 
utilizado por un equipo del Comit6 de Servicio do 
Amigos Anericanos en In India para perforar pozos 
de 15 a 20 cm do difimetro hasta una profundidad 
de 15 metros. 

Herramientas y materiales 

Taladro pars tierra, con uni6n para fijarla a In, 
tuberla de 2.5 cm de In perforadora, (v6ase la, 
secci6n sobre perforadoras de tierra para pozos 
de tubo)Tubo de acero galvanizado de peso normal: 

Par Istubers do Is perforadom: 
4 secciones: 2.5 cm de difimotro y 3 metros 

de largo (2 sccciones con rosca 
on un extremo solamente; las 
otras no la necesitan). 

secciones: 	 2.5 do diimetro y 100 cm de 
largo. 

us dar vuelta al mu1ngo: 
secciones: 2.5 do difhmotro y 60 cm do larg'o 
ni6n en T do 2.5 cm 

us Is ult6n A: 
secciones: 32 iimi do di metro y 30ciii ci 

largo. 
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.60ions y union. pawn is junta, B: 
Seccl6n de 23 em, dc 32 mm do difimetro (con 

rosca en un extremo solamente) 
Secei6n de 35 ca., do 38 mm do dirimetro (coil 

roses en un extremo solamente) 
Manguito dc reducci6n do 32 tiim a 25 zmnf 
Manguito do reducci6n do 38 mm a 25 ni 
8 pernos de miquina, de acero, do 10 mm. do 

diimetro y 45 mm de largo, do eabeza 
hexagonal, con tuercas. 

2 pernos de acero pars inetnles, do 10 mm de 
difimetro y 5 em de largo, de cabeza he-
xagonal, con tuercas. 

9 tuereas hexagonales de acero de 10 mm 

Pars bcor torniilou con fiador: 

cahe 13 
prs aIs. 

I rem do hierro d mm de longitud 

metro. 
1 plnmha de neero laminado d 1.5 mmx 10 
Imm x 25 mm, 

Barrenns: de 3 ram, 10.4 mam.y 20 mm

Punz6n 

Tarraja pars hacor roser.d, a menos quo ci. tu-
bo ya Ins tonga.Veeltxoddedalabrens 

mar-Herramientas pequefids: laves de tuereas, 

tillo, sierra para cortar nietales, limas. 
Para In plataformna: madera, olavos, ouerda, es-

cnlera. 

Bfisicamente el m6todo consiste on hacer giro,' 

il barrena ordinaria pars tiorra. A medida quo 
)netra la barrens en el suclo, se liens do tierra. 

,ando estfi lena so sacs del hoyo y so vacia. Cuan-
o" '" mfls profundo el hoyo, sc afiaden mis 

TUBERIA DEL TALADRO 
(t gas Is seguridad do 
qu6 tubes do 32 mm pus. 

*-- .-.. den embonar sobre iste) 

6.75.n 5 cm 

i hao pea 
ponwo do 10 20 cm 
MM). 

FIGURA 2 
__4 


-rTub d COm 5cm 

Pvhao doe . ., 

do 32 mm -
JUNTA A 
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seccioncs: ae tuberfa pars Is barrena, con el fin do 
largar el tiro. La junta A en ]s Figuras 1 y 2 
describe un m6todo sencillo para acoplar nuevas 
seeciones. 

Construyendo una plataforma elevada do 3 a 
3.7 metros do aitura sobre el suelo, puede sostener
se on equilibrio, en posici6n vertical, una secci6n 
do 7.6 metros de largo de tubera pars barrens. 
Sieciones mAs largas son muy dificiles de manejar. 
Por tanto, cuando el hoyo alcanza una profundidad 
de mis do 7.6 metros es necesario dosarmar la tu. 
boris de Is barrona cada vez que 6sta so saque pa
ra vaeiarla. La junta B facilita la operaci6n. Wan
se las figuras 1 y 3. 

Se propone la junta del tipo C (v~anas los pa

sos pars construir Iabarrens de tierra para pozos 
ontubados) a fin do permitir un vaciado ripido de 

barrena. Algunos suolos responden bien a Is per

foraci6n con una barrens que tongs dos lados 
abiortos. Estos son muy fciles do vaciar y no se
r1a necesario emplear Is junta C. Averigiie la clase 
de barrena quo d6 mejores resultados on su rea 

do operaci6n, y haga aigunos experimentos pars de
terminar cufil es la mfs apropiada para su terrno. 

A~es el texto dodicado a is barronas. 

Sc ha encontrado que la junta A puede usarso 
con mayor rapidez y es mis duradera que Ins co
nexiones do tubo do rosca. Las roscas do los tubos 
so deterioran y ensucian y so dificulta su opera

ci6n. Costosas y pesadas Haves de tuercas so caen 
accidentalmente al pozo y es dificil sacarlas. Usan. 
do un manguito de tubo fijado con dos pernos do 
10 mm., pueden evitarso estas molestias. Ni una 
pequcfia Have dc tuereas pars biicileta ni los per
nos baratos obstruirin la perforaci6n si caen den
tro. Asegfirese do quo el tubo de 32 mm se ajuste 

sobro Is tuberia de la barrens do 25 mm antes de 
comprarla. Vase la Fig. 2. 

Cuatro secciones do 3 metros y dos scciones. 
de 100 cm de tubo son los tamafios mfs apropia
dos pars perforar un pozo de 14 metros. Hfgase 

.n agujero do 10.4 mm de dihmetro en cada uno 
de los extremos de todas Ins secciones do la tubora 
do la barrena a excepci6n de las fijadas a Is junta 
B y al mango giratorio, las cuales deben estar uni
das con roses. Los agujeros deben estar a 5 cm 
del extremo. 

Cuando el pozo tiene una profundidad. mayor(10 7.6 metros, varias caracteristiesa facilitan el va
ciamiento de la barrens, segdn se muestra en las 

figuras 3 y 4. Primeramente se tira do la barrens 
liena hacia arriba hasta que aparezea, en )asuper



..Tubeia 

foracldn do 25 mm 

SManguto do educc2 . 
do 32 MM.a 25 mm 

'Tubado 32 'mmdo 
23 cm do largo 

., 

7.5 cm . Carte aecclonal 
del tuba da.J38I 

- Tornillo con 
fliador di 10tmi 

/ 
10cm 

AguJoroo as paso 

do 10.4 mm pars AguJoro do paso do 17.5 m,aproxl. 
pornos do 10 mm madamente al contra del tuba de 32 

mm pars der paso al tornillo fjador
do 10mm - Soniale. ou a81tio 

trav6s del tuba do 38 mm 

St 

"-Psrno
tope 

1o c d 
Aouaro doapat* 


* do 20 mrM pars 

varilla do 19mm vailadop 


'/
\" 	 oU autlo;. 
___r____-_ 

7(euando 
7.5 cm 

Mangulto do roduccl& 
do 38 mm a 25 mm 

GURA 3 JUNTA B 

ficie Is junta B. Vase IsFigura 4.A. Luego so 
atraviesa por el agujero una varilla de 19 mm do 
difimetro. De esta mancra sepermite quo toda la 

tubera de perforaei6n descanse sobre esta varilla, 
impidiendo quo Is parte quo est6 afn en el pozo 
caiga al fondo. A eontinuaei6n, quitese el tornillo 
con fiador, sfquese Insocci6n superior de tuberia 
y eol6quese en equilibrio junto al pozl. Vase In Fi
gura 4-B. Sdquese In barrens, vaciese y vu~lvaso a 

poner en el hoyo Ia socei6n en Is cual quedar6 do
tonida por Is varillia d 19 mm Vase Ia Figura 
4-C. A continuaci6n, vu6Ivase a coT Dear la secei6n 
superior de Is tuberfa dc Ia barrens. El perno do 
10 mm sirve do tope al permitir quo los hoyos quo
den alineados ffiilmente para reinsertar el torni
l1o en T. Finalmente, shqucsc Ia varilla e introdiz
case In barrena pars efectuar Ia siguiente perfora
ei6n. M~rquesc ci sitio pars taladmar el agujoro (10 
1.0.4 mm do difimetro en el tubo do 32 mm a tra
v6s del agujero del tornillo en T on cl tubo do 
38 mm Si se coloca el aguiero descansando el tubo 
de 32 mm en cl perno tope, los agujeros tenderhn 
a 	alinearse. 

A veces so precisa una herramienta. especial 

par penotrar en usa capa do arena sculfera, a cau
sa de quo Ia arena hfimeda so hunde tan pronto co. 
in0 	se saca Ia barrena. Si esto sucede so introduce 
en 	 el pozo un tubo do retenei6n perforado, y so 
feetia Ia perforaci6n con una barrona dentro do 

cste tubo de retenei6n. Ofreen buenas posibilida
des un tipo a base do percusi6n con una trampa 
movible, o un tipo giratorio con paredes macizas y 
trampa movible. Vans, los pirrafos cn quo so des
criben estos dispositivos. El entubado do retenci6n 
so asontari mods profundamente en ]a arena a me

dida quo se va excavando 6sta. Deberfn agregarse 
otras secciones de entubado de retenci6n al conti
nuar excavando. Trats do penetrar en In capa do 
arena acuifera a 19 mayor profundidad posible, 

menos un metro). Tres metros do entubado 
de 	retenci6n perforado empotrado en una capa are

nosa tal, proporcionartn una excelente corriente do 
agua. 

Tla ro Pam tierra en pozos do tubc 

Este taladro para tierra so hace de un tubo, do 
acoro do 15 cm Durante largo tiernpo s ban uti
lizado dispositivos similares con maquinaria do per
foraci6n, pero este disefilo en particular afin debe 
ponerse a prueba ('v~ase Ia figure 5). 

Este taladro puede hacerse sin equipo pars sol
dar, paro aigunos de los dobjeces del tubo y de ]a 
varilla pueden. hacerse mucho mis ficilmente cusn. 
do el metal estficaliente (vdase Is figura 6). 
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TORNILLO CON 

VARILLA DE 

APV 

' 

AB 
FIGURA 4 JUNTA BEN OPERACION 

Un taladro abierto para tierra, que es mis fA
ci:de vaciar, que 6ste, es mfis apropiado para algu-
nos suelos. Este taladro corta mals aprisa quo el 
taladro do arena para pozos do tubo. , 

Herramientu y materiules 

Tubo galvanizado de 32 mm do difimetro y 30 
cm de largo. 

Un 	 perno de acero de cabeza hexagonal de 10 
mm. de difimetro y 5 cm de largo, con 
tuerea. 

2 pernos de acero de cabeza hexagonal do 10 
ma de diimetro y 10 cm de largo. 

2 barras de acero de 12.5 mm x 32 mm x 

.FIGURA 	 5 

TALADRO PARA TIERRA EN POZOS DE TUBO 

C 

4 pe.os do mhquina do cabeza rodonda para 
metales do 10 mm do iimtro y 32 mm 
dc largo. 

2 remaehes de hierro de cabeza plana, de 3 mm, 
do diflmetro y 13 mm do largo. 

Lfimina de metal do 10 mm x 1.5 mm x 25 mm 
Tubo de acero de 15 cm de dalmetro exterior 

y 60 cm de largo
 
Herramientas de man(
 

Puente: 

Wells, Technical Manual 5.297, AFM85-23,. Ej6r
cito y .Fuerza Area de los B. U., 1957. 

