
R. ocheibe Tabio 

Las fuentes caentes de t'abio, 

de propiedad del dector 	áartinez.% 

	

as o menos a 	km al noroeste de Tabio surgen algunas fuentes callen- 

mayoria está situada en la finca llatlada"ilguas l'alientes",de pro-

piedad del señor doctor l'ompilio liiattinez.l'os fuentes se hallan en la 

finca que colinda al Oeste. 

E1 croquis adjunto,a escala aproximada de 1:X0/000 1000 y las 

fotografias W.1,2 y 3% dan una orientacion con respecto a la situacion 

y a las particularidades del terreno. rsgos generales,las fuentes se 

	

hilan en el k 	borde occidental del valle de Wabiopen donde principia 

j: 	• el terreno montañoso del cordon potente que separa los valles de abio y 

de liubachoqueva :eradera. 

n la finca Aguas Calientes se presentan tres fuentes termales 

mayores;estas han sido designadas en el croquis con los números 1,2 y 3 

y distan de la casa nueva unos 120 hasta 10 m,con direccion Norte.Los b 

brotaderos se hallan en unas pozos clue tienen algunos metros cuadrados 

de superficie;los dos pozos de la fuente W2 se consideran como origina-

dos por una misia fuente.Lntre las fuentes 1 y 2 hay una distancia de 2n 

jxtx en una línea Si-NE.1'a fuente 3 se halla a 18 m al ENE de la fuente 

2. 

A los lados deZ los surgideros principales del agua caliente,ante 

todo en el terreno pantanoso de las fuentes 2 y 3,ascienden otros que 

dan raen r cantidad de agua y cuya temepratura es mas baja(véase crqouis). 

estas manas pequeñas irrnhabblmEntx no son siem l'e verte eros de fuentes 

independientes del subsuelo;la mayor parte se deriva de las fuentes prin 

cipales y se desprenden de ella en la capa turbosa y cascajosa que cubre 

la roca firne.s posible que algunos brotaderos pequeños que se hallan 

alejados de los centros principales asciendan por grietas especiales,com 
hasta 100 m laxiltax±11 

por ejemplo las manitas que se presentan/al Iorte de la fuente 1,y las 

que brotan al uur de la fuente 2,en el pantano encafiaveralado y al 'Jur-

oeste de la casa.xm etso últi ofs puntos,la temperatura alta es un indi-

cio de que la fuente principal se des arria en las capas de turba y de 
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cascajo del cuaternario,perdiéndose por este motivo. sta cubierta de cas-

cajo y turba que llea.a a tener algunos metros de es ,esor tmpirtx ademas 

impide reconocer los propios puntos donde los brotaderos salen del sub-

suelo firme. 

rara poner en descubierto los propios brotaderos habria que hacer 

trabajos iimxxm vastos de remocion de tierra,segun se desprende del hecho 

de que en los pozos que se hallan al lado de las fuentes 1 y 2 se 

presenta orimero una capa de cascajo que tiene hasta 1 m de ancho,forma 

da de guijarros de pitarra oscura,y luego una capa de turba hasta tur-

boso-vegetal que mide mas de 1* m,sin que se hayya llegado a la base.La 

temperatura elevada que tienen dichas capas manifiestan la presencia de 

otras en el subsuelo vecino. 

1 
as fuentes calientes producen agua y gas. 

La temperatura de las distintas füentes,medidasll en los pozos, 

es variada y varra tambien dentro de un mismo pozo.egun lo indican las 

observaciones,e1 agua es tanto mas caliente cuanto mas gas emana;la 

mayor temperatura se ha observado en los pozos donde surge la mayor 

cantidad de gas.ill escape de gas en lo demas se observa en todos los sur 

giderosppero en algunos sale con intervalos bastante grandes. 

