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C A P X f T J L O I

1.1.1 INTRODUCCIÓN. . ' ' -

Aunque en mu.ch.os países latinoamericanos se

rifigue a veces un desarrollo socio—económico apreciadle, se déte

reconocer, con todo.que lejos de disminuir, está aumentando el de¿

nivel de condiciones de vida existente entre el campo y la ciudad*

Perdura y se amplia el retraso del sector primario de economía en

relación con el arranque experimentado en los sectores industrial

y de servicips» Por otra parte, es evidente que el sector agrope—-

cuario participa con más de la mitad del presupuesto nacional de —

estos países, sinembargo, el proceso sumamente distorsionado de re_

distribución denlas rentas opera de tal manera que la mayor parte

de la riqueza se concentra en el área urbana e industrializada.

Esto significa menos hospitales, escuelas, comunicaciones, energía

eléctrica y otros factores de desarrollo para la mayoría de la po-

blación de estos países, produciendo, en consecuencia,un grave —

problema de justicia económica y social*

Se sigue de allí que las grandes metrópolis ejercen una atracción

especial sobre vastas capas de población rural, y que, cada vea se

desorganiza mas la actividad económica del sector.
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Se explica asi el empeño de los gobiernos en adoptar una polí;ti

ca Ae revitalizaolón del sector agropecuario que varía de aouOT

do con la Índole de las poblaciones, los obstáculos estructura-

les del desarrollo y otras razones no senos poderosas.

Sn líneas generalas,las políticas de revaloriaaoión del sector

agropecuario implican él incentivó de las actividades económi-

cas tradicionales y las aotividadee pioneras a través de subsi-

dios} las concesiones de crédito financiero efioaaj el tratamien

to adecuado del problema del acceso a la tierra; la garantía de

los precios mínimos} la protección del estudie contra las pla-

gas; la instrucción de la población rural en el área da asocia-

ción y tantas otras medidas dé fondo que la situación exige

3® supone que las medidas entes indicadas deberían encontrarse

ya en la mente del gobierno nacional, a través de cuidadosa pía

nlf iottción» <jue deberla incluir un oonáuctto de otras próvida» —

cias, que directamenta influirían sobre la elevación da la pro-

ductividad agropecuaria* Kos referimos a la implantación de o~

"bríts da infraestructura rural.

para paisas pobres como el Scuador, «B difícil

fomentar simultáneamente todas o por lo raenoe la mayor parte de



los renglones qtue fortcan su infraestructura tanto social (escue-

las, hospitales, saneamiento ambiental, mejoramiento del hogar -

rural, salud y salubridad páblica, policía, etc.) como económica

(abastecimiento de agua, de energía eléctrica, vialidad, teleco-

municaciones, e te»), de ahí la prioridad ojae al planear el desa-

rrollo de la comunidad rural deba conferirse a la selección de -

Sea a nivel estatal o regional, pensamos es urgente la necesidad

de coordinar correctamente esos elementos socio—económicos de ba

se, a fin de conseguir el más adecuado desarrollo de nuestros —

sectores rurales. Al hablar de correcta formación y coordinación

de los elementos de base económica y social por supuesto que nos

referimos no sólo a su mera ejecución, sino a aspectos trascenden

tales como lograr su funcionamiento debidamente organizado y coja

trolado a fin de conseguir en forma sustancial y ai posible radi

cal, la mejora de los niveles de vida de la población campesina

ecuatoriana.

La energía, eléctrica, bajo varios aspectos, se presenta como ine_

trumento estratégico, cuya prioridad solo puede ser disputada —

por la éstructuta vial. Asi, no seria exagerado decir que la po-

blación rural necesita, ante todo, para su circulación y la cir-
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colación de las riquezas que produce, carreteras; y para BU fija

ciSn en el centro da sus actividades, energía eléctrica.

Debe señalarse, siñesibarg©, que la electrificación rural envuelve

en sí misma una programación altamente espeoialisada que comprea-

de , ademas de los problemas propios de la energía eléctrica, les

factores .mas salientes de la economía agraria*

1.1*2 IHPOSMÍCÍIA ÜB LA, SLSOaSIlACIOr

,.i " • - --. ' . IA idea de la ^
• - - - . , • . ¿

trificación rural no surge de la nada» Una serie de hechos y ma-

ceaos es lo q.ue prácticamente determina fe neoó01cia& » I*» elec-

trificación rural no qongtitüyQ. un problema aiBl̂ d© sino ̂ or el —

contrariojfoirma parte dd un ooiaplsj© dinátóic© 4e dojsarroll© dssl —

medio rural que engloba otros problemas, entre los cuales podemos

citar; • " • _ . ' • • •

1.- La necesidad de adoptar nuevas prácticas agrícolas, oon una -

aplicación de la tecnología moderna, para propiciar el aumen-

to de la productividad.

2.- La necesidad de la realización de programas con miras a la —

mejoría de los niveles de Mgiane, salud y educación.

•3»—. I* necesidad de 'la ampliación del mercado consumidor de ener-

gía y de productos eléctricos- en. general, que producirá efec—



tos de orden económico a escala nacional*

4.- La necesidad de la integración total del campesino a la soci£

dad, volviéndose cada ves más útil a la misma, tanto oomo pr£

ductor como consumidor. .

5-— lia. necesidad de la humanización de la Trida en él oaiapo, con —

vistas a la fijación del hombre en el medio.

£n todos los problemas arriba mencionados, la electrificación ru-

ral interviene de una manera benéfica y asimismo deoiaiva, y, en

contraposición, eso» mismos problemas forman parte del complejo —-

de desarrollo que exige la electrificación rural.

En liatino América se padece de un fenómeno de repercusiones atro

ees para la economía de loa pueblos: el congestlonamiento urbano;

que, indudablemente, constituye un serle obstáculo para la ínocvr

poración social de grandes naaas de poblaoión al progreso de loe

palees, toda v0$ que la oorrieiite liaoia las ciudades tiende a con

vertirse, aeneillámente, en una transfarañóla del desempleo en el

medio rural por un deseiapleo urbano.

¿a población agrícola latinoamericana se ha dedicado por mucho —

tiempo a la extracción dé loe recursos ojue la naturaleza le ponía

a la disposición, a través del aprovechamiento casi exclusivo del

esfuerzo muscular, sea del hombre ó de los animales, siendo éste,
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en suma, el resultado del conservadurismo económico de nuestros

pueblos, que no utilizan la maquina ni de la tecnología moderna -

en la producción agropecuaria. ISs aquí donde la electrificación —

rural justifica plenamente BU importancia.

So cabe duda 4.6 que la introducción, de la electricidad en las á—̂ *

reas ruralea trae consigo una apreciadle elevación del estándar -

de vida del trabajador del campo y contribuye en forma considera-

ble al incremento de la productividad de la finca» rancho 6 nación

da. ' "- ' •

Gracias a la electricidad, es posible llevar al campo las facili-

dades y "pegueEos lujos11 de la vida moderna, kaata tanto sólo r£
/ .

servadas al área urbanas iluminación, equipo de cocina, radio, te

lévisisn, etc., haciendo más agradable la vida de hogar de la es-

posa rural, al tiempo $ue abre nuevos mercados para tales artefac

tos domésticos*

La industrialización de 1& riquessa básica del agro, agricultura y

ganadería, hecha posible por la electricidad, es factor fundamen-

tal para el incremento de productividad, abaratamiento de costos

y creación de fuentes de trabajo.

La electrificación rural además, juega un papel importante en la

descentralización de la industria, al permitir que firmas intere-

sadas, en vea de localizar sus industrias, en el perímetro urbano

ío hagan en el sector rural, contribuyendo asi a la solución de

uno de los problemas que abaten nuestros campos: la desocupación*

JSs así entonces como la electrificación rural, creando nuevas y -

variadas fuentes de trabajo, promoviendo .el asentamiento de cen—

tros residenciales y contribuyendo al confort del hogar rural, se

constituye en un importante factor preventivo del abandono del —

"LíS.
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sadas, en vez de localizar sus industrias en el perímetro urbano

lo hagan en el sector rural, contribuyendo asi a la solución de

uno de los problemas cfué abaten nuestros campos: la desocupación»

£0 así entonces como la electrificación rural, creando nuevas y -

variadas fuentes de 'trabajo, promoviendo el asentamiento de cenr —

tros residenciales y contribuyendo al confort del hogar rural, se

constituye en un importante factor preventivo del abandono del —

«tampo por la- ciudad, y en rueda motriz de la industrialización — -

agropecuaria, hechos que, en définitivaj contribuirán a la solu-

ción del fenómeno sociológico del sub— empleo y carestía de virvien.

da en nuestras ciudades, y a la integración efectiva del sector ̂

grario al movimiento económico nacional»;

1.1.3- -EfSKTO'CIOIT, FlHAHCIAHISfTO 3T PHOMOCIOíí 3>E LA

CACflOíT •

1.1.3.1 ASPBOTOS .

Para el mejor logro de los pro

gramas de eleetrificació'n rural ae precisa establecer sistemas -

de organización en los que tengan participación los habitantes -

del campo; esos organismos especializados requieren por su parte

de la colaboración técnica, financiera y legal de las institucio

nes nacionales de fomento y, especialmente, de los organismos na

cionales eléctricos. Por ese motivo, creemos es obligación del go
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- El fomentar, a-través*.dé'instituciones nacionales, la forma-

ción de organizaciones encargadas de la electrificación rural,

dándoles el asesoramiento legal y el apoyo técnico y financie

ro ojie necesiten, para la ejecución de sus programas?

— El estudiar la organización administratira del estado y de —

las instituciones que realizan programas de fomento rural con

el objeto de coordinar la labor de todos estos organismos pa-

ra aprovechar mejor las inversiones eléctricas y contribuir -

en esa forma al mejoramiento socio económico de la población

campesina;

- £1 promulgar y adaptar la legislación en gue se base la elec-

trificación rural, a las necesidades actuales del desarrollo ru

ral y a la estructura de la industria eléctrioaj

- El fiscalizar y supervisar el campo de actividades y el buen

funcionamiento de los organismos que llevan a cabo la electri^

ficación rural para que, en beneficio de los usuarios, propor_

cionen el mejor servicio al menor precio posible y utilizan-

do los recursos que aquellos ofrezcan.

La electrificación rural es llevada a cabo en el país por empre_

saa eléctricas privadas ó mixtas y cooperativas de electrifica-

ción (Sto. Domingo y Baule).j>erán. estas entidades de servicio



las que tengan qué racionalizar y estandarizar loa procedimien-

tos técnicos administrativos y estatales para que se reduzcan -

los gastos de operación, se aumente la eficiencia de los servi-

cios y se proporcione un mejor control de los resultados. Ade—

máe, deberán promover el intercambio de toda clase de informa—

ciones y experiencias para que su conocimiento permita mejorar

procedimientos y sistemas en uso, y formular programas de becas

para el personal, con el objeto de <jue conozca los adelantos —

que existan en otros países y loe aprovechen en beneficio de su

país.

-1*1.3.2. ASPKGTO PlffáffOlEHO.-

J£l problema básico de la electri-

ficación r«ral del país está constituido por el financiamiento

de sus inversiones, que resultan más costosas por consumidor —-

servicio, que las del sector urbano.

lío cabe duda qtxe existe un déficit de reservas para llevar a ca_

bo los "programas de electrificación rural con la aeapidea que la

evolución social requiere. Podría pensarse en establecer posible^

mente dentro de los programas de desarrollo del país, organismos

financieros para el fomento eléctrico rural, fondos rotativos —

para el financiamiento de esos programas y prioridades con base
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X*ae Empresas Eléctricas suelea obtener facilidades de financia—

miento de fuentes externas y de generación interna de caja» aru-

fioiente para obras mayores de generación, transmisión y distri

feución, pero no para la realización de programas de electrifica

oion de loa sectores rurales. Por lo tanto él flnanciaaiento pa-

ra esto último requiere la participación de les consumidores ru-

rales y la colaboración de los gobi&moa (nacional y local) y áe

los organismos nacionales 0 internacionales. Por otro lado la "fea

Ja o nula rentabilidad del sector rural implica la obtención de

prestases suficientes a largo plazo y a bajas tasas de interés*

A. nivel de empresas deberle, establecerse una política general de

captación de recursos, que esté de acuerdo con la naturalesa de

los gastos correspondientes a generación, transmisión y distri-

bución^ del programa rural.

Laa actuales fuentes de finaaciamiento externo para la eleotrifî

cación rural son limitados. Se impone puée- una acción conjunta a

aivel internacional ante los organiecaos de crédito para ĉ ue se -

amplíen tales recursos.

£1 problema de flnanoiamlento a nivel de consumidores reviste 0s_

peoial importancia. Deben aportar una parte del costo de la in—
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versión en líneas y equipos que lleven la electricidad a su pro-

piedad, aparte de hacer los gastos necesarios para usar la energía

eléctrica en sus casas y actividades.

Se debería proporcionar facilidades especiales de financiamiento

a los consumidores, teniendo presente sus condiciones económicas,

para calcular la aportación correspondiente a la cora que neces¿

ten hacer y para adquirir los implementos eléctricos (domésticos

y productivos).

latas facilidades de crédito pueden abarcar desde el finaneiamien

to que otorguen las empresas eléctricas, los organismos de fomen-

to y los "bancos comerciales hasta los de tipo especial como los

programas de obras rurales por colaboración comunal. Por otro lâ

dô  sabiendo que el sector agropecuario genera ahorros y que genê

raímente no se canalizan adecuadamente, resulta necesario crear

organismos adecuados para recoger esos recursos oon el fin de dî

rigirlos hacia la electrificación del campo.

1.1.3.3. ASPECTO BHOMOCIOKAL. -

Pero el finanoiamiento es sólo un

elemento de la labor a cumplir. La promoción para la aceptación

del servicio y para el incremento del consumo es la piedra angu-

lar de todo el programa qa© permitir! hacer máe redituables las
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instalaciones*

La promoción acelera el proceso da la electrificación rural al -

aumentar el consumo de la energía, oon el consiguiente beneficio

La aplicación de los sistemas promocionales es tanto más efecti-

va cuanto mejor && adapta a la idiosiuoraoia de los habitantes —

de las regiones a qiue se destina» .

JSn el Ecuador, la venta de energía eléctrica al usuario urbano ó

rural por parte d©_las compaSlas o .empresas encargadas, se lia bâ

sado en la simple necesidad del oliente de satisfacer sus req.ue-

rimientos de servicio en-el hogar o industria y en la disponibi-

lidad de medios de tales instituciones para satisfacer esa deouin

da* Bo se ha contado oon sistemas de promoción de venta de ener-

gía eléctrica, dejándose al sólo incremento poblacional, normal

6 accidental, el crecimiento de demanda y meroado*

Si bien porque el poblador xurbano medio tiene tin conocimiento r£

lativameate claro acerca de la electricidad y sus posibilidades

dé aplicación, pueds presdndirse del medio publicitario para —

convertirlo en ua cliente potencial, no sucede lo mismo con el -

habitante rural,a quien por sus limitaciones de ambiente, poca o

ninguna posibilidad hay dé asimilarle al servicio eléctrico —
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mientras no exista en él.esa necesidad originada en oí

to de las ventajas inherentes a la electrificación.

Ahora bien» quién sino los organismos enoar&ados de la planifica-

ción, .fomento o venta de energía eléctrica en la región son loa -

llamados a informar e instruir al ciudadano sobre este aspeóte, —

sea adoptando sistemas promocionales utilizados con éxito por o—

tras compañías de servicio, pero con las necesarias adecuaciones

al medio, sea a través de un departamento propio especializado en

promoción eléctrica o poar íasdio de sistesas planificados a escale

nacional por los organismos centrales encargados del desarrollo —

eléctrico del país.

s

A continuación se bosqueja en términos generales el carácter de -

un programa de promoción para, el uso y venta de energía eléctrica

en el sector rural. Ha sido elaborado adoptando los principios báL

sioos de los sistemas aplicados por USA, (Hural Sleotrification —-

Administrativa.) en Estados Unidos, pero con las necesarias adecúa^

oiones & las necesidades y posibilidades de nuestro país*

I«- POLÍNICA.-

A.- Cada Siapresa debería conducir sobre una base continua, -*

un, progracaa. de promoción para el uso y venta de energía

eléctrica.
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íales programas y consiguientes inversiones en sus siste-

mas rurales, son parte esencial de la actividad empresa-—

rial, si es que realmente ésta persigue el cumplir sus —

responsabilidades para con el consumidor y comunidadee -

por ella servidos y mejorar su propia posición finaciera.

B.- Un programa de promoción para el uso y venta de energía —

eléctrica debería diseñarse paraa

1*,— Llenar las necesidades de sus consumidores en lo que

respecta a la selección y UBO del equipo eléctrico ~

más adecuado para incrementar sus utilidades persona-

les y estándar de vida*

2.— Aumentar el índice de venta de energía eléctrica más

allá del punto al cual se hubiera llegado ain esfuer-

zo promocional, mejorando de esta manera la rentatili

: dad del sistema rural.

3,— Fomentar el incremento futuro de programas de desarro_

lio rural "balanceado, a través de una adeouadá elec—

trificación de granjas, fincas y naciendais y ¿el im—-

pulso a la expansión industrial, de tal forma de crear

nuevas oportunidades de empleo, mejora en el nivel e-

ducaclonal y facilidades para el "bienestar̂  y salud de

la comunidad rural.
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C.— £s responsabilidad de cada Smpresa el determinar la natu-

raleza y extensión del programa más adecuado a sus necesî

dades y a las de sus consumidores. Los servicios y facili.

dades de todas las organizaciones publicas y privadas en

el campo deberían ser utilizadas siempre que a ©a posible,

con el fin de obtener la iaáxima efectividad de tal progra

ma* A través de la participación en actividades de grupo

de asociaciones de empresas, asociaciones de industrias y

juntas parroquiales, oaáa empresa puede llevar sua progra

mas promocionales a toda su ¿rea de servicio.

II.- agGOK̂ MCI(aiK3 A LOS OEGAUI¿¿03 a>g ELSCOtell'IC&CIOg.-

— Elaborar loa programas d*. prouiocióii, tomando en cuenta las

actividades agrícolas e industriales de las zonas que pue-

den Ijeneficiars© de la electrificación, tanto desde el pun

to de vista económico como social̂

- Dar prioridad en los programas de eleotrifioación a las s¡p_

ñas que tengan una alta potencialidad agricola, incluso las

desérticas v que nagan posible el establecimiento de peque^

Has industrias transformadoras, y la aplicación de métodos

más eficientes de trabajo.

— Planear los programas de promoción del uso de la
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dad en el campo y llevarlos a cabo» bi«n por las mi

Jtopresa» o jico? medio de otroe organismos nacionales © —

privados.

Coordinarse con otros organismo» nacionales encargadoe -

de proporcionar servioios al sector rural en la promoción

simultánea de iodos los aspectos relacionados coa el deSSL

rrollo integral de la actividad agropecuaria.

tornar en cuenta, en el planeamiento de la promooiSní

a) laos objetivos perseguidos y las limitaciones y alcan-

ces del sistema que se adoptes

b) Una estructura y un, nivel tarifario adecuado al sector

rural} -

c) JS1 finanoiamisnto del consumidor!

d) PiQcedimientos ágiles y eenoillos que eliminen los dê

rachos q̂ uó dificulten la contratación, los depósitos de

garantía y otras fiansaej

Crear tarifas compatibles con la capacidad de pago de los

consumidores ruj/ales, reconociendo que no suele ser posi-

ble lograr una rent&biüdad financiera cuando._ es nacasa—

rio aplicarla», aunque por otra parte sean requeridas. pa-

ra la promociiSa del agroj

Considerar la promoción del uso de la electricidad o orno par
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te del proyecto d© electrificación, de manera que la ejécu

oión de las extensiones, del servicio incluya al mismo tiesa

po la dotación, a los usuarios d* los elementos indispensa-

bles para £ue utilicen la electricidad!

Utilizar como instrumento de promoción^ métodos de venta -

de enseres domlsticos^de equipo y otros implementos para —

actividades agrícola—industriales en condiciones atractivas

de plaso y precio, en combinación con la instalación domi-

ciliaria e instrucciones audiovisuales y distribución dé —

folletos sobre los múltiples usos da los aparatos eléctri-

cos y de la electricidad* Fara ello se considera preferí—

ble contar con la colaboración de personas que viven en la

región o de quienes por algún.motivo se encuentran vincula

das al medio rural;

Adoptar la electrificación del riego por bombeo como medio

para abaratar los costos y aumentar los rendimientos unitâ

rioe de los cultivos}

Promover la. electrificación en las explotaciones agropecua

riast destacándose la importancia entre otras, del riego —

por bombeo, la industria,- láctea y el manejo de cereales*
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III.- KJEffESS ES

: Existen varias fuentss de las —

que puede recabarse ayujia y asistencia en el desarrollo

y conducción, de un programa de promoción para el uso de

energía eléctrica» Algunas de esas f vientes pueden ser:

a) Instituto Ecuatoriano de asiectrifioación (IHJSCSL).

b) Dirección Saoional de Promoción Social.

c) Servicio de Extensión Agrícola del Ministerio de A —

gricultura.

d) Asociación de Empresas Eléctricas.

e) Clubes 4-P.

f) Colegio de Agricultura y otros centros educacionales

agrícolas. ;

g) Juntas Parroquiales y Comités de Desarrollo Sural*

h.) Distribuidores de equipo eléctrico y agentes de ventas.

1.1.4. DESAEEOLLO BJS LA SLi&CTRIFICACIOH ETOAL.-

La idea de llevar

energía eléctrica al campo se remonta a muchas décadas, es así -

como «n Jaropa y en. loe Sstadós Unidos el problema ya ss ha vdni

do tratando de manera organizada desde hace más de 30 ano e.

En Latinoamérica, el asunto ha concitado la atención de algunos

gobiernos desde hace unos S ó .9 arlos solamente, siendo hasta en-



-fc oncea las tentativas hechas para el desarrollo de la electrifica.

ción rural aisladas, poco importantes, poco prácticas y general —

mente limitadas a exponer la. necesidad de su implantación*

Las pequeñas ;y pocas extensiones de líneas rurales existente», —

por lo general y eran responsabilidad de los propios interesados -

que, aislados o reunidos en pequeSps grupos, propiciaban la elec-

trificación de sus propiedades agrícolas. 3?al procedimiento llegó

a ser rutinario, y muchas propiedades, entonces, fueron electrifi

cadas sin ninguna programación, orientación ó asistencia técnica,

resultando, en muchos casos fracasos totales, pues ño llegaban, a

cubrir las necesidades mínimas de loe usuarios»

ííéxioo OB, en la actualidad, uno de los primeros países ;iatiaoame_

ricanos que se halla activamente empeñado en promover y desarro-

llar la electrificación rural ©n. su territorio* Prueba de ello ~

son las siguientes cifras tomadas de boletines informativos de —

la CFS. (Comisión Federal de ̂ Electricidad) de México».

t
Período Inversiones en Bld£ Total Poblaciones Incremento

trif ioación Sural Servidas de servicio
(Sucres) respecto a

hasta 1.964 . 3.891

1.964 - 67 3»OOO.OOOoCX30 6«326 62

1.967 - 68 nooo.ooo.ooo 7*326 88
1*968 -70 2.000«0008000 9.891 154
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Desgraciadamente no se pudo obtener datos sobre el porcentaje que -

representa el programa cubierto hasta 1*968 y el proyectado hasta

1.970 frente a la población rural total de 1V968 y esperada a 1.970

Pero de cualquier manara el monto de inversiones y so ora todo el -

programa de incremento de la electrificación rural respecto al año

base 1*964 nos da la idea clara de la importancia concedida por ese

gobierno al desarrollo de esta faceta de su infraestructura econó-

mica.

En el ámbito iaternacional americano, la electrificación rural ea

halla ya en su fase de pre—apogeo. Se han' desarrollado tres Confe-

rencias Latinoamericanas de Electrificación Rural, la última de —

las cuales se realizó en la ciudad de México en el mee de abril/69*

£1 Ecuador estuvo présente en esta última Convención, consciente '—

de la importancia de la reunión y su intervención en ella*

Fueron objetivos de la III CLEE*

1.- Sstudiar la importancia de las obras de electrificación en las

zonas Ó regiones con menor desarrollo económico relativo.

2.- Eevisar loe aspectos técnicos financieros promocionales o

tucionales de la electrificación rural, de acuerdo con la poli

tica de desarrollo siguí da en cada país»
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3*— Favorecer la organización de instituciones internacionales cuyos

objetivos sean, entre otros, la investigación, el intercambio —

técnico y la promoción del desarrollo de la electrificación»

4«- Evaluar y confrontar loe adelantos obtenidos en el campo de la

electrificación rural desde la celebración de la I OLER a la -

fecha.