. -, 



FIGURA"6
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I, ,
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eostindar on uns sole plaza I" 
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T w m m s bmsltu yasnapes 

Eta sends de taladro pan arena w puede usar 
pars talsdrr tlerrs uelts o arna mojada, donde 
un taladro pars nelo,no e tan eflea. La cabesa 
de eorte encillo requiere menos fuerss pars girar 
que el "Taladro pars tierra en pozos profundoe", 
pere es mi. difiel de vaclar. 

El pirrao omewe WpAMsio
'dtatll m In partes qw 
co,,ete con to d de t*WdtL 

X
0perforado 

• 


FIGURA 7 

TALADO PARk NA EN PozoS ENTMADoS 


Una vermt6n mix pequefis del taladro de arena 
puede introducirse en el entubado de retenci6n y 
uarme pars aear arena nuelta y h6meda. 

Eute diseflo necesita enmyare e' la prActica,, 
sunque dude hace tiempo se han venido usando 
dispomitivo slmilares con maquinarla de perfora. 
el6n. 

T'ubo de acero de 15 em do dilmetro exterior y 
.45 cm. de largo. 

Plaea de acero de 5 mm x 16.5 em x 16.5 cm 
Equipo de acetileno pars cortar y soldar. 
Taladro. 

Well, Technical Manual 5.297, AFM 85-23, Ej6i 
cito y Fuerza Adrea dc los E. U., 1957. 

Zircto do mu,pars po.s U tubMdow 

El extractor de arena se puede utilizar par 
barrenar dede el interior de un tubo de retenci6 

cuando la excavaei6n Ilega a la aren 
suelta y hfimeda, y las paredes se empiezan a deL
plomar. Ha side utilizado para hater touches pozos 

entubados en la India. 

mmia y materia 

Tubo de acero de 12.5 cm de digmetro y 100 oni 
de largo. 

Cimara neumitica de eanui6n, o cuero de 12.5 cm 
por lado. 

Reducci6n para tubo de 12.5 em a 2.5 em 
Ilcrramientas chicas. 

Al empujar este "cubo" una y otra vez al foii
ido del pozo, se irA quitando Is arena que quedC 
abajo del entubado perforado, permiti6ndole hun
dime mis en la caps de arena. El entubado evita 
que lan paredes se desplomen. Se quta la campana 
de la primer& secci6n del entubado; por lo menos 
otra ecci6n descansa sobre 6sta para hacerla des
cender conforme avanza is excavaci6n. Trate de pe
netrar en la.capa de arena acuffera a la mayor pro. 
fundidad posible: 3 metros de entubado de reten

ci6n perforado empotrado en una de estas capas 
arenosna, normalmente proporeionan una excelente 
corriente de agua. 

No deje de probar mu "cubo" en arena mojada 
antes de Intentar usarlo en 01 fondo de mu pozo. 

rusn :
 
IzplmStory NotW on Tswwall, por Wendell Mott,
 
Comiti de Servicio do Amigos Americanos. Phila.
 
delphia, Pennsylvania, 1956 (mimeo).
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El piraflo sobe of taladro per& tlemre en poxe entubedoe Indica detahdaomm 
lW pelt., quo conectan con I tuberla del taladro 

V .. * 'ij. 

Tlerra " I v.5--: 

'Ip.A do subovelo .1 

R.,; .. :...::..:.. ..'. ...:. 
-. 

*...... ;... - Entubadp perforodo 

~~ deaprowlato do canipana 

. .y ~ h.lmeda
Atone: 

~ : .:. . .:: . :.:::,...::.::::., La tramp, meclan. 
dentr, del poo 

. . ..... ............. a.......... 

~ *g:.: ......... 
** ...... ~ ~ uado mentdlrt61.''._...........'..I...'o:. 

,:.'..." .. .. ....... .... . .:...-'.. 

... . cua oBe Mearena 

MODO DE EMPLEO DEL EXTRACTOR DE ARENA PARA PERFORAR DESDE EL INTERIOR
 
DE UN ENTUBADO PARA POZO
 

46to B: Pus.Is varils d:'.gi.idad:".'
a:: ro: c., m m.do 

asido utilizado con :largo 
Vailla do , c , ,, -otr, 0 

hxito'en ]a rcgi6n de Ban Me Thout, en Vietnam. TIaladro 
Uno11de los mejores logros fuc roalizado por un cqui- Martillo 
To do tres miembros do una tribu montafisa sin Yunqu6 
.oxperiencia, quienes perfortron 20 metros en din y (%aveta*
ii.,mdio. El pozo infis profundo quo so excav6 media "2 
1)000 is de 25 nietros; fue terminado, incluyendo, Puws el aoporte do Is barrein .,: 
)a instanai6n do Ia bomba, on seis dins. Uno do ios Madera: 4 ein x 45 em x 30 ell 
pozos fue perforado atravesando unos 11 metros de Acero: 10 em x 10 em 0 mm
piedra scdimentarin. 

El costo del cjuipo. excluyondo Ia mano do Ubiaci6n del pozo. 
nbra, fuc do 35.19 (l6lares en 1957 en Vietnam.. 

Es preciso tenor en cuenta dos conswerai~o-
Iawramieua y mateiAsles neR5 al elegir los hugares donde deban abrirse' loiv 

pozos do la conmunidad: (1) quo Ia distanoin met-
Pans Is bandeja do berrmientas: (ha quo tonga. quo eaminar- In poblaci6n sea lo MN~ 
Madera: 3 cm x 3 cm x 150 cm corta piosible;, (2) quo el agua vortida pueda des-
Madera: 3 em' x .30 cm x 45 cm aguarse ffhcilmoente a distancia del pozo para evita r 



I.onao~ndon lodaWa.' 
En Is regi6n do Ban Me Thout, so dej6 Is elee

. finml a los aldemnos en todom los 	 em.. II qu 
en todol 1osso encontr6 en cantiddes variables 

sitiog elegidos. (V~aue "C6m Obtener Apt do 

Suelo de Pozos y Manant lales)
1iFIGURAI 

Gomimno do Is pwfor-aft 

. Se arms. el tripode sobre el lug 
del pozo (v~ase Ia Fig. 1). Se entierran sus pawl 

en agujeros superficiales reforzindolas con tierra 

* apretada pars. evitar 	quo se muevan. Pars. tener )a 
se comienza el pozo verticslmenseguridad de que 

(una piedra atad•, al 
te, 	se cuelga una plomada 

JUNTA a 	 extremo de una cuerda sirve bien) de Is guts del 

taladro, en Is, barrs transversal pars localizar el 

punto de partida exacto. Es recomendable eavar un 

pequefio agujero inicial 	antes de colocar el taladro. 

' I~a perforacift 

JUNTA A 
La perforaci6n se efectfia encajando con 	fuer

en laza hacia abajo el taladro pars, que penetre 

tierra y luego haci6ndolo girar por medio del man

go de madera pars desprenderlo del agujero antes
 
es algode levantarlo pars repetir el prooeso. Esto 

dif cil hasta que el taladro ha penetrado de 30 a 

60 cm. y debe hacerse 	 con cuidado hasta que el 
JUNTA C 

A 	hoyo mismo comience a guiar al taladro. Usual

mente dos o tres hombres trabajan juntos con el 

taladro. Un sistema que dio buenos resultados fue 

01 de emplear tres hombres, dos trabajando mien

tras el tercero descansaba, y luego alternfindolos. 
A medida. que el taladro penetre a mayor pro

en elfundidad serk necesario ajustar de vez vez 

mango a Is altura ms conveniente. Todas las Ila

ves de tuercas y otras herramientas pequegm que 

se usen deberhn atarse por medio de uns cuerda 

larga al tripode con el fin de que si csen acciden
talmente al pozo sea ficil recuperaras. Puesto. que 

Ia tierra del Area de Ban Me Thout se pegaba al 

taladro, fue preciso tener siempre una pequefia can
tidad de agua en el hoyo pars lubricarlo. 

SPam vaciar ]a barrens: 
BARREWa
 

Cada. vez quo la barrens so lave con fuerza y 

se haga girar en el hoyo, deberi observarse Is.pe
comenmar con Innetraci6n que se hays. logrado. Al 

barrena vacia iamayor penetraci6n se logr -con 
el primer golpe y disminuye progreslvamente en 

23 



eads plpe sucesivo a medida que Is tierra me sprie-
ta en forms cads vez mix compacts dentIro de Is 
barrens. Cuando el avanee se hace demasiado lento, 
es hors de sacsr Is barrens a Is superficie y vaciar-
Is. Segtin I&composiei6n del suelo que se perfora, 
Isbarrens podri estar completamente liens o te-
ner 30 cm o menos de material en au interior al 
ner vaciads. Con un poco de experiencia se sabr 
instintivamente cuindo deberi sacarse is barrens 
pars vaciarls. Como el material dentro de Is hrre, 
na esti mis compacto al fondo, es usualmente mis 
ficil vaciarla insertando el Ilmpiador do ih barrem 
en Isranura al lado de la misma un poco hacia aba-
jo, y empujando el material hacis afuera por Ia 
parto superior de Is barrens en varias etapas. Al 
near Is barrens del agujero pars vaeiaria, usual-
mente se spoys contra el trfpode, pues es mfis ripido 
y ficil hacerlo sal quo tratar de tenderla en el 
suelo. 

-plar 

FIGURA 2 


eopkamlento y mqmriis do be. extendaomes 

LAs uotmones se enlazan introduciendo sim-
iemente el extremo pequeflo de uns de ells en el 

extremo grande de la otra y aujetindolas con un 
perno de 10 mm Se ha encontrado que es muficien
te y quo ahorra tiempo-seneillamento apretar Ia 
tuerea a mano en lugar de hacerlo con uns Have. 

Cads vez que se sacs is barrens pars vaciarla, 
hay que desmontar las extensiones. Por eats raz6n 
se han hecho Iomim largas posibles pars reducir sl 
minimo el nfxmero de juntas. Asl a uns profundi
dad de 18.3 metros, hay solamente dos juntas quo 
separar al sacar Is barrens. 

Pars efectuar Is operaci6n con seguridad y ra
pidez, siga el siguiente procedimiento al aeoplar y 
separar. Al sacar Ist barrens, hfigala subir hasta 
que una de las juntas quede arriba del suelo y co
loque el soporte de Is barrens en su lugar (vdanse 
las figuras 2 y 3) montado en Is extensi6n, de mo
do que Is parte inferior de la uni6n descanse sobre 
Ia pequefia plancha de metal. El siguiente paso 
consiste en colocar la varilla de seguridad (vWase 
Is figura 4) en el agujero inferior de la uni6n y 
asegurarla con una chaveta o un pedazo de alam
bre. El prop6sito de Is varilla de seguridad es 
impedir que la barrens caiga al pozo en easo do 
que un golpe Is lIlegara a desprender de mu soporto 
o de que se soltara al ser izada. 

Una vez que Is varilla de seguridad est6 en su 
lugar, quitese el perno de la uni6n y sepirese la 
cxtensi6n superior de la inferior. Apoye Is parto 
superior de Ia extensi6n sobre el tripode entre las 
dos clavijas de maders de las patas delanteras, y 
apoye la inferior en Is bandeja de herramientas 
(v6ansc figuras 5 y 6), El motivo por ei cual so 
apoyan las extensiones en la bandeja de herra
mientas es evitar que la tierra se adhiera a los 
extremos inferiores, dificultando la tares de aco

y separar las. extensiones. 
Pars acoplar las extensiones despu6s de haber 

vaciado Is barrena, se sigue el procedimiento de ia: 
separaci6n pero exactamente a Is inversa. 

