
Uso Sustentable del AGUA 



Investigador CIHE (Centro de Investigación  
Hábitat y Energía) Universidad de Buenos Aires 

Profesional con conocimiento del sistema de  
certificación  de edificios verdes LEED 

Asesor del Comité de Expertos de DGNB 



Agua Sustentable 

Misión:  

Hacer del agua un recurso sustentable.  

 
Diseñamos y construimos instalaciones e 

infraestructuras sanitarias con propuestas que 

promuevan un uso racional de los recursos. 

 info@aguasustentable.com.ar 
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Paradigma 



Paradigma Nuevo 



Edificio de oficinas y vestuario - Burzaco 



BARRIO CERRADO PARA COOPERATIVA FRUTI-HORTÍCOLA. OLMOS. PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Propuestas Recomendaciones Ventajas Desventajas 

Usar agua de lluvia Usos para inodoros 

Ahorro de agua potable. Frecuencia de lluvia 

Riego, limpieza. Poco contaminada No es potable 

No necesita redes de distribución Debe filtrarse 

Es gratis 

Construcción tradicional. 

Amortiza inundaciones de lluvias 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Edificios en torre 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Edificios entre medianeras 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Plazas 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 

Lavaderos de autos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Recolección de agua de 
lluvia  del 80%  
de las terrazas del edificio.  

 Características: 
 

 Conjunto de 26 viviendas de 51 m² c/u 

 

 104 habitantes  

 

 Por vivienda, un consumo de 850 lts.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

     Porcentual del incremento del costo total     0,01% 

     Agua necesaria para inodoros en edificio     4.890 lts/día 

     Agua potable ahorrada 1.223 lts/día 

     Porcentual del agua potable ahorrada     10,53% 

Durante el desarrollo de las tramitaciones municipales, no se han encontrado 

organismos que regulen o autoricen el desarrollo de “instalaciones especiales” 

La energía utilizada se reduce levemente 

La cantidad de agua ahorrada es reducida 

El costo es reducido 



Cálculo de uso de agua de lluvia 

• Para calcular el agua de lluvia 

Es necesario conocer los datos  

de las organizaciones competentes 



         Trelew                                            Posadas 

Jujuy                                             Resistencia 

Dato: SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL   (Precipitaciones en mm/meses del año) 



Cálculo de la Instalación 



Cálculo de agua de lluvia 

Para calcular el agua de lluvia es 

necesario conocer los datos  
de las organizaciones competentes 

 



Cálculo de la Instalación 



Cálculo de la Instalación 



Cálculo de la instalación 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 



Cálculo de la Instalación 



Utilización de agua de lluvia – sistema doméstico 

 



 



Uso de Agua de lluvia 

• Instalación de agua de 
lluvia 

1. Sistemas simples 
2. Con elementos fabricados 
      para esta situación. 



Elementos componentes 

• Filtro de fácil mantenimiento 
 

• Flotante mecánico para acción 
     de agua potable, analizar boya. 
 



 

Elementos componentes 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 



 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 



Trabajo en conjunto con proveedores: 

Perway – laboratorio 

Dosemix – Dosificadores 

Liquidesign – Fuente y bombas 

 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 



 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Recoleta 

Funcionamiento del dosificador (marca Dosamix) 



                                       Fachada 

 

 

 
Planos de instalaciones 

Sanitarias antiguos 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



Patio interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavación  

arqueológica 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



 

 

 
En el proceso de excavación 

se descubrieron las antiguas  

Canaletas que llevaban el  

agua al aljibe. 

 

 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



Planta de instalaciones 

Sanitarias. Los pluviales  

se conectan al aljibe 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



Villa Paranacito. Filtro de primeras aguas 



Villa Paranacito. Filtro de primeras aguas 



Villa Paranacito. Filtro de primeras aguas 

A traves de un sistema de cañerias, el agua de lluvia llega a un tanque que almacenara estas primeras aguas. Dentro del tanque 
hay una boya de tergopol. A medida que el nivel del agua sube, la boya flota, hasta llegar al punto mas alto y tapar la entrada 
de agua a ese tanque, por lo que el agua de lluvia, ya limpia, va a seguir por el sistema de cañerias hasta llegar al tanque de 
almacenamiento de agua limpia. 
El objetivo de este filtro, es no acumular la suciedad que se encuentra en los techos. 
 



Villa Paranacito. Filtro de primeras aguas 



Villa Paranacito. Filtro de primeras aguas 



Villa Paranacito. Filtro de primeras aguas 



 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 

Fachada 

Planos de instalaciones sanitarias antiguas 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 

Patio interno 

Excavación arqueológica 



En el proceso de excavación 

se descubrieron las antiguas 

canaletas que llevaban el  

agua al aljibe. 

 

 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



Planta de instalaciones 

sanitarias. Los pluviales  

se conectan al aljibe. 

UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



UTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES- Pulpería 



Plantas de tratamientos naturales 

Propuestas Recomendaciones Ventajas Desventajas 

Plantas de Tratamientos Cuando no hay redes  No requiere energía. Requieren espacio 

Naturales  cloacales y gran  Beneficio económico Cuidado en el uso 

(humedales, lechos cantidad de espacio Bajo costo  construcción    

Des nitrificantes,    Bajo mantenimiento   

Pantanos secos)   Reciclaje del efluente final   

    Vida útil larga   



Plantas de tratamientos naturales – coronel Vidal 

Pasos de 
tratamiento 
 
1. Interceptor 

de grasas 
 

2. Tratamiento 
anaeróbico 
 

3. Tratamiento 
aeróbico 
 

4. Control 
 
 



Plantas de tratamientos naturales – coronel Vidal 



Plantas de tratamiento 



 



1. Interceptor de grasas 

 

2. Cámara septica 

Plantas de tratamientos naturales – primeros elementos 
componentes 



Plantas de tratamientos naturales – primeros elementos 
componentes 



 

 

1.Cámara séptica 

2.Lecho de lodos 

3.Pantanos secos 

4.Cámaras de control 

 

Ing Puyal 

Plantas de tratamientos naturales - Burzaco 



Plantas de tratamientos naturales - Burzaco 

Desafíos:  Control de DBO (Demanda biológica de oxígeno) 
                   Equilibrio del sistema. 



