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MEMORIA DESCRIPTIVA FINAL 

I INTRODUCCIÓN 

Con fecha 12 de marzo de 1997, se suscribe el Convenio por Encargo 
entre el Consejo Transitorio de Administración Regional - Región Grau 
(CTAR-RG), la Dirección Regional Agraria - Piura (DRA) y el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA), para la investigación 
Hidrogeológica en el Valle del Alto Piura. 

Dentro de las actividades ejecutadas por el INRENA se realizaron las 
investigaciones Hidrogeológicas Específicas en Paccha, La Matanza y 
Talandracas. 

Las investigaciones de Exploración - Explotación se iniciaron en el mes 
de junio y culminando estos trabajos en el mes de diciembre, de 1997. 

II OBJETIVO 

La presente memoria descriptiva tiene como objetivo describir las 
diferentes actividades, características constructivas y los resultados de 
la Investigación Hidrogeológica del pozo tubular "La Tercera" en el 
caserío de Paccha. 

III LOCALIZACION 

El pozo se halla ubicado en los terrenos del Comité La Tercera, en el 
Caserío de Paccha, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón y 
Departamento de Piura. Fig. N0 01. 

La ubicación del pozo de exploración se realizó en base a la 
información 'técnica del Estudio de Investigación Hidrogeológica, 
tomando como punto el SEV N0 53. 

IV CAPTACIÓN 

En función a lo descrito en el expediente técnico de la investigación 
hidrogeológica proyectada, presentada a la CTAR - RG, se perforará un 
pozo tubular de aproximadamente 50 m de profundidad, para 
abastecimiento de agua con fines agrícolas. 



V MÉTODO, MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS 

5.1 Método 

El sistema de perforación empleada en la ejecución del pozo tubular es 
el de Rotación con Circulación Directa del Fluido de Perforación. El 
fluido de perforación utilizado es bentonita sódica de Alta Calidad, 
mezclada con agua potable. 

La maquinaria y equipos empleados en la ejecución de la investigación 
fueron los siguientes: 

5.2 Maquinaria 

Máquina Perforadora 

Procedencia 
Modelo 
Tipo 
Motor 
Potencia 

República Popular China 
SPC-600T (TATRA) 
Rotatoria - Circulación Directa 
Deutz Diesel de 6 cilindros, refrigeración por aire 
142 HP a 1800 rpm 

Camión 

Marca 
Modelo 
Motor 
Potencia 

• Compresora 

Motor 

Procedencia 
Modelo 
Marca 
Tipo 
Motor 

Potencia 

I A I K A 
B-F6L913 Chasis y cabina 
Gummis Diesel 8 cilindros refriger 
210 HP a 2500 rpm 

: República Popular China 
: 6135-Diesel 
: Dong Feng 
: Compresor de 4 salidas de aire 
: Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros 

agua 
: 120 HP a 1500 rpm 

refrigerados por 
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Compresor 

Procedencia 
Modelo 
Presión : 7 Kg/cm 
Capacidad • 0 ~ 3 

Tipo 

República Popular China 
VY-9/7 

2 

: 9 m3/min. de descarga de aire libre 
: Compresor de pistones enfriados por aceite 

• Generador Eléctrico 

Procedencia : República Popular China 
Modelo 
Marca 
Caracterist 
Motor 
Potencia 
Amperaje 

Motobomba 

Procedencia 
Modelo 
Marca 
Caracterist 
Motor 
Potencia 

:4135D-1 
: Dong Feng 
: Corriente alterna 50 KW, 380 V, 50 HZ 
: Diesel de 4 cilindros, refrigerados por agua 
: 8 0 H P a 1 5 0 0 r p m 
: 9 0 A 

: Española 
: LDA 825-3519339 
: Hispano Motor 
: Arranque con manivela 
: Diesel de un Inyector 
: 8 H P 