Perforacifn en roos 

Cuando se topa con roca u otres, subalciaS. 
quo Ia barrena no puede atravesar, so deben. cM-: 
plear brocas de perforaci6n pesada. 

Profundidad del pono 

La rapidez con que pueds sacarse agua de un 
pozo es aproximadamente proporcional a I&profun
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dia e maobj el i,e hr" tiio iem-iiiiiii deb ncri~iiiciontementprof undol, pozoiiiii par 

...dliin .. ..mI 

s.cusle- .ar'e-uede con que sufr-:cimanto aculfer-,:do! os-:o.o:.y.......
ag.-anicante 

lentitud por medio do una bombs do mano o con tentes, o tal vez sea necesario xcavar un pozo 
un CUboonto no suele tenor pan importancia. El Lntes do poder obtener informe siguno. En cute 
punto importante es quo on regiones donde el tIitimo ca~o ci pow deberi sor suficlontemente pro. 
manto scuifero varns on diferentes lpocus del io, fundo pars permitir un dcseso del nivel scuifero. 
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Foint do Infornaia: 

Informe de Richard G. Koegel, Servieios v o. 
luntarios Internacionales, Ban Me Thout, Vietnam,,, 
1959 (mimeo) 

1!u 

La secci6n a continuaei6n proporciona detalles. 
para construir el equipo que se uJliza con el M6todo 
B pura perforaci6n de pozos: 
U1.Bens, Zitmnslnm y MiNi 
2. Lbnpiadow. pam bsni 
3. Zmdador Dmontabl 
4. Trlpodo y Pole 
5. Z" pars Agm
6. Droca, para Tladrar Roes 

A: -. B3amm BZtmslonu yMao 

La barrena se modela de un tubo de acero de 
peso estindar y unos 10 cm. de diAmetro ('vase I& 
Fig. 8). Los tubos ligeros no tienen a fuerza sufi. 

-__ ciente. Las extensiones (Vase Is Fig. 9) y el man
go ('vase la Fig. 10) hacen posible practicar ar1-

Da mm di d jeros profundos. 

U.1 

. 7r 

1,....-* *' .. .m_,-.___....____ . ______;.__ ...._ 

-0 -i 0 FIGURA -.5BANDEJA IHEAINT. 

FIGURA 4 VAmLA DE SEMDAD 

Em~In del UtAasa Mutulu Acwe Mce~ 
Maid..on mAIlmere 
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30 50 

30 0 

~330 

RA"J DE HERRAMIENTAS 

Eucala U14dat tomafb Moteial: Me& 
Med~na.n milmrmis 

FIGURA 8. 



Nwrdmta y minsralu 

Tubo de 10 em do dihmetro, y 120 em do largo, 

pars Isbarrena. 
Tubo de 34 mm dc difmetro exterior (25 mm do 

em
ditmetro interior); 1 6 4 secciones de 30 

de largo, para la barrena y I&junta de enchu-

fe de la extensi6n. 
mm doTubo de 26 mm de dihmetro exterior (19 

4 de 6.1 6diAmetro interior) ; 3 6 seeciones 
6.4 metros de largo, para extensiones. 

Tubo de 18 mm de dijimetro exterior (13 mm do 

dilmetro interior); 3 6 4 secciones de 6 cm 
de largo. 

durs de 4 cm x 8 cm x 50 cm pars elMadera 
mango.So 

Acero dulce de 3 mmx 8 cm x 15 cm. 

4 Pernos de 1 cm de difzmetro y 10 cm do largo. 

4 Tuereas.
 
iferramientas do mano y equipo pars soldar. 


.FIGURA 7 


tara nacer in uarrua, u.i uno do los extremol 

4iel tubo de 10 cm so corta el filo acampanado den-

tados pars perforar.El otro extemo se corta,dobla 

y suelda a una seeci6n de tubo de 34 mm de di. 
metro exterior (25 mm de difimetro interior), el 

cusl forma una junta de enchufe pars las exten

siones de la tuberia de la barrena. Una ranura que 
seso extiende a lo largo de asi toda la barreua 

usa para desalojar la tierra. Los dobleces quedan 
hacen mfis fficilmente cuando elmMs fuertes y se 

metal estA caliente. Originalmente se ample6 una 

dos filos similares a los do un taladrobarrena con 
se tapaba ypara hacer agujeros para postes; pero 

ya no cortaba limpiamente. En algunos terrenos, 

oste tipo de barrena podria resultar mfis efioaz. 

Iimpiador da Ia barrens 

puode desalojar la tierra do la, barronn
(Vda

con este limpiador Para barrenas
ffcilmente 
so la Fig. 11). La Figura 12 proporciona los deta
lies pars construirlo. 

ri inta y materieg 

Acero dulce do 10 cm por lado y 3 mm de espesor
 
Varilla de acero de 1 cm do dieametro y 52 cm d
 

largo.
 
Equipo para soldar.
 
Sierra pars cortar metales;
 
Lima
 

Esaoriador desmontable 

Si es mchester onsanchar 61 diafmetro do ,u 
hoyo taladrado, cl escariador desmontable descriti 

a continuaci6n puedc acoplarso a is barrena. : 

H amlentau y materiales 

Acero dulce do 20 cm x 5 cm x 6 -m., pars ome 
riar un pozo a un difimetro do 19 cm
 

2 Pernos do 8 mm do diAmetro y 10 cm. do'larg
 

Sierra pars cortar metales.
 
Taladro.
 
Lima.
 
Martillo
 
Tornillo do banco
 

El escariador so monta en ia parte superior d( 

taladro con dos pernos de gancho. (Vase la Fig. 
13.) Se hace de una piesa do acoro 1 cm mayor 

quo el diimetro deseado del pozo ('vase IsFig. 
14). 

Una vez que se ha afianzado el escariador a 

Is parte superior del taladro, so tapa el fondo do 

Aste con lodo o con un trozo de maders pars quo 
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12 N unifonhfmme.ft aspoclad=ges 

Tuba do',34 de Dima 

//0000 

FIGURA 8S CABEZA CON FILO DENTADO. SARRENA PARA POZOS 

=.-sa: 1/4 del tam'Afo Materisk Akmo duice: 
Meddas on milfmatro. 
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)a tierra que so desplaza quede dentro del taladro. 
Para escariar, so hace girar el taladro apli-. 

cando una leve presi6n hacia abajo. Deber, va
ciarse antes de que est6 demasiado Ileno con obje
to de evitar que caiga demasiads tierra al fondo del 
pozo al sacar el taladro. 

Debido a que ]a profundidad de un pozo es 
iu,s importante que su difimetro para. determinar 
la corriente, y a que el duplicar el difimetro signi
ficarfa sacar una cantidad de tierra cuatro veces 
mayor, solamente en circunstancias especiales de
berhn tomarse en eonsideraci6n los pozos de difi
metros mayores. (Vase "Entubado para pozos y 
plataformas", J). 11 ). 

FIGURA 11 LIMPIADOR DE LA BARRENA 

110. Odo DIir 

Suildese

..*......... 

Aft rEats dIdmetroem para 

que quepa holpaents 

de d barensme 

FIGURA 12 

Escala U14del tasict Material:~ Au:o dulce 
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El tripode (ver Figuras 15 y 16), quo se haee 
de postes y s arma con perno. de 16 mm, tiene 
tres funeiones: (1) satener Is extensi6n de Is ba
,rmis cuando sobresalga mueho dv&suelo; (2) pro. 
1wreionar un montaje pan Is poles (ver Figura:4 
17 y 19) que se emples eon Is broea y el eubo ex
traetor; y (3) proporeionar un luger elevado parn 
apoysr Ins seeciones largas de entubado de reton. 
et6n, tubos pars bombs, o extenmiones do los taM
dros mientras se ponen dentro, o maean del pozo. 

Cuando so pone una ehavets o un perno en Ion 
naujero de los dos extremos de Is mdnmula en for
mi de "L" de In poles (ver Figuras 15 y 18) que 
se extiende horizontalmente fuera del frente del 
travenaflo del tripode, se forms un" gula suelta pa
rs Is parte superior de Ia extensi6n de Ia barrens. 
Pars evitar que se caigan las extensiones euando 
se Ins reearga en el tripode, dcs estaquillas de ms. 
dera de 30 cm de largo se clavan en agujeros ta-
Indrados eerea del extremo superior do Ins dos 
plrtigan delanteras del tripodo ('vase Is Fig. 19). 

FIGURA 18 

\ \\ 3 postes'de 15 cm do diimetro y 4.25 metros do 
largo.

( 3adent de 1.1 m. x 12 cm en cuadro pan el tra
\ 'fi vesaflo.\\ f Pars Ia roldana: 

VMadera de 25 em de difmetro y 5 cm de espesor.
Tubo de 1.25 cm de difimetro interior, y 5 cm do 

largo. 
Perno del eje, pars ajustar bien, dentro del tubo 

de 1.25 cm 
Ilierro angular de 80 cm do largo, lados de 50 cm 

y 5 mm de espesor.
4 perno. de 12 mm de dilimetro, 14 cm de largo;

IGURA 15 tueream y srandelas. 
Perno de 16 mm de diimetro y 40 cm do largo; 

tuereas y arandela. 
2 Perno. de 16 mm de ditmetro y 25 em de largo; 

tuores y arandelas. 

-34 



Tamdmso5eS ie quo atravime l centro do Is 
'Poet Wre marlos con Paries do 1S do Dd. 

20 

20 

450 I 780 
451S4

20 go3 

Mua• 
20 do prolundided 

60 

AVESARO 

MtO 

.i
:!A
 

"000 

PATAS I! 
Modidas on ImliMatu 

FIGURA 17 
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Escaia: ;14 dii tamaflo Material: Madira dura 
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SNota: Do. pertee, hia-y mu Imegen reflhJada 
un eapeJohacen un soporte pae IaS en (V.e c1dlbuJo del tr.podi.. .pole.. 

Afiincese al traveuafto con porno. di _ 

. ..... .FIGURA 

~~Meterial: Ae dukeo 

Medidaun ce omllmettee 
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Cubo extActor 

El cube extractor me puede utilizar para sa-
car la tiorma del hoyo del pozo cuando data estA de-
inasiado suelta para peaer saearla con In barrena. 

H~emmlenta y mnteriales 

Tubo de unos 8.5 cm. de difimetro -1 a 2 cm. m-
nor on difimetro quo In barrona, y do 18O cm. 
do largo. 

Varilla de acero do 10 mm. de difimetro y 25 cm. 
de largo pam el extractor (agarrador). 

Plancha do acero do 10 cm. por lado, do 4 mm. do 
espesor. 

Barra do acero do 10 cm. x 1 cm. x 5 mm. 
Tornillo para metales do 3 mm. do difimetro, A6

mm. do largo; tuerea y arandela. 
Cdmara de neumfitico do cami6n do 4 mm.do, (spe-. 

sor, de 10 mm. per lado. 
Equipo para soldar. 
Taladro, sierra para cortar metales, matilloi tor-

nillo do banco, lima. 
Cuerda. 

