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Po�os Septlcos

POR

RENE PRIETO P.·

Es sabido que la enorme mayoria de nuestras h abitaciones rurales que tienen

deaag ties cuentan para tal objeto con pozos abiertos en el suelo y revestidos solo

en suo parte superior para evitar su desmoronamiento.

Aun cuando el terrene 5ea 10 suficientemente permeable para permitir en un

principio la eliminacion ror filtracion ce las materias organicas (�iluidasj esa propie

,dad se pierde poco a r oco [or colmat.aje del suelo y e1 }.:OZO concluye p,?r llen_arse;
es necesar io, entonces limpiarlo 0 reem.plazarlo cor uno nuevo.

. .

En
.

general no se emplean entre nosotros procedimientosiaplicados en otras

partes y quepermiten aminorar los graves peligros que presentan los j.ozosab
sorbentes:' pozosimpermeables, fosas movibles, etc. Entre cstos procedimientos es

miry interesante el de los pozos sept icos , de aplicacion en extrema economica y que

Iuncionan automaticarnente, sin los inconvenientes de lospozos perrneables ysin
las � omplicacior.es .y ·rr�olestias Que significa el trarp�I=orte n-ecanico y la dcstruccion
Ce las inrnlln:.-:ic.i�s,· oj eraciones, estas ultinlas· inherentes a toc'os IDS .dernas siste

mas .dc r.cfagiief; aoticables.a Iashabitacioncs aisladas.

Los datos que publican.os hal). sic'o tornados de los libros de Barberot, Gallego
y Ran-es y' Spataro; creen-os qr.e son interesantes y que mas c'e rna vez tendran

ocasicn ce aplicarlos nrestros colegas coutribuvenco con ello a mejorar notablemente

las condiciones higienicas c.e nuestras habitaciones rurales,

IJa construccion r'e estes 1-'OZ08 es especialmente recornencable en la generali
dad de nuestros ba.nearios y lugarcs de veraneo que carecen de canalizaciones r.e
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evacuacion yen los cuales la gran acumulaci6n de gente durante los meses calurosos
del afio, agrava el peligro que envuelve el usa de los pozos permeables.

Por e1 afio 1880 un propietario del Alto Saone, 11amado Mouras, ideo e1 agregar
en la parte superior de un pozo fijo, impermeable, un tuba que permitiera vaciar
a un pow absorvente los liquidos que se acumulaban en el jnimero: el pOZO funcio

naba as!, como sif6n.

Perseguia con esto disminuir el numerc de Iimpias que debia hacer cada vez

que se llenaba el pozo impermeable. Para aumentar en 10 posible la diluci6n de las
materias solidas hacia llegar al pozo -todas las aguas lluvias,

Hecha la instalacion, observe con asombro, que trascurridos doce afios el. po
zo todavia no se llenaba.

Examinado cienttficamente el heche, y despues de numerosae experiencias,
se lleg6 a la conclusion de que n.o se trataba, como se crey6 al principio, de un sim

ple fenome!lo de disolucion sino que en el .intervenia la accion organica de )08 micro

bios anaerobios contenidos en las mismas materias fecales.
Estos microbios, euya accion se desarrolla en ausencia del aire (de abi proviene

su nombre), taman de las materias en suspension los elementos que necesitan para

su alimentaci6n y estructura, reduciendo dichas- matecias a cuerpos simples y dando

lugar a la fcrmacion de liquidos y gases; estes ultimos se disuelven en parte y en

parte se acumulan bajo la cubierta del pczo
Son muy pocas las sustancias que resisten la acci6n de los micro-organisn-os:

dichas sustancias, casi exclusivamente minerales a metalicas, se acumulan acciden

talmente en el fonda y probablemente darin lugar con el tiempo a una limpieza del

pozo. La experiencia ha demostrado, en todo caso, que esa limpieza no es necesaria

nunca antes de los veinte afios.

Se ha observado que la accion de estas bacterias se desarrolla aun cuando el

pczo este descubierto y gracias a- que en ta superficie del liquido permanece una

costra formada par las materias en proceso de desagregaci6n que imp ide la entra

da de 1a 1uz y del aire al liquido sobre e1 cua1 flota.

Es indispensable, sin embargo, cubrir los pozos para evitar el contacto de las

moscas y los malos olores provenientes de los gases.

