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Hay 1100 millones de personas en el mundo  
que no disfruta del agua potable….



SÓLO EL 3%DE LA SUPERFICIEDE MENDOZA SEENCUENTRA IRRIGADA



El 3%de
la provinc ia  
esun oasis:

Y el 97%
un desierto

El 90%de
La poblac ión
Vive en los oasis



Esta es la actual
realidad que viven unos
seis mil pobladores del
desierto .





• Erosión y salinización y alcalinizaciónde suelo

• Formación yactivación de médanos

• Pérdida de biodiversidad

• Disminución y desaparición de la faunaautóctona

• Desaparición del bosque nativo, y pérdida de la

capa vegetal

• Secamiento de humedales

• Sequía, recurso hídricos escasos y de malacalidad

• Falta de disponibilidad del recurso hídrico

• Escasa provisión de agua para el consumo

humano y elganado

• Contaminación de agua subterránea con arsénico













• En lo que respecta a  

la sostenibilidad 

económica, desde 

el ámbito localhay  

una serie de  

conocimientos, 

materia y recursos  

que permitiríanuna  

sostenibilidad 
perdurable y no  

dependiente de  

una o dos 

actividades 

fuertes(vitivinicultura y
el petróleo).



















• Provincia: Mendoza

• Población: 1.640.635

• Dpto afectado: Lavalle

• Mediana As (ppb): 85

• %NBI: 31.5

• %Analf: 8

• %Agua Red: 62

• Sup. Afectada: 10.212

• Población de Riesgo:

32.129 (2%)



Concentraciones de arsénico (As) por departamento: 

mediana y rango en partes porbillón(ppb).

Mendoza. 2006.

1CRAS 1998;*Muestrasde aguas superficiales y profundas

Departamento
Poblaci  

ón 
(INDEC 
2001)

%
Població

n con NBI

%
Población  
con agua 

de red

Mediana  
As

(ppb)

Rang
o  
(ppb)

LA PAZ1 9.560 21,1 89 40 20 - 130

LAVALLE* 32.129 31,5 62 85 14 - 900

SAN MARTÍN* 108.448 16,2 83 41 25 - 50

SANTA ROSA1 15.818 21,0 67 30 20 - 180



Bocanegra O.

Informe sobre HACRE en el departamento Lavalle.

Mendoza.2002.

• En la zona desértica del departamento Lavalle,
Mendoza, vive una comunidad indígena Huarpe  

que se abastece exclusivamente de agua  
subterránea,en la que se ha detectado  

concentrac iones de arsénico en el rango de 30a  
580ppb. Se han diagnosticado 3 casosautóctonos  
de HACRE, de los cuales 2han fallecido por cáncer 

de pulmón y piel; y el que sobrevive padece 
cáncer de pulmón y múltiplescánceres cutáneos.



BREVE RESEÑA



Desde la antigüedad, el hombre aprovecha el
agua superficial como primera fuente de
abastecimiento, consumo e incluso vía de
transporte, estableciéndose en los valles de los ríos las
primerascivilizaciones.

Sin embargo, el establecimiento en zonas áridas o
semiáridas del planeta obligó al desarrollo de
formas de captación de agua de lluvia, como
alternativa para el riego de cultivos y el consumo
doméstico.

Enel DESIERTODE NEGEV, EN ISRAELy JORDANIA,
han sido descubiertos sistemas de captación de
agua de lluvia que datan de 2000 años a. C.
consistentes en el desmonte de zonas para
aumentar la escorrentía superficial, que era
entonces dirigida a predios agrícolas en las zonas
más bajas.



Cisternaa cielo abierto para la recolección de agualluvia. 

Yemen



• En la c ivilizac iónmaya

(1000 a.C.–1600d. C)se

desarrollaron los  

CHULTUNES,que es un  

sistema de captacióny  

almacenamientopluvial  
compuesto de una  

cámara subterránea en  

forma de una botella,con  

susentradasrodeadaspor  

delantalesenyesadosque  

dirigían el agua de lluvia  

hacia suinteriordurante  las

estac ioneslluviosas.).



Estasconstrucc iones

se daban

en laszonas  

donde no existían  

cenotes

(lagunas 

características  

típicasde la  

península del  
Yucatán)



En la época romana, la  
vivienda de lasc lasesaltas,  
conocidaCOMODOMUS,  

incorporaba un sistema  
para la captac ión de  

aguasde lluvia
.

La casase articulaba  
alrededor de un patio  

interior(atrium)en el cual
se disponía un

estanque(IMPLUVIUM)que  
almacenaba lasaguas
de  lluvia que recogía el  
compluvium,zona de la  

cubierta con la pendiente  
de los faldonesorientada

hacia el interior.

Era habitualque el IMPLUVIUM  
estuviera conectado con  
una cisterna dispuesta por  
debajo de él,que hacía  
las funcionesde depósito

cerrado.