Se probaron tubos de peso estindar y tuberia 
dc pared delgada para el extractor. Los primeros,
mls pesados, fueron mis diffeiles de usar, pero die
ron mejores resultados y resisticron mejor el uso. 
Tanto el fondo do aeero del cubo como Is vilvula 
de goma deberdn hacerse gruesos puesto que re
ciben un trato bastante rudo. El fondo de metal es
til reforzado con un travesafto soldado on su lugar 
(veanse ias Figuras 20 y 21). 

06mo emplear el cubo extractor 

Cuando se Ilega al agua y la tierra despren
dida ya no es 1o suficientemente firme para quo lia 
barrena Ia pueda sacar, debord usarso el cubo ex
tractor para limpiar el pozo conforme avanza Ia 
obra. Para usar el cubo extractor, so monta Ia po
lea on su m6nsuia, empleando como eje un perno 
do 16 mm. La cutrda quo sc ata ai cube extractor 
se pasa entonces per las poleas y so baja el cubo 
al pozo. La m6nsula do In polea estii. construida cii 
tal forma que Ia cuerda quo sale do Ia polea se 
alfnea verticalmente con el pozo, do modo quo no 
hay necesidad de mover el tripode.

Sc hace descender el cubo at pozo, do prcfe. 
rencia per dos hombres, y soe c deja quo caiga ol 
filtimo metro o metro y niedio para quc golpee ol 
fondo con algo do velocidad. El impacto harA que 
algo do Ia tiorra suelta del fondo entre ai cubo. 
Entonces so levanta y so deja caer ropetidamente 
ai cubo desde una altura de uno o dos metros para 
que recoja mis material. La exporioneia mostrarAi 
cuAnto tiempo deberdi repetirse esta operaci6n para
recoger toda Ia tierma que sea posible antes de sa

car y vaciar el cubo. Dos o mas hombres pueden 
levantar el cubo, euyo contenido debo descargarso 
a distancia dcl pozo para no estropear el irea do 
trabajo. 

Si Ia tiorra esti demasiado suelta para quo se 
saque con Ia barrena, pero demasiado aterronada 
para quo ontre on el cubo, vierta un poco do agua 
on cl pozo Par acondicionaria. 

Barreno pars taladrar roca 

El barreno (o brocn) descrito a continuaci6n 
ha sido utilizado pam perforar capas de roca sedi
n-nontariahasta de 11 nictros de espesor. 
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FIGURA 22 
Barreno (obroca) peeado para perforar roca 

Hrramientas y materiaies 

Barra de acero dulce do unos 7 cm. do difimctro y 
de 1.5 metros do largo, aproximadamente, y 
con un peso do unos 80 kg. 

Inserci6n do estelita (una clase muy dura de ace-
ro para herramientas) para el filo. 

Yunque y martillos, para. moldear. 
Varilla do acero do 2.5 cm. x 2 cm. x 50 cm. parsel ass.
 
Equlpo para soldar. 


El barreno para taladvar piedra y formaciones 
duras se haco con la barra de acero de 80 kg. (Vda-
se las Figuras 22 y 23) El filo cortante de 900 
se recubre con una superficie dura de estelita y en 
su parte superior se suelda un asa (o manija) para 
atar una cuerda. El asa deberk ser suficientemente 
grande para facilitar la recuperaci6n del barreno 
si la cuerda Ilegara a romperse. Al principio se us6 
una cuerda de 2.5 cm., pero estaba sujeta a un 
desgaste considerable al trabajar entre el agun 
y el lodo. Un cable de acero de 1 cm. se utiliz6 en 
su lugar, per0 no fue usado el tiempo suficiente pa-
ra comprobar si era mejor el cable o la cuerda. 
Una ventaja de la cuerda es que dsta da un vuelco 
al final de cada caida, el cual hace girar el barreno 
evitando quo se quede adherido. Se monta un esla-
b6n giratorio entre el barreno y la cuerda pars
pormitir quo el barreno gire. 

Si Tc dificulta la obtenci6n de una barra de 
este tamafio o results demasiado costosa, podrin
intentarse fabricar una, soldando un extremo afi-. 
lado de acero ceorto a un tubo que se hays rellenado 

de hormig6n para darle el peso desado. FAte pro.
cedimiento aun no ha sido puesto en prietiea. 

Para usar el barreno, Ia polea se coloca en mu 
lugar como en el caso del cubo extractor, se ata el 
barreno a su cuerda o cable y se baja al pozo.Pues
to que el barreno es pesado, deberi enrollarse In 
cuerda en la pata traera del tripode, pars que --por 
su peso- el barreno no se escape de las manos dc 
los trabajadores, con el riesgo de que lastime a 
alguno o dafie el equipo. Se encontr6 que Ia manera 
mfis ficil de levantar y bajar el barreno consistia 
en pasar la euerda por la pole& y luego amarrarla 
en linea recta hacia atrs, a un irbol a poste a la 
altura de los hombres o un poco mis abajo. Los 
trabajadores se allnean entonces a lo largo de la 
cucrda y levantan cl barreno presionando 1&cuer
da hacia abajo; lo dejan caer dejando quo Ia cuerda 
regrese ripidamentc a su primera posici6n (ver 
Fig. 24). Para esto so necesitan de cinco a siete 
hombres; de vez en cuando algunoa mis ayudaban.
So precisan descansos frecuentes; por lo general 
dcspu~a de cada 50 a 100 golpes. Debido a que el 
trabajo es mfis arduo cerca de los extremo de la 
cuerda que en el centro, debe alternarse la posici6n 
de los trabajadores con objeto de distribuir unifor
memente el trabajo. 

Debe dejarse una pequefia cantidad do agua 
en el gujero como lubricante y para quo ia piedra 

pulverizada forme con el agua una pasta quo pueda 
sacarse a intervalos con el cubo. Demasiada aguaobstaculiza la perforaci6n. 

La velocidad de Ia perforaci6n depende, natu
ralmente, del tipo do piedra quesc vicuentre. En In 
piedra blanda aculfera de I& regi6n do Ban Me 
Thout fue posible perforar ceeca do 3 metros por 
dfa. Sin embargo, cuando se encuentra piedra dura 
como el basalto, el progreso se mide en centimetros. 
Entonces deberi decidirse si se continia tratando 
do penetrar ia roon o so comiena de nuevo en 
otro lugar. La experiencia del pasado indica que 
no dobe Ilegarse precipitadamente a una decisi6n 
do abandonar un lugar, pues en varias ocasiones, lo 
que en aparieneia ernn capas delgadas do roca dur, 
pudieron penetrrse y Ia perforaci6n continu6 luego 
a buen ritmo. 

Ocasionalhente, el barreno ha quedado atasea
do en el pozo y ha sido necesario emplear un slate. 
ma de palanea compuesto do un palo largo atado 
a la cuerda pars sopcarlo (viuse Ia Fig. 25). En 
otras ocasiones se ha usado un malacate rudimen
tnrio hecho de in palo horizontal empleado pars 
enredar ii,n *Ipnai su.. A ',4 _.,.. 
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apoyado en el suelo y sujeto por varios hombres 
(ver Ia Fig. 26). Cuando estos dos m6todw falla. 
ban, era necesario pedir prestada una grfia de ca-
dens. Dos veces en que se permiti6 que Is cuerda 
se desgastara demasiado, 6ste se rompi6 al tratar 
de saear el barreno atascado. Fue necesario enton
ces fijar un gancho a una de las extensiones del 
taladro, unir un nfimero suficiente de extensiones 
hasta alcanzar Is profundidad deseada, y una vez 
enganchado el barreno, sacarlo con la grfia de ceade
na. Pars este fin se puede usar tambi6n una cuorda 
o cable, pero es considerablemente miis dificil on
ganchar el barreno. 

FIGURA 24 
;, 	: 


La,prforacl(n maw",... 

Un m6todo para izar y dejar caer el barreno 
meeinicamente, no empleado en el proyeoto, pero 
que dio resultado en otras partes esel siuiente: 

1. 	 Levante con un gato mecgnico la rueda trasera 
de un coche y coloque en lugar de la rueda una 
pequefia bobina de cable. 

2. 	 Tome Is cuerda atada al barreno y pasando por 
el trpode y Is poles enr~dela flojamente en el 
bobina.
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3 	 Tire del extremo opuest0 do is cuerda pam 
tensarla y eche a andar I& bobina. La cuerda so 
moverLi con la bobins y levantari el barreno. 

4. 	 Permits que el extremo de I&cuerda se afloje 
rpidamento para dejar eaer el barreno. 

Probablemente serk necesario pulir o engrassr 
Is bobina. 

•r. - FIGURA 25 

~FIGURA., 26 .,... 

. 



MFORACION DE POZOS M SECO CON CUo M AT 

.PEMNO 
4- TRPOOE 

El m6todo do extractor seco es an m6todo se 
cillo y ripido para perforar pozos en tierra se 
quo no contiene rocas. Se puede usar en pozos 
5 am. a 7.5 cm. de difimetro en los cuales se va 
instalar tuborfa de acero. Para pozos de mayor dihi-
metro, es un m~todo rhpido para extraer tierra seoa 
antes de terminar Is perforaci6n con un extractor 
para suelos hfimedos, un extractor de arena pars 
pozos de tubo o una barrens de arena para pozos 
de tubo. 

En el norte do Florida so excav6 un agujero 
de 19.5 metros en menos do 3 horas con este m6todo. 
El sistema da mejores resultados en terreno areno
so, segfin el autor de esto pfirrafo, quien ha cavado 
30 pozos usfindolo. 

CADEMA 

CUENDA 

poEA 

Iermltasn y mna*.riaes .-

Cubo para extracci6n an seco 
Cuerda de 16 mm. 6 19 mm. do diimetro y do 6 a 

9 metros mfis larga qua el pozo mfis profundo 
a ser cavado. 

3 Postes do 10 cm. de diimetro en el extremo mfis 
grueso y do 3 a 4.5 metros de largo. 

Cadena, una secci6n pequefia. 
Polea. 
Perno de 12.5 mm. de difimetro y de 30 a 35 cm. de 

largo (suficiente para abarcar, atravesfindolos, 
los extremos superiores de los tres postes). 

"l 

A 

. 

Se sostiene el cubo extractor en seco unos 10 
cam. sobre el suelo, se contra sobre el sitio del agujc-
ro y se deja esor ('vase la Fig. 1). Esto empuja una 
pequefia cantidad de tierma al interior del extractor. 
Deupu6s do --'o dos o tres veces, se saca el 
-_trs: wr,y a. un lado se golpea ligeramente con un 
msirtillo o trozo de metal para desalojar la tierra. 
Se repite este procedimiento hasta llegar a la tierra 
hdraeda, quo ya no puede extraeme con este dispoai-
tivo. 

." 

' 

-

cuso EXTRACTOR 
E ECo 

E SECO 

Ikhaor im pert r~ no ob pomo 
FIGURA I 

EXTRACTOR EN SECO 

Un extractor seo e, silmplemente uns aeeei6n de 
tubo con un asa o mango soldado a un extremo y 
-uns ranura abierta an el otto. 

PARA EXCAVAR PZOS, 



D6blese Is varilla de hierro en forms de U de . 
tal manera que quepa dentro del tubo. Su6ldese en 
su sitio como 1o muestra, Is Fig. 2. 

Lime ligeramente el interior del extremo opues-
to para formar un file cortante (vase Fig. 3). 