En los lugares donde sale escasa cantidad de agua y donde el lr 

quido se es-parece en las capas cuaternarias formando pantanos,la tempe-

ratura del agua,cerca a la superficie,no es considerable,apenas sube de 

300 C,advirtiendo 1/4lue no se pudo evitaren la mellotia de los casos,la 

mezcla con agua fria de los alrededores., fuente 4 que se halla en la 

fina vecinaaexnunxnuxtwxámxxgmapor ejemplo no tiene sino de 35,5 a 

39,5° C,y esto se debe sin duda a que hay fuentes de agua fria que 

penetra al pozo.:1Jajando por la superficie unos 10 m,151P:blx/UIX1x14IMInall 

multxXitx4,donde asciende el agua caliente al lado de una casa antigua 

de baho,la temperatura es de 51,5° C.La fuente 3 tiene 46,5°  

como temperatura mdxima;en conparacion con los otros manatiales grandes 

brota poco gas. 

in el pozo meridional,la fuente 2 tiene hasta 53°  C y en el 

septentrional la temperatura se eleva a56° C;en ambos vertederos sale 
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bastante cantidad de gas.'a fuente 1 se distingue por la temperatura mas 

alta que llega a 620  Coy no baja de 600  en todo el pozo.:Wn este pozo 

asciende la mayor cantidad de gas y se ha visto que la temperatura 

sube inmediatamente cuando el termómetro se coloca en uno de los braltes 

de gas.lrobablemente la mayor temperatura se debe tanto al calor del 

gas cono al del agua que surge junto con el gas..tin el desag(e del pozo 

la temperatura todavia es de 56°C. 

41asta ahora no hemos tenido ocasion de hacer un nuevo análisis 

de las tres fuentes principales,pero este es indispensable 'llenemos a la 

manü un análisis del seMbr doctor Diego llanchez que nos proporciond el 

seiíor doctor J? Martinez.'ste análisis no tiene referenc a 23115:X con 

respecto al la fuente de que se hizo.x.1 resultado es el siguiente:Anida 

zukftidziux 	 ácido sulfhídrico...e...0,0053 g 

cloruro de sodio....,..1,3440 

Sflicelpiweeireeseeefoolrfr0000tr0,1100 

carbonato de sodio. ..... ..0,0670 

magnesia••••••••••••••••••indicios 

1,1 total de sales fud de 1,5263 gramos por litro. 

El :gua de las fuentes es completamente clara y no revela tintes 

ni sabor salino;la deposicion de hidróxido de hierro en los desagües 

demuestra que las termas contienen hierro.¿ pesar del contenido en ácido 

sulfhídrico que muestra el análisis,este ppm apenas se percibe por el gu 

gusto del agua»El olor a huevos podridos que se siente en las inme(tiacio 

nes de las fuentes proviene principalmente del gas que brota en ellasebn 

análisis que se hizo del gas de la fuente 1 da en 100 ccm,3 

C 	 can 

l'a cantidad de gas que sale por unidad de tiempo de las fuentes 

no se ha podido controlar por falta de aparatos adecuados y porque con 

los medios rudimentarios no se puede recoser el gas que asciende inter-

mitentemente en varias partes del pozo.'I'ara recocer un litro de gasgen 
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un unto donde este brotaba con bastante abundancialse emplean algunos 
casi 

minutos;en un caso se gastaron/10 minutos. 

De igual modo no hemos podido determinar la cantidad de agua 

caliente que surge del subsueloorkmnramxntx Seria un trabajo 

largo y costoso 	la remocion del material que cubre los manantiales 

con el propósito de recoger siquiera la mayor cantidad de brotaderos en 

determinada fuente.B1 espesor de las capas que cubren los brotaderos 

del subsuelo,segun vimos es de mas de 2m.Ademas hay que tomar medidas 

especiales para impedir que el agua caliente escape por los desagües 
verificar 

quc habrá que Immx/para hacer factible los trabajos gmmalnagmaxplaliantaT. 

porque la temperatura de las fuentes ni siquiera permite dejar las 

manos en el agua por el espacio de algunos minutos. 

Como la cantidad de agua que escurre de los pozos es considera-

ble~ parece innecesario hacer Rzilus trabajos de embalse antes de que 

transcurran muchos ahos.La cantidad es as que suficiente para las nece-

sidades actuales y del próximo futuro. 