5.— Fomentar el diálogo entre los técnicos de laa empresas eléctrî

cas y los directamente responsables de la educación profesio-

nal, respecto a los profesionistas que la electrificación rural

requiere para su desarrollo*

1.2. La KLBCTEirtCÁQlOjí HüSAL $8 BL SOTADO**-

se ha dado a la electrificación rural toda la importancia que se -

merece* Secién en 1.963» con ocasión de la visita realizada al país

por expertos de Sstados Unidos en Electrificación Rural, as inspec-

cionaron ciertas zonas rurales del Ecuador y se consultó con los —

organismos nacionales encargados de la electrificación e obre las poa¿

bilidades de establecer proyaotos cuya finalidad fuera la de electrT

ficar áreas rurales por medio del sistema cooperativo, cuya aplica—

ción ha demostrado tener éxito en otros paisas latinoamericanos. Se

•feotiviisó con la firma de un. Convenio entre AIJD y la Asociación 2fa
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o ion al de Cooperativas da Electrificación Sural (5EECA) de Beta-

áoa Ünidoa para realizar estudios preliminares de electrifica -

ción en, varias aonas rurales del país»

Con la. colaboración del Instituto Ecuatoriano de Electrificación

7 Ü3A1D se iniciaron los ea-tudios 4e factibilidad de la

aplicación del sistema cooperativo de electrificación en el país*

De este se concluyó dando a la zona, de Santo Domingo de Los Cplo_

rados la primera prioridad y a la ep»a de Daule la segunda. Bs —

tas dos regiones se constituyeron de esta forma en loa Proyectos

Pilotos para 1a. iniciación de la electrificación rural organiza-

da en el país. Hoy por hoy existen como las dos únicas Cooperati

vas expresamente constituidas con fines de electrificación del —

En la actualidad, la población rural del pa£s se la estima en —

unos tres millones doscientos mil habitantes, de los cuales, me-

nos de medio millón Habitan en zonas rurales ya electrificadas ó

en posibilidad de serlo en un futuro muy cercano* Los dos millo-

nes setecientos mil habitantes restantes, $ue constituyen los —

5/6 de esa población rural ecuatoriana, carecerán de cualquier —

posibilidad de ser asimilados al servicio eléctrico tal como se

ven las cosas, por mucho tiempo todavía.
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Sn realidad, el factor fundamental que nos lia llevado a esta si-

tuación, aparte de la singular apatía mostrada en este aspecto —

por los gobiernos y autoridades provinciales y municipales, es —

el econóniico. Se concluye que la inversión por habitante rural —

para dotarlo de servicio es de ££ 180,00 en la sierra y de ̂ í ——

131, oo ©a la. costa* Beto tomándose en cuenta salo las inversio-

nes en transmisión, y distribución. Por experiencia en la Coopera

tiva Santo Domingo de Los Colorados» la inversión por habitante

rural, incluido el rubro generación ha ascendido a £JÍ 850,00*

El promedio de habitante por abonado en/las ¿reas servidas, es de

11 en la sierra y de 14 en la ooeta. Ib estas condiciones, la in

versión por abonado ee de £j£ 2*044»oo en la sierra y de Sjí 1.783,00

en la costa, considerándose solamente las inversiones en transmi

sión y distribución. La Cooperativa Santo Domingo de Los Colora*

dos estima su inversión por abonado en ̂ 11.75?»°° incluyéndose

lae inversiones en generación*

Ahora bien, tratar de establecer el monto total de las inversio-

nes en electrificación rural requeridas en el país, resulta muy

difícil ya que loé esfuerzos desplegados en el campo de la elec-

trificación rural por los Organismos encargados, han servido prizx

cipalraente para llevar este servicio a.las áreas más concentra—.
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das de población rural. Conforme se avaaoe en esta tarea se ve-

rá indefectiblemente que las etapas subsiguientes son oada vez

más difíciles por dirigirse a- población rural oada vea más dis-

persa, de tal manara $ue una misma inversión de capital que se

hizo en años anteriores, aloanaa a "beneficiar a un numero oada

ves menosr de habitantes, acrecentándose consecuentemente las —

Inversiones por hesitante y por oliente necesarias para entregar

el servicio eléctrico* De aquí que si tío ee destinan cada

sumas mayores a esta obra, el avance de la misma se va haciendo

caá» vea mas lento, en lo que a númttro de habitantes servidos —

se refiere.

fe definitivâ  si no se orean fondos sustanciales destinados -*>

exclusivamente al fomento de la electrificación rural a escala

nacional, esta, obra incipiente no tendrá, jamás carácter de solu

ció» y constituirse, como hasta hoy, beneficio exclusivo de unas

pocas coaiunidadee rurales privilegiadas.

Pasamos a describir algunas de las: máa representativas obras -

que en materia de electrificación rural se han llevado a oabo —

ea el país, a excepción de las correspondientes al Cantón

que serán objeto de estudio aparte*



Zona Rural de la Provincia de ühitígarahua.—

• . . ' Se ha efectuado un to-

tal de inversiones de S/i 3'735*000,oo en las ̂ siguientes otras de

electrificación rural:

a) Construcción o adecuación de redes de distribución con tensio_

nes secundarias de 210/121 y 120/240 voltios para- efectuar --

el servicio de 3-100 abonados (en julio/68).'

"b) Líneas trifásicas de subtransmisión a 13«2 KV.con una longitud

de 76 Km. .

o) : Líneas trifásicas de subtransmisión a 4-16 KV con una loiagi—

' ; tud:dé 21 Km. ' • .

d) Hamales de su"btransmisión monofásicos derivados de las líneas

indicadas, en unos 55 Km.., aproximadamente.

El índice de inversión

por abonado es de §¿ 1.223,oo.

Eri toda la zona rural existe una capacidad instalada de 1.000 -

O"A en transformadores de distribución.

Estas obras de electrificación, "benefician-a-unos 33.000 habitan-

tes rurales. Esto, frente al precitado número de abonados nos da

un índice- de 9 habitantes/abonado.
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se distribuye así: -

Consumo urbano (ciudad de Ambato)* 87«6$

Consumo rural « 12-4̂  -

£1 precio actual promedio de venta de la energía eléctrica en; el

sector rural es de §¿ 0¿532/£wh.

La política financiera ¡seguida por la Bmpresa EÜéotrica "Ambato1*

S*&. para llevar a. cabo BUS programas de electrificación Mral¿

Íia consistido en interesar a instituciones de servicio público — /

como el OonceJ o Provincial de Tanguj?®-hua © J. S&inicipio de Ásiba-̂

to, a fin de conseguir sti â oriê de capitales» Por otro lado, ha

logrado Q! apúyo tanto económico como- en. mano dé obra y materia-

les de las diferentes juntas- parroquiales y de los mismos abona-

dos beneficiarios del servicio. "

Cojao proyectos- en curso se tiene la incorporación de los canto —

nes Píllaro y Baños al sistema integrado de distribución rural.

Zona Ihiral correspondiente al sistema eléotrióo municipal de. La

tacunga.— . ,

Se estima una inversión efectuada de ̂5*230. 000, oó en

líneas de transiaisiÓn y redes de distribución. Se' sirve a 1336 olien
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tes, lo cual «igniflsa un índioe de iOTeraión de §í 3.£21/a>onado.

ge han re&liaado las siguientes obras en ©1 sector rural;

a) Construcción de £fcdea de difctribueión oon voltajes desandarlos

210/121 .voltio» y- 120/240 voltios en los oftfttro* pob-iatios de —

Belisarioe Qaevedó, Gtu&ytacaíaa, faaieuclii, Muíalo, ^oacaso, —

j» Alaquia, Pealó, -Hlo Blanco y Sari Buenaventura.

1*) JLónesua de •fiíanaEaiBióiii, trifásloafi y mojaofásioaa a 2.3 ^V5 oon

- 11.2 Km. de longitud.

<s) Líaaas trifásica» d® suiDtr&aaáitóía a 6.3 £V y derivaciones

con uao0 148 ̂ K». de longitud total.

oajpaoidad ia&talada, "«u ' t^aciai' extóadores es dé uaos 1.857

tanto en eubtransdfíión, como en distribución»

La po%«ncia tojfcal ea geaeración asciende a unos 4*5§Q ̂  dliapoai—

para el servicio taato urbano COMO rural.

La po^lacttón beoeficiaria del servicio se la eatiaa en unae le. 000

. Sato &XXQ Ja mi índice de 12 habitantes/abonado.

-3S1 oonsximo fflan&u&l facturado as distribuye asíi

Consaao urbano (ciudad de I»ataouziga)

Consumo
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J51 precio promedio dé venta de la an*rgia alaetrioa para servicio

doaioiliario es de + 0.298/Ülwli, tino de los máa eajoa del Senador.

El finaiaüiaaifi&tD de las ofcras de electrificación rural fea corrido

de cuanta exclusiva del I. Municipio de Latacuaga. Al momento no -

existía proyectos p«jra &&pli&v el ¿ervloío rux&l existente ni para

emprender en otros debido a la precaria situación económica de asa

— 2oim Biaral del Cantón He jía.-

: Gon una inversión de $ 2'3?O.OOQ?oo

se han realiŝ ado laa elgtiieütee obras de oleetrifioación ruralt

a) Sedes de distribuclóü a 6*3 ̂  e& el Biateme. j/ri»ario y a 210/

121 voltios en 01 secundarlo. Bo sa ,íí« podido evaluar eu» lon-

gitudes por falta de datos.

D) Líueafi de subtransasisión. So se cuenta don datos «c ouaato & Ion

gitudes.

i/a capacidad instalada en traüefora^dores dé distribu-

ción asciende a 876

1.a potenoia disponible «tt generación » e cifra en 2.000 KW, tanto -

paira el servicio urbano (Machaca!) como rural.

La pobl&oión servida es de 24*000 habitantes, siendo abonados al —



-28a-

TAMBILLO
VIEJO

CULALA

GUITIG

PUNSUA

PUCHAL1TOLA ESCUELA POUTECNICA NACIONAL
TESIS DE GRADO

ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ECUADOR

ZONA RURAL: CANTÓN MEJ1A

PREPARO

REvrso

APROBÓ

FECHA ENERO-1971

FECHA

CROQUIS I .3

ESCALA hlOOOOO



«0rvioi0 2.417 p0rsoa»0. £sto aós áa al indio* d* 10

I»a Inversife para »1 servicio es d© í^ 1.072/abOEiaáo.

El ooneufflo mensual promedio se distribuye asi a

Eesldeaolal* 35

Coareroial «200

&L proíaeeLlo áe Y»ntJi de la eaérgla «is él de ̂  0.447/&W&.

La Municipalidad de Me jía ha recorrido & prest amos ele casas pro~

reedpiraa de «qtiipo y a otra» fuente» de ^laanedaclóa interna para

la realización de stta obras de electriftóación. rural.

So ae conoce si axis ten nuevos proyectos en curso.

Cooperativa da gleotrificacióa 3t. DOtíáago de ¿os Color ado».-

área de iaflua^tcla^ de ®»ts p3*oy0oto eufer« umos 7.

La población de la aoaa B* la »atiiaa en unos 50 o 000 b,abitaates?

de los ottale», 20.000 ea oonoeatran en tres o «n tros pobladoia y

los 30.00O restantes en Xas áreas rural ae*

Al ffioiaento la Ooopergttlra culata soa -.1.615 «ocio» y 1.481

dores.

J?ara la conetruooión do las otaras da oleotrlfioaoión do IA aona «•



ka recurrido a préstamos de la 410, de IHfiOSI* "y a las aportaciones

der los socios, por ttn, te tal aproximado de Ŝ  17*000.000,*>o. La obra

realizada a e la resume

a) Conetracción de la caetí. de máquinas y montaje da 3 grupos genj*

radores son uaa capacidad nominal total de 1.330 £!.

>) CoBBtmocióa de taños 5¿ £»• de redes d» distrlfeuoióa coa 13»5

KA. de eircaltos primarios a 13v? $$ y 32.5 »̂«» de redes secun

daxias s 210/121 y 120/240 T.

o) Línaaa de Bubtraasfldaiórt oon una extensión de 113 Kffi. de línea

irtfáüloa y 2 2a. de liaea Bifásica a 13.2 K?.

La capacidad total instalada Í&JR traagforat&áorea de diétribación es

de 2-522 ̂ VA-

JE1 indio» 4® inversión pox abonado as de ¡̂  11.757,00 y el de habi-

tafite por abonado es de 10.

J81 oensumo residencial. rural £©pn&sesta el 22.0^6 del total, el co-

mercial el 4Q«7?£¿ *1 industrial el 26*5$ y el resto. A,.?, y consumo

de Entidades Oficiales*

SI preci© de venta de la energía eléctrica es de 3§f 0.7972/

Co»o setas futuras dé la Cooperativa se tiene la de ampliar la capa
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cidad de generación y el servicio rural. Se prevee el «atadlo y

experimentación d& tipo» económicos de líneas para servicio- ira—

ral y la aplicación económica de la electricidad en el agro.

Cooperativa de glectrifloaoió.n Sural de Paule Ltda.—

Se, conátitu

yo en el afío 1.964-55» coa el aporte del itepaiclpio de Daule, con

la colaboración de álD y un préstamo de

£1 coate total de láa obras aotualmeate an servicio aloanaa a

4*200.000,00 sucres, los miamoa que benefician a unos 15-000 )ia—

Altantes y 929 abonados, lo gue noj$ da un índice de 16 habitan—

tee/abonádo y £̂ 4.500̂ 00 de inversión por abonado.

5© han realizado las sigüiwites obr&at

a) Uontcge en la ciudad de Daule do una, central táraloa de 460

£S y reattondlolon&Oílento completo del sistema de di«tribupi6n,

ouyae longitudes aon de 2 Km, en redes promarlae de 2 «400 vol_

-tioa y de 10 Km. en redéis aecuadarias a 11O/220 voltios.

b) Construcción de la línea dé transmisión Daule-Bobol & 13.8 JCV.

de 7 Ka. de longitud.

c) ~ Coastruooión de una red secundaria a 110/220 voltios en feobol

de 1.5 Km« de iongitud, para el servicio de 94 abonados»

d) Subestación de elevación en Daule da 112.5 K̂ J 2.4/13.8 XV.
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e) Montaje de maa central da 60 3tW ea Sta, Lucía- y subestación

de 37*5 &VA| construcción de un sistema de distribución. a —

2*4 XV tensión priíaaria y 110/220 voltios, tensión fcecunda-

ria$ d* 0*5 Ktt.de longitud en alta tensión y 2 Kn. en baja,

para «1 servicio de 83 abonados.

f ) Haacondioíonamiento y montaje de un grupo do 60 K.W en Pftdro

Carbo y construcción da uaa aubestaaión de elavaoión ds 75

:ÍCTA. y la red de diatribuoióü a 13. S CT y 110/220 voltios, -

y aeoonc&ria, respectivamente.

l*ara el aSo 1.?68 e e tuvieron lo» sigui^ut«B datos eatadiati

eos adicionales*

-.: Saergía total facturada *n &1 aHoi 687.891

dividida así*

Coaarmao residencial 32.3?5

Consumo comercial 3B.Ô

A.P. 20.3¡á

í^tiuade» Ofieiales 1.9/5

- Freoio proaodio de venta de la

* Coasüíao promedio; 6l«2 £ h/Mes/Co.

— Capacidad en transformadores de distribución ; 715



-32a-

A QUITO

PALESTINA

SANTA LUCIA

LOMAS DE
SAflGENTILLO

ISIDRO AYORA

p) OAULE

LEYENDA

Existente

• — Programado

NOBOL

PETRIU-O

O J.B. AGU1RRE

ESCUELA POUTECNICA NACIONAL
TESIS DE GRADO

ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL ECUADOR

SISTEMA DAULE

PREPARO*

REVISO:

APROBÓ:

FECHA¡ENERO-|97I

FECHA;

FECHA i

CROQUIS.-I-5

ESCALA: ¡'.250000



Bl programa, dé obras a cosepldiarse hastft 1.972 coarrendé loe

guiantes punteas

- Instalación de 3 &tapóñ diesel de 350 ¿8 e/u, en tres

Instalación de 1.320 KVA ea subas t&clones .de transformación.

Construoción da í>8 £&;¿ de lineáis de «ubtraasmisióti a 13.8 JC?

para el servicio de Pe trillo, Lomáis de Sarereatillo, Ánimas y

uta. I»uoía, en 1.970 y a Palestina, Isidro Ayora y Pedro Gar-

bo ea 1.971- ,

d) Constra^ccióa de redes: de dlstribueión en 1&» poblaciones men-

cionadas.

Ha ral Sigtessa Salinas*Stao Elona0-

Con el aporte del I. 3Éun±

cipio de 3 tu o £l$na, del de Salinas é Inecel, &e han. Invertido *

aproximadamente ̂ í év 600*000,00 en la® siguientes obras»
- r

a) Instalació.a d» una central tértsica de 3.600 KW.

b) Líneas de transaiíaión a 13-2 JtV, en 17 Km. de longitud.

c) Una subestaolón de elevación 2.4/13-2 XV de 5.000 EVA. de

cidad.

íi) Uedss dé diétribuoién d® la, Libertad, Salinas, Sta. Elena y
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Bftlleait» para el servicio de unos T*QQQ abonados»

La población servida por estas Instalaciones es de unos 36,330

ítabit&ates 7 2. y 02 abonados, lo oual nos da él índice de 12 b&

bl tantea/abonado.

La demanda máxima sobre el sistema, fue de 1.550 £W en 1.968-

La distrlbuoióa de consumos *s como siguei

Servicio Resldaaolal s 20.6̂  25
(abonados

- Servlsio Eesidenoial 3 fl-OfS- 32 K.wh/Ues/Co.
(aboüadoe temporales)

Comercial T lB^4fj 68 Xwb/ái«s/Co.

- Servieío Xadustriel s 22.0̂  3-534 %*b/£e*/GQ«

- Servloío A.í« y otJfos i 28.0$

Como proyectos erx curso e e tiene la llamada Fase B dé obras que

oonsiste en lo jjigtiisntej

a) 0o0struceidja da la linea de traasxiaión 3ta. ̂ lena-Sl Palmar

de 2S Xm. de longitud a 22 KT.

b) Redas á* distribución en las siguientes poblaciones*

Tunta Blanca, San, Pablo, ¿lontevê dtf y ̂ 1 Palmar.

fin el cuadro 1 . 1 se da en. forma resumida, el panorama áe la e-

leotrifieacián. rural en el Bouador. 3e anexan los espueleas de

los sistemas de las ¿i f arca toe ̂ onae Huraies ante» descritas*
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Todos loa datos astadíatieos, de inversiones e índices de elec-

trificación que 39 detallan dentro de «ste estudio da la fclec—

trlficaeiótt Rural del JSouador, se originan ea el BInfor»e fiaciô

nal sobre Electrificación fiural en el Xeuador" preparado por 1-

necel e» 1.968.

£n la actualidad en nuestro país, la eleotrifioaclón d^ fincas ;y

¿taeienüñs puede, en un 80$ ó más, significar iluainaolóe y equipo

aléctrioo casero, pero es de esperarBe que con el alza del costo

de mano de o"bra y neoeaidad de eumenio de productividad, ea un -

futuro no le Jamo el consumo debido a equipo básico de hacienda -

pasará a ocupar el primer lugar desplazando al n̂ taaente

cial.

1.2.1 L& J&XCf&OTCACIQií EOEtó £» &L CAMfOH

En él aSo —

1*9^9, y «egún datos de la Junta Nacional de Flanifioaoión, la

poalación rural del canten <¿aito ae la estima en unos 122.000 nâ

hitantes, localizados en laa 33 parroquias rurales del oantón. —

La Bmpresa JKLéctrioa Ĥ iitoH 3. ¿U realiaa el servicio eléctrico

rural en 29 de esaa 33 parroquias. Las 4 restantes se sirven en

forma. Independíente, a través de grupos generadores de propiedad

de las respectivas Juntas Parroquiales y de capacidades sufioien.
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tes sele para cubrir las necesidades ds las cabeceras parroquiales,

en ferma intermitente* * , •. '
•, /

En el área de servicie de la Empresa Eléctrica "Quite" residen unes

110*000 pobladores, de lea cuales, alrededor de un 50$ habitan ea

senas que cuentan actualmente oem servicie eléctrise e* oen f actibi-'

lidad de tenerle de inmediata., . - . , - • . . . .

Oen la conclusión, en-1972? de les des sistemas rurales centraliza-

do», Cumbayá-Pife-C&iinclie y Qiit»-Calderón-lfay*n, se integraran al

servicie electrice etroe cince é seis mil habitantes, ceh 'le que

se tendrá un índice de aproximadamente 1,5 pobladores per habitan-

te e ervido, en el .área cubierta por la .Eapreea y de 1»7 en,teda el

área del cantén.̂ xite» Para entonces se prevé que les 5»38Q abona-

das rurales actualments facturadla ..per,la: Empresa Eléctrica " Quite

se habrán convergido en más de 6*000. , ,

De les actuales 'clientes rurales, 4.459 pertenecen a loa siete

principales sistemas de distribución rural centralisada del Can-

ten Quite y les 921 "restantes;"'se sirven desde plantas eléctricas

de reducidas capacidades, de servicie local.

A continuación se describen les principales sietemas de distribu*»

cien rural que en la actualidad ce hallan prestando servicie en

el área del cantón Quitos . ; , .
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1.2.1.1 SISTEMA aUAJTOOPOJ^O-COíTOCOírO (2.3 £V Y).-

ffin un área

da por unos 14» 500 habitantes, este sistema sirve a alrededor de

3.000 de elloe, de loe cu alea, más de 1.000 ee han constituido —

en abonados al servicio eléctrico.

La demanda máxima cüinoidente del sistema está en los 300 ICW.

Su fuente de generación es la Central Hidroeléctrica de Guangopolo.

Este sistema se lo estudiará en detalle más adelante.

1.2.1.2. SISO?33dA COTOCOLLAO-POI1ASQUI-CALACALI (13,2 Qrd T/7.6 KV)

Su construcción se inició en el año 1.965» Desde enton-

ces hasta mediados de 1.969 entraron en operación sucesivamente -

las e tapas i Cotocollao— Pomasqui (en 1-965)» Pomasqui-San Antonio

(en 1*967) y San Antonio-Calacalí (en 1.

Hasta el aSo 1¿9¿5> solamente las poblaciones de Pomasqui, San ~

Antonio y Calacalí disponían de servicio eléctrico. Bate provenia

de 3 pequeñas centrales térmicas cuya capacidad conjunta llega'ba

a los 124 £W y cubrían lo» requerimientos de energía de .447 ~ —

olientes generales, incluidos 126 de tarifa fija, sin medidor, en

Calacalí. íío se tenía ningún abonado industrial.

El consumo promedio mensual facturado de los clientes con medidor

estaba en los -16*. 8 £wh/Mes/Co., sin contar con el correspondiente
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al alumbrado publico.

La carga Instalada._££ri; alumbrado publico era entonces de tinos -

9.6 KW. : . . .

Con la puesta en operación del sistema Cotocollao-Pomasquí—Cala

cali, la. situación del servicio es la siguiente:

a) Características del Sistema.—

<- Longitud del troncal de Distribución* -18,580 nú

— Fases* 3

3 x 4 AWG, 'Cu, 12.580 nú

- Calibres de Troncali

. ' -3 x 6 AWG, Cu. 6.000 nú

.Primarios 13V2 Grd Y/7*6 JCT*
_«- Voltajess

Secundarios . 210/1211 120/240 Y*

Servicio Particulars 241 ..O KYA (10)
— Capacidad instalada (incluye industrial)

en transformadores
Servicio Público 196.0 gVA (7)

, - - . TOTAL t 437*0 EVA "(17)

b) Características del Servicio y del Consumo Eléctricos.—

.- Habitantes servidos: 8.000

— Clientes Generales 700
(Reaid. y Comer.)

— Clientes Industriales: 3
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— Consumo total mensuali
(Induje: Consumos Rj Cj
A.P; Indust, Pérdidas, etc.)

- Consumo mensual facturado:

— Pérdidas totales*
(incluyesPérdidas en el sis_
tema, contrabandos, etc.)

- Consumo promedio facturados
. (Comercial y Eesidencial)

— Consumo- promedio total :
(Incluye A.P.)

— Carga Industrial Instaladas

— Carga instalada en A.P.

r- Demanda "Máxima coinciderxte sobre
el sistema. -

35-200 Zwh.

31.800 Zwh.

3-400 Kwh.' (9,

35-0 Kwh/Mes/Co.

45,4 £wh/Mes/Co.

50 E$.

14 KW.

132 KVA.

1.2.1-3. SISTffiÁ CAHRBTAS-CALPEEOK-irAYOlír ( 1 3 . 2 Grd Y/7 . 6 KV) . -

:- ITo concluido aún. Se halla

construida la Etapa Carretas-Galder6n-3ta, Marianita que está '.en o-

peración desde el año 1.968.

Al momento ae han erradicado ya las dos plantas diesel eléctricas —

con 53 £W de potencia conjunta que servjan a Calderón y Sta.

ta, y los 112 clientes servidos en 1,965 lian aumentado a 246 en

fl-e los cuales 72 son de -tipo

Sin 1.965> el consumo promedio, sin contar el correspondiente al aluna



brado publico, se lo cifraba en 15--0 Kwh/Mes/Co.. Jío se tenían en_

tortees clientes industriales. El servicio se hallaba restringido

a las áreas urbanas de Calderpn, Sta. Marianita, líayón, Llano Cha

co y Zámbiaa. La energía eléctrica provenía de 5 plantas térmicas

con nna capacidad conjunta de alrededor de 80 KW.

Con la puesta en operación del sistema total, se, habrá logrado -̂

asimilar al servicio eléctrico toda un área poblada por alrede—

dor de 10.000 personas. Además, se eliminarán todas esas pequeñas

centrales térmicas que lian prestado el servicio eléctrico local

y sus consecuentes problemas dé operación, mantenimiento, etc.

A continuación se dan las características generales del sistema

y su servicio, en 1.972, una vea concluidas y puestas en opera—

ción laa Btapas Saltantes?

a) Características del Sistema.-

- Longitud del troncal de Distribución: 15»800 nú

Calibres 3*4 AWG, Cu,

— Primariot

— Secundario;
— Voltajes*

Capacidad instalada
en transformadores

13.2 Grd T/7.6 £V.

210/121 y 120/240 V.

Servicio Particular: 20Q KVA.
(Incluye industrial)

— Servicio Publico 200 KTA
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b) Características del Servicio (Estimaciones 'para 1*972)

- Habitantes Servidos* ' 9.000

— Clientes Generales i ' ; 550
y Gomero. ) . , - .

— Clientes Industriales? ^

- Consumo promedio facturado: 18.0 Kwli/Mes/Co.
(Resid- y Gomero* )

- Consumo prome»clio total s 3ÍQ*0 Kwh/Mes/Co.
(Incluye A.P.)

- Carga industrial instalada} 70 %&•

- Carga instalada en A.P. 15 Kft.

— Demanda -máxima coincidente .
sobre el sistema s 120 KW-

c) índices (ie Electrificación.—

- Habitautes/h.abitante con. servicio* 1.9

— lab i tan te/ abonados 16*3

Actualmente este sistema constituye un primario rural de la subes

taoión 17- Opera a 6,3 K?, pero está previsto su cambio de tensión

al sistema 13-2 Grd Y/7.é CT, para servirse desde una subestación,

de distribución rural convenientemente iQcaliaada.

1 . 2 » 1.4 SISTEMA a}AMILLO-immBICHO-.AMAGfaASA( 6 . 3 KV t ) .

Es el úni-

co sistema de distribución que sirve en el Cantón, tíuito, cuya fuen
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te de alimentación no es de propiedad de la Empresa Eléctrica "Qui

to" S.A. j ésta compra la energía a la Empresa Eléctrica Municipal

de Machachi* .

Se sirven de este sistema 353 clientes entre residenciales, comer_

ciales y unos pocos industriales en un área po"blada por unos 5-800

habitantes. Su demanda pico actual está por los 80 iCW. Su fuente —

de abastecimiento es la Central Hidroeléctrica de Machachi.

Este sistema es objeto de estudio detallado, aparte^

1.2*1.5- SISTEMA GÜANGOPOLO-COMBAYA-TDMBACO (6.3 £V A )

Es un an-

tiguo sistema de distribución rural que cubre actualmente un área

poblada por unos 8.000 habitantes.

Sirve a las poblaciones de Cumbayá y Tumbaco* Cuenta con 600 abona

dos generales al servicio y 3 clientes industriales. Posee la car-

ga industrial más importante del sector: Jardines del Ecuador con

535 KVA en capacidad instalada en transformadores.

Este sistema está llamado a reducirse con la puesta en operación

del sistema de distribución de las Parroquias ÍTor-oriéntales.

En ef eoto, la población de Tumbaco y alrededores dejará de servir

se desde este sistema, lo cual significará una reducción del
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en la demanda de carga-y de más del 75¡& ©Q- ®1 número de abonados. -

Cuando esto ocurra, el sistema presentará las siguientes caracterís_

ticas físicas y de servicio:

a) Características del Sistema.—

— Longitud del troncal de Distribución* 8.200 m.

