
TRATAMIEN 
TO 

DEL 

AGUA 

Sedimentación 

debe excesO de 

Ese 

conjunto 

de 

procedimientos, 
o 

tratamiento 
a 

emplear, 

será 

distin 
to 

según 

la 

Calidad 

del 

agua 

ngtural 

captada. 

En 

alqunas 

circunstancias 

podrá 

ser 

suficiente 
la 

corrección 
de 

ciertos 

caracteres 

fisicos 

como 

por 

ejemplo, 
la 

turbiedad 
o 
el 

olor; 
en 

otras, 

serå 

necesario 

cOrregir 

ciertas 

propiedades 

quimicos 

del 

agua, 

dureza, 

flúor, 

etc.; 
y 

finalmente, 

el 

aspecto 

môs 

importante, 

hay 

que 

asegurar 

la 

calidad 

bacteriolögica 

del 

agua 

procediendo 
a 

su 

desinfección. 

Esta 

úItima 

fase 

del 

tratamiento 

es 

imprescindible 
y 
n 

descuidarse 

en 

ningçn 

caso. 
E 

equipo 

de 

saneamiento 

tendrá 
a 
su 

cargo 

una 

tarea 

de 

esclarecimiento 
al 

respecto, 
a 

la 

vez 

que 

asesorará 

EL 

0gug 

captada 

debe 

ser 

entregada 
al 

consumo 

en 

condiciones 

de 

potabilidad; 
es 

decir 

que 
el 

agug 

cruda 
o 

natural 

debe 

encugdrarse 

dentro 
de 

las 

normas 
o 

criterios 
de 

potabilidad 

corrigiéndosela 

mediante 

ung 

serie 

de 

procesos, 

Cuyo 

no 

Son 

en 

general 

las 

aguas 

de 

origen 

superficial 

las 

que 

exigen 

una 

mayor 

gama 
de 

tratamientos 
en 

los 

tres 

aspectos: 

fisicos, 

químicos 

y 

bacteriológicos. 

En 

su 

escurrimiento 

por 

la 

superficie 
de 
la 

tierra 

estas 

aguas 

van 

incorporando 
o 
su 

masa 

todo 

tipo 
de 

sustancias, 
en 

suspension 
o 

solucion, 
al 

tiempo 

que 

sufren 

todo 

tipo 
de 

contominación. 

Quizá 
la 

caracteristica 

mås 

visible 

de 

un 

aqua 

Se 

basa 

en 

el 

asentamiento 

de 

las 

partículas 

suspendidas 

en 

el 

agua 

cruda 

por 
la 

simple 

gccion 

de 

la 

grovedad. 

Fisicamente 
se 

Consigue 

almacenando 

el 

oqua 

en 

recipientes, 

tanques, 

reservorios, 

etc., 

odecuando 
el 

tiempo 

necesario 

para 
el 

asentamiento. 

Sedimentacion simple 

en 

agua 

almacengr e/ 

La 

sedimentaciön 

puede 

ser 

intermitente 
o 

con 

tinua. La 

reservorios; 
en 

los 

que 

durante 
un 

tiempo 
el 

agua 
se 

mantiene 

estatica 

hasta 

su 

vaciodo. 

Este 

m�todo 
es 

simple 

aunque 

no 

gconsejable 

para 

Tipos 
de 

sedimentacion 

simple 
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sobre 

las 

medidas 

de 

oplicación 

práctica 
y 

concreta 

del 

tratomiento 

de las 

aguas en 
el 

medio 

rural. 

conjunto 

se 

denomina 

"tratamniento 

de! 

agua". 

superficial, sobre todo 

en 

cursos 
de 

llanura, 

es 
su 

elevada 

turbiedad. 

Veremos 
g 

continUación 

el 

prOceso 

mediante 

el 

cUol 

se 

obtiene 

la 

corrección 

de 

esta 

caracteristica 

indeseable. 

grandes 

consumos 

por 
lo 

gue 

su 

uso 

gueda 

circunscriptO 
al 

nivel 

sedimentación 

intermitente 

consiste 

en 



de 

calcularse las posibilidades 

oncoducción 
y 

el 

crecimiento 

de 

algas, 

lo 

cual 

puede 

plantear 

un 

ocoblema 

mucho 

mas 

grave 

que 

el 

que 

se 

pretendia 

resolver 

con 
el 

denósito. 

Las 

algas 

se 

desarrollan 
a 

expensas 

de 

ciertos 

sust 

ancios 

Outeitivas, 

como 
el 

nitrogen0 

soluble, 
el 

fösforo, 
el 

carbonato 

potásico 

w 

olaunos 

otrOs 

Compuestos 

que 
se 

encuentran 
en 

las 

aquas 

superficiales. 

los 

productos 

mencionados, 

bastando 

una 

pequeña 

EL 

Crecimiento 

de 

las 

algas 

esta 
en 

relacion 

directa 

con 
la 

cantidad 

ocoporción 

de 

sustancias 

nutritiVas 

para 

permitir 

cierto 

arado 

de 

crecimiento 
de 

algas 

observando 

otros 

estanques 
o 

lagos 

de 
la 

mnisma 

pueden 

En general, 

existente 

de 

dormiciliario o 

pequeñas 

poblaciones. 

En 

el 

proceso 

continuo 
el 

agua 

tluye 

constan 

temente 
a 

trovés 

del 

sedimentador. 
El 

osen 

Interesa 
en 

este 

caso 

establecer 
el 

"periodo 
de 

retenciÏn " 

del 

goug 

en 
el 

sedimentador; 

vale 

decir, 

el 

tiempo 

que 

teóricamente 

tardarig 
el 

liqui 
do, 
o 

una 

gota 

de 

agua, 

en 

reCorrer 

el 

sedimentador 

desde 

que 

entra 

hasta 

que 

sale 
de 

aguél. 

Estas 

algas 

pueden 

ser 

eliminadas 

con 

sulfato 
de 

cobre 
y 

cloro. 

usan 

algicidas 

que 

pueden 

producir 

gustos 
y 

olores 

desagradables 
en 
el 

gua. 

Por 

ello 
es 

necesario 

antes 
de 

usarlos. 

hacer 

ensavos 

para 

evitar 

este 

problema 

en 
el 

agug 
de 

consumo 
y 

determinar 

el 

porcentaje 
a 

agregar 

de 

los 

algici 

das. 

No 

debe 

olvidarse 

que, 

en 

general, 

éstos 

contienen 

compuestos 

toxicos 

para 
el 

hombre 
v 

de 

alli 

la 

necesidad 

de 

no 

llevar 

el 

tratamiento 
o 
la 

incorporación 

de 

dosis 

excesi 

vas 

que 

pueden 

ser 

perjudiciales 
a 

Sedimentoción continua 

El 

periodo 
de 

retenciön 

teorico 
es 
el 

cociente 

entre 
el 

volumen 

del 

sedimentador 
y 
el 

caudal. 

Q 

(caudal) un para 

la fórmula, 

nos dice 

que, 

determinado, 

ser� 

necesario 

un 

mayor 

volumen 

Reducciön 
de 
la 

turbiedad 

Sedimentación intermitente 

Para 

comunidades 

rurales 

dispersas 

no 
es 

de 

mayor 

gplicación 

el 

sistema 

de 

sedimentación 

con 

tinua. 

En 

general, 

para 
vi 

viendas 

aisladas 

cuya 

única 

fuente 

de 

captación 

son 

las 

aquas 

superficiales 

(arroyos, 

acequias, 

rio, 

etc.J, 

el 

sistema 

comúnmente 

usado 

es 

el 

intermitente. 

En 

oportunidad 

de 

cada 

turno 

de 

riego 
o 

cUando 
el 

depösi 
to 

sedimentador 

está 

próximo 
a 

vaciarse 
se 

procede 
a 
su 

llenado. 

Los 

tiempos 

de 

pernmanencia 

del 

aqua 

en 

estos 

depósito-sedimen 

tadores 

siempre 

hablando 

en 

términos 

generales, 

lo 

suficientemente 

amplios 

como 

para 

asequrar 

reducciones 

de 

la 

turbiedad 
y 

aun 

del 

contenido 

bacteriano 

superiores 
al 

70%. 

La 

eficiencia 

de 

un 

sedimentador 

deternminado 

para 

reducir 

la 

turbiedad, 

depende 

de 
la 

naturale 
za 
y 

tamaño 

de 

las 

particulas 

en 

suspensión 
y 

del 

tiempo 

de 

retención. 

Por 

ello 
se 

deben 

estudi 
ar 

las 

sustancias 

que 

provocan 

la 

turbiedad 

del 

aqua 

ngtural. 

Sólo 

osi 

se 

tiene 

una 

idea 

del 

tipo 
de 

tratamiento 
a 

gplicar. 

Reduccion del 

perfectamente 

estanco, 

ser 

Sin 

embargo, 

deben 

adop 

tarse 

alqunas 

precauciones 

que 

deben 

ser 

comprendi 

das 
y 

gceptadas 

todas 

en 

su 

real 

importancia 

por 

loS 

impermeable, 

de 

manera 

que 

no 

existan 

fugas 

de 

aqua 

exteriores 

hacia 
el 

interior 

del 

depósito. 

Ello 

puede 

lograrse 

construyendo 
las 

depósito debe 

paredes 

del 

depisi 

to-sedimentador 

en 
la 

forma 

indicada 

para 
el 

coso 

de 

Tos 

pozos 

exca 

vados 

y/o 

aliibes, 
en 
el 

caso 
de 

mamposteria, 
o 

bien 

EI 

consumidores. de hormigón. 

es 

EI 

simple 

hecho 

de 

retener 

el 

aqua 

en 

un 

depósito, 

reduce 

el 

mayor 

que 

el 

de 

reproducción. 

Esto 

número 

total 
de 

bacterias 

existentes, 

porque 
el 

ritmo 

de 

desaparición 

particularmente 

cierto 

en 

el 

caso 

de 

las 

bocterias 

patógenas, para 

cons 

depósi to-sedimentador bien 

AI 

respecto 

téngase 

presente 

que 

es 

muy 

Reduccion del color: 

de 

cOstos 

entre 

un 

mal construido. 

El 

depÏsito 

debe 

estar 

perfectamente 

topado. 

Bas 
tan 

para 

ello 

Los 

breves 

períodos 

de 

sedimentación 

simple 

son 

poco 

eficaces 

para 

reducir 
la 

coloración 
del 

ogua. 

Producción de algas: 

ET 

almacenamiento 

del 

aqua 

en 

depósitos 

abiertos 

faciita 

la 

73 
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desarrollo. 

Zona. 

tamiento 
de 

los 

sölidos 

suspendidos 
se 

consiaue 

DOr 

disminución 
de 

la 

velocidad 

media 

del 

agua, 

lo 

que 

se 

loara 

aumen 
tan 
do 
la 

sección 
de 

pasaje. 

los consumidores. 

También se 

del sedimnentador 

posibili 

tar asi la 

para 

obtener 

un 

mayor 

tiempo 

de 

retenciön 
y 

sedimentoción 
de 

particulas 
de 

menor 

tamaño. 

Analizando 

Son, 

contenido 

bacteriano 

las 

que 
el 

agua 
no 

suele 

constituir 

un 

medio 

de 

reproducción 

favorab 
le. 

Cuando 

más 

adversas 

se 

presen 

ten 

las 

condiciones 

para 
el 

desarrollo 

bacteriano 

(por 

ejemplo, 

aqua 

con 

pH 

bajo), 

mayor 

serå 
su 

reducciôn, 

aunque 

claro 

esto, 

ello 

no 
es 

determinante 

como 

para 

hacer 

innecesarias 

las 

medi 
das 

de 

desinfección 

que 

asequren 

la 

potabilidad 

del 

agua 

desde 
el 

punto 
de 

vista 

bacteriolÏgi 
co. 
A 

demás, 
es 

factOr 

considerab 
le 

de 

la 

disminución 

del 

tenor 

bacteriano, 

el 

efecto 

de 

arrastre 

que 

provoca 
la 

sedimentación 
de 

par 

tículas. 

de 

los 

gérmenes 

es 

truido de uno poca la diferencia 

Prancnds 
de 

madera, 

de 

cantos 

ajustables 

entre 
si 
o, 

preferiblemente, 

Copas 

de 

hormiqÏn 

de 

peso 

gdecuado 

que 

permitan 
su 

remocion 
en 



el tiempo necesario 

oportunidad 
de 
la 

limpieza 
del 

depósi 

to-sedimentador. 

EL 

COaqulante 

más 

comun 

en 

nuestro 

medio 

es 
el 

sulfato 
de 

aluminio 
el 

cual, 
al 

ser 

agregado, 

disminuye 
el 

valor 

del 

pH 

del 

agqua. 

ale 

decir 

aumenta 

su 

grado 
de 

acIdez. 

Esta 

agua, 

aunque 

ligeramente 

tiene 

caracteristiCas 

corrosi 

vas 

por 

lo 

que 

se 

ocostumbra 

Los 

paredes 

del 

depósito 

deben 

elevarse 

unos 

0,30 

m. 

como 

minimo 

por 

encima 

del 

nivel 

del 

terreno 

terminândose 

sus 

costados 

en 
un 

pequeño 

terrapl�n 
de 

tierra. 

Debe 

evitarse 

adem£s, 

el 

acceso 

de 

person 
as 

y/o 

animales 
a 

la 

cubierta 

del 

depsito 

sedimentodor, 
lo 

que 

puede 

lograrse 

mediante 

un cercado 

no 

FIL TRACION 

aunque 

Aun 

cuando 

la 

decantación 

ha 

reducido 

apreciablemente 
la 

turbiedad 

del 

agua 

a 

tratar, 

el 

efluente 

contiene 

açn 

ung 

canti 

dad 

de 

materia 
en 

suspension, 

que 
es 

necesario 

eliminar. 

ello 

menos 

importante, 

debe 

mantenerse 

un 

control 

estricto 

sobre 
el 

contenido 

de 

fangos 
o 

lodos 

en 
el 

sedimentador, 

procedi�n 

dose 
a 

su 

limpieza 

periódica. 

De 

nada 

a 
la 

remoción 

del 

lodo 

deposi 

tado 
en 

el 

fondo 

del 

sedimentador 

gue 

valdrån 

la 

observancia 

de 

las 

medidas 

anteriores 

si 

no 

se 

procede 

puede 

transformarse 

con 
el 

tiempo 
y 

en 

condiciones 

especiales, 

en 

un 

medio 
de 

cultivo 
de 

todo 

tipo 
de 

g�rmenes. 

por 

Por último, 

Ello 

puede 

conseguirse 

mediante 
el 

proceso 

de 

filtración, 

gue 

Consiste 

en 

hacer 

pasgr 

el 

agua 
a 

traves 

de 

mantos 

de 

arena 

de 

aranulometria 

adecuada. 

Por 

otra 

parte, 

tanto 

los 

quistes 
de 

ameba 

como 

ciertas 

formas 

esporuladas 

de 

bacterias, 

Son 

muy 

resistentes 

a 

las 

dosis 

normales 

de 

cloro 

agregados 
al 

agug 
de 

consumo, 
de 

manera 

que 

la 

única 

forma 

de 

eliminarlos 
es 

median 
te 

filtraciÏn. 

De 

aguí 

surge 

la 

necesi 

dad 

ineludible 

de 

someter 

a 

todg 

agua 

de 

origen 

superficial 
al 

proceso 

de 

filtracion. 

Sölo 

en 

casos 

en 

que 

el 

aqua 

COAGUL 

ACION 

DE 

LAS 

AGUAS 

La 

filtración 

de 

las 

aquas 

puede 

reali 

zarse 

por 

medio 
de 

filtros 

lentos 
o 

filtros 

r�pidos 
y 

aqui 

varia, 

seqún 

uno 
u 

otro, 
el 

proceso 
o 

acciön 

sobre 

las 

particulas 
en 

suspensión 

del 

agUa. 