• Equipo para Prueba de Rendimiento 

Bomba 

Procedencia 
Modelo 
Tipo 
0 Descarga 
Capacidad 

República Popular China 
10JDx 9x140 
Turbina Vertical 
7" 
140m3/hr 

Motor 

Marca 
Serie 
Modelo 
Motor 
Potencias 

Caterpillar 
66D3240 
4120S1TO 
Diesel N0 GN7986 de 6 cilindros 
200 HP a 1800 
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Equipos y accesorios para la Perforación 

* Tubería de perforación, barras de peso (drill collar) de 0 5 
* Tubería de perforación, varillas (drill Pipe) de 0 89 mm. 
* Estabilizador de 1,5 tn de 17" x 3 mts. 
* Brocas de diferentes medidas 
* Mezcladora de lodo de 600 litros de capacidad. 
* Máquina de soldar de Arco Voltaico. 
* Equipo de soldadura compuesta por gasómetro y balón de oxigeno, 

mangueras y reguladores del oxígeno. 
* Trípode para montaje y desmontaje de equipo de limpieza, desarrollo. 
* Dos piscinas portátiles de 10 m3 de capacidad. 
* Tecle, estrobos, llaves de cadena etc. 
* Diversas herramientas de mecánico 

Equipos de Medición 

* Sonda eléctrica de 150 m 
* Tacómetro 
* Caudalómetro 
* Cronómetro 

EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Descripción de la Perforación 

Los trabajos preliminares fueron: la limpieza y nivelación del área donde 
se ubica el SEV NT 53 seleccionado como mejor opción para perforar, 
(ver fig. N0 02), habilitación de las vías de acceso, la excavación de las 
pozas para el lodo, así como un canal para la circulación del mismo, 
todo ello fue revestido con un mortero de cemento arena. Aparte se 
instalaron dos.piscinas para almacenar agua; que se utilizan en las 
diferentes etapas de los trabajos. 

La perforación exploratoria comprendió dos fases definidas una la 
perforación hasta los 23 m con un diámetro de 26", para el sellado de 
esta zona, a partir de esta profundidad hasta los 50 m, se perforó con un 
diámetro de 18". Este trabajo se efectuó con la máquina estacionaria 
Tatra, empleando el método de rotación con circulación directa del 
fluido de perforación, el cual es la mezcla de bentonita y agua potable. 

El fluido de perforación fue el lodo formado por la mezcla de bentonita y 
agua dulce, cumpliendo tres funciones que son: 
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de 0,00 a 6,50 Arcilla con limos arenosos 
6,50 a 14,40 Gravillas y arenas medianas 

14,40 a 16,60 Limos arenosos 
16,60 a 21,20 Gravilla con arenas medianas 
21,20 a 26,00 Arcillas y limos arenosos 
26,00 a 31,20 Gravas con arenas medianas 
31,20 a 37,00 Limos arenosos 
37,00 a 41,00 Gravilla con arena mediana 
41,00 a 44,00 Roca alterada 

Este registro tuvo como objetivo: 

- Precisar los límites de las diferentes capas del subsuelo atravesadas 
en la perforación, caracterizando cada una de ellas en lo referente a 
su litología o composición granulométrica. 

- Precisar el estrato a sellar debido a la calidad del agua presente en 
dicho estrato. De acuerdo a los resultados de los registros se ha 
elaborado el perfil litológico. Fig N0 03. 

e) Entubado del Sellado 

El entubado definitivo con tubo ciego fue de 21" de diámetro con 
espesor de 4,76 mm, la misma que se localizó hasta la profundidad del 
sellado, esta actividad se efectuó empleando tubería de fierro tipo LAC, 
en un total de 23,00 m. 

f) Sellado del Pozo 

La profundidad de sellado de pozo se realizó hasta los 23,00 m de 
profundidad, de acuerdo con los resultados del registro geofísico, para 
lo cual se realizó una perforación de 26" de diámetro, hasta la 
profundidad indicada y sellar éste estrato dejando una abertura de 21" 
de diámetro. 