.- Fasesí . - " . ' " 3

3 x 1/0 AWG, Cu * 3.600 m.
— Calibres* , '

(troncal) . . . .
,3 x.2 AWG, Cu . i 4.600 m.

. . Primario t 6.3 KV
— Voltajes

Secundario: 210/121 y 120/240 V. ,

.. ,- . - Servicio Particular j 810 KVA (20)
. . (incluye Industrial) : '

— Capacidad Instalâ  - Servicio E. E. "Q" i
da en transformad.

' - ' ' -~ Servicio Público t

b) Características del Servicio.̂

— Habitantes Servidos : 2500

—• Clientes Generales i 150
(Kesid. y Comeré.)

— Clientes Industriales : . 2

— Consumo total mensual

(Incluye: Consumos R$ C; AaP. e Indus.):9°00
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•-- Consumó promedio facturado s ; 38.0 Kwh/Kes/Co.
(Comercial y Resid.)

- Consumo promedio total i 55-0 £wE/$£es/Co.
(incluye A.P.)

- Instaladas 385 KVA (5)

— Carga Industrial :

• ; • " ' • - • . " — Por insta-̂  - • . , .

.larse í 150 KVA (2)

'TOTAL' "V ' 535 "KVA (?)

.Carga Instalada en A*P. : ? "¡O ÍCVA .

- Demanda máxima coincidente
en el sistema , ^ s 150 CTÁ

c) índices de Blectrificacion*-

— Habitantes/habitante con serviciot 15

- Eatoitantes/abonado ; 16

1,2*1*6* ' SISTEMA PIKí-PÜEMBO (2.3 .KV -)*- - '
*

" ' ? • . ' . •
V. - 1 : ; . .. • . . . ; .. ,

3 Hasta, el ano 1

las poblaciones de Pifo y Puerabo se servían por medio de dos -

pequeñas centrales: de una hidráulica de 30 ¿VA, Pifo, y de —

una térmica de 34 KVA, Püembp.

La población total servida se la podía estimar en unas 4.000 -

personas. Entoces Pifo contaba con 190 clientes generales y —

Puembo con 70. Su consumo total alcan.aaba los 3.800 Kwh/lffes, —

siendo su. consumo promedio de 14-6 Kwh/Mes/Co. Considerando el

alumbrado publico, este promedio subía a unos 26\ Kwh/Mes/Co.
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lío se tenían .olientes industriales* . ' .

En 1*967 entra en servicie el primer tramo de la línea CumbayáW-

Pifo—Quinche y las poblaciones antes mencionadas dejan de servia?

se de sus centrales particulares y pasan desde entonces a perte-

necer a los sistemas de generación de Cumbayá, a través de la l£

nea Cumbayá—Pifo, y de Pápallacta, por intermedio de la línea Pji

pallactâ -Pifo*

En las instalaciones transmisoras de H.C. J.B.̂  en Pifo, se hace —

la interconexión de los dos sistemas, desde dónde se ejecuta la

transmisión de energía a las poblaciones de Pifo y Puembo a 2.3

EV. — . - ;. _ . ' -

Ac~bualmente este sistema cuenta con 36"0 clientes entre residen—^

ciales y comerciales, ouye consumo promedio está en los 31.0 3£wh/

*
Mes/Co;, incluido el correspondiente al alumbrado páblico. No se

tienen clientes industriales. -

La demanda máxima; sobre el sistema alcanza los 70 ÍCVA.

La capacidad instalada en transformadores es como sigues

Servicio Particular j 73.5 KTA (8)

Servicio Público s 97*5 KVÁ . (7)

TOTAL .s 171,0 EVA (15)

El área servida.por este sistema arroja los siguientes índices de
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el ec trlf icaoión t

— HabltaateB/habitaate COB servicio j 1.5

- Habitantes/abonado í11.2

lata alaterna, tal como existe hoy, eetá llanado a de e aparecer.

La futura alSjseataoi&a a Fuemba a® sé la ¿ara par Plf© aoap OQÜ-

rre actualaeriic, eino a través del troncal de la línea Oumbayá —

Bejará de operar a 2.3 KVy • para pasar al sistema 22 Ora T/12«7 KT-

1.2.1.7* SISfSttA CEffflBAfA-PIFO^.í.íüIlICB® (22 Ora T/12.7 XV )

ea la aotaalldad as si á.e »ayor »avergatora ea «1 área rural

e&rvida por la Eaíprissa Sléotrioa " Quito»* .

9a fuente do generación es la Central Hidroeléctrica da Cuaibayá.

ee halla ea prooeso de cons truodión. So han completa

do las Etapas Cttmbaya-Pifo-Taruqtal y s« oonstrtgre la etapa íaru^

^ttí»Qalfí.Glie, coa lo gue B« habrá tenBÍnad& la coaatraooió», del

tronoal trifásico de alimentación. Püeteriormeate ae eiuprendará

en las extecsiones sronofásicae a Qoaylla'bambá y a Otón-Aeeagsubi.

£n 1«, 9^7» antes de ponerse en servioio las primeras otapaa de es

te proyecto, «a tenías en esta sona 7 e éntrale e electrioas en su
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mayar parte térmioas, coa una capacidad total de 192 1W, puestas al

servicio de 635 oliente» residenciales y comerciales. Su consumo pro_

medio entonces no superaba los 15.0 Kwfa/ites/C®. , sin ooasidermrse

el correspondiente al alumbrado públioo. Con el aporte de este últjL

mo aloansaba loa 28.0 Kwh/Mea/Co.

Este servicio, salvo pocas excepciones, estaba, circunscrito afilo al

érea. urbana de los centros poblados de la son ai Pifo, $*uea&o, Taba-

bel a, yaruguí, Chaca, Cfninohe y Guayllabamba.

Tumbaoo, otra población que también ae asimilara a este sistema, se

sirve, ea parte, hasta h©y, del sistema Onangopolo-CuffibAyá-fiiisbae©,

alimentado de la Cemtral de Gu&ngopólo (ver párrafo 1.2 «1.5 && este

Capitule.

Aquí la situación del servicio ets mejor. Kl consumo promedio de loa

450 abonados residenciales y ooiaerolalea que se sirven de este sis-

tesa alcatusa los 4O.O Z^/ííea/Co. , ain oontar eon el aporte del & —

lumbrado público. Con este áltiaro llega a loe 55*0 Iteh/Mea/Co. & -

la actuallctfitd parte de ?umbaoo está ya sirviéndose del nuevo alaterna

A oontinuaoiün se bosquejan las más importantes oaracteríaticas

del sistema y de su servicio, una vea concluido, en 1.971J

a) Caracturi»tica,c del

- Longitud del Tronoial de Bietrlbueión $ 20.900 BU
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—-Fases s

— Calibres

- Voltajes

Troncal
3 x 1/0 AWG, Al-Alí 7.500 m.

3 x 2 AWa, Al-Alj 13-400 m.

Ramales 2 x 4 AWG9 Al-Alí 19-000 m.

Primario ;22 Grd T/12.7 KV;

Seeundario¿;210/121 y. 120/240 voltios.

Capacidad instalada
en transformadores

Servicio Particular:
(incluye Industrial)

¡Servicio Publico

TOTAL

500 ZVA

500 K7A

i 1.000 KVA.

"b) Características del Servicio (Estimaciones para"1.971)

— Habitantes Servidos s

- Clientes Generales i
(Resido y Gomero.)

— Clientes industriales?

ao.ooo

10

Consumo promedio facturado: 35«O KWh/Mes/Co,
(Comercial y Residencial)

•— Consumo promedio total s
(incluye A.P.-)

- Carga instalada en alumbra^
do público i

— Demanda Máxima ooincidente
sobre el sistema.

c) índices de Electrificación.r .

50.0 Kwh/Mes/Co.

70 KW

400 KW-



C
A

L
A

C
A

L
1

U
Y

U
M

B
IC

H
O

A
M

A
G

U
A

Ñ
A

A
L

A
N

O
 A

S
I

L
A

 
M

E
R

C
E

D

O
O

P I

E
S

C
U

E
LA

 
P

O
LI

T
É

C
N

IC
A

 
N

A
C

IO
N

A
L

T
E

S
IS

 
D

E
 G

R
A

D
O

Z
O

N
A

 
R

U
R

A
L 

D
E

L 
C

A
N

T
Ó

N
 

Q
U

IT
O

S
IS

T
E

M
A

S
 

E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

D
E

 
D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

P
R

E
P

A
R

O
'-

R
E

V
IS

O
:

AP
R

O
BÓ

;

F
E

C
H

A
i

FE
C

H
A

:

F
E

C
H

A
-.

C
R

O
Q

U
IS

'- 
1.

9



- -49--

- Habitantes/habitante oon servicio s .1.5

- Habitante/ abonado s tl3.3

Hasta el aí$o 1.9^5j en Q.ue ̂ a Empresa -Eléctrica "Quito11 realmente

acomete programas integrales de electrificación rural, el servi —

ció eléctrico, a excepción de los sistemas Guangopolo-Conocoto— A—

maguaña y Guangopolo-Cumbayá— Turabaco, se lo efectuaba a través de

pequ.e5as centrales generalmente térmicas y sólo alcanzaba a los -

centros poblados más importantes del cantón,

Estas plantas, de propiedad municipal hsivenid© sisad® puestas «

bajo la administración de la Empresa en forma paulatina desde va-

rios años atrás. Vale aclararse que durante el análisis que haga-

mos de estos grupos, sal© se considerarán acuelles >"baj© adminis^—

tracién de la Empresa. Los otros no .serán considerados por carecer

d© datos sobre las características del equipo, numero y tipo de -̂

abonados, consumos, demandas, ote. Los costos de operación y mantje

nimiento de estas plantas y de las redes de distribución corren a

cargo del I. Municipio de Quito, así como los gastos administrati-

vos correspondientes. En realidad, salo esta entidad, por su earáo-

ter, puede allanarse a .mantener este servicio en condiciones tan —

adversas que para cualquiera otra hubieran resultado insostenibles.

En efecto, mientras el costo del Kwh generado en este tipo de



-ferales •solía, para el período 196fH1969> entre 1,50 y 2.50 .sucres,

la venta al ñauarle Viene haciéndosela per £$ 0.65 el KWh, en prome-

die.

Además5 el alumbrad» publico de estas poblaciones es un servicie q_ue

el Jáunicipie entrega a les pobladores en forma totalmente gratuita.

A mede informativo, háganles una., evaluación de las pérdidas acarrea-

Año

per este servicies

Inversiones en

©1 servicio

(sucres)

Recaudación

total

(sucres)

Diferencia

(=* pérdidas)

(sucres)

1965

1966

196?

1968

1969

742.416,85

756.591,78

714.454,48

667*486,55

659-701,63

207.786,15

212*353,05

157.565,85

133*530,15

121,301,05

534.630,70

544-238,73

556̂ 888,63

533.956,40

538.400,58

Para el período 197°—1975, considerándose las reducciones que se

harán a este tipo de servicio, se esperan los siguientes resulta-

do s 8

Ano Inversiones en
el servicie
(sucres)

Recaudación
total
(sucres)

Diferencia
« pérdidas)
(sucres)

680.000,oe

389-360,00

127-400,00

99.125,*»

552*600,oo

290.235»••
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Año

1.972 (3)

1,973

1,974 (4)

1 -975

Inversiones en el
Servicio
- -sí -• . . : • ' :
348.969,00.
365.000,00

284.550,00
2-98..770,oo; .

Recaudación
Total

s¿
^

92.625,00

93.000,oo

83.200,00

84.000,00

Diferencia =
Pérdidas

ti '

265.344,oo

272.000,oo

20'1.350,oo

214.770,00

NOTASs (i) Se pone bajo .administración, de la Ent-
presa el grupo de iíayÓn.

(2) Se pone en servicio el tramo, de tron-
cal Taruguí-Quinohe y se erradican —
las centrales de Checa, Quinoae, Tahâ
hela y Taruquí* . -

(3) Se pone en servicio el ramal de ali —
mentación a. XJuayllahamha, se erradica
su central térmica existente.

(4) Se pone en servicio el sub-sistema Cji
rretas, ¿ámtiza-Kayón, parte^del siste_
ma principal Quito— Calderón» Salen. ̂~
del servicio las actuales centrales de
Zámbiza, líayón y Llano Chico.

(5) Valores deducidos del cuadro 1-2a, ren
glón "Inversiones Promedio Anuales",
considerándose las progresivas reduccip^
nes de centrales de año en ano y un in̂
cremento en el monto de inversiones —
del 59» acumulativo anual.

(6) Valores deducidos jso"bre las siguientes
has es s

a) Precio de venta del Kwh i £•$£ 0.65

h) Ahonadosi Incremento del 6% acumula
tiyo anual, para las poblaciones —

. consideradas cada año.

c) Consumos* ¿Le 18.2 a 20,0 JCwh/Mes/Co.

(Ver- eaadro »igal«it*)
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A más áe las ingentes pérdidas $o&ad&io& ^ue r©¿j rusenta 1& electri-

fio ación rural prioiitiva, ésta tras aparejados otros probletaaa co-

la t eral ©BJ iafraconisurao de energía» eubdcsarrollo de la demanda» «

limtt&oioa. d»l al o ano e del servíalo, ato.» hechos que8 a no dudar*

ral.

Se juatifioa cntoaoes plea&oente. el interés da la ¿mpreea de ea—

prender en la erradicación da estas cen.tralee de capacidad limitada.

Ka 01 período 1.9̂ 5-1*?69> los üll«etea «ê Tidocü desde acuellas oe&

traías pŝ ueHes, disailnayeron en 52J3 ai entras loa aistemae rurales

se iocreaentarou en siás 3.000 abonados geaeralee.

Hn resuíü«n9 V9&I&6» la magnitud de la obra que en el Cantón, inulto se

lia haoko ea materia da electrificación rural hasta el raoseato y

es lo $ue se tl«n« prografflado ó previsto par* el futuro.

E U B E ,0 i o965 1.970 U97g

(1) 4̂ 0 *4- 1.3QO -7- 1
día

« . .
564«3 -26- 210 -15- 149.8 -11-

(Lae oifras entre guiones (— —) 1».
dicaa ©1 número de sistema» ó can*-
trales aa operación)

730 1.40G 2.000
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(7) Inversieaee aproximada» e& se j orar ó oeafoiar laa re
des de diatribución de las poblaciones rurales del
oan ton Qjaito que no fueren incluidas ea «1

(8) Ea la salseatacióft Previa Í0nal ^San HafaeJL" del Talle
de Las GkílloiB 22-2.3 j#,: 300 MA." (V»r sa detalle -
descriptivo en el aoáplte 2.3-4 &e este Bstudie).

(9) «a ln sobsatación definitiva «L&e CMllo»*1 (Ver su
detalle ea 1» Ségonda Ffi^t© de este

en el cuadro anterior q.ue, mientras loe sistemas

cea traillados de dietsrifeuoióo rural se increíE!«ataj?on isótableaea— *

te en cuanto a población servida, demanda industrial, coasumo9 -

generales, aúaero de olientes, etc., loa pegúelos sistemas alinea,

por centrales de capacidades reducidas, pierdes importancia,

so contrae, y as franca su tendencia a desaparecer.(Ve:

gráfico 1.1).

He aquí eoto&oes ana defflostraelóa práctica de la necesidad y —

oOitfWiienóia en «aprender: en prograaaas de electrificaclén rural

de carácter integral- Hasta hoy se ha hecho ya mucho en este as-

pecto y bastante se espera Jascer hasta. 1-975$ poro autelstirán -

todavía once oeiitrale» en serviola oón uaa oapaoidad total coe^-

jimta di& 150 XI* y cuya operación, marit«BÍisfiien.to y administra — -

cióft ( axcluyéadose los oorre»p00icLieBtds a las redas de distribu-

ción), causarán aa adelaate pérdidas anuales superiores a los -

^ l30.OCO,eo, aieutras no se toaen las medidas correctivas que
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el caso requiere*

A nuestro criterio, el servicio integral del grupa de poblaciones

formad© por Fuellare, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y San José de

Minas, n© presentaría mayores problemas, pues, situadas como están,

en sucesión a lo large dé 20 Km. desde la población de San Antonio,

puede pensarse en servirlas a través .de una derivación primaria del

trencal Cstocollao-Pomasqui-Calaoalí.

£1 costo total de esta posibilidad la estimamos en unos 3-7 millo-

nes de sucres aproximadamente, incluid® el porcentaje de capacidad

correspondiente en la subestación de Cotocollao.

Otra posible solución, aunque más costosa que la anterior, sería

la de instalar una central hidroeléctrica de capacidad adecuada,

que aprovecharla las aguas del río Cubi. Su coste inicial ascende-

ría quizá a les 2 millones de sucres. Además se precisaría de una

inversión adicional no menor de 4 millones de sucres en líneas pri-

marias para la alimentación a los centros poblados del sector. A-

sumiendo que la tensión de generación sea suficientemente alta, no

oonsideramos el costo de una subestación de elevación en la cen-

tral. Sin considerar la incidencia de los gastos de operación,

mantenimiento y administración, el sobreprecio do esta solución

es ya evidente*

El número total de abonados se lo estima en unos 400 para 1.9?6»
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El «tro grup© de poblaciones, conformad© por Mindo, M"anegalit©, Ka-

negal, Guale a y Pacto, puede ser servido a través de una de las si-

guientes alternativas:

a) Tin ramal derivad© del trenca! Cotocollao-Pomasgui-Calacalíj

b) Un primario directo de la subestación de C©t©o©llaoj y

c) Una central hidroeléctrica de capacidad suficiente que aprove-

charía el caudal del río Mindo«

De entre las alternativas (a) y (b), esta áltima, por la inde"-

pendencia que prestaría a loe dos subsistemas y las consecuen-

tes ventajas que de este hecho se derivarían, debería sjgírií'ni ci-

menta considerada.

El coste total de esta posibilidad la estimamos en unos 8.4 Bi-

llones de sucres.

La tercera, alternativa, como en el caso anterior, demandaría u-

na inversión inicial de unos 2 millones de sucres, a mas de 6.5

millones adicionales en líneas primarias de alimentación a loa

diferentes centros poblados.

Básicamente entonces, la diferencia de costo entre las ..des po-

sibilidades de servicia, radicaría en los más altos carges per

operación, mantenimiento y administración que demandaría la al-

t ernativa ( c).

Frente a la magnitud de las inversiones requeridas, surge inevita-



Clemente la pregunta: se justifica invertir más da 16 millones do

sucres ( incluidos alrededor de 4 Daillen.es, que ae requieren para

la actualización de las redes de distribución de los centres peíala—

des) para llevar servicie eléctrico inicialmente sois a un®a 400 é*

500 clientes, cuya eventual recaudación mensual difícilmente sobre-

pasaría el 0.15̂  de la inversión?. Evidentemente no, si sel» consi-

dérame» el o'bjetivo económico 5 per e ei admitimos la finalidad social

de la electrificación rural, entonces la situación es otra. Además,

gestionandese el aporte gubernamental ó municipal, las inversiones

para la Empresa se vuelven menos onerosas, y mejor todavía si se

piensa en el ahorr© inmediato que le significará la erradicación de

todas las pequeñas céntrales generadoras que restan en el sector y

en la expansión futura del mercado de energía eléctrica que vendrá

paralela al desarrollo do la economía regional, fomentada per esta

inversión* ;



1.3 . M J&SCgSISlCACIOH ..-BEL VALLE 'BBJbOS

í. 3*1 BASES PASA La. $£L£CCXOff 52 Ltó

CABSjt.»

selección de las áreas rurales a electrifíoar

6 lo q.ue es lo mismo, la fijaai&x de prioridades entre 100 die-

tiatoa proyectos de al^otrificación de Boüaa rural e«, «9 pinas—

tea eleíafrí^ ooiao ozt pyobleía^ d* local ixAoién, d« la intrsrcióíi % -

r«aaiaai-| y má» en general tic. ppoblóma dé evaluaoióa d« laa dlje-

-fciaias posibilidades 6 alteraati^as ^u« se presentan para el uso

d» lo» resurjo» diaponibloa.

Sinambargo, se reooaooe gu© la r^iniroüeiÓB. sacio- aooíi6iaic& de —

los proyeoto» de eleotrifioación del medio roíral y lea iipQfi de

"beaafioio que dtí los sai RIBO» ee derivan, difioultan la aplicaerián

d» loa oriterlo» da evaluación ganfrralmentt? aplÍ€MtM.9« a otros -

tipos d

£s general que taaa evaluaol6n realiaada axolueivaiaejito sobre la

'baaé d© consideración 4e cósica y "beneficios cuantifioablsa , i

do «lio a valores d© Eoroado, conduoe, en loa proyactoa 49 eldc

del m^dio rv\raO. latinoamericano, a rentabilidades,

d» retorno, o relaciones feeneficio-coato, auy "bajas y aús.

nulos.



£1 oeSixea ee trió t amenté a estos criterios sin tener en cuenta -

las correociones a los valores da mercado que correspondería raa

lisár por consideraciones no sólo económicas sino taaabién socla-

les, y sin tañar en cuenta loa beneflcioe indirectos o intongi—

toles Que pueden obtener»© en forma más & menos segura, secría con

áeaar a oacüb&fr proseo toa que 4® otra £orBa podrías. teiiér íto »filo

una alta rentabilidad real eoonómioa y social sino también rm —

elevado interés en ser llevados adelante para alcanzar loa obje-

tivos general^» que la ooiaunidad lia a8Í®iádó a la eleotrifioa— -^

e SEL medio roraU ' - . ' . :

Se pues rasonable «1 .'intentar enmarcar eaa evaluación en w aná-

lisis asee d mwaoff detallado $$« ít^ar^ucí fodoc^ualloa íactorws *

de difícil oueatificaoiáia y -vtóonioi^it a fclvs! 4e jorcyeeto, taaa-^

to aquellos qu& tienen aue-ver con loa efectos sooíslas y nxacro—

eoüQÓaiiaos de 1& eleotrif ioaoión del medio rural , como también -

aquellos que tienen <iuo "ver coa sus costos y bansfioio» para la

ller® adsliaaté tal

Como aondieioneai ^riasriae paya el desarrollo áe la

oton rural debemos ocmaiá^rar naturalmente la ̂  ^

g£a y la existencia del consumidor. Superadas: astas ooodicionee,

se áolísrás tomar ea oonslderaci^n o,troe faotoreíi park una dafini_ . - " - " * •—•>•
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ción teas «xaeta, ̂  clasificada de las áreas rústale» con, mayores

poslblidades dé ser electrificadas.

Siendo asi, deberán sor consideradas t&sbiéa como condiciones r

oesarias para el desarrollo da la electrdfieaeíón. aniralí

&} Una. 6T3a&oia£.i& agrícola próspera.

"b) una dlvlaióa racional de la propiedad agrloola*

c) Uiia red de -«dlaa d« cofflaoties^oiozí^ñ "basiaft-tes «Jtteii04tto

¿demás d$ esa» ocndicion^s de carao ter económico es de gran

taaola que ea la regió» d& trabaje* se dncueíitr& 6 «e proasaeva

rel&ti^o desarrollo oultural , para tta mejor eñtflmdiiufeieaato de loa

jproblemaB generales j para pertóttr ÜH& óoaveuiente per

dal -vmlor del prodcioto ^ue: asta eléndo ooloeato al alí?aiio©

agrieultores.

» o-tra oojadieipn dé gyaa isáporteücia^ es §u* la energía

para, el absa^süisalea'lo rural sea! >awfc& para 0er smj?llas£flíite e»*

pleada y así, !<?« resoltados 4® laVeieetrifloaoiáB raral puedan

#*r loe realmtoi» deseados s aumssato de ^oáacítiirldtíáf oónéeoueó^

t* abaratamiént^ó d« oosto» de producoife,: y crecimiento del iadi

oe eooriémióo, de la regiá&i me joria general ¿Le la« eondioionsáí y

del Koffibr^ d*l oampo Jtmto «son su fijación a. él.

En el oaso qtie noa oeu^a5 el Valía de Los CShillós presenta



t Cristi cae especiales y al toman te favorables para los iav ere io-

nes en eleotrifioaoión, tanto desda el punto de vía t a de rentabi

lidad de las Ímr0r»ion60 oomo desde el punto de vista social. —

Sn efecto, la creoifcnte importancia sooio-aootxómtca de la aonaj

el incremento poblaoional observado; la oxisteaoia d« aervioío

dléotrioo, no rentable a causa da aus condicionen j y la fáctlbl

lidad do af actuar tía servicio integral y "barato a la sona, son

hecho» de Butioiémte Talór sobre los auale» su» tentamos iHieetjco

interés 7 ¿eoiBión áLe emprender en la éjecttcióa dé aua obras de

eleotrifloftcíón oon al carao ter de alta prioridad dentro de los

programas dé eleotrifie&eión, rural &ua tiane previstos 1& JSapr¿

aa ELéotrioa ̂ Qojlto**, en aa á>#a de ooncesldn. el-éo'trlaa*

Eealaente so» waohas y T&riadasr las aoaae rurales del $a£«

naoeaitan benefiol&wuer OOE. él servició elédtrioo, porí> la det»

minaolon de prioridades en la seldceida de las áreas ruraiee a

electrificar efi trabajo que B̂ lo podrá llevarse a cabo a trarea

de Organismos naciones afine a al aspecto ea 6o trico, en necesa —

ria coordinación con el de todos los: demás Organismos encarga —

doa de. la eáeóucidn da las otras obras de infraéfiliraoturá bási-

cas vialidM, a$ua potable, eto. Ea usté aspecto, a o d»ber£a re

oozuaoer que fes de interés ooleotiyo la integración plffiOA e inm*

diata dé̂  la infraestraotura de searvioió» público» «n las eonsoni
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dadas rural «e, ya q_ue sólo a través de este esfuerzo Ettanoocsunado

e© logará, asimila al poblador rural al rapvi»i«nto económico del

j en la jtorma &ás rápida, 0fio&» y

1.3.2 CABACfjSHISflCAa OEÍTSHALES T ÁJuCASCfS BSL £SQT¿£CTO.-

251 área

del Talls de LOB Gídllo& forasi Ciarte de las 5xxrísdi«olone» oaato—

nales de Quito y EuraiSahui. Tal car&cterístiba ha determinado que

servicios báaicoa como agua potable, lus eléctrica y otros, Bean

aumitiiatr&dOB a través de las respectivos manioipios, siendo su- la.

?>or dé oaráoter; tatalm^at» individualista y.aist ralaolóa entre ail.