Los 

filtros 

råpidos 

Son 

de 

muy 

poca 

aplicación 

en 

el 

medio 

rural 
y 

exigen 

una 

atencion 

que 

solo 
es 

dable 

para 
el 

caso 
de 

abastecimiento 
a 

nÚcleos 

urbanos. 

La 

disminución 

de 

turbiedad 

debida 
a 

particulas 

muy 

finas 

por 

la 

simple 

acción 
de 
la 

gravedad, 

obligaria 
a 
la 

construcción 
de 

depósi 
tos 

tan 

desmesurados 

que 

serian 

práctica 
y 

económicamente 

prohibi 

tivos. 

Se 

podríg 

gpelor 
al 

trámite 
de 
su 

eliminación 

por 

medio 
de 
la 

filtración 

pero, 

en 

estas 

condiciones, 

los 

filtros 

se 

colmarian 

tan 

rápidamente 

que 

la 

operación 

de 

los 

mismos 

se 

haria 

sumamente 

costosa 

cuando 

no 

para 

En 

estos 

casos 

se 

gpela 
a 

un 

proceso 

llamado 

coqulación, 

mediante 
el 

cual 
se 

aglutinan 

las 

particulas, 

aumentando 

de 

tamaño 

tiempos 

técnicamente 

acep 

tables 

como 

proyectar 

los 

sedimentadores 

dentro 
de 

dimensiones económicas. 

FIL 

TRO 

LEN 
TO 

(Fig. 
X 
-
1) 

El 

empleo 
de 

filtros 

lentos 
de 

areng 
es 
un 

método 
de 

tratamiento 

adaptable 

para 

los 

abastecimientos 
de 

aqua 
de 

las 

zonas 

rurales, 

pues 

permite 

obtener 

resultados 

satisfactorios, 

y 

su 

funcionamientO 
y 

"floc" 

terminan formando 

un 

En 

principio, 

la 

coaqulacion 

consiste 

en 

agregar 
al 

agua 

otras 

sustancias 

coloi 

dales 
de 

signo 

contrario 
al 

contenido 

en 
el 

aqua 

natural. 

Se 

produce 

entonces 

un 

proceso 

de 

atracción 

de 

las 

partículas 

"densificán 

dose" 
y 

focili 

tando 

su 

precipi 

tación 

con 

el 

consiguiente 

sedimentable, 

no 

ya 

en 

el 

término 

de 

dias 
y 

aun 

años 

-como 

en 
el 

que 

caso 
de 

las 

partículas 

coloidales-

sino 
en 
el 

término 
de 

horas. 
tres 
e 

tapas 

bien 

en 

|Ah 

CAMA 
RA 

DE 

SALIDA 

E1 

prOceso 

de 

coaqulaciön 

debe 

darse 

definidas, que son: 

FILTRANTE 

ENTRADA 

1. 

Dispersión 

del 

coaqulante. 

Esta 

dispersión 

debe 

hacerse 

con 
agi 

tación 

rüpida 
y 

en 

pocos 

segun 

dos, 

para 

asequrarnos 

que 

existe 

la 

mejor 

di 

fusión 

del 

coagulan 
te 
en 
el 

ogua. 

AGUA FILTRAOA 

2. 

Acondicionamiento 

del 

coáqulo. 
Se 

disminuye la 

Generalmente, 

3. 

Decantaciön. 

Ya 

formado 
el 

floc 

se 

pasa 
el 

líqui 
do 
a 

una 

zona 
de 

escurrimiento 

lento 

para 

posibili 
tar 

su 

decantación. 
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para 

esSta 

operacion 
en 

los 

abastecimientos 

urbanos. 

es 

del 

orden 
de 
2 
a 

2,5 

horas. 

"alcalinizarla" mediante 

el agregado 

de cal. 

ácida, 

de alambre. 

superficial 

está 

perfectamen 
te 

controlada 

(ej. 

captación 
de 

vertientes) 

podrá 

prescindirse 

del 

proceso 
de 

filtrado. 

imposible. 

en 

y 

precipitando 

de otra partícula, 

arrastre 

velocidad eliminando 

las 

posibilidades 

de 

contacto 
de 
la 

materia 

coloidal 
y 

el 

coagulante, 

las 

turbulencias 
y 

agi 

tándola 

lentamente 

para 

consequir 

aumentar 

hasta 

formar 
los 

flóculos. 



Eel 

fondo 

del 

bidôn 
o 

bien 

lateralmente, 
se 

hace 

un 

orificio 

ac 

a 

salida 

del 

agua. 

En 

el 

primer 

CasO, 

SObre 

todo, 

debe 

colocarse 

Pe 
en 
un 

soporte. 

En 
la 

parte 

superior 

del 

bidón 
se 

hace 

también 

.. 

orificio 

al 

que 

se 

conecta 

Un 

CanO 
O 

manguera 

para 

que 

sirvg 

de 

vertedero o rebosadero. 

mediana y fina. 

conservación 

no 

exigen 

una 

preparación 

especializada. 

Sin 

embargo, 

la 

Tal 

como 
se 

indica 

en 

/a 

Fig. 

X 

2 

Conviene 

interponer, 

entre 

el chorro de 

agua 
de 

ingresO 
y 
el 

manto 
de 

arena, 

una 

chapa 

aguieregda 

Iouede 

ser 

la 

misma 

tapa 

del 

tnque), 
o 

efectos 

de 

repartir 

mos 

EI 

pasgje 

del 

agua 
a 

través 

de 

los 

sucesi 
vos 

mantos 

porosos 

de 

arena 
y 

piedra 

se 

efectça 

por 

gravedad. 

Estå 

perfectamente 

demostrado 

que 
el 

filtro 

lento 

de 

arena 
es 

capaz 

de 

retener 

particulas 

de 

mucho 

menor 

tamaño 

que 

los 

espaCiOS 

intergranulares 

del 

lecho 

poroso. 

Ello 
se 

debe 
g 

que 

los 

qranos 

de 

arena 
se 

rodean 

de 

una 

película 

viviente 

denominada 

"zooglea" 

que 

capta, 

mediante 

un 

proceso 

de 

absorción, 

el 

material 

nutriente 

conteni 
do 

en 

el 

agua 

que 

se 

filtra. 

Este 

material 

nutriente 

está 

constituído 

por 

material 

vegetal, 

bacterias. 

se 

constituyen 

en 

elemnento 

esencial 

para 
el 

metabolismo 

de 

la 

zooglea. 

De 

alli 
el 

alto 

rendimiento 

de 

este 

tipo 

de 

filtros 

en 

lo 

que 

respecta 
a 

la 

reducciön 

del 

contenido 

que 

bacteri 

ano 

del 

aqua 

tratada. 
protozO0S, amebas, etc. 

Para que tenga 

lugar 

la 

formación 
de 
la 

zooglea 

debe 

transCurrir 

Chapa sgujereada 

10 Cm. 

La 

carga 

admisible 

en 

un 

filtro 

lento 

está 
en 

el 

orden 

de 

los 

0,12 
a 
0, 
15 

m3/m2 
h. 

Empleado 

con 

cargas 

que 
se 

indican 
en 
el 

pårrafo, 
el 

filtro 

podrá 

normalmente: 

1°) 

Reducir 
la 

flora 

bacteri 

ana 

de 

un 

85 
a 

99%, 

seqún 

su 

abundancia 

inicial; 

2°) 

reducir 
la 

turbiedad 

de 

50 

p.p. 
m. 

(limite 

máximo 

tolerable) 
a 

5 p.p.m.; 

3°) 

reducir 
el 

color 

en 

cierta 

medida, 

que 

dependerá 
de 

las 

dimensiones 

de 

los 

qranos 
de 

areng 
y 
de 
la 

velocidad 
de 

filtración. 

EI 

filtro 

lento 
de 

arena 
es 

sumamente 

eficaz 

para 
el 

tratamiento 

del 

aqua 
en 

las 

siquientes 

Distibo ción del manto 

Arens 

a) 

sistemas 
de 

gbastecimiento 

basados 

en 
la 

gravedad; 

b) 

agua 

bruta 
de 

cali 

dad 

bacteriolÏgica 

acep 

table, 

pero 

susceptible 

de contaminacion, y 

c) 

agua 

de 
un 

escaso 

grado 
de 

turbiedad. 

iedra o gravilla 

10 cm. 

los 

periodos 

de 

otras 

circunstancias, 

especialmente 

en 

turbiedod 

muy 

prolongados, 

Suele 

ser 

necesario 

some 
ter 

el 

agua 

bruta 

a 

una 

sedimentación 

preliminar 

antes 

de 

pasarla 

por 

los 

filtros. 

El 

FIL 

TROS 

DOMICIL 

IARIOS 

EN 

EL 

MEDIO 

RURAL 

Estos 

pueden 

desarrollarse 

en 

barriles 
o 

recipientes 

de 

unos 

200 

litros 
de 

capoci 

dad. 

Sobre el 

fondo 

del 

recipien 
te 
se 

extiende 

una 

capa 
de 

unoS 

10 

77 

76 

turbiedad 

no 

debe 

exceder 
de 

ciertos limites. 

homogé�neamente 
el 

caudal 

de 

ingreso, 

asi 

como 

eliminar 
el 

pozo 

v 

otro 

tipo 
de 

perturbacioneS 

que 

origina 
en 
la 

capa 

superior 

del 

manto 

filtrante 
un 

chorro 
de 

agua 

concentrada 
en 
un 

punto. 

un tiempo llamado 

"de 

maduracion" del 

filtro, 

que oscila 

entre 

20 

y 30 dias. 

circunstancias: 

tratamiento 

bacteriológico 

del 

aqua 

filtrada 

puede 

hacerse 

por 

En 
cloración. 

cm. 

de 

espeSor 

de 

piedra 
0 

gravilla 

del 

tamaño 

de 

porotos 
y 

luego, 

por 

encimo 

de 

ella, 

se 

Ilena 

hasta 

10 

cm. 

del 

borde 

con 

areng 

entre 



Gue 

gumenta 

la 

eficiencia 

del 

mismo. 

En 
la 

Fig. 
X 
-
3 
se 

indican 

los 

distintos 

elementos 

antes 

CItadoS 

para 
el 

casO 
de 

un 

La 

pérdi 
da 

de 

carga 

es 

de 

alrededor 

de 

2,50 

m. 
y 

se 

alcan 
za 

al 

fingl 
de 
la 

"carrera" 

del 

filtro, 

Vale 

decir, 
el 

lapsO 

entre 

dos 

lavados 

Sucesivos. 

No 

conviene 

sobrepasar 

las 

perdidas 
de 

cargas 

admnitidas. 

ouesto 

que 

valores 

mayores 

pueden 

hacer 

penetrar 

los 

coáqulos 

mås 

profundamen 
te 

en 
el 

lecho 

filtrante, 

con 

peligro 
de 

atravesarlo 
en 

Su totali dad. 
La 

capacidad 

de 

estoS 

filtroS 

puede 

superar 

los 
5 

m3/m2lh. 

Este 

filtro 

funciona 

como 

filtro 

lento, 

por 

lO 

tanto 

Con 

Caraos 

de 
0. 
10 

m3/m2 
h. 
y 

realizado 
en 

un 

clásico 

tambor 
de 

200 

litros, 

podrion 

obtenerse 

aprOximadamente 

entre 

30 
y 

40 

Tntros 

de 

agua 

filtrada 

por hora. 

Existen 

dos 

closes 
de 

filtros 

röpidos: 
a 

gravedad 
y 
o 

presiÏn. 

Dentro 
de 

los 

primeros 
se 

bicon 

los 

tiltros 

americanos, 

que 

son 

los 

Filtros 

ropidos 

(Fig. 
X 
-
3) 

10) 

Un 

sistema 
de 

drengje, 

consti 

tuido 

por 
di 

sposi 

tivos 

de 

distin 
tos 

tipos, 

que 

permiten 
la 

colección 

del 

agua 

filtrada 
y 

además, 
y 

esto 

es 
lo 

más 

importante, 

distribuir 
en 

forma 

uniforme 
en 

toda 
la 

superficie 

del 

filtro 
el 

agua 

par 

la 

limpieza 
de 
la 

arena. 

2°) 

Un 

lecho 

graduado 

para 

Sostén 

de 
la 

arena, 

constituido 

pOr 

cantos 

rodados generalmente. 

DESINFECCION DEL AGUA 

Lo 

desinfección 

de 

las 

oquas 

es 

el 

proceso 

mediante 
el 

cual 

pretendemos 

preservar 
la 

calidad 

bacteriológica. 

30) 

Un 

manto 

filtrante, 

constituido 

por 

arena 

seleccionada 

seqún 

caracteristicas 

especiales, 
y 

que 

se 

disponen 

en 

gradaciön 

de 

menor 

a 

rmayor 
de 

arriba 

hacia 

abajo 

por 

acción 

hidráuli 
ca. 

Este 

tratamiento 

de 

desinfeccion 

es 

necesario 

para 

todo 

tipo 

de 

oqua, 

vale 

decir: 

consideramos 

obligotoria 
l 

desinfección 

del 

aqua 

antes 

de 

librarla 
al 

consumo. 

En 

muchos 

casos, 

en 

que 

las 

caracteristicas 

físicas 
y 

químicas 

son 

aceptables 

(generalmente 

aguas 

alejamien 
to 

del 

agua 

4°) 

Un 

sistema 

que 

permite 

la 

coleccion 
y 

proveniente del lavado. 

5°) 

Un 

sistema 

auxiliar 

de 

lavado 

(lavado 

superficial, 

subsuperficial) 

dosis 

normales 

de 

este 

proceso 

retiene 

elementos 

de 

origen 

subterráneo, 

de 

deshielo 

reciente, 

etc.), 

la desinfección 

es 

el 

único 

tratamiento 
a 

que 

se 

somete 

ol 

agug, 

constituy�ndose 

aquí 
en 

condición 

necesaria 
y 

suficiente. 

En 

otros 

casos, 

principalmente 

en 

aguas 

de 

captacißn 

superficial, 

debe, 

adenás, 

procederse 

ESQUEMA 
DE 
UN 

FILTRO 

RAPIDO 

Pora 

todos 

los 

casos 

cabe 

aclarar 

que 
el 

agregodo 
de 

desinfectante 

al 

agUa, 

no 

sölo 

debe 

eliminar 

la 

presencia 

de 

microorganI 

Smos 

patögenos 

capaces 

de 

producir 

enfermedad, 

sino 

que 

debe 

asegurar 

un 

poder 

residual 

desinfectante, 

capaz 

de 

hacer 

frente 
a 

eventuales 

Contaminaciones 

que 

puedo 

sufrir 

el 

agua 

desde 

el 

momento 

en 

que 

se 
la 

trata 

has 
ta 

que 

llega 
al 

consumidor. 

KEFERE-? 

las en 

La 

investigacion 

de 

bacterias 

patÏgenas 

específicas 

Operaciones 

de 

control 

rutinarias. 

se 

transformaria 
en 

una 

tarea 

muy 

dificil 
y 

costosa 

que 

insumiria 

demasiado 

tiempo, 

sin 

contar 

además, 

Con 

Ta 

sequridad 

que 

requiere 

esta 

tarea 

de 

contralor. 

Se 

recurre 

entonces 
a 
un 

método 

indirecto 

que 

permita 

establecer 

las 

posibilidades 

O 

CaMALE 
TA 
DE 
AS 
VA 

PLCAN 
TA 
DA 

LaYApO 

CA8EZAL LS 

nTRACION 

9 

Mare 
pL 

A42NA 

AsuA 
Dei 

PANER 

PuraAro 

49 

CAAro 

k0PA 
po 

Fi(,. X-3 

79 

78 

filtro con sistema 

de 

drengje 

con 

laterales 

perf 

orados 
y 

lavado 

superficiol 

con 

cabezales 

fijos. 

más 

comunes 
en 
el 

pais 
y 

que 

constan 
de 

una 

caja 
de 

hormigón 

dentro 

de 
la 

que 
se 

ins 

talan 

los 

siquientes 

elementos: 

a lo 

atacados pOr las 

desinfectantes 

que 

se 

ggregan 
al 

aqua 

destinada al 

Consumo humano. 