Hags una incisi6n al lado del extremo afilado 
dcl tubo (v~ase Is Fig. 2). 

FIADOR /0 CAI 

162 €. 

ANURA /V 

FIGURA 2 

Nemrsmtas y mm.Hsrei 

Sierra pars cortar metales 
Lima 
Varilla de Hierro do 10 mm. o do 12.5 mm. de dii-

metro y 30 cm. de largo. 
Tubo de hierro: do difmetro ligeramente mayor quo 

el del entubado mfis ancho quo so utilizarg en 
el pozo (usualmente Is junta)y do 150 em. do 
largo. 
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aih te: 

John Breisford, voluntsrio de VITA, New Hol
land, Pennsylvania. 

4,cm 

FILO CORTANTE LIMADO, , 

FIGURA 3 , 

lINCA DE. POZos: 

UnL colador aguzado llamado punta para pozo 
mede, si se emplea debidamente, perforar un pozo 
anitario usualmente dc menos do 7.6 metros do 
)rofundidad en forma r~pida y eeon6mica. En sue
os propios para hincar pozos, es 6sta con frecuen
!is la manera mfis rfpida y barata do excavar un 
)ozo sanitario. En suelos densos, particularmente 
lo arcilla, la perforaci6n con un taladro do tierra 

es mfs rApida quo Ia hinca con Inpunta para pozo. 

Nerramientas y materiales 

Punta para pozo y easquete de perforaci6n, los 
cuales se obtienen por 1o general en los Esta
dos Unidos por unos 10 DIs., por medio de al
gunas casas que tienen servicio do vents por 
correo (v6ase ia Fig. 1). 

Tubo de 3 cm. de difimetro.
 
Wartillo y Haves de tuerca pesados.
 
Compuesto para tuberia.
 



Es muy eonveniente contar con juntas para tube-
ra y equipo especial par clavar pero sonno 
indispensables, 

Los pozos perforados dan excelentes resulta-
dos en arena gruesa en la cual no haya demasiadas 
rocas y donde el manto acuffero estA a 7 metros o 
menos de Ia superficie.. Se usan normalmente como 
pozos poco profundos en los cuales la eaja do In 
bombs queda a nivel del piso. Si las condiciones de 
penetraoi6n son muy buenas, las puntas do 10 cr. 
de dilmetro y el entubado que pueda Ilenar el ei-
lindro de un pozo profundo pueden introducirse a 
profundidades de 10 a 15 metros. 

Los tipos mis comunes de puntas para pozo 
son: 

Tubo con agujeros cubiertos por una mampara 
y un forro de lat6n con agujeros. Para el uso 
general, se recomienda una muesca del #10 o 
malla del 60. La arena fina requiere un filtro 
ms fino, quizfi muescas del S6 0 malla del 90: 
Tubo do acero con agujeros desprovistos do 
malls protectora, el cual permite que entre mfs 
agua pero no es tan resistente. 

A,-

FIGURA I 
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Antes de comenzar a clavar Ia punts, haga un 
hoyo en el sitio apropiado, con herramientas de ma
no. El hoyo debe set vertical y de dilmetro ligera
mente mayor que el de la punta pam pozo.

Se deben unir las juntas con todo cuidado para
evitar que se rompa la rosesa y asegurarse de quc 
no entre el aire. Limpie y engrase las roseas con 
cuidado y utilice compuesto para juntas, y uniones 
especiales parm martillar cuando se tengan. Para 
asegurarse de quc las juntas no se afiojen, apriete
el tubo una fracci6n do vuelta despuft de eada gol
pc, hasta fijar permanentemente la junta superior.
No gite toda la rosca y no tuerza y golpee simul
tineamente. Esto filtimo podria ayudar a penetrar 
en )as rocas, pero pronto se tendrtin roscas rotas 
y juntas que hacon agua. 

Asegdrese de quo el casquete de hinca estA
apretado y remachado contra el extremo del tubo 
(ver Fig. 2). Compruebe con una plomada que el 
tubo est6 vertical. Pru6belo de vez en cuando y
mant~ngalo derecho acomodando el tubo conforme 
va clavando. Golpee do leno el casquete hincador 
cada vez para no dafiar el equipo. 

Hay varias formas do ayudar a evitar que el 
tubo. sufra dafios. El mejor sistema es el de clavar 
con una barns de hierro que se deja oaer dentro 
del tubo y que golpea el interior de acero de la 
punta para pozo. Sc extrac de nuevo con un cable 
o cuerda. Una vez que entra el agua al pozo, este 
mitodo no da resultado. 

Otra forma es la de usar un tubo gufa que 
asegure el que so golpee justamente en el centro
del casquete hincador. Una barra gufa se puedo: 
montar sobre el tubo, y se deja caer un peso sobro 
ella, o se puede utilizar el tubo mismo parm quo
gufe un peso que al caer pegue en una abrazadera 
especial para hincar (v4ase Fig. 2).

La Figura 3 es una tabla que ayudarfi a iden.
 
tificar las formaciones geol6gicas que se vayan pc
netrando. Es preciso tener experiencia... pero esto
 
podria ayudarle a comprender lo quo estf suce
diendo.
 

Cuando crea baber llegado a Is capa acuffera, 
doje do clavar y splique una bombs. de mano Pars 
probar el pozo. Generalmete, el hincado, al ser mfs 
ficil, revela que se ha Ilegado al nivel acuffero, es. 
pecialmente en arena gruesa. Si Is cantidad de 
agua bombeada no es suficiente, intente hincar otro 
metro mfs o menos. Si la corriente disminuye, tire 
de la punta hacia arriba hasta encontrar el punto
de mayor corriente. La punta puede ser i-- usan
do un dispositivo de palanca como un gato de pos
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FIGURA 2 

METODOS PARA HINCAR 

tuberfa, invirtiendo Ia corriento peri6dicamente.
tei .0 se usa un fiador del martinete, deberi gol- En 

]a mayorla de las bombas manuales esto se logra 
pearse 6ste para que suba el tubo. 

mucho el mango; 6sto abreffcilmente levantandoA veces Ia arena y el cieno tapan la punta y 

es preciso "limpiar" el pozo para destaparlo y me- )a vilvula tope, permitiendo que entre el aire y el 

cae de nuevo al fondo del pozo.
jorar la corriente. Intente primero un bombeo fuer- agua 

Si esto no limpia la corriente, es posible quo 
te, continuo, y mfis rfipido de lo normal. SaldrAn 

con el agua, pero esto de- "haya cieno dentro do la punta. Este se puede ex
lodo y arena fina junto 

cerca de una hora. Podrfa coad- traer coloeando un tubo de 19 mm. dentro del pozo
berA eliminarse en 

el agua de Ia y bombeando a travs do 61. Use la bomba do iner
yuvar el dejar que caiga de nuevo 
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Manual Ticica delEJclito, P. 24 
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cI, o rpids y repetidamente levante y haga bajar 
el tubo de 19 mm. Si se taps con el pulgar el extre-
mo'superir del tubo al izar el mango, saldrA un 
chorro de aua lodoss cads vez que se baje el 

mango. Ya que haya salido la mayor parte del 
material, reinicie el bombeo direeto. Limpie la 
arena dc 4 vlivula y de la eaja de is bombja des-
pu~s de haber limpiado el pozo. Si ha escogido una 
malls demasiado fins, quiz/i no sea posible limpiar 
el pozo con 4xito. Una malls apropiada permite 
bo ibear hacia afuera el material tenue, dejando un 
mania egrays gruesa y do arena que proporciona 
unn k a muy permeable y porosa, pars ia coneen-
traei&i del agua. 

El paso final consiste en Ilenar el agujero ini-
cial con lodo do r*'illa, o si no hay arcilla, con tie
rra bien apisonada. Hfgase una plataforma s6lidn, 
n prueba de agua (el hormig6ri es la mejor) y des-
tinese un lugar pars drenar el agua derramada. 

Fuente: 

Water Supply for Rural Areas and SmaU Com. 
munitif, por E. G.Wagner y J. N. Lanoix, Orga-
nizaei6n Mundial do la Saud, 1959. 

POZOS EXCAVADOS 

Un pozo do aides debe servir de dep6sito eon 
frecuencia, debido a que a determinadas horas del 
dia hay gran denanda do agua, mientras que du
rante la noche y las horas eilidas del dia no hay 
merma en la provisi6n. Lo quo aquf se sugiere es 
que se haga el pozo lo sufioientemente grande para 
permitir que el agua que so filtra lentamente hacia 
su interior, se acumule cuando cl pozo no est6 en 
uso, y as poder contar con una provisi6n abundan-
to cuando Is demands, sea mayor. Por este motivo, 
los pozos so hacen uiualmente do 180 a 210 em.do 
diAmetro. 

Los pozos no pueden almacenar el agua de Is 
temporada do liuvias, y rara vez hay aIguna raz6n 
pars hacer un pozo do dihmetro mayor de 2 m. 

La profundidad do un pozo es mucho m6,s im-
portante que su diimetro, pars determinar Iscan-
tidad do agua quo so puede extraer cuando el nivel 
acuifeio es bajo. Un pozo profundo y estrecho, o 
incaudo proporcionari mfis agua que uno ancho y 
de poea profundidad. 

Recudrdese quo los pozos entubados son mu-
eho mfis fAciles de construir que los exeavados y 

por lo mismo deberan usarse i su regi6n permite 
que sean construidos y se puede extraer de dichos 
pozos entubados una cantidad adecuada de agua 
durante isa horas de mayor consumo (v~ase el eapi
tulo dedieado a Pozos entubados). 

Los pozos exeavados profundos tienen varinis 
desventajas. El revestimiento do albafiileria quo se 
necesita es muy costoso. Un pozo abierto so puede 
contaminar muy fficilmente con Is materia orgiiinicait 
que cae en su interior y por medio d los baldes 
que se emplean para saear el agua. Aparte, hay ci 
problems de deshaecrse do In gran eantidad de tie
rra quo se saca do un pozo profundo. 

Poo excavado sellado
 

Este pozo tiene un tanque do hormig6n subto
rrineo que comunica con la superficie medianto un 
entubado de retenei6n, on lugar de un recubrimien
to de gran ditmetro, como so describe en el pirra
fo anterior. Las ventajas son: que es relativamento 
fAcil de construir, ficil de sellar, ocupa una super
ficie pequefia y es do bajo costo. 

M1is de 45 do estos pozos fueron instalados en 
la India por un Equipo del Servicio do Amigos 
Americanos, todos funcionaron a la perfecci6n du
rante varios afilos, a excepei6n do uno que no fue 
exeavado a suficiente profundidad. El costo total 
do una de estas instalaciones exeluyendo la mano 
do obra, fue do 230 Is., o sea de unos 50 d6ares. 

Herramient y materiales 

4 secciones circulares do hormig6n reforzado con
 
ganchos de hierro pars bajarlas, de 90 em.de
 
difimetro.
 

1 cubierta de hormig6n reforzado con un orificio
 
de sujeci6n pars el entubado de retenci6n.
 

Grays lavada pars poner alrededor del 'tanque: 2
 
metros eibicos.
 

Arena para Is parte superior del pozo: 0.7 metros
 
eibicos.
 

Entubado de hormig6n de 15 cm. de dihmetro, quo; 
vaya desde la parte superior do Is cubierta del 
tanque hasta por lo menos 30 cm. arriba del • 

suelo.
 