Las experiencias han comprobado tambien que las materias contaminadas que

llegan al pozo septico salen de el convertidas en un liquido casi inodoro y purifica-
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das en una proporci6n de 50 a 75(k,. L03 bacterios patogenos son destruidos casi en

su totalidad y 103 pocos que escapan poseen una virulencia en extremo atenuada,
EI Doctor Calmette, Director del Instituto Pasteur de Lille ha comprobado

que los bacilos del tifus y del colere no resisten ni doce horas en una fosa

sept.lea,
M. Duclaux que dirigi6 el Institute Pasteur, ha dicho: «el trabajo de los mi

« crobios, aun los mas Ietidos. es ante todo un 'trabajo de purificacion ; no hay pre
I, cipitaci6n quimica, ni filtracion porosa por perfecta que sea, que valga 10 que una

« buena invasion de germenes».

Establecido el hecho de que 13 desagregacion de las materias fccales se debe

princinalmente a la accion de los micro-organismos contenidos en ellas, se ha modi

ficado el primitive pOZO Mouras en forma de Iavorecer la accion de dichos organis
mos: 31 efecto se ha dividido el pozo en compartimentos (2 generalmentc) unidos

por orificios de manera que la l1egada de materias a1 pozo no produzca una remoci6n

violenta de toda la masa s6lida y liquida contenida en €1, 10 cual podria perturbar
esa acci6n bacteriana. Con el mismo objeto se recornienda no dar entrada a1 pOZO

a las aguas provenientes de las tinas de bano ni a las aguas lluvias.



rozos SEPTidos

En cuanto a 13 evacuacion del liquido que sale del pOZO septico; cabe observar

que dada su relativa purificacion y la ausencia en e! de microbios peligroos, podrfa
echarsc a un pozo absorbente de 10:; que ahara se emplean con la segur idad de que

se habria mejorado notablemente sus condiciones higienicas actuales.

Puede tambien ernplearse el liquido en riegos; repartiendolo en cl suelo por me

dio de drenes colocados a unos 30 em de la snperficie: al traves de las capas del suelo

se termina Ia depuracion de las aguas mediante la accion de especies microbian as

en el contenidas. acci6n que, como se sabe, se aprovecha en gran escala en el proce

dimiento de depuration natural- de las aguas provenientes de alcantarillados.vcono

cido can el nombre de epandage.
Si.se desca una instalacion mas completa y mayor seguridad, puede recurrirse

a un pozo de oxidacion que se vacia por su parte inferior, ya sea por -filtracion al

traves del suelo, en, caso que este sea permeable, ya sea per tubas de evacuaci6n

que llevan el liquido al lugar en que ya a ser aprovechado 0 botac'o.

EI pczo de oxidacion es un pozo corricnte, de coca profundidad, revestido en

su parte superior, y muy aireado, cn clcual se coloca una capa de materiales poro

sos (escoria. coke, caseate de ladrillos, etc)., al traves de la cual debe filtrar el liquido.
Se estima que este lecho bacteriano de oxidacion (en este pozo actuan los mi

crobios aerobios) debe tener una superficie de un metre cuadrado v un volumen

de un metro cubico por cada 8 a 10 habitantes.

Conviene co'ocar sobre ia capa porosa una rejilla que reparta en forma de llu

via el llquido que llega al pozo.

Para asegurar la oxidacion de las matertas la capa filtrante debe estar a1terna

tivamente seca y humeda; este resultado se obtiene automaticarnente en pozos pe

quefios donde las descargas son intermitentes. En pozos grandes puede obtenerse

por medio de depositos basculadores colocados en la parte superior del pozo v que

se vacian automaticamente cuando el Hqnido en ellos acumulados llega a cierto

volumen,

Se han ideado tambien dispositivos mas completes que obligan al Iiquido a

pasar al traves de capas de materias quimicas oxidantcs y dcsodoriaantes antes de

ser arrojado a la superficie 0 a algun curso de agua,

Acompafiamos al presente articulo un plano de un pozo -sept.ico proyectado
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de acuerdo con las ideas expuestas y apropiado para recibir las aguas servidas de

una casa de 15 a 25 personas.

Se aconseja dar a estes pozos una capaddad aproximada de 1,5 m3 par cada

80 10 habitantes, y una profundidad de 2 a 2,50 m; que el tubo de llegada tenga la

forma indicada en el dibujo para dificultar la entrada en el de burbujas de gases, y

que este tubo penetre 0,25 a 0,30 m bajo el nivel constante deterrninado par el tu

bo de salida, el cual, a su vez, debe penetrar hasta 113 de la profundidad del liquido.
Hem.os anotado antes el hecho de que sabre la costra que se form.a en la super

fide del liquido se acumulan los gases no disueltos: para darles escape basta pro

veer al tuba de salida de un pequefio orificio en la forma indicada en el dibujo. Los

gases se exparciran asi al traves del suelo sin inconvenientes, Podria aun colocarse

chimeneas de ventilacion pero pareee que es innecesario.