La 

desinfección 

se 

constituye 

en 

condición 

necesaria 

aunque 

no 

Son 

clarificación 
y 

filtración, 

pues 

bacteriológicos que 

suficiente. 

de 

que 

el 

agua 

haya 

sufrido 

algon 

tipo 

de 

contaminaciön, 
y 

ello 

es 



c) 

Cantidad 

de 

materia 

en 

suspensión, 

materia 

orgánica 
y 

bacterias 

presentes. 

b) 

Tiempo 
de 

reacción. 

este 

tra 

tamien 
to 

an 
tes 

de 

la 

fil 

tración 

llevando 

el 

aqua 
a 

un 

alto 

tenor 

de 

alcalinidad 

(pH 
= 

10). 

EI 

agua 

el 

recuento 
de 

bacterias 

coliformes, 

conocido 

como: 

determingción 

de! 

indice 

coliforme. 

Estas 

bacterias 

son 

de 

presencia 

normal 
en 

los 

heces 

de 

animales 

de 

sangre 

caliente 
y. 

por 

lo 

tanto, 

su 

presencig 

en 
el 

aqua 

puede 

indicar 

algún 

tipo 
de 

contaminación 

fecal. 

METODOS DE DESINFECCION 

Es 

común 

ver 

que 

en 

nuestroS 

medi 
os 

rurales, 

al 

captarse 

el 

aqua 

de 

lluvia, 

se 

la 

trata 

con 

Cal 
y 

ello 

tiene 

un 

doble 

efecto: 

por 

un 

lado 

eliming 

el 

exceso 

de 

anhidrido 

Corbónico 

de 

esas 

aguas. 

Qui 

t£ndole 

sU 

"acide 
z" 
y 

poder 

corrOSI 
VO, 
y 

por 

el 

otro 

se 

asequra 

Los 

mn�todos 

de 

desinfeccion 

de 

las 

aguas 

de 

más 

fåcil 
v 

econömica 

gplicoción 

en 
el 

medio 

rural, 

son: 

por 

ebullición 

del 

goua 

-

permanganato 
de 

potosiO-

cal 

en 

eXCeso 

accion 

oligodinåmico 

de 

los 

metales 
-

desinfección 

Es 

éste 

un 

método 

de 

"desinfección'" 

que 

va 

"asOciado" 
a 

otro 

tratamiento, 

en 

este 

caso, 

el 

prioritario. 

Dada 
la 

facili 

dad 

con 

gue 

se 

puede 

realizar 
la 

desinfeccion 

con 

otros 

copuestos, 

principalmente 

los 

clorados, 

no 
se 

lo 

Es 
un 

procedinmiento 

que 

ofrece 

amplia 

seguridad, 

pero 

limitada 

principalmente 
al 

aqua 

bebida 
y 

para 

preparación 
de 

alimentos. 

CALOR 

DESINFECCION 

MEDIAN 
TE 

EL 

USO 

DE 

CLORO 

Como 

todo 

tratamiento 

de 

desinfeccion, 

la 

cloraciön 

persique 

reducir 
el 

contenido 

total 

de 

bacterias 
y 

eliminar 

las 

patógenas. 

Pero 

es 

de 

destacar, 

además, 

que 

la 

cloraCión 

de 

las 

aguas 

no 

tiene 

sölo 

aplicación 

como 

desinfectante, 

sino 

tanbién 

como 

oxidante 

de 

la 

materia 

org�nica, 

eliminacion 

de 

gustos 
y 

olores, 

oxidan 
te 

de 

sales 

ferrosos, etc. 

de verduras, etc.) 

lo 

hace 

Lo 

ebullición 

del 

aqua 

durante 

unos 

minutos 

para 

producir 
la 

destrucción 

de 

los 

microbios, 

reserVa 

para 

las 

grandes 

La 

cloración 

del 

aqua 

puede 

reali 

zarse 

por 

medio 

de 

ças 

cloro 

O 

por 

medio 
de 

compuestoS O sales 

En 

este 

método, 
e! 

oqua 
se 

lleva 
a 

ebullición 

de 
2' 
a 
5!. 

Luego 

conviene 

oerarla 

agit£ndola 
en 

una 

botella, 

pues 
la 

ebullición 

altera 

el 

sabor 

del 

agua, 

dodo 

que 

elimina 

los 

gases 

disueltos, 

en 

especial 

el anhidrido carbónico. 

Los 

clorógenos 

son 
de 

aplicgción 
a 

escala 

doméstica 
y 
de 

plantas 

pequeñas 
y 

medianas 

de 

provision 

centrali 

zada 
de 

aqua. 

Los 

mÏs 

comunes 

en 

plaza 

son: 

b) 

Hipoclori 
to 

de 

calcio: 

compuesto 

sólido 

con 

7O-80% de cloro 

Este 

cambio 
de 

sabor 

puede 

originar el 

rechazo 
de 

este 

método. 

Tombi¿n 

es 

oconsejoble 

el 

tronsVase 

de 

un 

recipiente 
a 

otro, 

pero 

ambos 

metodos 

de 

oeracion 

pueden 

ser 

Contraproducentes, 

pues 

es 

fácil 

que 
el 

oqua 

vuelva 
a 

contaminarse 

en 

esa 

manipulación. 

Por 

ello 
es 

-preferible 

dejarla 

durante 

varios 

horas, 

incluso 

un 

dia, 

en 
el 

mismo 

recipiente 

dornde 

se 

efectuó 
la 

ebullición, 

parcialmente 

llena. 

De 

esta 

forma 

existirá 

una 

buen 

superficie 

de 

contac 
to 

con 
el 

aire 

EI 

hipoclori 
to 

de 

sodio 

(Na 

OCI) 

se 

conoce 

comercialmen 
te 

con 
el 

nombre 

de 

"lavandina 

concentrada" 

(80 

gr. 

cloro 

activo/li 

tro). 

DESINFECCION 

POR 

EXCESO 

DE 

CAL 

La 

lavandina 

concentrada 

se 

expende 

en 

el 

comercio 

para 

uso 

dom�stico 

en 

saquitos 
o 

pequeñas 

botellas 

de 

plástico 

de 

diverso 

tamañ0. 

Entendemos 

que 

éste 
es 
el 

clorógeno 

que, 

tanto 

por 

su 

difusi 
on 

en 

plaza 

como 

por 

la 

familiari 

dad 

de 

su 

uso 

pOr 

parte 

de 

las 

amas 

de 

casa, 

mejor 
se 

udap 
ta 

para 
la 

desinfección 

dom�stica 

del 

aqua. 

Cuando 
se 

efectúg 
el 

gblandomiento 
de 

las 

aquas 

duras 

(Capitulo 

XII-
2) 

medion 
te 
el 

ogregado 

de 

cal 
se 

verifica 

que, 
al 

mismo 

tiempo. 

se produce 
Los 

foctores 

que 

determinan 

el 

grodo 

de 

desinfeccion 

que 

se 

logra Son: 

EFEC 

TO 

DE 

LA 

CLOR 

ACION 

DE 

LAS 

AGUAS 

Las 

reacciones 
o 

efectos 

m£s 

característicos 

del 

cloro 

en 

el 

a) 

Cantidad 

de 

cal 

agregodo 

en 

exceso 

de 
la 

necesaria 

para 

produCIr 

el ablandamiento. 

8 

80 

debe 

lue 
go 

recarbonatarse 

median 
te 
el 

agregado 
de 

anhídrido 

carbónico. 

Es aconsejable usar 

un 

cierto 

poder 

bacteriCi 
da 

al 

elevar 

su 

alcalinidad, 

pues 

con 

ello 

se 

crea 
un 

medio 

desfavorable 

para 

las 

bacterias. 

por 

aplicación 

de 

derivados 

del 

cloro 

(cloracion). 

recomienda 

con 

el 

uniCO 

objeto 

de 

la 

reduccion 

del 

contenido 
de 

bacterias. 

es 

dconsejable 

en 

casos 

de 

epidemias, 

de 
. 

emnergencias 

sanitorias. 

Como 

practica 

de 

ruting, 

sus 

ventajas 

Sölo 

son 

gplicables 
a 

los 

aspectos 

señalados, 

ya 

que 

el 

tratamiento 

por 

calor 

de 

todo 

el 

agua 

destinada 
al 

Consumo 

dom�stico 

(lavodo 

de 

vajilla, 

higiene 

personol, 

lavado 

antieconömico. 

denominadas "clorógenos". 

La 

gplicación 

del 

cloro 

gaseoSO 

se 

instalaciones 
de 

provision 

de 

agua. 

activo. 

a) 

Hipoclori 
to 

de 

sodio: 

comnpuesto 

líqui 
do 
al 
8-

10% 
de 

cloro 

activo. 

c) 

Cloruro 
de 

cal: 

compuesto 

sólido 

con 

20 
al 

30% 

de 

cloro 

octivo. 

que 

aseguraro 
lo 

reaeración 

del 

gqua 

qun 

CUando 
el 

recipiente 

esté 

tapado. 

una 

considerable 

reducción 

de 

contenido 

de 

bacterias 

del agUa. 

7 



ogreqado y 
el 

cloro 

resi 

dual 
al 

fin 
de 

un 

periodo 
de 

contacto. 

DETERMINACION DEL CLORORESIDUAL 

agua, sSon: 

Mediante 

esta 

operación 
se 

comprueba 
si 
el 

conteni 
do 

de 

cloro 

del 

ggua 

que 

se 

suministra 
a 
la 

poblaciön, 
se 

halla 
de 

acuerdo 
a 
lo 

establecido 
en 

los 

normas, 
o 

debe 

ser 

modificado. 

-Regcción 

con 
el 

amoniaco: 
si 
el 

aqua 

estÏ 

contaminoda 

puede 

contener 

amonico. 
EI 

cloro 

agregado 
al 

agUa 

reocCiong 

Con 
el 

amoniaco, 

dando 

lugar 
a 
la 

formación 
de 

cloroming, 
que 

tiene 

acción 

bactericida. 

Los compuestos 

Materiales necesarios: 

1-

Solucin 
de 

ortotolidina: 

este 

liqui 
do 

se 

agrega 
a 
la 

muestra 

de 

aqua 

analizar. 
Si 

ésta 

contiene 

cloro 

activo, 
la 

muestra 

gdguiere 

va desde un 

amari llo verdoso 

hasta un 

rojizo 

violento, 

dependiendo 

ésta 
de 
la 

cantidad 
de 

cloro 

contenido 
en 

aguélla. 

2-

Frascos 

patrones: 

constituyen 

ung 

serie 
de 

frascos 
de 

vidrio 

incoloro 

El 

Ogregado 

de 

cloro 
al 

agua 

destruye 
la 

materia 

orgánica 

presente. 

pero 

requiere 

un 

cierto 

tiempo 

de 

contacto. 

La 

concentraciÏn 
de 

cloro 
a 

ggregar, 
a 

igualdad 

de 

efiCiencia 

bactericida, 

será 

menor 

CUanto 

mayor 

sea 
el 

tiempo 
de 

contacto. 
Si 

no 
se 

dispone 

del 

suficiente 

tiempo 
de 

contocto, 

se 

hace 

necesario 

aumentar 

la 

dosis 

de 

cloro 

No 
es 

posible, 
a 

priori, 

determinar 
la 

dosis 

de 

cloro 
a 

gplicar 
a 

un 

gqua. 

Esto 

dosis 

depende 

de 

gran 

cantidad 

de 

factores 

tales 

como: 

la 

3-

Fras 
cos 

para 

muestra: 

son 

frascos 

iguales 
a 

los 

anteriores, 

para 

colocar 

en 

ellos 

las 

muestras 

de 

agua 
a 

examinar. 

Se 

llena 
el 

frasco 

para 

muestra 

con 

el 

agUa 

Cuya 

concentraciön 

se 

quiere 

determinar 

y 
se 
le 

agregan 

dos 
o 

tres 

gotas 

de 

solución 

ortotoli 

ding. 

Se 

compara 

el 

color 

que 

ha 

adquirido 

la 

muestra 

con 

el 

de 

los 

frascos 

patrones, 

determinándose 

asi 
el 

conteni 
do 

de 

clorO 

residual 
de 

la 

muestra. 

eventual una 

Lo 

que 

si 

ya 

podemos 

ddelantar 

es 

que 

la 

dosis 

debe 

ser 

tal. 

que 

ung 

vez 

satisfecha 
la 

demanda 

de 

cloro 

del 

aqua 

en 

Cuestión. 

debe 

agregarse 

un 

exceso 

del 

clorôgeno 

con 

el 

objeto 

de 

asequrar 

un 

poder 

bactericida 

residual 

que 

haga 

frente 
a 

a continuación 

Para entender 

-

La 

solución 

madre, 
a 

partir 
de 

los 

hipocloritos, 

puede 

prepararse 

en 
el 

orden 

de 

500 

mg/lt. 
de 

cloro 

activo. 

Para 

la 

desinfecciön 

del 

agua, 

se 

puede 

empezar 

por 

añadir 

una 

parte 

de 

la 

solución 

madre 
a 

100 

partes 

del 

aqua 

que 

se 

desea 

tratar, 

con 
lo 

que 

la 

dosis 

inicial 

ser� 
de 
5 

p.p.m. 
o 
5 

mg/it. 

Si 
al 

cabo 

de 

30 

minutos 
de 

contacto 
la 

cantidad 
de 

cloro 

residual 

es 

superior 
a 

0,5 

p.p. 

m., 

puede 

reducirse 
la 

dosis 

inicial. 

Es 

la 

cantidod 

de 

cloro 

que 

debe 

agregarse 

a 

un 

agua 

para 

asegurar 

que 

este 

agente, 

que 

es 

tan 

activo, 

reaccione 

con 

la 

materia 

orqánica 
e 

inorg�nicg 

contenida 

en 

aqu»lla. 

Sölo 

nos 

asequraremos 

de 

haber 

satisfecho 
la 

demanda 
de 

cloro, 

cuando 

hayamos 

agregado 

lo 

cantidad 

suficiente 

para 

que 

esas 

reacciones 

sean 

completas, 

de 

manera 

que 

cUalquier 

agregado 

posterior 

de 

cloro 
se 

transfforme 

en 

cloro libre. 

Una 

instalación 

de 

cloración 

consta 

esencialmente 
de 

un 

aparato 

dosificador 
de 

hipoclori 
to 

con 

sus 

accesorios 

ordinarios, 

una 

provision 

del 

agente 

desinfectante, 

uno 
o 

varios 

recipientes 

de 

dilución 

revestidos 

de 

esmalte 
o 

de 

caucho 
y 

un 

estuche 

para 
la 

determinaciön 

del 

cloro 

resi duol. 

Cloro 

residual 

octivo 
o 

libre: 

Cuando 
la 

cantidad 
de 

cloro 

agregada 

haya 

sido 
lo 

suficientemente 

grande 

como 

para 

que 

quede 

una 

parte 

de 

cloro 

que 
no 

se 

haya 

redUCido 

En 
las 

figuras 

X-1 
y 

X-2 
se 

indican 

dos 

gparatos 
de 

dosificaciön, 

aclarando 

que 

en 
el 

de 

la 

fig. 

XI-1 
el 

depösito 

de 

cierre 

hi 

dr£ulico 

y 
la 

tuberia 
de 

conexión 

no 

son 

necesarios 

cuando 
la 

solución 
se 

vierte 

en 

unQ 

conduccion 

abierta 

en 

un 

pozo 

con 

bomba, 

etc., 

pero 

deben 

-Cloro residual combinado: 

Otro 

aparato 

más 

rudimentario, 

es 

el 
de 

la 

fig. 

XI-2 

conoci 
do 

como 

el 

sistema 

de 

"Damajuana 

invertida". 