Aros de concreto pars las juntas del entubado. de
 

hormig6n.
 
5 kg. do cemento para el mortero pars las juntas 

del entubado.
 
Bombs y tuberia para pozos profundos.
 
Base de hormig6n para la bomba.
 
Tripoide, poleas, euerda pars bajar las sectaunum
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Una heramienta especial pars acomodar el entu- FIGURA . 
bado al rellenar, ,Aaseo "C6mo Colocar el Entu
'bio e Retenci6n", mfs adelante. 

lIerramientas pars excavar, escaleras, euerda. 

de Barpali, India, al trabajar con OMM
Un aldeano 

una unidad del Comiti de Servieio do Amigo. Ame- DE HORMIGON PftYECTA CUANDO 

ricanos, sugiri6 esta idea radicalmente nueva: h&- MENOZ 30 cm 

gase un tanque de albafiilerla en el fondo del pozo, -EL SUE'O 

p6ngasele techo, y extrliigase el agua con una bom
ba. El pozo sellado resultante tiene muchas vents
jag: 	 ______ _ 

1. 	 Proporciona agua pura, que se puede beber sin =_--_,
 
riesgo. EL ENTUBADO DE
 

ESTA HECHO 	 EXCAVAA2. 	 No hay riesgo do quo los nifios caigan dentro. RETENCION ATARA A EOUSA 
ENA3. 	 Es fficil sacar agua, sun para nifios pequefios. DE TUBO DE HORMIGON A REL ALRETEDO 

__ DEL ENTUBADO DE RETENCION4. 	 El pozo ocupa poco cspacio, puce un atrio PC-
quefio lo puode aibergar. ________ 

5. 	 So reduce grandemente el costo de instalaci6n. _ 

6. 	 La mano do obra que interviene se reduce mu- ______ 

ESPACIO PARA INDICAR QDUEELcho. 
POZO PUEDE SER MAS PROFUNDO7. 	 No existe el problems do deshacerse dc la tie-

rra extraida, pues casi toda vuelve a su sitio. M- - .. _t _' 

8. 	 El entubado pormite sacar con facilidad la . MENRODECEEO 
DENTRO DEL ARO 

bomba y la tuberla para darles servieio. = DEDE HORMIGON .tGNI 

9. 	 La grava y la arena quo rodean al tanque son
 
un filtro eficaz para evitar el enlodamiento, __ ,
 
proporcionan un, superficie grande para quc _ _
 

el agua filtrada Ilene el tanque, y aumentan el__
 
volumen real de almacenamiento del tanque. I _
 

Por otra parte, hay tres desventajas menore, scl CILINDRO
 
mente una persona puede bombear a )a vez, la ,.n- - I
 
ba se podria averiar, y sc necesita cierta habilidad _ ___ _
 

:t6enica para hacer las 	partes que se usan en el ___.,_,_, . :,:_ 
debidamente. iinstalarlas 60 cm DE ARENA _-_ 

El pozo se debe exeavar do 120 era. d difimetro CUBIERTA DE 	 cm DE GRAVA--- O 

]a excavaci~n en la temporada de sequia, despu~s EOZD ~ii!.
 
y de unos 9 metros de profundidad. Se debe hacer HR !i.' ::--

que 	el nivel hidrostfitico hays descendido a su ni- -.SECCIONESCRUAES,:
 

vel mfis bajo. Debe haber un reaprovisionamiento DE HORMIGONR
 

do agua de 3 metros completos dentro de las 24
 
horas posteriores al bombeo o desagiie del pozo por _::___.___
 

medio do baldes hasta dejarlo seco. Una mayor -: ,
 

profundidad es de desearse, -___
por supuesto. 	 .:__ 

Aplique al fondo del pozo una capa do 15 cm. =::-________"
 
do grava limpia, lavada, o do piedrecillas. Baje las GANCHOS PARA
 

cuatro secciones circulares de hormig6n y la on- BAJAR LAS _ ___
 

bierta al fondo del pozo y acom6delas de manera SECCIOES * 
 ____________E 

quo formen un tanque. Se necesita un tripode do if
postes fuertes con aparejo de poleas para bajar las A 
seceiones porque pesan unos 180 kg. cada una. - DE PIE GRAVAEl 	 VALVULA 
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tanque formado por las aeeiones y In cublerta 
es de 180 em. de alto y de 80 em. de dilmetro. Lit 
cublerte tiene una abertura circular que sirve de 
naiento al entubado de rotenei6n y permite que 
In tuberla de sueei6n penetre hasta unos 15 cm. 
de In grave del fondo. 

06w eolow al6ontubado do rMid 

Se coloca en su asiento sobre In cubierta, lit 
primers secei6n de entubado de conereto y ae afian-
za en sit sitio eon mezela (mortero). Es nostenida 
en posiei6n vertical por un tarugo de madera con 
euatro brazos que giran on goznes, los cuales so 
apoyan en los lao do Is pared. Se retaca con grays 
el eapaeio alrededor do las seeciones de hormig6n 
y el que queda arriba de Ia cubierta hasts que Is 
grava forme una cape encima del tanque, de pon 
lo menos 15 cm. de profundidad. Eats, a su vet., so 
eubre eon 60 ein. de arena. La tierra extralda del 
pOzo se traspiln de nuevo al interior hasta quo 
Ilegue at unos 15 em. del extremo superior de In 
primers seeei6n del entubado. En seguida so fija 
en su lugar, con mortero, Ia siguiente secci6n de 
,ntubado, empleando un aro de hormig6n hecho ex. 

presamente pars clio. Se liens el pozo y se agregan 
infis seeciones de entubado hasts que 6ste sobresai-
ga por lo menos 30 em. dei nivel del terreno eir-
eundante. 

La tierra que quede sin poder apisonarse en 
el pozo se puede usar pars hacer un monticulo no 
muy alto alrededor del entubado pars quo el agua 
derramada so desaloje por a sole lejos do is bon-
bs. Se coloen una eubierta de hormig6n sobre el 
entubado y se instala I&bombs. 

Si no es posible obtener tubo de hormig6n o 
entubado de retenei6n do otro tipo, una chimenen 
hecha de tabique cocido y do mortero de arena y 
eemento servir tambidn. El entubado es algo mas 
eostoso, pero mucho mfis ficil de instalar. 

lhats: 
"A Safe Economical Well", Comit6 de Servieio de 
Amigo Amerieanos, Philadelphia, Pennsylvania,
1956 (m nieo). 

Porn o d"o prfuao 

Aun trahajadores no entrenados pueden exea-
var un poo profundo y sanitario sin eo, eon 
tun equipo sencillo y ligero, al estin bien supervina- 
doe. El mitodo bIsleo se dellnea a eontinuael6n. 

swramanks y M a 

Pales, zapapieos 
Balden 
Cuerda - los pozos profundos requieren cable de 

alam ire. 
Hormw - de acero, soldadas y unidas con pernos.
Torre con montacargas y poles 
Cemento 
Barra de refuerzo 
Arena 
Agregado pars hormig6n 
Aeeite 

El pozo exesvado a mano es el pozo quo mfis 
se utilize por doquier. l)esafortunadamente, Is ma
yorfa do estos pozos fueron excavados por perso
ns carentes do informaei6n y ahora se encuentran 

infectados con enfennedades parasitarias y bacte
rinnas. Usando m6todos y materiales modernos, se 
pueden excavar pozos de 60 metros do profundidad 
sin riesgo, los cuales serfin una fuente permenente 
do agua pu/oa. 

La e,%e'ieneia ha ensefindo que, pars un hom
bre, Is anehura promedio do un pozo redondo par. 
uns 6ptima velocidad de exeavaei6n es do 1 metro. 
Sin embargo es preferible 1.3 metros pars que dos 

hombres excaven juntos, y sat cavan mis ripido quo 
el doble de lo que lo harls uno solo. Por lo tanto, 
generalmente son preferibles dos hombres on un 
agujero mayor. 

Los pozos excavados siempre necesitan un re
vestimiento pernmanente (exeepto cuando hays roea 
s6lida, en cuyo euso el mejor m6todo por lo comin 
es hacer un pozo entubado). 

El revestimiento evita que se desplome el ho
yo, sostiene Is plataforms de ]a bombs, evita quo 
entre agua contaminada eie I&superficie, y retiene 
Ia toma del pozo, que on aquells parte del poo por 
ia cual entra el agu. Por lo general es mejor cons
truir el revestimiento al ir excavando, puesto quo 
esto elimina Ia necesidad de nsar soportes tempo
ralcs y reduce el peligro de hundimiento. 

Los pozos excavados so revisten de dox mane
9as: (1) cuando el hoyo se eava y el revextimiento 

so construye cn mu sitio definitivo y (2) cuando so 
van agregando desde lo alto ls aeeiones de roves
timiento y as todo 6ste vs bajando conforme se va 
quitando I&tierra que queda debajo. El Agundo 
m~todo se llama eneajonamiento. A monudo es me
jor uns eombinaci6n de ambos, como lo muestra In 
Fig. 2. 
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es posible, fisese hormig6n pars el revesti-
miento puesto que es fuerte, permanente, eat he-
cho de materiales locales principalmente, y los tra-
bajadores inexpertos lo pueden utilizar a buen rit-
mo y con buenos resultados. (Vaso el capitulo so-
bre Estructursa do Hormig6n) 

La albaffilerfa y el trabajo con tabiques son 
de uso general en muchos poises, y pueden ser muy 
batisfactorios bajo las condiciones apropiadas. Sin 
embargo, en suelos malos, las presiones disparejas 
pueden hacerlos eombarse o desplomarse. La eons-
trueci6n eon estos materiales es lenta y se requiere 
una pared m6s gruesa que al usr hormig6n. Tam-
bi~n hay siempre el peligro del movimiento mien-
tras se construye en arenas sueltas o en esquisto 
qIuc se dilata, antes de que el cemento hays endu-
recido firmemente entre los tabiques y las rocas. 
Este peligro so evita al usar hormig6n dejando In 
horma en mu sitio pars quc sostenga el revestimien-
to hasta quo el hormig6n endurezea. Asimismo, po-
dria no haber albafiiles hfibiles en ia regi6n; podria 
no haber a Ia mano piedras apropiadas o ladrillos 
ien cocidos. 

La madera y el acoro no son buenos par re
vestir pozos. La madera necesita refuerzos, tiende 
a pudrirse y a albergar insectos; a veces hace que 
el agua adquiera un sabor muy desagradable. Lo 
poor de todo es quo no sells el pozo completamente 
contra ia contaminaci6n. El acero so usa raras ve-
cos porque er costoso, so oxida ripidamente y nor. 
malmento oi, propenso a abultarse y doblarse. 

Los pasos generales pars terminar los prime
ros 4.5 meteos son: 

* 	 Erijaso un cabrestante de tripode sobre el te. 
rreno limpio, emparejado, y establ6kcanse pun. 
tos do refereneia pars el trabajo do plomeria y 
medici6n de Is profundidad del poe. 

* 	 Dos hombres excavan el pozo mientras otro des
aloja Ia tierra hasta aleanzar exactamente 4.5Lometros de profundida 

* 	 El agujoro se recorta al tamafio preciso por me-
dio do una gula montada sobre los puntos de 
referendia. 

* 	 So colocan las hornnas con cuidado y so lenan 
una por una con hormig6n apisonado. 

