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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene corno objetivos fundamentales dar un panorama general del estado 
actual del sistema hidráulico de la delegación Iztapalapa, crear conciencia de las necesidades 
existentes, al personal involucrado de proporcionar el servicio de abastecimiento de agua potable 
y la impedancia de utilizar sus recursos hidráulicos adecuadamente, dedicar tiempo a fomentar en 
la población Infantil el abarro del vital líquido ya que es el más Importante para la vida humana y 
mitigar el colapso económico y social en los sectores más débiles debido a la carencia del liquido, 
desde el punto de vista económico. 

El marco físico urbano al que se hace referencia, engloba los aspectos generales de la población 
y su actividad económica, as( como no crecimiento y su plan parcial de desarrollo. 

Asi mismo se menciona a detalle el sistema hidráulico de agua potable y drenaje que opera en 
IzIapalapa con su problemática respectiva. 

Un tema no menos importante le constituyen las fugas donde existen grandes perdidas de agua; 
el enfoque que aquí se da, es el referente a su reparación con los elementos indispensables para 
lograr una óptima solución que propicie un mejor fencionamiento de las redes hidráulicas, al 
incrementar la presión a través ríela disminución de las fugas de agua. 

Es un requisito indispensable conocer de la reparación de fugas para optimizar los tiempos y 
mejorar los métodos empleados actualmente y así evitar tiempos muedos en su reparación para 
minimizar las perdidas ocacionadas por las fugas: ligado a lo anterior se mencionan algunos 
métodos para la detección de fugas ocultas y las ventajas en su Implantación con el consecuente 
Morro de recursos. 



Avenida o calle litnitante Delegación y/o Municipio 

Iztacalco Av. Playa Pie de la Cuesta, Rin Chumbasen, Río 

Lis Paz, 
Edo. do México 

Tláhuac 

Av. Paseo de Tepozán, Autopista México Puebla 
(límite aún no definido) 

Parleaguas da la Sierra de Santa Calarina, Av. TL•Shunc, 
Buena Suerte y Dr. F. Cabrera. 

Colorado, Av. FC Rlo Fria, Apilar:u y Canal do San Juan. 

Nozahualcóyoll, 	Av. Texcoco. 
Edo. de México 

Xochimilco 	 Canal do Chalco. 

Coyoacán 	 Canal Nacional, La Viga, Ermita lztapalapa y Río Churubusco 

Bonito Juárez 	Av. Plutarco Ellas Callos. 

Orientación 

Norte 

Este 

Sur 

Oeste 

1.1,3 	Superficie • 
Tabla 1.2 

	

Extensión 	PorCentaje con respecto 	Porcentaje con respecto al 

	

( km' ) 	a la Delegación 	Distrito Federal 

Urbana 	 108.8 	 02.0 	 72 

Ecológica 	8.7 	 7A 	 0 8 

Total 	 117.5 	 100.0 	 7,8 

* Fuente: Dirección Técnica. DGCOH.1994 

Tabla 1.1 

1. 	MARCO FISICO•IIRBANO 

1.1 
	

Aspectos físicos 

1.1.1 
	

Ubicación geográfica 

Geográficamente la delegación Iztapalapa so encuentra ubicada de la siguiente manera f figura 1.1): 

Meridianos 9857' y 9908' longitud oeste y los paralelos 1916' y 1923' latitud norte. 

1.1.2 	Limites delegacionales • 
(figura 1.2) 
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1.1.6 	Características geológicas 

La delegación Iztapalapa se ubica en las zonas geohldrolágIcas I, II y III, (figura 1.3). 

La zona l comprende parte de las franjas do los lados norte y poniente de la Sierra de Santa Catarina. 

En lo que respecta a la zona II, se localiza en la franja norte de iztapalapa. 

Par último, la zona III está delinida entre las zonas geo hidrológicas I y II ubicadas al norte y oriente de la 
Sierra de Santa Catarina. 

En resumen la Delegación se asienta sobre tres tipos de suelo; el primero compuesto por arcillas suaves 
con alto conlenldo de humedad, típicas de la antigua zona del lago; el segundo compuesto por suelos de 
transición, constituidos por arcillas blandas con menor contenido de humedad e intercalaclones de lentes 
de arena y grava. Finalmente, basaltos, arenas y timos compactos característicos de la zona de lomerlos 
cuya estructura propicia una alta permeabilidad, facilitando la recarga del acuífero.'  

Aspecto§ felices 

1.1.4 	Caractaristicas (biográficas y meteorológicas 

Zona geográfica: 	 Altiplano Mexicano 

Altitud media: 	 2,240 msnm 

Pendiente: 	 Zona urbana 5 par ciento y ladera de cerros 
25 por ciento en promedio 

Clima: 	 Templado y subhihnedo 

Temperatura: 	 Urriola 8.'3'C, media 167"C y máxima 25.3°C 

Precipitación pluvial acumulada en 1994: 	 679.0 mm (Tabla 1.3 y gráfica 1.1) 

Cobertura vegetal: 	áreas verdes con 	una 	superficie 	aproximada do 870 	hectáreas 

repartidas 	en 	parques, 	Jardines 	y 	comilones. 	Destacando 

por su importancia los parques: Nacional Cerro do la Estrella 

y Cuitiáhuac; los deportivos Santa Cruz Meyehualco y Francisco 

I. Madero; y finalmente los Panloones civiles de izlapalapa y San Lorenzo 

Tezonco. 
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Aspectos listecs 

1.2 	Desarrollo urbano 

1.2.1 	Antecedentes históricos 

El nombre de lilapalapa significa en lengua Nabuáll "Sobre las Lajas" y se le asignaba en la antigüedad a 

le ciudad lacustre, ubicada al pie del Cerro Huizachlepell, conocido actualmenlo como Cerro de la Estrella. 

en el se escenificaba la ceremonia del fuego nuevo, mismo que se renovaba en ciclos de 52 años y so 

solemnizaba con la extinción total del fuego y el dramático acto ele volver a encenderlo en la cumbre de la 

montaña. 

En la época prehispánica, tztapalapa fila una de las Villas Reales que rodeaban a la ciudad de 

Tenochtitlán per la parte sur y so rutilaba entre las poblaciones mejor urbanizadas en el entorno de la 

laguna, ya que se edificaron amplios palacios y templos; además entre las obras hicluriolicas destacan por 

su impedancia la construcción de ramitos, con pompuerlas y divisiones, datados para el riego de 

cultivos, por lo que era considerarlo impodante centro abastecedoi de ameraos para la ciudad de 

Tenochtillan. Su desarrollo en la época colonial no fue muy importante, sino hasta mediados del siglo XIX, 

cuando litopalapa pasó a formar parle de la prefectura de Ttalpan. 

En el alío de 1928, el Distrito Federal (D. F.) tire estructurado en su conformación politica cambiando las 

municipalidades en 12 delegaciones. Pero fue hasta el 31 de Diciembre de 1972, cuando el Distrito 

Federal quedó constituido en 16 delegaciones politices, siendo Iztapalnpa una de ellas. 

El proceso de crecimiento demográfico en Iztapalapa, tuvo como principal origen lo ubicación de grandes 

extensiones de terrenos, las cuales, se fueran trileanIzando convirtiéndose en pocos años en una ele las 

mayores zonas receptoras ele emigrantes del centro de la Ciudad de México y del pais. 
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1.2.4 	Población por nivel socioeconómico 

labia 1 7 
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Industrial 

Espacios 
abiertos 

Comunicaciones y transporto. 

Deportes y recreación. 

Tepoicales, Carretera México-Poobia, 
San Pedro, Gavilán, Los Ciprés, 
Santa Isabel, Esmeralda, Apallaco y Ortiz. 
Tirado. 

El Paraíso, Colonial lztapalapa. 
Elidid Santa María Aztalmacan, 
Constitución de 1917, El Molino 
y Sector Popular. 

Conservación Forestal restringido. 	 Sierra de Santa Catarina y Cerro de la 
ecológica 	 Estrella. 

Desarrollo urbano 

1.2.6 	Características y zonas de uso del suelo 	
Toldo 1.9 

Uso del 
	

Características 
	

Colonias 
suelo 
	 representativas 

Mixto 	Industria mezclada, servicios y 
habitacional con densidad de 
hasta 400 babilla, 

Habitacional Con densidades de 200 hasta 
600 habtha (lipa plurifamillar) con 
densidades de hasta 400 babara. 

Equipamiento Servicios, salud, educación, 
urbano 	cultura y administración. 

Constitución de 1917, los Angeles, 
Granjas Estrella y Campestre Estrella. 

Reforma Educativa, Unidad Zaragoza, 
Constitución de 1917, Zacahuitzco, 
San Andrés Telepilco, El Retoón, 
Apallaco, Sector Popular y 
libraos de Churubusco. 

Reforma Politice, A. Obregón, Unidad 
Santa Cruz Meyehualco, San Lorenzo 
Tezanco, El Molino, Paseos de 
Churubuseo, El Ratono y Apallaco. 
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1.2.8 	Proyección del crecimiento urbano • 

alindad 	Componente 	Uso del suelo 

Tabla 1.11 

Ubicación un la 	orientación 
Delegación 

Noroeste Centro de iztapalapa Habitacional, servicios 
e industria aislada 

1 	Centro 
urbano 

3 	Suhcentro 
urbano 

Habitacional, servicios 
y comercio (acciones 
de consolidación y 
mejoramiento) 

Col, San Antonio Cr:Huracán 	Gesto 

U. H. Ejórcito Constitucionalista Norte 

Av, Canal de Garay 	Sur 

5 	Corredor 
urbano 

Habitacional, con 
servicios comerciales 
de todo tipo 

19 Centros 
do barrio 

Habitacional y 
servicios da consumo 

Av. Dótame 

Calz, Ermita Iztapalapa 

Calz, Le Viga 

Av. Bojo Gómez 

Calz. Ignacio Zaragoza 

Col. Magdalena Mazorral 

Col. Maza do Juárez 

U H. Vicente Guerrero 

U. H. Guerrero 

Sur 

Centro 

Oeste 

Oeste 

Norte 

Noreste 

Centro 

Centro 

Centro 

Cal. San Lorenzo Tezonco 	Sur 

Col. Lornas San Lorenzo 	Sur 

Col, Hank González 	Centro 

Col. Lomas Santa Cruz ( 2) 	Centro 

Coi, Palmitas 	 Sureste 

Col. Tepotillan 	 Sureste 

Col, Santa María Xalpa 	Sureste 

U. Sta. Cruz Meyehualco (3) 	Centro 

U, Zaragoza (2) 	 Norte 

U H. Ermita Zaragoza 	Este 

Col tornas de Santa Cruz 	Este 
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2. 	SISTEMA HIPRAULICO (ESQUEMA GENERAL DE SUMINISTRO DE LOS 
SERVICIOS HIDRAULICOS) 

	

2.1 	Agua potable 

El nivel de cobertura de la delegación izlapalapa es do 97 por ciento, abasteciéndose de apea entabla 
por medio de los tanques Corro do la Estrella y tanque Milpee, alimentados por el acueducto 
Chalco-Xechimilco, que recibe agua de la Merla de pozos de Santa Catarina, 'Pahua, Milpa Alla y 
XochImilco: así como de los pozos profundos distribuidos en toda le Delegación (figura 2.1 y tabla 
2.1); los acueductos que abastecen e iztapalapa son: 

El ramal Telele() -Tecómill so ubica en los pueblos, del mismo nombre, do las delegaciones Dataran y 
Milpa Alta respectivamente. En Xochimitco, se localiza en el pueblo de San Gregorio Allaatilco, el 
ramal San Lirio que al unirse con el ramal Teleico-Tecómill en la T de Santa Marta del Olivar, 
estructura en la que se registra la presión y el gasto, forman el acueducto Chalco-Xochimilco, el cual 
conduce su caudal hasta la planta de bombeo Cerro de la Estrella, en iztapalapa. 

Existo otro acueducto Importante en Tláhuac a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CNA) de la 
Secretaria de Agricultura y Racimos Hidráulicos (SARH), conocido con el nombre de Tiohuac-
Netzahualcoyoll y conduce su caudal al lasque La Caldera este tanque operado por le Comisión 
Estala' do Aguas y Saneamiento (LEAS) del Estado de abaleo, enviando su gaste al tanque La 
Caldera perteneciente a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), que 
distribuye por gravedad y por bombeo a la zona oriente de lztapalapa (tabla 2,2). 

Para abastecer a tos asentamientos humanos ubicados en las Inmediaciones de la Siena de ',santa 
Catarina, en los cerros del Marqués y de la Estrella, existen lineas de Interconexión las cuales se 
encuentran distribuidas en nueve subsistamos de distribución do «gua potable y son: San Miguel 
l'aplano°, Santiago Acahuallepec, Lomas de Zaragoza, El Paraíso, San Juan Xalpa, La Veracruzana, 
Valle de Luces, Granjas Estrella y Mines (tabla 2,3). 

La regulación de agua potable se realiza por medio de tanques, la mayoría de etios Se Ubican en las 
parles altas de la Delegación, lo cual facilita la distribución del agua por gravedad (tabla 2.5); la 
mayor parte do la distribución del caudal se realiza a partir de los tanques de almacenamiento La 
Caldera y Cerro de la Estrella. El flujo es por gravedad, utilizándose Solamente rebombeos para 
ailmenlar los subsistornas de distribución localizados en las zonas ellas, aislan algunos pozos, 
tanques y rebombeos con Instalaciones automatizadas que permiten reinIciar la operación de un pozo 
o rebombao al ocurrir alguna interrupción en el suministro de energía eléctrica y verificar en el caso 
de pozos la dosificación de cloro, asf corno la variación de la temperatura en las bombas y Ion 
caudales y presiones en la tubería do descarga. Se cuenta además con un sistema de alarmas que 
dotada el acceso de personas ajenas a la Instalación, ad como el paro y arranque por niveles de los 
equipos de bombeo que envían agua a los tanques, 

Adicionalmente para el uso Industrial algunas empresas cuentan con la concesión de pozos do agua 
polablo (pozos particulares) por parlo de la Comisión Nacional del Agua (tabla 2.1 A). 
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Agua potable 

2.1.1 	Captación, conducción e interconexión 

2.1.1.1 	Acuíferos, pozos municipales y pozos particulares 

El Valle de México se divide en las siguientes zonas geohldrológlcas: 

Lacustre 
Transición (lacustre, 'mango y andesita) 

A 	Transición (lacustre y tarugo) 
19 	Transición (lacustre y basalto) 
II 	Basaltos 
V 	Tarango 
V 	Andesilas 

La delegación iztapalapa, se ubica en las zonas geoltidrológicas 1, II y !II. La zona I comprende las 
franjas de los lados nodo y poniente de la Sierra de Sarria Catarina, la profundidad do los pozos varia 
de 50 a 250 ro y aportan un caudal que va de 70 a 1101/s. 

En lo que respecta p la zona II, se localiza en la franja norte de Iztopalapa, la profundidad do los 
pozos varia de 200 a 400 m y se obtlenen caudales variables de 40 a 701/s, 

Por último la zona III, esta definida entre las zonas por/hidrológicas I y II, ubicadas al norte y al oriente 
de la Sierra do Santa Catarina, en donde se localizan los cerros de la Estrella y el Pellón, región en la 
cual la extracción de agua se realiza en forma Intensiva. 



No. Nombro - 	Ulacanlón 	-- 	- , Caudal 
(Pu) 

 Anta principal de servicio 

1 Aplicara Canal de Teurgia esq. Rlo 15 Planta patabilizadora 

Oriental 2 Chunibussa, Col. Paseos de 
Churubusco 

MarroquIn y Rivera y red 
de distribución 

2 Agrícola Carral de Tezontle esq Rin Tozpan 69 Planta polabdizailora 

Oriental 4 y lila Grande, Col, Paseos 
de Chumbusco 

Marroquin y111,14(3 y red 
de distribución 

3 Agrícola Canal de Tupan a 500 in aproximadamente 56 Planta polabilizailora 

Oriental 5 do la AY Rojo Gómez, Col. Paseos 
do Churubusco 

Marroquln y Rivera y red 
de distribución 

4 Corro de la Gobernar:ion esq Vicente SO San Simón Culhuacán 

Estrella 1 Guerrero (en el deportivo 
Culhuacan), Col. Luis Echeverria 

5 Ceno do la 
Estrella 2 

As, 11 entre babador y Bilbao, 
Col San Juan Xaipa 

52 San Nicolás Talento° y 
San Juan Xalpa 

61 Carlos G Carlos O Gordas y 1111% 13 Renovación y U li. Vicente Guerrero 

Gracidas Méndez, entre los parques 
Cuillahuac y Santa Cruz 

7 Fraccionamiento Sur 69-A, entre Av Emiliano 52 Cal 	!bullidor 

Salida' Zapata y Oriente 101. Col. Banjidal 

O Granjas Estrella 1 1.1151/05 esq. LosIna, 
Col. Granjas Estrella 

23 Tanque Granjas Estrella 
y Col, Granjas Estrella . 

9 Granjas Estrella 2 Boulevard Carel No. 103, 
Col. Granjas Estrella 

37 Col. Granjas Esbeltas 
y Lomas Estrella 

10 Granjas San Culturas prehrspanicas entra calle 8 y 52 Col. Granjas San Antonio y 

Antonio calle 10, Col Granos San Antonio 	- Bario Santa Bárbara 

11 Iztapalapa 1 Aidama esq Ayuntamiento, 
Barrio de la Asunción 

58 Col. Iztopalana (Centro) 

12 Iztapalapa 2 Calz, Ermita Iztapalapa eso. Av Ermita, 
Barrio San Lucas 

71 Barrio San LocaS y Col. santa Isabel 
Industrial  

13 Iztapalapa a Prolongación Anillo Podenco 
casi esq. Luis Méndez 

50 Unidad Vicente Guerrero 

14 Los Reyes 
litepalapa 

Cuitiáhuan esq. Abolzotl, 
Col Ampt, Loa Reyes 

38 Los Rayes Culburman y Ampliación 
Les Reyes 	. 	. 	- 	• . 	- 	. 

15 Panteón Civil 1 AY. San Lorenzo (Salador del Panteón- 77 Col, Paraje San Juan 
Chal), Col, San Nicolás 
Totentino- 

16 Panteón Civil 2 Av: San Lorenzo (interior del Panteón 70 Cal, Parajo San Juan 
- Ovil), Col. San rircoláa Talenlino 	- 	- 

Pozos operados por la 00001-1' 	
Tabla 2 1 



c onhnuai dt0 tehla y 1 

No, • Nombre . M'enojen 	- Caudal 
(1%) 

Area pm inr4al de 51%1E710 

17 Panteón Civil 3 AV. San Lorenzo (intento del Panteón 79 Col. Paraje San Juan 

Civil), Col. San Nicolás Totentino 

10 Peñón 1 Calz. I. Zaragoza esq. Santona. 46 Col San Lorena X,rotortran 

Col. San Lorenzo Xicoloneall 

19 Pelón 2 Alarnos eso. Indina, Gol, Santa Martha 76 Col Paraje San Juan 

Acalla 

20 Peñón 3 Gandido Aullar esq 	López Mateos, 
Col. Santa Martha Antilla 

Sil Acueducto Peñón 

21 Peñón 4 Av. lerdo do Tejada eso. Gandida Agrabi . 68 Acueducto Peñón y Col. Zona Urbana 

Col, Santa Martha Acatara Elida( Santa Martha Aoalida 

22 Peñón 5 Cale. Ignacio Zaragoza esq. calle 1, Gni Z. II Ejdal 
do Santa Martha 

54 Zona Urbana Eptlal Ganta Martha 
Acatara y Acueducto Pr iori 

23 Peñón 6 Calz Ignacio Zaragoza esq. ralle 1, Gol. José Mallo 36 Acueducto Peño,,, 1t H. 	Ejercito de 

Morelos Oriente y.? 	U E. Santa Martha Acotillo 

24 Parrón 7 Pella Gutióiret y Circuito do Zamora, tl, II 
Ejercito de Oriento 

79 Acueducto PrAin y U I I [Vide 
do Oriente 

25 Peñón 8 
 

C alz Acamartivtli (interior do la E. N 	E. P. Zaragoza), . 81 Acueducto del Peñón y Col 
Col. Alvaro °tragón Alvaro °bregan 

26 Pellón 9 " Harma do Angostura esq. Garza 22 Coi . Maro Obretton, tanque 
González, Col. Alvaro °bregan Paralso y (abomben CIA-4 

27 Purlsima 
tztapalapa 3 

San Felipe de Jésus esq. F.C.Aritos, 
Col. Albarrada 

40 Cut Per Istmo, Progresista y Barrio 
San Miguel 	 • 

20 Pinisima 
Iztapalapa 7 

Av. Podaba eso. San Felipe de Janus,  
y calle 9, Col, La Purísima 

• 57 Col, Pensiona, Progresista y Patrio 
San Miguel 

a Santa Cruz  Rabino AilinInatialiya esq.  Reforma 47 Planta polahilizttora 

Meyehualco 2 " Social, Col, Reforma Politica Roberto Sayal 	• 

30 San Juanico 
iztapatapa 

Juárez entre Son Juanico y Plaza ,Illarez, 
Col, San Juanico Pedirme 	• 	- 

, 	39 Col, San JI anico 
Nestlpac 	• 

31 San Lorenzo Loo Dosposuilos entre Francisco &alazor y José . 33 Pueblo San Lorenzo 
Tezonco 'a Marta Voltaje Col San Lorenzo 'razonen Tezonco 	• 

32 Santa Catalina 9  Al oriente del Pardeen Civil 26 Acueducto 
da San Lorenzo Taloneo - Clsalco-tlachintilco 

33 Santa Barda nor.ponlenta del Pardeen Civil de . 	17 Acueducto . 
Catarina 10 de Samlorenzo Tezonco ChaleuvXochlmIlco 

34 Santa Los Desposorios entre San Lorenzo y Batear . El Pueblo de San L0101120 	• 
Calorina 11 " E. Moja (Interior det deportivo San Lorenzo) Sazonan 

35 Sedal N:titular 1 - Cometido de Menso 11017010 entre Sur 107 y '43 Col. Sector Popular 
Sur 107.A., Col. Sentar Popular 	. 