La 

fiqura 

explica 

por 

SI 

misma 

el 

principio 

en 

que 

se 

basa 

este 

sistema 
de 

cloracion. 

Si 

Es 
el 

existen 
te 

en 
el 

aqug 

en 

combinación 

con 
el 

amoniaco 
o 

compuestos 

nitrogenados. 

El 

cloro 

residual 

activo 

tiene 

un 

potencial 

de 

oxidacin 

notablemente 

mayor 

que 

el 

combinado. 

La 

suma 

del 

cloro 

residual 

libre 

más 
el 

cloro 

residual 

combinado 

se 

expresa 

como 

cloro 

residual 

total; 
es 

también 

llamado 

cloro 

activo 

ya 

que 

mantiene 

vigente 

sus 

propiedades 

desinfectantes. 

Podemos 

ahora 

intentar 

precisar 

más 

qun 
la 

definición 
de 

demanda 

de 

cloro, 

diciendo 

que 
es 
la 

diferencia 

entre 
la 

cantidad 

de 

cloro 

82 

83 

ferrosos, 

manganesos 
y 

nitrI 
tos 

Son 

oxidados 

por 

la 

acción 

del 

cloro 
en 
el 

ogua. 

que 

contienen 

una 

solución 

preparada 

Con 
la 

coloracißn 

amarilla 

que 

corresponde a concen 

traciones 

crecientes 

de 

cloro 

residual, 

desde 

0.05 

hasta 
3 

partes 

por 

millön. 

Debe 

usarse 

además 

un 

frasco 

con 

aqua 

destilada, 

incolora, 

para 

que 

sirva 

de 

punto 

cero 

de 

la 

escala. 

Todos 

los 

frascos 

detben 

ser 

iquales 

en 

tamaño 
y 

di£metro 

para 

gue 

la 

diferencia 
en 
el 

color 

sea 

neta 
y 

gradual. 

una coloración que 

temperatura, 

el 

pH 

(grado 

de 

acidez 
o 

alcalinidad del 

ggug). 

Contenido 

de 

compuestos 

reductores, 

contenido 

de 

materia 

orgánica, 

etc. 

contaminoción del agua. 

mejor 

este 

concepto 

daremos 

algunas 

definiciones: Demanda de cloro: 

ni 

combinado, 

el 

cloro 
en 

esas 

condi 

ciones 

recibe 
el 

nombre 

de 

clorO 

residual libre. 

usarse 

cuando 

la 

solucion 

se 

vierte 

en 

la 

tuberia 

de 

aspiracion 

de 

la bomba. 



fuera 

necesario 
ir 

regulando 

por 

goteo 
la 

solución, 
se 

tendr£ 

presente 

que 

20 

gotas 

equivalen 

aproximadamente 
a 

un 

ml. 

de 

solución. 

Vale 

decir 

que, 

con 

una 

solucion 

madre 
de 

500 

mg./It. 

de 

cloro 

activo 

reqularíomos 
el 

goteo 
a 

razn 
de 

40 

gotas 

por 

minuto 
y 

estariamos 

incorporando 
al 

aqua 
la 

cantidad 
de 
1 

mg. 
de 

cloro 

activo 

por 

minuto. 

APARATO 

PARA 
LA 

DOSIFICACION DE HIPOCLORITO 

Es 

de 

aclarar 

que 

los 

aparatos 

descriptos 

preceden temente 

son 
de 

gplicación 
en 

aquellos 

sistemas 
de 

provisión 

contínug 
de 

agua, 

adaptobles 
de 

acuerdo 

con 

SU 

modalidad, 
o 

abastecimiientos 
de 

aqug 

Es aquí 

donde 

adquiere 

gran 

importancia 
el 

asesoramiento 

del 

Apresurémonos 
a 

afirmar 

que 

no 

puede 

darse 

una 

reqla 

qeneral 

para 
la 

dosis 

de 

inyeccion 

que 

asegure 

un 

cloro 

residual 

aceptable 

en 

las 

aquas 

de 

consumo, 
y 

que 

en 

ello 

intervienen diversos factores 

vaula de fobador 

Decague 

Depseito a prealdn 

constene 

T 

Yssla de 
desngue 

cada 

ténico 

deberá 

tener 

consigo 

un 

equipo 

de 

comparadores 

colorim�tricos 

que 
le 

permitan 

efectuar 

periódicamente 

un 

control 

sobre 

el 

cloro 

residual 

de 

las 

aguas 

de 

consumo 
y 

apoyarse 

en 

un 

plan 

de 

extraccion 

de 

muestra, 

envio 
a 

laborat 

orio 
y 

posterior 

análisis 

de 

las 

aquas, 

para 

determinar 

realmente 

la 

bondad 

de 

la 

desinfección 

aconsejada 
y 

llevada 
a 

la 

práctica 

por 

la 

comunidad 

Es más: rural dispersa. 

Grilo regulador 

de 6 mm Embodo 

L. 

Depólto de 
elee hidráuleo 

gcciones 

Concreción de 

Dificilmente 

puede 

con 

tarse 

con 

todos 

los 

elementos, 

pero 

ello 

no 

puede 

transformarse 

en 

barrera 

que 

impida, 

al 

menos 

con 

un 

de aproximación, la 

tendien 
tes 
a 
la 

desinfección 
de 

las 

aquas 

que 

consume 

nuestra 

poblcion 

razonable margen 

rural dispersa. 

Tuberla al 

FiG. XI-1 

A 

los 

efectos 

de 
ir 

iniciando 

esa 

práctica 

aconsejariamnos 

se 

comience 

con 

el 

agre 

qado 

de 

cloro, 

en 
el 

orden 

de 
1 

mq. 

de 

cloro 

activo 

por 

cada 

litro 

de 

aqua. 

Enti�ndase 

bien 

que 

se 

habla 

de 

Cloro 

activo 
y 
no 
de 

soluciön 
de 

hipoclori 
to. 

Las 

dosis 

se 

irán 

ajustando 

posteriormente 

has 
ta 

que 

el 

agua 

adquiera 
un 

leve 

olor 

ylo 

sabora 

"lavandina". 

DAMAJUANA 

iG. XI-2 

84 

85 

a 

pequeñas 

poblaciones 

nucleadas. 

No 
se 

justifican 

estas 

instalaciones 

yo 

que 
el 

servicio 
se 

hace 

intermitentemente. 

técnico 
a 

efectos 
de 

introducir 
la 

prãctica 
de 
la 

cloración, 

sin 

despertar 

noturales 

resis 

tencias 
en 

los 

Consumidores. 

tales 

como 

el 

tipo 
o 

calidad 

del 

aqua 
o 

tratar. 

Cada 

aqug 

tiene 

caracteristicas 

propias 

que 

la 

diferenci 
an 

de 

dcuerdo 

con 

el 

origen 

de 

las 

mismas, 

grado 

de 

contaminación 

bacteriana, 

contenido 

solino, 

carga 

orgånica, 

etc. 

Todos 

estos 

factores 

intervienen 

en 

nayor 
o 

menor 

qrado 

en 
la 

demanda 
de 

cloro. 

punto de aplicacon 

de lh sobción 

INVERTIDA 



Desinfcctantes 

Por 

raz 

ones 

de 

precios 
y 

de 

facilidad 
de 

obtención, 

se 

empleon 

en 

estos 

casoS, 

casi 

exclusi 

vamente, 

productos 

quimicos 

qQue 

tienen 

la 

propiedad 

de 

liberar 

cloro, 

Cuyo 

poder 

bactericida 
es 

bien 

conocido. 

EL 

más 

comçn, 
el 

hipoclorito 

de 

sodio, 

se 

vende 

en 

solución 

al 

10% 

de 

cloro 

activo. 

Esta 

concentración 
v 

disminuyendo 

con 
el 

tiempo, 

måxinme 
si 
se 

la 

expone 
a 
la 

luz 

Solar. 

DESINFECCION DE POZOS 

Existen 

adenmás 

productos 

sölidos 

como 

el 

cloruro 

de 

cal 

(no 

confundir 

con 
el 

cloruro 
de 

calcio), 

que 

tiene 
20 
o 

30% 
de 

cloro 

útil, 

los 

hipoclori 
tos 

de 

calcio, 

que 

tienen 

hasta 
un 

70% 
y 

cuyos 

nombres 

comerciales 

mnás 

conocidos 

son: 

Perchlorón, 

Caporit, 

H. 
T. 

H., 

etc. 

Todos 

estos 

productos 

en 

estado 

sölido, 

mantienen 

su 

concentración 

si 

se 

los 

quarda 

en 

recipientes 

bien 

cerrados 
y 

en 

ambientes 

poco 

húmedos. 

EL 

a0ua 

subterránea 

captada, 
y 

sea 
por 

medio 
de 

pozos 

excavadoe 

o 

perforados, 

puede 

presen 
tar 

Cierto 

grado 
de 

contamingción. 

Fsto 

puede 
ser 

accidental o 

bien 

proveniente 
de 

algún 

pozo 

nearo 
o 

ot 

excesivamente 

contamingdas. 
En 

estoS 

Casos 
se 

hace 

imprescindible 

ubicar 
la 

cousa y 

subsanarla lo 

más 

rápidamente 

posible. 

Considerociones Generales 

Existen 

casos 
en 

que 
el 

agua 
de 

una 

napa 
se 

halla 

contamingda 

en 
tal 

caso 

debe 

desecharse 
el 

qprovechamiento 
de 
la 

misma. 

DESINFEC 

CION 

DE 

POZOS 

EXCAVADOS 

Estos 

pozos 

se 

surten 

con 

el 

aqua 

de 

la 

primera 

ngpa, 

la 

cual 

en 

los 

centros 

urbanos 

sin 

cloaca, 

es 

casi 

siempre 

de 

mala 

calidad, 

por 
la 

vecindad 
de 

los 

pozos 

negros. 

Para 

desinfectar 

estos 

pozoS, 

primero 
se 

calcula 
el 

volumen 

de 

agua 

que 

contienen. 

Los 

desinfectantes 

liquidos 
se 

agregan 
al 

pozo 

tal 

cual 

se 

obtienen 

en 

los 

comercios; 

en 

cuanto 
a 

los 

sóli 

dos, 

es 

conveniente disolverlos previamente. 

explotación, debe las cañerías, 

Tanto en oportunidad 

de librarse al 

servicio 

un 

pozo 

nuevo. 

como 
en 
el 

caso 

necesari 
as 

para 

cada 

clase 

de 

desinfectante 

Cont. 

para 

100 

Its. 

Es 

frecuente 

que 

el 

agua 

de 

un 

pozo 

recien 

construído 
no 

sea 

bacteriológicamente 

potoble, 

pero 

esto 

puede 

ser 

temporario 
y 
el 

agua 

mejorar 
su 

calidad 

con 

sólo 

un 

bombeo 

intenso, 
o 

más 

råpidamente 

con una desinfección. 

1 litro 500 qramos. 

Las cantidades 

son las siguientes: 
Hipoclorito de sodio 

Desinfectantes Cloruro de cal 

150 gramos 

Hipoclori 
to 
de 

calcio 
(Caporit, H.T.H., etc.) 

Como 
el 

aqua 

de 

un 

pozo 

bien 

cons 

truido 

no 

debe 

contener 

bacterias 

del 

Ilamado 

"qrupo 

coliforme", 

CUando 

Su 

examen 

revela 

SU 

presencia, 
el 

ogua 
es 

sospechosa 
y 

se 

debe 

tratar 

de 

investigar 

de 

qué 

forma 

han 

llegado 

dichos 

microbios. 

A 

veces 
es 

conveniente 

lavar 

con 

desinfectante 
el 

revestimiento 

interior 

del 

pozo; 

para 

ello 

se 

prepara 

una 

soluciön 

agregando 
a 

10 

itros 

de 

agua 

1/5 

de 

esa 

cantidad 

de 

hipoclorito 

de 

sodio. 

Con 

los 

desinfectantes 

sólidos 

se 

añade 

una 

cucharada 

sopera 

de 

cloruro 
de 

cal 
o 

una 

cucharada 

chica 

de 

Capori 
t, 

Perchioron, 

etc. 

ET 

lavado 

de 

paredes 

se 

hace 

con 

cepillo 

duro 
o 

Con 

una 

escoba. 

Si 

con 

una 

desinfección 

adecuada 

se 

consiquen 

resul 

tados 

repetidamente 

buenos, 

en 

varios 

exámenes 

sucesivos, 

quiere 

decir 

que 
el 

agua 

del 

pozo 
es 

buena, 
y 
si 

estuvO 

contaminada, 

lo 

fue 

por 

COusas accidentales. 

UnG 

vez 

agreqado 

el 

agente 

desinfectante 

al 

aqua 

de 

poz0, 

Si 
es 

posible 

se 

mezcla 

por 

agitación, 

lueqo 
se 

bombea 

hasta 

que 

solga 

agua 

Con 

qusto 
u 

olor 
a 

lavandina, 

se 

tapa 
y 

se 

deja, 

pOr 

lo 

menos, 

seis 

horas. 

Terminada 

la 

desinfecciön 

se 

bonnbea 

hasta 

que 
el 

agua 

no 

tega 

qusto 
a 

cloro. 

Debe 

aclararse 

que 

un 

exceso 

de 

desinfectante 

no 

es 

perjudicial, 

por 

lo 

tanto 

no 

es 

necesario 

medìr 

exactamente 

las 

cantidades 

antes 

indicadas. 

Si 
no 
se 

toman 

estas 

precauciones, 
es 

lógico 

que 
al 

poco 

tiempo 

de 

la 

desinfecciön, 

los 

análisis 

vuelvan 
a 

indicar 

que 

el 

agua 

es 

bacteriolögicamente 

mala. 

Pero 
si 
o 

pesar 

de 

todas 

estas 

medidos 

y 
de 

repetir 
la 

desinfección, 
los 

exámenes 

siquen 

indicando 
la 

presencia 

de 

"bocterias 

coliformes" 
el 

gquo 
es 

sospechosa 
y 

no 

debe 

emplearse 

para 
la 

bebida, 

porque 

casi 

con 

seguridad 
la 

ngpa 

tiene 

infiltrciones 

provenientes 
de 

pozos 

negros 
o 
de 

otros 

lugares 

con 

aquas 

infectadds. 

Con 
lo 

antes 

expuesto, 
se 

deduce 

lg 

necesidad 

de 

desinfectar 

un 

pozO 
y 

sus 

instalaciones 

para 

determinar 
si 

la 

contaminaCion 

eS 

O 
no 
de 

origen 

peligroso 
y 

permanente. 

86 

87 

de 

contaminacion 
de 

un 

pozo 
en 

someterse 

a los 

mismos 

a un 

proceso 

de desinfección, Las 

gouoc 

subterráneas, 

especialmente 

las 

profundas, 

debido 

a la 

filtraciön 

que 

han 

experimentado 
a 

trav�s 
de 
las 

capas permeables 

del subsuelo. 

no 

contienen 

ordinariamente 

microorgan1smos 

capaces 

de 

producir 

enfermedades; 

pero 

al 

cavar 

un 

p0Z0, 
0 

al 

hacer 

una 

perforación. 

éstos 

pueden 

llegar 

hasta 

el 

agua 

por 

medio 

de 

herramientas, etc. 



desinfectante 

por 

nmedio 

de 

ung 

manguera 
o 

un 

caño, 
el 

cual 

se 

subirá 

o 

baiará 

alternativamente, 

con 
el 

objeto 

de 

repar 
tir 
y 

mezclar 

bien 

el 

desinfectante 

con 
el 

2) 

Se 

Vuelve 
o 

colocar 

el equipo 

de bombeo y 

se hace funcionar 

hasta que el 

POZOS PERFORADOS 

Cuya 

perforados, 

de p0Z0S 

denomingción 

depende 
del 

sistema 

empleado 
en 

su 

cConstrucciÏn, 
pOO 

los 

fines 
de 
la 

desinfección 
los 

clasificaremos 

segn 
su 

profundidod 

Illamando 

poco 

profundos a 

los 

que 

tienen 

enos 

de 

20 

metros 
. 

tipos 

varios 

profundos a 

los 
de 

más 
de 

esa 

cifra. 

