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1. Recursos Hídricos Sabana de Bogotá 

2. Diagnóstico de Sistemas de Abastecimiento 

de la ciudad de Bogotá

    a) Acueducto del rio Tunjuelo y San Cristóbal Planta de   Vitelma

    b) Acueducto del rio Bogotá Planta Tibitó

  c) Acueducto Chingaza Planta Wiesner

4. RIESGOS Desabastecimiento por calidad de agua cruda, 

Inundaciones SALUD PUBLICA

5. Acciones Proyectos de Rehabilitación Optimización 

Expansión del sistema de Abastecimiento “Plan 

Maestro



❖Planta Museo Vitelma. Agua para contigencias.

❖Planta de San Diego, Molino Esquerra. 

❖Camino El Delirio, y rio Vicacha. Conocimiento del Territorio

❖Red de Escuelas del Agua. Actitud Cultural. 4 Escuelas

❖Energías limpias – Colegio Ramón B. Jimeno.

❖Acueductos Veredales – Tecnologías apropiadas.

❖Gestion del Conocimiento. Instituto del Agua. 

Prestación de Servicios de Acueducto Alcantarillado y 
Saneamiento

Ordenamiento del territorio a través de las cuencas 
hidrográficas

Sistemas urbanos de drenaje sostenible
PLANES MAESTROS



Your text here

PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO rehabilitar optimizar expandir



ACUEDUCTO DE BOGOTA
innovación, investigación y desarrollo
Red de Escuelas y Territorios del Agua

Riesgo: 

• Desabastecimiento

• Inundaciones

• Contaminación

• Salud Pública

Amenazas: 

• Cantidad

• Calidad 

• Terremoto

• Seguridad

• Presión urbana

• Deslizamientos 

Vulnerabilidad: 

• Estructuras

• Tratamiento

• Geotecnia

• Hidrología

• Hidráulica

• Estructuras

• Saneamiento básico 

• Normalización técnica

RIESGO=AMENAZA * VULNERABILIDAD



CUENCA DEL río Bogotá
Longitud de 380 km. Villapinzòn Magdalena
Área de la cuenca: 6.000km2  

41 Municipios: 1.1millones de habitantes.
Distrito Capital: 9 millones de habitantes



El Acueducto de Bogotá ha diseñado un sistema de Conocimiento Investigación Y
Desarrollo para fortalecer los PLANES MAESTROS de SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO de la Ciudad de Bogotá y sus Municipios vecinos basado en la
mitigación del RIESGO

❖ Integrar Estrategia empresarial de Procesos Socio Tecnològicos para garantizar
calidad, optimizar recursos y generar nuevos negocios.

❖ Convertir el conocimiento físico, químico, biológico de nuestro territorio en una
ventaja estratégica y sostenible para el saneamiento ambiental integral.

❖ Capitalizar la experiencia y el potencial de sus trabajadores, así como reconocer
potenciales desarrollos tecnológicos generados por la EAB-ESP.

❖ Armonizar los sistemas de información existentes y las tecnologías apropiadas en la
operación de la Organización. Hidrología, Suelos, Redes Acueducto y
Alcantarillado, Hidráulica, Alertas Tempranas tanto de Calidad como de la Cantidad
del Agua de sus Cuencas en tiempo real.

❖ Construir cultura de aprendizaje y Trabajo en Equipo respecto al Cambio Climático
Red de Escuelas y Territorios del Agua.

❖ Evitar perdidas de conocimiento (pensionados, expertos, consultores y gestores).

❖ Generar nuevo conocimiento para la sostenibilidad de la Empresa y poner en
funcionamiento las plantas de tratamiento Vitelma y San Diego como Sistemas
Urbanos de Drenaje y Funcionamiento operacional para contingencias de
desabastecimiento, inundaciones y descontaminación de cuerpos de agua.