Continuador) labia 2 1 

No, . 	Nombro Ubicación 	'. „Caudal 
(Vol 

 ' 	Ama 01141010o corvida 

36 Sector Popular 2 Camellón do Rodado UsIgll antro Sur 103.A 
y Sur 105, Col. Sector Popular 

44 Col. Sector Popular y 
Ecuadran 201 

37 Sifón Cirujanos No 19 entro Vicente Guerrero y Av. Rlo 49 Col, Sifón 
Churuhusco, Col Sifón 

30 Unidad Modelo 1 Retorno 111 do Rlo Chumbusco eso. andador Rebano 101 
de Callada do La Viga, Col, U. Modulo 

65 Col, Unidad Modelo 

39 Unidad Modelo 2 Av. U. Modelo entre Retorno 204 y 56 Col. Unidad EldP:In 
Ezhationda do Guadalupe, U. N. Modelo 

40 Unidad Modelo 3 tel 	Retorno Prolong Emiliano 
Zapata esq ler. Retorno 507, U. 11. Modelo 

50 Col. Unidad Medd, 

41 Viga 1 Camelan Central de la Viga 
casi oeq. Calz Ermita letopalapa, 
Col. AlfliCalif 1190 

22 Col. Car,ania y 
Héroes de C111111111115e0 

47. Viga 2 Camello Central do la higa casi 
esq Polonio 301, Col ~mi Modelo 

43 Cul. Sector Popular 
y Unidad Modelo 

43 Viga 3 Colz lo Viga esq. Calo San ,lUarliCO, 
Col. San Juaraco Nodipac 

53 Col, San Juaniun 

44V San Sebastián Pedro Aceves antro Federico González Garza y 26 Pueblo San Sebastian 'tenolodilia 
Tecolovtilla Manuel Candor& Deportivo San Sebastián 

45 .Purisima Iztapalapa 2 Quetzal (interior del deportivo la Pudrido, 
Ampliación Barrio San Miguel 

40 Sarrio San Miguel 

Total 	 2,244 

' 	Fuente. Dirección Técnica. IJGC011. 1994 
" Instalación automatizada.  
Ar Planto polabllizadoia a pío de Pozo 
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Figura 2.2 	
Pozos operados por DGCOH * 
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Aguo potable 

Pozos particulares • 
Tabla 2.1 A 

No. PrOpleteri0 Ubicación. Caudal 
(I/s) 

1 Baños Manolita, S. A. do C. V. Agustín Yañoz No. 1380, Col. Sector Popular 12 

2 Esther de la Vega Calzada do la Viga No. 1238, Col, El Triunfo 1 

3 Fermio, S. A. de C. V Lebrija No. 873, Col. Granjas Estrella 68 

4 Industrias JLC, S. A. San Lorenzo Taloneo No. 201, Col. San 110 
Nicolás Tolentino 

5 Inmobiliaria Ezco, S. A. Reforma No. 400, Col. San Nicolás Tolentino 1 

6 Johnson y Johnson do México, S. A. Ermita Iztapalapa No. 557, Col, Granjas 44 
Esmeralda 

7 Papelería bulla, S. A. Av. Tláhuac No. 5921, Col. El Vergel 443 

8 Transportes Eléctricos del Municipio Libro No. 402, Col. San Andrés 289 
Distrito Federal Totepilco 

9 Cartones Superfinos, S. A. Tulyehualco No. 4749, Col. San Nicolás 15 
Tolentino 

Total 	 960 

• Fuente: Comisión de Aguas del Distrito Federal, 1903. 



2.1.1.2 Acueductos' 
Tabla ik 

Acueducto Ubicación Dlamelro 
(mn) 

Lorgitud (ni) Abastaos a' 
a 9 Total Eil ritelegación 

ChalcmXochimilco 

TláhunoNetzahualcóyoll 
(Operado por GAVM) 

Cali Tláhuao y 5 de Mayo 

Margen derecho del Carral de 
Chalco, eje 10 Sur y lado 
izquierdo de la autopista 
Maxicod,uebla 

Vergel, U. Habitacional 
Sonia Juárez, Lomas 
Estrella, Santa Maria 
Tomattán, Colmarán, 
y Los Reyes 

Santa Catalina, Selene 
y Zona agrícola de 
Zapotales 

183 

122 

25 non 

14,000 

9,250 

1,000 

P El Cerro 
de la Estrella 

Tanque 
La Caldera 
(GAVM) 

........ 

' Fuente Dirección da Operación. DGC011.1994 
GAVM. Gerencia de Aguas del Valle de México 



2.1.1,1 Unen de Interconeclán • 

&amx Jra ;pe «macla 

tibirioln 	'   

., 

platnadlo 

(un) 

Lonelted 

int) 

Coo 	:  '. 	,. 	Colonla. 

Red primaila de 122 cm do diámetro ale 

tad socandade do 30 cm d< dlámotro a la 

Av. Redo clamor 

5 de maya 

fia1/10 San Pablo 122 431 

Av. Polo Gema 

Poza Unidad Modela II ala Ilnoa do 122 cm Unidad habitacional Modelo 30 311 

Canal do GatapSan I arduo Canal do Gamy y San Lorenzo Pábilo San Juan 30 1,073 

Canal do GaraySonilo Juá(oz Canal de Garay y Bonito Judred Pareja Sao Juan 122 111 

Acueducto Chalco.Xechlmilco o 

elmlo Ittapalapa 

Cayada Emula Idapalopa 122 3,600 



2.1.1.1 Lineal de condiicuióm • 	
Compilación la Lb 1 4 

61101Cturg %PI OOPettd CulOnla 

• 
. 

Dldmebo 
(cm) 

Longitud 
logi 	• 

. 

Tanquo robombooTCIA 2-Tonquo ron OCIA 3 Santiago Acalataltopec y XaMa 30 443 

Tengue robomboo TCIA. rangua TIA5  Santiago Acahuallopoc y Palpa 15 2660 

Tanquo toboroboo OCIA 3.Tanquo lloocantpool Lomas do la Estancia 111 310 

Bulbo° Pozos Lomas do amigota 30 120 

Hombro Pozos-Tanquo La Neta Pauto Boonarista 30 1.700 

Tango Lo Notp red secundaria de Col. Upa %alta 30 050 

Tanque Colvatio.Tanotto TIA 7 La Voisvoiratia 10 550 

Bombeo CIA.Tanquo TIA 1 San Juan %oiga 30 330 

Pozo Porion 9.Robombee CIA 4 Abato Oldegrin y El Patelso 1.5 ril 

Bombo° CIA 4.1onque 11A 4 1190aloo 15 000 

Pozos Agdoolit Otiordai.olanta Auricola CeicoLd 00100)4 Oriental 51 1.100 

Tango La CUldef3.Red mimada y secundarlo San Miguel Toolonga y Saturno Acabo:Mogo° 112 2 322 

Bombeo CIA 8A-Tanquo l'abombe, !CIA O San Miguel Tootonge (Sección Muerdes) 30 500 

Tanquo iebnibboto OCIA 8.Tanque tell.TCIA O San Pdiguol Toolormo (Sect'on Youllica) 30 360 

Tanguo toboto TOA 13.Tangun R.17 San Miguel lootongo (Sección Youllica) 30 503 

Tanque robombco 1 CIA 9-1 animo TIA 10 San Miguel Tootongo (Seecion Yaullica) 30 110 

Tanquo rebonito) 1 CIA 11.•rang0o 942 San Mount reolomoo (Sottbd Yunto) 30 11110 

Toman tobomitoci OCIA 10.Tonque 9.11 Sanbillquel Teolong° (Sección Youtlica)  30  PO 

Bombo.; CIA 11.504 secundarla Lomas do Zaragoza 20 310 

(lamben CIA 11.Tatome TIA 6 Lomas do latonoro 30 1,500 

Dombo° CIA 2.Rnd secundan* San Miguel Toolongo • 30 325 

Bombeo CIA M'amigo tobombooTCIA 2 Santiago Acoltuallopoo 10 1,324 

Tanque utmotteo OCIA 2• Tanque lob. OCIA 3 Son MbUol Toolottgo 31) Z190 

Sobornen° Vano do Luces 1-Tanque Valle 
de Luces 2 

Vallo do Lutos 30 600 

Robomboo Pozos.Pod socunadtia de las Suonatilsta, Tomatillo y Tenorios 30 , 2650  
Col. Buenayisla, Totuntillan y Tembo 

Odzo Purlsioia 2-11nd Ornada do 122 con de Mamola Purlsima  95 

Robomboo Xotopingo.Rogombott Varias colonlas del cesto do Iztapalapa ' 50 600 
C0110 do b Ealsolla 122 • • 	900 

lancino Xollopoo•Robotnboo Pozos Buonayista, San José y *MIMO Política  51 13115 

Tanquo Corro do la 0sItella•Tanquo SI Calvario AmpllocIón Oanluatlo y Santo Mario del Monto < 15 • 2 ,000 	' 

Tanyinii da togulaclOn•Tanqua tobJCIO 3 lluecampool (Santiago Mahualtopoc 3' :acolan) a  310 

Bombo° Quolzalcoatt.Tanque Xollopoo Amado lloro y poniente dol Volean Xoltepot 91 7,700 	' 
en 4 I)inn. MI 

Pozo Pellón 1-1OudsecOndatie San Imanto Xitotonooll 'J0 250' 

' Fuon10. De ación de Oporaclan.IXIC011, 1994 



Agua potable 
2,1.1.5 	SubsIstemas de agua potable 

SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA 

Subaistema San Miguel Teotongo 

Ubicado al esta de la Delegación se alimenta por medio de la linea de conducción minada de 122 cm 
de diámetro, que sigue el trazo de la autopista Mé>tleo•Puebla, su gasto proviene del tanque circular 
La Caldera, a través de la primera planta de bombeo CIA-8, cavia su Caldal al tanque rebombeci 
TCIA•9 que distribuye a presión al tanque TIA-10 y por gravedad, al tanque de regulación R-12, el 
tanque TIA•10 suministre su gasto por gravedad al tanque de regulación R-11, Por Ultimo de los 
tanques R-11 y R-12 se distribuye por gravedad a la red secundada de la colonia San Miguel 
Teotongo y sus secciones Yautilca, La Loma y Mercedes. 

Subsistema Santiago Acahuattepec 

Se localiza al este de la Delegación y recibe el caudal proveniente del tanque La Caldera a trovós de 
una linea do conducción de 122 cm de diámetro, el cárcamo CIA-2 es el primer bombeo del 
subsistema, enviando su caudal al tanque y cárcamo TCIA•2 donde se regula y ce rellembea hacia el 
tanque y cárcamo TCIA-3, el cual envía su gasto a presión a los tanques TIA-5 (Las Cabras) y 
Huecampool; los tanques y careamos distribuyen a la red secundaria de las colonias Santiago 
Acahuallepec, Xalpa, Tenorios, Lomas de la Estancia y Huecampoot. 

Subsistarna Lomas de Zaragoza 

Se alimenta do la línea de 122 cm da diámetro proveniente del tanque La Caldera, la planta de 
bombeo CIA•8 da inicio e este subsistema y envla su caudal al tanque TIA-8 que distribuyo por 
gravedad a la red secundaria de In colonia Lomas de Zaragoza, 

SubsIstema Las Minas 

Se ubica al este de la Delegación inicia con la planta de bombeo Pozos que envio, por una linea do 
30 cm de diámetro, por la parle norte su caudal al rebaten La Era que abastece al tanque Minas, 
con lo quo suministia agua al norte do la Delegación y por la parte sur alimenta al tanque t'abombo 
TCIA•2 que envio por un lado al tanque Huecampool y al tanque T1A-5 y por otro al tanque Miravalle, 
que abastece por gravedad al tanque Corrales, beneficiando las colonias Palmitas, Tenorios, Xalpa, 
Miravalle y Corrales. 

SUBSISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CERRO PEÑON VIEJO 

Subsisten& El Paraíso 

Se ubica al norte de la Delegación, en la parte alta del Cerro del Marqués, también conocido corno 
Pellón Viejo. El pozo Peñón 4, envía su caudal por una línea de 107 cm de diámetro, descarga a la 
planta de bombeo CIA.4, enviando a presión su caudal al tanque TIA-4 que distribuye por gravedad a 
la red secundada de las colonias Peralso, Marcial y Alvaro °bregan. 



Inicia con la descarga del caudal del pozo Granjas Estrella 1 al tanque do almacenamiento Granjas 
Estrella, el cual distribuye por gravedad a la red secundarla do las colonias Campestre Estrella y 
Granjas Estrella. 

Notas: 
Pozos (tabla 2.1) 
Tanques, Tanque robombeos y rebombeas (tablas 2.6 y 2.6) 

Agua polable 

SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DE LA ESTRELLA 

Subsistema San Juan Xalpa 

Localizado en la zona central de la Delegación, en la parto alta del Cerro de la Estrella, los tanques 
del mismo nombre abastecen por una linea de 122 cm de diámetro a la planta de bombeo CIA•1 que 
suministra al tanque TIA-1, de donde por gravedad envía su caudal al tanque Amanecer Bellavista; 
que a su vez y por gravedad a la U. H. Amanecer Bollavlsta y n las colonias San Juan Xalpa y 
ampliación Sun Juan Xalpa. 

Subsistema La Veracruzana 

Es abastecido por los tanques Cerro de la Estrella del tanque y cárcamo TCIA-7 y suministra al 
tanque TIA-7, que distribuye por gravedad a la red secundaria de las colonias La Veracruzana, 
ampliación Veracruzana, Sanla María del Monte y El Molino. 

Subsistema Valle de Luces 

La planla de bombeo Valle de Luces 1, recibe la aportación do los tanques cerro do la Estrega a 
Iravés una linea do conducción de 30 cm de Mambo de los tanques Corro do la. Estrella. El 
rebombeo Valle de Luces 2 proporciona agua a presión por medio de una linea de conducción al 
tanque Vallo de Luces 3, aportando a la red secundaria de las colonias Vallo de Luces, El Mirador y 
Los Reyes. 

Subsistema Granjas Estrella 



Fttua potable 

Figura 2.3 	Red primaria de distribución * 
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2.1.2 Almacenamiento y bombeo 

2.1.2.1 Principales Tanque' 

No obra  Vonaciónt Capi3C1110 

01  , 
- 

TOP 

1711  

81441241511  

0419  

 110,184111111  llni 

. 

r,51881531  e 

1 Ceno de la Esheila " 
( 3 tongoev) 

5 de Mayo es q. Mocle/urna 
puebla Co. Reyes 

110000 98 2100 la tune da distelineOn 
COMO do A EU, eila 

linea de 122 cm de diárvelra 

2 le Caldera .• Km 20 do la Ablopolo México. 50.000 5 2300 1antyiela Cal0010 731,11he 1.191101de le Madrid y ro: Col bai1,3,0 

Puebla Cerro de la C1114014 Col 1(10V511 y pozos de Ao pi:adepto Pvibe 24:Mono a Iiiit veo 

Anipbooiln Emiliano Zapata Rama! Santo Catarina Ll11110$ de/ara¿Inca y Fina 110 zapato 

3 714.1 P. Nauta esq. Nogal. Col. San Joon 1,000 3 2310 Retumbad CIA 1 Col Son loan bol ) y Aitiolivenn S dn .nion 
Salpa Salpa 

4 1121 4 •• (Pa ralo) flileA ese' Olimpiadas de 19113 100 20 2310 »bombeo CIA 4 Col 111(14015o Annil 	Poralsre y Alv000 

Col Paran. ()Pregón 

5 Arnanecet Dellavista U 1.1 Amanece, 1101100120 
COI San Juan Palpa 

2.500 1320 Tanque 114.1 U II Prono iera Pollov,M,, 

8 

1 

Valle de Lucen 2 

TIA.9 (Las Cabree)" 

5 das Mayo ale, 
Col. Vallo de luces 

Parva.) Villa sin loor Cantee.» 

1111 

100 

2.5 

2 

2330 

2305 

11004 del Rebomboo 
Valle de luces 

Flenombe0TCIA-3 

Col Valle de Lucas, Luis licriNoroa 
Alodio y parto do CulioatAr, 

coi renonae salpa y 10104018 
(Fuero de °profesión. 
lemporolmentig 

Col. Salpa 

8 TIA O•' 15 de Septiembre esti Monina. 500 53 1200 Retiombeo CIA A rbot boleas da 201,19.a 
CM. lidlalluocan 

9 1-1.4.7 01110.10 esq olio sinornine. 1150 3 2355 liebongieo 1114.7 Col SlittilarIll, 51,. 00,13 del Monte y 
(La Venteo-tonna)" Col Santa Morbo lid Monte ()atoo San Miguel y U 1.1 0 0111010 

10 110.10 •' Morelos esq P11111.01:1 300 2 1418 Rebemboo TCIA.9 Col San 131101 lector-go 
Coi San MOLO Tealo•go 

II Rompedor Moieloseast eso Primavera, trio 24 23110 ;anotan/in y tehorntien Col Son Mis' II TOO1011go 
(R.11).• Col San Abguel Paulino . OCIA-9 

11 Rompedor Primavera, Col San Miguel 100 24 1140 ((abomben TIA.9 Col San MI)lAI Tentonno 
(R.12)•' %dono 

13 HuocompOol" Santa Cruz oil 351cóell1P‘xli, 
Col 1001311 do In 0080018 

50 1.5 2300 RebonbeoTCIA.t 
r 

Col. Poeconpisil y lanas de la 
Eitanola 

14 loe Minn " Camino a las Mima Predio 1,300 4 2370 Rebanibeo Le Eta Col Pluonisyrsta y Tenemos 
1041P41 Alszatepee Col. Xalpa 

15 Valle de Lomo 3 Morelos ohl, CO1 Volee de luces 1,090 45 2300 Reb Valle de Lu ces 2 Col Fuego Nieve y El MIratlUr 
2a Sacio') 

18 Xalleprec Al poniente de las laUas del volcán 
001181144 

8,000 4.5 2200 RebumbeoCluetzalooall 
(Detellackln 11Ahuan) 

Rebombea Pomo y Col lomas de 011 1015120. 
logias ole Iota Cniz y Consejo A. banano 

17 Abravello Allacomuleo esq AV. Revolución, 
Col Milavillhe 

105 2452 Tanque iebombeo 
1014.1 

Col. Illravalte, San 004019 0, I ornas da la 
Idancla, IN de la Madrid y -I coque Copulo 

18 la Ele la En, entia Sauces y Pino, 
Col Tenernos 

500 g.5 13411 Reborn Pero Potos Tinque Minas y Col Salo y e:arbolitos 

19 iluitzloo (ICIA.13) Gladiolo esq Nardo, Col Sobeo 500 1350 Illatiornbee Mguel do la Col momeo y Poblarota 
Madrid 

20 Miguel oto la Mailód Av de lato TOROS eso lirio, 500 2340 Rebolnboo be Caldera Tanque Huaico y Col Apolocalco Y 
(lC14,12) Col Polteto Heti ¡SIN Campestre Potrero 

21 U H Pallo Vlep Al sureelente de las faldas del ceno 
del Penan Vejo, U II dtlIASItit/01 

21011 2320 Rebornbe0 del Perlon Viejo U II del Moolooll al Sulorionte dill eerro 
Ile!PerUn %neo 

Total 	 210,450 

Fuente Dr eccIón de ()flemudo DGC01-1 1994 
" Instalación automatanda 



1.•Cero) do la Estalla 1 	lo TIA 7 	19 Muto» 

2 Callo do la Esliella 2 	11 219/0 	20 lo Uta 
3 Caro de la Estrella 3 	11  /0141,ca111  II-11 	21 1-1e4 zcca 
4 la Caldera 	13 Rompedor R-12 	22 higuel de la Madrid 
5 TIA 1 	 14 i.ruccar,,,,,i 	23 Petiun Vieja 

6 OLA 4 	 15 Granjas Estrella 	24 LiddayJoa 
7 Valle de Luces '2 	16 las Unas kal.a 	25 Salita 1-1 103 

• F4air,1~1,  0.C•4,1.0 Di401 09.1 	 II .111 	 17 1/(4,111d41,1•1449 3  26 En/lino Zapata 
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09.10,0111 

L1,2.2 Plantes de bombeo • 

1a01, 1'10 

No 

-- 

/401tell 

-- 	 .- 

11l Wenn 

.--.....- . 	-... 	.. — 

Reehe lcihn de ErW N'O o CNIJCIthil 
eft) 

Clia 1 .. Nauta esa cálle 11, Co,  Iba Juan 
)Culpa 

I 1.110, t da 010000110 de 122 cm de 
dan Ola ,10 1,-, tel 	C. de la 

Tanque 11A ly Cel S., 
Juan %alpe 

1119 
T ely,,,  ' l',11 n'O 

Cau,a1;,0001; de la é,drela 7 

2 CIA 2•' Av do las folleo rsq 01130,0 benhe5. 1.11,e1 de r.lInducoto de 111 col do faoquo Itt.rnhe. MiA.1. .2,1 2611 

Coi Socllouc il,A11,IallOpt, 11.1.110,1,1 lampe la caldero Peal /001!.1 	y Sa'.I 4 
M011111 Acalla 

Tanque 1.11'0 in 

1 CIA 4 .• Gario Gonzalez ey1 12,e1ra' i ,ozo P,Inan No 9 1ano Al TIA 4 y Co' P.,ale 

4 CIA 6 .. 

Col El Pa,alla 

Calitlál 1IM91214100 101111' a la Ulla., de conducoon de In 0/1100 

Obrepón 

Tanque 110.6 y Col I. ryln. do. 

Tanque I 06 ,,, , 

1 211 

Orwell de blu,ereh Col 1.011.E. ole 
heog00.1 

darnElw tad tanque la Cao.,11 /010911/3 1,1, illt, ',1 III 1 

5 CIA a•• .• nervio lobeé es.y Hank Gontalez 
Col len Munel Teutunqo 

Linea conduce*,  do 122 un de 
dlamel.t0 del Llegue la Col dolo 

tanque lel..ornbuo I CIA 8 1,,4 

6 bolle ola ',ces 1 leocelos eso Neptuno Col El Mirador 711111105 C0110111,  la Estrella T.19110 r en:unte:u Vale de 40 

Lutos 2 

1 o Ca,tlera am 20 de la okeno.sla 50.0,  o. 1.01310 Calle 1'011q110 II Cok loa lanquo lid, ICIA. 12, tol, ('.iA .1  y 111 

OCIA-II) O le Caldera, Col E r blof, Zapata IcAvm) 10bn:oh:OCIA 0 

II Cena do la 
1,110110 

Av b do Mayo esy M.wleturna 
Co. AmplIGIM Ion Reyes 

Acueduclu 
Chuleo Ano 

Tadt, do dldonto...211 de lo, 
1.1111,10 Callo da la Csfrella 

4.7!..0 

o duo Emita J'un de la Luz Erinquor esy la Cda do Juan Acuedatn de los poxos 000 Col. 'leo ..dalos y Juan 40 

dolo 1111 Inowdet, Col Voceadas PellAn t sChU o 1 Jr.iu, 	11.1 1110 

10 Santa CIllt 
moyeeualco 

Cal finita Ittepalra osa 	 , 
Indo P Novanelo sin, 
Col Saldo 1A0110 futallunán 

72111010 Cenu de la 
Esheea 

Col Sarda Mol la Arlahu,n le VII 

I1 l no Pons *. Av. los Pons asy Pelona PoIlllea, 
Col lb:formo ro1,11:0 

Linea de rnoduC.111110 51 cm 
II, 	1,',1101,1, 1.1.1., xylpnee 

moquee la lita, 1 CIA.) y Col 
Pelona PdIlliCa 

41,11 

12 TOA n•• Pnineve/a eqy 00501(00, 
Col San !Aguo! Teolongo 

1oollue geboinUon lel A e y 
y tanque 1.11 

(»I San Shouol looloego e 
Inatmacán y tanque 710.10 

171, 
Famoo 502 °A 

12 higuel do la Av de las Tones sin, CA. INIghel do la. Toque Le Ca dele Toque Nu100n nl 

Andrei (ICIA.12) Modod Tényie 100011 

14 TCIA.2 •• Oodo esti Cda Note, Col Sachar 
fratedepec 

Rehecho° CIA? CA Sortead AeanuallOpeo. 
%Sea y planta do bernbou ICIA.3 

70') 

11a.q.de 13011 ala 

lb TC10.3 •• Canela ese! Luna Col Seell000 
Aeehuallooet 

Tanque lebornboa 1C15.2 Col »roo, Mobel de le Madrid, 
y 10fIlilf TIA.5 

1111 
n0111.115°0 013 

10 OCIA.7.• Estrello tem Cerop,ene/ do, 
Coi El Sorauono 

Ilebombeo Veroondons. Co Santa Llalla del Monte, 
Santuand, El Monto, AnT1 Role,/ 

3nn 

Meato y hinque TIA 7 

17 TCIA 11 .. Av Los Tones es.) Maro Cárdenas, 
Col. San M50101 ro:dango 

Piares de bombeo CIA O CM. San MIfitiol Teotongo, suolln 
Memedy Tanyue lollorelx+o TCIA.9 

197 
To1sy103adm3 

0 o 1 o l 	 7,34° 

• Fue Ite Dilección do Opon:Alto DC4011. 1994 
Insl lacón Buten:ah:oda 
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Agua potable 

2.1.3 	PotabillzacIón del agua • 

2.1.3.1 	Procesos y calidad del agua 

Las plantas potabilizadoras someten el agua eximida de los pozos profundos a diferentes procesos de 
platal:Moción, cuando estos llenen agua de mala calidad (dureza y alío contenido de sales minerales) 
con el objeto do garantizar la calidad del agua suministrada a la población. Se mencionan a 
continuación los procesos y las plantas polabilizadoras. 

