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Dique 3
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Dique 1

Dique 2

o

Comuna Hogares con 
agua de red % 

Hogares con 
agua de red 

Hogares sin agua 
de red Total de hogares 

4 99,3 75.938 517 76.455 

Hogares con disponibilidad de servicio de agua de red pública, en porcentaje. Año 2010.

Fuentes: *OSN.
 *USIG.
 *INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

El sistema de distribución está integrado por: ríos subterráneos, una red troncal y líneas de impulsión, la red
primaria y la red secundaria, compuesta por distribuidoras y subsidiarias. La longitud total de esta
enorme red de distribución es de 18.872,26 km.
Las plantas potabilizadoras alimentan los ríos subterráneos, que transportan el agua potable por gravedad
hacia cisternas subterráneas periféricas desde donde es elevada e impulsada a las redes de distribución.
En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  es provista en
varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) que la atraviesan con diámetros
de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos están interconectados entre sí y son alimentados
a través de estaciones elevadoras (donde es elevada e impulsada a las redes de distribución) desde las dos
plantas de Potabilización del Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano en
Bernal, provincia de Buenos Aires).
En cuanto a los valores de provisión del servicio, la red de agua es aquella que mejor expansión presenta en
el AI. En este sentido, solo el 0,7 % de los habitantes de la comuna no se encuentran dentro de la red de
agua. Esto quiere decir que de las 76.455 viviendas registradas, solo 517 no poseen acceso a esta red.
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4 99,3 75.938 517 76.455 

Hogares con disponibilidad de servicio de agua de red pública, en porcentaje. Año 2010.

Fuentes: *OSN.
 *USIG.
 *INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

El sistema de distribución está integrado por: ríos subterráneos, una red troncal y líneas de impulsión, la red
primaria y la red secundaria, compuesta por distribuidoras y subsidiarias. La longitud total de esta
enorme red de distribución es de 18.872,26 km.
Las plantas potabilizadoras alimentan los ríos subterráneos, que transportan el agua potable por gravedad
hacia cisternas subterráneas periféricas desde donde es elevada e impulsada a las redes de distribución.
En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  es provista en
varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) que la atraviesan con diámetros
de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos están interconectados entre sí y son alimentados
a través de estaciones elevadoras (donde es elevada e impulsada a las redes de distribución) desde las dos
plantas de Potabilización del Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano en
Bernal, provincia de Buenos Aires).
En cuanto a los valores de provisión del servicio, la red de agua es aquella que mejor expansión presenta en
el AI. En este sentido, solo el 0,7 % de los habitantes de la comuna no se encuentran dentro de la red de
agua. Esto quiere decir que de las 76.455 viviendas registradas, solo 517 no poseen acceso a esta red.

REV. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN PREP.
POR

REV.
POR

APROB.
POR

ANTEPROYECTO

TRAMO CALLE CORRALES - ESTACIÓN CONSTITUCIÓN
VIADUCTO FC BELGRANO SUR

PROY.
ELAB.
APROB.

ESCALAS: FECHA:



EIA - VBS - 5.3.12.10

8

4

1

9

7

14
12

11

13

15

6 5 3

10

2

DIC-2015

RED DE AGUA

NO APLICA

BOCA

BARRACAS

ALMAGRO BALVANERA

BOEDO

PUERTO MADERO

NUEVA POMPEYA

CABALLITO

PARQUE PATRICIOS

SAN NICOLAS

VILLA SOLDATI

MONTSERRAT

CONSTITUCIONSAN CRISTOBAL

RETIRORECOLETA

SAN TELMO

FLORES

VILLA CRESPO PALERMO

PARQUE CHACABUCO

Dique 3

Dique 4

Dique 1

Dique 2

o

Comuna Hogares con 
agua de red % 

Hogares con 
agua de red 

Hogares sin agua 
de red Total de hogares 

4 99,3 75.938 517 76.455 

Hogares con disponibilidad de servicio de agua de red pública, en porcentaje. Año 2010.

Fuentes: *OSN.
 *USIG.
 *INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

El sistema de distribución está integrado por: ríos subterráneos, una red troncal y líneas de impulsión, la red
primaria y la red secundaria, compuesta por distribuidoras y subsidiarias. La longitud total de esta
enorme red de distribución es de 18.872,26 km.
Las plantas potabilizadoras alimentan los ríos subterráneos, que transportan el agua potable por gravedad
hacia cisternas subterráneas periféricas desde donde es elevada e impulsada a las redes de distribución.
En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  es provista en
varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) que la atraviesan con diámetros
de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos están interconectados entre sí y son alimentados
a través de estaciones elevadoras (donde es elevada e impulsada a las redes de distribución) desde las dos
plantas de Potabilización del Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano en
Bernal, provincia de Buenos Aires).
En cuanto a los valores de provisión del servicio, la red de agua es aquella que mejor expansión presenta en
el AI. En este sentido, solo el 0,7 % de los habitantes de la comuna no se encuentran dentro de la red de
agua. Esto quiere decir que de las 76.455 viviendas registradas, solo 517 no poseen acceso a esta red.
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4 99,3 75.938 517 76.455 

Hogares con disponibilidad de servicio de agua de red pública, en porcentaje. Año 2010.