Formato: FI0203F07-01
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Conflictos de uso del suelo
Desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, mineras y proceso de transformación 
industrial con vertimientos no controlados
Destrucción de la cobertura vegetal y procesos erosivos
Procesos de urbanización no controlada
Vertimientos y residuos domésticos e industriales 
Arrastre de sedimentos y deterioro de la calidad del agua cruda
Inundaciones por insuficiencia de capacidad hidráulica 
cambio climático

Ptap Tibitò  30% suministro. Floculaciòn Sedimentaciòn Filtraciòn Desinfecciòn

Optimizar oxidaciòn, sedimentaciòn lastrada ,filtraciòn con reducciòn de manganeso



Variación y Tendencia en el contenido de Materia Orgánica y 
Manganeso TIBITO  2005-2011

Riesgo: 

• Desabastecimiento

Amenaza 

• Calidad de agua cruda

Vulnerabilidad 

• Tratamiento inadecuado

• Mal manejo de cuencas



Seguimiento Limnológico Fuentes de Abastecimiento

TIBITO  2006 - 2016 

Parámetros Críticos:

Materia Orgánica, Manganeso, 

Oxígeno Disuelto -Aspecto 

Bacteriológico, Sólidos.

 Aspectos correlacionados: 

• Calidad – Hidrológica – Niveles de 

embalses

Control:

• Indicadores de calidad (SUI)

• 70 puntos – 40 parámetros

COMITÉ HIDROLOGICO

• Acueducto

• Empresa de Energia

• CAR

• Miniterio de Ambiente

• Universidades



PTAP Wiesner  70%  suministro  Bogotá Filtración directa con tasa 

constante

Presión urbana, Mantenimiento Túneles derrumbes

Río Teusacá contaminado, arrastre sedimentos

Optimizar filtración con tasa declinante
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Distribución de Descargas vs 
Precipitación en la Sabana de Bogotá

Variacion de color de fondo

da relacion de escorrentia

Tamaño del pie

proportional a la

Precipitacion total

Color azul del la torta es la

relacion de precipitación vs

escorrentía y el número es

el volumen en millones de

m3 de escorrentía por año,

El color amarillo da la

precipiitación consumida

por evapotranspiración y

recarga de aguas

subterraneas. El número

rojo es la cantidad en

millones m3/añoTunjuelo
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE AGUA 
POTABLE BOGOTÁ D.C

1939 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

CAUDAL
(m3/seg)

0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7 2.0 2.4 2.9 3.0 3.3 3.6 4.0 3.9 4.0 4.9 5.2 5.5 6.0 6.2 6.8 7.7 8.0 8.0 8.4 9.0 9.4 9.9 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 15. 15. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 14. 15.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

C
au

d
al

 (
m

3
/s

eg
)

Años

In
ic

ia
 P

la
n

ta
 V

it
e

lm
a

In
ic

ia
  E

n
sa

n
ch

e
 T

ib
it

o
c

In
ic

ia
 P

la
n

ta
 T

ib
it

o
c

In
ic

ia
 P

la
n

ta
 S

an
 D

ie
go

Tu
b

e
rí

a 
d

e
 7

8
" 

Ti
b

it
o

c 
e

 in
ic

ia
 l

a 
co

n
st

ru
cc

ió
n

 d
e

l p
ro

ye
ct

o
 C

h
in

ga
za

In
ic

ia
 o

p
e

ra
ci

o
n

e
s 

e
l p

ro
ye

ct
o

 d
e

 C
h

in
ga

za
  -

2
7

/0
8

/8
3

 e
 

In
ic

ia
ci

ó
n

 t
o

ta
l p

la
n

ta
 W

ie
sn

e
r 

-3
1

/0
8

/8
3

In
ic

io
 p

ar
ci

al
 p

la
n

ta
 F

ra
n

ci
sc

o
 W

ie
sn

e
r

A
m

p
lia

ci
ó

n
 T

ib
it

o
c 

a 
1

2
 m

3
/s

In
ic

io
 p

la
n

ta
 L

a 
La

gu
n

a

Te
rm

in
ac

ió
n

 E
m

b
al

se
 S

an
 R

af
ae

l

In
ic

io
 p

ro
ye

ct
o

 S
an

 R
af

ae
l

En
tr

ad
a 

Tú
n

e
l L

o
s 

R
o

sa
le

s

M
o

n
ta

je
 E

st
ac

ió
n

 d
e

 B
o

m
b

as
 d

e
 S

an
 R

af
ae

l
Em

e
rg

e
n

ci
as

 I 
y 

II
  t

ú
n

e
l  

a 
p

re
si

ó
n

 y
 f

lu
jo

 li
b

re
. 