Tabla 2.7 

Proceso en tu Planta exoedmentat 	 Propósito 
Santa Marfa Aztahuactin 

1 	Regulación 	 Regular y proveer el agua a tratar en cualquier proceso para 
su operación durante una hora. 

2 	Tratamiento Químico 

3 Nitdflcaclón• 
DesgasificacIón 

4 Recarbonatación 

5 Filtración 

6 OzonacIón 

7 	Adsorción por Carbón 
Activado 

8 	Intercambio ionice 

9 Desinfección 

10 Osmosis Inversa  

Como clarificador: reducción de color y turbidez. 

Como ablandador: reducción de calcio y magnesio. 

Remoción do nitrógeno amoniacas, ácido sullbldrico y 
compuestos orgánicos voláliles. 

Estabilización de las aguas controlando el PH para que no 
resulten agresivas. 

Remoción de sólidos en suspensión. 

Remoción de materia orgánica por oxidación con ozono. 

Remoción do materia orgánica oxidada y en su caso de 
Materia orgánica productora de color, olor y sabor. 

Remoción de sólidos disueltos (sales). 

Eliminación de bacterias, desactIvación do virus y mantener 
un cloro residual. 

Eliminación do sólidos disueltos (sales), 



Tabla 2.7 A 

Proceso en la planta polabilizadora 
In. Roberto Gayof (Santa Cruz) 

Propósito 

1 Regulación Disponer del caudal extraído del pozo Santa Cruz 
Meyehualco 2. 

2 Desgasificación Eliminación de gases, agregando ella 

3 Agregar peroxido Eliminación do olores, al agua so mezcla con el peroxido. 

4 Filtración rápida Filtración en arena silfo logrando remoción de sólidos en 
suspención. 

5 Desinfección Aplicación de hipoclorito de sodio, para evitar el 
surgimiento do microorganismo. 

6 Distribución Suministrar el caudal palatalizado a la red. 

Tabla 2.7 El 

Proceso en la planta potahilizadora 	 Propósito 
ing, M. Marrormin y Rivera 
(Agrícola Oriental) 

1 	Regulación 
	

Disponer del caudal eximido de los pozos Agricola Oriental. 

2 	Clarificar 	 Reducción do color y turbidez. 

3 	Filtración rápida 	Filtración en arene sulco logrando remoción de sólidos 
suspendidos. 

Aplicación de hipociorit0 de sodio, para eliminar 
microorganismos. 

Desinfección 

5 	Distribución 	 Suministro del caudal potabilizado a la red. 

Fuente: Dirección de Operación DGCOH. 1994 



2.1.3.2 Plantas polabilleadoras 
Tabla 2 8 

No Nombra 
. 	... 

'Ubleztóilin 	' Capacidad (Ca) Recibe Afilia a Envíe Anuo a. 

;...Calle Galanía Intlalada Operación 

1 	lag M. Marroquln y Rivera Av. Javier Rolo Gómez osq. Moneo Ortiz 240 105 00 Balada de pozos Red do ilisl Muelen de 
(Agrícola Oriental)" Av. Fa. do Filo Filo, Tirado Agilcola Oriental 

2, 4 y 5 
las Col Menea 
Ortiz Tirado, FI Rodeo 
y AdrIcela Oriental 

2 	lag. Roberto Gayoi (Sarda Reforma Administrativa esq Retoma Politica 03 65,00 Pozo Sarria Cruz Red de distribución 

Cruz MaYehualco) •• Reforma Social. Meyehualco 2 do las Cid Santa 
Cruz Meyehualco y 
U. II. Vicente Gomero 

3 	Santa Marlo Aztaboacen Palma ceq primavera. Santa Marta 1 0.75 Pozo Idapalapa 11 A la red de distribucinn 
(Tipo Experimental) Aztahuacán (Santa Maria da lo Cid :linea Modo 

Artahuaben) Aztaluracan. 

- (con las multados 
obtenida ea melosa la 
operación de la plantas 
041 cola Oriental y Sonia 
Cruz Moyellnalool, 

TOTAL 	 304 	170./5 

• Fuente: Dirección de Operación. D00011.1994 
" Instalación outoinattzada 
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Aguu palahlu 

2.1.4 	Distribución 

Para que los usuarios tengan agua potable, es necesario realizar una adecuada distribución del 
caudal que ingresa a la Delegación, por esta razón, se trono en operación las redes primaria y 
secundaria do agua potable. 

2.1,4.1 	Red primaria 

La red mimarla distribuye el agua potable mediante 115 Km de tubería con diámetro variable de 51 a 
183 cm, y su función es le de captar el agua quo le Suministran los sistemas do abastecimiento para 
descargar a la red secundaria. En la tabla 2.9 se muestran algunos do sus diámetros y longitudes. 

Tabla 2.9 

Diámetro 	 Longitud 
(citó 	 (I(m) 

183 7.6 
122 53.1 

91 0.2 
76 2.9 
51 28.1 

2,1,4.2 	Red secundarla 

Existen 1,895 Kin de red secundaria constituida por diánielros menores a 51 cm y tienen la función do 
conducir el agua suministrada por la red primaria a los usuarios, a través de las tomas domiciliarias. 

Tabla 2.10 

Diámetro Longitud 
(Km)'  

40 0.8 
41 0.6 
36 1.4 
31 248,8 
15 282.0 
10 1,078.4 

2.1.4.3 	Tomas domiciliarias 

So considera como toma domiciliaria a las conexiones que van do la red secundaria al domicilio del 
usuario, en la actualidad existen 155,250 tomas domiciliarias de 127 cm, do diámetro registradas en 
la Delegación, 	 , 

40 



Tabla 2.10 A 

Garza 	No. do 	Ubicación 	 Diámetro 	Altura 

	

(Cal 	(m) Garzas 

Vocacional 	2 Calz, Ermita Iztapalapa esq. Lázaro Cárdenas. 	8 	4.0 
No. 7 (Reh ) 	Col. Santa Ma. Aztahuacán 

Purísima (Pozo) 1 	Av. Purísima entre Sur 2 y Sur 4, Col. Purísima 	10 	4.0 

Purlsima (Pozo) 2 Av. Purísima mitre Sur 2 y Sur 4, Col Purísima 	15 	4.0 

CIA-8 	2 Av. Ermita idepalapa frente a ex-cárcel de 	10 	3.5 
(Rebombee) 	Mujeres, Col, Santiago Acahuallepec 

CIA-8 A 	2 Av. Ermita iztapolapa frente n ex-cárcel de 	10 	3.5 
(Rehombeo) 	Mujeres, Col. Santiago Acahuallepec 

CIA-8 B 	1 	Av. Benito Juárez esq, Av. Central, 	 8 	3.5 
(Re bombeo) 	Col. San Miguel Teotongo 

Fuente: Dirección de Operación. DeCON.1994 

2,1.8 	Medición y reportes en el sistema do agua potable 

2.1.83 	Estaciones medidoras de presión" 

Linee proveniente del Tanque Cerro do la Estrella do 122 cm de diturietro, instalaciones atomelízades. 

No 	Nombre' 	
Tabla 2,11 

Ubicación
• 	• • , 

Presión, 	media en 1994 . 
.' (1(gicin2) 

28 (1) Tezontle 
	

Av, Canal de San ,Juan casi esq, 
Av. Universidad, Col. Topetarán 

29 (2) Fuerte de 	Fuerte de Loreto esq. Garata°, 
Loreto 	U. H. Ejército de Oriente 

30 (3) Ano de Juárez Afta de Juárez esq. Ermita lztapalapa, 
Col, Granjas San Antonio 

31(4) Ermita 	Ermita tatapalapa esq, Amado Nenro, 
U. H. Colonial tztapalapa 

' Fuente: Dirección Técnica. DGCOÑ. 1994. 

,..AAVAA0  

WAIATAIA. 

Agua Potable 

2.1.4.4 	Garzas * 

A las tomas ubicadas junto a un tanque y en <naciones conectadas directamente a la red secundaria 
y que sirven para abastecer a los carros cisterna, se les da el nombre genérico de garza, 
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2.2 	Drenaje 

Iztaparapa cuenta con el 97 por ciento de nivel do servicio, El sistema do drenaje tiene como 
finalidad, desalojar las aguas residuales y pluviales que se generan en la Delegación con un sentido 
de escurrimlento de oriente a poniente, para ello existe un sistema de drenaje Integrado por la red 
primada o colectores (tabla 2.12 y figura 2.8), red secundada, conductos a cielo abierto, careamos de 
bombeo y lagunas de regulación. 

2,2,1 	Redes 

2,2.1.1 	Red secundarla 

La red secundarla de drenaje la constituyen tuberías con diámetro menor a 0.81 m, y reciben las 
descargas de agua residual directamente de las casas do los usuarios. 

• Longitud 1,848 Km. 

2.2.1.2 	Red primaria 

La red primaria la Integran colectores con diámetro mayor o igual a 81 cm, y reciben las aguas negras 
do la red secundarla, 

• Longitud 275 Km. 



Nombre del 	ateMq 
. 
Ubleaeión . 	Glánlelf 0 

(n1) 	, 
Long! Lid (19) Edniclura ala ,1,10 

nottergre , . C490 ' 	" . 	- 	. 	. ' 	Colonias Total na 1900 n 

Izlacalco Sur Andrés Molina 
Enríquez 

Zacahuizco, San Andrés 
relego°, Banpdal, SInatel, 
El Prado, Cacama, Esmeralda, 
Unidad Oxido y El Releas) 

3.15 3,100 Planta de bombeo 
Chtlf1111USCO 

Ennlio Corranza Emito Canana San Andrés Teptepiico, El 0'76 1,650 1,650 Colector filo Churutrusce 
Lateral Chunibusce A Lateral Chinubusco A Releen 3,200 3,200 
Presidente Presidente 1 52 1,100 1,100 Colase Av. 5 
Veinte Veinte 0.61-2.44 800 800 
Oriente 160 Oriente 160 0.76 850 650 Colector Av. 5 
Ramal Cascada Ramal Cascada 1.07 300 3101 
Oriente 142 Oriente 142 1.70 1,400 1„400 Colector Av. 5 
Ramales diversos 450 450 

Iziapalapa II Av. Jalisco, Av. Santa Santa Malla AztJhuacan, U II 0 81.3 15 0,929 8,929 Planta de bombeo remo i Ile 

Felipe Angeles 
11115 Manuel Rojas 

Cree Meyehualco, 
Felipe Angeles 
Luis Manuel Rejas 

Santa Cruz Meyehualco, 
Paseos de Clueubusco, 
Vicentina y Guadalupe 

Abaste II 

Rojo Gomez Rojo Gomez del Moral lzhipalapa II 
Ramales diversos 

Ejército de ()denle Gatallón Ligero de 
Toluca 

Paraíso, Unidad Ejército 
de Oriente y San Lorenzo 

2.44 4,300 4,300 Frlo C111111/111.1hCO 

Renovación Genaro Estrada Renovación y U. Ft Vicente 
Guerrero 

251 2,440 2,410 Laguna de Regulación Mayor 
y Lumbrera E del Colector 
Semiprolundo Iztepatapa 

Ampllación Las Torres Cale. Zaragoza y Santa Martha Acalitla 2.44 1,115 1,119 Colector Iztapalopa II 
Av. Las Torres 

Renovación Santa 
Cruz 

Santa Cruz Meyehualco Unidad Santa Coro Meyehualco 
y Zona Urbana Epdal 

1.52 845 845 Colectar Fionovacien 

Santa Ma. Aziabtracan 

Arlo de Juárez Ano de Jilale2 Valle del Sur, Los Payes 091-2.13 6,100 6,100 Colector Inapalapa 
Culhuacán Minerva, Progreso 
del Sur y Granjas San Antonia 

Tasquela Taxqueda Pueblo Cullwacan 1.22 300 300 Ceiector Año de Juárez.  
Moclezuma Mocleztima 1.52 1150 950 
Campasinou Campesinos Granjas San Esmeralda 0.91 1,100 1,100 
Ramales dIvetaOS 3,450 3,450 

Ampliación Kennedy Kennedy Ampliación Las Aguilaa 2.13 625 625 Planta de bombeo E1 Salado 

Canal de San Juan Canal de San Juan Tepalcalue 1,83 1,000 1,600 Planta de bemba° Km 6112 

Luis Manuel Rojas Luis Manuel Rojas Vergel, Valla de San Lorenzo, 
López Portillo, Preakientes de 

1 22.113 0,500 6,500 Calador lztapalapa II 

México y Conalllución de 1917 

Sabadel 1.07 1,000 1,000 Colector Lula Manual finjas 
Ramales diversos 1,000 1,000 

Colectares principales' 	
Savia:'?  
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. 	. 

Justo Sierra I Joule. Franco, 
Antonio Aguilar y 
Calle 27 

Comuna de Santo Domingo, 
Desarrollo Urbano Cluetzalcoall, 
Lomas, Pueblo y Unidad Santa 

1.07.1.83 3,390 3,390 Colector Renovar:Oil 
Santa C1117 

Cruz Meyehualco 

Manuel Callas Manuel Cuyas y Alscoall y Desalineo 1.07-1 83 3,567 3,561 Colector !Innovación- 

Callo 27 Urbano Ouetzalcoatl Santa Cruz 

Ouotralcoatll Luis Fernando: y 
Calle 71 

Desarrollo urbano Mincrati, 
Las Peñas Ampl. Pueblo y 

0 61-1 63 1,237 1,732 Colector Renovación-
Santa Clon. 

Unidad Santa Cruz Meyehualco 

l'entono° I lateral Cal, geoda Popular Ermita Zaragoza y 691-t 83 2,306 2,31)3 I-34,1ta do Poinbrol:1583J0 

?angora. Santa Malitia Acidara 

Tnolonooll lateral Autopista 
México-Puebla 

San Miguel Teolongo, 
E Milii.1110 Zapara 

0.61.1.63 7,693 1,693 Colector Ti9rlonoc 1 

Felipa Angeles Luis Méndez Santa Malla Manosean 1.52 1,900 1,903 Colectcr las Tones 

lztapalapa I Hidalgo. Vicente Guerrero 
y Mariano Escobodo 

Cruza tos barios del centro 
de b Delegación 

0911.57 5,100 5,100 tIlo Churuhusco 

Colón Colón 076 1100 000 
General Anaya General Maya O.76 800 1710 
Ramales diversos 1150 2,150 

Justo Slerrall As. Justo Sierra Holonna Politica y Elidal 0.91-1.52 1,637 1,637 Colector Felipe Angeles 

Sonia Mario Azlahuacdn 

Voceadores Lino Merino Juan Estulta y 122 4,5110 4,500 Colector Oriente 

' Voceadores 

Lucio Blanco Lucio Blanco Sarda Martha Acotitia y Edén 1.22 2,650 2,650 Colector Ida Torres 

Zaragoza Norte Zaragoza Juan Escuna y Voceadores 1.22 2,450 7,450 enlector Chanto 

Zaragoza Sur Zaragoza resaludes, 11.1-1, Guolatao, U, 
Cabeza de Juárez y Paraba 

1.22 2,450 2,450 Colector Oriente 

Avenida 5 	. Avenida 5 Otorgas San Antonio, Héroes 
do Churtibusco, Escuadrón 

1.22 2,000 2,000 Planta de bombeo 
Escuadrón 201 

201 y Sector Popular 

Oriente 150 Oriente 150 Escuadrón 201, 0.76 1300 1,100 Colector Av. 5 
Oriente 154 Oriente 154 Escuadrón 201 0.76 1,150 1,1150 ' 	. 	• 
ofieree 160-A Oriento 160-A Escuadrón 201 . 	0.76 1,100 1,100 
Oriente 166 Oriente 166 Escuadrón 201 0,91 1,100 - 	1,100 
Orienle 172•A Oriente 172•A Escuadrón 201 191 600 , 	eoo 

Rojo Gómez Av. JilVief II* 
GÓmez 

• Barrios San Pablo y 5i1P Pedro, 
Ortiz Tirado y Leyes de Reforma 

01311.22 3,195 3,195 Colector iltapalapa 11 	• 

Pozos Pozos y Reforma Politice BuenavIsla y Neblina Politica 0.91-1. 22 1,700 1,700 Colecto! JuctoSlorra 11 	' 



EbbLICILItit ala goa 
• DITCAlga 

Canal Nacluo iai Canal 
,te Chalco 

Diámetro 	longitud (ta) 
(ni) 	-reir En la-ifire-glildiP 

--.-1.07 - 	1,497 	1,49/ 

Nombra del alsterua 	 Ubicación 	• 
-Collas 	• 

Lomas Estrella 	Lusitarna y Penco 	Lomas Estrella y U 
Bizancio 	 Longinos Barrios 

Sicilia Lomas Estrena 

U FI Elémito do Oriente, 
Alvaro °bregan y U 11 
Constitucionalista 

Fuerte de Loreto, 
Ouerelaro y México 

Sicilia Sur 
Bualbeck 
Ramales diversos 

Zorra Urbana INDECO 

Benito Juárez 
Batallan Ligero do 
Toluca 
Ramales diversos 

Panteón 

Carlos 1, e/leidas 

Emita 121apalapa 
Manuel Aceña 
Avenida 12 

El Molino 

Colectores del sur: 
Cuauhtémoc.  
Zapata 
Camino ala Turba 
Benito Juárez 
Rio Balsas 

Paraje San Juan 

Benito Juárez y 
Batallón Ligero de Torada 

Interior del Panteón 
San Lorenzo 

Callos 1, asadas 
(Genaro Estrada) 

Ermita Idapalapa, Manuel 
Acuñe, M. Rojas, Feo: 
J. Magna, C. Apilar, 
Ricardo Flores M, y 
Revolución Social 

Puente Randrez, 
Av, Canal da Garay 
Anillo PeradlIco 

107 	1,690 	110911 

I.07-1.22 	016 	916 

1.01 	1,650 	1,630 
0,711 	650 	650 

350 	350 

201.107 	5.200 	5,200 

1.52 	1,400 	1,400 
107 	1,500 	1,50) 

1,300 	1,31X) 

	

0.91 	1,125 	1,125 

	

0.61.07 	1,440 	1,440 

	

1760.91 	2,230 	2,230 

	

0.76 	654 	654 

	

0101,52 	2,904 	2.904 

0 61-1 07 	3,149 	3,149 

0 61-1 07 	/00 	700 
061.197 	900 	900 
0 61-1 07 	1,500 	1,500 
0 61-1 07 	1,400 	1,400 
0.61-1.07 	1,100 	1,100 
0.6(0.76 	600 	600 

61.2.44 	 3,900 

Colector Canal rre Garay 

Colector tiorice 

rialarl Nacional 

enlacia 6 doi Colecict 
Serniproluirdir rzlaparapa 

Scralproluirdo litapaloria 

Colector nido 

Colector Iztabellia II 

Colector Carlos L. 
Grachlea y Averiida 12 

Colector Diagonal de los 
Olivos 

Camino a la Turba 
Camino ala Turba 
Canal Charco 

Colector Iztapalpa II Paraje San Juan y loa Angeles 
Apanorlya 

' Fuente: Olreeekin de Operación, DGC011 1994 

México.Tulyehualco 	Av Pahua° 	 Ano de AlálleZ y San 
Lorenzo Tezonco 

Palmitas 	 Refrena Social, Retoma Palmitas y Reforma 
Adminislrativa y 	Pellica 
21 do Marzo 

U N. Elérda do Diento 

Lomas de San Lorenzo 
y pueblo San Lorenzo 
Temo 

Jacarandila y U. II. 
Vicente Guerrero 

• 
U.  N. Vicente GRAU era 

El Molino 

Cuauhtémoc, 
Zapata, 
Comino a la Turba, 
Benito Juárez, 
Rlo Balsas, 
Rlo Lena y Av. Nueve 

López Portilla, 
Vallado San Lorenzo, 
Jardines de San 
Lorenzo, El Rosario y 
La Esperanza 
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D'en* 
2.2,2 	Cauces a cielo abierto 

2.2.2.1 	Canales 

El canal de Chateo situado al sur-oeste de Iztapalapa forma limite con la delegación Xochimilco llano 
una longitud total de 11 Km y en la doman-anide se tienen 5 Km (tabla 2.13). 

El canal Nacional situado al oeste de la Delegación es el limite con Coyoacán, tiene una longitud 
dentro de Iztapalapa de 3 Km y una longitud total de 8.5 Km (tabla 2,13). 

2.2.2.2 	Cauces entubados 

El Rio Churubusco drena las aguas del sur•panlento del Valle do México, aportadas por los afluentes 
de los dos Magdalena, San Angel, Tequilasc,o, Barranca del Muerto y Mixcoac, a través de 13 plantas 
de bombeo de las cuales cinco están denlo de la demarcación. Este Río opera desde 1079 
totalmente entubado, sus características más imponentes se observan en le tabla 2.14. 

En la Ciudad de México el funcionamiento hidráulico de los colectores os disonado para !rebajar por 
gravedad, pem desafortunadamente en Iztapalapa el funcionamiento es afectado por la poca 
pendiente y los hundimientos diferenciales y regionales que so presentan en el Valle de México, por lo 
que se he requerido utilizar equipos do bombeo para evacuar las aguas residuales y pluviales que 
estos conducen (labia 2,15). 