Para el sellado del pozo se utilizó Cemento Portland Tipo V, el mismo 
que fue mezclado con agua dulce en la poza de lodo, en la proporción 
de 9 bolsas por m3 de agua e inyectado mediante dos líneas de 
inyección de tuberías de 1", utilizando para ello la bomba de lodo. 

g) Entubado Definido 

En su fase definitiva, y siguiendo por lo establecido por las 
especificaciones técnicas y el estudio Hidrogeológico se procedió a 
modificar el diseño preliminar en base a los resultados de la perforación, 
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el pozo se construyó de acuerdo al Diseño Técnico Definitivo, 
preparado en base a los resultados obtenidos del análisis 
litoestratigráfico y de resistividad eléctrica Fig N0 04 

Antes de proceder al entubado se bajó la viscosidad del lodo de 
perforación, con un lavado preliminar del pozo 

h) Entubado Ciego 

La profundidad definitiva del pozo se fijó en 43,00 m El diámetro desde 
los 23,00 m hasta los 43,00 m es de 18" La perforación se efectuó 
utilizando un tncono tipo botonera de carburo tungsteno de 18", además 
empleando un estabilizador de 3 TM, a fin de cohservar su verticalidad 

El entubado ciego del pozo se efectuó empleando tubería de fierro tipo 
LAC, de 14" y 12" de diámetro con un espesor de 4,76 mm, con una 
longitud total de 31,40 m, la disposición de los tramos de la tubería 
ciega es la siguiente 

- De 0,0 m hasta los 3,60 m de profundidad y dejando un brocal de 0,50 
m, sobre la superficie del suelo, se colocó tubería de 14 u de diámetro 

- De 3,60 m hasta los 27,60 m, se colocó tubería de 12" de diámetro 

- De 33,40 m hasta los 34,80 m, se colocó tubería de 12" de diámetro 

- De 40,60 m hasta los 43,00 m, se colocó tubería de 12" de diámetro 

i) Entubado Filtrante 

En base a los datos obtenidos en la fase exploratoria, se ubicó los filtros 
del pozo desde los 27,60 m hasta los 33,40 m y desde los 34,80 m 
hasta los 40,60 m de profundidad Donde las características del filtro 
utilizado son las siguientes 

Tipo Ranura Continua, Acero Inoxidable ASI 304 
Diámetro 12" y 4,76 mm de espesor 
Longitud 2,90 m 
Ranura 1,50 mm 
Area Abierta 2852 cm2/m (27,80%) 
Rendimiento 8,55 l/s/m (Velocidad de entrada de 3 cm/s) 

j) Pre Filtro 

El espacio entre la tubería ciega, filtrante y el diámetro de perforación 
fue rellenado con grava redondeada seleccionada con un diámetro entre 
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1/4" y 1/2", desde el fondo del pozo hasta la superficie del mismo. 
Posteriormente rellenado durante las fases de desarrollo y bombeo, ya 
que por el acomodo de los mismos produjeron descensos. 

El objetivo de la aplicación de esta grava es de eliminar el ingreso de 
partículas finas al interior del pozo al momento del bombeo, lo cual se 
logra con el acomodo y estabilización de las partículas en torno al pre 
filtro. 

k) Limpieza y Desarrollo del Pozo 

Esta actividad se efectuó una vez entubado y engravado el pozo, se 
procedió a limpiar correctamente el interior del'pozo extrayendo el resto 
de materiales que quedaron en su interior como producto de las labores 
realizadas. 

Se extrajo el lodo utilizado para la perforación, que se encontraba 
dentro del pozo, para tal fin se empleó agua potable libre de 
sedimentos, inyectándose a través de la línea de columna de 
perforación de la bomba de lodo de la máquina perforadora. 

Desarrollo del Pozo con inyección de aire 

En esta fase se realizó aplicando aire comprimido, en los tramos donde 
se ubican los filtros. El desarrollo del pozo se efectuó en dos fases, una 
ascendente y la otra descendente en los tramos de los filtros, 
alternándose periodos de agitación y bombeo. El tiempo total de 
desarrollo fue de 72 horas. 