In
ic

ia
 S

an
 R

af
ae

l
En

 m
ar

zo
 2

3
 s

e
 in

ic
ia

 l
a 

co
n

ce
si

ó
n

 d
e

 T
ib

it
o

c

In
ic

io
 p

la
n

ta
s 

d
e

 E
l D

o
ra

d
o

 y
 Y

o
m

as
a

In
ic

ia
 o

p
e

ra
ci

o
n

e
s 

la
 p

H
 d

e
 S

sa
n

ta
 A

n
a

In
ic

ia
 o

p
e

ra
ci

o
n

e
s 

e
l t

ú
n

e
l A

lt
e

rn
o

 d
e

 U
sa

q
u

é
n

Le
y 

1
4

2
 d

e
 1

99
4

Bogota  4Bogota 3Bogota 2Bogota 1
Santa Fe 1JICA

300 mil hab 4.5 millone hab 8.7 millones hab





PLANTA DE TRATAMIENTO MÓVIL 
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN

Objetivo 
General

Recuperar integralmente el Sistema Hídrico para que sus servicios ambientales sean 
aprovechados en forma sostenible por la sociedad.

Objetivos 
Específicos

Restablecer las funciones hidráulicas, ecológicas 
y sociales del Sistema Hídrico.

Asegurar el Uso Sostenible del Sistema Hídrico.

Estrategias 1. Delimitación de Zona de Ronda.
2. Saneamiento Predial.
3. Saneamiento Ambiental
4. Adecuación Hidráulica
5. Restauración Ecológica

1. Generación de infraestructura para el uso público 
sostenible

2. Implementación del Plan de Gestión Social.

3. Apropiación como patrimonio Colectivo.

Logros •Restablecer la Estructura y composición del 

Hábitat del cuerpo de agua

• Se evitan inundaciones

•Manejo indirecto de la Fauna Silvestre

•Restablecer la conexión entre Ecosistemas 

Estratégicos

•Consolidar la Estructura Ecológica Principal 

(como soporte actividades sociales y 

económicas de la sociedad)

•Recuperación espacio público natural y 

construido.

•Defensa y control de la infraestructura del drenaje 
urbano, y de las áreas de suelo protegido y de 
espacio público asociadas al Sistema Hídrico

•Generación de espacios de calidad para acceder a la 
Recreación y la Educación Ambiental

•Construcción de Corredores Ambientales.

•Mejora directa en calidad de vida (salud física y 
mental) y en bienestar (ambiente sano) de los 
habitantes de la Ciudad

• Fortalecimiento de las relaciones entre grupos 
sociales, y de estos con la institucionalidad 
(gobernabilidad) y con su territorio 

Recuperación Integral del Sistema Hídrico

PLAN MAESTRO DE Alcantarillado rehabilitar optimizar expandir



Conocimiento de la Gestión Integral del Agua para:

Garantizar sostenibilidad Empresarial e hídrica en la Ciudad y Región.
Para generar un plan maestro alternativo de abastecimiento y alcantarillado pluvial y residual frente a :

Riesgo   inundación
Amenaza cantidad , calidad y saneamiento
Vulnerabilidad insuficiencia hidráulica

29

Ciudad de  Bogotá

Región  hídrica

Urbano- rural
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Problemática

Colmatación de los cuerpos de agua: 
pérdida de capacidad hidráulica - inundaciones

San Benito
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Mal uso del 

alcantarillado por 

disposición de 

basuras





DISTRITO 
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Planta de Vitelma 1938 primera ptap 
convencional con cloración en Bogotá

Utiliza  fuente del río

 San Cristóbal 400 lt/seg

La aducción Regadera Vitelma

Se rehabilitará para tratar 1.6m3/seg

Paramo de Sumapaz



PLANTA SAN DIEGO



• Molino de Esguerra





Estaciones_MAFE.kmz


Dotación básica del camino 

San francisco – batería baños-

bornes- puertas- puentes



SENDEROS INTERPRETATIVOS DEL CAMINO 

RÍO VICACHÁ - SAN FRANCISCO. CRVSF 





Programa  de Acueductos Veredales – Aulas 

vivas de transferencia de conocimiento 

técnico- social

PRODUCTO

Fortalecer  el intercambio de 

conocimientos - entrenamientos 

prácticos y buenas prácticas a los 

acueductos veredales de Ciudad 

Bolívar y Usme  como parte del 

Distrito.



Canal del Medio Día

Chigaza Tomine

Oso de anteojos
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