Los hidrogramas do escurrIrniento registrados en las estaciones pluvlográficas se deben a las lluvias 
Intensas y de corta duración, fenómeno muy notorio en las zonas urbanas, originando que la red de 
drenaje y las plantas de bombeo sean insuficientes, por tal motivo se han construido cuatro lagunas 
do regulación, cuyas caraderisticas so mencionaren la tabla 2,18, 

El gasto de la planta de bombeo Renovación es descargado en el Colector Semiprofundo Iztapalapa, 
que pertenece al Sistema General de Desagüe, y lleno un diámetro do 3.20 ni, su objetivo es el de 
conducir las aguas negras y pluviales acumuladas en las lagunas do regulación Menor y Mayor do 
Iztapalapa, Incorporando además en su recgrrido las aguas residuales do los coleclores San Juan y 
Central de Abastos para desfogadas mediante la planta de bombeo Central de Abastos II al Rin 
Churubusco, mientras tanto la planta do bombeo el Salado eleva el gasto de los colectores Teotongo I 
y II así como las aguas del colector Texcoco para descargarles a la laguna de regulación el Salado, 
de donde so regula el caudal y se envie el colector Kennedy (en el Estado de México), tablas 2.17 y 
2.18. 



laryu 

Canales • 
Tabla 2.13 

No. Nombre tfficaCiól 
-- 

Recito agua de Descaroce; Longitud ----rair-- 
, 

) 
--eiar- 

Delegación 

1 Chalen Inicia en la delegación Memo 
y forma parte del limite 
delogaclonal entro Xochlmilco 
e filapalepa 

Iláhuac, Xothimilco 
y el sur de latapalapa 

Laguna de regulación 
Cionega Granito (en 
Xochimiloo) 

11.0 5.0 

2 Nacional Se origina en el riu San 
Buenaventura, en la confluencia 
con el Canal de Chalen y forma 
limite natural de la Delegación con 

filo San Buenaventura, 
la Crenega Grande y el 
Canal de Chaira] 

filo Churuhusco 
por medio del 
Cille,11110 do 
bombeo 

fi 5 3 O 

Coyoacán Maamonles II 
— 	-- ----- -- — — __ 

Cauces entubados' 
labia 214 

Rlu Longitud Sección 
 

Diernelro (cm) 	- 

Churuhusco 5,150 Circular 360 

Churuhusco 1060 Circular 152 
Oriente 

Capacidad aproximada de conducción 120 m'al 

' Fuente: Dirección de Operación. DGCOH, 1994 

nrennild 



2.2.3 Bombeo y regulación 

Tabla 2 !fi 
2.2.3.1 Plantas do bombeo • 

Neonbro 

Aculco " 

Municipio Laxe 

Escuadrón 201 

Central do 
Abastas I 

Central de 
Abastos II " 

Unklad Ejército" 

tilo Cluntibuseo 

tilo Churubusco 

Iilu Cletruhusco 

Laguna de Regulación 
Menor de lit/malaria y 
colector Zona Urbana 
Indeco 

Colector Avenida S 

Colector lila do Antigua y 
colector Iztapalapa 2 

Colector lieneprolundo 
iztapolapa y colector 
Central de Abasto 

Colector Batallón Ligero de 
Toluca y Colecto( 
Santa Martha qcrelto 
de Oriente 

Av. Rlo Chin ahusen, No 128 
esq, Apatiaeo, Col. San José 
Acule°. 

Av Municipio Libre esq. 
Av tilo Churubirsco, 
U II Modele.  

Av. Rio Chunibutico esq. Calle la, 
Cal. Granjas San Antonio, 

Riu Churuhusco usg Circuito 
Abandero, Central de Abasto. 

Illo Cturrubusco esq. Circuito 
Abarrotero, Central de Abanto. 

Quetzal entre Av. Batallón 
Zacapeavila y Av. Zapadores de 
Morelia, U. II Ejercito de 
Oriento. 

Col. San José ACuleo 	filo Churtibunce y 
Planta de Tratamiento 
Cerro de la Estrella 

Colector tyluniciplo libre 	Rla Chundiusco 

Capacidad 
(«Mi 

4100 

Laguna de repuliesen 
Mayor 

Cárcamo A 

Caitamo C 

El Salada 

11 	Canal de Garay 

12 Renovación 

13 	Cárcamo La 
Colmena 

TOTAL 

Av dudaba casi esq. Ele 5 Sur, 
Col. Alvaro °Onda 

Rla Chumbusco esq 5 Sur, 
Col. Zapata Vela 

Acceso !lob. dentro de la Central de 
Abastos, Col. Ellos do Iztapalapa 

Ni Octavo Paz entra Cal Ignacio 
Zaragoza y Av. Tercoco, 
11.11. La Colmena 

Av. Canal Chalco esq Periférico, 
Col. López Portillo. 

Ele 5 Sut entre Gudatao y Cadena 
Azul, U FI Cabeza da Juárez. 

Ay. %coco esq. Pral Oclavio 
Paz, U11.La Colmena. 

Colector Zona Urbana 
INBECO 

Red interna do drenaje do la 
Central de Abastos 

Red interna de Manolo de la 
Central de Abastos 

Colector San Miguel Teatongo 
Lag Torres.  Francisco César 
Morales y Francisca Villa 

Colector Televisa y colector 
Mirasoles 

Colectar Renovación 

1.1, La Colmena 

Laguna de Regulación 
Mayor de Iztapalapa 

Rto Churubusco 

Rle Chumbii 

Colector J. F. Rennody 

Canal Chalco 

Serniprolundo 
Iztapalapa y Laguna 
Mayor de latapalapa 

Laguna de regulación 
El Salado 

12.00 

4.00 

• Fuente, OkeccIón de Operación. COCOH. 1994 
" instalación automatizada.  

Envla agua ,j Recibo agua da 

150.99 

St1 

le no 

20 00 



,111.411:14,  

Plantas de bombeo * 

Delegación 

Iztapalaps 

1 	ipacalco 

li Ir' 
I% 

Le • r 	L 	1, thend 

I 	 c' 
13endo 
Juárez 

 

Au, IN>. 
e r 	3 

111,20 i....• • 	* di 	1."------- __.... ,/, 
I 

• 
• 

1 ,,hde de 
Mamo • 

• 
• 
* 4, 

\ • 
Merrie7".., 	 .• 

nlf\s2L-18  • 

2.9 	
►  

12(4 	 \ • 

Cr:macan 

• 
llanuaie XothiMilc 

Simbología 
Manta IQ 

1 Acuito 	 7 Renovación 
2 Municipio labre 	6 o salud 
3 Escuadrón 201 	9 cuma A 
4 Central de Abastos I 	Cdr e 
6 Central de Abastos fi o cala, de Garay  

6 Etércile de Oriente 	f2 ¡mune de regulación 



1.2.3.2 Ladunas do reguldcleit • 

Tabla116 

Illecaclon Cepeoldad 

801 

------ o 
126E)0100 a Zoos bonol000inv Nombre 8deorferie 

Qui 

Laguna Mayor 
lilapalópa " 

Ay, Maniata° sag Raninguolo 
Adobado, Col Elómilid do 

Agua Neta 

213,000 118 Lumbrera 8 do) Coloclor 

Sernipmfundo 
Itapalpa 

Unidad F,Mtito do eliontn, 
Santa Cruz klOyObta,o, 
11.11 SA0100100010 y 

Renovación 

2 Laguna Menor Enrique Contel esq, Emilio 38,000 1 Lumbrera 8 del Colecto» EjOrcdo de Olidotts y 

Ittapalapa l) A1000520 VIdoulotta Itomiprofundo Col. E.1-Palaion 

U 1 Cabeza da Jala 1.1a1))),P. 

El Salarlo 1.10, 0[13,/iD Paz onto 

Az texd000 y Cal: 
Ignaclo Zaragoza y 

ta la Colmena 

500,(00 1(105 EslitiOttda da descarga 
de la laguna y esliticlora 
do control del colector 
Konnedy 

Col, Santa Madlut 

U.11, Emlila Zar aguza 
Las Agallas y Manantiales 
(en ti ItAndo de M.iru) 

4 Santa Malla Aztalluattin 
( La Ouolnadora) 

8101110 lzbEalape y Conon° 
d tan Minas, Cal. 80nta Atarlo 

62,000 Sarda Mafia Palpo y 
&m'In Mnila Atlabove)in 

Xolpa 

TOTAL 2103 

Y-. 

802p00 

Fuente Illrocclen do ()pendón 000011. 1194 
•• losinlación automatizada 
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, 	1 taloa Mayor 

2 laguna Menor 
3 F.1 Salado 
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L = lienbiere 

Falseo: Mención do °punición. DGC011. 1594 

	

2.2.4 	Menaje semlplolundo 

	

2.2.41 	Lumbreras' 

— Senciln 

711.111111 

labra 2 17 

Neo bre IlLico045s encelar 171811.111481,1811 Ni 	v .11.11.1 	rs 
prO 

.0) 

Coleduo 

Sonlininlunda 

Su 1111Cia nn 1.6, capla las agrias 

do la laguna d0 ingulanign 

Iclapalapa " M10:49nr 

Eje 5 Sur, lado niatenao da la 

Laguna Mayo do regulaciEn 

Huno io.rou nn IISO P,11101.12 y con, 

L -5 

l4 

Em 5 Sur 

Poriterico wat Av Layes 

do Rolornot 

71 11 F1.11, 

Loses do 18,1111111a 

90 

90 

13 lb 

11 JI, 

Acunar 

1.3 Av leyes de 

entro callo 17 y Ig 

leyes do Reforma 110 1497 

12 Ejo 5 Su( esti Filo de la 

la Milpa 

U. II, 17.1111 11011.1}111, o 04115 Accosn 

1.1 Eje 5 51111111114 In'; loro 
Choodneano y Carefal 

Zona R(111111,111411 P7101100 

do Chao:busco 

70 14 45 Sino dcr 	..on 1:111 ~u1u 
do bombeo Crudo al do 	5911 

lo Eje 5 Sor odre 1061111S boa Ree/114311C1111P.1501111 195 15 055  Fanuisn.4 como caronno do 

Chuulbusrny Caroval Clalridossco 4r ornen 

5111111p1011111*1 

Ca1114144acional. 

Canal do Chale° 

P175110 S111111.1 0500$ 011111 granjas reholla 90 AN nuo, en 1111,i., 	or.hvo 

Nirneo 

1:7 Coral dl, Chillen oso.  lapos porteo 10 ArooLo, en plo5esocongloch29 

Peollgrico 

---_—_--_-_--__ 

Coondol.1111011105 leleiseplorea Oriento (ea opeincinn),Orienle.Oriaille loa 1580888 84,Isil 	019904.5111100 51.5000 ,11051101,111401. ,9, 991195 599,1111.14» 

11111 al L1310C.101 coral, 400114 pm 14 tumbona 4 y no ¡medite id NO anlio las lumbres s I y 4 oindooSo pro gravedad (paca °boina, lo 011a do bombeo 

Central do Abasten 15 



C(1,1,1j4, 

2.2,41Intoreeptores ilunelo*)' 	
Tabla 2 1 

tiOnlb19 Ubicad 	 , DIBIneRe 
(m) . 

liongitud 

• 090 
Bstutetura aturde 

Doscarga: on . _ ; 

Colador Semiptolundo 
iztapalapa 

Ele 5 Sur Fíenla, Leyes de R016(1118, 
Zona Urbana Elidal Illopalapa, 
D II. Real del Mento y 

3.20 5.3 Planta de bombeo 
Central da Abastos It 

Zona Residencial Paseos 
do Churebusco. 

Colector Senylproftyndo Margen del Canal de Lomas Estrella y 1.4.1eZ Portillo. 3 20 _____. Inlorceplor Oriente y 

Canal Nacional. Chateo Planta de bombeo 

Canal de Chalan" Marearles II 

Interceptor Oriente Arneses, Av. 5 y 
Eje 3 Oliente 

Cullniación, Minerva, Cipres, 
El Sifón y Magdalena AllazNpa 

5.00 5.1 Continuo al nene 
11,1C13 la delegación 
Mtacalue 

Intercepto! Oriente- Cut r• Petliarce Orlarle Puente Blanco, PresslenteS, 
Los Anuales, Barrio San Ragua 

590 7 a Continua al oeste hacia la 
delegación 121acale° 

Leyes de Reformo y 
Tepaleates 

Intercepta (Mente - Oriento.' Calz. Gral. Ignacio Tepalcsles, Voceatioles y 500 4.1 Inteiceplet Carente • Sut 
Zaragoza y Av. Texcoco Santa Madlla Aurelia. 

• Fuente: °Sección de Operación GGC011. 1994 
'• En Proceso constructivo 
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No. 	Nombre de 
la estación 

Ubicación Altura de precipitación 
acumulada 1994.(mm) 

28 

20 	Planta de bombeo Ejército 
de Oriente 

30 	Planta de Tratamiento Corro 
de la Estrella 

Quetzal entre Batallón de Zacapoaxtia 	609,3 
esq Zapadores de Morella, 
U.1-1. Ejército de Orienta 

Av. San Lorenzo s/n, Col, San Juan 	745.2 
Xaipa 

Planta de bombeo Aculco 	Rio Churubusco esq. Apallaco, 	771.8 
Col. San José Aculo 

Drenaje 
2.2.0 	Medición pluvial 
2.2.6.1 	Estaciones pluviográficas 

Para determinar la magnitud de las precipilaciones pluviales que se presentan en la región se llenen 
las fuentes de medición y sus registros, en la tabla 2.19 se muestran las estaciones pluvlográficas 
consideradas para Iztapalapa (figura 2,12). 

Tabla 2.10 

• Fuente: Dirección de Operación. DGCOH. 1994 



Figura 2.12 	Estaciones pluviográficas * 
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2,3 	Tratamiento de aguas (undule. 

Ante la demanda de agua en usos en donde no so requiero lo calidad de potable, se he buscado 
optimizar el manojo y distribución del agua residual tratada mediante la sustiluclón do agua Moda 
por agua potable pera el riego de /reas vendes y procesos industriales y de sonilcloa, con lo cual 50 
logra un uso racional del vital liquido, en cuanto el nivel de cobertura se refiere este es del 85 por 
ciento.. 

Para el tratamiento del agua residual, en iztapalapo se llano la planta Corro de la Estrella, la cual 
entró on operación en 1971, el proceso de tratamiento es el secundarlo a baso do lodos activados; el 
caudal procesado por esta planta llene aplicaciones en el riego de áreas verdes, procesos industriales 
y de servicios en Izlepalapa, además el gasto excedente se envie a las delegaciones Xochimilco y 
Tiáhuac, se emplea para el riego agricola y el mantenimiento del tirante do agua en los canales do la 
zona chinampera, 

Es Importante mencionar que la fuente do suministro do la planta do tratamiento se realiza por la 
planta de bombeo Aculco, a través de una Ilnea de 183 cm de diámetro y longitud aproximada de 
6,55 km, Mostee() a la planta de tratamiento, con capacidad de 4,000 lis; su operación esta en 
función de las épocas de estiaje y lluvias, ya quo en estiaje opera casi a su máxima capacidad: 
mientras que en época de lluvias disminuyo su caudal, 



2.3.1 Plantas de tratamiento de aguas re sIduale I 

Tabla 2 20 

No lambo, 
1.11acatatm Capte lumen/al Re,:ilar 

agua de: EnYla agua ir obrotvacionns . 
Callei 

: 	.. 
Colonia instalada ' Optanicsin 

1 Carro de 
la Estrello 

Av. San Lorenzo sin, 
casi sag con Estrella 

San Nicolás 
Tolentino 

4000 Variable 
entre 2,800 
y 3,000 

Planta de 
bombeo 
Aculco 

Ateas verdes y Infrdindustrial 
Iztapelapa, zona 
agrIca'a y chinampera de 
Tláhunc, Xochimilzo t Edo 
de México, camellones 
de le Cala Gral. 1. Zaragoza 
y Sierra de Sarta Catarina 
(recarga artificial del oculten) 

Se adecua paro 
realizar tratamiento 
terciado 

El caudal as vallabla 
debido e los 
tumporadaa da lluvia 
y estiaje 

Existe una ¡hola 
expnrimentul de 
tratamiento tercialio 

• Fu ate: Dirección do Operación. 000011. 1994 
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Agua residual halada 

2.3.2 	Distribución 

2.3.2.1 	Red de distribución` 

La red de distribución do agua residual tratada en iztapalapa la constituyen aproximadamente 57 km 
de tubería con diámetro variable de 10,15, 30, 50, 91 y 183 cm.  

Tabla 2.21 

Diámetro 
(col) 

Longitud 
(1<m) 

10.0 7.7 
15.0 5.5 
30.0 11.0 
51,0 3.5 
91.0 5.0 

122.0 7.0 
183.0 5.0 

Adicionalmente so realiza el reparto de agua residual tratada por medio de pipas, a los usuarios o 
áreas donde so carece de red de distribución, 

2,3.3 	Aprovechamiento del agua residual tratada en la Delegación 

2.3.3.1 	Usuarios y usos del agua 

El agua residual tratada se utiliza para; riego de Mea% verdes de les camarines jardinados de las 
avenidas Rio Churubusco, Carlos 1., Gracidas, Luis Móndez, Canal de San Juan, Purisima, Anillo 
Periférico y la Catz, Ignacio Zaragoza, entre los más Importantes; los'deportivos Sarria Cruz 
Meyehualco, Cd. Deportiva Francisco 1, Madero, U. Deportiva lztapalapa, los parques Santa Cruz 
Meyehualco y Cuilláhuac; y la zona Industrial de tztapalapa 'de donde se pueden mencionar las 
colonias Progreso del Sur, Esmeralda, Minerva, Los Cipreses, Granjas San Antonio, Guadalupe del 
Moral, Granjas Estrella y San Juan Milpa. Así como en los establecimientos dedicadas al lavado de 
automóviles. 

2,3,3,2 	Factibilidad de dotación del servicio 

Los usuarios potenciales de agua residual tratada son; El parque ecológico Cerro de la Eslrella, El 
Cerro del Marquéz, El Volcán Yuhualizqui (como áreas do recarga del aceitero) y los bordos de la 
laguna de regulación El Salado (para evitar la erosión de los mismos), además de una mayor 
cobertura en la zona industrial (para recuperar el caudal de agua potable que actualmente se usa en 
actividades donde no se requiere del agua con la calidad de potable). 

2.3.3,3 Ganas 

Para el riego de áreas vedes que no cuenta con red de distribución, existen garzas para el 
abastecida ato de pipas. 
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2.4. 	Problemática en el suministro de los servicios hidráulicos 

2,4,1 	Agua potable 

Iztapalapa en poco tiempo ha tenido un Incremento poblacional acelerado, esto ha ocasionado que la 
infraestructura de agua potable, sea Insuficiente principalmente en la zona sur•oriente y en las partes altas 
de la demarcación. Sin embargo, a pesar de contar con un nivel de cobertura aceptable, existen deficiencias 
en el servicio, 

Parte de la zona oriente de Iztapalapa no cuenta con Infraestructura hidráulica, por lo que es abastecida de 
agua potable por medio de carros tanque, debido principalmente a que las zonas se localizan arriba de la 
cola do servicio y en algunos casos son asentamientos irregulares. Existe además un reparto ocasional a las 
colonias, edificios públicos y unidades habitacionales cuando se presentan eventualidades en la red o en las 
estructuras de abastecimiento (tabla 2.23 ). 

La opción para complementar el servicio de agua potable en las colonias donde el caudal os insuficiente o 
existe baja presión es conveniente realizar tandeos, para suministrar el agua potable por horas u días de la 
semana e diversas zonas, mediante la apertura y cierro de válvulas (tabla 2,24) 

Así mismo existen bajas presiones en la mayoría do las colonias en la Delegación, siendo las más notadas 
las presentadas al sur de la Cali. Ermita Iztapalapa (tabla 2.25), 

En cuanto a la calidad del agua potable asta es variable y se debe principalmente a la extracción excesiva 
del acuitare y se presenta en gran parte de Iztapalapa. Además los tinacos y cisternas no tienen 
mantenimiento adecuado y se recomienda lavarlo cada 8 meses. 

En relación a las fugas en la red de distribución, estas se pueden presentar por: la antigüedad de las 
tuberías, los asentamientos del subsuelo ocasionado por la sobreexplotación del aceitero, estos 
asentamientos, aunados a las cargas continuas del tránsito pesado sobre las tuberías que so cumplen con el 
colchón mínimo han provocado dislocaciones y fracturas en las redes (tabla 2.26). 

En lo referente a las plantas polabilizadoras; la operación de la planta Ing. Roberto Gayni, esta condicionada 
por la operación del pozo Santa Cruz Meyehualco 2; mientras que la planta Ing. Manuel Marroquin y Rivera 
se ve afectada por la baja eficiencia de los pozos Agrícola Oriental. 

Otro de los problemas en la operación del sistema de agua potable se presenta al existir fallas prolongadas 
en las Instalaciones electromecánicas de pozos o plantas de bombeo o cuando el caudal destinado a la 
Delegación es menor al normal como ocurre en la época de estiaje. 



Cml.!emagca de agua p01 

2.4.2 	Colonias abastecidas por medio de carros-lancine ' 

El reparto de agua potable se efectúa a gran parte de las colonias de la delegación do Llapalapa debido a 
que algunas carecen de la infraesbodura necesaria, en la tabla siguiente so mencionan las romeos 
abastecidas en mayor cantidad por carros cisterna. 

Tabla 2.2?, 

Colonia 	 Orientación en la Delegación 

1 Miravalle 
	

Sureste 

2 Wall 
	

Este 

3 	San Pablo I 
	

Sureste 

4 	Lomas de la Estancia 
	

Sureste 

5 	Miguel de la Madrid 
	

Este 

8 	Ampliación Zapata 	 Sureste 

7 Buerravlsta 
	

Sureste 

8 Apolocelco 
	

Este 

9 Xalpa 
	

Sureste 

10 	San Juan Xalpa 	 Oeste 

11 	Campestre Potrero 
	

Sur 

12 	San Antonio 
	

Sur 

13 -Telecen 
	

Sur 

14 	Lomas de Dellavisla 
	

Sureste 

15 	Predio Francisco Villa 
	

Sur 

' Fuente: Dirección de Operación. DGC014. 1094. 



2.4.3 	Colonias con servicio intermitente • 
Problernalica Je agua potdbi, 

Tabla 2.24 

Orientación en la Delegación Colonia 

1 	Pueblo Santiago Acahuallepeo 1' y 2'. Ampl. 	 Este 

2 Xalpa 	 Sureste 

3 	Lomas de la Estancia 	 Sureste 

4 	Miguel de la Madrid 	 Este 

5 Tenorios 	 Sureste 

8 	Ixtlahuncan (artes bajas y centro) 	 Este 

7 	San Miguel Teotongo 	 Este 

8 	Fuego Nuevo I y II 	 Suroeste 

9 	El Mirador 	 Suroeste 

10 	Alvaro Obregón (zona alta y zona baja) 	 Noreste 

11 	El Paraíso y ampliación Paraíso 	 Noreste 

12 	El Manto 	 Oeste  

13 Palmitas 	 Sureste 

14 	Lomas El Manto 	 Oeste  

15 	Ampliación Veracruzana 	 Oeste 

le 	Estado de Veracruz 	 Oeste 

17 Veracruzana 	 Oste 

18 	Plan de Iguala 	 , Oeste 

19 	Reforma Política 	 Sur 

20 	12 de Diciembre 	 Oeste 

21 	Valle de Luces I", 2° y 3' sección 	 Oeste 

22 	Ampliación Zapata 	 Este 

23 Citiali 	 Suroeste 

Fuente: Dirección de Operación. DGC01-1,1994, 
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Problemno de apea potable 

2.4.4 	Colonias con baja presión * 

En la ()alegación ha disminuido el caudal y la presión, corno causa probable se tiene, el decremento en el 
gasto del Acueducto Chalco•Xoctrimllco, debido al aumento de la población en la dolerme& 

Tabla 2.25 

Colonia 	 Orientación en la Delegación 

1 Juan Esculia 	 Norte 

2 Ejército de Oriente 	 Norte 

3 Santa Martha Antilla Sur 	 Este 

4 " La Era 	 Oeste 

5 " Las Peñas 	 Sur 

U. H. Ermita Zaragoza 	 Este 

7 Los barrios de la cabecera deleanclonal 	 Centro 

8 Leyes de Reforma 	 Norte 

9 Sideral 	 Oeste 

10 Margarita Masa de Juárez 	 Norte 

11 	U.1-1. Cabeza de Juárez 	 Norte 
(Secciones ti, 7, 8, 9 y 10) 

" Cuando baja la presión en la planta de bombeo Cerro de la Estrella, baja en la red de les colonias. 
*Fuente: Dirección do Operación. DGCOH. 1994, 



Colonia 	 elles 	 Orientación en la Delegación 

1 Santa Martha 	Emiliano P. Campa, Enrique Aguirre 13, 	 Noreste 
Acatilla 	 Calz. Ignacio Zaragoza, Manuel Calero, 

Salvador Escalonia, Elisa Acuita, República 
Federal, Urge Arenas, Paulino Martínez, 
Cesar Elpidlo Canales y Emilio Madero. 