Aunque 

existen 

dan las 

en 

3) Después 

de 

este 

periodo 
de 

con 

tacto 

(de 
6 
o 

más 

horas), 
se 

puede 

dar 

por 

terminada 

la 

En 
el 

cUadro 
que 
se 

transcribe 
o 

continuaciÏn 
se 

cantidades 

necesarias 
de 

cada 

clase 
de 

desinfectante, 

diámetro 
del 

caño 

"chupador" y 

por 

cada 

metro 
del 

mnismo. 

Estas 

condiciones 
se 

pesarån 
o 

medirán 
en 

forma 

aproximada. 

pues 
no 

hay 

inconveientes 
en 

agregar 

aun 

cantidades 

dobles: 

por 

lo 

tanto, 
se 

podrá 

emplear 

para 

ese 

fin 

una 

cuchara 

(sopera) 
gue 

4) De esta 

aqua "sin 

cloro", se 

tomarin los 

Desinfectante 

necesario, 

por 

netro 
de 

cañería 

Diietro 
de 
la 

cañería 

LIQU 
I 

D0 S 

SOLI DOS 

Agua 
lavandina 

Hipoclorito 

Cloruro 

Hipoclorito 

de sodio 

(4) 

METODOS 

PARA 

POZOS 

PROFUNDOS 

3) 

de cal 
(2) 

centime 

de calcio 
(1) 

en 

pulgadas 

40 gramos 

Igramos 

En 

estos 

casos, 
el 

procedinmiento 

anterior 

no 
da 

buenos 

resultados 

por 

la 

poca 

difusiön 

que 

se 

logra 

del 

desinfectan 
te 

en 

el 

agua 

de 
la 

perforación 

(especialmente 

en 

pozos 

muy 

profundos). 

Un 

sistema 

seria 

colocar 

la 

can 

10,2 

90 gramos 

4 

18 gramos 

I 

2,5 gramos 

7 

15,2 

160 gramos 

6 

32 gramos 

4,5 gramos 

20,3 

8 

260 gramos 

50 gramos 

16 gramos 

7 

25,4 

370 gramos 

70 gramos 

25 gramos 

10 gramos 

30,5 

12 

El 

método 

consiste 

en 

hacer 

descender 
el 

cilindro 

(puede servir 

un 

trozO 

de 

caño) 

hasta 
el 

fondo 

de 

la 

perforacion 

(eviden 

temente, 

luego 
de 

retirar 
la 

bomba) 
y 

subirlo 

hasta 
el 

nivel 

del 

agua 

por 

medio 

(1) 

Caporit, 

Perchloron, 
H. 

T.H, 

con 
60 
a 

70% 
de 

cloro 

activo. 

(2) 

Llamado 

también 

"polvo 
de 

blanqueo" 

con 

20 
a 

30% 

de 

cloro 

actiVo. 

(3) 

Llamado 

tombien 

"e 
jía 

concentroda 

de 

lavandina" 

con 

107% 

de 

cloro activo. 

(4) 

Lavanding 

común 

con 
2% 
de 

cloro 

activo. 

caso de no 

consequir 

En 

O tres veces. 

Si 
la 

can 

tidad 
de 

desinfectan 
te 

necesaria 
es 

mucha, 

esta 

operaciôn 

desinfectante 

sölido 

se 

utili 

zará 

un 

recipien 
te 

de 

vidrio 

con 

un 

peso 

adi 

cional 

en 

vez 

del 

cilindro, 

recipiente 

que 

debe 

romperse 

por 

choque 

en 

el 

fondo 

de 

la 

perforación. 

Este 

sistema 

de 

desinfección 

no 
es 

efiCaz 

en 

perforaciones 
de 

gran 

diámetro 
y 

muy 

profun 

Como 

hemos 

dicho, 

estas 

cifras 

son 

para 

un 

metro 

de 

caneria; 

muttipitCando 

entonces 

por 
el 

lorgo 
de 
la 

misma, 

tendremos 
la 

cantidad 

total 

que 

hay 

que 

agregar 
al 

p0zO. 

METODOS 

PARA 

POZOS 

POCO 

PROFUNDOS 

7 
Se 

retira 
la 

bomba 
y 
se 

vierte 

dentro 
de 
la 

cañeria 
la 

solucion 

89 

88 

aguo 
de 
la 

perforaciÏn. 

agua 

salga 

con 

olor 
o 

gusto 

fuerte 
a 

cloro, 

despues 

se 

interrumpe 

el 

bombeo 
y 

Se 

deja 

comO 

minimo 

unas 
6 
a 
7 

horas. 
Si 

Se desea 

desinfectar 

tambiên el 

caño 

camisa, el 

aqua con 

cloro gue 

Se bombea se 

vuelve a 

la perforación 

por medio 

de una 

mangquera 

colocado 

entre 

el 

caño 

Comisa 
y 

el 

filtro 
o 

"chupador" 

durante 

15 

minutos. 

base 

al 

desinfección. 

A 

con 

tinuación 

se 

pone 

en funcionamiento 

la bomba, hasta 

que 
el 

agua 

salga 

sin 

gusto 
o 

cloro, 

o 
si 

se 

dispone 

de 

reactivos, 

hasta 

que 
la 

reaccion 

de 

cloro 

sea 

negativa 

(ortoliding). 

equivale a 

unos 
18 

gramnos. 

muestras 

para su 

examen 

microbiolögico, 

y 

si 

éstos 

son 

deficientes, 

se 

repe 

tirá 
la 

desinfección. 
Si 

aun 

después 
de 

ella, 
el 

agua 

continuara 

dando 

exámenes 

deficientes, 

se 

deberå 

evitar 
el 

empleo 

de 

agua 

para 
l 

bebida 
o 

hacerle 

un 

tratamiento 

continuo 
de 

desinfección. 

tros 

en 

tidad 

de 

desinfectante 

sólido 

necesarig, 

en 

un 

cilindro 

de 

di 

£metro 

pocO 

menor 

que 

el 

del 

caño, 

tapado 

en 

ambos 

extremos. 

Estas 

tapas 

tendrßn 

pequeños 

orificios 
y 
la 

superior 

estaró 

provista 
de 

una 

argolla, 

donde 
se 

atará 
un 

cable 
o 

soga. 

gram0S 2,5 gramos 

gramos 12 gramos 

gramos 

de 

la 

soga. 

Esta 

operación 

se 

repetirá 

varias 

veces, 

hasta 

que 

todo 

el 

desinfectante 
se 

haya 

repar 

tido 
en 
el 

oqua 
de 
la 

perforacion. 

dos,pero cUando 

Se 

construye 

esta 

clase 

de 

pozos, 

casi 

siempre 
se 

dispone 
de 

un 

equipo 

que 

permita 

inyectar 
a 

presión 
la 

soluciön 

desinfectante. 

se 

puede 

hacer 

en 

dos 



general, 

ya 

que 

hasta 
el 

presen 
te, 
la 

técnica 
no 
ha 

podido 

desarrollar 

procedimientos 

prácticos, 

económicos 
y 
de 

fåcil 

operación, 

gplicables 

a escala domiciliaria. 

Ffectivamente, 
si 

se 

dispone 
de 

un 

medio 

paa 

hacer 

aue 
al 

desinfectante 

llegue 

hasta 
el 

fondo 
de 

la 

perforacion, 
y 

además 
co 

puede 

enviarlo 

entre 
el 

caño 
y 
el 

"chupador " 

la 

desinfeccion 
co 

completa. 

Dureza 
de 

las 

aguas 

La 

dureza 

del 

aqua 
se 

debe 
al 

con 

teni 
do 

de 

sales 

de 

calcio 
y 

magnesio 

disueltos 
en 
la 

misma. 

Son 

aquas 

duras 

aquéllas 

que 

hacen 

necesario 
un 

gran 

consumo 

de 

jabón 

para 

la 

formaciön 

de 

espuma, 
y 

ello 

es 

debido 
a 

que 
la 

existencia 
de 

iones 

de 

Ca 
y 

Mg 

principalmente 

hacen 

precipi 

Existen 

elemen 
tos 

que 

tambiÅn 

contribuyen 
a 

elevar 
la 

dureza 

del 

agua, 

pero 

su 

presencia 

es 

generalmente 

de 

valor 

desprecigble 

frente 
al 

contenido 
de 

iones 
de 

Mg 
y 

Ca. 

en 

forma 

Como 

con 

este 

sistenma 
no 

hay 

tncon 

veniente 
en 

que 

el 

volunen 

del 

desinfec 
tan 
te 

sea 

grande, 
se 

oconseja 

emplearlo 
2 
ó 
3 

veces 
m 

diluido que lo 

indicado 

anteriormente 
y 

hacerlo 

cirCular 

varias 

veces. 

eficiente. 
se 

necesi 

tarå 

efectuar 

un 

examen 

bacteriologico, 
y 

como 
es 

Pora 
la 

limpieza 
y 

desinfecciön 

de 

tanques 
o 

cisternas. 

conveniente 

ajustarse 
a 
la 

siquiente 

técnica. 

Lo 

dureza 
se 

expresa 
en 

mg/lt. 
de 

carbonato 
de 

Ca. 

Tipos de dureza: 

1) 

Vaciarlos parcialmente, 

dejando una cierta 

Bicarbonatos de Ca. Bicarbonatos de Mg. 

Dureza temporaria 

(de 

Sulfatos Ca. Mg. 

Dureza permanente 
(de no carbonatos) 

Ca. Mq. 

Cloruros 

Ca. Nitratos Mg 

2) 

Llenar 
el 

tonque 

hasta 
la 

mitad 

con 

agua 
y 

agregar 

un 

litro 

de 

hipoclori 
to 

de 

sodio 

por 

cado 

1000 

litros 

de 

capacidad 

total 

del 

tanque. 

Llenar 

completamente 

con 

agua 

tratando 

de 

que 

hagg 

bueng 

mezclo 
y 

dejar 

gctuar 
el 

desinfect 

ante, 

por 
lo 

menos, 

durante 

tres 

3) 
Se 

elimina 
el 

aqua 

clorada 

haciéndola 

salir 

por 

todos 

los 

grifos 

de 
la 

red 

interng, 

de 

manera 

que 
se 

efectçe 

el 

lavado 
y 

desinfecciön 

de 

la 

misma. 

Finalmente 

puede 

ser 

llenado 
el 

tanque 

para 

ponerlo 

en servicio. 

horas. 

Dureza 

de 

Ca 
y 

Mq 
de 

la 

dureza 

Constituída 

por 

los 

bicarbonatos 
de 

Ca 
y 

Mg, 
se 
la 

llama también 

temporaria 

precipitan 

cuando 

se 

calienta 
el 

agua, 

transform£ndose 

4) 
Se 

recuerda 

que 
el 

tanque 

de 

distribución, 

debe 

estar 

provisto 

Siempre 

de 

una 

tapa 
o 

cierre 

herm�tico, 

de 

manera 

que 

no 

lleguen 

a 
él 
los 

påjoros, 

polvo 

atmosferico, 

etc, 

LA 

AFEC TAN 

QUIMICOS QUE 

ELEMEN TOS 

Dureza permanente 

DE 

POTABILID 
AD 

DEL 

AGUA 

REMOCION 

Formada por sulfatos, 

cloruros 

y/o 

nitratos 

de 

especifica 
a 

qu» 

tipo 

de 

dureza 

nos 

Dureza 

total: 

es 

la 

suma 

de 

la 

dure 
za 

temporaria 
y 

de 

la 

Se 

referimos, 
se 

debe 

en 

tender 

que 
es 

la 

dureza 

total. 

permanen 
te. 

Cuando 

no 

La 

determinaciön 

por 

separado 

de 

estas 

dos 

clases 

de 

dureza 

Existe 

una 

escala 
de 

dureza 

del 

aqua 

que 

nos 

permite 

clasificarla: 

limites los 

una remoción 

de es tos 

de dentro 

El 

agua 
es 

un 

poderoso 

solvente 
y 

en 

su 

infiltración, 

por 

las 

diferentes 

capas 

del 

Suelo, 

asi 

comno 

en 

su 

escurrimiento 

superfiCial, 

Se 

vo 

Cargando 
de 

sales, 

que 

en 

ciertos 

casos, 

contienen 

elementOS 

encuadrarlos 

que 

superan 

ciertos 

limites 
y 

afectan 

suy 

calidad 

cuando 

se 

destina 

Irataremos 

aspectos 

relacionados 

con 

la 

remocion 

del 

calcio 

(Ca) 
y 

Magnesio 

(Mg) 

(dureza 

del 

agua), 

Hierro 

(Fe), 

Manganeso 

(Mn), 

Arsenico 

(As) 
y 

Flúor 

(F). 

qun 

cuando 

lo 

haremos 

en 

forma 

muy 

En 

estos 

casos 

se 

impone 

efectUar 

a 

consumo 
y 

uSOs 

dom�sticos. 

97 

90 

tar el 

jabón 

evitando 
la 

formación 
de 

una 

espuma 

estable. 

Para 

verificar 
si 
la 

desinfeccion 
se 

ha 

reali 

zado 

el 

pozo 

haya 

funcionado 
lo 

suficiente 

para 

eliminar 

completamente 

va 
se 
ha 

dicho, 
la 

muestra 
de 

agua 

debero 

ser 

extraYda 

después 

el desinfectante. 

cantidad de aguo 

que 

permita 

lavar 
el 

fondo, 

paredes 
y 

tapa, 

utilizando 

para 

ello 

una 

rasqueta 
y 

cepillo. 

Luego 

vaciarlos 

completamente 
y 

enjuagar 

ung 

O mås veces. 

carbona tos ) 

temporaria 

en 

carbonatos 

insolubles. 

De 

alli 
su 

denominación 
de 

"temporarios". 

dureza 

de 

carbonatos. 

Los 

bicarbonatos 

que 

con 

taminen 
el 

agUa. 

Ca 
y 

Mg. 

Se 

llama 

tambié�n 

dureza 

de 

"no 

carbonatos". 

No 

precipitan 

sus 

sales 

por ebulliciön. 

se 

hace 

sobre 
la 

base 

de 

la 

dureza 

total 
y 
de 

la 

alcalinidad, ambas 

expresadas 
en 

carbonatos 
de 

calcio. 

quimicos hasta 

elementos 
permisibles. 



Clasificación del agua 

Dureza 

(CaC03) 
en 

ng/lt. 

Por 
el 

proceso 

de 

la 

cal 

se 

puede 

legar 
a 

lograr 

una 

dureza 

de 

En 

de 

80 

ppm. 

caso 

eliminando 

Mcacbonotos", 

quede 

un 

remanenTe 

sobre 

Tos 

80 

ppm, 

se 

actúa 

sobre 

la 

dureza 

permanente 
o 

de 

"noO 

Carbonatos" 

por 

el 

proceso 
de 

la 

cot 

-

Blanda 

moderadamente blanda 

1igeramente dura 
modera damente dura 

dura 

50 

0 

100 

50 

150 

100 

200 

Hierro y Manganeso 

150 

300 

200 

se 

muy dura 

una serie de 

aguo, 

sabor desagradable 

encuentra 

en 

la 

mayoria 

de 

las 

oquas, 

las 

profun 
das, 

puede 

ocasion 
ar 

inconvenientes, 

que 

la 

pueden 

inhabilitar 

pora 

usarla 

como 

g8u 

de 

hebida 
o 

de 

uso 

industrial. 

En 

general, 

el 

manganeso 

acompaña 
al 

concentraciones 

mayores 

de 

0,5 

mg/lt., 

Qumentarán 

el 

proceso 
de 

corrosiön 
de 
l 

cañeria, 

manchando 

los 

artefactos 

sanitarios, 
los 

teiidos. 

bierro 
v 
los 

sistemas 
de 

remocion 
de 

dichos 

elementos 

son 

similares. 

etc. 