Durante esta fase se aplicaron al pozo 150 kg. de Tripolifosfato de 
Sodio, para deflocular las arcillas y la bentonita incrustadas, 
precediéndose luego a la agitación y bombeo. 

I) Prueba de rendimiento 

En esta prueba se realiza un bombeo a caudal variable, con el objetivo 
de determinar la curva de rendimiento del pozo. 

La prueba de rendimiento se llevó a cabo en cinco (05) regímenes, con 
un total de 72 horas de bombeo, cuyo datos se aprecia en el cuadro NT 
01. En la fig. N0 05 se presenta la curva de rendimiento obtenida, con la 
cual se determinó que el caudal de explotación recomendable del pozo 
es de 60 l/s para un nivel dinámico de 19,00 m. 

En las primeras horas de bombeo, de cada régimen se notaba la 
presencia de sólidos en el agua (arena fina); pero 2 ó 3 horas después 
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el agua se va aclarando, hasta que al término de los regímenes el agua 
presentaba un aspecto cristalino, sin sólidos en suspención 

m) Muestreo y Análisis de agua 

Durante la prueba de rendimiento se recolectaron muestras de agua al 
final de los regímenes de bombeo, con la finalidad de investigar la 
aptitud del agua con fines de riego, cuyos resultados se muestran en el 
cuadro N0 02 

El primer punto de atención, cualquiera que sea la fuente, debe ser la 
calidad química del agua En caso de no encontrarse altos contenidos 
de sales debe verificarse si está dentro de los* límites permisibles o si 
debe descartarse el agua por ser no apta para fines de riego 

La conductividad eléctrica de las aguas, es un indicador indirecto del 
contenido total de sales disueltas en el agua Usualmente se expresa en 
mmhos/cm, y a la temperatura de + 25 0C por convención 

Las muestras analizadas presentan valores de conductividad de 5,7 a 
5,9 mmhos/cm, indicando aguas con salinidad excesivamente alta 

En cuanto a la dureza del agua según las muestras analizadas está 
entre 158,2 y 173,15 0F que indica agua muy dura 

De acuerdo a la predominancia de amones y cationes determinados en 
base a los análisis químicos de las muestras de agua, se concluye que 
son de tipo Clorurada Calcica 

Según las Normas Internacionales de potabilidad el agua del pozo es 
considerada de MALA calidad como se aprecia en la figura N0 07, 
donde los elementos químicos sobrepasan los límites máximos 
tolerables de potabilidad del agua 

n) Sellado de la abertura del Pozo 

Al concluir los trabajos, se procedió a tapar el pozo con una plancha de 
fierro de 14" de diámetro y 1/4" de espesor, con cuatro puntos de 
soldadura, para evitar que introduzcan objetos extraños al pozo 

Posteriormente, al retirar los equipos se procedió a limpiar y a 
acondicionar el terreno en las inmediaciones del pozo 
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CONCLUSIONES 

• El pozo tubular La tercera de Paccha, está ubicado en los terrenos 
del Comité La Tercera, en el Caserío de Paccha, Distrito de 
Chulucanas. 

• Se perforó con el método de Rotación con Circulación Directa del 
fluido, se realizó en dos fases, una exploratoria y la otra definitiva. 

• La perforación exploratoria alcanzó una profundidad de 50,00 m y la 
definitiva una profundidad de 43,00 m, previamente se tomo muestras 
cada metro de profundidad, para su análisis litoestratigráfico. 

• La perforación consistió en sellar 23,00 m de profundidad, con un 
diámetro de 26" y entubada con tubería forro de 21" de diámetro. El 
sellado consistió en impermeabilizar el estrato superior inyectando, a 
presión, una lechada de cemento portland Tipo V, en el espacio 
anular entre el tubo forro y la pared del pozo. 

• El diámetro de perforación luego del impermeabilizado del estrato 
superior del pozo fue de 18". 