2 El Manto 	 Centro Peras, Circonio, Anciano, 
Barranca del Zapote y Juárez. 

Problemática da agua polable 

2.4.5 	Colonias con mayor índice de fugas 
Tabla 2.28 

3 Lomas de San 
Lorenzo 

4 José López 
Portillo 

5 San Lorenzo 
Tezonco  

Av. Reforma, Jacarandas, Cda. de la 
Cruz, Flor de Mayo y Prol. Reforma. 

Canal de Garay, Calle 4, Calle 3, 
Callo ü y Av. Las Torres. 

Rf o Nilo, Av. Zapata, Av. Tláhuac, 
Av. Ignacio Aldama y Av. Cuauhtémoc. 

Sur 

Suroeste 

Sur 

8 Juan Escuna 	Pablo Gorda, Lino Merino, Canal Benito 	 Norte 
Zenea, Santa Teresa y Calzada I. Zaragoza. 

7 Progresista 	Divina Comedia, Abeiardo Rodríguez, 	 Centro 
Fco. t. Madero y Av. Canana. 

8 Consejo Agrarlsta 	Fernando Benilez, Av. López 	 Sureste 
Mexicano 	 Portillo y Pino. 

2.4.1 	Colonias sin servicio (abastecimiento por cerros tanque)'  
Tabla 2.27 

Colonia 	 Orientación en la Delegación 

1 	San Antonio 	 Sur 

2 Parajes Tetecón 	 Sur 

3 Predios Xalpa 	 Sur 

4 Duenaviste (parto alta) 	 Sureste 

6 Lomas de Bellavlsta 	 Sureste 

Predio Francisco Villa 	 Sur 

7 Flores Megón 	 Oeste 

• Fuente: Dirección de Operación. DGCOH. 1994 



Pues' 	 Cantidad 

Enero 	 404 

Febrero 	 20? 

Marzo 	 378 

Abril 	 848 

Mayo 	 831 

Junio 	 541 

Julio 	 802 

Agosto 	 794 

Septiembre 	 560 

Octubro 	 440 

Noviembre 	 473 

Diciembre 

Total 	 6,847 

Porcentaje mensual de fugas eliminadas durante 1994 
total 0,847 

Diciembre 
Noviembre 	8% 

7% 

Octubre 

Enero,  
61/, febrero 

6% 

Abril 

12% 

'Fuente: Plrección TécnIcit, UGC011. 1994 

Julio 
8% 12% 

Gráfica 2,5 

Pi nblmálin 

2A.7 Fugas de agua potable eliminadas en la delegación Iztapalapa durante el alto 1991 - 
I abbi 



Dalsolición A ñ 0 

1990 1091 1992 1993 

Alvaro Obregón 2,026 4,457 7,108 6,738 

Azcapotzalco 1,397 1,294 1,482 1,886 

Benito Juárez 1,302 2,784 2,072 1,544 

Coyoacán 998 2,878 3,032 3,745 

Cuajimalpa 94 336 513 803 

Cuauhtémoc 1,000 2,589 1,789 1,665 

Gustavo A. Madero 4,207 5,256 4,190 3,731 

illacalco 435 1,258 1,143 1,130 

Iztapalapa 5,546 9,931 9,945 7,054 

Magdalena Contreras 145 483 704 1,801 

Miguel Hidalgo 734 1,014 2,137 2071 

Milpa Alta 20 35 219 80 

Tláhuac 130 416 709 2,825 

Tlalpan 1,340 1,324 1,779 2.403 

Venustlano Carranza 730 2,321 2,428 2,800 

Xochimilco 222 543 702 820 

TOTAL 20,464 37,799 39,952 40,882 

Fuente: Dirección de Servicios a Usuarios. DGCOH. 1993 

2,4.6 Fugas de agua potable eliminadas en las redes primarias y secundarias en el Distrito 
Federal 

Tabla 2.27 



La renivelación de las lapas de los pozos de visita, regirlas y coladeras pluviales en calles y avenaras 
Importante& 

El Inadecuado uso de los pozos de visita por peatones y vecinos, quiénos depositan basura en su interior 
provocando el taponamiento do los conductos. 

2,5 	Drenaje 

Para satisfacer los servicios de drenaje se llenen que afrontar y resolver diversos problemas, tales como 

incrementar la Infraestructura de drenaje en zonas de reciente creación y do irregularidad en la tenencia de 
In lierra. 

Le mayoría de los domicilios en donde no se tiene red de drenaje, cuentan con fosa sóptica para la 
descarga de aguas negras, en algunos casos se desalojan las aguas residuales y pluviales a la vía pública. 

Algunas colonias de la zona simoriente de Iztapalapir no cuentan con infraestructura primaria y secundaria 
de drenaje para dar salida a las aguas generadas en la zona; así como la pendiente pronunciada del raciono 
que provoca una concentración rápida de las aguas pluviales y residuales; además del azolve en los 
colectores de las partes bajas (tabla 2.28). 

Los encharcamientos en época do lluvias, Inciden principalmente en las partes bajas aledañas a Iris cerros 
do La Estrella, El Marqués y la Sierra de Santa Catarina, sitios en que los escurrimientos pluviales causan 
encharcamienlos y arrastre de azolve afectando también vialidades importantes COMO Ermita iztapalapa; 
además, en lugares donde no existe el servicio o es insuficienro, o en 511 defecto la red se encuera:a 
azolvada (tabla 2.29 ). 

El funcionamiento de las redes secundaria y primaria es por gravedad por lo que su operación dependo de 
sus características geométricas e hidráulicas, y por tanto se requiera de una importante labor de 
mantenimiento. En este sentido se tienen programadas acciones tales como limpieza de coladeras 
pluviales, atarjeas, colectores, vías rápidas y desazolve de los canales de Charco, Nacional y el Rio 
Churubusco, aún cuando se lleva a cabo la acción de mantenimiento, algunos conductos han resultado 
afectados por los hundimientos del subsuelo, provocando que trabajen en contrapandiente. 

Los problemas más frecuentes en los pozos do visita son: 

Retiro (do forma Hieda) de tapas metálicas en los Barrios do Iztapalapa, las colonias Vicente Guerrero, 
Progresista, Constitución de 19)7 y las avenidas do Ermita Iztapalapn y Rojo Gómez; los ejes viales 5 y fi 
Sur, Lo que ocasiona desajustes en el tránsito articular y el azolve de la tubería. 

La falta de pavimentación en callos donde el drenaje ha sido instalado, provoca que los pozos de visita se 
azolvan por Introducción do tierra a los mismos, 



2,6,1 	Colonias sin servicio 
Problemática de drenaJa 

Tabla 2.28 

,alaadruil 

Orientación en la Delegación 

Sureste 

Este 

Sureste 

Este 

Sureste 

Sureste 

Sureste 

1 Buenavista (Proceso) 

2 Ampl. Emiliano Zapata (Proceso) 

3 Lomas de la Estancia (Proceso) 

4 Predios de Santa Marta Xalpe 

6 Hultzlco 

8 Potrero de la Luna 

7 Miravalie (Proceso) 

Colonia 

Noreste 

Centro 

Centro 

Sur 

Sur 

Sur 

Colonia 
	

Calles 
	

Orientación en la Delegación 

1 	Santa Martha A. 	Cayetano Andrade y Cnlz, I. Zaragoza. 

2 Barrio San Miguel 
	

Av. Gavilán esq. Mina. 

3 Consilltición de 1917 Marcelino Clávalos, Eliseo Céspedes, 
G Ugarte, Cándido Apilar, Periférico, 
Habano Jara y López Lira. 

4 El Molino 
	

Canal do Chico y Piraña. 

6 U. H. Benito Juárez 
	

Av. 11 entro Av. Tláhuac y Canal Chalco, 

6 La Esperanza o 
	

Av. de las Torres Esq. Canal de Garay. 
U. H. Girasoles 

7 Lomas Estrella 

e Los Angeles 	Varias 

9 Cabeza de Juárez 	Varias 

10 Av. Tláhuac entre Ermita Iztapalapn y Ejido. 

11 Av, Ermita Iztapalapa entre Periférico e I. Zaragoza, 

2.8,2 	Colonias con encharcamientos • 
Tabla 2.29 

12 	Av. Tenme° entre Perilérico y Av. Prol. Octavio Paz. 

13 Anillo Periférico entre Calzada I. Zaragoza y Canal de Choice. 

Fuente : Dirección de Operación. DGCOH. 1994 

Siracusa entre Av. Tlálluac y Canal de Chuico, 	Suroeste 

Oeste 

Norte 

Sur 

Norte 

Este 

Sur 



2.6 	Agua residual tratada • 

l.a planta do tratamiento Cerro do La Estrella, tiene problemas con la variedad en cantidad y tipo do las 
descargas vertidas al sistema de drenaje ya que se ha detectada la presencia de sustancias tóxicas 
(metales pesados, compuestos inorgánicos y sustancias radioactivas, entre otras), cuyas cantidades 
exceden el limite considerado como permisible para el tratamiento con lodos activados. Además se 
Incrementa el riesgo polen:Mi de contaminación por el uso do esas aguas y afectan tanto al ser humano 
como al medio ambiente. 

la recarga artificial de' acuífero es otro problema, debido a la importancia de mantener una calidad 
adecuada en la recarga lo que implica una vigilancia estricta y constante, de otra manera se corre el riesgo 
de contaminar tas fuentes internas de abasto de agua potable. 

La necesidad de sustituir agua residual tratada por agua potable en usos donde no so requiere de la calidad 
de potable es una preocupeción constante, por tal motivo, es importante mencionar las colonias que 
representan usuarios potenciales. 

Tabla 2.30 

Colonia 	 Orientación en la Delegación 

1 Cacarea 	 Este 

2 Ejidos de iztapalapa 	 Norte 

3 Mexlcaltzingo 	 Oeste 

4 Progreso del Sur 	 Oeste 

5 La Esmeralda 	 Esto 

8 Av. Año do Juárez 	 Oeste 

7 Calzada de la Viga 	 Oeste 

6 Calzada Rojo Gómez 

"Fuente: Dirección de Operapión. DGC011, 1994. 



3. 	ASPECTOS GENERALES 

3.1 	Aspectos para optimizar la reparación de fugas 

En la delegación iztapalapa se tiene un alto porcentaje de fugas de agua, siendo el mayor de la 
Ciudad de México, y se debe principalmente a que algunas colonias se encuentran en la zona de 
transición, a la explotación excesiva de los mantos acuíferos, a la manipulación de válvulas par 
personas no autorizadas y o la deficiencia en la calidad, Instalación y transporte de tuberlas, 

Para un adecuado sistema de reparación se hace necesario implementar un programa eficiente y 
eficaz (que ayude a minimizar los tiempos de la reparación de fugas y que disminuya la carencia 
en el suministro del vital liquido principalmente en la zona oriente de la Delegación, beneficiando a 
un número importante de habitantes), adornos de disminuir el costo de las mismas con la 
implantación de este sistema se podría destinar los recursos ahorrados en la ampliación do la red 
hidráulica y el mantenimiento a equipos e instalaciones. 

Para mejorar la programación en la reparación de elementos dañados y disminuir las fugas, se 
implementará un control de perdidas que establezca el estado físico y operacional del sistema. 
Para implantar un programa de detección y control de perdidas, os Indispensable conocer las 
(unciones del: control operacional, mantenimiento de unidades operacionales, control de fugas y 
rrtacromedlción y además basicamente para organizar y manejar el catastro de redes hidráulicas, 
el padrón de usuarios y para la planificación de actividades de campo, se necesita obtener o 
generar la Información siguiente: 

3.1.1 	Población en la localidad 

Se refiere al número de habilantes do una población, que hace uso del servicio de agua potable. 

3.1.2 Levantamiento físico do la red hidráulica 

Como producto final lo integran los planos y fichas técnicas (puedo haber verlos con distinto nivel 
de detalle) y en ellos se ubican de manera gráfica los elementos de la red hidráulica, así como 
para referir sus características fisicas: diámetro, tipo do material do las tuberías y su profundidad, 
el estado de deterioro de las válvulas, cruceros tipo, colas del terreno y la ubicación de calas de 
válvulas, pozos de agua potable, tanques de almacenamiento, plantas de bombeo, etc. 

3.1.3 Operación de la red 

En el ciclo planificado de actividades mediante las cuales se determina el funcionamlenlo 
cualitativo y cuantitativo de los componentes de un sistema de distribución de agua potable, se 
consideran necesarios los siguientes dalos: 

• Elevación (cola) de los tanques de almacenamiento de agua potable. 
• Sectores de presión de la red. 
• Programas do tandeo en la Delegación, 
• Programa de mantenimiento preventivo. 
• Manual do procedimientos para atención de emergencias. 

17 



Aspedos peneralea 

3.1.4 Padrón de usuarios 

El padrón de usuarios es el registro de las lomas de agua conectadas al sistema público de 
distribución de agua potable. mismo que debe estar actualizado y ordenado de tal manera que 
permita conocer: la localización, clase y tipo de usuario, caracleristicas del micremedirlor instalado 
y los consumos registrados periodlcamente, evitar en lo posible las tomas clandestinas, 
registrándolas para percibir mayores recursos y que un organismo regule el cobro, la operación, 
construcción y mantenimiento de redes, instalaciones y distribución final a travós de las 
Delegaciones 

3.1.5 Registro de macromedición 

Conjunto de dalos de equipos, sistemas y adividades permanentes para obtener, procesar, 
analizar, sistematizar y divulgar las rutinas del sistema de abastecimiento, relativas a mediciones 
do caudales, volúmenes, presiones y niveles de agua, horarios, diarios, 11101111ilieli y anuales. La 
inacromedición se utiliza para los actividades siguientes, 

Medición de volúmenes y caudales de agua producidos por las fuentes de abastecimiento. 
• Medición de presiones y niveles de agua en puntos críticos. 
• Cálculo do dotación real 
• Evaluación de las condiciones reales de funcionamiento hidráulico (te fa red.  
• Estimación de volúmenes de agua perdidos por fugas 

3.1.6 Registros de fugas 

Para conocer la red hidráulica se realizan reportes, una vez reparada la lobada, conteniendo el 
número de fugas reparadas por el personal de la DGCOH y la Delegación; en los reportes se 
incluyen lodos los dalos de variables lisicas que están directamente relacionadas con las causas 
que originan la aparición de las fugas. Dichas variables pueden ser: presión, tipo de material, 
profundidad a que se encuentran Instaladas les tuberías, material de relleno, tipo de rezubrimlento 
en la superficie y edad de la instalación, 

3.1.7 Diagnóstico de la situación actual 

Recopilada la información, se procede a realizar un análisis estadIsticto de fugas, estableciendo lOs 
parámetros correspondientes a la tendencia de eminencia, índices y patrones de falla y reparación 
de fugas. 

3.1.8 Evaluación de fugas en tomas domiciliarias 

El volumen que se pierde par fugas en tomas domiciliarias, se obtiene mediante dos muestreos 
estadísticos: uno que sha para determinar los porcentajes de tomas con fuga en cada sector en 
que so divide el sistema, y se lleva a cabo medianto la Inspección de tomas y el otro que sirve 
para determinar el gasto medio por fuga por toma domIcitlada, así como sus estadísticas de 
ocurrencia. 

3.1,9 Tendencia do fugas en la red 

En base a los datos de los últimos anos, do repintes y reparación de fugas que se hayan 
presentado en la red principal y en las tontas domiciliadas, se puede tener un análisis cualitativo 
de la tendencia de las fugas, mediante la elaboración y análisis de las nráficas. 

• Distribución de fugas, sobre un plano con la Infraestructura hidráulica de le Delegación se 
marcarán sectores con diferentes intervales de fugas, 
• Número de fugas por cada alto, según el material de las luberlas donde ocurrió la fuga, 
diámetro, la ubicación de la misma y material de relleno. 



Aspectos generale 

11,10 Mayor Incidencia de fugas 

De acuerdo a la base de datas de los registros de reparación de fugas de la DGCOH y de la 
Delegación se establecen los fugares en la red primaria y secundarla y bajo las condiciones de 
trabajo (hidráulica y tipo de materiales) en que ocurren las fugas en el sistema de distribución. Se 
compara y se agrupan las colonias en que ocurrió la mayor incidencia, para tratar do determinar 
las causas. 

3.1.11 Cálculo del volumen de agua perdido por fugas en la red de distribución 

El cálculo del volumen perdido por fugas en red primaria, Vr, se estima a partir de los resultados 
de mediciones en zonas aisladas, llamados Distritos Pitemétricos (OP), Dicho volumen, Vr, so 
calcula mediante la formula siguiente: 

Vr = CT ( CD CND Vil ) 

donde; 
CT a,  Consumo total medido (mi, a la entrada del DP, en un periodo de tiempo 
especificado (24 o 46 hrs, etc). 

CD a Consumo doméstico total (mi, en el mismo periodo do tiempo, se calcula 
multiplicando el número de habitantes, por el consumo doméstico real. 

CND = Consuma total (mi, en un mismo periodo de tiempo, registrado con medidores 
Instalados a los usuarios no domésticos y que han sido previamente calibrados. 

VR = Volumen de fugas en lemas domiciliarias. 

El volumen de perdidas en la red es la diferencia entre el volumen abastecido y el consumido per 
los usuarios más el volumen do fugas en tomas domiciliarias en cada Distrito Pitométrico 
(recientemente se estableció este método en la Delegación). 

3,2 	Detección y localización de fugas 

3,2,1 Detección de fugas 

Se han desarrollado varias técnicas para detectar fugas, tales como: medición en sectores, 
sondeos, monitoreo de presiones en la red, análisis de cartas gráficas de registras obtenidos en 24 
horas, quejas y reportes de usuarios de hundimientos diferenciales y regionales, aunque el mayor 
numero de fugas, so detecta principalmente por afloramiento. 

SI la fuga no es visible se puede detectar determinando si existe variación de caudal entre dos 
puntos seleccionados en la red, mediante sensores de flujo que cuantifiquen el gasto que pasa por 
una luberia. 

3.2.1.1 Equipos de detección de fugas 

Para confirmar la existencia do una fuga, se puede colocar algún detector de fugas en la toma 
domiciliada, 

Los tipos de equipos detectores de fugas no visibles se clasifican de la siguiente manera: 

Equipos mecánicos. 
• Equipos electrónicos directos, 
- Equipos electrónicos indirectos. 
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Aspectos generalea 

Métodos de detección de fugas 

Locallzadores do válvula y tubos 
Los localizadares de válvulas y tubos son Instrumentos especiales para localizar objetos metálicos 
de tamaños pequeño y mediano quo se encuentren enterrados a profundidades do hasta 1.5 m. 
Estos Instrumentos se usan para localizar dispositivos y conductos metálicos enterrados a poca 
profundidad, depende el tamaño de la tubería.  

El rango de detección varia debido a los diferentes tipo de suelo o del metal Involucrado, por el 
tamaño forma y área externa del objeto metálico enterrado. Estos localizadores tienen la 
desventaja de que no sólo ubican la tubería de agua sino que también detectan cualquier 
conductor metálico existente en el lugar (cables de teléfono o cables de energía eléctrica), por tal 
razón so habrá de tener cuidado especial para que no existan fallas en los dalos obtenidos. Estos 
equipos nos darán una aproximación de la dirección de la tubería de agua, 

Equipos mecánicos 

La característica principal de los equipos mecánicos es la de funcionar como un estetoscopio 
médico. El operador de este equipo debe tener la experiencia necesaria para identificar sonidos 
graves y agudos, ya que de esto dependo la eficiencia del equipo. Normalmente el equipo 
mecánico se usa en Iranios cortos de tubería y por las noches para evitar alteraciones (ruido) en fa 
detección de la lega, 

Equipos electrónicos directos 

Son equipos más completos quo los mecánicos y sus componentes principales son: micrófono de 
piso, amplificador y filtros de frecuencias. Permite al operador inspeccionar la red de distribución 
sin mayores inconveniente en su uso. SU manejo es bastante sencillo ya que indica lo existencia y 
la ubicación de la fuga por la intensidad de las vibraciones que estas emiten. 

Las señales pueden captarse por medio de los audífonos y por un Indicador de carátula. La fuga se 
localiza cuando la señal recibida es más alta al colocar el micrófono de piso en varios puntos 
sobre alguna tubería. 

Existe el inconveniente de efectuar un recorrido largo por las lineas de distribución, ya que la 
Inspección se hace a cada metro y medio; sin embargo, son bastante etilos en la detección y 
localización de fugas en tomas domiciliadas. 

3.2.1.2 Técnicas do dislates pitornétricos 

Consiste básicamente en aislar sectores de la red, donde se realizan mediciones de los volúmenes 
abastecido y consumido por los usuarios, en cada sector, durante un período de tiempo 
establecido, y con los datos obtenidos, se calculan índices de consumo que determinan C111310 
tienen mayor incidencia de fugas. 	• 

3.2.1.3 Localización de fugas 

Consiste en ubicar con precisión el punto de te red donde se presenta la fuga, cuando ésta no es 
visible es necesario recurrir a las técnicas emplaces de localización o bien auxiliarse de aparatos 
que capten el sonido generado por el agua al escapar a presión de una tubería, causando 
vibraciones en el punto de escape, El sonido es muy importante ya que se produce en un rango do 
frecuencia comprendido entre 350 y 2000 ciclos por segundo, La trammisión del Sonido esta en 
relación al tipo de material en el cual so busca y es directamente proporcional a la densidad del 
material transmisor; los suelos arenosos secos, transmiten mejor las vibraciones en tanto que los 
saturados absorben gran cantidad del sonido. 



• Reconocimiento de la zona. 
- Recopilación de la información. 
• Ubicación de bodega y campamento. 
• Planeación do rutas. 
- Ubicación de fugas. 
• Eliminación de fugas. 
• Llenado de formatos. 
• Informes. 

3.3.1 Implantación permanente 

• Se debo organizar al personal encargado del sistema de distribución de agua, con el lin de 
sistematizar la metodologla hasta lograr que las perdidas de agua sean menores a un porcentaje 
para el cual, técnica y económicamente les perdidas se consideren mínimas. En algunos países se 
considera un valor del 8 %, dele cantidad total entregada e la red de distribución, como porcentaje 
mlnlmo del gasto perdido por fugas. 

Aspectos generales 

3.2.1.4 Presión diferencial 

La posición de una fuga puedo determinarse a través de las diferencias do presión en la red, para 
el caso especifico de las tomas domiciliarias, se puede establecer el gradiente de presión hacia 
ambos lados de la toma que so Inspecciona. SI en la toma Inspeccionada se observa una presión 
menor comparada con las adyacentes, se determina que existe fuga y se suspende el suministro 
de gasto al usuario y se verifica. 