Se 

encuentra 

generalmente 

al 

estado 

ferroso, 

en 

forma 

de 

bicarbonato 
o 

como 

sulfato, 

aunque 

tambiên 

suele 

estar 

en 

suspensión 

comunica 

E! hierro que 

especialmente 

ma 

yor 
de 

300 

Las 

gquas 

blandas 

según 

esta 

eScala 

son 

corrosivas, 

especialmente 

para 
los 

materiales 
de 

las 

cañerios 
de 

distribución 
del 

ggua. 

Un 

hierro 

Las 

aquas 

duras 

traen 

aparejadoS 

una 

serie 

de 

inconvenientes. 

incidencia 

fundamentalmente 

econômica: 

mayor 

consumo 

jabón 
de 

ropas, 

menor 

duración 

de 

éstas, 

incrustaciones 
en 

cañerias. 

incrustaciones 

mayores 

en 

Conductos 
de 

agua 

Caliente, 

baja 

calidad 

de 

las 

infusiones, 

erogaciones 

econömicas 

para 

las 

industrias 

que de 

eliminación, 

del 

hierro 
v 

aeración 
y 
el 

agregado 

de 

Existen 

diversos 

procedimientos 

de 

manganeso 

de 

las 

aguas, 

entre 

ellos, 

la 

productos quimicos. 

Los 

Normas 

Nacionales 

de 

Calidad 

de 

Aqua 

de 

bebida 

fijgn 

Las 

Normas 

Nacionales 

de 

Calidad 

de 
A 

gua 

de 

bebida 

fijan 

para 
el 

Fe 
y 
el 

Ma 

los 

sigquientes 

limites: 

tolerable 
Límite 

aceptable 
Valor 

aconsejable 
Valor 

Valor 
aceptable 

aconsejable 

Valor 

400 mg/l 

Lísite 
tolerable 

200 mg/1 

30 
-

100 

mg/1 

Distintos 

procedimien 
tos 
de 

oblan 

damiento: 

0,20 

0,10 

<0,05 

1-

proceso 
de 
la 
cal 

Manganeso 

(expresado 
en 

mg/1 
de 

Mn) 

2-

proceso 
de 
la 

cal 
-

soda 

3-

intercambio 
de 

cationes 

(zeolitas) 

Límite 
tolerable 

0,10 

0,05 Valor 
aceptable 

aconsejable 

Valor <0,01 

4-intercambio iónico. 

Eliminacion por aeración 

soda, 

El 

proceso 
de 
la 

cal 
se 

basa 

en 

que 
la 

dureza 

del 

agua 
es 

reducida 

por 

La 

aeración 

tiene 

por 

objeto 

aumentar 

el 

oxigeno 

disuelto 
y 

disminuir 
el 

anhidrido 

carbönico 

(C2) 

del 

aqug, 

ya 

que 
el 

hierro 

no 

puede 

mantenerse 

disuelto 

cuando 
el 

primero 
es 

alto 
y 
el 

segundo 

bajo, 
o 

sea, 

cuando 
se 

ha 

elevado 
el 

pH. 

uno de coaqulacion 

fácil 
y 

de 

comoda 

el 

Este 

proce 

dimiento 
se 

combing, 
a 

veces, 

con 

de 

cal. 

Nos 

referimos 
a 

este 

método 

pues 
es 

más 

CUando 
el 

agua 

es 

turbia 
y 

no 

sedimenta 

bien 

por 

aplicaciÏn 
en 
el 

medio 

rural. 

Puede 

emplearse 
la 

combingciÏn 
de 
l 

geración 
con 
el 

agregado 

de 

cal 
o 

soda 

para 

aumentar 
el 

pH, 
es 

decir 
la 

geración 

para 

eliminar 

parte 

del 

CO2 
y 

qumentar 
el 

oxígeno, 

primero, 
y 

luego 
la 

cal 

para 

CUando 

el hierro 

se encuentra 

El 

Tonto 
el 

calcio 

como 
el 

magnesio 

provocon 
la 

dureza 

temporari o 

caso 

de 

ser 

excesiva, 

por 

medio 

del 

agregado 

de 

CUando 
se 

encuentran 

como 

bicarbonotos. 

Existe 

además 

la 

dureza 

permanente 

debida 
a 

sulfatos, 

cloruros 
y 

nitratos, 

que 

puede 

ser 

carbonato de Sodio. 

disminuida en 

93 

92 

que, 

la 

dureza 

temporaria 
o 

de 

SOda. 

en 

o 
al 

estado 

coloidal. 

E 

deben 

efectuar 

tratamien 
to, 

etC. 

Con los 

siguien 
tes 

limites 

para 

Dureza 

Total 

(Expresada 
en 

CO3 

Ca). 

dependiendo 

tratamiento con cal 

solamente 

o 

con 

cal 

de 

los 

resultados 

que 
se 

quieran 

obtener. 

simple agregado 

combinado 

con materia orgónica, 

la deraciön 

no da 

resultado v es 

necesario 

utilizar 

medios de 

oxidacion 

mas en�rgicos, como 

ser 
el 

cloro, 

permanganato, 

etc. 

que destruyen 

el complejo orgánico. 

ogregodo 
de 

cal 
al 

agua 

hace 

que 
el 

calcio 

precipite 

en 

forma 

de 

carbonoto 

insoluble 
y 
el 

magnesio 

como 

hidróxi 
do. 



tratamiento 

una 

concentracion 
de 

0,08 

mg/it. 

neutralizar 

el 

resto 

del 

CO2 
y 

completar 

la 

oxidacion 

de 

las 

sales 

ferrosas. 

b) 

Por 

simple 

agregado 
de 

cal; 
en 

algunos 

tipos 
de 

aqua 
es 

posible 

reducir 
el 

contenido 
de 

arsénico. 

vez 

precipitados 

los 

compuestos 

del 

hierro, 

se 

procede 

o 

la 

decantación 
si 

la 

contidad 

precipitada 

es 

grande, 

con 

agreqado 

en 

algunos 

casos 

de 

coaqulante 

para 

ayudar 
a 

la 

formaciön 

del 

floc. 

y 

Ung 

En 

gguas 

carbonatadas, 

el 

tratamiento 

con 

cal 

precipita 
el 

carbonato 
de 

calcio, 

que 

arrastra 

también 
al 

ars�nico. 

Si 
el 

ggua 

contiene 

magnesi0, 
se 

obtiene 

mayor 

eficacia 

llevando 

el 

agregado 

de 

cal 

hasta 
la 

precipitacion 

del 

hidróxido 
de 

magnesio 

muy 

efectivo 

para 

fijar 
y 

arras 

trar 
el 

arsénico. 

Cuando 
la 

cantidad 

de 

hierro 

es 

pequeña, 

el 

agua 

se 

filtra 

sin 

decantaciön. 

De 

acuerdo 

con 

el 

pH 

alcanzado, 

corresponde 

carbonatar 

ogu0 

EL 

tip 

de 

planta 

de 

tratamiento 

requerida 

pora 

remoción 

de 

arsénico 

por 

este 

sistema, 
es 

similar 
al 

de 

ablandamiento 
de 

las 

aguo el 

Uno 

de 

los 

métodos 

destinados 
a 

la 

remoción 
de 

As 
y 

otros 

elementos 

guimicos 

es 

el 

de 

Osmosis 

In 

versa. 

Dicho 

m�todo., 

debido 

a 

sus 

altos 

costos, 

por 
el 

momento 
no 

tiene 

una 

aplicación 

extendi 
da. 

Se 

están 

desarrollan 
do 

ddemos 

investigaciones 

tendientes 
a 

loarar 

la 

reduccion 

y/o 

remocion 
de 

este 

elemento 

mediante 
el 

pasaje 

de 

aqua 

por 

mantoS 

Conteniendo 

limaduras 

de 

Fe. 

Los 

medios 

para 

el 

agrega 
do 

de 

cal 
y 

Soda 

son 

los 

misnos 

utili 

zodos 

para 

la 

alcalinizaciön 
o 

edulcoracion. 

Para 

el 

agregado 

de 

cloro 
y 

otros 

compuestos 

oxidantes, 

son 

utilizados 

aparatos 

como 

los 

descriptos 
en 
el 

cgpítulo 

respectivo. 

La 

geración 

se 

efec 

tça, 

ya 

sea 

por 

caida 

del 

agua 

sobre 

bandejas 

con 

cobre 
u 

otro 

materiol 

inerte, 
o 

por 

lanzamiento 

del 

agua 

hacia 

arriba 
a 

trov�s 

de 

picos 

especiales 

que 

producen 

una 

lluvia 

más 
o 

menos 

fina. 

Otro 

procedimiento 

es 

el 

de 

insuflar 

aire 

en 

el 

aquo 
a 

través 

de 

cañerias 

perforadas 
o 

placas 

porosas. 

Arsénico 
en 

las 

oguas 

EI FIúor 

Zonas 

Cuyas 

aquas 

contienen 

elevadas 

Nuestro 

pais 

cuenta 

con 

cantidades 

de 

este 

elemento. 

Trataremos 

en 

este 

punto 

los 

aspectos 

referentes 
a 

un 

exceso 

de 

flúor 
en 

las 

aquas. 

En 

nuestro 

pais 
se 

ha 

establecido 

que 

en 

concentraciones 

mayores 

1,8 

mg/lt. 

puede 

preserntarse 

el 

veteado 

del 

esmalte 

dentario 

qradación 

que, 

en 

caso 
de 

estar 

asociado 
o 

una 

dureza 

elevada 

del 

agua, 

podria 

derivar 

en 

la 

gparición 

de 

fenQmenos 

de 

Una osteopetrosis. 

siguiendo 

Las 

Normas 

Nacionales 

de 

Calidad 

para 

aqu¡ 

de 

bebida 
fi 
jan 

los siguientes Ilimites: 

de 

As 

(Expresado 
en 

mg/1 
de 

As) 

LIMITE 
TOLERABLE 

ACEPTABLE VALOR 

VALOR 

ACONSEJABLE 

Las 

Normas 

Nacionales 

de 

Colidad 

de 

Aqua 

de 

bebida 

fijan 

los siguientes limites: 

0,10 (provis) 

0,01 

No 

de 
be 

contener 

F 

(Expresado 
en 

g/1 
F) 

LIMITE TOLERABLE 

ACEPTABLE 
VALOR 

VALOR 

ACONSEJABLE 

Cuando 

las 

aquas 

contienen 

grandes 

cantidades 

de 

arsénico, 

pueden 

producir 
en 

aquellas 

person 
as 

que 

lo 

beben 

en 

forma 

continuada 

uno 

grove 

intoxicación 

conocida 

como 

"cáncer 

arsenigcal" 
o 

enfermedad 

de Bell Ville. 

2,0 (provis.) 

0,7 a 1,2 

Los 

ta 

tamientos 

usados 

para 
la 

remoción 

del 

arsénico 

se 

basan 

en 
la 

precipitación 

quimica, 

pudiendo 

distinquirse 

dos 

alternativas: 

* 

En 

los 

casos 
en 

que 
la 

Autori 

dad 
de 

Salud 

competen 
te 

estime 

necesaria 
la 

fluo 

ración 
de 

aqua 
de 

bebi 
da 

indicará 

también 

l0s 

valores 
a 

que 

debe 
rá 

ajustarse 
la 

dosificación. 

EI 

Repoblica 

Argenting 

lo 

cosi 

totali 
dad 

de 

los 

aguas 

Supertici 

ales 

tienen 

ung 

concentración 

de 

fléor 

por 

debajo 
de 
7 

mg1ll. 

nivel 

medio 

óptimo 

para 
la 

prevenciÏn 
de 

caries 

dentalesS. 

En la 

a) 

Por 

coagulación 

quimica; 

con 

empleo 

de 

sulfato 
de 

aluminio 

o 

sulfato 

de 

cloruro 

férrico. 

EI 

floc 

de 

hidrÏxido 

de 

aluminio 
o 

de 

hierro 

tiene 

la 

propiedad 

de 

fijar 

el 

arsenico, 

absorbiéndolo. 

precipitado 

de 

hidrÏxido 

debe 

removerse 

rápidamente, 

pues 

puede 

haber 

redisolución 

del 

arsénico 

por 

el 

aqua. 

EI 

trat 

amiento 

incluye 

coagulación, 

sedimen 

tación 
y 

filtración, 

ajuståndose 

el 

pH 

antes 

de 

entregar 
el 

aqua 
al 

consumno. 

cro.eXISten 

zonas 

donde 

las 

posibili 
da 
des 

de 

obtención 
de 

agua 
se 

reduce 

pr£cticamente 
a 

la 

caotacion 

subterrånea, 

con 

un 

En 

nuestro 

pais 

existe 

una 

instalaciön 

de 

es 
te 

tipo 

en 

Monte 

Quemado, 

Santiago 

del 

Estero. 

El 

conteni 
do 

de 

arsénico 

en 

el 

agua, 

de 

estrato 

ocuifero 

profundo, 

es 

de 
1 

mallt., 

obtenién 

dose 

con 

este 

95 

94 

luego se filtra. 

con 

dureza 

de 

"carbonatos" 

por 
el 

proceso 
de 

col 
en 

frio. 

contenido 

de 

ion 

flúor 

que 

ha 

llega 
do 

a8 

ma/lt. 
v 

gun 
10 

mg/lt. 

Este 

problema 



EL 

VOlumen 
a 

dar 

a 

estas 

reservaS 

depende 

de 

las 

condiciones 

contingencias 

desfovorables 

que 

puedan 

presentarse 
a 
la 

continuidod 

del 

servicio. 

En 

primer 

Tugar 

debera 

pensarse 
en 
la 

fuente 
de 

captoción 

C: 
ce 

tcata 
de 

un 

regimen 

irregular, 

sera 

necesario 

asignar 
un 

volumen 

de 

reserva 

con 

que 

puedan 

dbsorberse 

los 

picOS 

de 

baja 

del 

mismo 

Co 

estos 

casos 

las 

reservas 

pueden 

ITegar 
O 

tener 

volumnen 

eguivalente 

ocios 

días 

de 

consumo. 

Otros 

rios, 
SI 

bien 

pueden 

asequrar 

un 

caudal 

euficiente 

durante 

todos 

los 

ias 

del 

ano, 

no 

pueden 

asequrar 

una 

Clidod 

constante 

del 

agua. 

Podria 

ser 

el 

caso 

de 

rios 

de 

regimen 

torrencial 

que 

en 

determingdos 

di 
as 

del 

año 

arrastren 

tanta 

materia 

en 

suspensiön 

que 

sobrecargue 

el 

proceso 

de. 

clarificación, 

obliggndo 

a 

un 

consumo 

excesi 
vo 

de 

pro�uctos 

quimi 

COS 

que 

determinen 

como 

antieconömica 

su 

utili 

zaciôn. 

Conviene 

entonces 

apelar 
a 

los 

coudales 

de 

reserva 

hasta 

que 

se 

normali 

cen 

Tas 

caracteristicas 

del 

aauO 

de 

cap tación. 

En 

estas 

circunstoncias 

se 

impone 

un 

tratamiento 

tendiente 

a 
la 

reducción 
de 

esos 

tenores 
de 

flúor 

hasta 

los 

limites 

permisibles. 

se 

presenta 

en 

La 

Pampa, 

sur 

de 

Còrdoba, 

noroeste 
y 

sur 

de 

Buenos 

Aires, 

sur 

de 

San 

Luis, 

par 
te 

de 

La 

Rioja 
y 

Catamarca 
y 

el 

£reg 

de 

Rio 

Hondo, 

Santiago 

del 

Estero. 

sabores EI hueso debe 

Comunique 

que 

Hay diversos 

métodos 
de 

defluoraciön; 

hemos 

de 

hacer 

referencia 

aqui 
a 

uno, 

que 

consiste 

en 

aprOvechar 

la 

capacidad 

de 

los 

huesos 

para 
fi 
jar 
el 

flúor 
y 

que 

se 

interpreta 

como 
la 

union 

de 

flúor 

con 
la 

formando flúorapatito insoluble. 

desagradables 

al 

aguo, 
y 

convenientemente 

triturado, 

se 

coloca 

en 

mantos 
o 

capos 
o 

tra 
vés 

de 

las 

cUales 

se 

filtra 

agua 

cruda. 