• Los filtros instalados fueron de acero inoxidable ASI 304, de ranura 
continua, los que ubicaron a los 27,60 m hasta los 33,40 m y a los 
34,80 m hasta los 40,60 m. 

• Para el lavado del pozo se utilizó agua potable, aplicado a presión 
con las bombas de lodo. 

• El pre filtro, está constituido por grava seleccionada de 1/2" a 1/4" de 
diámetro. 

• El desarrollo del pozo tuvo una duración de 72 horas, adicionando 
Tripolifosfato de sodio como defloculante, tiempo en el cual al 
bombear ng se observa sólidos en suspensión. 

• La duración de la prueba de rendimiento a caudal variable fue 72 
horas, con cinco regímenes. 

• Mediante la prueba y la construcción de la curva de rendimiento se 
determinó, el caudal de explotación recomendable para el pozo es de 
60 l/s, para un nivel dinámico de 19,00 m. 

• El agua del pozo presenta una salinidad excesivamente alta. 

• La dureza del agua en el pozo varía de 158,2 a 173,15 0F que indican 
aguas muy duras. 
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VIII RECOMENDACIONES 

Construir una caseta de protección. 

Los resultados de la prueba indican que pueden captarse agua en 
cantidad, con un mínimo descenso del abatimiento. 

Se recomienda que el caudal de explotación sea de 60 l/s, como 
máximo para asegurar la eficiencia hidráulica y la necesidad hídricas 
de las plantas. 

Por la excesiva salinidad en el agua es recomendable aplicar en el 
riego bajo condiciones de tolerancia tanto en las plantas como en el 
suelo, es decir plantas que toleren alta salinidad y suelos muy 
permeables, con lavados frecuentes. 

Es conveniente llevar un control periódico de lo siguiente: 

1. Profundidad del Pozo 
2. Nivel Estático 
3. Nivel Dinámico (cuando se explote) 
4. Calidad del Agua 

C /Estd-dgp/Piura/Me-Paccha 
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Fig. 8 
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Wilcox Diagram.. Riccha - A l fo Piura J 
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Piper: Paccha - Alto P /u ra . 1 
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ANEXO II 

Relación de Cuadros 

01 

02 

Prueba de Rendimiento del Pozo 

Resultados de los Análisis Físico - Químico 

/ 



CUADRO N0 01 

PRUEBA DE RENDIMIENTO 

FECHA DE INICIO : 28/10/97 PROPIETARIO : Comité La Tercera de Paccha 
HORA DE INICIO : 10:35:00 POZO : La Tercera 
FECHA DE TERMINO : 31/10/97 IRHS : 20/04/01-NN 
HORA DE TERMINO : 10:00:00 

RÉGIMEN 

1° 
2o 

3o 

4o 

5o 

PROFU 
PR/S 
(m) 

0,50 

NE/PR 
(m) 

5,15 

SIDIDAD 
NE/S 
(m) 

4,65 

ND/S 
(m) 

11,45 
13,59 
16,34 
18,68 
20,24 

ABATIMIENTO 
(m) 

6,80 
8,94 
11,69 
14,03 
15,59 

CAUDAL 
(l/s) 

35 
42 
51 
60 
65 

VELOCIDAD 
ANGULAR 
W. (R.P.M.) 

800 
950 
1150 
1300 
1560 

TIEMPO 
PARCIAL 

(hr) 

23 
13 
12 
7 
17 

TOTAL 
(hr) 

23 
36 
48 
55 
72 

CAUDAL 
ESPECIFICO 

(l/s/m) 

5,15 
4,70 
4,36 
4,28 
4,17 

ABATIMIENTO 
ESPECIFICO 

(m/l/s) 

0,19 
0,21 
0,23 
0,23 
0,24 

SOLIDOS AL 
TERMINO 

DEL RÉGIMEN 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 



CUADRO N0 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA " LA MOLINA" 
FACULTAD DE AGRONOMÍA - DPTO. SUELOS Y FERTILIZANTES 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 