Inodoros secos 

Propuestas Recomendaciones Ventajas Desventajas 

Inodoros Secos Para lugares rurales No consume agua. Resistencia cultural  

    Es económico. Utilización en ciudades 

    No produce olores. Mantenimiento mayor 

    Produce Compost   

rinconesdelatlantico.com 



Propuesta de carácter Social.  

En países como la india tienen  

Gran implementación  



Bio Piletas 

 

 

 
 

 

Biolipetas 

1. Filtrado 

2. Oxigenación 

3. Vegetación 



Bio piletas 

Ionizador de piletas 



Bio piletas 



Leadership in Energy and Environmental Design 

 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



Eficiencia en el Agua 10 créditos posible 

Prerrequisito Reducción en el uso del agua Requerido 

Crédito 1 Uso eficiente del agua para el paisaje 2-4 

Crédito 2 Tecnologías de innovación para el agua de los desechos 2 

Crédito 3 Reducción en el uso del agua 2-4 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



Uso sustentable del agua. 

 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 

1. Elección de artefactos y griferías que promuevan el uso sustentable el agua  

 

2. Utilización del agua de lluvia para los depósitos de inodoros, limpieza y riego. 

  

3. Vegetación autóctona y resistente  para evitar el uso de agua para riego.  

 

4. Biorretención para atenuar los efectos de las tormentas. 

 



EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



Artef. y grif. C. LEED  Unidad Total LEED  C.S.   Total S. Ahorro % 

Inodoros 1,20 gal. 476,16 1,19 471,80 0,92% 

Mingitorios 1,00 gal. 216,60 0,16 34,37 84,13% 

Lavat. (1) 0,25 gal x uso 146,05 0,16 92,60 36,60% 

Ducha*(1) 2,50 gal x uso 48,00 1,59 30,43 36,60% 

Lav. Coc.*(2) 2,20 gal x min 422,40 1,06 202,91 51,96% 

Bidé 2,20 gal x min 2,20 0,79 0,79 64,09% 

1311,41 832,89 36,49% 

Tipo de Duración  Trabajadores Transitorios Cliente  Estudiantes 

artefacto (segundos) de tiempo    minorista     

    completo (TTC)         

Inodoro mujeres  - 3 0,5 0,2 3 

Inodoro hombres   - 1 0,1 0,1 1 

Mingitorios   - 2 0,4 0,1 2 

Piletas de baño 15 3 0,5 0,2 3 

Duchas 300 0,1 0 0 0 

Piletas de cocina 15 1 0 0 0 

Determinación de usos de artefactos por LEED 

Tabla comparativa consumo mínimo y consumo de diseño 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



 



 



 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



Elementos componentes 
-Dosificadores 
-Filtros 
-Reservorios 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



Vegetación nativa o adaptada 

Foto fuente: google earth 

Edificio 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



 



 



Sistemas de Bio-Retención 

Foto fuente: www.epa.gov 

EDIFICIO COORPORATIVO SAN FERNANDO. PROV. DE BUENOS AIRES 



Coronel Vidal - Amartya 



Coronel Vidal - Amartya 

Objetivos del 
proyecto 
 
Resolver las 
instalaciones con 
agua de lluvia (agua 
salada) 
 
Usar sistemas 
naturales y 
regionales 
 
Sistema flexible y 
medible 



• Ciclo del agua – movimiento constante 

Coronel Vidal - Amartya 



• Presión 

 

La presión es la fuerza  

que activa el movimiento 

para el funcionamiento  

de las instalaciones 

Coronel Vidal - Amartya 



Equipos de filtrado 

Sistemas alternativos 

Coronel Vidal - Amartya 



Tanque de decantación y filtrado  

Combinación de dos estrategias que  

garantizan el uso racional del agua  

y su calidad 

Coronel Vidal - Amartya 



 

Coronel Vidal - Amartya 



 

Coronel Vidal - Amartya 



Sistemas para calentar 

El agua 

 

1. Colector parabólico 

2. Biomasa 

3. Serpentina 

Coronel Vidal - Amartya 



 



Bomba de arieta 

Una bomba de ariete es una bomba hidráulica cíclica que utiliza 

La energía cinética de un golpe de ariete en un fluido para subir una 

parte de ese fluido a un nivel superior 



 



Conclusiones 
• El cambio de paradigma requiere una formación en sistemas conocidos y nuevas 

tecnologías que surgen a cada momento.  

 

• El nuevo paradigma se basa en la eficiencia y el diseño racional. (utilizando al 
máximo las propiedad físicas, con escaso mantenimiento y mecanismos sencillos). 

 

• Se requiere un compromiso multisectorial (profesionales, sociedad, administración 
pública) 

 

• En la actualidad se presenta una buena oportunidad para establecer un nuevo 
paradigma que administre con sabiduría los recursos naturales garantizando los 
derechos básico a todos los habitantes. 



¡MUCHAS GRACIAS! 

info@aguasustentable.com.ar 