Satura 
do 

de 

flúor 

el 

hueso 

tri 

turado, 

se 

procede 
a 

su 

regeneración 

con 

soda 

desgrasado para 

cáustica 
y 

posterior 

neutralizacion 

del 

exceso 

de 

£lcali. 

ser 

extremar las 

En 

sequn 
do 

lugar, 

deberá 

tenerse 

presente 

la 

longitud 
y 

tipo 

de 

la 

conducción 

desde 

la 

fuente 

al 

establecimiento. 

Un 

acueducto 

de 

gran 

longi 

tud 

aumenta 
la 

posibilidad 
de 

inconvenientes 
en 
el 

servicio 

debiendo, 

por 

lo 

tanto, 

incremen 

tarse 

el 

coeficiente 

de 

sequri 

dad 

del 

mismo 

mediante 

un 

mayor 

volumen 

de 

reserva. 

Si 

la 

conducción 

es 

por 

bombeo, 

deberá 

tenerse 
en 

cuenta 
si 

las 

instalaciones 
de 

bombeo 

poseen 

una 
o 

mis 

fuentes 

de 

energia. 

En 
el 

primner 

caso, 

el 

servicio 

vulnerable 
y 

por 

lo 

tanto 

hay 

que 

prevenciones, 

en 

especial 

dotando 

de 

un 

mayor 

volumen 
de 

reserva. 

Las 

conducciones 

por 

gravedad 

son 

las 

que 

ofrecen 

nis 

seguri 

dad 

mas 

al respecto. 
se hace 

Otro 
de 

los 

métodos 

emplea 
el 

hueso 

desgrasado 
y 

posteriormente 

calcingdo. 

El 
F 

tamnbién 

puede 

ser 

removido 

por 

Osmosis 

Inversa, 

Depösitos de DistribuciÏn 

el 

asegurarse 

0 

por 

inconvenientes 

Surgidos 

debe 

agua, 

gprovision 

amiento 

normal 
a 
la 

población 

para 
la 

cual 
es 

destinada. 

Se 

debe 

proveer 

entonces 

una 

reserva 
o 

almacenamiento 

de 

aqua 

de 
un 

volumen 

tal 

que 

asegure 
la 

provisión 

por 

un 

tiempo 

determinado, 

suficien 
te 

como 

para 

hacer 

frente 
a 

alquna 

contingencia 
de 

servicio 

que 

obligue 
a 
la 

parali 

zación 

de 

la 

conduccion 

desde 
la 

tomna 

hasta 

el 

estab 

lecimiento 

de 

potabili 

zación, 

en 

alguna 
de 

las 

etapas 
de 

este 

proceso. 

el 

potabilizada 

RESER 

VAS 
-

Funcion 
y 

Capacidad 

caudal 

de diferencias 

las 

Son 

tanques 

elevados 

cuya 

misión 

es 

la 

de 

distribuir 

el 

aqua 

a 
la 

red 

de 

distribución, 

asequrondo 

una 

presiön 

determinada 
a 
di 

cha 

red. 

Su 

volumen 

será 

tal 

que 

asequrarÏ 

caudal 

suficiente 

en 

el 

dia 

COrrespondien 

tes. 

En 

general 
y 

en 

forma 

pråctica, 

se 

acostumbra 

absorbiendo 

tomar 

como 

volumen 
de 

1/4 
a 

1/6 

del 

consumo 

diorio. 

Lo 

determinacion 

de 

la 

altura 

de 

elevación 

proviene 

de 

un 

cálculo 

técnico-econömico, 

pero 

en 

general 

está 

comprendi 
do 

entre 

15 
y 

20 

m. 

En 

cuanto 
a 

su 

ubicacion, 

debe 

efectuarse 

de 

preferencig 

dentro 

del 

centro 

de 

la 

Todos 

estos 

depósitos 

cuentan 

con 

cañerías 

de 

subida, 

bajadO, 

desborde y desagüe. 

las 

aire 

por 

E1 

fondo 

de 

los 

depósitos 

debe 

tener 

ung 

pendien 
te 

del 

0,5% 

hacia 

una 

canaleta 

central 

que, 

con 

la 

mismo 

pendiente, 

concentra 

el 

agua 

hacia 
el 

punto 

donde 

se 

encuentra 

ubicado 

el 

desagüe. 

Todo 

ello 

para 

facili 
tar 

el 

drenaje 

del 

agug, 

ya 

en 
el 

proceso 
de 

vaciado 

el desplazamien to 

del 

del 

tanque 

como 
en 

el 
de 

aqua 

de 

lavado 

del 

mismo. 

Aparte 

del 

sistema 

Las 

cubiertas de 

estos 

depósitos 

se proveen 

Se construyen 

para 

ello 

grandes 

depÏsitos 
de 

agua 

que 
se 

designan 

con 

el 

nombre 
de 

"Reserva" 
o 

"Depósi 
tos 

de 

Reserva". 

La 

entrada 

97 

96 

apotita 

del 

hueso, 
previamente 

con las 

limitaciones 

señaladas 

pora 
el 

caso 
de 

Arsénico. 

vez Una 

Consumo, 

poblaciön 
y 
en 
el 

punto 
de 

mayor 

altimetria. 

mayor 

de 

de un 

sistemo 

de 

de 

entra 
da, 

sali 
da 
y 

desagüe, 

se 

dispone 

ung 

cañeria 
o 

vertedero 

de 

desborde 

que 

se 

conecta 

qeneralmente 

con 
el 

sistema 
de 

des agüe. 

fluctuaCiones 

del tirante de 

aqua. 

Asimismo, 

se Cubre el 

techo con 

ung 

capa de 

tierra 
de 

unos 0,40 cm. 

que 

osequrg 

ung 

aislacion térmica. 

permitir 

para 

ventilación 

y 

salida 

del 

agua 

en 
el 

depösito 

deben 

ubicarse 

en 

extremos 

opuestos 

para evitar las 

zonas de aquas 

muertas. 

A/ 

respecto, 

se 

pueden 

agregar 

chicanas 
en 
el 

interior 

del 

depósito 

para 

qui 
ar 

y for zar 

la circulación 

del agUa. 



MALLA PRINCIPAL DE RIO 

RED 

SECUNDAARA 

La 

malla 

principal 

se 

conecta 
en 

los 

encuentros 

tanto 

con 

otra 

principal 

como 

con 

ung 

Secundari 
a, 
a 

diferencia 
de 

ésta 

que 

sólo 
se 

conecta 

con 

la 

prinCipal, 

pero 
de 

manerg 

que 

tiene 

gporte 
de 

cOudal 

por 

sus 

dos 

extremos. 

En 

terminales, 

se 

deja 

previsto 

parg 

conexiön 

posterior 
de 

posible 

ampliación. 
Si 

el 

diämetro 
es 

de 

0,300 
m. 
o 

mis, 

no 
se 

hoce 

conexiön 

directa 

sino 

que 

se 

coloca 

una 

subsidi 

aria 

de 

menor 

di£metro 

paralelamente. 

al desoqie 

Las 

secundarias 

no 
se 

calculan, 

sino 

que 
su 

di£metro 
se 

determing 

de 

acuerdo 
a 
lo 

poblaciön, 

longitud 
de 

mallas 
y 

dotación. 
No 
se 

aconseja 

colocar 

menores 
de 

0,50 
m. 

en 

ningún 

caso, 
y 

de 

acuerdo 
a 
la 

población 

en 

cada 

malla 
se 

pueden 

tomnar 

los 
si 

quientes 

valores: 

hasta 

30. 

000 

habitantes 
-

0,060 
m. 

de 

a la vivienda 

DIS 

Elemen 

tos 
de 

uno 

Red 
y 

Materiales 

Red de Distribucion 

Bäsicamente, 

una 

red 
se 

compone 

de 

tuberias 

rectas 

cilindricas 

en 

materiales 

que 

pueden 

ser 

fundición, 

acero, 

fibrocemento, 

hormigón 

armado 
y 

sin 

armar, 

pl�stico, 

etc. 

Un 

sistema 
de 

distribución 

tiene 

como 

función 

conducir 
el 

agua 

desde 

las 

reser 

vas, 

tanques 

elevados 

y/o 

cisternas 

por 

medio 
de 

cañerias 

hasta 
el 

domicilio 
de 

los 

usuarios, 

las 

que 

se 

dispon 
en 

en 

forma 
de 

red. 

Por 
su 

economig, 

en 

los 

abastecimientos 
a 

comunidades 

rurales 

se 

emplean 
los 

de 

fibrocemento 
y 

pl£stico, 
en 
los 

cuales 
es 
de 

destacar 

también 

su 

resistencig 
a 
l 

corrosión, 
al 

ataque 

de 

corrientes 

eléctricos 

ya las incrustaciones. 

Lo 

red 
de 

distribución 

podrá 
ser 
de 

dos 

tipos: 
a) 

de malla abierta, 

que 
se 

utiliza 

mayormente 

en 

los 

casos 
de 

poblaciones 
a 

Las de fibrocemento 

se 

fabri 

can 

en 

tres 

un 

corte 

dejo 

sin 

aqug 
al 

resto 
de 

la 

red. 

Se 

emplean 

además, 

piezas 
de 

acoplamiento 

llamadas 

tambien 

plezas 

especiales 

(codos, 

uniones, 

reducciones, 

etc.) 
y 

disposi 

tivos 

accesorios 
Las 

cañerias Uniön de Cañerias 

b) 
La 

malla 

cerrada 
es 

más 

con 

veniente, 

sobre 

todo 
en 

nuestras 

ciudades 

o 

puetblos 

con 

trazado 

en 

damero. 

Veremos 

el 

caso 

en 

que 

se 

tiene 

la 

malla 

principal 
y 

dentro 

de 

cada 

malla, 

lo 

red 

de 

distribución 

secundario. 

99 

98 

diámetro 

mås 

de 

30.000 

habitantes 
-

0,075 
m. 
de 

diámetro. 

TRIBUCION DE 

AGUA 

lo largo de 

una 

ruta 
o 

en 

zonas 

de 

sierra; 

pero, 

no 

es 

conveniente 

porque 

en 

sus 

extremos 

se 

pueden 

formar 

zonas 

de 

aquas 

muertas 
y 

tambien 

porque 

clases, de acuerdo 

a 

las 

presiones 

de 

trabajo: 

3.5 
v 
7. 

Obras 

Sanitari 
as 
de 
la 

Nación 
ha 

establecido 

normas 

para 

los 

mismos. 

(Vålvulas 

exclusas, 
de 

aire, 

cámaras 
de 

desagüe 
y 

limpiez0, 

etc.). 

de 

fibrocemento 
se 

unen 

entre 
si, 
o 

con 

piezos 

espeCiales 
de 

hierro 

fundi do, 

medi 

an te juntas 

simples, semi-slmples 

o Gibault. 



abastecida 
ya 

sea 

por 

pozos 
o 

fuentes 

superficiales. 

La 

junta 

Gibault 

se 

utiliza 

mayormente 
en 

los 

Casos 

en 

que 

se 

prev� 
un 

desarme 
o 

para 

facilitor 

reparaciones. 

En 

este 

último 

caso 

puede 

estar 

complementado 

por 

bebederos, 

lavaderos 
e 

inclusive 

agrupados, 
o 

sea 

con 

vorias 

bocas 
de 

servicio. 

Comprende 
en 

nuestro 

caso 

desde 
la 

cañeria 
de 

distribución 

hasta 
la 

llave 

maestra 
de 

cada 
Conexiones Domiciliarias: Tipos 

Debe 

destacarse 

que 

no 

es 

un 

sistema 

de 

abastecimiento 

que 

pueda 

tomarse 
a 

la 

par 

de 

otroS 

en 

sus 

posibilidades, 

sino 

que 

debe 

considerarse 

como 

complementorio 
y 

transitorio 

hasta 

dar 
las 

soluciones 

definitivas 
y 

de 

fondo. 

Esto 

obedece 
o 

las 

siquientes 

razones: 

a) 

distancia 

entre 
el 

surtidor 
y 
el 

domicilio 

del 

usuario, 
lo 

que 

restringe 

su 

uso 
en 

detrimento 
de 

los 

hábitos 

higiénicos. 

b) 

tiempo 

para 

obtener 
el 

agud. 

Se 

ejecuta 

taladrando 
la 

c) 

derroches, 

que 

se 

producen 

por 

derrame 

tanto 
en 
el 

surtidor 

como 

en su transporte. 

FERVLA 

COLLAR DE DERIVACON 

CoNEXION DOICLIARIA 

desperfectos 

roturas, 

debido 

d) 

peli 

gro 

de 

contaminación; 

tanto 

por 

el 

recipiente 

como 

por 

exposición 

múltiple 
a 

los 

agentes 

externos 

duran 
te 
su 

transporte. 

inconvenientes 

varios 

que 

pueden 

producirse 

en 

las 

instalociones 
al 

servicio; 
estar expuestas permanentemente. 

e) inseguridad del 

SU 

usro 

CANO OCE ENT 

ADRATAAaRA 

-CORTE A 

Para 

tratar 

de 

evitar 

estos 

inconvenientes 

se 

han 

ideado 

distintos 

disposi 

tivos 
y 

tipos; 

pero 

la 

determinación 

de 

la 

ubicación 
y 
el 

tipo 
-VISTA 

EST 

|B -PLANTA 

La 

llave 

maestra 

tiene 

cono 

fingli 

dad 

evitar 

el 

retroceso 

del 

aqua 

desde 
la 

vivienda 

hacia 
la 

cañeria 
de 

distribucion, 

ya 

que 

puede 

haber 

contamingción 

en 

los 

artefactos 

domiciliarios. 

La 

colocacion 

de 

medidores 

se 

hace, 

en 

los 

casos 
de 

tarifas, 

de 

acuerdo 
al 

consumo, 

pero 
sU 

costo 
es 

muy 

alto. 

Tambi�n 

seqún 

el 

consumo, 

el 

SNAP 

considera 

tres 

tipos 

de 

conexiones domiciliarias. a) Válvulas intermitentes 

b) 

Instalaciones 

domicili 

arias 

reducidas 

(pileta, 

inodoro 
y 

ducha). 

cantidad 

determinada 
de 

aqua 

cada 

vez 

que 
se 

acciong, 

demandando 

un 

cierto 

La 

vál 

vula 

intermi 

tente 

sólo 

permite 

sacar 

esfuer 
zo. 

Tiene 

por 

objeto 

reducir 
el 

consumo 
a 
lo 

indispensable. 

c) 

Instalociones 

domiciliarias 

completas 

(baño 

completo, 

pileta 

de 

cocina y lavar). 

de 

surtidor 

debe 

surqir 

de 

un 

estudio 

técnico-económico 
y 

de 

las 

Condiciones 

de 

la 

Zona. 

una 

Surtidores Públicos 

CONTROL 

DE 

CALIDAD 

DE 

AGUA 

Se 

trata 
de 

elementos 

para 

suministro 

de 

aqua 

que 

se 

instalan 

en 

lugares 
de 

föcil 

acceso 
y 

para 

servir 
a 
la 

poblacion 

cercana. 

Mucho 

camino 

hubo 

de 

recorrer 

la 

humanidgd 

para 

tomar 

conciencia 

cabal 

de 

los 

mecanismos 

biológicos 

que 

producion 

la 

enfermedad, 
y 

poder 

asi 

perfilar 

claramente 

los 

concep 
tos 
de 

infeccion, 

contaminación 
y 

asepsia. 