EL área eorrespcfcáiante al cantón fiumiñahai » e talla actualmente

sdrviáA por un. ilnico sistsi&a djs> distribueidtt Ce $rogi»dad mmioi-

pal» que cubre en forma, iasaf"íGl&nte lao neo«feidaáe» d<? energía —

el éo trica de lo» 2.250 dientes &ti una aona poblada por 20.000 ha

-̂ 1 &on&wa& promedio por usuario st lo oif ra aa 83 £wh/i£es/C0> inr

cluldo al correepondicnte al alumbrado público, sin considerarse

«1 indu&trial •

La part» j.idrtQa«ci«nt© al oaiiión "\iito s» ©acu entra sarvida por

dos filateras electi-ioos iuüípejaaientaai siátema Ouacgo^olo-Conoc

io y sis toma íaabillc—¿inaguGHB. Efectúan «1 servicio d» unos —
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1,400 olientes, éaa. mi área poblada por alrededor de 24»000 habí—

tantos» j£L consumo promedio por- uau&rlo (incluido el d» alumbrado

público) en de AproxiaadaMate 70 K«b/H»*/Co* ¿ excluyéndose el -

ixoiu» triol. . . ' '

^L «ervioio eléctrico giie s© &re*ta en «1 Valle áe lo» Guillo», a

través de los tres eióteman de abastecimiento enunciados es, «al-

vo pocas «zoej-oiones, de calidad def icieute. ¿eto obedece a la im

po0ibiiid&á física de talcfS sistei-ae de atender la creciente deíaaja

da da car^a, de modo g^ue si la situación es hoy alarmante, más —

tarde se tomará en critica y llegará a eer inaoctenlble, a menos

q,ue desda y& ae tomen las medidas necesarias tanáienies a actua-

lizar el servicio ©léetrico del eeotor»

£a éste eatoooee &L trabajo propuesto, justificar luego de un de-

teoiáo onálisiE de la» coudieicr^s de calidad y co0tinuiúud de ser

vicio imperfijites sn los citado* alaternas, de un estudio eooaóniico

de las pérdidas i^ue esta situación acarrea a las lispresas encarga-

das del fieryioio, y de una demostración d* las amplias poeibilida-

dea fiocio-ecoíiSiaica0 o^ue ce ¿reyea ^ara la KOC&, justificar áeoía

mos, 1» tieccoidad urgente de emprender en la renovación total del

aumittistx^ éléctrioo del seotor. £eta renov^cifiíi ooao se demostra-

rá oportunacae&tej s^rá neatsaftriajajsnte 4« oaráoter radical ea aiu—

ches casog, e integral» H^dical proq_ue la in»fioaoía, obeole&eaoia



e inoperancia de varios de loa parámetros de los sistemas (teaalo

nes de transporte, calibras da conductor es ? etc.) y de tmchae de

sus características (concepción da dieeSô  «Atado- físico d« SÜB —

elementos componentes* et<*«) &acen que la simple Inversión en

modelaciones ó adecuaciones temporalee resulté una solución

ea y econósáo asente impracticablê *» integral porque s6lo dándole a

la electrificación, rural si carácter de tal sos obtendrán los me¿£

res rttsultadoss áOGio-̂ oónomlcoa d* las oferaâ  Sinembargo, para em.

par«ad̂ p &n la tarea de el&ctrificar al Valls e» fonaa. inltegral,—

deberían, las dos >¿mpresea ¿leotricas respotiBBbiaa de au aervioio,

comenzar ̂ or valorar las ventajas inafereotea a la integracién e—

lee trica cerno aer» continuidad de servicio garantiaada, unifoxma—

cíen de criterios técnicos en la norm&liaaoíón» planeamiento y —

oatandarisación del equipo y acceeorios y vocabulario

superación d«l inrraoonsumo dé enorgíaj correoción de la

desigualdad en la distribución regional d* la capacidad generadora?

.j heohos QUJ» s© traducen en beneficios adícíímalee para las -:

a cargo del aorvicio eléctrico integrado y para la comu-

nidad rural teda* La puesta en marcha de este proceso corresponde,

ra exciusívamaentie & las reapectivafi adíainistráeiones dtf la» anti—

dades iuterasedae, pero, visualissda su importancia, nuestro tra-

bajo «e orientará a la ooñatitucíón. de tin «iatema, flexibl* y de —



e&raoteríotioa» tales que favo^ssoan 1& oven tu al iatagraolés de lo»

servicies eléctricos.

La» baaes del protector fueutss de allEotitaoióri, sistemas da —

transporte y dlütrlbución, parámetros eléctrieoe, Rateriales, —

. ee do t entinarán oonforwe & un estricto criterio téonico-«c

t de t*l f oraa de oonseguir d» laie inver^ioue» lo» aáa al-

tos réditos, ooa fflirac siempre a brindar al usuario el íaajor ser

riel® ja*sifel* al aeoor

provecto «leo trico cubrirá loe servicios residencial, c_o_

, itiáafitrial, alumbrado publico y especial d&l Valí», dar

de oí &Ho 1-975» en que asumimos se pondrá en operación el aiate^

fia, hasta oucuido la natural «voiución dé la carga obligue a la -

búsqueda dé nuevas soluciones pata e! probleíaa de su *u minia tro

«léotrioo» .



2.1 SJS3CEIFCIOB QSNJSRAL SEL VALLg SS L03 CHILLOS

Recibe el nombre genérico de "

de Los Chillos" toda aquella zona situada al sur-eete de la ciudad

de Quite y separada de ésta por el cerro de Lumbisí por el Horte y

por les montes de Turubaoiba por el Sur* Cubre el área que se halla

encerrada dentro de loa siguientes límites; por el Horte, los mon-

tes de Lumbisí e Haló; por el Sur se extiende hasta las ©stribaoio

nes del Pasoohoaj las eatribaoiones del Antizana y del Sincholagua

le delimitan por el JSste, y por el Oeste alcanza hasta los sientes —

de Turubaffiba.

2.1.2 ClRACTma^ICAS GgNfiRALSS.-

La superficie total aproximada

2 ' "' -
del Valle ee de unos 100 Km , en su mayor parte plana, cruzada espja

r&dicamente por depresiones y pequeñas quebradas. Cabe mencionarse

que au altura varía entre los 2/500 y 2.600 metres sobre el nivel -

del mar, adentras Quito, la capital del país, ocupa una plataforma

de nivel más elevado que oscila alrededor de loe 2.800 y 2.900 me-

tros. JSste factor implica de por si, la predominancia en esté sector

de un régimen de temperatura ambiental aproximadamente 1°C superior
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al existente _en Quito, sumándose a este el hecho de hallarse en-

cajonado dentro de la hoya formada por las montañas que conforman

BUS límites* La suma de estos factores ha dado como resultado el

que en el Valle de Los Chillos reine una temperatura media amblen

te aproximada máxima de 25° C y mínima de 89C* :

Ademas es una zona rica en recursos hidráulicoŝ  entre los. ríos

mas importantes que riegan sus tierras se encuentran, el San Pe-

dro, que con sus afluentes, los ríos Capelo, La Merced, Cachaco

y San Xieolas, "bañan la parte central y $¡&& rica de la hoya. El

sector oriental del Talle-, está recorrido por los ríos Pita y —

Santa Clara.

La confluencia de todos estos factores mencionados, sumados a la

feracidad de la tierra, hacen del Talle de Los Chillos una zona

de áptimas cualidades agrícolas y ganaderas» Estas característi-

cas han. sido parcialmente explotadas por los hacendados y propio^

tarioe menores de terrenos uhicados en toda el área en cueatién*

Son productos de esta aona, frutales variados propios del clima,

gramíneas y tubérculos. Existe^ aunque .en pequeña escala, la cría

de ganado, explotación apiaria y últimamente ha proliferado la —.

instalación de planteles avícolas*



JTOISlCCION CAffTONAL, POBLACIONES

Bl Ta-

lle de Los Chillos pertenece a los cantones Ruminahui y Quito, *-

correspondiendo al primero la superficie triangular comprendida

entre los ríos Pita y San Pedro 9 desde su confluencia hasta el ~

límite Sur del Valle, quedando el resto, que constituye la mayor

parte de su área total, "bajo la jurisdicción, del Canten Quito$

Cate aquí indicar que, en adelante para su estudio, al" Valle de

Los Chillos se lo considerará en sus zonas correspondientes a —

los cantones Quito y Rumifíahui, en forma separada, ya que como —

se verá posteriormente, esta consideración será uno de los critjs

rios rectores y desempeñará un papel decisivo en la delimitación

del área que se "beneficiará con el presente Proyecto Eléctrico*

Bajo -esta consideración^ realizaremos una descripción sintética

de cada una de las poblaciones principales de cada cantón, lo ea-̂ -v

Usadas en el sector estudiado*-

Sangolquí*— ' '. .
Es la ciudad más importante del Valle, tan

to por su población que asciende a 8.000 ¿abitantes como por ser

la capital del Cantón*; Se halla situada entre los ríos. Cachaco y

Santa Clara, a una distancia aproximada de I6.£m« de Quito, por



la carretera principal Quito-Conocoto— Sangolqui*

San Éa£ael«—

- La segunda población ©n importancia del Canten, en -

el Valle. Cuenta con 1.000 habitantes incluidos loa de los seót£

res adyacentes que conforman la parroquia* Se halla ubicada en-

tre las poblaciones de Conocoto y Sangolquí, también sobre el oa

rretero Quito— Sangolgtií» " ' " " . ' .

Otras Poblaciones*— '

Hasta hoy de menor importancia, pero con tin ji

preciable ritmo, de crecimiento, se tienen las poblaciones de Sel̂

va Alegre, Cotogchoa, San Juan y Cuendina. Existen algunos pequ_e

nos caseríos de menor importancia*

Todos estos centros poblados se: comunican entre s£ y con

quí por medie de un sistema de caminos de segundo orden, inicial̂

mente de hacienda pero mas tarde de servicio público, con la muí

tiplicaci6n de centros de población en le que originalmente fu£

ran haciendas y terrenos de propiedad particular*

Es la ciudad más importante del Cantón Qui-

to en el Talle, su población estable se estima en unos 2.800 ha—



"bitantes en la cabecera parroquial y en 4*700 la de la parroquia

entera, que atarea los sectores de La Moya, San Juan y Aguarioo,

entre otros, Es la primera población que encuentra a su paso la

carretera de Los Chillos, constituyéndose así en la puerta de .en̂

trada al sector* . .

Amaguafía*—

Es la población más septentrional del Valle, cuenta —

eon 1.800 habitantes*. Se conecta con Conoooto por medio de un eji

rretero, "derivación del principal de Los Chillos (f̂ itô angol̂ -̂

quf )*; Se llalla situada a orillas del río San Pedro que, en este

sector constituye el límite sur-occidental del Yalle de Los Chi~

líos» :

Cuenta son 850 habitantes en su cabecera parroquial y

eon 4*700 en la .parroquia entera, en la gue se incluyen, entre —

otras, las poblaciones de El Tingo y La Merced, importantes bal-

nearios del sector» Está por culminarse la construcción de un cji

rreteiro de primer ,orden q.ue integrará estas poblaciones al moyi—

miento económico y turístico .del Valle%

Guangopolo*^

Se halla ubicada al extremo norte del sector que nos



ooupa, parte de su importancia se del)® a la localísacian en sue

proximidades, de la Central Hidroeléctrica de este nombre» Su pô

blaeión suma unos 700 habitantes.

Otras Poblaciones»-

A más de las ya enanoiadae, existen otras de

señor importancia, paro que acucan un apreciadle ritmo de oreoi-

miento poblacionalf tal es al caso de Lumbis^»ubicada en la por

ción más estrecha del Valle, entre los montee Haló y Lumbiaí. -

tías pequeñas que estar son San José de Huairaloma, San Miguel, -

Zanjaloma, etc.

A más de éstas, se tienen, algunos pequeños centros poblados que

no pasan de constituir sino débiles agrupamientos de casas, locja

1 izados generalmente a orillas de carreteros y caadnos y cuya e-

numeraoión además de larga resaltaría poco útil.

2.1,4. IMPOÉSaHOIA. DEL VALIS; H8 LOS CHIH,OS.-

Üna ves descritas

en forma general9 las principales características físicas del Va

lie de Los Chillos, su topografía, sistema hidrográfico y condi-

cionas ambientales, así como la distribución y localizeción de -

sus centros de población oreemos del caso hacer un análisis de —
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sus posibilidades de desaivr®!!®, jasados en ,1a observación ,de —

ciertos hechos y tendencias que a continuación exponemos:

Quito, la capital de la República, se halla actualmente sometida

a un formidable proceso de expansión población»! similar al su-

frid© por la ciudad de Guayaquil en años pasados* Su población —

que el an© 1.9̂ 2 sumaba 355*000 habitantes, hoy, al cabo de 7 a"

ños alcanza más del medio millón de habitantes, acusando pues un

extraordinario incremento poblacienal*

La causa de este incremento tan elevad», más que en la natalidad,

se halla en la descontrolada tendencia centralista de la población,

tanto de habitantes de ciudades menores como de campesinos que -

llegan a la ciudad en busca de mejores fuentes de ingresos que —

los que pueden encontrar en sus lugares de origen, con sus elemeri

tales sistemas de explotación agrícola.

Este vertiginoso aumento de la población estable, trae aparejado

consigo el problema de carestía de vivienda, problema éste de ti-

po social que cada vea se presenta con caracteres más alarman—

tes tanta por el creciente desequilibrio entre su oferta y su de

manda como por la incidencia directa en el costo de adquisición

de bienes inmuebles, terrenos y cánones de arrendamiento, facto—

res que .están obligando a muchos de sus habitantes a residir en



sitios periféricos de la ciudad, donde el costo de estos rubros

están todavía al alcance de cierto :s.ector medio de la población.

Mas tarde, .qón la reducción paulatina .del espacio -vital en el 'p_ê

rlmetro de la .ciudad y su creciente; costó de adquisición, un se£

tor de población cada vea mayor, ge verá ombligado a buscar asie¿

to en áreas rurales que siendo lo más carcanas a Quito, reúnan —

en sí condiciones que propicien su desarrollo,.

Esta tendencia, aunque aún en pequeña escala, comienza 'ia hacerse

sensible. Bs evidente la multiplicación de viviendas, granjas a—'

vícolas, huertos frutales, etc, en sectores rurales hasta ha'ce po_

eos años en total v completo abandono» Tal es el caso entre otros,

del Talle de Tümbaooj de la aona de .Cumbayáj del septor norte de

la ciudad, entre ésta y las poblaciones de Pomasqüi y San Anto—- •

nio de Pichincha;,y/Jtiéñci6n aparte,, del ^ Val le de Los Chillos, _.

Es palpable el hecho de que esta corriente .ppblaciónal dé tenden^

cia, rural, ha_ encontrado su máxima expresión en el sector del Va

lie de I»os Chillos,, resultando aparentes y muy claras las razo—-

neu para la presencia de tal fenómeno* -

Localizado el Valle en un área de excepcionales condiciones -to-

pográficas y climáticas, así como de calidad de suelo y disponi—
- " - • r"

"bilidad de recursos hidráulicos, y sumándose a esto, la corta—
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distancia qu« lo separa de la ciudad y su facilidad de acceso, -

ne se hace difícil pensar y se concluye a ello por el peso de -

las razones anotadas, que este sector, de agrícola-residencial,

en un plazo no muy lejano se constituirá en una importante zona

reáidencial-industrial*

Muestras predicciones no resultan aventuradas si además de basao?

nos en las razones expuestas, lo hacemos en la observación de —

los siguientes hechos?

a) Es notable la proliferación, de unos años a esta parte, de -

un sinnúmero de urbanizaciones, lotizacion.es, etc. en la z©^

na, encontrando tales obras gran aceptación en el medie»

"b) Es evidente que ciertos sectores cerno el barrio de La Moya -

junto a Conocoto, el sector de San fiafael, la zona de El Tin

g®, La Merced y otros, actualmente están constituyéndose en

asiento de elegantes edificios residenciales que en muchos -

casos son vivienda permanente de personas cuyo centro de traa

bajo radica en Quito.

c) La industria juega ya un papel preponderante en el Valle, es_

pecialmente en el sector de Conocot©, a pesar de ha"béjrse vía

to parcialmente frenada por la falta, de disponibilidad de -"
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energía eléctrica*

Creemos que, por las razones expuestas, nuestra interés por el -—

Talle de Los Cliillos se Te plenamente justificada por la importari

cia de su papel que en el plan» socio-económico le tocará jugar

al constituirse como lo .exponemos, en una especie de aliviadero

natural para la expansión po"blacional e industrial de la ciudad

capital,

2,2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO ACTUAL AL VALLE

DE LOS CHILLOS*-

Para entrar a describir cada un» de las -

sistemas que actualmente abastecen de energía eléctrica al Valle

de Los Chillos, convendrá recordar que éste se Halla dentro de

las jurisdicciones cantonales de Quite y Rumiñahui» Consecuente—

mente entonces,,, nuestro estudio deberá ajustarse a esta oaract£

rística y tratar por Deparado y de manera diferente, los siste-

mas pertenecientes a una y otra jurisdicción*

2*2.-1 SISTEMAS ELÉCTRICOS SECTOR DEL CANTÓN QEJITO,*-

331 suminis-

tro de energía eléctrica al sector del Valle perteneciente al —

cantan Quito se lo hace a través de des sistemas independientes

de distribución*
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— Sistema Guangopolo-^Conocoto. \ Sistema Tambillo-Uyumbicho—Amaguana*

2*2.1.1, SISTEMA GaAÍÍGOPOLÔ COKOCOaíO.-v

2«2.1 .1 .̂ a Alcanoe y: Magnitud del Sistema*—

Fue inaugurado alrede-̂ -

dor del ano 1-936, siendo su principal objetivo el suministró de

Servicio a la población de Conqcoto* Luego, con el paso de los —

anos,, el sistema se ha ido ampliando paulatiBamente en forma pa-

ralela al crecimiento de la carga observado en la zona central —

del Valle* Es así" como en la actualidad constituye, por su capa-

cidad de servicio, el mayor y mas importante, de los sistemas de

distribución rural dé propiedad de la Empresa Eléctrica "Quito"*

Cubre el servicio de las principales poblaciones del Valle, ubi-

cadas en el canten Quitos Gonocoto, Alangasi, Guangopólo, 'El ->—

Tingo y La Merced» La población total del área cubierta por este

sistema asciende a los -";8-«000 habitantes* '

El bosquejo del sistema actual, es como se detalla a continuaciéns

Su fuente de generación es la Central Hidroeléctrica de Guagopolo.

El transporte de energía se lo hace a nivel de generación. (2.3 KV,

sistema T sin neutro) por intermedio de una línea troncal trifá-

sica que se extiende desde esa Central hasta las inmediaciones



de Conocoto. A lo largo de su recorrido se derivan varios rama—

les monofásicos y "trifásicos que cubren*él servicio tanto de oen

tros poblados como de, clientes particulares» Aquellos ramales â

suministran energía a poblaciones ó que sirven a cargas importaz!

tea, los denominaremos ramales principales. A los restantes los

llamaremos secundarios y para -facilidad de trabajo, se los asum¿

rá al ramal principal más cercano.

De acuerdo con esta clasificación sé tendrás

Conocóto

- • ".; , ' San ¿afael
Ramales Principales ._-• > " '•'

~ '- '----" • - - Alangasí

- Hospital Siquiátrioo

Eamaí Principal Conocóto (Zona de Carga l)¿-¿

: Cubre este ramal el

servicio del área más densamente poblada del Valle, en la parte

correspondiente al cantón Quito. En efecto, en ella residen alr£

dedpr de 4-0"00 "habitantes, 3*000~d_e los cuales se localizan en —

la población de ConocotOj incluida en esta zona de carga.,

Aquí está situado el centro de carga industrial más importante•-s-

del "Valle. -

De todo este sistema de distribución, esta es la zona que arroja

los más elevados índices de concentración y número de clientes,



observándose los más altos valores de demanda total Residencial-?

comercial e industrial así como de capacidad en transformación, .

longitud de redeer y consumo total de energía*

Puede entonces clasificársele a ésta como la Zona de Carga más ̂

importante del Sistema*-

La distribución eléctrica' "de Conocoto así como de ciertos secto-

res de los "barrios adyacentes donde la población conforma niícleos.

ó centros compactos, se efectúa a través de redes de "baja tensión.

En los otros casos, cuando se trata dé clientes dispersos, muy •=-

alejados unos-,de otros, el servicio se lo entrega directamente —

por medio de extensiones de red de alta tensión de ,alimentación

4.'tul transformador de la capacidad adecuada para. cubrir las necjs

sidades de $se o* esos clientes en particular, sin la intervención

de redes cíe baja tensión-

Es precisamente en esta diferencia entre el trabajo ejecutado- —

por aquel transformador de servicio comunitario y aquél de servi

ció particular, que nos basamos para en lo posterior llamar trans

formadpr ¿té servicio publico al primero y de servicio particular

al segundo.

Asumiendo a este ramal las capacidades de todos aquellos trans—-

formadores que se sirven-ya sea directamente del troncal de ali-
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mentación © a través de ramales secundarios, .per© que por su ~

cercanía a este ramal principal se los puede considerar como lo-

calizados dentro del área cubierta por él,, se tiene la siguiente

distribución, de capacidades en transformador es it

Servicie Público s 16 transformadores —

con 236,5 KVA,.

Servicié Particular J 24 transformadores —

Ramal Principali con 281*5

Servicio Industrial : 8 transformadores —

con 267.0 KVA.

Servicio E.E. "Q"S. A..: 2 transformadores —

Su"bt©tal Ramal Principal Gonocoto

con 50 KVA.

5© transformadores con.

785 é;0 KVA,

Servició Público ¡ 4 transformadores —

SuTaramal La Moya: - ' C0n 48.0 KVA.

Servicie Particular s 7 transformadores con

73*0 KVA.

Servicio Industrial s 2 transformadores —

con 52.5 KVA.

Servicio Municipal : 2 transformadores —

con 75«O KVA.,
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Total Subramal La Moyas 15 transformadores con 248.5

Total Ramal Cenocote s 65 transformadores con 1*©33,5 OA*

•Ramal. Principal Álangasí (2iena.de Carga 2)«- .
A la altura del Km*

1 + 8©@ la, de la línea troncal de distribución Guangepelo-Cpne—

coto, se deriva un ramal monofásico en, dirección Sureste que a -

su paso sirve a las poblaciones de El Tinge, Alangasí y La Ker—

ced, donde termina su recorrido, Todas estas poblaciones s© sir-

ven por medio de redes de "baja tensión» A más del servicio d© ea_

tos pueblos, se hace el de clientes particulares a travls de —

transformadores de pequeñas capacidades.

La población de esta Zona de Carga asciende a unss 3*000 aproad

madamente»

Aquí predomina la carga residencial, siendo d© mucho significado

aquella de tipo disperso. Hay ausencia total de carga industrial.

Per su consume total de energía, población, servida, número de -

clientes, demanda de carga y capacidad de servicio en transforma

dores, esta Zona de Carga es la segunda en importancia del Sist©_

Haciende iguales consideraciones £ue para la Zona de Carga 1, se

tiene la siguiente distribución, de cargas en transformadores p©r

sectores:
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Servici© Servicie Servicies
Publico ' Particular £.E,"Q"S..A.

Sector Mangas* 35-0 JVA (3) 3*0 KVA (1)

Sector El Tingo 30,*0 IOTA (2) 38.0 KVA (6) 3-0 (1)

Sector La Merced 45.0 EVA, (3) 57*,0 OTA (6)

Sector üshimana 12,5 KVA (2)

Total Harnal Alan
gasí; 12.2,5 OTA (10) ?8,5 KVA (13) 3-0 ( i )

Uota: L@s números entre paréntesis indican los totales de tránts

f©rmad©res* . -

Ramal Principal San Rafael (Zona de Carga 3)»-

JDel mism© punte

en que se nace la derivaciin hacia Conócete, parte en dirección

opuesta el ramal de alimentación al sector de San Rafael. Se -

trata de un ramal monofásico qué sirve cargas del tipo disper-

so, particulares» Algunas de estas cargas corresponden ar. clien_

tes localizados fuera de los límites del Cantón Quito, .estando

por le tanto fuera del alcance del servicio de la Empresa Ellc^

trica "Quite** S.A., en condiciones normales* Pero como la Empre_

aa Municipal de Humifíahui, cen los 800 Kff de capacidad disponi-

ble, n© puede atender en buenas condiciones toda la demanda de

energía de su.área de servicio, muchos clientes han acudide a ~
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la Empresa Eléctrica. "Quito" 3.A. en "busca de tina .mejor atención

a sus riecesid.ad.es. v

Aquí no eiristen cargas centralisadas servidas a ;través de redes

d& .dáetribuci'Qn e n baja :teas(ián* ' " • . ' . . . ' . . ' ' .

'El resumen de capacidades en transformadores es como sigue:

Servicio Particular r 12 transformadores con 77-5

Servicie de Gobierno» 2 transformadores con 37» 5

Servicio E.JB."Q̂ S.A. s T transformador . con !7r5

Tol&al Eamal. San fiafael:,1.5 transferípadores de .122.5

Eamal Principal. Hospital Siquiátrico (Zona de Carga 4)»*- '

Aproxima^

;daraente a la mitad del recorrid© del troncal :de alimentación -—

'se, efectúa la derivación de un ramal trifásico hacia el ocoiden-

'"te, cuyo único fin, en principio, no fue otro que el de servir —

las cargas de las entidades de Gobierno localizadas en la zona -

Sabauco. .— Pucará. Actualmente este ramal ha-de jado de servir -

soláfnente a este tipo de ca'rga diferenciad© para pasar a continua

ción a alimentar cargas monofásicas-comerciales.y- residenciales

y una.industria trifásica, ubicadas en. la entrada occidental de —

Qonocoto, en los barrios La Lus, Torocucho y otnes, q.ue potr su ̂

Iocali2íaoi6n al final del ramal principal Conocoto, sufrían ^̂  —

consecuencias derivadas de laa deplorables condiciones de la.regula^
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ción de tensión, que se veía acrecentada día a día por el aumento

de cargas a lo largo del ramal y del sistema en general. Esta so-

lución es lógicamente sólo de carácter temporal y local.

El resumen de la potencia instalada en transformadores en este ra

mal es como sigue;

Servicio Público : 48.0 KVA (5)

Servicio Particular: 23.0 KVA (4)

Servicio Industrial! 22.5 KVA (O

Servicio de Ge*bier.n»i 145*0 KYA (8)

Total Ramal Hospital
Siauiátrico :238«5 KVA (18)

JT®ta: Los números entre paréntesis indican los totales de unida-

des de transformación.