Una vez helo esto, excave hasta 9 metros, em-
pareje y recubra tambi~n esta parte con hormig6n. 
Un hueco do 12 cm. entre Is primers y Is segunda 
(1e estas secciones se liens de hormig6n precortado, 
el cual so fija en mu sitlo con mortero. Cads recu-
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brimiento so mostlene por of solo, puesto que tieno 
un 	brocal. La parte superior do Is primers seei6n 
de recubrimiento es mis gruesa que Is segunda see
ei6n y se extiende sobre el terreno a fin do consti
tuir una buena cimentaci6n pars Ia caja de Is bom
ba 	y con objeto de sellar eficazmente contra el 
agua do Is superficie. 

Se 	 utiliza este m6todo hasta llegar al manto 
acuffero, donde so eonstruye un brocal excepcional. 
mente profundo. De este punto en adelante, se uti
liza el eaj6n. 

Los cajones son cilindros de hormig6n equipa
dos con pernos para aeoplarlos unos eon otros. Son 
vaeiados y eurados en la sqperfioie en moldes es
peeiales, antes de usarse. Se bajan varios cajones 
al 	pozo y se ensamblan juntos. En seguids un tra
bajador excava y los cajones van deseendiendo con
forme se va quitando Is tierra quo tienen debajo. 
El 	revestimiento de hormig6n gula los eajones. 

Si 	el nivel hidrostftico es alto cuando" so ex
eava el pozo, so afianzan en su sitio otros cajones, 
en tal forma quo se pueda terminar el pozo exca
vando otro poeo y sin ejemplar hormig6n, durante 
In 	pr6xima temporads de sequia. 

ZEvaluai6n 

Mha detalles sobre los planos y el equipo pars 
este procedimiento so encuentran en Water Supply 
for Rural Areas and Small Communities, por E. G. 
Wagner y J. N. Lanoix, Organizaci6n Mundial de 
]9 Salud, 1959. 

Funte: 

Water Supply for Rural Areas and Small' Corn.
munities, Wagner y Lanoix.. 

Rooontrui6n do pos exsvdos 

zocxadeabrt nsnmus
nitarios, pero con frecuencia se pueden reconstruir 
recubriendo los 3 metros superiores con un revesti
mniento a prueba de agua, exeavando y limpiando 
el pozo y cubridndolo; este m6todo consiste en ins
talar una loss enterrada de hormig6n; v6ase In Fig. 
3 pars los detalles do eonstrucei6n. 

N mlamilntas y matedal 

Herramlentas y materiales pars hormig6n reforuado.
 
Que hays una forms do entrar &Ipose.
 
Bombs y tuberfa de deseenso.
 



Antes do comenuaw, revise lo siguiente: L 	 eneauzar el agua lejos del pozo y: se debe elimi. 
nar con eficacia el agua derramada. 

SjEAtA el pozo peligrosamente cereano a un ex- 0 £Qu6 m~todo usari usted pars desslojar el agun 
eusado u otra fuento de contaminaei6n? £Queda y cuhnto costari? 
cerea de una fuente de agua? Es preferible ex- 4! Antes de entrar al pozo par& inspeecionar el re
cavar un nuevo pozo en otro lado en vez do lint- cubrimiento antiguo, corrobore si falta oxigeno 
piar 6ste? £Podrfa pasarse a otro sitio un exeu- bajando una linterna o una vela. Si Ia llama 
sado, en lugar del pozo? sigue encendida, hay cierta seguridad par& en. 
I So ha seeado alguna vez el pozo? I Deberfi us- trar al pozo. Si )a llama se extingue, es peligro
ted hacerlo mfis profundo a la vez quo lo lim- so entrar. Cuando alguien baje al pozo, ate una 
pia? euerda a Ia persona y disponga de dos hombres 

* El desaguie en la superficie! debe generalmente 	 fornidos para saearla en easo de accidente. 

BOMBA "°  :'"RE ATE SELLADO . " - '''*' ,
" SELLD"O" 	 Le plataforms do horml.REMTE 	 NoteI 

"AA-g6n DE " 	 del pozo debo colocarso 
A".. . E _ - - "haste quo W1rallenado so h-ys 

E.PAQUET".U.. .1 asentado lo sulfclents. El hoyo 

N6taej quo Ia plataforma do 	 do derram debe colocarsea as 
"Is bombs y i base dobon quo. Jo dol nivel do congelacl6n pa. 
dir do uns sola plaza, unidas fa qua Is Instalocl6n sea a 
porun rabordeo por conexilon pruaba do holadas. 
do rosca. -. ;
El clllndro so coloca abajo del
 
punt; do MAIMO ratracaso. Acero do ratfuarzo'
 

SELLO do t0 MM mIma 
DESAGUE DESAGUE DE LA ASFALTICO mlno 
EMPEORADO PLATAFORMA A !,./" dNuito 

:._-- -.-... -'' ... •..- ' .• 

'i,* * -~ ; .. ... *,.. ,,.*. .\: / 
/1. RELLENADO DEi, -TIERRAIAPISONADA, / . 

0 O DE LODO ?.OARCOLLA " 
-.-... , _____ • _ 7 

--- ' ENTUBADO-'/f;.- --. -- ___--_ 

LODO DE ARCILL ± ""LLENA, 

, ERRAME -- E ,, 
- S ELLO  "., -, i REFERZ 

. , ASFALTICO REFUERZO 
Note:.-Euipotradlas an t. ~ ~ -. Nt: -Excivosoy qul
. lhormlo6n una o dos -, i al Y tss Wbrocatantigus
 

" abrazodorsa do Corrs . , L haste un punto a no'o 
motMIIca opr - .0 mons do 3 mm do Isontubado 
d iobte o fuorfa su. -" " uporficle, donde al bro
ficloeata as otonor "col existento so he on
t Jmonte tu d y . contrado e tnt. El 
rIsb la' rellensdo con lechada 

-- * dabs prosaguinso a pro
- ' 	 fundidad sufuciants---- aba 

jo do sote puitto pars
CILINDRO , croat Is protocci6n do

'i ~ bidsa prtueb do ague 
- "Iscuborta. 
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06w rwebrr de xuovo hm pared 

Lo primero, ex preparar los 3 metros superio
res de recubrimiento par& el hormig6n quitando ro-
cas flojas y desbutendo el mortero viejo con un 
eincel, lo min hondo posible (ver Fig. 4). La si. 
guiente tarea es limpiar y haecer miw profundo el 
pozo, i es precio. Se debe extraer con un cubo 
toda materia orginica y cieno. Se puede hacer mis 
profundo el pozo, de preferencis durante IsSpoca 
d( sequia, con los mitodos expuestos en el artieulo 
sobre "Pozos excevados profundos". Una forms do 
aumentar el rendimiento de ague es claver una 
punts pare pozo mim hondamente en la tierra 
acuffera. Normalmente esto no elevari el nivel del 
agua en el pozo, pero podria hacer que el agua 
fluya hacia 6ste con mayor rapidez. La punt. pars 
pozo se puede seoplar directamente a Is bombs, pe-
ro as no se hari uso de la capacidad de dep6sito 
del pozo exesvado. 

El material extrafdo del pozo so puede uasr 
pars ayudar a erear un montioulo alrededor de 6stc 
pars que el agua se encauce en direcci6n opuesta 
rd sitio del mismo. Usualmente so requeriri mfis 
tiorra para dicho monticulo. Debe incluirse un des
aglie empedrado pars levar el agua derramada Ic-
jos de Is loss de hormig6n que cubre el pozo. 

Recubra el pozo con hormig6n allanado sobre 
refuerzo de malls de alambre. El agregado mis 
grueso debe ser de grave de diimetro de guisante 
y lamezola debe Rer un tanto rica en hormig6n, 
sin usar mfs de 21 a 23 litros de agua para un as-
co de 43 kg. de cemento. Prolongue el recubrimien-
to 70 cm. sobre la superficie original del terreno. 

Instalcli6n do Is oubiart y de Isbombs 

Vacfe Ia cubierta del pozo en tal forma que 
unida cl recubrimiento constituya un sello a pruc
ba de agua pare impedir Iaentrada a las impure
zas de la superficie. La cubierta tambiin sostendri 
Is bombs. Cuide que ai colocar Is losa en el mon
ticulo, ista. lo rebase aproximadamente un metro 
pars ayudar al desagide fuera del sitio. Hag. una 
tome de sire y un espacio par. Is tuberia de des
censo do Is bomba. Monte la bomb. descentrada 
y at dejarfi lugar pars la toma de sire. La bombs 
se monta en pernos empotrados en la.cubierta. La 
toms de aire debe quedar 10 cm. arriba de la mu
perfieie de Is loss. La cubierte de ia toms de aire 
debe rebasala en 5 cm. y debe equip"rbe con un 
candado pare evitar accidentes y contaminai6n.. 

Asegrese e quc la bomb. quede sellada con, In
loss,
 

.06odad eotr al poso 

Desinfecte el pozo empleando una escobilla tie. 
as para lavar las paredes con una soluci6n muy 
fuerte de eloro. Luego agregue suficiente cloro a| 
pozo pars darle mis o menos la mitad de Is fuerza 
de I&soluci6n que se us6 en las paredes. Roele esta 
Oiltima soluci6n en toda la superficie del pozo para 
distribuirla uniformemente. Cubra el pozo y born. 
bee agua hasta que dsta huela fuertemente a eloro. 
Deje quo el eloro permanezea en la bomba y en el 
pozo durante un dia y luego bombdelo hasta. quo 
no quede nada de eloro. 

Anilii del agu 

Ordene que se hagan pruebas del agua del po
zo varios dias despu~s de desinfeetado pars asc
gurarse de que sea pura. Si no Ioes, repita Ia des.
 
infecci6n y las pruebas. Si as resulta impura, Con
suite a un experto.
 

Fuentes:
 
Water Supply for Bural Areas and Small Com
munities, por . G. Wagner y J. N. Lanoix, Orga
nizaci6n Mundisl de Ia Ssalud, 1959.
 
Manial of Individual Water Supply SysteWs, del'
 
Departamento de Salud, Educaci6n y Bienestar do
 
Ion E.U.A., Publicaci6n Nfim. 24 del Servicio de
 
Salud Pfiblica.
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' 7.5 m i t o 

A - Paredes do alboAleorfa do tabique yo exiltoate coOn rsnoqbeold do eorS. 
- - So qulto *I mortmo violjo con un cincal Iouw adot&o quo sepu 
C - So sacan do su sitlo a tabiqum para proporcoo' onmarual nuo,. roculmleaf do herlgimpledram 
D - Nuevo recubrlionto do hormi86n, nevedo a u-o p hmdIdod do per Iemorn 3m obed sudw d 

Pae d . 4suolo exterior, a hastaun pto on quo elnivel do agu an oh pogo bale. 
grava tamao gumant y malla do clombre pora refuerzo cetra Io 

I - Nueva cublorto do hormi del poso,two Incorparemcolara mlnofriem (toma doei do brdos love 
tldos, dec1lve para oI deOeoproplado, inmtaecMa dobide do In beab eec.) 