-1'or lo pronto he determinado la cantidad de agua que se puede 
1 

medir segun el escape superficiario.12'1 desagüe de la fuente N zf  se tape 

con limo y el agua se hizo escurrir por un tubo de hierro.'o se pudo 

recoger una cantidad insignificante de agua que brota al lado del tapon 

del poao.—a temperatura del agua en el tubo era de 56°  C.'a cantidad de 

agua,segun un término medio de las medidas,fué de 1,763 litros por segun 

do. 

as fuentes 2 y 3,y la mayor parte de las manitas que se 

hallan abajo de dichas fuentes ,desaguan a una misma zanja que tambien 

se cerró con un muro de limo quedando excluida el agua termal de menor 

temeaartura que sale en el panatno de la caria y mas hacia abajo(a). Sur 

y al Sureste de las fuentes 2 y 3).111 tubo que se introdujo al muro de 

limo di d como término meio 2,43 litros por segundo,con una temeratura 

de cerca de 45°. 

be vé que,recogiendo el agua que asciende hasta la superficie, 

se puede contar con 4,213 litros por segundo,lo que equivale a 364 cm en 

el diaawsta cantidad es muy respetable y abastece las necesidades de los 

bañistas lar muchos a os.bi hubiere necesi,  ad,Ble las fuentes se pueden 
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encauzar y rebalsar. sucesivamente. 

Condiciones eológicas de las fuentes. 

•"11. los puntos donde asoman las fuentes no se puede deter-

minar su rela„ion geológica porque las formaciones del cuaternario 

cubren el subsuelo.Iin cambio los alrededores orientan a este respecto. 

nn ambos 1r,dos,e1 valle de labio estd limitado por cor-

dones ltos que siguen un trayecto hacia el SW para morder en la uabana. 

E cia el Norte ellas enc_erran la hoya del rio lirio.En la region de Tablp 

el plano del valle es bastante ancho y ofrece algunas ondulaciones de 

poca alturaillacia el 00,x‘ el plano se amplla,y se estrecha hacia el NE 

donde se extiende una region montañosa entre el rio Yrio y el cordon 

alto de l e4icd-Picacho-Ilipaquirn que atraviesa el camino de Zipaquirn a 

Wabio. 

-wxcepcion hecha del cuternario de los valles,toda la regían se 

compone de sedimentos cretáceos y terciarios. 

El cuaternario esta formado de cascajo,arena y limo,material 

que ha sido acarreado por las corrientes de agua y por las lluvias•JJAntre 

estos sedimentos se halla intercalada la turba que se presenta principal 

mente en las partes llanas de los valles.lambien hyg barro de descom»o-

sicion y escombros de las rocas duras que se hallan en las faldas de los 

cerrosenn los pnramos la capa superficial esta formada de tierra negra. 

stos depósitos cuaternarios ocultan el subsuelo firme,constituido por 

el cr tnceo y el terciario,formaciones que afloran vastamente en los cozu 

dones y en los cerros. 

entre los pisos que determinó hettner ximurnzlinatuEn la Cordille-

ra Oriental,la region de Labio ofrece los tres principales.«"sto- pisos 

llevan el nombre de las regiones en que mayor desarrollo alcanzan y 

immaxrantnrizanxivegunxIsuls-paxtbcx van caracteri-ados por particularidadee 

petrogrnficas y paleontológicas.l'e mas antiguo a mal reciente,los 

pisos que se presentan en la reglen de labio son: 

1)-piso de Villeta,equivalenté del cretáceo inferior. 