Los árabes perfeccionaron el sistema de almacenamiento de
pluvialescon los aljibes (del árabe al-yubb, pozo).

Estos depósitos, la mayor parte de las veces enterrados o
semienterrados, se alimentan de la lluvia que reconducían
cubiertas,patiosycanales.

Se construían con ladrillo y argamasa, y la cara interna se revestía de
cal, arena, arcilla roja, óxido de hierro y resina de lentisco (arbusto
presente en zonas mediterráneas áridas, muy resistente a la falta de
agua) para evitar filtraciones y la putrefacción del agua.



Tal es la perfección técnica  
de estossistemasque  

abastecían de agua a toda  
la ciudad, que siguieron en  

func ionamiento muchos  
siglos, hasta la implantación  

del sistema de agua potable
de red.

Buenosejemplosde ello son  
muchasc iudades de la  

península (Cáceres,Almería,  
Granada)donde se  

conservan un gran número
de aljibes.

Aunque la gran mayoría de  
aljibes se dejaron de utilizar 

a mediados del siglo XX, 
criterios de sostenibilidad  

están provocando una  
revitalización de este tipo de  

sistemas en la actualidad.



MUROS ENLUCIDO
TIPO TABIYA

Losmurosperimetralesson  

de tapia hormigonada, que tiene 

suantecedente en el OPUS

CAEMENTICIUM ROMANO,

pero de tipología c laramente  

islámica.De aspecto macizo,está  

realizado con bastante cal,arcilla,  

áridos de pequeñoy mediano  

tamaño,fibrasycenizas.

TABIYA Denominación árabe de la tapia

El OPUS CAEMENTICIUM u HORMIGÓN

ROMANO, es un tipo de obra hecha de

mortero y de piedras de todo tipo y

tiene la apariencia del hormigón.



Capacidad de 

almacenamiento Elaljibe de la

Casa de las Veletas  está

construido a un nivel inferior  

respecto a la calle,que por  

depresión naturaldel terreno  

aumenta de Oeste a Este y

todo él rodeado de sótanos

La capacidad de agua  

almacenada esde unos 700m3  

totalmente lleno.

700.000lts.



Porúltimo,destacaremoslasnorias,  
máquinas hidráulicas que permiten la  

obtención de agua de una corriente  
superfic ialmediante una gran rueda con  

aletas transversalesquese coloca  
parcialmente sumergida en elcurso de  

agua,el cual,grac iasa lasaletas,imprime  
a la rueda un movimiento continuo.

Ésta posee en su perímetro una hilera de
recipientes (usualmente cangilones),que
con el movimiento de la rueda se llenan
de agua, la elevan y la depositanen un

conducto asoc iado a la noria que la
distribuye.

Fue Arquímedes(siglo IIIa. C.) quien primero se
refirió a la posibilidad de elevarel agua  

pormedio de una rueda que moviese la  
propia corriente acuática. Dossiglos  

después,elpoeta LUCRECIO yel  arquitecto
Vitrubio, se referíanya a la

existenc ia de estas ruedaselevadorasen el
cauce de losríos.

Sin embargo,su máximo desarrollo y  
utilizac ión llegó con losárabes, siendo  
exportadas a la Península Ibérica en 

tiempos de la invasión musulmana (sigloVIII),
utilizándose principalmente para

regadíos.

En la cuenca del río Segura, especialmente  
en la huerta de Murcia, en la Vega Alta y  

en elvalle de Ricote,permanecenen  
activo numerosas noriashidráulicas  

integradasdesde épocasmedievalesen la
red de riego de lavega
(Alcantarilla,Abarán…).

CAPTACIÓN DE

AGUASSUPERFICIALES









Agua superficial



No es fácil recoger cantidades suficientes de agua de lluvia
para realizar abastecimientos de cierta importancia.

Las cisternas o aljibes, conocidos desde la más remota
antigüedad pueden prestar interesantes servicios como
reservade estibasjeen caseríos y en pequeñas poblaciones.

La recogida de agua puede hacerse en los tejados o en
c isternasespec iales,debidamente dispuestas.

El problema es que estas aguas arrastran las impurezas de estas
superficies, por lo que para hacerlas potables es necesario
filtrarlas.

Esta filtración se consigue mediante la adecuada instalación
de un filtroen la propia c isterna.

Todos los aljibes deben estar provistos de registros para limpieza,
asícomo desagüesde fondo yaliviaderos.



Lassuperfic iesde  
recogida pueden serde  
hormigón, empedrado o  
superfic iesnaturales,  
construyéndose con  
cunetasde desagüe
que  converjan en la
entrada  de la cisterna.

Estascunetasdeben  
calcularsepara
poder  conduc iren
un mesla  cuarta
parte de la  
precipitación anual.

Entre la era(terreno de  
captación)y el aljibe el  
agua circula poruna  
tubería,pero con llave y  
desagüe previo a la  
entrada,con el fin de  
eliminarlasprimeras  
aguasde lluvia después  
de épocasde sequía.