Telf. 35-2035 anexo 222 Apdo. 456 - La Molina. LIMA - PERU 

ANÁLISIS DE AGUAS 

SOLICITANTE : 
INRENA - REGION GRAU 

PROCEDENCIA: PIURA / CHIFT.nCANAS / PArrHA-

. FECHA: 

REFER: 

2 1 / 0 1 / Q 8 

II .R. 1371 

No. LABORATORIO 0535 0536 0537 053á 0539 

No. CAMPO 
fcBGIMEN 

No. 1 
REGIMElfí 

No. 2 
RÉGIMEN 

No. 31 
RBGINfcN RBGlMEN 

No. 4 No. 3 

C E . mmhos/cm 5 .09 5 . 0 8 5.08 5.0É S.Q-Á 

PH 6 .40 6 . 4 0 6 .50 6.4(1 6 . 4 d 

Calcio mc/ l 2 0 . 7 3 2 0 . 0 5 18.73 20.361 2 1 . 6 3 
Magnesio me/1 

13 75 1 2 . 9 1 12 .91 12 .Gd 1 3 . 0 0 
Sodio me/l 

18 .00 1 0 . 5 6 
0 . 0 4 

18 .56 
0 . 0 4 

18.261 
0 . 0 4 

1 9 . 7 3 
0 . 0 4 Potasio mc/l 0 . 0 4 

SUMA CATIONES b 2 . 0 2 5 1 . 5 6 5 0 . 2 4 5 1 . 3 2 5 4 . 4 0 

Nitratos me/1 0 . 6 0 0 . 6 0 0 . 6 0 0 . 6 0 0 . 6 0 

Carbonates me/1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 o on 
Bicarbonatos me/l 

6.26 h 3¿ 6.24 -G^& 

Sulfatos mc/l 
U^l is 6' 44, 11.58 

32.00 
15.62 
32.00 Cloruros mc/l 52.00 3 2 . 0 0 3 2 . 0 0 

SUNU ANIONES 

SODIO 

S A 

Í3 .<M 

4 . M 

54 . 56 5 3 . 4 2 

?,(,. 

5'). 54 

"i.S 

5 4 . 3 6 

36. 26 

U ^ \ ( . ¡ v 
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ANEXO III 

Vistas Fotográficas 





FOTO N" 03 Bombeando el fluido de perforación mediante la bomba de 
lodo. 

FOTO N" 04 Tuberías ciegas y filtro para el entubado definitivo. 



FOTO Na 05 

Análisis estratigráfico de 
las muestras tomadas 
durante la perforación 

FOTO N" 06 Registro Geofísico para determinar las características del subsuelo, 
con el fin de conocer la profundidad del sellado y diseño definitivo 
del pozo 



FOTO N" 07 y 08 Preparación de la broca de 26 de diámetro para 
realizar el sellado 



FOTO N0 09 Instalación de la 
tubería de 21 de 
diámetro para e 
sellado respectivo 



FOTO N" 11 Traslado del material para el sellado del estrato contaminado 

FOTO N" 12 Preparación de la lechada de cemento para ser inyectado a 
,, presión durante el sellado del estrato contaminado 

\ *, I ¡ ti i j 

u ó i i " A 

/ ' ' • • - i l l 1005; 



FOTO N" 13 Líneas de inyección de la lechada de cemento 

FOTO N014 Continuación de la perforación luego que el sellado ha fraguado 



FOTO N0 15 Preparación de las tuberías, ciegas y filtros, para su instalación 

.!£><* 

FOTO N" 16 Instalación de las tubenas según el diseño definitivo del pozo 



FOTO N" 17 

Limpieza y desarrollo del 
pozo mediante inyección 
de aire a presión. 

FOTO N" 18 

Instalación del equipo de 
prueba de rendimiento. 



FOTO N019 Medición de los niveles dinámicos durante la prueba de 
rendimiento 

V t imA 

FOTO N0 20 Medición de las revoluciones de trabajo del motor, en el eje 
del cabezal de succión 