I - Nivel del torrono exterior (propordon6ndiem oldr nale €deado dol cs esoedsto o do dulom 4 

la superfice.) 
- e capes do 15 rn do empomr.Rol... do arcla, blen oporodaon 



En ests apdndiee se den procedimien. 
to@ senoilos pan Is conver.6n do uni
dades do medici6n britfnie" y del six
.tan m6trico. Despuis do ello contiene 
una eerie de fitiles table. de convers16n 
de unidades de superficie, volumen, 
peso, presi6n y energfa. 
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CONVRSION DE MEDIDAS DEILONGITUD
 

La eseala de la Figura 3 es dtil pra haecer r~pidamen
to conversiones do metros y entimetros a pies y pulgadas, 
y viceverm. Para resultados md exactos y respeoto a dis.. FIGURA I 
tancias mayores de 3 metros, utilicense las tablas de la 
Flgura 2 o las equivalenciu. 

La escals de I&Figura 3 tiene diviuiones del sistema 1ligde = 2.54 cm 
" 

mdtrico, de un centinetro haata tres metros, y unidades 1 pie 30.48 em 
brithnicas, en pulgadas y pies, huta diez pies. Su exacti- - 0.3048 mtud queda dentro de una diferencia de un centinetro en 91.44 cm 

mdi o en menos. 1 .m..e 0.9144 m 
1 mills -- 1.607 kin 

jempl: -=m5280 pies 
1e = 0.3937 pulgadas 

Un ejemplo explicarA c6mo servirse de las tablas. Su- 1 m = 39.37 pulgadas 
pongamos que queremos encontrar cuintas pulgadas equi- - 3.28 pies 
valen a,.66 em. En la tabla "Centimetros a pulgadas" re. I km = 0.62137 millas 
corremos la columns de Ia izquierda hasta encontrar 60 = 1000 metros 
cm y, lucgo, horizontalmente a Ia derecha hasta llegar a 
Is columna encabezada con 6 em. Esto nos da tl resultado: 
25.984 pjlgadas. 

PULWGAS ACENTIMETROS FIGURA 2 

(.pa.Igada-2,53S97.7 cm) ° P P [ j I I~ "I *~1I J 
Puw1 0 :2 - 46 7. 

0 cm. 2.54 5.06 7.62 10.16 12.70 15.24 17.78 20.32 22.86 
10 25.40 27.94 30.48 33.02 35.56 38.10 40.64 43.18 45.72 48.26 
20: 50.80, 53.34 55.88 58.42 60.96 63.50 66.04 68.58 71.12 73.66 
30 76.20 78.74 81.28 83.82 86.361 88.90 91.44 93.96 96.52 99.06 
40 101.60 104.14 106.68 109.22 111.76 114.30 116.84 119.38 121.92 124.46 
50 127.00 129.54 132.08 134.62 137.16 139.70' 142.24! 144.78,147.32 149.86.0 152.40 154.94 157.48 160.02 e2.W1 105.!0 167.641170.18-172.72 175.26 
70 177.80 180.34 182.88 185.42 187.96 190.50 193.04 195.58:198.122W00.66 
80 203 74208 28 210.821213.36215.901218.44 81223.52 226.06.2126 220. 
90 228. 231:141233: . 238.76i241.30 43.84, 246.38248.92251.46 

CNTiMETROS A PULGADAS 
i cm-0.3937 plug)0 1 2 3 4 

0 inch. 0.3941 0.787 1.181 1.575 1.960 2.36 2.756 3.150 3.543 
10 3.37 4.331 4.724 5.118 5.5121 5.906 6.29 .C ,7.017.M0 

7 .7008.268 8.661 9.055 9.44 9.843 10.236 1. 11.024 11.417 
30 11.611 12.205 12.M 12.992 13.3 13.70 14.173 14.5714.96115.356 
40 15.4748 16.1 16.53 16.9M 17.323 17.717 18.110 1$. 506. 8 19.201 
50 19.665 20.079 20.472 20.666 21. 21.6 22.047 .441 22.= 22.228 
60 3.622 24.018124.400 2480 25:197 25.591 25.964 26.327826.772,27.166 
70 27.M 27.9532 8.36.72 9.11 29.5 29.921 30.1530.709131.102 
60 31. 31.800 32.283 3267 33.071 33.465 33.886 3 46 35a.(

90 5AU35.827 30.22 36.61 37.006137.402 37.938m 8; 897 
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CONVESION DE MIDIDAS DE PESO 
FIGURA: I 

CONYUBSON DI NIDIAS DI P2109 

La eseala de la Figurs 5 convierte Ubras y onuas a 
kilogramos y gramos, o viceverea. Reapicto a pesos supe
riores a diez libras, o para resultados mis exactos, isensc
 
ls tablas (Figura 4) o las equivalencias pars conversi6n. .
 

Para un ejemplo de c6mo han de utilizarse las tablas, via.
 
so "Conversi6n de medidas de longitud" Figura 2.
 

N6tese que en la eseala hay, en cada libra, diecisdis 
divisiones quo representan las onzas. En cambio, hay cien 

unadivisiones solamente en el primer kilogramo, y cada 
7de dichas divisiones representa diez gramos. La escala de 

una exactitud con una aproximaci6n de veinte gramos en 
mfis o en menos. 

Equivalencias: 
1 onsa 28.35 gramos 
1 libra - 0.4536 kilogramos 
1 gramo - 0.03527 onzas 
1 KiloHramo = 2205 libras 

KILOGRAMS -A UBRAS 
F kgm2.20463 libras) 

OLlb. 2.20 4.41 .1 8.82 110 13.23. 15.431.6 19.84 4 
28.681 30.86 33.07 35.27 37.481 39.68 41.8910 22.05 24.28 26.48 

20 409 46.30 48.50 50.71 52.91 55.12 57.32 59.53 61.73 63.93
 
30 66.14 68.34 70.55 72.75 74.96 77.16 79.37 81.571 83.781 85.98
 

99.21 1o1.41 103 6210582108.03
40 88.19 90.39 92.59 94.80 97.00 

50 110.23 112.44"114.64 116.85 119.08 121.25 123.46 125:66 127 87130 07
 

132.281134.48 136.69 138.89 141.10 143:30 148.51 147.711149.911152.12
6 
154.32.15653 158.73 160.94 163.141l65.35 167.55 169. 171-96174.17
70 

176.371178.58 180.78 182.98 185.19 187.39 189.60 191.80194.01,196.21
80 

207.24 209.44 211.041213.85216.0S218.2690 198.42 200.62 202.83 205.03 

UBRAS A KILOGRAMOS 
b-0.4559 kg)0I I 

0. k#. 0.440.907 1.361 1.814 2.268 2.722 3.17583.9 4.082 
1 4.4.& CM .443 8.97 6.5 6.804 7257 7.7118.165 8.618 

20 9.0721 9.525 9.97 10.433 10.88 11.34 11.793 12.247 12.70111315 

30 13.M0614.061 14.515 14.969 15.422 15.876 16.320 16.763 17.237 17.66 
20.412 20.665 21.31921.772 22.226 60040 18.1441 18.507 19.061 19.M 19.956 . . ,. 24. 25.401,.,0,20.85526.306 26.76280 22.660 23.133 23.857 24.., 24.4., , 343.,

26.576 29.03 29.937 30.391:30.8431.29660 27.216 27.60 28.12 29.701.71 3.2W32.65.9:33. 11233.86M 34.0 34.473 34.92-5 34 
60 36.287 36.741 37. 196137.6481 38.102 38. 3006 39:463'39.91-040.370 
90 40.M2 Al.rnl 41.720j43.184 42.mUI 43.06343I-I43W 543.M96644544M 

http:211.041213.85216.0S218.26
http:191.80194.01,196.21
http:176.371178.58
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CONVEION DE TEMMATtUAS 

FIGURA I so 
La escala de IsFigura 1 es latil para Isripida conver-. IS 

s6n de grados Celsius (centigrados) a rado. Fahrenheit, 
y viceversa. Aunque I&escala es rApida y manejable, para- IO 
que sw obtengan respuestas exactas a la dddcma de grado so 
mis.aproximada, han de usarue las equivalencias. 

NquiV lu~mi:- -:,. 

led 
Grades Centigrados .- 5/9 x (grados Farenheit - 32) 
Grados Fahrenheit = 1.8 x (Grados Centigrados)-32 ISO+ 

zJemplo: 

Eate ejemplopuede ayudar a esolarecer el uso de las 
equivalencias: l Cuintos grados .Centfgrados 'equivalen a. 
720F? 

720F = 5/9 (grades, F 32) 1,0

720 F= 5/9 (72 -732)
 
720F = 5/9 (40) 
 Ito
 
720F = 22.200 
N6tese que ls escala indica, 22 00, o sea un error de 0 

aproximadamente 0.20C. 

go .. x70120 
laoo 

10 so 

40 

0 

20, 
-to 

I0 

I.5'0 
34.'----= 40 

.500
 



VAN Ac rA CONVESON 

1 mlm cuadra&d 
1 ]Il6metro uadrado 

OW aes 
1,000,000 Metro. cuadrados 

2.5899 kil6metro u"dfld 
- 0.3861 mlMa cuadradas 

1 Acre 
1 Pie ouadrado 

= 
= 

43,560 Pies euadradoe 
144 Puladw cuadd5 ----0.0929 Metro* cuadrados 

1 Plgada euadradas 
1 Metro euadrado 

= 
= 

6.452 CentImetros cuadrados 
10.764 Pies cuadrados 

I Centimetro euadrado = 0.155 Pulgadas cuadradu 

Uinldadss de Vol1mm 

1.0 Pie eibi.co -- 1728 pulgadas eibicas 7.48: galones E.U.A. 

1.0 Gad6n brithico -= 1. Galones E.U.A." 
1.0 Metro cfibico =-35.314 Pies efibicos 264. Galones E.U. 
1.0 Litro = 1000 Centimetros eibios 0.2642 Gaones E.U, 

Unidid do Pe 
1.0 Tonelada m6trica = 1000 Kiloframos _ 2204.6 Librs 

= 2.2046 Lbrams1.0 Kilogramo = 1000 Gramo 
1.0 -Tonelada corta = 20(0 Lbras 

Uuldadwe do presift 
1.0 libra por pulgada cuadrads - 144 libru pow pie cuadrado 

1.0 libra pow pulgada cuadrada = 27.7 pulgadan de agua* 
1.0 libra por pulgada cuadrada = 2.31 pies de agWua 
1.0 libra por pulgada cuadrada = 2.042 pulgadas de mercurio* 

1.0 atm6afera = 14.7 libras por pulgada cuadrada 
- 33.95 pies de agua1.0 atm6efera 

1.0 pie de agua = 0.433 lbs/pulg - 62.355 librax por pie cuadrado 
1.0 kilogramo pow centimetro cuadrado = 14.223 libras por pulgada cuadrada 
1.0 libra por pulgada cuadrada = 0.0703 kilogramos pow centimetr cuadrado 

a 62 grados Fahrenheit (16.6 gradee centigrados) 

UnMde. do murgf 

1.0 caballo vapor (britinico) = 746 vatios - 0.746 kilovatios ( 
1.0 eaballo vapor (britinieo) - 500 Ubrs-pie pow segundo 
1.0 cabalo vapor (britinieo) - 33,000 libraspie pow minuto 
1.0 kilovatio (kw) = 1000 vatios - 1.34 eaballo vapor (HP) brit/nli 
1.0 caballo vapor (britinico) - 1.0139 caballo vapor mdtrico 
1.0 caballo vapor m6trleo = 75 metrou/kilogramo/seundo 
1.0 caballo vapor mdtrieo - 0.736 kilovatios = 736 vaties 
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