La 

relaci 
Ïn 

entre 
el 

aqua 
de 

bebida 

consumida 

y 
la 

incidencia 
de 

un 

determingdo 

grupo 
de 

patologias 

sobre 

ciertos 

sectores 

de 

población, 

motivaron 

la 

gplicación 

de 

los 

antedichos 

En 

poblaciones 

de 

cierta 

impor 

tancia 
y 

donde 

existe 

una 

red 

de 

distribución, 
se 

ubican 

en 

los 

puntos 

terminales 
y 

su 

función 

es 

servir 
a 

las 

zonas 

cercanas 

morginales 
g 

la 

red. 

Pero 

en 

otras 

poblaciones 

puede 

ser 

la 

principal 

fuente 

de 

aqug 

potable 
y 

estar 

100 

101 

inmueble. 
cañeria 

de 

distribución; 
se 

coloca 

abrazadera 

tipo 

silla 
y 

estribo, 

se 

rosca la ferula 

y a continuación 

la 

cañeria 

hasta 
la 

llave 

maestra. 

El 

di£metro 
de 

esta 

cañeria 

depende 

de 
la 

que 

va 
en 
el 

interior 
de 
la 

vivienda, 

pero 

qeneralmente 
es 

de 

0,013 m. 



Sani 

tarias 

de 
la 

Nacion. 

origen 
a 
la 

recomendación 

de 

funcionar 

dentro 

del 

mbito 

de 

Obros 

organismo 

éste 

autor 

de 
la 

iniciativa 

que 

da 

del 

preci 

tado 

Congreso. 

Surge 

asi 

como 

necesidad 

social 
el 

abastecimiento 

vigilado 

Conceptos al 

�qua 
�e 

consumo 

human0. 

Las 

normas 

producidas 

son 

publicadas 
en 

1973 
y 

estin 

dirigidas 

al 

control 

de 

lo 

calidad 

del 

agua 

de 

bebida, 

proveniente 
de 

suministros 

públicos 

fundamentalmen 
te; 

consta 

la 

publicación 

de 

tres 

capitulos. 

el 

primero 
de 

los 

cuales 

está 

dedicado 
a 

definiciones 
y 
en 
el 

que 

constan 

Cuenta 

en 

los 

ex�menes 
a 

los 

que 

se 

someter�n 

las 

muestras. 

El 

seaun 
do 

las 

relativas 
a 

los 

elementos 

bösicos 

que 

habr£n 

de 

ser 

tenidos 
en 

capitulo 

cuyo 

título 
es 

Calidad 

Bacteriolögica, 

contiene 

los 

enuncigdos 

del 

fun 

damen 
to, 

los 

limites 

bacteriolögicos, 

la 

toma 
y 

el 

número 

de 

muestras 
y 

su 

remisiön 
o 

laborotori0; 
la 

limpieza, 

preparación 

V 

esterilización 

del 

material 

de 

laboratorio, 

asi 

comno 

los 

medios 

de 

cultivo 
y 

reoctivos 
y 

finalmente 

las 

determinociones 

bacteriológicas 

universal 

humano, 

V 

Controlado 
de 

aqua 

potable 
en 

cantidad 
y 

Calidad 

acordes 

con 

los 

indispensable 
para 
su 

subsis 

tencia y 

evolucion. 

Ser 

del 

Sanitarios 

necesidades 

alimento 

En 

nuestro 

pais, 

este 

fenömeno 
se 

produce 

hacia 
la 

segundo 

mitgd 

del 

siglo 

XIX 
y 

como 

respuesta 

sanitaria 
a 

grandes 

epidemias 

padecidas, 

particularmente 
las 
de 

fiebre 

amarilla y 

cólera. de desinfeccion 

(cloración) 

Se 

comienza 
asi 
a 

consumir 

"agua 

filtrada". 

Habrian 
de 

transcurrir 

qçn 

varios 

lustros 

hasta 

que 

se 

terminasen 
de 

incorporar 

todas 

las 

etopas 

que 

hoy 

conforman 
el 

actual 

proceso 

completo 
de 

potabili 

zación 

Por 

último 

el 

tercer 

capitulo, 

referido 
o 

las 

Características 

Fisicas 
y 

Quimicas 

de 

las 

aguas 

de 

bebida, 

contiene 

tombién 

el 

enunciado 

del 

fundamento 
de 

los 

criterios 

adoptados, 

la 

enumeración 

de 

las 

caracteris 

ticas 

fisicas 
y 

quimicas 
o 

trovés 

de 

los 

parámetros 

a 

examinar 
y 

directivas 

para 
la 

toma 
de 

muestras 
y 

análisis. 

Valores 

En 
lo 

que 
a 

Colidad 

Bacteriológica 
se 

refiere, 

el 

fundamento 

mínimos, 

omitiendo 
la 

calificacion 

del 

agua 

puesto 

que 

su 

interpretación 

postula 

que, 

en 

las 

normas 

bacteriolögicas 
se 

establecen 

requerimientos 

variable 
y 

dificultar 

a 

veces 

la 

adopciön 

de 

medi 

�as 

correctivas, 

criterio 

éste 

que 

ha 
si 
do 

gdoptado 

en 

las 

Normas 
de 

Calidad 

de 
la 

O.M.S. 
y 

del 

Servicio 
de 

Salud 

de 

los 

EE.UU. 

entre 

otros. 

EI 

fundamento 

por 

el 

cual 

se 

han 

determinado 

los 

Fisicas 
y 

Quimicas, 

consigno 

que 

ello 
se 

ha 

efectuado 

trotando 

de 

correspondientes 
a 

cada 

par�metro 

de 

acuerdo 
a 

las 

Caracteristicas 

y 

tecnologia 

del 

pais 

en 
lo 

referente 

al 

suministro 

de 

agua 

potable; 

conciliar 

los 

requerimientos 

de 

Salud; 

las 

caracteristicas, 

posibilidades 

los 

requisitos 

para 
la 

protección 
y 

mantenimiento 
de 

las 

instalaciones, 

sistemas 
de 

distribución 
e 

instalaciones 

domiciliarias 
y 
la 

acep 

tabilidad 

por 

parte 

de 

lo 

mayoria 

de 

los 

usuarios, 

en 

base 
a 

las 

caracteristicas 

Paralelamente 
a 

estos 

avances, 

fue 

desarrolländose 
el 

criterio 

de 

control 
de 

calidad 

que, 

justo 
es 

mencionar, 

comenzÏ 
en 

forma 

reqular 
y 

sistemática 

dentro 

del 

£mbito 

del 

sector 

prestatario 
de 

servicios 

no 

obstante 

no 

haber 

dejado 

nunca 

de 

ser 

una 

manifiesta 

preocupación 
del 

sector 

salud. 

Asi 

fue 

entonces 

que 
la 

principal 

empresa 

prestataria 

de 

servicios 

del 

pais, 

Obras 

Sanitarias 

de 

la 

Nación 
y 

alqunos 

otros 

entes 

provinciales 

sinmilares, 

mantuvieron 
y 

ejercieron 

funciones 
de 

contralor 

que 

fueron 
la 

única 

garantia 
de 

buena 

calidad 

de 

aqua 

corriente 

de 

consumo 

con 

que 

con 
tó 
la 

población. 

Para 

ello 

la 

citada 

empresa 

desarrollÏ 

laboratorios, 

ET 

sector salud, sin 

embargo, 

considera 

que 

-sin 

perjuicio 

de 

la 

ocertada 

medida 

pues 
ta 
en 

práctica 

por 

las 

empresas 

prestat 

arias 

de 

servicios 

efectuando 

el 

con 

trol 

de 

cali 

dad 

de 

producción-

es 

Cuyos 

sin 

componente 

encuentran produciendo aquas 

Valor 

aconsejable: 

en 

el 

que 

un 

componen 
te 

se 

encuentra 

en 

una 

Concentracion 

tal, 

que 

no 

significa 

amengza 

alquna 
a 

la 

salud 

y, 

por 

Limite 

tolerable: 

concentración 

de 

un 

componente 

que, 

de 

superarse, 

razones 

por 

ejemplo 

técnicas, 
se 

considera 
el 

más 

adecuado. 

se 

par�metros 

responden 
a 

caracteristicas 

encuadradas 
en 

los 

dos 

primeros 

ConcentraciÏn 

que 

aceptable: 

perjudiciales 

para 
la 

salud. 

implica 
un 

riesgo 

para 
la 

salud. 

abastos 

efectos 

un 

de 

El 

control 
de 
la 

calidad 

del 

aqua 

que 

en 
la 

práctica 

se 

efectuaba 

en 

base 
a 

pautas 

tomadas 
de 

distintos 

normas 

propias 
y 

extranjeras, 

comienzo 
a 

ordenarse 

en 

nuestro 

pais 
a 

partir 

de 

la 

aparicion, 

en 

1973, 

de 

las 

Normas 

de 

Calidad 
y 

Con 

trol 

para 

Aguas 

de 

Bebida, 

producida 

por 

una 

comisión 

formada 
a 

tal 

fin 
e 

integrada, 

entre 

otros, 

por 

representontes 

de 

los 

sectores 

de 

Salud 
y 

Obras 

Sanitarias. 

Su 

contenido, 

basado 
en 
la 

experiencia 

nacional 
y 

extranjerg, 
en 

particular 

en 

las 

poutas 

emitidas 

al 

efecto 

por 
la 

0.M.S. 

constituye, 

junto 

Con 

el 

Codigo 

Alimentario 

Argentino, 

la 

normativa 

básica 

que 

regula 

Las 

actuales 

"Normas 
de 

Calidad 
v 

Control 

para 

Aquas 
de 

Bebida" 

Vigentes 

en 

nuestro 

pois, 

surgen 
de 

una 

recomendación 

aprobada 

por 

el 

Segundo 

Congreso 

Argentino 
de 

Saneamiento 

(Mendoza 

1968), 

en 

base 
a 
la 

cual 
es 

creada 

ung 

"Conisión 

Normatizadora" 

que 

habra 

102 

103 

donde 
se 

proponen 
di 

versos 

métodos 
de 

anålisis. 

introducida 

recién 
en 
las 

primeras 

decadas 
de 

este 

siglo. 

que 

incluye 
la 

inevitable 

operación 

fisicas 

(organolépticas) 

del 

aqua. 

En 

consecuencig, 
se 

han 

establecido 

tres 

cali 

dades 

definidas 

respectivamente 

como: 

puede ser 

técnicas 
y 

recursos 

humanos 

que cumplieron, 

por mucho 

tiempo 
y 

hasta 
el 

presen te, eficazmente 

Su cometido. 
menester 

llevar 

gdelante 
y 

mantener 

una 

adecuada 

vigilancia 

sanitaria 

complementaria 
y 

fiscali 

zadora, 

cuya 

compe 

tencia 
el 

sector 

no 

puede 

renunciar ni delegar. 

Los 

Valor 

el 

control 
de 
la 

calidad 

del 

aqua 
de 

bebida 
en 
la 

República 

Argentina. 



por 
la 

acción 

oxidante 

severa 
del 

cloro. 

En 

nuestro 

poís 
la 

investigacion 

de 

compuestos 

orgánicOs 

no 

forma 

par 
te 
de 
la 

rutina 
de 

loS 

operati va 

que 

aquéllos 

mas 

exigidos, 
de 
su 

COnte/ 

No 

obst 
an 
te 

lo 

antedicho y 

el 

indudablemente 
largo 

comino 

que 

aún 

resta 

recorrer, 

pueden 

entreverse 

aigunoS 

temaS 

que 

requieren 

ung 

cierta 

priori 
dad y 

Sobre 
los 

Cuales 
se 

CuUenta 
con 

elementos 

técnico 

2 

Servi 

como 

base 
y 

precedente 

para 
su 

estudio 

V 

definición. 
Tal 
es 
el 

casO 
del 

problema 
que 

representa, 
en 

gguOs 

de 

nuestro 

pais, 
la 

presencia 

aislada 
0 

Simultáne 
de 

altos 

tenoes 

de 

fluoruros, 

arsénicO y 

nitratos. 

cientificos que pueden 

cOsos, 

gozarón 
de 

una 

mayor 

flexibili 
dad 

se 

encuadren 
en 
el 

último 

caSO, 

obvi 

amente 

de produccion. 
Como 

surge 
de 
la 

lectura 
de 

pårrafos 

anteriores, 
el 

haber 

sido 

ciertos 

valores 
de 

limites 

tolerables, 

valores 

aceptables 
y 

oconsejables 

para 

ciertos 

parametros 

fisico-quimicos 

estuvo 

basado 
en 

criterios 

que 

tomaron 
en 

cuenta 

distintos 

factores 

que 

incluyeron, 

adems 
de 

los 

estrictamente 

sanitarios, 

otros 

como 

ser 
la 

tecnologio 

disponible 
en 
el 

pais 

que 

hoga 

posible 
que, 

mediante 

el 

proceso 
de 

potabili 

zación, 

puedan 

alcon 

zarse 

valores 
en 
los 

distintos 

parómetros 
que 

sean 
lo 

mós 

cercanos 

posibles 
a 

los 

considerados 

optimos 

para 
la 

salud. 
Es 

pues 
de 

esperarse 
que 
de 

perfeccion 
arse. 

esa 

tecnología 

permita 
ir 

qjustondo 

progresi 

vamente 
los 

valores 
de 

normas 

para 

parámetros 

particularmente 

criticos, 

tales 

como 

los 

menciongdos: 

fluoruro, 

arsenico 
y 

nitrato, 

responsables 

directos 

de 

patologias 
de 

origen 

hidrico 

como 
las 

fluorosis, 

hidroarsenicismo 

y 

metahemoglobinemia en 

infantes, 

respectivamente. 

fijados en normas 

ya 

en 

microgramos 

por 

litro) 

La 

tareg 
de 

normatización 
no 

se 

detiene 
en 
la 

asi 
gn 

acion 
de 

valores 
a 

ciertos 

parámetros, o 
en 
la 

revisiön 
de 

valores 
ya 

asignados, 

sino 

tambien 
se 

extiende 
o 
la 

búsqueda e 

incorporacion 
de 

otros 

nuevos. 

Constituye 

además 

preocupación 

para 

los 

normatizadores 
la 

presencia 
de 

compuestos 

orgånicos 
en 

las 

aguas 
de 

bebida 
los 

cuales, 

aun 

hallándose 
en 

pequeñas 

cantidades 

(vestigios), 

son 

objeto 
de 

cuidadoso 

estudio. 
A 

tal 

efecto 
la 
O. 

M.S. 

ha 

emitido 

lineas 

quías 

referidos 

distin 
tas 

sustancias 

orqánicas 

tales 

como 

plaguicidas, 

con 

limites 

provisionales 

(expresados 

hidrocarburos 

aromáticos, 

fenoles, 

organoclorados, 

etc. 

El 

criterio 
de 

gplicación 
de 

todo 
lo 

antedicho 

deber£ 

gplicarse 

de 

acuerdo 
o 
las 

circunstancias 

particulares 
de 

codo 

caso; 

por 

ejemplo, 

es 
de 

pensar 

que 

ser� 
de 

mayor 

importan 
cia 
el 

con 

trol 

bacteriolögico 

del 

agua 
en 
un 

abasto 

para 

ung 

pequeña 

comunidad 

rural, 

frente 
al 

fisico-quimico, 

suponiendo 

que 

no 
se 

haya 

previamen 
te 

detectado 

la 

presencia 
de 

sustancias 

tales 

como 

arsénico. 

Contrariamente, 
la 

presencia 
de 

compuestos 

orqónicos 

puede 

llegar 
o 

ser 

preocupante 

en 

grandes 

urbes 

donde 
la 

actividad 

industrial 
v 
la 

con 

taminación 

de 
ese 

origen, 

cobran 

relevancia, 
o 

bien 

donde 
se 

practica 

precoloracion 

104 

analisis 
de 

calidad 
de 

aquas de bebida. 

de 

oguasS 

paro 
su 

potabilización a 

fin 
de 

eliminor 
sU 

población 
de 

algas, 

generan�o 
asi 

Compuestos 

organoclorados 

que 
no 

siempre 

desoparecen 
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