Sector Guangopolo ('Zona de Carga 5)*~

A más de aquellas cargas —

que se sirven a través de los ramales principales de distribución

ó que por su ubicación se ka. asumido al ramal principal más cerca_

no, se tiene un grupo adicional de cargas localizado en un primer

tramo de recorrido de la línea troncal de alimentación, en el sec

tor de Guangopol©»

El resumen de la potencia en transformadores es el siguientes
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Servicio PiiblicQ t " 10

Servicio Particular* 15 KTO

Servicio B.B.».Q»30A. * 35 EVA (2)

3?otal. Sector Guangos
polp- ^ - ' s 60 KVA (6)

COroiCIQCÍJSS JXB

"" •" - . . . " -: :. - . Antes de entrar al estudio de las ^

dio iones en gue "se/ presta ".el servicio eléctrico al Valle de Los

Chillos, nareinos, .una necesaria introducción teórica acerca del

tema con el fin de aolarár y delimitar el significado y alcance

del concento Acondiciones ^de servicio"*

Una condición cualquiera de servicio en un sistema viene

d.a implícitamente por la existencia de sus dos parámetros deter̂

minantes, a saters -

Continuidad del Servicio y Calidad del mismo*

Téamos gue es un,o y otros , ^ .

Continuidad* ̂ . . . : . '

:- -\-Eri este parámetro1 se involucra tácitamente- un es-

tándar que establece el mínimo nivel de servicio continuo qué —

una Empresa considera necesario para llenar las necesidades de
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los consumidores. ,

Esto provee una "base para aquilatar el servicio prestado en cual-

quier parte del sistema y ofrece un medio por el cual cualquier —

queja o reclamo del usuario al respecto, puede ser satisfactoria-

mente, resuelto. - .... - . . . . '

El estándar de continuidad que se cree más adecuado para .sistemas

de distribución rural consta de dos componentes:

I.-T. IFn tiempo máximo permisible de falla de servicio para cada —

clase de carga,

2.— Un tiempo promedio aceptable de falla de servicio computado

en horas por consumidor por ano.

El tiempo máximo que una carga crítica puede pasar sin serva

ció determina la primera parte del estándar. Bsto puede dife

rir para cada primario del sistema.. Donde no. hay cargas crí-

ticas, la carga total del primario (ó ramal, en nuestro caso)

puede usarse como una "base para establecer el tiempo máximo

permisible de "bloqueo de servicio, o este componente del es-

tándar puede omitirse totalmente.

- El segundo componente del estándar (promedio de horas de "blo

queo de servicio por consumidor por ano) pesa el efecto del



numero de "bloqueos y su duración, experimentados por un usuario —

promedio en el sistema. :

Ahora Tai en, no parece ser posible determinar

la magnitud, de la inversión que se justifique por la sola mejora

en la continuidad del, servicio. Ciertamente un servicio inadecua-

do puede ser altamente costoso para el sistema por sus efectos sô

bre el desarrollo de la carga y solare las relaciones Empresas-Con-

sumidor, por lo tanto desde este punto de vista se justifica el ̂

hacer cualquier esfuerzo por corregir un defecto en el sistema —*

tan pronto sea descubierto. Por otro .lado, la dificultad de eva—-

luar una mala continuidad de servicio en el sistema en términos -

de sucres, hace deseable el mantener los costos de las medidas cm

rativas dentro de niveles razonables,: acordes con la importancia

del sistema, y con sus posibilidades* .. .

En general, las inversiones justificables dependen del grado de —

discontinuidad .del servio;Lo y .del numero dé consumidores ó magni-

tud de la carga afectadosriTn sistema; inadecuado presenta el nías

difícil problema en vista :del número de consumidores afectados y

del posible "costo de correcciéii. Es posible que muchos prefieran

un período de servicJLo más o menos discontinuo o inadecuado antes

que una elevación tarifaria resultante de una gran inversión en —

mejoras. En cualquier caso, el uso efectivo de un sistemático pla_



neamianto debería constituir una gran ayuda para arribar a una ŝ

Iuci6n económica de tal problema.

Ocasionalmente la discontinuidad de servicio se origina en las pja

Tares prácticas de operación y mantenimiento» Los costos asociadas

a la mejora de tales prácticas hasta niveles satisfactorios, son -

generalmente justificables y considerados como inversiones neces^

rias en la operación de un sistema de distribución*

Desgraciadamente en nuestro caso que nos ocupa, no se cuenta con

un récord detallado de fallas en el sistema, en lo que se reía—

ciona con su "grado de incidencia, duración y causas, de tal maae_

ra que, desde el punto de vista real y objetive1, n© podemos hacer

una crítica del comportamiento del sistema de prsteccien existen

te. . . ' :

Pero, pedemos en, cambio analizar la lógica empleada en su planear-

miento y, creando situaciones teóricas, que comprometen suopera—

cien, analizar el grado, de confiábilidad del sistema, de acuerdo

a su comportamiento en cada caso particular., ,

En el caso del sistema de protección contra sobreintensidades, en

primer lugar, c«mo defectos 'aparentes que no requieran de mayor -

profundidad analítica, podemos citar los siguientes!

a) Es un sistema protectivo que no muestra mayor técnica en su -

planeamiento, incurriendo inclusive en .lamentables omisiones.
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Por ejemplo, mientras en forma general los ramales (y subrama

les) cuentan con elementos fusílales de protección, otros en -?

cambio carecen de ellos, efectuándose rígidas derivaciones —-

mal protegidas. Tal es el caso del Ramal Hospital Siquiátrico,

que deriva del troncal principal a través de seccionadores de

barra; del Ramal Conocoto y de algunos otros subramales meno-

res.

Consecuencia de esto es que cualquier falla daría lugar a "bija

queos de servicio de gran magnitud.

Í>) El dimensionamiento de la capacidad de los fusibles de ramal

(ó subramal) obedece sólo a la magnitud de la corriente de ca£

ga presente en ese sitio, siendo por lo tanto dudosa la co ~

rrecta secuencia de operación entre ellos.

c) Es un sistema en el que seguramente por falta de .material a—

propiado (debido talvez a lo anticuado de su voltaje de opera

ción) se han empleado^accesorios para niveles de tensión más

elevados, encareciéndose consecuentemente el sistema.

Veamos el desempeño del equipo de proteo—

oiÓrt frente a un caso concreto que demande su operación.

- En el punto 4Á3C3 (del Ramal Hospital Siquiátrico), por ejem-

plo^en caso de ocurrencia de una falla entre dos fases, se —
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ha determinado, a través de cálculos teóricos, que se tendría la

presencia de una corriente de cortocircuito de aproximadamente 139

amperios*

Ahora "bien, qué ocurre enceste cas® particular.

Primer®, coma a tod© lo largo del recorrido de la corriente de fa-

lla, el unió© dispositivo de protección existente es el disyuntor

principal de troncal^ ubicado en Guangopol®, éste sería lógicamen-

te el encargad© de despejar esa corriente de falla, afectando, en

este casa, con BU operación, a todo el sistema de distribución.

Segundo, si "bien éste es de por sí un heeh© que demuestra la fal-

ta de selectividad del sistema de protocolen, esto no es todo. En

efecto, ©curre que la máxima corriente de carga del sistema, me-

dida en Guangepolo, es de 135 amperios. Resulta fácil "comprender

que frente a una corriente de falla de igual magnitud que la de

carga, el disyuntor no va a operar, manteniéndose entonces esa co-

rriente de cortocircuito en forma indefinida.

A más de las observaciones expuestas, pueden citarse otras de mu-

cha consideración»

- La reposición de fusibles dañados en un ramal á subramal del

sistema obligará a la apertura del cielito en cualquiera d© sus

dea puntos aptos para dicha «peración baj® carga: el disyuntor



principal 6 el suiche en aceite localizado en el punto —

TABC4, en San Bafael. Esto trae aparejados molestos y ezten

sos apagones que en el un caso afectan a más de 1.000 clien̂

tes y en el otro a unos 600 de ellos.

— Cualquier falla en el troncal de alimentación dejará sin —

servicio a todo el sistema ya que no cuenta oon ninguna prp_

tección en sus diferentes tramos*

En cuanto a la protección

d© los transformadores de distribución, la Empresa Eléctrica "QujL

to" S.A. lo lleva a cabo mediante fusibles dimensionados de apuer

do a .la potencia aparente (KYA) del transformador.

Veamos .ahora qué precauciones ae han tomado para proteger al sis-

tema contra descargas de origen atom.osf érico*

Antes ca"be indicar que la causa principal de las interrupciones -

de servicio en las líneas aéreas son precisamente las descargas —

atmosféricas. Los objetivos que persigue, un sistema de protección

de este tipo sonj a) Protección contra Alargas interrupciones como

son las originadas en la destrucción dé aisladores, crucetas, pos-

tes, etc. y b) Reducción de.l número de interrupciones momentáneas

causadas por descargas atmosféricas*

Los 3 métodos actualmente en uso para llevar a cabo esta protección

son: " - . - ' • .



1 .— Conductores aéreos de tierra*
2»- fabos da 0xpul»ÍQ».

3.— Aprovechar el ai al amianta de la madera.

Ho as nue a tro laceres kacer un estudio dé la» oaraoterística» ni

aaaliaap las ventabas derivada» de la utilización d« ano u otro —

ais teosa, ya que esto puede euoontrarec, en forma, ampliamente dlsca

tida y detallada eá cualQtJiftr texto ¡afín.

En nuactro asdio s« ha cojiiítltuído ect práctica generaliaada la u~

tilisaoiári dftl primero de loe teétodos enunciadoa, a aaber él de «

los oonduo toras aéreos de tierra, al mismo qu« de acuerde oca ob-

servaciones deriv&dae da pruebas prácticas realizadas por orgaui£

moa y «ntiOadés relaoiOQadae con la construcción eléctrica en —

los iüetados Unidos, ka demostrado dar uno de los métodos más efi-

caces para la protección contra aobrdt»zaalon»s de origen

rioo»

al oaso q̂ ue noa ocupa, ©CL sistema de distribución en su

totalidad, carece de msdios de protección, hallándose consecueat̂ e

expuesto a Xa acción de las descargas eléctricas a ttaoaf eri-

cas* - . .

Podría talves pensarse que oda el usó de apoyos y crucetas de ma-

dera se logre algdn efecto da proteociórt, aunque su criterio de -

utilicación fue eai.níntKseate económico y do disponibilidad do ma
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terial* En todo caso, poca acción protectiva podría' derivarse de es

ta característica de construcción ya que el uso de madera en el sis_

tema está muy lejos de ser general*

Los transformadores, de distribución conectados .al sistema se hallan

protegidos por pararrayos tipo válvula .que precisamente son actual-

mente los más utilizados para la protección de transformadores de —

distribución* - :

Calidad de Servicio»- _

, Ira calidad de un servicio eléctrico está fun-

damentalmente relacionada con los niveles de tensión de servicio al

Por razones obvias, es indispensable "brindar al usuario rural, como

a cualquier cliente, un servicio adecuado y digno de confianza. Es-

to se hará efectá¿vo cuando existan* máxima continuidad de servicio,

satisfactorios niveles de voltaje y li~bre de radio interferencia. —

El suministrador del servicio es el responsable de mant.ener la ten-

sión, de servicio al usuario dentro de una "banda específica de variji

ción aceptable, ya que limitaciones de tipo económico impiden que —

el suministro de energía eléctrica a todos los consumidores se haga

a un voltaje igual y constante.

Es un hecho inevitable que la transmisión de energía en un sistema
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lleve consigo tina .calda de tensión* -A- -cualquier instante de tiempo'

la caía de .tensión es • proporcional a la magnitud y fase de la co——

rriente que fluye en el sistema,.. Por el hecho de que la demanda del;

oonsumídor\varía5 la caída de tensión y correspondientemente el vol—

taje a los terminales del eónsumidorj varían en la misma proporción.

Las caídas ie tensión y las Correspondientes variaciones ocurren, en

todas las etapas de la generación,, transmisió"n y distribución de e-

nergía y puesto qué,, los sistemas tienen el único fin de satisfacer

la demanda de los; consumidores, el sistema debe ser di senado para -

mantener el voltaje dentro de los límites requeridos por el consumí

dpr. Esto implica la existencia de una correlación de los rangos de

voltaje de operación de todas las partes del sistemas

El voltaje de servicio requerido .por,los consumidores determina el

voltaje al cual la energía debe ser suministrada; y ©ate requeri-

miento, es funci&n. del voltaje nominal del equipo que se va a utilî

aaré En general loe equipos son diseñados para un Óptimo funcionâ -

miento a un nivel específico de tensión, pero éstos funcionan satiŝ

factoriamenté dentro de una aceptable variación. Por lo tanto y te-

niendo en cuenta que no todos los equipos son diseñados para un ni-̂

vel igual de voltaje, la operación debe mantenerse dentro de un ran;

go límite por ejemplo, de 107 á 127 voltios qu® para los sistemas —
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nzrales es aceptable ,si se tiene en cuenta que las tensiones comu—••'

nes de diseño ran de los 11Q a los 125-voltios, límites que pueden

ser tomados comp una "base para el'diseño del sistema.

Se liara, entonces' el estudio de la situación actual de regulación de

tensión en oada punto del. sistema.

Al efecto, se ha preparado el cuadro 2-5 ©U el que se dan (en forma

teórica) las regulaciones de tensión, máximas obtenidas en cada sec-

tor del sistema^ en función del número de abonados, su consumo pro-

medio mensual( Kwh/mes/confíumidor) y de la longitud y calibre de los

ramales* Cabe aclararse que esté cuadro da solamente las regulacio-

nes de voltaje a nivel de alta tensión, ya.qué consideramos no hace

falta determinar la regulación de tensión en las redes de distribución

secundarias por cuanto, la Empresa Eléctrica. "Quito" S*A» - frente a

las deplorables condiciones de tensión de servioip que tenían los —

usuarios, decidió ajustar los bobinados dal lado de alta tensionado

todos los transformadores tanto de servicio público como particular,

para una tensión de 1.850 voltios, consiguiéndose con esto, bandas

adecuadas de tensión en baja, con las fuertes regulaciones en alta —

tensión existentes. ._-..'.- - :

Explicación del Procedimiento*—
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Todas las líneas se asume operarán a un factor de

potencia del 0*986 inductivo (-ver demostración correspondiente). Ca

da ramal se lo ha dividido en secciones con sus límites localizados

en los siguientes puntos*

1*— Central Generadora.

2.- Derivación del Troncal.

3.- Cargas industriales importantes,' .

4-^ . Centros poblados.

5.— Derivaciones importantes de los ramales principales.

6.— Cambios de calibre0.de los ponductorea.

Los cálculos de caída de tensión se han efectua-

do sobre la base de considerar al sistema como balanceado y esto es

correcto según lo comprueban las lecturas de carga tomadas en la —

Central Guangopolo, al origen del Troncal de distribución en estu—

dio. En efecto, la fase.menos, cargada (V) del sistema tiene un 91$

de la carga promedio de las 3 fases y la fase más cargada ("O") tiene

alj-ededor del 105$ &© la carga de ese promedio*

Columnas 1 y 2»- , .;" ^

Comenzando por el punto más alejado de un ramal ~

prinoipal, se designa la sección a ser considerada por las letras -
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oorrespondientes a los puntos previamente marcados en el Diagrama

del circuito para indicar .los límites dé las secciones. Por ejem-

plo "2AC1 - 2-̂ 04" designa la línea monofásica compuesta por las -

fases A. y O, entre los puntos 1 y 4 del ramal principal que sirve

a la Zona de Carga 2*

Columna 3«-

Muéstra el número de consumidores existentes en la sec-

ción.

Columna 4*-

Esta columna muestra el número de consumidores

dos detrás de la sección considerada, de los cuales por tal motivo

su corriente de alimentación total circulará por este tramo de lí_

nea,

Columna 5«~

Muestra el número equivalente de consumidores que se su_

píen a través de la sección considerada. Los valores de esta coluro,

na se obtienen por la adición del número total de consumidores de

la columna 4 más la mitad del número de consumidores de la columna 3.

Columna 6.-

Ssta columna muestra el consumo promedio en Kwh/Mes/C0nsu

midor del sector considerado»,
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Columna 7*~

Los KW pico de demanda de esta columna son deducidos en

"base al consumo de los usuarios del sector (iCwh/Mes/Consumider) y

su numere, utilizando el método aplicado y deducido de otservaci^

nes reales, por BEA. (Bural Electrif ication Administration) , el mijs

mo que lo detallaremos en el Capítulo que trata so"bre la proyección

de la demanda. Incluye el consumo correspondiente al alumbrado pú-

"blic.e,

Columna 8'»*-

Son demandas máximas de ciertas cargas especiales (por

lo general industrias y entidades oficiales) a la hora pico del -

sistema, localizadas dentro del sector considerado,.

Columna 9*-*

Sen demandas máximas de las cargas especiales, a la hora

pico del sistema, localizadas fuera, del sector considerado,

Columna 10»r

Es la demanda equivalente de las cargas especiales. Los

valores de esta columna se ©"btienen por la suma de la demanda de -

la columna 9 mas -̂  de la demanda de la columna 8»

Columna 11,~

Es el total de íCW de demanda del sector* Estos valores
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están dados ppr la suma de las columnas- 10 más 7-

Columna 12« — .

Calibre del conductor (equivalente de cobre) usado en la

seccián. . ,

Columna 13»—

Indica el número de fases de la línea en la sección con-

siderada. . '. ~ ' -

Indipa la tensión fase-fase del sistema, en KT

Estos valores son tomados de la fabla 2.2., "Factor.es. —

de caída de Tensión", para el calibre del conductor, numero de fa —

ses y voltaj© dados en las columnas 12, 13 y 14- Su. deducción se da

más adelante. -• • . . ,

Columna 16»— '

Muestra la longitud total, en kilómetros, de la sección

considerada;

Columna 1?*^ .

. ífiuestra los KW-kilómetro, que son producto de los valo-

res de las columnas 11 y 16»
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Columna 18.-^-

Da la calda de tensión en la sección. Esos valores se —

obtienen por la aplicación de la ecuación:

Caída de (Pensión - (KW totales) (Km) (ffact. de C.de O?)
1*000

83 (Columna 1?) (Columna 15)

:-' " "• ' . - -" 1.000 ' ', '.

Este valor se multiplica por 2 cuando se trata de líneas de 2 fases,

de un sistema trifásico Y sin neutro»

Columna 19»— ,

Esta columna muestra la oaída de tensión en el extremo de

oarga de cada sección considerada, Los valores se encuentran por la

suma de todas las caídas de tensión en todas las .secciones situadas -

entre la Central y la seccián considerada, incluyéndose la caída de

tensión en esta sección.

Columna 20.—

Maestra él punto al que se aplica la caída de tensión cal

culada.

Cálculo de los Factores de Caída de tensión (Columna 13)

La caída de

tensión para caso de voltaje del emisor conocido y factor de posten——



oia atrasad», puede calcularse de la siguiente ecuación:

, > ur
-Caída de tensión « I ( H eos T + 3C sen

Donde I ='Corriente de línea en amperios»

CQS f = Ángulo de fase entre voltaje y corriente

B •*= Resistencia de la .línea ©n ohms

X = Reactancia de la línea en ©hms. s

Puede verse, en el diagrama vectorial, que esta ecuación aproxi

mada es suficientemente exacta para la magnitud y ángulo de fase

de los vectores resultantes de diseños normaels de sistemas»

PÍO 2.1

Vs = Voltaje emisor.

Vr = Yoltaje-receptor

La corriy ite de línea puede expresarse en términos de KW y volta_

je eomo sigue!
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KW-i - Potencia del circuito trifásico en kilovatios

KV = Tensión fase-fase nominal del sistema

Cos T* Factor de Potencia

o cuando se trata de corriente de carga conectada a 2 fases del

sistema Y sin neutro.

. KW2

x* (KV) (cos^

Donde* ICW2 = Potencia del circuito de 2 fases.

ÍCV = Tensián fase-fase

J)
Cosí » Factor de Potencia

La caída de tensión porcentual;

Caída de tensión en voltios
CO? * x 100

Voltaje nominal del sistema

Reemplazando;

I (H eos i 4- X sen \
Cu1 « =„- x 100

KV x 1.000

Caso trifásico: />

KW3 (S cosf + X sen \ (s)
>

KV 2: c o s T x 1.000

Caso de 2 fases de 1 sistema trifásicos

KW2 x 2 ( E eos ^4 senf (S)
CT = 2 /yo

K7 x'eos TT x 1.00©
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Donde: R = Resistencia en ©hms por fase por £HU de línea.

X = Reactancia en ©lims por fase por ICnu de línea.

S = Longitud de la línea en Kms.

Designemos cerne factor de Caída de Tensión

(FCO?) al siguiente:

& v $R eos í + X senT
75 x 100

EV x eos

Las ecuaciones para GT, resultan»

x .*. . (KWO (S) (FOT)
Caso trifásico: -:—¿í—-~i—: ~

1.000

Caso de 2 fases de un sistema trifásico:

La Tabla 2*1, da los valores de Resistencia y Reactancia por fase

por Km. de línea, tomados a una separacién entre fases = im (3f 3M)j

que es la que se tiene en. nuestro sistema*

La Ta~bla 2,2. da les valores 'del Factor de Caída de Tensión

para los casos trifásicos y de 2 fases de un sistema trifásic©*,



T A B L A 2 . 1

RESISTENCIA & HEACTAHCIA DE CONDUCTORES

Tamaño de Cond. R
Equival ente .¿

COBRE

1 . 0.374 .

2 O/ 52

4 - 0,825

6 -1, 32"

- ' .'

Xa

0*348

0/357

0*370

0. 38

T A B L A

Xd

0.089

0*089

0,089

0,089.

.2^2

Xa -í- Xd » X

(3 ^ )

0.437

0.44.6

0-459

0.469

Tamaño de Cond¿
Equivalente*

'COBRE

FACTORES DE CAÍDA DE TEETSIOH

F.C.T. (Cosf = 0.986)

1

2

4

6

8.40

11.15

1.7.00

26.2o

2*2,1.t>¿; Cálculo de los Parámetros del Sistema.-



Datos i .:

i) Demanda máxima eoincidente de los usuarios Residenciales,

Cpmerciales/y Alumbrado Público del sistemas

a) Para las Zonas "de Carga 1 a 4* 284.8 KW

b) Para la Zona de Carga 5 . «' 1.9-2 KW

Demanda máxima. Coincidente Total

( Rj C y A*-P¿ del sistema) ' . • 298.1 KW

. .Il) Demanda máxima debida a cargas industriales

y Especiales, determinada por censo en el —

terrenos . ' - " .

— Sector Hospital Siquiátricós . ' - 20.0 KW
(2ona de Carga 4) . .

- Sector Conocoto 85.0 KW
( Zona de Carga 1)

- Sector San Rafael 5.0 EW
(Zona de Carga 3) _ '

; TOTAL COINCIDOTE IHDüSTOIAIi & ESPECIALES:. 110.0 KW

lll) Se tiene lecturas cíe carga tomadas en la Central, en

brero/69*

•-" u i '138 A; •' '-

7 * 121 t; Ip « ̂  = 133 A-

W i 140 ¿.



133

140
133

x 100

loo

Se lo puede considerar un sistema; ecLttilibrado ya que no se tienen

diferencias de más del 20$ entre la mínima corriente de fase y él

promedio, ni entre la máxima corriente de fase y ese promedio —

in 45-1 ) : ' -- ' ; • ' ' • • "

P = VS ¿"2,310 x 133

=532

Esta demanda máxima coincldente se reparte asís

F I O 2.2

K W i KW2 KW(

«Potencia efectiva debida a los consumidores residen-

ciales, comerciales y Á.P.. (coincidente)

— Potencia efectiva debida a las pérdidas totales del

sistema.

* Potencia efectiva de la carga industrial total.

^ Potencia reactiva de la carga -industrial total.



KVA,, * Potencia aparente total del sistema,,.
"ti

Ces fí =0.8 por tratarse de carga Inductiva casi en su tonalidad*.

Per otra parte, según los registros de consume, el del mes de fe-

brero en el período 1«>965 " 1*968, representa aproximadamente so-

lé el 96% d.el consumo del mes mes de .'máxima demanda (setiembre).

Por 1© tanto, sin que sé cometa un error muy grande, se tieue;

P Max., anual = 532 x 1.04 = 553 Ê -A-

Como los parámetros de I y II son máximos anuales, o sea correspoja

dientes al mes de máximo consumo en el año (setiembre), se tendrás

F 1 G 2.3

K Wrai

£onde las designaciones!

mO? KYAt1

KW,'mi

KWm2 son correspondientemente! del diagrama

anterior

.KYARm,
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Per© cuyos valores corresponden ahora a la Potencia máxima apareii

te (KVAmm), la que a su vea corresponde al mes de máximo consumo -

anual (y consecuentemente de máxima demanda).

KWmi - 110 KW
0*85 tgtf

tg
KVAHffii

KVAmíp 553

Calcule: .

(298.1 + KWm2 + 110,Q)2 + 82,52

(408*1 + KW )2 1-64806 » 305.809
£.

166.546 V 816 KWffi2 - 132.457 - ©

KWm2 » ^ 816 ¿ 665*856 4

553'

408 ¿ 298.250 - -. 408 +. 29*82 -408+546,0=-

KWm2 =• 138.© rw

Potencia de Pérdidas - 138.0 KW » KW,ra2

Cabe, anotarse. que ea este parámetro se involucra, dentro de

nominación general de "Pérdidas", los siguientes renglones*/
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- Autoconsumo de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A.

- Eobos, contrabandos, etct

— Posibles errores de lectura y facturación

- Pérdidas propiamente dichas en el sistema (pérdidas en

el hierro y en el cobre).

El Ces í total que se aplicará a todo el sistema Guang»polo—C«no_

. 298.1 + 138*© + 110*® 546.1
Coa í-t « , - •• = 0*986

C"m r~ r"\^553 553

C»S Trp - 0.986

La potencia Total Entregada a.1 Sistema Guangepol«-Conocoto estará

conformada por la suma de les siguientes parámetros i

») Demanda máxima coincidente de les usuarios residen-

ciales, comerciales y alumbrad© público del sistema^

b) Demanda t®tal industrial y especial del sistema,,

o) Plrdidas de potencia totales en el sistema (incluye:

autcconsumo ÜS.E.^Q" S.A., robes, contrabandos, etc.,

errores' de lectura y facturación} pérdidas prepiamen

te dichas).,

Los parámetros a) y b) son conocidas^ el parámetro o) total tam-

bién es conocido, pero nos interesa ahora no su valor tftta.1 (138..0 KW)
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sin© solamente la parte correspondiente al sistema Guangop.ol©-Co-

n©coto? servida por el troncal trifásico principal. Por lo tanto,

estas pérdidas vendrán determinadas por la diferencia entre las -

totales conocidas y las que se suscitan en la Zona de Carga 5 —

3)e acuerdo a estimaciones hechas para el Sector 5 a ̂ a hora de —

mazima demanda, la corriente de carga produce unas pérdidas de po^

tencía del orden de 2.0 EW totales. Adoptaremos este valor y conse,

cuentemente se tendrá:

Pérd. de Pot, Sistema Guangopolo-Conoooto (Zonas de Carga 1-4) =

138.0 - 2,0 KW t Pp = 136.0'KW.