2)-piso de Guadalupe que abarca el cretneeo medio y superior 

3)-piso de Guaduas que,segun Hetner l corresponde al cretnceo 
mas superior y al terciario inferior;segun nuestras observa- 
ciones,este piso ya pertenece íntegramente al terciario inferior 
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l'os sedimentos que componen el piso de Villeta son principalmente 

pizarras arcillosas negras yxnatiznx o pizarras calosas que suelen encer 

rar lechos de cal y niveles de arenisca. este piso pertenecen las masas 

en forma de brechas,constituidas de fragmentos de pizarra negra,ricas 

en pirita y cruzadas por venas de calcita;ellas asoman a ambos lados de 
a unos 250 m 

la Lluebrada Tince,una de las masas/al NI del lindero de la fina "Aguas 

ualientes" en el lado Sur de la quebrada,la otra mas hacia el 1W,en el 

lado opuesto del camino para ubachoque.ae masas tienen tal vez un 

diámetro de unos 10'0 m en la superficie y corresponden a los que,en los 

yacimientos de sal de Zipaquirá y Nemocon,se llama "rute".E1 rute es el 

residuo pizarrosa que se acumula por efectos de disolucion en la copa de 

los eccemas de sal,y forma ah< una cubierta de bastante magnitud.:ws muy 

probable que en la quebrada Tince,a una profundidad poco grandepse en-

contrará el excema de sal.El caracter tectónico de las masas de rute 

y de sal es bien 	ngular;las masas provienen del piso de Villeta,pero 

estan encerradas laix en contorno por el piso de Uuadalupe hacia el cual 

han ascendido gracia a a la plasticidad de la sal;esta presentacion 

se ha llamado "excema de sal".'os excenas se hallan relacionados con dic 

locaciones en la mayoria de los casos,de manera que se puede suponer que 

estas tambien ocurran en la quebrada Tince. or estas dislocaciones pue-

den circular las aguas hasta llegar a grandes profundidades donde adquie-

ren mayor temperatura y disuelven sal.línmedio del rute,al Sur de la 

quebrada Tince,sale una manita de agua fria muy sulfarosa que vierte 

muy poco agua, 

as al Norte,en la xxikieuxa banda occidental del rio Yriopproba-

blemente afloran los propios estratos del piso de Villeta,pero general-

mente debajo del piso de Villeta.Teniendo en cuenta las condiciones 

generales de los estratos a ambos lados del valle de Tabio,es muy pro-

bable que en el centro del va le,a1 Sur del rio Frio,el Llso de 

Villeta quede muy cerca de la superficie,pero la determinacion exacta 

no se puede hacer porque el suelo esta cubierto del cuaternario. 

B1 piso de Guadalupjl constituye comunmente las sierras altas que 

se desarrollan de lado y lado del vallesBn la parte inferior del piso 

piso predominan los esquistos arcillosos gris negros,bien estratificados 
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y genralmente algo endureuidos.Algunos lechos de cal y varios bancos de 

arenisca se intercalan en los esquistos arcillosoeeademae se presenta 
margosa 

una roca clara y dura,silieo arcillosa,en veces maialmulpde estratifica- 

clon perfecta yue se ha llamado plaener segun sus planos paralelos4n lcs 

esquistos y en los plaeners se eectnntran fd5iles,coLo por ejemplo 

restos de pecestamonitas,moluscost etc opero lo eue mas abunda son los 

foraminfferosela conjunto inferior aflora en los terrenos montarloscs 

al pié y en el medio faldeo de los cordones que bordean el valle de 

Tabio;el conjunto superior (el piso de Guadalupe,compuesto principalmente 

de areniscas duras,y resistentes a la accion atmsoféricapen cambio 

forma los terrenos altos y las crestas de los cordones."ste conjunto su-

perior tiene en veces algunos cientos de metros de manitud;entre sus 

areniscas se intercalan tambien algunos bancos de esquisto y de elaeners, 

Idasi todos los cordones altos que rodean la "abana y penetran hacia elle, 
resistentes 

deben su conservacion a Xft que estan formados de areniscas/de Ikuadaluee. 