En cuanto a las perdidas do presión, estas deben ser relativamente altas para ser registradas con 
manómetros Bourdon y entonces se hace necesario utilizar manómetros diferenciales con un 
liquido adecuado. 

3.2.1.5 Técnicas de trazadores 

Los métodos con trazadores consisten en Introducir a la tubería una sustancia que sea fácilmente 
detectada; esta se introduce a la tubería en pequeñas cantidades y se compara con la quo se 
encuentra en el afloramiento y después de un intervalo de tiempo, se puedo inferir el volumen de 
agua perdido por la fuga en la red, 

3.3 	Reparación y control de fugas 

La reparación de fugas en la red primaria o secundaria, se trabajará en seco, coordinándose con 
personal de la DGCOH y de la delegación Iziapalapa para la apertura y cierre de válvulas. 

Donde existen servicios públicos se abastecerá temporalmente por medio de pipa. 

La organización de los trabajos de fugas contemplo las actividades siguientes: 



Aspectos genduica 

3.4 	Organización técnica 

La organización técnica so estructura para permitir la reparación Inmediata y oportuna de cualquier 
daño que so produzca en las Instalaciones o equipos del sistema do abastecimiento de agua 
potable. 

Las fugas se producen por diferentes causas y se presentan de manera inesperada, lo que hace 
necesario contar con todas las facilidades para la reparación, como herramientas, material y 
transporte para proceder a la reparación Inmediata y oportuna del daño producirlo. 

Nunca deberá adoptarse la práctica exclusiva del mantenimiento de reparación de daños, ya que 
con la ampliación de la red, el mantenimiento se complica y absorbe las divisiones do operación y 
mantenimiento, obligándolos cada día a Intervenciones más numerosas y desordenadas para 
atender la reparación emergente de los daños y no quede tiempo para mejorar sus planteamientos 
generales y sistemas de operación, para mejorar el método do trabajo y asi poder evaluar los 
resultados. Una alternativa de soluclon es el mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo, consiste en programar todas las acciones en forma de calendario, 
sin esperar daños en las Instalaciones para evitar que se presenten estos hasta que el elemento 
haya cumplido su vida útil. 

La organización técnica también deberá contemplar el diseño y operación de la red en un rango 
hidráulico de funcionanilenlo óptimo, zonas de ampliación posibles de la red y una sustitución 
programada de piezas cuando estas hayan cumplido su vida útil. 

3.5 	Organización administrativa 

La organización administrativa forma parte integral do las actividades, ya quo así :te plantean las 
metas y objetivos de trabajo: consiste en el método de trabajo, las principales funciones 
administrativas son.  

- Planeación: es la exigencia do señalar fines a la acción humana, a través de la decisión de 
los objetivos que deberán obtenerse y se integre por objetivos, políticas, procedimientos y 
programas, 

- Las metas: son los objetivos por alcanzar, es decir, los fines a cuya, consecución se encamina 
la actividad en forma organizada. 

• Politices; son los medios para alcanzar los objetivos. Se les llama también "planes de acción' 
y constituyen afirmaciones generales o declaraciones que pulan y canalizan el pensamiento en 
la adopción de decisiones, por palle de los colaboradores. 

- Procedimientos: son los medios para realizar las políticas. También son planes, pues llevan 
consigo la selección de una línea de acción y se aplican a actividades futuras. Los 
procedimientos son auténticas guías para la acción y detallan la manera exacta en que debe 
ser realizada una actividad, su esencia es ha secuencia cronológica 

• Programas: son un conjunto de políticas y procedimientos apoyados en presupuestos 
operativos necesarios, destinados a funcionar según una línea de acción. 



4. 	REPARACIONES DE LA RED 

4.1 	Esquema general de las fugas en la delegación Iztapalapa 

Las actividades extras y la presencia de tiempos mudos hacen que los trabajo normales para 
la eliminación de fugas se vean afectados, por ejemplo: si la pieza por cambiar no se tiene en 
exislencia, Si bien estos trabajos forman parte del proceso de ejecución, pueden ser 
programados y realizados conforme se requieran, con lo que se logran reducir los tiempos de 
reparación en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México y especificamente en la 
delegación Iztapalapa. 

4.1.1 Recepción y verificación de los reportes 

Existen diferentes organismos que reciben los repostes, quejas y denuncias que la población 
emite sobre el suministro de los servicios hidráulicos del Distrito Federal, 

En función do su naturaleza, el centro da información distribuye los reportes al área 
correspondiente. 

En Iztapalapa se repollo el mayor número de fugas a lo largo del año, se revisa si las fugas no 
han sido reportadas con anterioridad y si la ubicación es correcta, usando el número de tollo y 
auxiliándose del gula roa para su ubicación, si la ubicación es dudosa, se llama al teléfono do 
quien la reporta para rectificar algunos dalos, 

Para definir las características de las tuberías se utilizan planos escala 1:10,000 y 1: 2,000 quo 
contienen información del diámetro y ubicación de las cajas de válvulas. 

4.1.2 Envió de los reportes de fugas para proceder a su eliminación 

Los reportes do redes primarias (conductos mayores o Iguales a 50 cm de diámetro), son 
enviados a los diferentes sistemas operativos de la Dirección General de Construcción y 
Operación Hidráulica (DGCOH), en tanto les de las redes secundadas (diámetros Inferiores de 
50 cm), se turnan al personal de la Delegación para su•olimlnacIón. Sin embargo, cuando la 
fuga en red secundaria «felona problemas graves de vialidad, o por alguna razón la 
Delegación no cuenta con los recursos humanos y materiales para realizar la eliminación, en 
forma ágil y oportuna, esta anomalía es canalizada por algún sistema operativo de la OGCOH 
para su atención. 

nwiltri~ 

41.3 Control de reportes 

Los reportes se Integran a una base de datos que contiene: la ubicación de la fuga, el centro de 
atención e usuarios al que se reporta, diámetro, material y fecha en que se recibe. En esto 
mismo control se lleva la relación de las fugas solucionadas y las pendientes do atender para 
darles el seguimiento correspondiente. 



Reparaciones do la red 

4,2 	Organización del personal, equipo, herramienta y material 

El centro do Información ha turnado el reporte al sistema operativo (DGC011) o a la delegación 
de lztapalapa y se programan los trabajos de acuerdo a las características de la fuga. 

La programación contempla los siguientes puntos: 
• Determinación de las caracterisacas de la fuga. 
- Definición del personal, equipo, herramienta y material a emplear. 
- Ruta a seguir. 
- Ubicación de la fuga en campo. 
• Eliminación de la fuga. 
- Llenado de los formatos respectivos para el control de las ordenes de trabajo. 

La determinación de la cuadrilla (personal y materiales) esta en función del diámetro en que se 
requiere eliminar la fuga de agua, la mayoría se presenta en luberfas de asbesto-cemento do 4 
" (10,2 cm), 6 " (15.2 cm), 8 " (20.3 cm) y 12 " (30.5 cm) de diámetro y lomas domiciliarias, que 
son las más comunes. Para diámetros de 14 " (35.6 cm), 16 " (40.6 cm) y 16 " ( 45.7 cm), se 
recomienda agregar el personal, equipo, herramienta y material complementarlo quo se 
requiera. Asi corno en las fugas presentados en la red primaria mayores de 20 " (50,6 cm) el 
equipo necesario para realizar el trabajo en el menor tiempo posible, restablecer el servicio y 
evitar mayores perdidas del vital liquido. 

4.2.1 Traslado a la zona do maniobras 

El traslado se realiza inmediatamente después de haber programado los I Ataos o el dio 
siguiente en el primer turno. 

En algunas fugas donde el agua aflora a la superficie, se ha observado quo ésta tiende a tomar 
diferentes salidas y estas so presentan principalmente cuando las tuberias se alojan en calles 
yfo avenidas con pendientes ligeramente pronunciadas, pero sobre lodo, si la carpeta esfáltIca 
es de gran espesor. 

El jefe de la cuadrilla para ubicar las fugas, realiza sondeos o pide ayuda a la oficina de 
detección do fugas con el propósito de definir el lugar preciso en donde se ubica. 

4.2.2 Colocación de señalamientos y barreras de protección 

Los señalamientos y barreras de protección servirán para delimitar la zona de trabajo, evitar 
algún percance y no ocasionar problemas viales y peatonales. 

Por lo cual deberán colocarse y mantenerse durante el proceso de la eliminación de la fuga de 
agua, avisos de reparación, barreras adecuadas, linternas rojas e Intermitentes o antorchas (en 
su caso) y los voladores y bandereros necesarios hasta que se reanude el tránsito normal. 

El vehlCulo con torreta (con luces Intermitentes) es necesario cuando se trabaja on vialidudes 
de tránsito intenso y se deben coordinar las acciones con la Secretada de Seguridad Pública, 
con el fin de evitar accidentes, el material producto de la excavación, equipo, herramienta y 
todo aquello que obstruya el tránsito. So deben colocar donde no entorpezcan las maniobras y 
señalarlo por medio de barreras, transiconos Y avisos con luces. Y el finalizar los trabajos se 
deberá notificar de inmediato a la Delegación para que retire el material producto de la 
excavación. 



Reparaclunas de la rad 
4.2.3 Cierre de válvulas e instalación eléctrica 

Para realizar esta actividad solo el personal do la DGCOH y de la Delegación están autorizados 
para manipular las válvulas, como lo indica el Reglamento del Servicio do Agua y Drenaje para 
el Distrito Federal, Con el fin de verificar la ubicación de cajas, así como el equipo y numero de 
válvulas que deberán cerrarse, se llevará un plano con las redes hidráulicas de la zona y/o se 
enviará al personal con mayor experiencia, 

En ocasiones será necesario achicar o realizar limpieza en las cajas de válvulas, antes de 
proceder a operarlas, para este fin se callará bomba eléctrica o de gasolina, bota de plástico, 
barreta, cortadora, pico, dos palas, martillo neumático y manguera para desaguar. 

En paralelo a la actividad mencionada, se realiza la instalación eléctrica con el propósito de 
poder realizar la operación de bombeo, trabajos de soldadura y colocación do alumbrado, 
principalmente. Para ello se requiere de dos personas, cable, escalera de aluminio, pinzas, 
guantes y cascos. 	• 

4.2.4 Corte y remoción de pavimentos 

En vialidades importantes es comen encontrar capas de gran espesor de concreto asfállico, 
concreto hidráulico y/o concreto armado, lo cual ocasiona problemas básicamente durante el 
corte. 

Cuando el pavimento es de concreto armado, el corte debe realizarse de tal forma que se deje 
libre el acero de refuerzo en todo el perímetro de la cepa. Uta acero servirá para obtener una 
buena liga y proporcionar apoyo al armado del nuevo pavimento. 

En los casos antes señalados deberá emplearse martillo neumático y cortadora con disco para 
concreto. 

Si el pavimento no presenta algunas da las caracteristicas anteriores, enloncos el corte se 
realizará con martillo neumático, pico, barreta y pala, 

El pavimento producto del corte podrá ser utilizado como barrera de protección durante la 
excavación. 

4.2,5 Excavación 

So realiza a mano y procediendo con precaución de tal manera que no se dañen las estructuras 
contiguas encontradas (Maulas adicionales de agua potable, líneas de teléfono, duetos de gas, 
tuberías de drenaje, agua tratada, duetos de combustible y cables de energía eléctrica, entre 
otras), o la misma bledo donde se localiza la fuga. 

Las dimensiones y forma do la cepa dependerán del espacio requerido para maniobrar en la 
zona averiada y de las características del terreno. Tomando en cuela que deben aumentarse 
de 30 a 40 cm más ancho y de 15 a 20 cm do profundidad abajo del tubo, También debe 
procurarse que los taludes del corte se aproximen a la vertical, hasta donde las condiciones de 
seguridad lo permitan, Esta actividad podrán desarrollarla dos personas con la ayuda de palas, 
picos y barretas. 
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4.2.6 Achique 

Se desaloja el agua hasta dejar un tirante que permita llevar a cabo los trabajos de reparación. 
Se utilizan bombas de gasolina y/o eléctricas (becerros) de 2 " (5.1 cm), 3 " (7.0 cm) y 4 " (10.2 
cm) de diámetro, !Denguero de succión y descarga o en su defecto, si el gasto es muy pequeño 
se emplean botas de plástico de 19 litros, Para realizar esta actividad se requieren des 
personas (el agua producto del achique deberá descargaisa a la coladera pluvial o pozo de 
visita más cercano). 

4.2.7 Protección de estructuras contiguas 

Las estructuras puedan ser do energía eléctrica, teléfonos, gas, agua potable, drenaje o agua 
residual tratada entre otras. 

Debido al riesgo que representa dañar alguna do estas estructuras, para protegerlas se 
recomienda emplear ademes de madera, acero y/o concreto, Para el desarrollo de esta 
actividad son necesarias dos personas. 

4.2.1 Identificación del elemento dañado 

El elemento por reemplazar se obtiene del material existente que el vehículo transporta, en 
caso contrario se pido en el almacén. 

Los materiales utilizados durante la fuga llenen quo ser repuestos une vez de regreso al centro 
operativo de trabajo. 

4.3 	Reparación de fugas 

La mayor incidencia de fugarse tiene en tuberias de diámetros de 4 " (10.2 cm ). 6 (15.2 cm), 
8 " (20S cm), 10 " (25A cm) y 12 " (50,5 cm), debido a que, en el sistema hidráulico de la 
Ciudad son las más abundantes y además do ellas se derivan las tomas domiciliarles. 

La red esta conformada aproximadamente en un I0 % de tuberias de asbesto-cemento y os 
donde la mayor cantidad de fugas so presentan. Del 10 P/0 restante algunas zonas se 
encuentran en las pedes altas de los cerros y se utiliza pollettleno por ser material flexible y 
proporcionar pequeños cambios de dirección lo cual facilita su Instalación en material rócese. 

Los componentes de la red en los que se presentan las fugas se describen a continuación: 

4.3.1 Tubo 

En las uniones de tuberias se presentan las fugas en el sentido de la sección longitudinal y 
transversal por deficiencias en la compactación del material de relleno, fuerzas sísmicas o por 
asentamiento del terreno. 

En fisuras o rupturas la eliminación de la fuga se realiza colocando copies de reparación, o un 
tramo corto unido en sus extremos con dos copies o en su caso Juntas Gibault con carrete, esto 
último es lo más recomendable en tuberías de asbesto-Cemento, ya que ofrece las siguientes 
ventajas: 

es 



En las válvulas normalmente los estoperos son los que fallan, y en ocasiones también tos 
usillos san rotos por los usuarios cuando se presenta carencia de agua, como en los sismos de 
1065, 

Para llevar a cabo la reparación de válvulas, Inicialmente se realiza el desmonte de la misma. 
Si se complica el desprendimiento de tornillos, conviene utilizan soplete, tarraja o arco y 
segueta para cortan en caso contrario, con llave steelson es suficiente. Postedoneento se 
procede a desmontada (de preferencia afuera de la caja de válvulas), con el propósito de 
delectar la parte averiada y realizar el cambio correspondiente. Cuando la válvula se encuentra 
muy deteriorada, lo recomendable es sustituirla. 
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• Facilidad en el montaje e Instalación. 
• Permite una mayor flexibilidad, comparado con el copie de asbesto•cemento, 
• Permite la dilatación de los tubos, ya que estos se colocan con una separación de 1 cm. 
• Las piezas de la junta son móviles y ligeras. 

Debido a que el diámetro exterior del tubo cambia según la clase y el fabricante, es 
recomendable que despuds de excavar y descubrir la parlo averiada se obtenga el diámetro 
exterior del tubo utilizando flexómetro o en su caso con un alambre con la finalidad de Instalar 
el diámetro correcto y juntas Gibault apropiadas. 

4.3,2 Copla 

Cuando la fuga no presenta en el copio de unión, primero se deberá remover el copie con 
cincel y martillo, Ya que de otra forma no es posible quitado porque se encuenImpegado a tus 
tubos, después se corlan los tubos a la altura de la espiga y se instala un carrete, 

Cuando se requiere cambiar varios tubos, situación no frecuento, es recomendable utilizar 
carretes para unirlos, Inclusive entre tubos nuevos, debido a que no siempre se tiene el espacio 
para colocar copies y se retorciendo tomar las debidas precauciones, el tubo deberá de ser de 
la misma clase, por ejemplo, si In tuberia es do 4 " (10,2 cm) de diámetro y clase A-7, el copla 
será de las mismas caracterisilcas, 

4.3.3 Juntas Gibault 

Si la fuga se presenta en la unión de luberlas de diferente espesor, iniclalmento se desprende 
la junta Gibad, posteriormente se colora otro tubo del mismo espesor y se une con una junta 
nueva. 

Otra forma en que puede presentarse la fuga es cuando fa pieza se encuentra deteriorada o 
rola, en este caso es conveniente cambiar la pieza. 

4,3,4 Caja de válvulas 



Reparaciones de la red 
4.3.6 Tomas domiciliarias 

Las fugas en las tomas se presentan en su mayoría debido a que el material cuando se instala 
es de dudosa calidad, no se Frenen especificaciones técnicas para esos materiales y/o muchas 
tomas son realizadas por los mismos usuarios y en el mejor de los casos el material rebasa su 
vida útil. Existe un gran número de tornas conectadas a la red, lugar en el que se presenta el 
mayor porcentaje de fugas y se localizan en diferentes partes de la toma corno: abrazadera de 
inserción, sujetador o corrector, tubo o ramal y en la llave do banqueta, 

Es común que se presente una fuga en el ramal, si es de plomo y la instalación es muy antigua. 

Si se utiliza ramal do plástico, será con espiga adaptador para fijarse a presión. Su inserción en 
la tubería alimentadora, en caso de requerirse, deberá hacerse con rosca cónica en la tubería, 
colocándose sellador liquido en el macho de la llave al hacer la inserción. 

En tuberías de asbesto•comento so empleará abrazadera de fierre fundido con empaque de 
hule para fijar y hacer la inserción. 

Para reparar el ramal o luberia entre la conexión y el cuadro, si es de cobre o plomo, las 
uniones del tramo Medida so liarán mediante soldadura o tuero unión de bronce, En el 
segundo caso serán bridados las extremos del tubo, 

El lipo de tubo a utilizar en estas conexiones es el 'K" para cobro y "AA" para plomo, conforme 
a las especificaciones de Asociation Steel Tecnical and Materials (ASTM). Si se trata de tuba 
galvanizado, fas uniones se harán con rosco poniendo en ellas sellador liquido. Cuando el 
ramal es pequeáo y la avería muy grande, os recomendable cambiarlo completamente e 
instalar haberle de PVC o fierro galvanizado, 

En caso de sustituir la llave de banqueta deberá ser de bronco do cono Invertido, esmerilado en 
su propio asiento, con conexiones de tuerca presión pera tubo de cobre o plomo y con roscas 
hembras si existe el tubo galvanizado para la toma. 

4,3.6 Cruceros 

Las fugas ocurren generalmente por aplastamiento debido al tránsito vehicular o hundimientos 
del subsuelo. En estos casos hay que cambiar empaques en las uniones y algunas veces 
piezas especiales daéadas. En tuberías do asbesto•cemento no se presentan las fugas con 
frecuencia, debido que las piezas especiales son do fierro fundido. 

4.4 	Comportamiento del elemento dallado 

Después de finalizar los trabajos do la reparación, se abrirán las válvulas verificando que no 
exista fuga alguna: esta prueba no debo ser mayor a 30 minutos. 



Reparaciones de la red 
4.5 Relleno 

El relleno y compactación se realiza en dos etapas, comenzando con el "encamado" y 
"acostillado", que consiste en proporcionar el apoyo adecuado y continuo al tubo. En este caso 
deberá usarse material seleccionado (lepetate exento de piedras y capas sucesivas de 10 cm 
de espesor), compactándose con equipo neumático (bailarina) y pisones de costilla. 

En la segunda etapa se efectúa el relleno hasta completar el enraso de la zanje, en capas do 
30 cm y con la humedad necesaria. También se utiliza bailarina y pisen de piso. 

4.5 	Retiro del material sobrante producto de la excavación y el relleno 

El material sobrante, producto de la excavación se deberá retirar en el menor tiempo posible, a 
fin de que el área de trabajo quede completamente limpia a satisfacción del personal 
encargado do la supervisión (Interna). 

Para facilitar el control de lo realizado en cada reparación o instalación, es muy Importante que 
se llenen los formatos o reportes correspondientes, con la finalidad de llevar a cabo la 
actualización de los planos de redes hidráulicas y enterar al centro de información para notificar 
la terminación de los trabajos realizados al usuario y al medio de difusión que amablemente 
reportó la fuga. 

Al finalizar los trabajos, la supervisión do la eliminación de fugas envía un reporte a la 
delegación izlapalapa para que a su voz realice la reposición del pavimento. 

4.7 	Reposición de pavimento 

La reposición del pavimento se encuentra a cargo de la oficina de bacheo de la Delegación 
pero es responsabilidad de la cuadrilla que elimino la fuga dejar bien compactada la superficie 
y lista para que se coloque el nuevo pavimento. 
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6, 	APLICACIONES DE LOS METODOS E INSTRUMENTACION 

Los aparatos detectores do fugas do agua, en su mayoria son detectores operacionales y se basan 
en la amplificación y en el análisis de las vibraciones captadas en la superficie die' suelo por medio 
de dispositivos conectados a la red. 

Los aparatos detectores se clasifican en tres generaciones: 

• Amplificadores mecánicos (para fontaneros), se compone por un cardador, receptor y receptor 
acústico y visual; por ejemplo HIDROSOL. 
• Los amplificadores electrónicos, se forman por captadores. aparato receptor y auriculares, son 
aparatos muy sensibles, y so debe tener una precaución excesiva durante y después de 
utilizarlos por ejemplo el TRIFONO y el ACUAFONO (figuras 5.1 y 5.2). 

Los amplificadores y analizadores electrónicos, se describen a continuación: 

5.1 	Amplificadores y analizadores electrónicos 

5.1.1 Correlación acústica 

El método de correlación acústica se basa en 3 propiedades del ruido producido por una fuga. 

La primera propiedad está relacionada con su producción: 

• El ruido de la fuga puedo ser calificado de "aleatorio" representado por una variable b(t), 
(unción del tiempo 1, que las magnitudes B(1) y B(t•1) para todo el valor de t son 
independientes, sin ninguna correlación, es decir que entre ellas no, existe ninguna similitud, 
- La propagación del ruido de la fuga se realiza a una velocidad igual de uno y otro lado del 
punto de origen de la fuga. 
• La permanencia en el tiempo, parece eminente sin embargo para un periodo largo (del orden 
de más de 10 segundos) contrariamente ala mayoria de ruidos parásitos. 

Para encontrar una semejanza entre las señales que resulten del ruido de la fuga en dos puntos 
diferentes do la tubería, es necesario someter uno de ellos a una serio defasada temporal y poder 
identificar el desfase que compensa exactamente la diferencia de los tiempos de propagación del 
punto de fuga a dos puntos de acceso a la luberla. 

El resultado del tratamiento, realizado por un correlacionador, da simultáneamente la detección de 
la fuga (se puedo encontrar una semejanza) y su ubicación (la localización del desfase he 
permitido encontrar esta semejanza), 

La combinación de las tres propiedades permite delectar y localizar la fuga a distancia (100 a 400 
nt). 

El equipo esta compuesta de los captadores para recoger las vibraciones do la tubería, generadas 
por la fuga. Los captadores acelerométrIcos son parecidos a los aparatos detectores electrónicos 
tradicionales. 