Entonces., la Potencia total entregada al Sistema, a la hora pico,

serás

Pt = 284,3 + 110,0 +• 136.0 = 530.8 EV?,

P-fc = 530,0 KV7.

Con los datos y valores numéricos hasta aquí obtenidos, se ha ela_

"bcfrado el Cuadro 2»5? resumen, de todo este estudio 'de regulación

de tensión y pérdidas de potencia totales en el sistema Quangopo-

le—Conocoto.

Cabe hacerse ciertas aclaraciones y dar algunos conceptos de ca—
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rácter general, relacionados con la exposición hecha "bajo este a-

eápitei

1.- L.as tomas de lecturas de carga sobre los diferentes ramales

Principales del Sistema no son simultáneas para cada un© de

ellos ya que por dificultades de disponibilidad de personal

esto no fue posible, pero en todo caso, son lecturas tomadas

dentro del periodo de tiempo comprendida entre las 18530 y -

19?30« Estas corx-esponden al día martes 25 <3,Q febrero de —

1.969» Son esas las horas y el día en loe que por experiencia

de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A., se suscita el pieo —

máximo diario y semanal de carga del sistema.

2.— Estes valores de demanda máxima (semanal) pueden tomarse c©-

m© les de máxima mensual, per© ya n© oom® de máxima demanda

anual» Por estudios de desarrolle del consumo en el Valle de

Loe Chillos, se concluye gue el mes de máximo consumo ( y -

teóricamente de máxima demanda) está alrededor de Agoste-3e-

tieinbre y es superior al ao bual en un 4 ~ 6jí.

3.- El diagrama N° 2.2 muestra los sitias de toma de lecturas de

carga en l©s diferentes puntos del sistema^

4-- Las lecturas de carga tomadas son en amperios. Para, su

pendiente traducción a KVA. ( Cuadro H"° 2.2 ) ae han utili
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aado los valores de tensión teóricos existentes en cada pun-

to de toma, calculados en el acápite "Calidad de Servicio11 y

mostrados en el Cuadro If0 2*5 "Caídas de Tensión y Pérdidas

de Potencia" de este Sistema.; .

2.2*1.Ld Pérdidas ©n el Sistema.-̂  ."• .-

- . . - " • En el Cuadro H° 2.5 "Caídas de

Tensión y Perdidas de Potencia en el. Sistema Guangopolo-Conocotp1',

se aprecia .objetivamente las condiciones de regulación de tensión

existentes e¿ puntos determinados en el sistema, así como las per

didas de. potencia por-efecto Joule que se suscitan en los difere.n_

tes tramos de pada ramal.

El cálculo de las pérdidas de potencia.como tales, no tiene ma

yor significado dentro del estudio de la calidad del servicio que

"brinda el sistema. Es más importante determinar el significado —

económico que tales pérdidas tienen, para la Empresa encargada de

su administración. - .

Conociendo la forma en que varía diariamente la carga del sistema,

la que en último término representa a las corrientes circulantes,

puede establecerse la curva correspondiente de los cuadrados de —

f iy
dichas corrientes, proporcional a las perdidas de potencia T E —

en la línea. En el diagrama fi° 2-5 se .consigna la curva típica de



carga diaria, del . sistema (para el día martes 25 de febrero d© - —

1>969) y la correspondiente de I . --

Las lecturas de carga son tomadas en la Central de Guangopolo, en

amperios, en lapsos de una hora.

Calculados los factores de Carga y de Pérdidas se obtienes

Fe

= 41.

Comparar eme s estos valores que son propios de nuestro sistema

lizado, "con aquellos experimentales consignados en textos afines.

Los párrafos y gráfico a continuación son tomados del libro SLEC—

TRIO TRAKSMISSIOK MD DISTR1BÜTIOK, de B. STEOTZKT, capítulo 9¿ -

Páginas 405-406;'

La siguiente ecuación empírica simplifica, grandemente el hallar oí

valor del factor de pérdidas a partir de un factor de carga oonoci^

-do i " ; • - • ' • - - . ' - ' - " _ -

Factor de Pérdidas ='0-7 (Factor de Carga )̂  + 0.3 (Factor de Car-

ga),. La figura 2¿4 muestra la 'curva "correspondiente a la ecuación

empírica enunciadas . . . " " . . _ "
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Por lo tanto, nuestro valor de Fp = 0*415 es bastante ajustado al

de un sistema de distribución promedio»,

Peí diagrama 3f"°.2»5> 1ue muestra la ourTa diaria típica de carga

y correspondiente de perdidas en el cobre, se han deducido los -

factores de Carga y de Pérdidas por efecto Joule, partiendo de la

lectura de I de carga total del sistema a lo largo de las 24 ko—

ras del día.

Hora Valores de I. Correspondientes valores

de I2

1

2

3

4

5

6

7

8

Q

10

11

12

13

14

•15

60

70

68

65

62

72

88

86

76

80

94

90

.84

78

80

3-600

4-900

4.624

4.225

3.844

5-184

7.744

7.396

5-776

6.400

8,836

8., 100

7-. 056

6.084

6,400
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Valores de I» Correspondientes Valores

de I2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

~"~* = 83.56 A»

- '̂  = 0.626

Fe = 62,6%

75

84

91

133

131

110

89

75

65

2.006

5-625

7.056

8.28-1

17-689

17. -16-1

12.100

7*921

5-625

4-225

175- ¿52

175.852
24 7'328

7*326 n Air
17-689 " - 41:>

Fp = 41-5^

Se determinaron las pérdidas de potencia máximas (correspondientes

a la hora pico de carga) en 138-0 KW (Ver demostración) y por otro

lado se tiene el Factor de Pérdidas de 0.415- Ca"be aclararse que en

la potencia indicada se incluye la de instalaciones que la Empresa

Eléctrica mantiene en la aona. Esta, a la hora de pico seguramente

representó unos 2.000 Watts utilizados solo en alumbrado, ya que -

conocemos con certeza que no se tuvo la operación de ningún equipo

de fuerza; por lo tanto haremos la respectiva reducción:
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I promedio

I máximo

0.415

Perdidas Promedio I B.
2

Pérdidas Máximas I B

I (promedio) x U

136*0

I (promedie) x R « 56-4 KW

Ssta es una potencia de pérdidas equivalente que se mantiene cons-

tante a lo largo de las 730 horas dal mes para producir una pérdi-

da de energía igual a. la que produciría la potencia máxima de pérdi_

das en un tiempo T equivalente.

Para arribar a las pérdidas anuales de energía deberíamos disponer

de una curva anual do carga y Su correspondiente factor de carga -

anual•

Desafortunadamente no contamos con este dato sino tan sólo con es-

porádicas lecturas de demanda máxima y poquísimas lecturas diarias

de carga.

Con loa elementos de que disponemos y sin que cometamos un err-or -

muy grande podemos llegar al resultado apetecido.

Se tienen los siguientes valores de factor de carga diario durante

una seman,já del mes de febrere/éj*
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3)o mingo

.Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

0.587

0.599

0.626

0.643.

0.618

0*650

0.643

0.643. Fcp - 0.624 (Factor de Carga Promedio)

A falta de datos preciaos, utilizaremos este Fcp --* 0.624 como —

Fcp anual.

; § '. . . "" . '. ' _ -.
Como es conocida la máxima pérdida de potencia anual (136.0 SW) se

tienes • _ . . . - . "

Para Fop anual - 0*624=̂  Fpp anual = 0*413 (Equivalente aproximado

para este nuevo Fcp « 0.624)*

Luego: • ' • • " • - .

Ppp anual = 136.0 x 0.413 = 56.17 Eff. .

Esta es la potencia qus acarr.ea unas, pérdidas d© energía totales —

durante las 8*76*0 horas del año. ',. .

Pérdidas de Energía anuales = 56-17 * 8.760- « 492.049 Kwfc.

Prorrateado por mes: 492:049 = 41o000 ̂ ^
12

Al promedio de ̂.0,50/̂ .̂ 11 que vende la Empresa Eléctrica "Quito" S.A.
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la energía en el Valle, son t

41.000 x 0,5o «* ^ 20.500y oo que esta Empresa deja mensualtaente de

percibir. - . . . -

Un porcentaje?

Energía TTtil Total/Mes i (54-6.1 ^136) z 0.624 x 730 = 186.809 Kwh/

mea Total* . "

% Perdidas «
de energía

41.0
100 = 21.94J6-

2.2 * 1.1 ¿ e. C o n c l u s i ó n

Las características nagatiras

del sistema: su estado físico general, calidad y continuicLad del -

servicio prestado al usuario y finalmente las pérdidas económicas

que acarrea su -funcionamiento a la Empresa Eléctrica encargada de

su administración, liacen de éste un sistema poco apto para enfrentar

la creciente demanda de carga que se cierne sobre toda el área del

Valle de Los Chillos.

Actualmente ya se hace difícil el atender solicitudes de servicio

.de nuevos olientes, inclusive industriales, con cargas apreciables

so pena d,e empeorar esta ya crítica situación de servició.

Esto representa un nuevo renglón de pérdidas para la Empresa ya -—
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que se está desperdiciando clientes que por la magnitud de su de-

manda y consecuente consumo^ son precisamente loa que liacen de la

electrificación rural, una inversión rentable. . . .

Queda pues justificado nuestro -interés;en efectuar el análisis ge

neral de este sistema ya que así se ha demostrado su estado de ob̂

solvencia, inoperancia y antieconomía de servicio,

2.2.1-2 • S1SOMA XmJHBICHO.- Ĵ MAGÜAÍÍA.- , -

2.2.1.2.a. Alcance y Magnitud -del Sistema.— . ,. •

• . " . - . : . - " La población, de Amagua

ña, por su ubicación al extremo sur del- Valle, se halla relativa-

mente aislada del grupo central de poblaciones, heoho que de man£

ra directa ha influido sobre la forma del suministro de energía -

eléctrica, al sector.. " " . .

En efecto, separa a esta población de Conocoto una distancia de ̂ u

nos 9 Kms., distancia que en consideración a la carga a servirse

y tensión de transporte no sé justificaba cubrirla con un ramal -

derivado del sistema Guangopoló-Conocoto, ojue en la zona es el más

cercano de propiedad de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A.j por o—

tra parte, muy cercana a la población de Amaguana, separada de és_

ta por una distancia de poco más de 1.000 metros, se halla TTyum—
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bicho, centro poblado perteneciente al cantón Mejía cuyo servicio

eléctrico proviene del sistema cantonal de Machachi.

La solución lógica al ̂ problema -consistió en extender, a expensas

de la Empresa Eléptrlca ̂ Quito'Vuna corta línea trifásica entre —

. Uyumbiclio y Amaguaña para el- servicio de esta última, previos los_.

arreglos de orden económico y administrativo, entre esta Empresa y

la Municipal de Machachi a cuyo cargo corre _ej. suministro de ener_

gía eléctrica en el cantón Mejía. "

Sste sistema cubre el servicio en un área poblada apróximadamen—

te por̂ S.§00 habitantes, concentrándose 1.800 de ellos en el úni-

co centro poblado de la zonat Araaguana.

El número total de .clientes servidos asciende a 353, contándose —;

enire ellos 4 pequeños industriales de muy "bajo consumo,

El mes de máximo consumo (localizado alrededor de setiembre—octu-

bre) arroja un total de 11*775 Kwb.j deduciéndose de esto, pues un

consumo promedio por abonado de aproximadamente_ 33*4 Kwh/Mes.

Contándose el consumo por Alumbrado Público, este promedio ante—-

rior sube a 56".O Kwh/Mes/Co.

La carga existente en transformadores en este sistema se



M
A

C
H

A
C

H
I

W
S

K
V

A
 

{<
?
/

6
2

5
K

V
A

6
3
 K

V
IV

 
LJ
 —

*)
 

D —
__

x 
u

1
1
 

n
f^
 —

 o —
 '

D
_

/
 

n
 

L
I
N

E
A

 
M

A
C

H
A

C
H

I 
-
T

A
M

B
IL

L
O

- 
U

Y
U

M
B

IC
H

O
U

 
; 

1
3 

^, 
4 

A
W

G
 

, 
C

u 
7

.6
 

K
M

- 
c 

f
~c

 
L

g 
[

O
3 

•

^C
 

—
o
 
z

• 
o c > Z
|

> Fu
s.

1 
-

2
*&

 
A

W
G

, C
u

T
A

&
C

f 
' 

|

] 
R

E
C

LO
S

E
R

 
U

Y
U

M
B

IC
H

O
 

g

] 
K

IL
O

W
A

T
IM

 E
T

R
O

 
T

O
T

A
L

IZ
A

D
O

R
 

Y
*

O
J 

'
X oí 5 _<

n o
 

T
A

B
 C

 2

>b
o ro X 2

3
x 

6 
A

W
G

, C
u 

T
A

B
C

4
 

2
x 

6 
A

W
G

, 
C

u

IA
C

I 
°
'?

5
 
K

M
 

T
A

B
C

3
 

I.
I5

K
M

A
M

A
 

G
 

U
A

 
N

A
•

'

-

L
 

E
 Y

E
N

D
A

• —
 •,

S
i) 

G
e

n
e

ra
d

o
r

y
i 

_ IA
B

I

ro X en > £ en o c

IA
B

2

D
is

yu
nt

or
 

de
 

tr
o

n
cu

l

F
us

ib
le

 
de

 
pr

ot
ec

ci
ón

 
d

e
l 

ra
m

al

E
S

C
U

E
LA

 
P

O
LI

T
É

C
N

IC
A

 N
A

C
IO

N
A

L
T

E
S

IS
 

D
E

 
G

R
A

D
O

S
IS

T
E

M
A

 
D

E
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

R
U

R
A

L 
U

Y
U

M
B

IC
H

O
-

-
 A

M
A

G
U

A
N

A

D
IA

G
R

A
M

A
 

E
LÉ

C
T

R
IC

O
 

U
N

IF
IL

A
R

 
D

E
L 

S
IS

T
E

M
A

P
R

E
P

A
R

O
-

R
E

V
IS

O
'-

A
P

R
O

B
Ó
 i

F
E

C
H

A
'-

F
E

C
H

A

F
E

C
H

A
,

E
S

C
A

LA
:

DI
AG

RA
M

A
2

.6



-121-

Servioio Público ¡ 104-2 ÍCVA (?)

Servicio Particularj 34.0 £VA (2)

Servicio Industríala Wo existe

Total: 138*2 K7A (9)

Las características 'generales del sistema se las puede resumir a-

sít

Fuente de Generación 5 Central Hidroeléctrica de Mackachi*

tensión de transporte y

distribución primaria ¡ 6.3 KY Y sin neutro.

Tensión de Servicio : 210/121 y 120/240 voltios.

Demanda máxima total j 7̂ .0 KW.

üíl diagrama K° 2. 6 y .el cuadro 2.6 bosquejan el panorama general

del sistema, en sus aspectos físico y de servicio.

Una vea descrito el sistema, pasaremos a analizar sus condiciones

de servicio, para como en el caso anterior, sacar conclusiones que

nos permitan evaluar su comportamiento frente a las necesidades —

de los consumidores,,

2.2.1.2.b Condiciones de Servicio,,-

Siguiendo el sistema adoptado,

primero analizaremos las condiciones en que se presta el servicie
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eléctrico, desde sus dos aspectos; continuidad y calidad.

Continuidad.-

331 diagrama H0 2,6 indica la ubicación y oaracter£s_

ticas generales del equipo de protección contra sobreintensida,—=

des existente.

Cerno nuestro interés se circunscribe sólo,& aquella parte del -

sistema que corresponde al cantón Quito, lo estudiaremos a par—

tir de su arranque, en la población ¿e Uyumbicho.

Sin necesidad de efectuar un estudio minucioso, pueden citarse -

ciertos defectos en la concepción general del sistema de proteo-^

cien, que son aparentes, y que podrían comprometer el buen desea

peno de su operación:

a) Nuestro criterio es que en la derivación TAJBC2 - TAB03, del

troncal trifásico, se debió contar con un elemento de proteo_

ción, de modo que cualquier falla que ocurra en este tramo —

no se despeje (como está diseñado para que suceda ̂ actualmen-

te) por el fusible 1 (Ver diagrama K° .2.6) ya que esto acá—

rrearía el bloqueo innecesario del servicio a los usuarios -

que se sirven del ramal Í¿SC2 - 1ÁC1 y del tramo comprendido

entre el fusible 1 y el punto 1;ABC2 del troncal.

— Igualmente pensamos, es necesaria la instalación de un elenaen



to protectivo en el ramal 3&BC4 - 1AB2, porque al igual que

en el caso anterior, una falla' en cualquier punto de este —

. tramo se despejaría por el fusible 1, ampliando él área de —

"bloqueo y sus concecuenoias a la totalidad de. los usuarios de

la población de.Amaguaña. , . .

b) Como el d&meñsipnamiento de los fusibles de ramal obedece a

. ' -solo a, la magnitud de la corriente circulatoria de carga, -

puede no existir una correcta coordinación entre ellos.

La. protección de los transformadores sej la efectúa a través de —

fusibles dimensionados cíe acuerdo a BU capacidad aparente (EVA).

Durante parte del recorrido de la línea troncal de alimentación

desde su origen, en la Central de Macuachi, hasta la población —

de T.ambillo ( 9 Km), se la protege contra descargas atmosféricas

por medio de un conductor aéreo de tierra; pero luego, desde es-

te punto ,en adelante, la línea carece de esta protección, ô uedaii

do por lo tanto totalmente expuesta a la acción de los rayos.

La protección de los transformadores se la ejecuta por medio de

pararrayos localizados directamente sobre ellos, en los mismos -

postes que los sustentan, inclusive en los mismos distritos urba

nos edificados, en los que las líneas aereas quedan manos
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tas a las descargas atomosférioasv

Calidad*—

Hemos -visto que la calidad de servicio está fundameri

talmente relacionada con los niveles de tensión de servicio

al usuarioj por lo tanto? como en el caso anterior, calcularê

mos en los diferentes puntos del sistema, las máximas regula-

ciones o"bteni"bles a la hora pico (de máxima demanda).

Para esto recurriremos nuevamente al sistema de cálculo de la

demanda máxima a partir de datos conocidos sot>re el número y

clasificación de los clientes y sus consumos mensuales a lo lar

go del año*

®n el Cuadro N0 2.6 se sintetizan las más importantes oaracte_

risticas del sistema en lo tue se relaciona con los clientes,

su consumo y demanda máxima coincidente, factores de los que

partimos para efectuar el estudio teórico de la calidad de —••

servicio en este sistemas

Cabe anotarse qu© si "bien existen 4 clientes industriales, eii

el referido Cuadro no se los discrimina de los generales co—

merciales y residenciales, ya que sus consumos mensuales son

tan pequeños (alrededor de 200 Kwh/Mes/Co.) que practicamen-—

te puede considerarse que su aporte a la demanda pico total no
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es mayor que la de un conjunto formado por 4 olientes residen-

ciales con un consumo promedio de 200 Kwh/Kes/Co.

Bajo estas consideraciones tendremos entonces que la demanda —

máxima coincidente de los 353 olientes, incluido el consumo por

Alumbrado Público" esj

'. D máx. =- 78.00 KW . . ;

Por otra parte, cómo no se cuenta con datos precisos sobre la —

repartición geográfica de los consumidores, asumiremos una repa

tición teórica de la carga de acuerdo a la capacidad de los —

transformadores de distribución, a partir de la población de — .

Uyumbioho que- es donde se halla localizado el Kilowatímetro to-

talizador del consumo de todo este sistema.

La capacidad total en transformadores en servicio esi

Cap. 0?otal ~ 138.2 OA

repartido así:

3 transformadores de 5 *̂ A Servicio Público

1 transformador de 10 KYA *' •'

1 de 12 KVA «
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1 Transformador de 36 ETV'A Servicio Público

1 Transformador de 24 KVA Servicio Particular

1 Transformador de 10 KVA Servicio Particular

Podríamos adoptar igual Factor de Potencia que para el Sistema

Guangopolo - Conocoto, esto es

F.P. = 0.986

Con este parámetro ya determinado y la demanda máxima coinciden

te del sistema, que vimos era de 7&.0 KW., se tendrá una poten-

ciaaparente

Pa - 7.9.0 KTA

valor que, frente a la capacidad total (también aparente) en -

transformadores en el sistema? nos da

79-0
—— x 100 = 57-0$ de carga
138.2

Aquí haremos otra suposición y es ' la de que todos los transíor—

madores del sistema están cargados al 5.7$ ̂e su capacidad nomi—

nal a la liora de máxima demanda, sean estos de servicio publico

o particular.

El factor de Caída ds Tensión (Ver "Columna 15", página 99) para

conductor 6 AWG, cobre; tensión primaria de distribución 6.3 KTV

./7
entre fases y Coa / = 0..986, calculado por la ecuación*
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Oes ' f + Z Sen

¿V̂  Cos 7*

ácmde H * Besist&ncia en ©hms por fase por Km» de línea»

X * Eeactancia en ®hms por fase por JCm. de línea..

iCV = Tensián compuesta del sistema

CosT= Factor de Potencia del sistema

Las formulas que nos dan la caída de tensión (en porcentaje)

son las mismas que- fueron empleadas en estudi© anterior*

Caso Trifásico? .

KW ( S. Cos^-i- X SenY5) (p)
0.0?. = ~̂ ~ : x 100

K? C®s f x 1.00©

Caso de dos fases de un

sistema trifásico.

C.3?¿ -
2 KWp (H Cos ̂ -h X Senf) (S) 100

KY Cos 1.000

dondes

K,W

= Potencia del circuito trifásic©, en JE

lowafcios.

= Potencia del circuito monofásico (dos

fases de un sistema trifásico), en EW.

S » Longitud de la línea en Kme.
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loa demás parámetros son los mismos que para la fórmula ante—-

rior del Factor de Calda de Tensión,

Combinando las dos ecuaciones (FCÍ y CT), resultar

Caso trifásicos

3P. 0.0?. x KA?-* - Km. Columna 13 x Columna 17
1.000 ' = ÚOOO

Caso de dos fases de un

sistema trifásicos -

2 F. C.T. x £W2 - Km. 2* Columna 15 x Columna 17
CO?

El caXculo de las caídas de tensión en el sistema secundario de

distribución de la población de Amagaaña, creemos no hace falta

efectuarlo^desde luego que se cuenta con datos directamente o¿

tenidos en el terreno por lecturas de tensión en varios puntos

y a la hora pico, a más de una encuesta realizada personalmente

entre un elevado número de clientes asimismo ubicados en dife—

rentes puntos del sistema y dotados de gran variedad de utensi-

lios electro-domésticos.

De estas lecturas y encuesta resulta claro el hecho de que las

tensiones de servicio en baja, a la hora en que se suscita la —

máxima demanda, son aceptables para casi todos loe aparatos de

uso común (r-adios, iluminación^ etc.), y ain que se comprometa
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la integridad de los mismos al momento de mínima carga, por la

consecuente elevación de la tensión en el sistema.

2.2.1.2.<?> Perdidas en el Sistema,-'

Como dijimos anteriormente,

lo interesante es determinar las perdidas de .energía mensuajl 6

anual "cjue se suscitan en el sistema, y

ducción a sucres.

En este caso, la determinación de las plrdidas de energía es mu_

cho más sencilla que lo que fue para el sistema Guangopolo—Co—

noooto. En efecto, en la población de Uyumbicho, en el punto d©

partida de la línea primaria de alimentación del sistema de Ara¡a •

-guana se tiene un kilowatímetro totalizador de toda la energía

consumida en este sistema, la misma que comprende los siguientes

conceptos?

— Energía Facturada (consumo de clientes con

medidor: Comerciales; Residenciales} Indus_

tríales).

— Energía consumida en alumbrado público

- Autoconsumo (¿e la SJ.£."QH*S.A-* )

— Pérdidas de energía en el sistema

- Contrabandos, robos, etc.
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Por otro lado, tenemos oomo datos conocidos los siguientes»

—.' Energía Facturada

! ' . . ' " , • — . Snergía consumida en alumbrado público

— Autoconsumo

desconociéndose los dos últimos componentes de la energía to—

tal consumida en el sistema y que justamente es aquella por la

cual, la Empresa1 Eléctrica "Quito" deja de percibir remunera—

ción alguna. ,

Luego, es evidente que la diferencia aritmética entre Kwh re—•

gistrados por el kilowatímetro totalizador (en cualquier perío_

do determinado de tiempo, que por disponibilidad de datos y —

íactibilidad de estudio puede ser de 1 mes) y la total de los

tres parámetros (Consumo Facturado, consumo A.P*, autoconsumo)

resulta ser la energía, perdida mensual*

Pe la siguiente tabla de consumos, preparada para un período de

seis meses, se puede sacar un promedio aplicable para todo el -

ano. Vale aclararse que no se ha tomado, como sería lógico, el

comienzo del período de registro en el mes de enero porque para

entonces se tenían sobre el sistema dos grandes clientes indus-

tríalesj los mismos, que a partir del mes de marzo dejaron de —
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pertenecer a este- para comenzar & servirse desde su propia fuente

de energía* Con esto hemos conseguido registrar los consumos en -

un período estable desde el punto de vista del númer® de clientes

y consumes.,

Mes

Marzo

ATaril

Mayo

Junio

Julio

Agest*

0?©tal s

Kwh. Totales

18.954

17-498

19*240

19-604

20.410

20.950

11 6. 656

Kwli Pac tu
rados

11.434

10.940

11.050

11*100

11.850

12.205

68.579

Kwh de pérdidas

Kwh por
A.P.

5-100

5-100

5-100

5.100

5.100

5-100

30,600

<nn - . .17-3T7

Diferencia
Kwh Pérdi-
das.

2.420

1.458

3.090

3.304

3.460

3.645

17-377

«. -~ 4 r\r\a - — - 11

Porcentaje de Pérdidas - 14«9^

En este porcentaje están incluidas las provenientes de las dos

fuentes de pérdidas,

a) Pérdidas por efecto de Joule en el sistema,

"b) Pérdidas por ro"boe, contrabandos, errores de facturación,

eto»
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Ahora bien, si nos atenemos a los cálculos de regalacíén de ten-

sión consignados en el Cuadro 2.7 y a las lecturas de tensión en

el sistema secundario de distribución, puede con seguridad pensar
-\e que un elevado porcentaje de las pérdidas totales encontradas

corresponden al renglón de contrabandos, robos, etc., siendo por

lo tanto de especial interés para la Empresa Eléctrica encargada

del servicio, el hallar una fórmula 6 sistema que le permita ejer

cer mayor control sobre este aspecto lo cual, a no dudarlo^ re—

dundará en su propio beneficio*

El costo total de las pérdidas!

Si Adoptamos el precio de venta promedio de la energía a. S¡¿ 0?5°/

Kwh, se tendrás

17-37,7 x 0,5o «£}! 8,689,00 en seis meses.