Encima del piso deGuadalupe y,como parece hasta ahora,en concor-

dancia con este,se desarrolla en rabio el :.leo de Guaduas.1,os sedimentos 

predominantes del piso de Guaduas son arcillas esquietosas abigarradas 

(rojas,grisee y en veces negras).14as areniscas 2nix que en parte tienen 

grano grueso forman bancos y horizontes dentro de la e arcillas.E1 piso 

tiene importancia prdctica porque incluye los mantos de carbon que 

solo en este piso son explotables. 

los estratos de los cordones a ambos lados del valle de cbio 

forman un anticlinal,segun se desprende de la inclinacion fuerte al 

Oriente que tienen en el cordon oriental y del buzamiento occidental 

en el cordon occi ental.e acuerdo con esta intereretacion,e1 piso de 

Guaduas se presenta en la falda oriental del c(rdon orientalphacia el 

lado de Ohia,y del lado de Subachoque en el cordon occidental.En esta 

relacion tamblen se presentan los mantos de carbon. 

Al perseguir las relaciones estratigrdficas del cordon 

occidental del valle de Tabio en direccion Norte se v4 que la inclina-

clon al Poniente persiste,pero no sucede lo propio en el cordon que 
¿u 

bordea el valle por el ete.Bn el lugar donde el rio Frioze abre 

un paso estrecho por el cordon orientalv‘óosa muy notable porque tiene 
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facilidades para recorrer el valle de Tabio-Ienjo hacia el SW-,se observa 

un cambio en la inclinacion de los estratos del cordon.Desde el boje  ron 

del rio zrio al Borteplos estratos buzan generalmente al Oeste,de manera 

quepencepcion hecha de algunas irregularidades en la region de eruz 

Verde y Monte .sincho itauda del lado de Ue icd,e1 piso de Guaduas 

se coloca en el lado poniente del cordon oriental,constituyendo 

el terreno montaloso entre el cordon y el rio r10 una artesa que 

se percibe desde el cerro del ipapal bur (e Zipaquir4,y que sigue de 

ah< con rumbo SW hacia el xxx lado opuesto del rio irise donde asoma en la 

regio ú del %litre l situada a unos 3 kms al Noroeste de labio;ah< mismo 

se manif_eeta el carbon.La colocacion debajo del piso de Uuadalupe que 

tiene en esta parte el piso de Guaduastanuncia una dislocacion que puede 

ser muy considerable,quizd de mas de 1000 metros de alturalsaista falla 

tiene un rumbo general N-r,  y como las dislocaciones de tan considerable 

a tura nnxtExminan generalmente se prolongan muchoyes de suponer que 
situada,/ en dicha prelongacion, á el agua caliente de abio/Siagx ascienda por las grietas de la falla. 

Ademaspel cambio de la posicion feoldgica al Norte y al Sur del bogue-

ron del rio .rio(bordon oriental) indica que el radio de accion de la 

dislocacion probablemente se extiende a traves del valle,es decir 

a una distancia bastante considerable. 

De esta consideraciones se deduce que hya suficientes razones 

para suponer que las aguas termales de Tabio asciendan por las grietas 

de fallas potentes.Gomo estas grietas se presentan hasta grandes profun-

didades,se comprende que aki ahí el agua puede calentarse y puede sur-

gir en forma ter.eal.Uonsidero probable que estas aguas sean juveniles, 

segun me lo indican las observaciones en las fuentes tersalcs y en las 

esmeraldas que se presentan en 	la capa cobertiza de la colina salada 

de ./'emocon,pero en labio no he podido comprobar todavia esta idea porque 

no he podido realizar el estudio detenido del cordel: oriental.Las aguas 

juveniles se separan en grandes profundidades de las rocas plutónicas que 

se hallan en estado de enfriamiento.'vor tratarse probablemente de aguas 

juvenile ,se puede juz_,ar que las fuentes de Tabio no se extinguiran ni 

disminuiran en a el futuro.La teueeratura de 620  que tiene la fuente 

NI? 1,semln la gradiente termal,indica teóricamente que el agua asciende 

de una profundidad de unos 2000 m. 
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"„Y Si se proyecta utilizar las fuentes para fines medicinales 