De los dos amplificadores asociados a los copiadores, el conjunto captader•amplificador esta 
Instalado sobre una caña cuyo extremo esta provisto de un Instrumento semejante a la llave de 
maniobra del operador. 
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Apilcación de los métodos e iestrumoniweón 

Dos conexiones entre los cardadores y la unidad de tratamiento, conexiones aseguradas por 
cables, o por medio do radio sobre dos canales diferentes. 

Filtros para ruido parásito periódico o incluso de un componente periódico del ruido de la fuga, se 
utiliza un dispositivo quo permito seleccionar para el tratamiento de intercorrelación la banda de 
tránsito más ancha posible; al mismo tiempo que elimina ledo componente periódico. El método 
es independiente de los problemas de potencia mientras la forma de tas señales sea reconocible. 

5,1,2 Unidad central 

El periférico asociado al correlacionador; una tabla trazadora u oseneseepie que da la visualización 
do la función do intercorrelación. 

5.1.3 Método de búsqueda 

Los dos conjuntes captadores preamplificadores son conectados a dos puntos do la red, 
generalmente distantes de 100 a 200 m, a través de grifos (válvulas), el cable de conexión une 
cada conjunto con el correlacionador. En caso de fuga aparecerá sobre la pantalla de un 
osciloscopio o de una cinta Impresora la imagen de un pico máximo de intercorrelación. 

La distancia de la fuga al colador más próximo se puede calcular manualmente con el arreglo de 
la distancia de propagación propia de la tubería sometida a prueba, y con el arreglo de la distancia 
entre captadores y el tiempo de desfase T, dependiendo del tipo de conelacionader. 

El operador con experiencia y buen nivel técnica puede obtener excelentes resultados ron este 
aparato, en la detección de fugas, 

5.1.4 Desventajas 

- No detecta grandes fugas, poco ruidosas. 
• No se conoce el caudal do la fuga. 
• No recomendable en tubería de PVC. 
• No se recomienda para distancias mayores a 300 m entre dos cajas de válvulas, 
• Colocación de cables muy largos (40 a 50 % del liempo). 

5,1,5 Ventajas 

• Búsqueda de fugas en los extremo do la carpeta asfállica. 
• SI se trabaja durante el dia, el ruido no afecta el resultado, 
Precisión de la detección (si la ubicación de la tubería es buena Aproximadamente 1 ni). 
• El cansancio del operador es mínimo, 

El método es conveniente para la ubicación exacta después de une detección sistemática con 
métodos clásicos seguida de una localización precisado las tuberías: se considera un instrumento 
de acabado. 
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Alineación de be métodos e instrumentación 

6.2 	Aparatos detectoras de cables y tuberías enterradas 

-Los aparatos comunes permiten la localización de cables y tuberías metálicas con exclusión 
de otro tipo de tuberlas, como las luberlas de asbesto-cemento, concreto armado o plástico; ya 
que estos materiales son malos conductores de la electricidad. 

6.2.1 Método Inductivo 

Un emisor de ondas hertzianas so regula sobre una frecuencia portadora do 10,000 perlados/seg., 
modulada por un sonido continuo o discontinuo quo se puede regular entre 800 y 1200 
perlodoslseg, emite un campo a través de una antena de cuadro como las antenas do radiometría. 

Para buscar una tubería o un tableado basta con explorar el sector inducido por pasos sucesivos 
transversales con una antena de cuadro conectada a un aparato receptor acordonado en la misma 
longitud do onda del emisor. 

El campo emitido es captado por el receptor y se obtiene un code completo a cada paso 
transversal del cable o de la tubería buscada (figura 5.4). 

6,2.2 Método galvánico 

El aparato emisor es un generador electrónico do corriente alterna y baja frecuencia regulada entre 
400 y 600 períodos/seg. 

Al conectar eléctronicamente las dos salidas del emisor u dos puntos (más de 30 m) de la luberia 
o del cable que se intenta buscar, se obtiene un campo con una frecuencia Igual como si se 
propagase a lo largo de le luberia o de los cables, en el interior y de ambos lados de los puntos de 
conexión con distancias variables que pueden alcanzar vados centenares do metros. 

Se requiere una exploración del trazo, mediante pasos sucesivos transversales con una antena de 
cuadro conectada con un aparato receptor con la misma frecuencia que le del emisor, 

El emisor del método GOlvánlco tiene generalmente una potencia do salida superior a 10 vatios a 
diferencia del método Inductivo que es cercana o inferior a 1 vatio (figura 5,5). 

5.2.3 Precaucione§ en los aparatos detectores. 

• El detector debo ser almacenado en un lugar protegido del calor, do la humedad y del tránsito 
del personal. 
• Solo un especialista puede efectuar su reparación en caso de no ser posible enviar el 
detector al fabricante, para su mantenimiento correctivo. 
• No se debe colocar en medio de otros aparatos al transpodarse, para evitar golpes. 
• las pilas o baterlas deben ser verificadas antes de ser usadas y se deben quitar del aparato, 
cuando no se utilice durante un periodo prolongado (mayor a un, mes). 



EJE DE LA TUDERIA 

SEÑAL CAPTADA 

EXTENSION DEI. CAMPO 

Figura 5.4 Búsqueda mediante el Método Inductivo 
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EJE DE LA TUBERIA 

SEÑAL CAPTADA 

EXTENSION DEL CAMPO 

Figura 5.5 Búsqueda mediante el Método Galvanico 
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ApIcaeledes de loé méto.1,4 e Inslnimenlacibn 

6.3 	La búsqueda del trazo do cables y tuberías enterrarlas 

Antes de empozar a realizar la búsqueda de un trazo de cable o de tuberia, es necesario recordar 
que las posibilidades de error son Importantes incluso con el método Galvánico, si la urbanización 
es tal que varios cables o tuberías pueden estar paralelos o cruzarse sobre el recorrido que nos 
Interesa. 

Por lo tanto, antes de comenzar una búsqueda es necesario obtener el máximo de información 
sobre la ocupación del subsuelo que hay que inspeccionar. 

- Consultar archivos (planos de instalación y proyectos). 
Preguntar a los técnicos con mayor experiencia sobre las obras (instalaciones y reparaciones) 

realizadas en la zona. 
• Consultar los servicios de una red subterránea diferente a la búsqueda así como a empieces 
que trabajen en diferentes redes. 

- Recurriendo con mucha precaución a la memoria de los habitantes del lugar. 
• Inspeccionando el terreno a fin de localizar lodos los indicios visibles susceptibles, de 
confirmar el trazo que será obtenido con el aparato como grifos, válvulas de compuertas, grifos 
de empalmes, ventosas, ele. esto en lu referente al agua, y los contactos para la electricidad. 

5.3.1 Búsqueda sobre el terreno 

Los detectores electrónicos permiten localizar las luberlas metálicas y los cables; en cambio para 
localizar las tuberías de asbesto-cemento, plástico (PVC, perdono rala y baja densidad), de 
concreto armado, etc se utiliza pico o pala o algún otro método. 

Al instalar la red en la zanja se coloca a lo largo y por encima de la tuberia, un enrolado metálico o 
una cinta (chapa metálica cubierta con plástico). Si se tuvo la precaución de colocar el enrejado o 
la cinta, se conocerá fácilmente el trazo de la tubería. 

El aparato receptor es utilizado para los métodos Inductivo y Galvánico. 

Los detectores de fugas sirven de cegadores, solo hay que maniobrar un conmutador y el aparato 
pasa de la función amplificador de vibraciones (ruido da las fugas do agua) a la función completa 
del radio receptor. 

6,3,2 Búsqueda por ei método Inductivo 

Se empieza por lo más sencillo, cuando so llena la certeza que rublo solo una red en la zona de 
exploración. 

El operador coloca el emisor en el sitio adecuado y luego busca el trazo do la tuberla desconocida 
en la zona inducida por medio del receptor provisto de la bobine, Este método no es valido para la 
zona urbana en donde se requiere un segundo operador para colocar el emisor y protegerlo contra 
los peligros de la circulación de vehículos y peatones. 

El emisor se coloca en medio del arroyo en el que debe encontrarse la lubaria por localizar, 
esforzándose en orientar, en la dirección del trazo supuesto, su antena de cuadro y  en ponerlo en 
marcha. 
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4.....ANTENA DE CUADRO EMISOR 

Figura 5.8 Método Inductivo, emplazamiento del emisor con relación a la tubería • 



Apkoolones ds los métodos o losInimuncIdo 

A 5 o 8 m del emisor el operador con al receptor en posición do funcionamiento, efectuará un 
recorrido transversal de una orilla a la otra del arroyo para interceptar la luber la. 

De un extremo al otro de la calle, se podrá oír el sonido del emisor en los auriculares, antes de 
Interceptar la tubería, se producirá un claro aumento de la intensidad. 

Cuando la sedal se vuelve imprecisa, so deberá acercar el emisor al último punto definirlo a fin de 
proseguir la detección más lejos. Verificar siempre que la succión de los puntos obtenidos sobre el 
trazo de la tuberia por buscar intercepte los elementos con secciones visibles, En caso contrario 
no se producirá una atenuación do la serial captada por la T. Se deberá obtener información antes 
de Iniciar una búsqueda sobre el terreno si se quieren evitar almas, arroces a simplemente 
perdidas de tiempo. 

Para localizar las piezas especiales Se coloca el emisor cerca dril medidor del usuario, en el 
sentido de la salida y definir su trazo hasta la conexión. 

Las uniones en zonas urbanas llenen longitudes codas entre la conexión y el contador haciendo 
extremadamente dificil la búsqueda con el método inductIvo. La distancia mínima requerida es de 
5 a 6 m, entre el emisor y el receptor. 

5.3,3 Búsqueda en subsuelo recargado 

El operador que utiliza este método debe contar con gran experiencia y con mucha concentración, 
Al determinar la localización de tuberías en la red de la zona seleccionada, se deben tener 
presente 3 reglas: 

- Si el emisor se coloca erróneamente, entre un cable y una tubería, se detectará la sección 
más pequeña (cable). 
- Se obtiene un trazo inexacto, si se sitúa al emisor entre dos tuberías con distancia inferior a 
2m. 
• Se tendrá un trazo correcto de la tubería más cercana al emisor. 

Conocidas las tres reglas Se prosigue de la manera siguiente: 

Lo exploración comienza por el Iodo en que a sirio colocado el emisor a más de 6 m. del extremo 
del arroyo; localizando una primera tubería, se coloca al lado opuesto y se confirma otra tubería si 
existiera, 

Colocar entre las dos tuberlas el emisor y se localiza una tercera y el se diera el caso, se confirma 
mediante una exploración transversal (figura 5.7) 

6.3.4 Búsqueda por el método galvánico 

El emisor galvánico se puede utilizar de dos maneras, 

Por conexión de las dos salidas directamente sobre dos puntos de tuberlas. 
- Debido a la conexión de las salidas Sobre Un punto de hilada y un punto de tierra, 

El contacto de las salidas del emisor con la tubería se realiza fijando una pinza "dientes de 
cocodrilo" proporcionadas con el aparato, sobre el tubo en la llegada del medidor del usuario, 
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EMISOR SITUADO Al. EXTERIOR 
DE DOS TUBERIAS PARALELAS 

Figura 5,7 Método Inductivo, localización de tuberias paralelas solo se detecta 
la tubería más cercana del emisor 
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Aplicaciones do los mélgdos e Intdrumentación 

Sobre el extremo de la tubería de salida de una válvula. La toma de tierra se obtiene hincando en 
el suelo húmedo un tubo de cobro o de fierro galvanizado por ejemplo fijando encima la pinza. 

Si se desea efectuar una búsqueda correcta hay quo evitar introducir los hilos de conexión de 
tierra en la tubería, a lo largo del trazo por determinar (figura 5.8 y figura 5.9). 

Los puntos del trazo de la tubería o del cable son obtenidos en el momento de una máxima 
recepción de la señal o mínima si la antena de cuadro se gira 90° respecto a su eje, a diferencia 
del método Inductivo, so puede trabajar cerca del emisor disminuyendo, no obstante la potencia 
de recepción y también se puerto seguir, en principio el trozo de las tuberías transversales o do los 
empalmes parilculares sin cambiar la posición del emisor. 

La superficie do difusión de la emisión es sin embargo muy variable con arreglo de la naturaleza 
del terreno, a la sección do las tuberlas y a la ocupación del subsuelo. Se deben tomar 
precauciones si aparece la emisión sobre otra tubería paralela, 

Para terminar la descripción del procedimiento de búsqueda por el método Galvánico es necesario 
tomar en cuenta: 

• Equilibrio de Impudencia, para realizarlo basta con colocar el conmutador múltiple en la 
desviación máxima de la aguja sobre el aparato do medida del receptor puesto en marcha para 
este voltaje. 
• Pinza de Inducción, algunos aparatos tienen una pinza especial para inducir un cable o una 
tubería sin que haya contacto eléctrico. Sirve principalmente para localizar los polos eléctricos 
en el interior do un cable eléctrico o do telecomunicaciones (figura 5.10). 
• Prolundidad de la Tubería, con el movimiento de la bobina de búsqueda (posición a 46° ) en 
sentido transversal con relación a la Idéala se obtiene de nuevo el máximo o cero y basta con 
medir la distancia entre la bobina y el trazo do la tubería para obtener la profundidad do la parte 
superior de la tubería, Este instrumento es ineficaz en subsuelos donde existen otras líneas y/o 
tubos. 

8.4 Detección de las fugas en las redes enterradas mediante el método de Correlación 
Acústica 

El correlacionador, aparato de detección de fugas mediante correlación acústica, es uno de los 
instrumentos que ha permitido obtener resultados con rendimientos superiores al 80 %, 
proporcionando una solución fiable y eficaz en el campo de la detección y de la localización dalas 
fugas. 

Le detección de fugas por correlación acústica ha demostrado superioridad (desde hace más de 10 
años en otros paises) frente a otros sistemas tradicionales de audición (figura 5.11). 

El análisis de los ruidos emitidos por una fuga es el principio fundamental de un correlaclonador, 
las caractedsticas importantes son las siguientes: 

• La propagación del ruido de la fuga, se realiza a una velocidad constante en un medio 
homogéneo (tuberías y fluidos) y en tuberías del mismo diámelro, 

• La permanencia del ruido de la fuga contrariamente a la mayoría de los ruidos parásitos. 
• Su carácter aleatorio. 
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Figura 5.8 Método Galvanico, método de conexión del emisor sobro dos puntos 
de la tubería 
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Figura 5,9 Método Galvanico, conexión del emisor sobre un punto.de la tubería 
y sobre un punto de tierra 



Figura 5.10 Método Inductivo o Galvanloo, pinza de Inducción 



Figura 5.11 Método de Correlación Acústir,a 



Aphr.ción be ;rétrctol o inotrurnonlacl4n 

6.4.1 Principios para detección y localización da fugas 

Un correlacionador permite determinar al mismo tiempo la presencia de fugas y su localización 
sobro una gran distancia, en Iodo tipo de tuberías (metálico, piases°, cemento, eic,) y en ludo tipo 
de fluido. Con arreglo de estos diferentes parámetros y a las presiones de funcionamiento, la 
distancia de detección puedo variar do 100 m a 2 Km. 

Un correlacionado está formarlo esencialmente, por dos copiadores, dos amplificadores y por una 
unidad central. 

La función de los tapiadores, verdaderos "oídos" electrónicos, en recoger los raídos que se 
propagan dentro de una tubería. Captar las vibraciones (frecuencia) generadas por una fuga a lo 
largo de una tubería o al interior de ésta (figura 5.12). 

La electrónica numérica y la conversión analógicalnumérIca permiten hoy en tila calcular la 
función de correlación en tiempo real. Existen 3 tipos de capadores, los que a continuación so 
mencionan: 

• Los acelerómetros: son unos captadores piezoolectricas, con pi eamplificador Miedo, do una 
mayor sensibilidad. Están formados do dos cerámicas prde osada s y de un circuito hila ido, 

Se utilizan generalmente en (tiberio metálicas (hierro colada, acero, etc) con un diámetro inf33tiol.  
a 0.8 m. Han sido concebidos para 'rebajar an medianas y altas frecuencias (100 a 5000 hz) y 
abarcan 80 % de las aplicaciones. 

• Los hldrófonos: son también copiadores plazca-flácidos, con una sola cerámica y sin 
preamplificador. Se utilizan en las tuberías no metálicas (PVC y polietileno dn ab densidad) o 
en las tuberías metálicas do gran diámetro. En general, se adaptan parlicularmente mejor a las 
bajas frecuencias (inferiores a 250 hz). Se especifica el campo de aplicación de estos tipos do 
cegadores. 

• Los micrófonos: son captadores de tipo micrófono con elecket. Se utilizan únicamente sobre 
gases, independientemente, de la naturaleza de te tubería. 

Los amplificadores del Opa CAG (Central Automático de Ganancia) can un firefilifedo Integrado de 
las señales. 

Su función consiste en amplificar las señales que provienen de lo caphidores, en prefiltrados y tm 
transmitidas mediante un tratamiento a la unidad central, per cables o por radio. Actualmenie la 
transmisión por cables ha sido prácticamente abandonada en beneficie de la transmisión 
bedziana, pues presenta una mayor flexibilidad de utilización. 

8.4.2 Unidad Central 

Es un verdadero ordenador, forma el centro piloto del sistema, Por untado procesa toda la 
información transmitida por la cadena "capladorea-ampilfamdores" desempeña el papel de aparato 
de control encargado de los parámetros y datos necesarios,para la búsqueda de fugas. 

Las unidades centrales tienen sistemas fijos, transportables (en un vehlculo) o portátiles. Además 
una cierta cantidad de opciones como las Impresoras, fichas, memoria, etc, pueden ser 
Incorporadas a le unidad central a fin de facilitar su utilización. la elección de una u otra 
configuración será determinada con arreglo a las aplicaciones a las que serán destinadas. 
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Aplicaciones de los métodos e InstrumonlacIdn 

Sistemas fijos utilizados en la vigilancia permanente de las redes criticas en donde es 
prioritario el aspecto de la seguridad de los bienes o de las personas, 

• Servo-controladas por órganos de seguridad cierre automático de las válvulas de compuertas, 
alarmas, etc. 

- Sistemas transpoitables, son utilizados para la búsqueda sistemática de fugas (preventiva y/o 
correctiva) y para las lineas Importantes. Se adaptan bien a la búsqueda de fugas en las redes 
de distribución de agua de ciudades de mediano y gran tamaño. Representa este sistema 
el 70 % de las aplicaciones actuales. 

- Sistemas portátiles se utilizan para búsquedas puntuales y aplicaciones ocasionales. Se 
adaptan particularmente a las necesidades de los pequeños municipios o a las pequeñas 
compañías que no poseen recursos económicos necesarios para invertir en grandes sistemas. 
Estos aparatos representan una parte muy pequeña en el mercado, 

5.4.3 Método de Operación 

Una vez en campo, el operador dispone de dos copiadores sobre la tubería, de una y otra parte de 
la fuga supuesta (figura 5.13), Introduce en la unidad central los parámetros necesarios para 
realizar los cálculos: 

- La distancia entre los captadores está en función de la velocidad de propagación del sonido, 
el material y espesor de la tubería. 

La unidad central mide el retraso de las señales recibidas (zona do frecuencias) que corresponden 
a una fuga, detectada por el análisis de los espectros de ruido propagados en la tubería. 
Electrónicamente la función matemática de correlación permite esta operación. 

La localización de las fugas se realiza medlenle un cálculo sencillo que utiliza tres parámetros, la 
velocidad de propagación del sonido en la tubería (V), la distancia entre los cegadores (D) y el 
retraso entre el tiempo de llegada del ruido de la fuga a los captadores (11-12). La convección 
Indica la posición de la fuga en relación al copiador de referencia y la distancia (d) entre el punto 
de fuga y esto captador, se expresa entonces mediante la formula siguienler 
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Figura 5.12 La _correlación acústica; le electrónica y la conversión 
analógica/numérica permiten hoy día calcular la función de correlación en 
tiempo real 
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Figura 5.13 Método de operación 
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Zoos de utilizada:3 de los eceledonettos y de los tddrátonos 



Aplicaciones da los wielodoe e hiseunlonlanlón 

El correlacionador recurre a una tecnología relativamente, compleja y variada y a los sectores de 
la vibración do la electrónica, de la transmisión radio y de la informática y su calidad depende de 
sus componentes. 

Los resultados de este tipo de aparato han evolucionado particularmente en los (Mimos años, sin 
embargo la eficiencia en la búsqueda y localización de fugas esta vinculada con la experiencia y 
responsabilidad del operador para obtener un resultado final adecuado y el éxito do la acción 
(figura 5.15). 

6.4.4 Detección do fugas en la Ciudad de México 

La oficina de detección de fugas no visibles del área técnica de la DGCOH es la encargada de la 
detección de fugas no visibles en el Distrito Federal (D. F.). 

Las practicas para el control do fugas, no se pueden aplicar en cualquier sistema hidráulico, sino 
existen condiciones particulares, las técnicas de detección utilizadas so mencionan enseguida: 

• Pasivo.• consiste en observar donde aflora el agua. 
• Control de presión.- so realiza por medio del manipuleo do válvulas para una o dos manzanas 

con 	 la 
finalidad de localizar una fuga, por medio de la diferencia de presiones.. 

• Auditivo.- se utiliza equipo y personal especializado, con rendimiento hasta do 15 Km por 
semana. En promedio so realizan 2,000 Km anuales. 
• Distritos Pitomótricos.- se hace variar la presión en la red de una colonia para determinar el 
lugar de la fuga. 
• Sectores de medición,• se secciono una colonia en dos o tres parles para observar la presión 
existente en la red. 

La técnica de rastreo de fugas que utiliza la DGCOH, es de tipo auditivo, con equipo Corrolador de 
ruido de fuga y verificación con amplificador electrónico de audición. Estos equipos san apoyados 
por un detector de metales para ubicar las tuberías. 

5,4.5 Procedimiento 

Preparación de planos, equipos y herramienta.. se recopila fo necesario para obtener 
Información de la zona en la que so hará la detección. 
• Traslada al sitio de detección.- mediante camionetas y previa determinación do la rulo. 
• Revisión de presiones en la red.• se realiza lecturas en las lomas domiciliarias de los usuarios. 

Revisión de trazo de lineas de la red,•' mediante las tapas de las cajas de válvulas o el 
detector de metales. 
- Armar el equipo de detección.- consiste en organizar y conectar los equipos Aquascope 
(equipo personal) o el Microcorr (equipo utilizado por brigada). 
• Abanderar zona de trabajo.- como protección para el personal de detección. 

Inspeccionar la red.- realizar en recorrido por la zona y observar a detalle. 
• Verificar fugas detectadas.- mediante el equipo personal. 

Marcar el sitio.- determinado el punto exacto se escribo la leyenda: fuga DGCOH. 
• Levantar catastro.- obtener los datos de la línea de agua donde se detecto la fuga, 

Reportar las fugas: se manda información a los rengos encargados de la reparación, 
-Coordinar la reparación de la fuga.- proporcionar los datos de la línea de agua al personal 
encargado de repararla y realizar su eliminación, 
•Elaborar reporte: datos de te línea como material, distancia a paramentos en forma 
longitudinal y transversal, ad como su localización. 
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Los sistemas son responsables de solucionar los problemas presentados en la red primaria de 
agua potable, reciben las ordenes de trabajo para eliminar fas fugas repodadas a su jurisdicción. 