Fuentes: *OSN.
 *USIG.
 *INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

El sistema de distribución está integrado por: ríos subterráneos, una red troncal y líneas de impulsión, la red
primaria y la red secundaria, compuesta por distribuidoras y subsidiarias. La longitud total de esta
enorme red de distribución es de 18.872,26 km.
Las plantas potabilizadoras alimentan los ríos subterráneos, que transportan el agua potable por gravedad
hacia cisternas subterráneas periféricas desde donde es elevada e impulsada a las redes de distribución.
En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  es provista en
varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) que la atraviesan con diámetros
de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos están interconectados entre sí y son alimentados
a través de estaciones elevadoras (donde es elevada e impulsada a las redes de distribución) desde las dos
plantas de Potabilización del Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano en
Bernal, provincia de Buenos Aires).
En cuanto a los valores de provisión del servicio, la red de agua es aquella que mejor expansión presenta en
el AI. En este sentido, solo el 0,7 % de los habitantes de la comuna no se encuentran dentro de la red de
agua. Esto quiere decir que de las 76.455 viviendas registradas, solo 517 no poseen acceso a esta red.
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Hogares con disponibilidad de servicio de agua de red pública, en porcentaje. Año 2010.

Fuentes: *OSN.
 *USIG.
 *INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

El sistema de distribución está integrado por: ríos subterráneos, una red troncal y líneas de impulsión, la red
primaria y la red secundaria, compuesta por distribuidoras y subsidiarias. La longitud total de esta
enorme red de distribución es de 18.872,26 km.
Las plantas potabilizadoras alimentan los ríos subterráneos, que transportan el agua potable por gravedad
hacia cisternas subterráneas periféricas desde donde es elevada e impulsada a las redes de distribución.
En cuanto al sistema de provisión de agua potable, la red de distribución domiciliaria  es provista en
varios puntos  a través de tres ríos subterráneos  (grandes acueductos) que la atraviesan con diámetros
de: 2,60 m; 3 m; 4,20 m y 4,6 m. Estos acueductos están interconectados entre sí y son alimentados
a través de estaciones elevadoras (donde es elevada e impulsada a las redes de distribución) desde las dos
plantas de Potabilización del Sistema  (Planta General San Martín en Palermo y Planta General  Belgrano en
Bernal, provincia de Buenos Aires).
En cuanto a los valores de provisión del servicio, la red de agua es aquella que mejor expansión presenta en
el AI. En este sentido, solo el 0,7 % de los habitantes de la comuna no se encuentran dentro de la red de
agua. Esto quiere decir que de las 76.455 viviendas registradas, solo 517 no poseen acceso a esta red.
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En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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RED DE CLOACAS

NO APLICA

oFuentes: *OSN.
               *USIG.

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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RED DE CLOACAS

NO APLICA

oFuentes: *OSN.
               *USIG.

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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RED DE CLOACAS

NO APLICA

oFuentes: *OSN.
               *USIG.

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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RED DE CLOACAS

NO APLICA

oFuentes: *OSN.
               *USIG.

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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RED DE CLOACAS

NO APLICA

oFuentes: *OSN.
               *USIG.

En cuanto desagües cloacales, AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas antes de
ser devueltas al río. Para esto, la empresa opera con siete plantas de tratamiento: Sudoeste I, Sudoeste II,
Norte, El Jagüel I, Hurlingham, Santa Catalina y Barrio Uno.
La estructura principal de la red de saneamiento está constituida por colectores principales, grandes
conductos llamados cloacas máximas –con diámetros mayores a 1000 mm- y 115 estaciones de bombeo
(una de ellas ubicada en la cuenca Boca Barracas, donde en 2013 se realizaron obras para la mejora de su
funcionamiento) para la elevación del líquido cloacal. Este fluye por gravedad hasta la planta que le
corresponda según la cuenca a la que pertenece, donde se realiza el tratamiento de las aguas para ser
vertidas al río. El caudal anual volcado a cuerpo receptor (sin incluir los partidos de Berazategui
y Florencio Varela) es de 720.542.520 m3.
Actualmente se encuentran próximas al inicio de obras la ejecución de un pozo de bombeo cloacal para
La Boca y Barracas.
Las primeras cañerías de desagües cloacales de Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad,
en el área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano bonaerense),
el sistema supera los 10000 Km. de longitud.
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