La perdida económica mensualt

sf* 1.448,00

2«2.1.?*£f C o n e 1 u s i o n e s.-

Si bien las condiciones ge-

nerales del sistema: su estado físico, características de servi-

cio al usuario y pérdidas de energía, no se las puede calificar

de críticas, en cambio por otro lado su operación no representa

para la Empresa Eléctrica "Quito" una fuente de ingresos apropiâ
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da a la magnitud de la inversión, gastos de operación y manteni-

miento, gastos generales, etc., mas iien por el contrarié, actual_

mente estos costos superan los ingresos por energía vendida, sieri

de evidente que su operación representa para esta Empresa, una -

continua fuente de pérdidas económicas, imponiéndose por 1© tan-»

t» la "búsqueda de una solución adecuada al problema expuesto»,

2..2.2... SISTEfllAS ELÉCTRICOS SECTOR DSL OASTOH SÜMlgABÜIé

2,2.2.1. SISTEMA. DE DISTRIBUCIÓN SMGOLQUI*-

Bl área del Valle -

de Los Chillos correspondiente al cantón Kumiñahui se llalla servjl

d© única y exclusivamente por el sistema de distribución Sangel—

guí, de propiedad de la Empresa Eléctrica Municipal de fiumiñahui«

Las poblaciones incluidas en este ssistema y que se localizan en -

el Valle, son:

Sangolquí (capital del cantón), San ítafael, San Pedro, Capelo, -

Sta. Rosa y Sta. Clara.

La población total del área oscila alrededor de los 20̂ .000 na"bi——

tantea, de la que 2,250 personas se constituyen en clientes del -

servicio eléctrico.
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La fuente de abastecimiento del sistema es la Central Hidroele£

trica de Sangolquí, con una capacidad generadora total de 800 -

íCV?, distribuidos entre ¿j grupos, cada uno de 200 KW.

-La tensión de distribución primaria es de 4-1^0 voltios, a tres

fases, con 1 conductor de protección.

La capacidad existente en transformadores se distribuye así:

Servicio Públicos . 1.101 K.VA (44)

Servicio Particular* 142 KVA (i6)

Servicio Industrial: 2JO K?A ( 3)

Capacidad Total en

transformación , t 1-493 KVA (63)

Otras características del sistema son;

Demanda máxima coincidente; 790 KW.

Consumo Total mensual promedio; 186*550 £wh«

Consumo promedio por cliente ; 83 Kwfc/ííes/Co.

(incluido el A.P,)

2.2.2.1.a Estado Actual del Sistema y Características del Servi

ciofi-

De acuerdo.con datos suministrados por INECEIj,el

servicio que actualmente se presta a las poblaciones de Sangolquí

San Rafael, San Pedro y Cotogchea, presentan regulaciones de ten—



sl¿n en el sistema secundario de distribución, a nivel de acorné̂

tida al cliente, entre el 40 y el 45$* contribuyendo a esta si-

tuación el mal estado físico general del sistema-

En cambio, las nuevas urbanizaciones del sector, San fiafael,

lo, Sta. Sosa y Sta. Clara gosan de un adecuado servicio eléctri

co, en primer lugar porque se trata de redes nuevas, construidas

con "buen criterio técnico y en segundo lugar porque existe una —

mayor concentración de carga en los pueblos primeramente nombra-

dos.

En cuanto a la capacidad disponible en generación, los 800 KW —

actuales podrían ser suficientes por lo menos para atender las —

necesidades presentes del área si no fuera porque el régimen ni--

drológico del río San Pedro, su fuente de energía, hace que en -

los meses de verano ( juniô  a octubre) disminuya notablemente su

caudal de agua, reduciéndose proporcionalmente la capacidad de —

generación en la Central, haciéndose en esas condiciones imposible

el atender la demanda de energía, que para empeorar la situación,

en esos meses se halla incrementada por el aumento de la pobla — -

ción debido al período de vacaciones escolares en la. ciudad de —

Quito-*



2.2.2.1*"b C © n c 1 u s i- o n e s.- , .

Es al Municipio de Bumina—

huí a guien corresponde pensar.desde ya en ampliar esa capaci—.

dad de generación, si quiere hallarse en condiciones dé poder —

"brindar tui servicio adecuado a sus usuarios futurosf' cuyo -nume-

ro crece (íía a dfa y cada vez con mayor celeridad*
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2,. 3 ' SOÍI0CIÓHBS'AL SERVICIO ADOPTADAS .

2,3.1 GWERALIDADES

Analizadas ya las características de operación

de cada uno de los sistemas ¿e distribución, del Valle de Los Chi—;

líos, queda en evidencia la necesidad de "buscar desde ya, solucio-

nes al 'problema de -suministro eléctrico a la zona, pues, mientras

para éste se perfila c.orx futuro de expansión tanto en el plano so—-

oio~económico pomo poblaeional,.aquellos se vuelven progresivamen-

te insuficientes, abarrotados y obsoletos ahondándose vertiginosa-

mente la diferencia entre la demanda de carga y la capacidad de —

servicio, incremento de pérdidas de energía y empobrecimiento de —•

las relaciones Empresa—Consumidor.

La Empresa" Eléctrica HQp.itoM S.A,0 así lo lia comprendido y ha dado

ya los primeros pasos tendientes a aliviar esta estrechea de seryî

ció., pero únicamente en el sistema Quangopolo-Conocoto, donde la —

s.ituación es mas crítica..

El^primer intento de encarar este problema consistió en seccionar

el,.' sistema original (esqueaatízado en-el Diagrama 2.4) a. través del

suiche en aceite localizado en 'la Bocatoma de. la Central Guangopo—

lo, en Conocoto. Con esto; se constituyeron ya dos sistemas de dis-

tribución, separados-con otras tantas fuentes de energía indepen—^-
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dientes (diagrama 2.8')

A, continuación se detallan las características sobresalientes de -

cada sistema.

2.3.2 SISTE&A. 2£ DISTRIBUCIÓN G0AKGOMÓLO.-

„ Este sistema, que lo 3i£

mos denominado "Sistema Guangopolo" tiene como fuente de alimenta-

ción la Central Hidroeléctrica de Guangopolo, toma el servicio de

las Zonas de Carga 2 y 5 ®B- su totalidad y en forma parcial el de

la 2ona 4» Sirvre además a todas aquellas cargas localizadas a lo —

largo del Troncal̂  Principal Guangopolo-^Conocoto.

El número total de clientes generales (C&R) servidos ascenderá en

el mes de setiembre 1-971 (cíe .máximo .consumo aiiual) a unos 500 a—

proximadamentej calculados de -acuerdo a las estimaciones de creci-

miento del húmero de abonados, cuyo detalle se da,.en el acápite —--

3.3-3-1a. Además sirve una carga lozalizada, debida a clientes es-

peciales (Entidades Estatales), sector del Hospital Siouiátrioo —

(.Zona de Carga 4)*

La demanda máxima coincidente prevemos se distribuirá así, en 1.9711

. 100 KW

40 KW

Zona de Carga 4 50 CT '

Troncal, tramo OÍABCI-TABC4 10 KW. ..
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2o3.3 SISTMA M DISÍEIBUCIOÍT SAN RAFAEL.-

Alimenta este sistema —

la Subestación Provisional "SAn Rafael" que. se localiza en las cea:

canias de la población de Conocoto. Cubre el servicio de las Zonas

¿Le Carga 1 y 3 en su totalidad y complementa el de la Zona ee Caivr

ga 4- .

El número total de clientes generales (C&B.) servidos ascenderá, en

agosto de 1?97'1 a unos 1.;200, determinados de la misma manera que

para el sistema Guangopolo,

I>e este .sistema se sirven la.s. cargas industriales más importantes

del sector, con una demanda máxima conjunta estimada de 150 KW.

La- demanda útil máxima cóincidente del sistema se estima, para -r—

1*971? en unos 620 KW aproximadamente, distribuidos así:

Zona de <2arga 1

ZÍ.ona de Carga. 3

Zona de Carga 4

450 ZW

100 KW

70 KW-

2:3.4 SüBESTACIOT PHOVISION¿L "3AÍT RAFAEL.".*

La Subestación Provi-

sional '"Í3an fiafael" está constituida, por'dos transformadores trifjí

sicos de"300 ICVA cada uno, de relación 22—2.3 EV. Su alimentación

en alta tensión la toma da la línea de transmisión Los Chillos- -



Quito", propiedad de la-Empresa^Jíléctrica "Quito" S.A.

La tensión ̂ secunáaí'ia'd.ejlasu'bea-fcación. (2*3" Ktf) obedece exclusiva

mente a razones económicas,-ya; que así se evitaron costosos cambios

de. aislamiento, derlas líneas,"primarias originales^ y además se segúi^

rá "Utilizando lo¡s;,jnismos transformadores y equipo de distribución,

sin groe se precise: ninguna riúerva inversión por este concepto*

En realidad, "como;lo expresamos^anteriormente, este voltaje prima-

rio de distribución;es totalmente inadecuado para servicio rural; -

^pero como "la" f-ifelidad ê specíf ica dé. esta nueva subestación es 1.a

de brjlndar /solución; eŝ trlctáment̂ e .̂ téinporaX al. problema de"baj"a cá-

'lidad de seryicib; que.._ge. tiene en-el .sistema original Guangopolo—

Conocptó, entonces -sé. imponía el_ efectuad una inversióri justifica-.

:ble frente a la magnitii¿ de la' solución propuesta*

Por _este motivo, en el-.disenó .de la subestación tomó prioridad el

criterio .económico-; Así, con una, inversión estimadla de unos Ŝ  ~

150.000,00 aproxíiaadamente, so habrá conse'guido mejorar notablemen

te el servicio al rsector,---a más de aumentar los ingresos de la Bm—

presa por concepto de enérgíu vendida y ajiorro por disminución de

pérdidas en el sistema. :---.- : '

2.3.5

.JB1 .HecK.0 de.no haberse emprendido desde ya en
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el programa de suministro eléctrico definitivo al sector obedece -

fundamentalmente a factores de orden económico, ya que necesaria—

mente un programa consciente de electrificación rural debe ser de

carácter integral y a plazo mas ó menos largo, pues en ello estri-

ba la economía del sistema, y tal programa involucra grandes inver̂

siones en equipo de distribución, redes de distribución nuevas, —

primarios, etc., gastos que temporalmente la Empresa no puede efe£

tuar.

En todo caso, el hecbo de contar ya oon dos sistemas independien—

tes de distribución iia disminuido en gran medida la estrechea de -

servicio que se venía soportando desde tiempo atrás, a más de enc£

rrar las pérdidas de energía y regulaciones de tensión dentro de -

márgenes mas ó menos aceptables, al menos temporalmente, ya que en

un próximo futuro, las exigencias de la carga otra vez nos obliga-

rán a emprender en la búsqueda de otras soluciones para los nuevos

y cada vez mayores problemas del servicio.

Sn el caso del sistema üyumbicko - Amaguaña, el problema, más que

de calidad, es por antieoonomía de servicio. Ho nos corresponde el

dictar fórmulas para llegar a la solttóón del problema. Simplemeii

te lo exponemos y será la Empresa de servicio quisn arbitre las m£

didas administrativas que el caso reclame.
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33n el área cantonal de Humifíahui, no se tienen por el momento

programas que tiendan a ampliar la capacidad de .servicio ó a

mejorarlo, de modo que la solución lógica al pro"b lema eléctra

eo del sector parece ser única y exclusivamente el servicio 0-

léctrioo integrado del Valle, a través del sistema de distribu-

ción a proponerse»



C A P I T U L O III

PROYECCIÓN DE LA DEMATOÁ EN EL VALLE DB LOS CHILLOS.-

3.1 DEiMDA HASTA 1*969--

3.1.1 AÍÍTECEDMTES.

A fin de visualizar en una forma objetiva el

proceso de electrificación desarrollado en el Valle de Los Ghi—

líos en anos anteriores y con el objeto de determinar ciertos ín

dices que nos servirán de base para nuestras estimaciones del -

servicio futuro, se ha preparado el presente estudio estadístico

en lo que se relaciona con los aspectos demográfico y de electia

ficación, del Talle de Los Chillos.

Para el caso del área correspondiente al Cantón Quito, las fuen-

tes de información las constituyen: por una parte la Junta íTacio_

nal de Planificación y Coordinación Soonómica, para todo lo rel̂ a

cionado a población y su desarrollo, y por otro, la Empresa Eléĉ

trica "Quito" S.A., para el asunto facturación de consumos y —

clientes. En este último caso, el período de estudio se reduce —

al lapso 1.963-1.9Ó9 Por cuanto, para años anteriores a 1.963, -

los archivos de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A. ya no guardan

suficiente conflabilidad en sus datos. En todo caso creemos que

el hecho de haber seguido durante 7 años el curso de la electri-

ficación de la zona, nos dará datos estadísticos de suficiente -
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valor.

Para el caso del área del cantón Humiñahui, nos hemos -valido asi-

mismo de datos proporcionados1 por la Junta de Planificación en lo

que se relaciona a población, y de Inecel y de la Empresa Eléctri.

ca Municipal de Rumiñahui para lo relacionado a parámetros eléc-

tricos, clientes, etc.

3.1.2, SfíCTOfi CAJTTOK QUITO.-

3.1.2.1- BATOS ESTADÍSTICOS.

3.1.2.1a. POBLACIÓN-

El desarrollo poblacional del Valle de los

Chillos se da en el cuadro 3.1, y cubre el periodo 1.960—1.975- -

Datos proporcionados por la Junta de Planificación*

3-1.2. Ib.- EDIFICACIONES.-

331 orecimiento de las construcciones, —

estimado para el área en estudio, se da en el cuadro 3-2. También

se trata de datos suministrados por la Junta de Planificación. Es

de particular interés conocer las previsiones que se tienen sobre

este aspecto ya que nos servirá de base para evaluar la demanda -

progresiva de carga debido al crecimiento de posibles puntos de —

consumo. Cabe anotarse que dentro de estas previsiones no se inyo_

lucran aquellos programas de construcción de urbanizaciones, loti_
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zaciones, etc., los cuales serán, objeto de estudio aparte.

3-1.2.10." .ABOMASOS GMBRAL&S.-.

La variación del numero de abonados

generales en el período 1»?63— 1*9^9> se da en el Cuadro 3*3- Estos

datos se lian, tornado de los archivos de clientes de la JSmpresa Sléc

trica t! Quito" S.A. - .

Se refiere a todos aquellos abonados comerciales y residenciales

de todas las tarifas que la Empresa mantiene en el área.

3. 1-2.1 d» CARGA INSTALADA,-

• • Se -da para el período 1»955~

1-969- Igualmente se trata de datos tomados de los archivos, de la

JSmpresa* Se consignan en el Cuadro 3-4^

3-1.2.10. CLIHOTBS JSSPBCIALES . -

Soii generalmente organizaciones. ee_

tatales y municipaíes'! colegios, escuelas, . entidades de servicio -

social, etc. En el cuadro 3-5 consta la nómina de estos abonados.

Sólo del año 1 . 9̂ 9 .ka. sido posible obtener el dato de su carga iris_

talada, por censo personal en el terreno. La Empresa Eléctrica — -

*'QuitoM S. A. no mantiene un récord de cargas de este tipo de clien

tes.
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3.1» 2-1*. - j>ieraiB0ci<» SE TASIFAS c&a COÍTSUMOÜ FACÍOBABOS PHOJCBBIO
(Kwh/Mes/Co).

®1 cuadro 3*6 da el número de clientes y el

consumo facturado promedio (en Kwh/K©s/0o) de cada cliente, para ca_

da una de lae tarifas que la Empresa mantiene en el área*

3Sn este cuadro sólo aparecen aquellos clientes con medidor de ener-

gía más no los llamados. ̂ Pijos" o sea aqu©Uos clientes sin este e-

1 emento de mediciom y cuyo consumo se lo factura de acuerdo a su —

carga conectada* Bu todo caso, esté tipo especial de usuario ©xis —

tió en, esta sona, _aólo hasta al ario i. 966» A piaartir de entonóos pa-

san ya a la tarifa R1, con medidor individual.

3.1-2.1g.;~ COHSOÍÍO POE AHJHBaAJX)

to, el cuadro 3» 7 s@ da,

para el periodo 1,963—1 -9^9 j .la carga instalada (en O) en alumbrado

publico d© oailes y plasas, total para todo el Talle.

3-1*2,2 BASES PARA ¿ADSKE^IBACIOJÍ 3)JS LAS Bfi&ATOAS.-

Para la detex_

tninacián de las demandas nos hemos "basado en los siguientes concep-

tos: . - - ' - -

a) Considerar el grupo de consumidores Comerciales y Residenciales

como homogéneos 9 es .decir de las mismas características de eon,

sutaó5 factor de carga y demanda» Beto es verdad ya que la casi
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totalidad de clientes comerciales del *alle tiene un tipo de —

carga conectad.a similar a la residenciáis alumbrado general—-

mente y refrigeradoras en forma ocasional, con Un régimen si

lar de consumo»

b) La carga instalada en alumbrado la consideramos igual a su

manda pico y con, aporte total a la hora de máxima demanda del

sistema.

c) La demanda máxima coincidente de los olientes especiales, sólo

ha podido determinarse en forma aproximada, para el ano 1*969.

lias anteriores demandas se han establecido de acuerdo a los —

clientes existentes al momento y con su demanda máxima coinci-

dente correspondiente a 1*969»

d) La demanda máxima coincidente industrial se la ha calculado de

manera similar a la d.e los clientes especiales (c), ya t̂ ué es;

conocida la demanda máxima coincidente individual en 1-969 y -

el número de clientes existentes en cada ano del período 63-69.

e) La demanda máxima coincidente de las instalaciones propias de la

Bmpresa Eléctrica Quito S.A., es muy difícil de ser determinada,

ya que su comportamiento no obedece a un patrón previsible, pu-

diendo entonces ser su magnitud totalmente diferente de un día

a otro, a la hora pico del sistema.

Puede en todo caso, por referencias autorizadas, decirse que -
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la máxima demanda coincidente de tales instalaciones se la podría

cifrar en unos 10 KW en 1. 969--

Como esta carga instalada no ha sufrido alteración desde 1..963, —

adoptaremos el mismo valor pico de carga para todo el período con/

siderado*

f ) La demanda máxima coincidente de los consumidores generales (C&R)

se la ha determinado para el mes de agosto de cada año, que es el

de máximo consumo.

3.1.2.3* ' ÍNDICES PERIODO 1 .963-1 .969*-

Con el

objeto de reducir a factores objetivos las características de la

electrificación del Talle, se ha preparado el cuadro 3-9 que nos —

da los índices habitantes/ abonado y % edificaciones con servicio.

Se ha considerado, para determinar el porcentaje de edificios con

servicio, que cada abonado corresponde a un edificio, consideración

real si, se piensa que aquí no se 'tienen casas de múltiples aparta-

mentos siB|o por el contrario, en cada edificio se concentra sólo -

un grupo familiar y por ende un sólo abonado.

3.1-3. SECTOR CJUSÍTOÍT RUMMAHJI.-

3..-1.3.1. DATOS ESTADÍSTICOS.
V

3.1.3.1a. .POBLACIOÍT.-
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POBLACIÓN SURAL (2)

1.965 6.648 10.327

1-.966 6,926 10.538 '

1.967 - - 7-'268 • 10,725

1.968 7.627 .10.911

1.969 8.004 , : 11.09?.

1.970 " ' 8.324 ' " - • ' • . 11;:292 " " .

1.971 8.657 ' 11.488

1.972 " 9-003 - • • . » , -11.687

1.973 9*273 11.890

1.974' ; 9.551. - • - , • • - ' • : -12,097 •

1*975 -. - •• 9*837 ; '" - • . ' 12*307 ' .

IT05AS.- ( l)De Sangolqui. . • " . . . .

(2)-Incluye: Gotogcliba, Rxmtipamba, San Pedro, San Rafael3 etc,

3.. t; 3 • fb. BDIPIOAOIOHBS
E D I F. I - .0 -A O ' 'i ' O H "B S

AHfíÁ'USBAS'A- ."" . - , ÁREA SURAL

1.965 ' 980 . . 1.878. ; '

1.966 1.025 ..; '. ' 1.883

1.967 • ' 1.076 ^ ' 1.932

1.968 - ( 1.110 . 1.964

1.969 ' • - ' 1.149 1-998

1*970 1.189 2.033
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E D I F I C A C I C H E S

ÁREA ÜRBAÍJA ASEA RURAL

1-971

1-9.72

1 ,973

U974

1-975

1..26Q

1 -333

1..,384

U425

t.,468

2.051

2. -08?

-2 ,-104

2 .-137

2 vi 70

Los porcentajes de edificaciones s emip ermanent es s,on como —

sigue:

— En el área urbanai 25^ ¿Leí total .

' - En el área rural s 6$% del total

3.1.3.2. PARALEMOS 3)J5L SISTEMA ACTUAL. -

- Clientes

- Consumos

- Demandas

— Otros

Ver Cuadro 3-10 y gráficos 3-1$ 3*2 y 3-3

3.1.3.3- iraiCES. D

Ver gráfjLco 3«45 que nos da

los índices habitante/ abonado para el período

3.2. SI5MÍA DB DEgSBMBrAClOIir 3)E DEJ&ATOAS COMERCIALES & BBSIDM

CÍALES BASADO m EL COK SUMO DE EUBRGIÁ ELÉCTRICA.-
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3.2.1'.

El sistema de cálculo de la demanda máxima

coincidente dé un grupo de clientes rurales, residenciales o co-

merciales, utilizado para el presente estudio se basa en el con-

sumo de energía registrado por el medidor del cliente» La descri£

ción del sistema se da más adelante.

Añora bien, se ha escogido tal sistema de cálculo fundamentalmen

te por 3 razones:

a) Porque se cuenta con datos precisos del consumo de energía —

facturado para cada, uno de los clientes que se sirven de los

sistemas-' de distribución de propiedad de la Empresa Eléctrica

"Quito" S.A. en el Valle d,e los Chillos.

Estoe datos son registrados mensualmente, de modo que puede

fácilmente obtenerse el máximo consumo mensual promedio - —

(Kwh/Mes/Co), con el que estamos en posibilidad de aplicar -

el sistema de cálculo dé demanda máxima anual en referencia,

conociendo como es el caso, el número de usuarios.

h) Porque este sistema, a pesar de ser puramente experimental,

sujeto por lo tanto a -variaciones locales y sin estricta su-

jeción a reglas o fórmulas matemáticas, ha sido aplicado con

resultados halagadores en áreas rurales norteamericanas
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cas? sobre todo en acuellas con un alto grado de homogeneidad

de carga, deduciéndose de esto su í'actibilidad'de aplicación

en nuestras áreas rurales donde existe predominancia de equi-

po de iluminación. '

c) A fin de certificar la aplicabilidad de este sistema de cálcu

lo en. nuestros medios rurales, se realizaron personalmente y

de modo previo, estudios prácticos directos sobre diferentes

sistemas de distribución rural en operación. Sus resultados,

sin excepción, comprobaron que nuestra demanda rural es facti

ble de ser evaluada con elevado grado de precisión a través -

del sistema ̂ en mención.
-• -i*--

3,2.2. DE3CEIPCIOS SEL SISTMA.-

El siguiente es un extracto toma

do del boletín 45-2 de REA' (Rural Blectrification Administration)

titulado KE1ÍAÍÍD TABLES, que es justamente la guía práctica que ha

servido de base a nuestro estudio.

información de este boletín se ha tomado de reportes de opera

ción y planillas de consumo, suministrados por empresas eléctricas

asociadas a MA,

Los datos recogidos se los. tradujo a Kwh/ííés/KW vs. Consumidores,

siendo la ordenada una medida de la diversidad. 3)e pasadas experien
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cias y por inspección de los datos actuales, se puede ver que el —

gráfico Kwh/Jtee/Co* vs. Consumidores es una familia de curvas, co-

rrespondiendo cada curva a un valor particular de Kwh/líes/Co, Sien_

do así, la grafización de sólo una curva habría sido suficiente, -

pero a fin de probar el punto, se ha dibujado las tres curvas que se

muestran en el gráfico 3«5«

Las curvas originales se llevaron hasta 10.000 consumidores, pero -

por conveniencia no se las ha reproducido mas allá de los 2.000, ya

que como se ve, las curvas continúan en línea recta.

Se notara que las tres curvas tienen la misma forma y pendiente a -

partir de 1.400 consumidores aproximadamente* Un punto sotire cualqui£

ra de las curvas puede entonces identificarse como un porcentaje da_

do del máximo valor de £wh/Mes/ptf/de esa curva* Por ejemplo, usando

un número dado de consumidores que nos de un punto so"bre una curva —

que sea el y^fo del valor máximo de, Kwh/Mes/KW de esa curva, será sieni

pre el 50$ del valor máximo, de Kwh/Mes/EW de cualquiera de las otras

curvas de la familia.

A fin de hallar el valor máximo de K̂ h/Mes/KW de cada curva de la fa_

milia, se grafizó la curva Kwh/Mes/Co. vs £wh/Mes/KW (Gráfico 3.6), pa

ra valores superiores a 1.400 consumidores.Dado que en este rango, el

efecto de tercera varia"ble( consumidores) es constante (gráf.3.5)> esta
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curva resulta ser una línea recta de función logarítmica, que jus-

tamente pasa por l-os puntos máximos (valores dé Kwn/Mes/KW) mostra

dos para los tres "bloquea de consumo del gráfico 3.5«

La siguiente ecuación na sido derivada a fin de calcular la deman-

da a "base de la informaciéa disponible en las curvas:

Kwh x £W
Kwh

Dividiendo numerador y denominador por KW:

Kwh
( ¿onde Zwh,. = iCwh/Mes/G© x Oo .)

Kwh/Mes/Consumidor x Consumidores
Max. Kwh/Mes/KW x # Max/

£wh./Mes/Oon'aumidor Consumidores
* Máx.Kwh/Iffes/BCW " X JÉ Max.

- "

331 primer término se lo ha designad© como factor del consumo 6 Pac

tor "B" y el segunde termino como factor del consumidor ó Pactor -

"A". Luego de determinarse el Pactor "A" para todos l©s números de

.
consumido-rea y el Pacter "B" para todos los valores de Kwix, puede

"
- "

determinarse les Jtff de demanda para cualquier densidad de consumí-
"

dores y grado de consum®, con sSl© multiplicar los Factores "A" y

• "
oorr©sp©ndientes.

El Factor "A" refleja la mejora en la diversidad resultante del -
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I incremento del número de consumidores. El Factor "BH refleja la -
t

mejora en el factor de carga derivada del incremento en el coneu^

*̂
 | moj y es el KW de demanda por consumidor esperado de una subeeta—

! '
í ' . . '
j .cien rural típica con máximo de diversidad (más 1.400 consumid©—

í res).