Para las 18 delegaciones politices existe un departamento por cada una, encargándose do 
solucionar los problemas de fugas y fallas de agua, 

Protección y vialidad presta servicio de apoyo durante los trabajos diurnos y nocturnos de 
detección y eliminación de fugas, apoyando en el cierre de calles, desvío de trafico y protección 
contra el vandalismo por el equipo de detección de fugas. 

5.4,7 Programa de trabajo 

Las actividades de detección de fugas no visibles en red primaria, se iniciaron en 1985, 
incrementando gradualmente esta actividad. 

A partir de marzo de 1992 se Inicio un programa do detección de fugas 'no visibles para 
Inspeccionar la totalidad de la red del Distrito Federal (D.F.), el cual se inicio en la red de la 
delegación Milpa Alla 

Considerando los recursos existentes y la experiencia de los operadores de tos equipos, se 
programa la conclusión de la totalidad de la red para finales de 1998,'' sin embargo con un 
entrenamiento adecuado del personal nuevo, se lograra optimizar los recursos mejorando el 
rendimiento. 

5.4.11 Reportas de fugas 

Se integra con tres tipos de formalos y dos gráficas formatos de medición do presiones en el cual 
se Indica la presión, la hora y ubicación. 

Levantamiento de catastro do fugas, el número de estos, dependerá del número de fugas 
detectadas, contiene fecha, carácter de la fuga, ubicación, croquis, líneas subterráneas que cruzan 
y sus profundidades. 

Aplicaciones de los melados e instrumenlacido 

5.4.8 Eliminación de fugas 

La Dirección de Operación so encarga de eliminar fugas reparando tuberías de red primaria do 
183 cm (72 "). 

La Dirección de Servicios a Usuarios se encarga de reparar tuberías de 30.5 cm (12 ") hasta 127 
cm (1/2 ") y los Departamentos de Operación Hidráulica Delegacional a través de las oficinas do 
agua y saneamiento de 30.5 cm (12 ") hasta 1,27 cm (1/2 "). 

Coordinación dele DGCOH y sus 8 sistemas operativos de agua potable: 



Apilceelnnes de loe neRodee e instrureentecien 

5.4.9 Formato de reporte diario 

Este se elabora al final de cada Jornada, uno por brigada, contiene todos los datos de las 
actividades realizadas y la firma del responsable, enterando al jefe de oficina quien aprueba el 
reporte. 

Se realizan dos gráficas diarias como apoyo a los reportes diarios, en la primera so observa el 
número de fugas localizadas, eliminadas y gasto rescatado por dio, asi como el número da fugas 
acumulado por mesa También se Indica la zona de trabajo inspeccionada y la fecha. 

En la segunda gráfica diaria se indican los datos acumulados hasta la fecha de elaboración de la 
gráfica, de los datos: fugas localizadas, fugas eliminadas y gastos rescatado en lis. 

6.4.10 Reporte semanal 

Contiene un cuadro de dalos do lo que se ha revisado en el año, comparado con lo programado y 
se expresa el avance ea porcentaje, de igual forma se compara lo realizado durante el período 
semanal contra lo programado. 

En la misma pagine do datos se registra el número de fugas visibles localizadas durante el 
recorrido en el año y en el período semanal, est como el número de fugas eliminadas en el año y 
solucionadas durante la semana, las que son comparadas con el número de fugas localizadas y so 
evalúa el porcentaje de fugas suprimidas, igualmente se procede para evaluar el porcentaje de 
fugas no visibles detectadas y eliminadas. 

Anexo al cuadro de dalos so muestra•una hoja con las notas más sobresalientes de la semana y 
una gráfica de avance de Kilómetros do red Inspeccionados con equipo de ultrasonido. 

Semanalmente so elaboran dos gráficas más: una gráfica contiene el número de fugas localizadas 
durante la semana comparado con el número de fugas localizadas durante el perlado 
correapondiente del año anterior, y la otra gráfica semanal muestra los gastos de caudales 
rescatados por los periodos mensuales comparado con los registros del año anterior. 

5,4,11 Control de fugas localizadas 

Este repone es muy Importante desde el punto do vista de evaluación del tiempo do solución de 
las fugas localizadas, confirme un número progresivo que es el folio con que se registra en el 
archivo de detección de fugas, una columna de claves que depende del diámetro, y tipo de fugas, 
fecha de localización, ubicación relerenciando el número de lineamiento oficial más cercano al 
sitio de la fuga, referencia entre calles, colonia y delegación complementando la información con 
la fecha de solución, personal que realizo la reparación de la tañerla y el gasto rescatado en el 
conducto. 
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Aplicaciones de Hm métodos e inatmcnenlaclen 

5,5 	Lucha contra el derrocho 

Es necesario disponer de una metodología de estudio quo pollita la aplicación do una buena 
administración de las infraestructuras existentes y de los recursos hidráulicos. Un diagnóstico de 
redes y una lucha contra el derroche, para obtener elementos técnicos y económicos que 
permitirán a las autoridades obtener una mayor optimización y rentabilidad de sus redes de agua 
potable. 

6.6.1 Perdidas de agua 

Al rendimiento primario le corresponde la perdida de agua siguiente: 

Perdida de agua V derrochado + V fugas + V desviaciones + V defecto de medición + V servicio 
de la red + V consumidores sin medición. 

Al rendimiento neto le corresponde la perdida de agua en distribución: 

Perdida de agua 
V derrochado + V fugas + V desviados +V defecto de medición 

en dist ribución 

A los rendimientos hidráulicos les corresponde la perdida de fuga = V derrochado + V fugas 

El volumen do las perdidas de agua del rendimiento primario correspondo a la diferencia entre los 
volúmenes puestos en distribución y los volúmenes contabilizados. 

A las perdidas de agua que corresponden a los otros rendimientos restaremos sucesivamente los 
volúmenes consumidos sin medir y servicio de la red y luego los volúmenes defecto de la 
medición o los desvíos. 

La estimación de estos volúmenes no es siempre sencilla, ya que la perdida de agua refleja la 
suma de vados componentes. 

5,6 	Componentes de las perdidas de agua: 

6.6.1 Defecto de medición 

• Inexactitud de los medidores, debido a su mal funcionamiento. 
Error en la lectura de los Indicadores, al efectuar la medición, existen diversos factores, la 

posición en que, se efectúa, la apreciación de quien realiza la lectura (factores humanos). 

0,6.2 Consumo sin medir 

• Tomas contra Incendio. 
• Limpieza de las calles y riego de zonas verdes, 

5.6,3 Necesidades propias del servicio de la red hidráulica 

• Limpieza de tuberías y estructuras 

5,6.4 Volúmenes desviados 

• Tomas de agua clandestinos, 
• Manipuleo de los Indicadores. 
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5.6.5 Derroche 

• Desbordamiento do los depósito. 
• Válvulas mal calibradas. 

5.6.5 Fugas 

• Defecto de estanqueldad do la red. 
• Roturas de las tuberías y sus piezas especiales. 

6.7 Medición 

Es casi Imposible administrar correctamente una red sl los puntos de extracción, entrada y entrega 
final, no llenen medidores. 

• A menudo los medidores instalados funcionan mal, están descompueslos o están bloqueados. 
- Diferentes tipos de aparatos de las redes. 

6.7.1 Medidores de agua 

• Volumetria. 
• Velocidad con turbina (con chorro simple o múltiple). 
• Velocidad con hélice (axial o vertical). 
- Combinado, 
• Proporcional. 

6.7.2 Aparatos creadores de presión diferencial 

En la Ciudad de México actualmente estos medidores se instalan con transmisión de lectura 
remota (alambrIca o Inalámbrica), 

• Caudalimetros electromagnéticos 
- Caudalimetros con ultrasonidos, 

La selección del medidor es algo muy Importante pues un aparato demasiado complicado, peco 
fiable o inadaptado, es Ineficaz. 

Lbs ámbitos de medida (grandes o pequeños caudales), la periodicidad de las medidas, los 
inconvenientes de la instalación y la capacitación técnica del personal son otros elementos 
complementarlos que han do tenerse en cuenta. 

6.7.3 Un Medidor debe de 

- Indicar con precisión el gasto circulante. 
- Resistir los variaciones de presión. 

Perturbar lo menos posible el flujo. 
- Ser fiable el mayor tiempo posible con un mantenimiento mínimo. 
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5.8.1 Preguntas que as deben formular en forma clara y. concisa, para emitir un diagnóstico 
completo de las redes hidráulicas 

• ¿ Se conoce bien la red? ¿se encuentran actualizados los planos? 
• ¿ Cuáles recursos son disponibles en calidad y cantidad? 
• ¿ Se encuentran protegidas? 
• ¿ Existe un margen de seguridad? 
• ¿ Cuáles son las quejas de los usuarios? 
- ¿ Existen fugas? ¿cuánto cuestan? 
• ¿ Es necesario reforzar el sistema? ¿donde y cuándo? 
• ¿ El cobro os real? 
• ¿ Cuánto cuesta su operación? 
• ¿, Es adecuada la operación en el servicio del agua? 
• ¿, Es apropiada la formación y capacitación del personal? 

Aplicaciones de las métodos e loseurnenlacien 

Se ha de tener claro que un contador do la producción de agua es un instrumento de trabajo que 
permite controlar y administrar el servicio do la red con mayor facilidad. 

6.8 Elementos principales para hacer un diagnóstico adecuado para implantar y utilizar 
métodos e instrumentos 

Las principales etapas del diagnóstico son: 

Toma de conciencia de 
Actores públicos 	la necesidad de una red 

bien administrada 

Fase de peritaje 	Conocer la estructura lisien de la red 

y do esuctio 	Conocer el funcionamiento de la red 

Rehabilitación y renovación do la red. 

Búsqueda de fugas 

Operador 	Balance después de las fugas 

Y 	 Esquema directivo 
Optimización do lo gestión 

Actores públicos 	Motivación do los usuarios y de los 
operadores 

Decisión poillica 

Diagnóstico 

Operaciones a corto plazo 

Operaciones a mediano o 
largo plazo 



Aplicaciones de lot métodos • Instrumentación 

6,0,2 Las perdidas de agua llenen consecuencias importantes para los usuarios 

- Perdida de presión en las tomas domiciliarias. 
- Se Introduce agua contaminada en la red en caso de fugas, sobre lodo durante la limpieza. 
-Son causa de deformación del suelo (problemas de vialidad), debido a que las fugas son 
raramente visibles yen consecuencia ejercen acción sobre un largo periodo de tiempo, 
• Ocasionen un sobredimensionamlento de las instalaciones, Incluso unos gastos da refuerzo 
Injustificados y mayores costos de Inversión. 
• Los costos de explotación también serán superiores a causa de los gastos energéticos 
suplementarios y de la utilización do productos de tratamiento en excedencia. 

6.1.3 Razón principal de realizar un diagnóstico de la red hidráulica 

Es aproximarse a la situación real, para logrado se debe tener una idea lo más completa y fiel 
posible de la red, base Indispensable para elaborar une estrategia do explotación que mejore los 
rendimientos técnicos y financieros que permita poner de relieve la rentabilidad do la operación. 

Para ello so requiere un conocimiento: 

• De la topo loole do la red. 
• Del volumen y de la estructura del consumo. 
• Del funcionamiento general de la red y especialmente de la calidad y de la !labilidad de la 
operación, 

Deberá apoyarse en un trabajo de campo, investigaciones y de campañas de difusión. 

El análisis de las reclamaciones de los usuarios y el mantenimiento de las redes hidráulicas 
proporcionan a menudo valiosa Información, 

Se obtendrá información para: 

- Reparar y rehabilitar la red o una sustitución 
- Estrategia de explotación con objeto de mejorar el servicio prestado e los usuarios y 
funcionamiento de cada uno de los componentes de la red. 
- Elaborar un programa de las Inversiones futuras Jerarquizando los trabajos según su grado de 
urgencia y su costo, 

6,9 	Contenido del Diagnóstico 

6.9.1 Instrumentos básicos 

Los pianos de las redes hidráulicas. 

Para administrar bien una red, es necesario conocerla. Actualizar los documentos con datos lo 
más preciso posible y realizan 
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• Un Informe por cada trabajo importante (estación de achicamiento o de bombeo, planta de 
tratamiento, aparatos do expulsión, depósitos), con luta, con resumen do sus principales 
características, planos de comprobación, Instrucciones para el funcionamiento y una lista de los 
principales Incidentes. 

- Un informe de los planos de tuberías preferentemente enlazadas, con un formato idéntico que 
contiene: Planos generales con las principales instalaciones, 

- Planos escala 1: 2,000 o 1: 2,500 para zonas urbanas y rurales respectivamente a partir de los 
planos del catastro de redes hidráulicas que Indiquen; diámetro, material, edad y profundidad 
de las luberlas así como los elementos hidráulicos más importantes (válvulas de compuerta, 
oxpulsoras do aire y uniones) con una slmbologia de identificación sencilla. 
- Ubicación topográfica con relación a puntos permanentes (fijos). 
• Lista de intervenciones preprogramadas (¿cómo aislar un sector? ¿qué válvulas deben 
cerrarse? ¿cuáles maniobras están prohibidas?). 

Para lograrlo se recurre a planos existentes, la experiencia de los operadores, información da 
campo y los materiales de las tuberlas. 

Con los planos se puedo dividir la red un sectores de trabajo. Al finalizar el diagnóstico se debe 
seguir actualizando los planos. 

Las técnicas de cartografía han evolucionado por medio do los sistemas CAD (Diseño Asistido por 
Computadora). 

5.9.2 Operación 

La operación y el volumen extraído son necesarios para: 

Enumerar los recursos movilizados y disponiblos en término de 

- Potencialidad (volumen que puede ser movilizado y volumen no explotado). 
• Calidad (tratamiento, perímetros do protección reglamentarios). 

Vulnerabilidad, (conocimiento de los riesgos de contaminación accidental y medio de prevenirlos). 

Conocer las entradas corno: captaciones, pozos, tanques, plantas de bombeo y plantas 
potabilizadoras. 

• A través do un conjunto de planos y de Instrucciones para el funcionamiento, actualizadas. 
• Mediante su capacidad, 

Tomar en cuenta las variaciones estacionales del medio natural (variación del nivel (realice y 
caudal reservado). 

Seguir la evolución de la producción mensual y anual. 

Los medidores deben ser colocados sistemática.mente sobre cada aparato de producción (Se 
incluyen tos depósitos, con su lectura de nivel). 



APUGACiOnell de loe método• e InstruinefilacIón 

• Un informe por cada trabajo Importante (estación de achicamiento o de bombeo, planta de 
tratamiento, aparatos de expulsión, depósitos), con ficha, con resumen de sus principales 
características, pianos de comprobación, instrucciones para el funcionamiento y una lista de los 
principales incidentes. 

• Un informe de los pianos de baldas preferentemente enlazadas, con un formato idéntico que 
contiene: Planos generales con las principales instalaciones, 

• Planos escala 1: 2,000 o1; 2,500 para zonas urbanas y rurales respectivamente a partir de los 
planos del catastro de redes hidráulicas que Indiquen; diámetro, material, edad y profundidad 
de los tuberías así como los elementos hidráulicos más importantes (válvulas de compuesto, 
expulsaras de aire y uniones) con una slmbologia de identificación sencilla. 
• Ubicación topográfica con relación a puntos permanentes (fijos). 
• Lista do intervenciones preprogramadas (tcómo aislar un sector? ¿qué válvulas deben 
cerrarse? ¿cuáles maniobras están prohibidas?). 

Para lograrlo se recurre a planos existentes, la experiencia do los operadores, Información de 
campo y los materiales de las tuberlas. 

Con lo planos se puede dividir la red en sectores de trabajo. Al finalizar el diagnóstico se debe 
seguir actualizando los planos. 

Las técnicas de cartografla han evolucionado por medio do los sistemas CAD (Diseño Asistido por 
Computadora). 

6.9.2 Operación 

La operación y el volumen extraído son necesarios para: 

Enumerar los recursos movilizados y disponibles en término de 

Potencialidad (volumen que puede ser movilizado y volumen no explotado). 
• Calidad (tratamiento, perímetros de protección reglamentarios). 

Vulnerabilidad, (conocimiento de los riesgos de contaminación accidental y medio de prevenirlos). 

Conocer las entradas como: captaciones, pozos, tanques, plantas do bombeo y plantas 
potabillzadoras. 

• A través de un conjunto de planos y de instrucciones para el funcionamiento, actualizados. 
- Mediante su capacidad. 

Tomar en cuenta las variaciones estacionales del medio natural (variación del nivel freálico y 
caudal reservado). 

Seguir la evolución de la producción mensual y anual. 

Los medidores deben ser colocados sistemáticamente sobre cada aparato de producción (Se 
Incluyen los depósitos, con su lectura de nivel). 
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- Un informe por cada trabajo importante (estación de achicamiento o de bombeo, planta de 
tratamiento, aparatos de expulsión, depósitos), con ficha, con resumen de sus principales 
características, planos de comprobación, instrucciones para el funcionamiento y una lista de los 
principales incidentes. 

- Un Informe de los planos de tuberías preferentemente enlazadas, con un formato idéntico que 
contiene: Planos generales con las principales instalaciones. 

- Planos escala 1: 2,000 o 1: 2,500 para zonas urbanas y rurales respectivamente a partir de los 
planos del catastro de redes hidráulicas que indiquen; diámetro, material, edad y profundidad 
de las tuberías as1 como los elementos hidráulicos más Importantes (válvulas de compuerta, 
expulsores de aire y uniones) con una simbologla de identificación sencilla. 
• Ubicación topográfica con relación a puntos permanentes (fijos). 
- Lista de Intervenciones preprogramadas (¿cómo aislar un sector? ¿qué válvulas deben 
cerrarse? ¿cuáles maniobras están prohibidas?). 

Para lograrlo se recurre a planos existentes, la experiencia de los operadores, Información de 
campo y los materiales do las tuberías. 

Con los planos se puede dividir la red en sectores do trabajo. Al finalizar el diagnóstico se debe 
seguir actualizando los planos. 

Las técnicas do cartografía han evolucionado por medio de los sistemas CAD (Diseno Asistido por 
Computadora). 

6,9.2 Operación 

La operación y el volumen extraído son necesarios para: 

Enumerar los recursos movilizados y disponibles en téimino de 

• Potencialidad (volunien que puede ser movilizado y volumen no explotado), 
• Calidad (tratamiento, perímetros de protección reglamentados). 

Vulnerabilidad, (conocimiento do los riesgos do contaminación accidental y medio do prevenidos). 

Conocer las entradas corno: captaciones, pozos, tanques, plantas de rbombeo y plantas 
potabilizadoras. 

• A través de rin conjunto de planos y de Instrucciones para el funcionamiento, actualizadas. 
- Mediante su capacidad. 

Tomar,  en cuenta las variaciones estacionales del medio natural (variación del nivel freático y 
caudal reservado), 

Seguir la evolución de la producción mensual y anual, 

Los medidores deben ser colocados sistemáticamente Sobre cada upa ato de producción (So 
incluyen los depósitos, con su lectura de nivel). 
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6.9.4 Defectos de medición 

Consumos públicos (edilicios públicos, piscinas, escuelas. estadios y baños públicos), limpieza da 
calles y riego do áreas verdes. 

Fugas debido a construcciones o al proporcionar los servicios públicos, para evaluar y reducir las 
fugas de la red es necesario tenor una Idea precisa del volumen que consigue salir realmente, 
aunque se pueden encontrar en ciertos documentos, les Indicaciones lo suficientemente precisas 
para evaluar tos consumos quo no han sido medidos. 

Los volúmenes circulantes a través de los contadores sin ser registrados son importantes, se 
mencionan cuatro causas: 

- Medidores inutilizables (bloqueados). 
• Medidores Inadaptados a los caudales que deben registrar, 
• Medidores inexactos a causa de averías Internas. 
-Medidores insensibles a pequeños gastos, es decir a caudales de fugas de las instalaciones 
de los usuarios (fugas del wc particularmente). 

Aplicaciones de los métodos e in ellumenlecien 

6.9.3 Consumo 

El consumo puede aparecer corno la última etapa de una red da distribución y es necesario 
conocerlo para: 

- Ajustar la producción con la demanda. 
- Optimizar el rendimiento de la red. 
- Asegurar la facturación. 

Conociendo el consumo se puede: 

• Conocer el número do usuarios y la evolución del consumo anual (o período para cada una 
de las lecturas del medidor). 
• Distinguir a los grandes consumidores, temporales y permanentes. 

Asegurarse do que cada usuario cuenta con un medidor de agua. 

Determinar la curva diaria del consumo para conocer el máximo que determina la producción, el 
almacenamiento y el consumo nocturno de los caudales. 

El gasto consumido se repartirá en sectores homogéneos en forma equitativa. 

sairlis7D74 



TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR LA DGCOH 
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CONCLUSIONES 

La delegación de Iztapalapa es la mayar en población de las 16 del Distrito Federal (D. F.) y es 
una do las más grande en áreas verde y urbana, por esa razón el crecimiento poblacional ha 
saturado los servicios y su reserve ecológica se encuentra amenazada por la población. 

El problema de las fugas en la red de agua potable es Importante en la Delegación debido a que 
es la de mayor carencia de agua potable y su ahorro representa una mejora en la distribución del 
caudal, una mejor planeación y construcción de redes de agua potable además de un 
mejoramiento en la calidad de vida de la población de la Delegación y particularmente de las 
zonas sur•oriente y oriente de Iztapalapa. 

La falta de conciencia de la población en el sentido do utilizar el recurso adecuadamente y la falta 
de respeto hacia las estructuras hidráulicas existentes, cuando so carece de agua potable. 

Les soluciones técnicas se encuentran bajo una serie de presiones de todo tipo. 

Se siguen comercializando los terrenos de reserve ecológica, debido a una mala planeación en el 
crecimiento urbano, lo que propicia problemas do tenencia de la tierra. 

En la construcción y edificación se carece de una cultura para respetar las áreas mínimas de 
Infiltración al acuilmo, dedicadas a jardines y parques. 

Al recuperar o al menos conservar su área ecológica so geraniza una infiltración en sus mantos 
aceiteros, ya que se tiene una serie de pozos que apoden un volumen importante pare la 
delegación Iztapalapa y otras delegaciones con las que llalla, Además de que es importante la 
recargo del aceitero del centro de la Ciudad do México. 

El reparto de agua potable con pipas es uno do las soluciones más comunes para el 
abastecimiento del vital liquido, pero se encuentra todavía por abajo de ser una solución óptima, 
además de que no se captan recursos económicos con los que se podría dotar a las comunidades 
de este servicio, 

La falte de decisión para implantar el Reglamento del servicio de Agua y Drenaje para el Distrito 
Federal y vigilar su seguimiento ocaciona quo la población no se entere que existen normas que 
rigen la calidad de tos servicios de agua potable y drenaje. 

El subsidio desmedido, la falla de conciencia de los usuarios y una deficiente educación o cultura 
del agua, como se conoce actualmente, hacen de Iztapalapa una de las delegaciones más 
ca►Mctivas en todos los aspectos. 

Vados organismos intervienen en el cobro, planeación, construcción y distribución del agua 
potable en la Ciudad do México, 

La Implantación de métodos modernos y la utilización de equipos e Instrumentos de vanguardia, 
para evitar caudales no medidos y perdidos se haca cada die más urgente. 
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