CAPTACIÓN SUPERFICIAL



Enzonasáridas,es el  
propio terreno el que  

constituyeestas  
superficiesde recogida.

En este caso, se disponen
una serie de elementos
de canalizac ión(muros

interceptores,
conducc iones,etc.)
que  guían elagua

hasta el
aljibe.

Antesde llegaral aljibe las  
aguas pasan al recibidor  

(decantador), donde  
quedan depositadaslas

impurezas.

Una vezque éstas han sido  
depositadas en el fondo  

del rec ibidor,el agua  
limpia llega al aljibe,

donde queda lista para el
consumo.



Instalación tipo
Enestas instalac iones  

realizadaspara el  

aprovechamiento delagua  de

lluvia, la calidad debe  teneruna

consideración

especial.

Se debe evitarel pasoal  

depósito o aljibe de polvo,  

arenas,hojas,insectosy  cualquier

otro tipo de  contaminante y

debe

efectuarseuna  

desinfecciónde las aguas  

captadascuando se  destinen

a consumo

humano.

Un esquema tipo de  

instalac iónes el que se  

muestra en la figura:



1) La captación del agua de lluvia se realiza desde la cubierta,
recogiéndose en el canalón, el cual deberá disponer de rejillas
adecuadas para evitar que hojas y demás partículas pasen a las
bajantes.

2) Un filtro que elimine partículas de mayor tamaño para así evitar que
éstas se depositen en el aljibe. Debe disponer de tapa de registro
para su limpieza periódica y estar conectado a la red de desagüe.

3) Depósito o aljibe para almacenar el agua ya filtrada. Dependiendo
de los requerimientos será de un material u otro. Existen modelos
compactos que ya incorporan el filtro. Otros elementos importantes
del sistema de captación de agua de lluvia son los sensores de nivel.

4) Bomba de impulsión para la distribución del agua por la vivienda,
hecha con materiales adecuados para el agua de lluvia, silenciosa
y de alta efic iencia.

5) Sistema de gestión y control. Este aparato es imprescindible cuando
tenemos dos tipos de agua. Nos dará información de la reserva de
agua de lluvia existente en el depósito y conmutará con el agua de
la red cuando sea necesario



MAGNEY HOUSE
1986-90SYDNEY (NSW)  
GLENNMURCUTT  
AUSTRALIA





RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA  
CUBIERTA TÉRMICA JARDÍN



Cubierta vegetal:

• 1-Lámina impermeable.

• 2-Lámina geotextil de  

retención de agua.

3- Aislamiento térmico.

• 4-Dispositivo de drenaje,

aireacióny

almacenaje de agua.

• 5- Protecciónantirraices.

• 6- Lámina geotextil de  

retención de finos

• 7- Substrato vegetal.

• 8- Vegetación.



Para plantear una cubierta vegetal de forma exitosa,conviene tener en
cuenta las siguientes cuestiones:

deberá haber sido calculado para el peso de la

cubierta

1.-La cubierta
ecológica.

2.- Para tener garantía de funcionamiento, es conveniente utilizar alguno de los
muchos sistemas que se comercializan; en lineas generales se compone, en
sentido ascendente de

3.-Eldispositivo de drenaje, aireación y almacenaje de agua es vital para el 
correcto desarrollo de la vegetación, ya que deberáaportar:

- Evacuación del exceso de agua de lluviao riego y retener una parte de ésta, 
formando una reserva hídrica para el desarrollo de las plantas.

- Aireación de las raíces, es más fácil recuperar una planta por escasez de 
agua que por asfixia provocada por exceso de agua y/o falta de aire.

4.- Los substratos vegetales deben ser básicamente minerales, poco pesados, con
capacidad de retención de agua pero permeables, el tipo de substrato y el
contenido de nutrientes dependerá del tipo de vegetación a cultivar.



5.- La vegetación a plantar condicionará el sistema de cubierta
vegetal a ejecutar, a la hora de elegir el sistema constructivo,
habrá que distinguirentredos tipos de cubiertas:

- Cubiertas vegetales extensivas: son cubiertas de coste y
mantenimiento bajo, normalmente no transitables (solo para
mantenimiento) con vegetación normalmente compuesta
porplantascrasas, musgosygramíneas.

- Cubiertas vegetales intensivas: son cubiertas de coste y
mantenimiento alto, normalmente transitables con cualquier
tipo de vegetación permite crear verdaderos jardines en lo
alto del edific io.

6.- A la hora de vegetal la cubierta, es recomendable plantar a
sembrar, tanto para césped o plantas; ya que así se evitan las
perdidas que se producirían en caso de viento o lluvia fuerte.

7.- El sistema de riego deberá ser adecuado a la zona, de forma
que será el mínimo imprescindible



Herkules-Tank







AHORRO DE AGUA DOMICILIARIA/ECODISEÑOS









dos descargas

Otro ejemplo: 

inodoro con  

diferentes
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