para bahos,para tomar,etc) es conveniente entambraraas para asf 

disponer de la mayor cantidad y garantizar la pureza de las aguas;si 

es posible,hay. que reunirlas en un mismo sitio.Uomo la capa de turba 

y cascajo que cubre el subsuelo de donde brota el agua termales muy 

gruesa,los trabajos para descubrir las brotaderos,para aislarlos conve-

nientemente y encauzaelaos eeran cuantiosos y costosos.11o es probable 

que las distintas fuentes se puedan reunir en una sola sin que medien 
especiales 

algunos trabajos glimpligathus(taladros,etcl o y me resisto a recomendarlos 

porque son peliGrosos,ya que pueden obstruir las fueates.Gi no hay 

necesidad urgente,no conviene hacer ±atx perforaciones a taladro con el 

fin dudoso de aumentar la cantidad de agua,tanto mas cuanto que no se 

dispone de personal experto xulaxprywupumstax para esta labor costosa. 

La cantidad que hoy dia suministran las fuentes,es decir 364 metros cvlbi 

cos en 24 horas,parece satisfacer el consumo por muchreimos ahosiabn mi 

opinion,cada una de las fuentes debe recogerse por sf.in primer lugar 

hay que rebalsar la fuente NQ 1 porque ella da 1,783 litros por se-

gundo,o sea 154 m calcos por dia,cantidad que puede kaatmx ser sufi- 

ciente para el gasto én bastantes ahos.3)e esta manera no hay necesidad 
)o 	1 momento 
de nolgIxxxixa hacer inversiones para arreglar las demas fuentes.la 

agua de la fuente 1 probablemente deber tí extraerse con una bomba a una 

piscina de bailo porque es poco probable que la presion de la fuente sea 

suficiente para elevar el agua hasta dicho nivel.ademas la inclinacion 

del terreno(fot.1 y 2) es demasiado auave,de manera que no se pueden 

hacer canales para llevar el agua a los baños que deben quedar en la 

inmediacion de la fuente para evitar la disminucion de la temperatura. 

rara ensayar las fuentes en sentido medicinal ,parece que baste 
de arcilla 

protegerla lantra con una pared/contra las aguas ertraí",as.sta pared 

debe tatáxx anclarse a bastante profundidad y el pozo de caphacion 

debers', cubrirse can un techo.El pozo se puede cercar con un muro en 

contorno,para ver hasta que altura puede subir el agua. 

fuente Azufrada en la ',,uebrada Tince. 

En el terreno del r t "laxpriIlax sobre el lado Sur 
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de la quebrada Tinee,brota un 

hidrjjeno sulfuradowlil uso de  

el agua no es juvenil sino s. 

a salir de 41.111 rute es rico 

manatial con muy poco agua,pero rico en 
como bebida 

este agua/debe restrinXgirse.En este caso 

trata de agua que penetra gl rute y vuelve 

en pirita que se descompone cuenca de la su- 

perficie,formando por ejemplo trazas de ácido sulfúrico y de sulfatos 
a traves 

solubles que se reducen en su camino/1 rue por la influencia 

de las sustancias bituminosas y se convierten en sulfuros y en hidrógeno 

s'71furado;en el rute adema; hay carbonato de cal y cloruro de sodío.Wo 

hay perspectivas de aumentar apreciablemente la cantidad delagua zpurn 

azufrada mediante la construccion de un socavomexiste el peligro de 

que,por infiltracion de aguas extraRaso se reduzca la KunttdErt concen-

tracion de ácido sulhídrico.°1 el zgua atraviesa mas rápidamente el ru-

te,no habrá oportunidad para que los sulfatos y el cid( sulfúrico se 

reduzcan completamente.e un análisis anterior,incomileto l se desprende 

que lkangan±i~xduxamtfits ,,or litro de agua hay: 

0,1873 g de azufre 

0,0420 g de sílice 

0,6230 e de carbonato de cal. 

que lleva 
El agua yW275: quebrada Tince no ofrece particularidades;ella podría 

aprovecharse para fuerza. 

Bogotá,i4oviembre 5 de 1918 	 lir. R. Scheibe. 
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