í 3© han derivado cuatr© métodos de cálculo .de la demanda, todos e-

1108 "basados en las curvas de loe Factores "A" y "B" y dan aproxi_
íi
• madamente los mismos resultados. . . • .
i ,

T i Método 1«-
, T - T - - U ' - ' :

: El uso del Factor "A*1 y Factor "B" Directo de las Tablas,
ir

Multiplicando los factores nos da la demanda.

i . Demanda = (Factor "A") x (Factor »B").

i
¡ Método 2.-
)
j Se incluye un nomograma por conveniencia. Las divisio-
¡ -

\s so"bre la escala izquierda del nomograma representan el logarijfc

'* ' mo del Factor "A" correspondiente al número de consumidores dados¡
ii

las divisiones de la escala derecha representan el logaritmo del
r

Factor "B" correspondiente al consumo (K. h/Mes/C©.) dad©j y la es

; cala central representa el logaritmo del Factor "A" + logaritmo del

( Factor HB"5 localizado el por. el cruce de la recta "A11-* MB" sobre

-. j .esta escala, JSn esta forma, el Faotor "A" y el Factor MBM se muí-f? ; . *i •

«r- plicart entre sí por la adición de sus logaritmos.
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Método 3*-

Para uso en computadoras, se han previsto ecuaciones — .

de los Factores "A", y "Bn *

í 2 ' *1
Factor " A" ~ G' ( 1 - 0.4 G + 0.4 (C' + 40)*,»

Donde 0 = número de consumidores.

(Beta ecuación rio es exacta, pero Q& aproxima estrecha

mente á la curva del Factor "A").

Factor "B" «= 0.005925 (Kwh/aies/üonsumidor)

(iásta es la ecuación de la línea de la figura 3»3)

Método 4o-

La demanda puede leerse directamente en las Tablas res-

pectivas.

Ahora bien, según decíamos antes, este sistema está sujeto a varita

ciones locales particularmente en lo oue se relaciona con el fac-

tor de carga, pero en todo caso, puede adaptársele fácilmente a -

cualquier sistema de distribución rural en particular con solo e-

fectuar los ajuateo requeridos,

En nuestro caso particular, en todos los estudios prácticos reali^

zados ssbre varios sistemas rurales del Cantón Quito, inclusive -

sobre el existente del Valle de Los Chillos, la precisión alcanaa

da con la aplicación direcTa del sistema expuesto, fue del orden

del 94— 98$j comparada con lecturas directas de oarga tomadas a la
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hora de máxima demanda (deduciéndose naturalmente aquella cerrespon

diente a cargas especiales, cuando se hallaban presentes.)

Este grado de precisión logrado, creemos es suficiente como para a—

plicar este sistema de cálculo de modo directo, sin efectuar las in

significantes cofrecci©nes en el factor de carga teórico adoptado que

podrían requerirse para alcanzar un mayor nivel de exactitud.

En todo cas©,, como tendremos muchos sistemas rurales donde será real^

mente necesario efectuar adaptaciones, daremos algunos ejemplos que
•

contribuirán a aclarar el punto.

.
Ejemplo 1.- Supongamos que de un sistema de distribución rural dado,

se han obtenido los siguientes datosi

Dem» máxima = 300 KW.

Clientes = 1 .000

Consumo = 100 Kwh/Mes/C©.

Consumidores z Kwh/Mes/Consumidor (l.OOO) (100)
- ; - KwAoras - ' (300) (730)

(730 = horas del mes)
. . . .

PC = 0,457

Según las Tablas, la demanda máxima de 1.000 consumidores con un —

consumo promedio de 100 £wh/Mes/Co,, sería de 351 KW. En este caso,
•

el factor de carga será»
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(1.000) (100)

e (351) (730)

Luegos

Factor de multiplicación

ó =

J*9»0
45-7

300

351

= 0,855

= 0.855

Ejemplo 2.- En este mismo sistema, determinar la demanda de 500 ocm

sumidores si su consumo sube a 200/Kwa/Mefs/Co,

Según las Tablas, para estas condiciones»

D » 328 Kff

Por lo tanto, la demanda real de nuestro sistema serás

328 x 0.855 = 281 KW.

El factor del consumidor (Factor "A") no cambia con el factor de ca_r

ga, pero sí el factor de consumo (Factor "B")- Por lo tant©, el Fac-

tor "J3" para este sistema particular, será:

Para 1.000 consumidores: Factor "A" = 1.010 (Tablas)

KW 300
Factor "B11

Factor 1.010
"A"

= 0.29'

Una línea recta que pase por el punto (100$ 0.297) traaada paralela

a la curva base del Factor "B" (Gráfico 3.6a) será la curva del nue-

vo Factor "B" de este sistema en particular.

Ejemplo 3.- La nueva curva traaada como se explicó muestra que, pa-
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i

I ra 200 Kwh/Kes/Coj

"' ; Factor "B" - 0.55
x

Para 500 consumidores! Factor "A" = 512 (Tablas)

| Factor »A« x Factor "B" = 512 x 0.55 = 281 KW.

Si se quiere deducir los factores de coincidencia y diversidad y
i

; la demanda individual no diversificada, valen las siguientes ecua

F coiné.
3.29 3: Consumidores

3.29 x Consumidores
F Diversidad * _ ^ „,..

Factor "A"

KW/Oonsumidor _ 3.29 x factor "B"
(no diversificado;

donde*

3.29 * Factor "A" para un consumidor.
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MÉTODO 2 PARA EL CALCULO DE LA DEMANDA

NOMOGRAMA PARA KW DE DEMANDA

NUMERO DE DEMANDA EN NUMERO DE DEMANDA EN
CONSUMIDORES KW KWh/Mes/Co. CONSUMIDORES KW KWh/Meg/Co.

.

- 140

-120

- IOO

• 90

- 80

• 70

• 60

• 5O

• 40

• 30

- ee

- 2 0

- 16

- 14

- 12

- 10

- 8

- 7

- 6

5

• 1200

- 1000

- 700

- 300

• 400

• 300

- 20Q

• 150

- 100

• 70

• 50 .

40

30

20

15

10

7

5

4

3

2

1,5

• 3000

- 2400

• 2000

- 1600

- 1400

- 1200

- 1000

• 900

800

- 700

600

"

500

400

350

300

250

200

I7S

150

126

IOO

76

50

'

• 10.000

• 8000

- 7.0OO

- 6.000

- 5.000

- 4.000-

- 3.200

• £.800

- 2.400

• 2.OOO

• .I.80O

- 1.600

- 1.400

• Í.200

1.000

900

800

700

600

seo

500

460

400

360

320
- '

280

24O

200

180

180

140

- 100.000

• 60.0OO

- 4O.OOO

• 30.000

• 20.0OÓ

- 15.000

-

- 10.000

- 7.00O

- e.ooo

- 4.00O

. 3.000

2.000

1.400

1 .OOO

700

eoo

400

300

200

150

IOO

00

60

5O

40

32

26

1

- 3000

¡
- 3400

• 20OO

i

i
- t^oo

• IfOO

- I ¿00

:

* IQOO
1

• 900
i

- 80O

- 700

• i
• 6ÓO

i
1

•••eoo
i
i

- 400
¡

- aso

- sop

¡
-. 250

i
1 •

- eoo

- "a;
, [

• ico*
:
l

- 125

'
1 -

IÓO

70
i\

, i

60
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3.3-1 IWTROOTCCIOK.-

Sólo en casos muy raros se diseña un sistema

con el exclusivo propósito de satisfacer la demanda de carga ac—

tual ó futura inmediata» Solamente en aquellos casos aislados en

los cuales no existe realmente ninguna posibilidad de yariación -

en la carga, puede un sistema ser diseñado sin considerarse ningún

incremento adicional significativo de carga.

Bu la generalidad de los casos, es económica la planificación de

un sistema con suficiente elasticidad para atender el crecimiento

de la carga en cierto grado.

El determinar este grado de elasticidad en los sistemas de distribu

ción es ya cuestión fundamentalmente económica.

En este estudio de la demanda futura del Valle, haremos nuestras

estimaciones de carga para un período de aquí a unos 15 años más

ó menos, no porque necesariamente ése sea el período que cubrirá

nuestro sistema de distribución , sino solamente para contar con

una visión más a largo plazo de las posibilidades de expansión del

Valle y llegar prácticamente a los límites en que de aona rural re_

sidencial pase a oonvertirs© en un verdadero suburbio de la capi-

tal.



Posteriormente, en la Segunda Parte de este Estudio, se determina

rá cual mismo es el, plazo de diseño del Sistema, luego de un deta

liado análisis económico del asunto.

Este Estudio de Demanda entonces se circunscribirá a entregar datos

y cifras que serán utilizados para el posterior diseño del sistema.

La puesta en operación de este nuevo sistema de distribución lo he

mos establecido para el año 1-975» ya que, según se -ven las cosas,

en los aspectos económico-financiero de la Empresa y de disponibi-

lidad de energía en generación, sólo para esa época se estará en -

capacidad de acometer la obra*

3.3.2 TIPIFICACIÓN DEL COHSUMO KJTÜRO DEL VALLE DE LOS CHILLOS.-

3.3.2.1 IMEOD0CCIOÍU-

Quito y Guayaquil son ciudades que se expanden

en forma vertiginosa. En el caso de Quito, ha'cia dónde puede cre-

cer? vertical y horizontalraente. Quito no es una ciudad-isla y de-

berá crecer principalmente hacia sus costados. Cuales son las zo—

ñas que la rodean? precisamente los valles de Ühimbaco y Los Chillos,

Turubaraba y Calderón, etc. El pensar que estas zonas escapen al —

crecimiento urbano sería desafiar la ley de la gravedad.

Surge de aquí nuestra convicción de que estas áreas no son ya valió

sas por su potencial agrícola que no lo supimos aprovechar a tiem—



po, sino y fundamentalmente por su inestimable potencial urbano.

Es hora ya de hacer una revisión de las metas y objetivos del Plan

Director del Municipio, rectificando el sentido del crecimiento i--

limitado de la ciudad sobre su eje norte-sur» Es preciso dar una -

nueva dimensión urbana a la ciudad aprovechando de las magníficas

posibilidades geográficas y físicas de los valles vecinos*

Cada ciudad surge como -un caso propio y único». Quito, por su con—

formación topográfica, por su contraste, violento entre viejas y -

nuevas formas, por su baja motorización e incipiente obra de vie-—

ría, por su reducida clase media y propensión hacia el hacinamien-

to, exige una conformación física muy particular. Se vislumbra ya

la ciudad futura como ííucleo Metropolitano rodeado de una serie de

conjuntos urbanos que ya los vemos formándose espontáneamente en —

los valles adyacentes, conformando un modelo urbanístico como el que

lo hemos denominado (a). Es posible que una etapa posterior la urba_

nizaoión de las áreas colindantes a las vías de enlace entre la -—

Ciudad Central y las Satélites tiendan a incorporar característi—

cas del modelo (b).

Frente a la carencia de recursos económicos para construir y organi

sar masivamente ciudades satélites autosuficientes,la solución sería

implantar urgentemente un Plan Regulador en cada uno de esos valles pa
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ra controlar su crecimiento. Estos deberían complementarse armónica

mente con el Gran. Plan Regulador del Quito: Metropolitano.

Esta falta de planes directores de. urbanismo para esas áreas ha, mp_

tivado su desarrollo desordenado, se han multiplicado y siguen hacién

dolo, urbanizaciones, lotiaaciones, parcelaciones agrícolaras y fizi

cas vacacíonales, en vecindad indiscriminada y sin contar muchas -

veces con estudios de factibilidad, peor con' programas definidos p̂ a

ra la ejecución de otras "básicas, como suministro de agua potable,

lúa eléctrica, alcantarillado,, etc. Si no se controla a tiempo y —

qon criterio técnico el uso del suelo, satos valles no tardarán en

convertirse en enormes y descoloridos suburbios, sin ambiente de cam

po ni trazos de ciudad.

.. 3.11 Hodeloa Urbanístieos

3.3.2.2 ESTABLECIMIENTO DE LOS GBÜPOS 0?IPO DE CONSUMO,-

• • . Basándonos

en los criterios anteriormente vertidos, concluimos que el Sistema

de Distribución en estudio estará constituido básicamente por los -

siguientes grupos de consumo:
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3.3.2.2a GRUPO M COETSaKO 1.- , .
' - •

Existente. Servido actualmente por

loa tres sistemas de distribución que cubren el área del cantón r-
-' _ •

C&iito en el Valí»* Gaangppplo, $an Eafael y Amaguaña, y {Sistema -

Sangolquí en ©1 sector de Bumifíafatii. - . . . .

Esta constituido por loe siguientes tipos de consumidor es i

- General (Residencial y Comercial),
- •

. - " ' - . -
— Alumbrado Publioo•
- • . •
- Industrial *

" ' • '
— Especial

— Instalaciones de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A.

"

La magnitud de la demanda de este grupo de consumo es conocida para

todo el período 1.963—1>969 por observaciones directas sobre el te—

rreno y a través de los archivos de las Empresas Eléctricas !fQuitort

y "Emni5aiiui'l.(Ver acápite 3.3.3* 1 de este estudio)

Las tasas de desarrollo de la demanda que se aplicaran a los compo—

' -
nentes de este grupo, se determinaran de laa observaciones hachas

para cada uno de ellos, durante él período de tiempo antes citado*

3.3.2.2b GR0PG X>E CONSUMO 2.-
- . • ' -

Urbanizaciones, lotigaciones, parce—

. . .
laciones, huertos faailia.rQs, ato. sean ya establóoidoe (pero sin -
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servicio eléctrico al momento) 6 cuyos proyectos hayan sido aprob_a

dos Ó estén en vías de serlo en los departamentos técnicos de los

municipios de Quito y Rumiñahui y en el IERAG.

_ ', . . •

Naturalmente, aun en este caso en que se cuenta con programas y -

proyectos de obras ya perfectamente definidos, su ejecución está

sujeta a un sinnúmero de factores de orden humano y económico de

muy difícil sino imposible predicción, que pueden inclusive deter_

minar el que uno u otro proyecto finalmente no llegue a cristalizar^

se en realidad.

De cualquier forma, es forzoso el adoptar un criterio de trabajo y
. . -

Iste será el considerar a, todas estas obras como d.e firme ejecución
, , - . • , ' : . . ,

dentro del período 1.970-1-980. Se ha escogido tal plazo ya que es

uy probable que en 10 años se llegue a completar en su totalidad

todas las obras de estos proyectos, según apreciaciones de las per

sonas encargadas, de las Entidades antes mencionadas.

JSn el aspecto electrificación haremos diferenciación entre los dos

tipos de proyectosi a) urbanizaciones y b) lotizaciones, parcela—

ciones, etc., por tratarse los primeros de proyectos con dotación

de servicio eléctrico y los segundos, en su concepción original, -

no.

Consideraremos que habrán completado su servicio eléctrico (inclusi
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ve alumbrado público), en 1 ̂ QO las urbanizaciones y alrededor de

1.985 las lotizaciones.
• ' - • ' ' • ' ' ' .

Las estimaciones de demanda de carga de los diferentes tipos d© u

suários dé cada urbanización-, lotizacipn, etc., se basan en sus —
. • . , • -

consumos máximos.mensuales previstos, consumos determinados por com

paración con el.de clientes de características socio-económicas y

de comportamiento de la carga similares.

En muchos casos se ha determinado cierta demanda por concepto de

pequeña industria agropecuaria. Ssta estimación también se "basa en

observaciones personales sobre granjas y parcelaciones actualmente

con servicio en el sector y en previsiones teóricas de incremento

futuro.

• • • •

El desarrollo de la demanda de este grupo de consumo se basará en

el criterio de construcción a plazos iguales, es decir consideran,

' ,
do que los proyectos y programas de obras se ejecutaran en cantidat

des iguales dentro de cada ano del período adoptado, y en un in-
• . ' • •

cremento de consumo cuya tasa se derivará de observaciones sobre -

clientes de características similares existentes en el mismo Valle

ó en cualquiera de los sectores rurales donde existan obras seme-

jantes.

3.3.2.2.0 GBUPO DE CONSUMO 3.-
' ' ' •

Corr.iente poblacional de carácter
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residencial y comercial, Quito-Valle de Los Chillos.

Justamente este rubro de consumo constituyela nuestro criterio^si

' ' ' • • • • ,no' el más fuerte, quizá uno de los más importantes y de más desa-

arrollo futuro en el Valle. Sé habló ya de los' elementos de juicio.

sobre los que sustentamos esta'creencia.

. . • . ' - -
Al igual que para el Grupo de Consumo 2, la demanda de carga de -

los diferentes tipos de usuarios del servicio eléctrico se ha es-

tablecido en "base al consumo máximo mensual de olientes similares

. . . .
de Quito,

.
La magnitud y evolución de este flujo poblacional (y por ende de

este grupo de carga), los hemos creído dependientes del problema

habitacional de la Capital. La justificación de eate criterio así

como la determinación de los respectivos parámetros eléctricos se

dan más adelante. '

7- 3,3.2.2.d GRUPO DE COH3OTO 4,-

El conformado por aquellos grupos

de poblados y caseríos de menor importancia, que en la actualidad

no cuentan con servicio eléctrico, pero no por falta de interés —

de sus habitantes cuanto por dificultades de orden técnico unas —
• ,

veces y económico otras, para extender el servicio hasta ellos des-

de los sistemas actualmente en operación»
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i

Por encuestas realizadas personalmente en rauch.03 de estos centros -

^ poblados, se ha podido constatar el gran interés que esta gente de-

"*" muestra ante la perspectiva de contar con servicio eléctrico, ha-—
x ' -

"biendose en cauchos casos, -ofrecido su aporte decidido para llevar —

i adelante cualquier proyecto en este sentido.
i • . ' ' "
¡ . . . - , • ' . . .

A nuestro juicio entonces, éste constituirá otro grupo de consumo —

¡ que se deberá considerar en el proyecto.
I - ' : ' '

|

• - El consumo de estos clientes potenciales se lo determinará según sus

40* ''• '
: características socio-económicas, y se lo asimilará al de abonados —

i similares existentes sea en el mismo Valle ó en otros sectores rura-
i
i

les del cant6n«

I Bl crecimiento de la demanda de este grupo de consumo se lo oonaide
i
i rara similar al de tantos centros poblados cuyo desarrollo de carga

inicial e inmediato posterior hemos tenido oportunidad de observar
*

en otras tantas áreas rurales del cantón durante el período 1.965-

1.96Q-.

I

1 3.3.2.2f.e GRUPO DE COEÍSÜMO .5.-

Industrial nuevo,

! Este renglón de carga es, de manera -
i •
i

« j general, el. que presenta más dificultades en una evaluación de de—
I ' ' .

'fy manda, ¿n nuestro caso particular, podría inclusive llegar a arrui-
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nar nuestro proyecto de electrificación si no se toman las neoesa—
. • -

rias providencias encaminadas a brindar a la fuente de suministro
_ '

do energía eléctrica y al sistema en general una muy especial fleocí

bilidad tal que le capacite para hacer frente, en condiciones de -

servicio adecuadas, a inesperadas y.quizá apreciadles alzas en la

demanda de carga, ocasionadas por la entrada en operación de indus_

trias de potencia relativamente elevada frente a la total del sis—

tenia*

Y aquí surge el problema, pues este rubro de demanda se nos presen
' •

ta como de magnitud absolutamente incierta. Ningún organismo nació
• • • • . ~

nal consultado al respecto cuenta con datos tan elaborados.

En estas condiciones, sólo nos quedan, a nuestro parecer, dos solu
• • ' • • . - •

ciones factibles: Primera,, evaluar, por medio de índices, factores,

cifras estadísticas,etc. y una buena dosis de criterio, la magnitud
'

' • - -
de esta demanda para todo el período de estudioj y segunda, tratar

>
este proyecto de suministro eléctrico en dos bloques constitutivos,

en forma independiente: a) alimentación de la demanda general y es_

pecial, y b) alimentación de la carga industrial.

Estudiemos las posibilidades, limitaciones y ventajas de cada una

de las soluciones propuestas.

• .
a) Evaluación de la demanda industrial futura.
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Sabido es que la demanda industrial no se encasilla en un patrón Ó

régimen previsible de crecimiento»

* '; ' '
_̂ Típico ejemplo de esto es lo ocurrido en el Valle en anos pasados.

; Hasta 1*965 "tenemos 4 clientes industriales con una oarga conjunta

instalada de 26,5 KWf En el período 1,955 - 1-960 son ya 7 los —

• clientes y su carga 40 KW, En 1«968 existen 18 abonados con una câ r

ga de 275 KW. En el período 1-968 - 1-969:se presentan solicitudes

de servicio industrial por parte de 3 nuevos clientes cuya:sola- oa '

• pacidad conjunta aspiende a 450 CT aproximadamente.

Igual cosa ocurre en la. generalidad .de Ureas rurales del cantón, -

que cuentan con servipio eléctrico centralizado»

Hechos como el explicado nos demuestran que el tratar de aplicar —

índices ó factores sean derivados de observaciones reales en aonas

semejantes Ó deducidas del simple juicio del proyectista, puede tra

ducirse en errores de imprevisibles, quiza muy graves consecuencias.

En el caso que nos ocupa, además cualquier intento de evaluación de

esta demanda se vería indefectiblemente afectada por los siguien—

tes factores*

- La Junta Hacional de Planificación, ha recopilado información -

respecto al número, tipo y capacidad de industrias que se.insta-

larían en el área de influencia del Proyecto Pisayambo, a nivel
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provincial. .Para la provincia de Pichincha se ha previsto la instji

laoión de 24 tipos de diferentes industrias, con una capacidad to-

tal de'6.300 KW aproximadamente; pero como es lógico, no puede prjs

^decirse su localización geográfica exacta. Quién sabe cuántas de -

ellas decidan instalrse en este sector.

- Las exigencias del Pacto Andino no tardarán en hacerse sensibles

en todo.el país, y principalmente en sus centros industriales —

más importantes. Quito por ser uno de ellos, se verá directamen-

te afectado, y a no dudarlo también sus zonas rurales adyacentes,

que cuentan ya ó contarán a corto plazo, con servicio eléctrico -

adecuado. Pero, en qué grado se verán exigidos los sistemas de ̂ -

estas zonas rurales y del Valle de Los Chillos en particular?

- La eventual localización de una refinería de petróleo en la aona.

Caso de llevarse a cabo este proyecto, cosa que la creemos muy —

factible, dadas las facilidades que brinda el recorrido previsto

del oleoducto Lago Ágrio-Esmeraldas, la cercanía a un centro de

consumo de tanta importancia como es Quito, y las facilidades de

transporte a otras regiones del país, este sector se constituiría

sin duda en un gran núcleo atractivo industrial.

— La presión demográfica que soporta Quito.

Este hecho, de repercusiones sociales profundas, a no dudarlo, -
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influirá so"bre la decisión de los industriales de localizar sus

complejos en zonas rurales de fácil acceso y disponibilidad con

tínua d© agua y energía eléctrica.

El Valle de Los Chillos será en poco tiempo una de estas aonas.

En resumen, la evaluación de este tipo de carga no puede ser produc_

to de la aplicación de un grupo de índices ó factores matemáticos,

sino por el contrario, supone la íntima iteracción de una serie de

heciios, cada uno de los cuales a su vez, ' depende en cada una de sus

facetas de un sinnúmero de factores socio-económicos, ambientales,

de influencia, etc. de muy compleja evaluación.

"b) Suministro Eléctrico Independiente,

La demanda de energía eléc-

trica del Talle de Los Chillos está constituida por dos grandes -

"bloques perfectamente diferenciados entre sí, Uno, conformado por

cargas de magnitud y evolución factibles de ser determinados y o—

tro de características totalmente inciertas y prácticamente imposi

ble de ser evaluadas.

SI pretender dimensional- un sistema de alimentación común para los

dos "bloques de carga resulta, en estas condiciones, un absurdo,'pues,

no contando con metas bien definidas y justificadas, podría ocurrir

uu lamentable mal dimensionamiento del sistema de graves conssouen—



cias para todo el servicio 6 para la economía.de la Empresa,

La solución sería entonces tratar de encontrar la forma de alimentar

los dos "bloques de carga en forma' separada.

Mas adelante definiremos esto de las alimentaciones independientes

y concluiremos exponiendo nuestro criterio al respecto.

Í 3.3.3 DETBRMBFACIOIT DE LAS DI
I
! ' '

Una vez sentadas las tases p_a

í ra el estudio de la demanda de cada grupo de consumo considerado p^a

i . " . ' . - . - • • • ' • -
I ra el Valle, pasaremos a su evaluación.

-V- ! • '
*̂ ! . • ,

3.3.3.1. GRUPO DE CONSUMO 1.
í . - ' .

J • Conformado por la carga existente.

| .
i
I 3.3.,3.1a. Sector Cantón Quito,-i • .

! Del cuadro 3.8, se extraen los si—

* ! ' - " ' > ' " ' ' '
guientes datos sotóe las demandas máximas ooincidentes observadas. —

:*.
[ en el período 1.963 - 1.969 y abonados al servicio.
i ' . ' . . . •

í A§0 Demanda Máxima General Demanda Máxima total Abonados
¡ (Gomero., Residenc. A.P) Generales

(K\V) (Kg) (1)

1.963

1.964

1.965

1.966

258.5

235.0

264.1

303. ,1

320,5

317-5

346.6

399-1

990

1.088

1.160

U253/
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AÑO Demanda Máxima General Demanda Máxima Abonados
(Comerc.,Residenc. A.P.) Total Generales

JKW) (KW) ; (1>

•p~ 1.967
1.968
1.969 ,

304.9
364.1
363.4

431.9

499.1

498,4

1.325

1-410

1.482

UOTASi (i) 3?o incluye industriales ni especiales.

El desarrollo de los abonados arroja una tasa promedio del 7.*0* acia

mulativo anual (que coincide exactamente con la rata de crecimiento

de la demanda general). Este es un índice verdaderamente elevado si

se consideran las características del servicio actual en cada uno -

de-los sistemas de distribución, de modo que bien puede, bajo condi

ciones de servicio adecuadas, presentarse una bastante más alta ra-

ta de crecimiento.

Se han verificado en otras zonas rurales, del cantón Quito, durante

el período de tiempo que precede, a la puesta en operación de un sis

tama de distribución rural nuevo y de óptimas características, muy

elevados porcentajes de incremento de abonados. Citemos algunos ca-

sos concretos*

Sector Pecha de puesta Período de Tasa de De-
en operación — observación sarrollo anual
del sistema Promedio observado

Pomasqui-S.Antonio 1.966-1.967 1,966-1.970

Pifo-Puembo 1,967-1-968 1.968-1.970

1.968 1^968-1.970
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JSfOTASt (i) 3ío se considera clientes industriales ni especiales.

Naturalmente, estos índices de crecimiento tan elevados, obedecen

principalmente a que se ha introducido sistemas integrales de dis_

tri"buci6n, cubriendo el servicio de muchísimos olientes nuevos que

•
antes no contaron con servicio, fundamentalmente por no disponerse

de medios para satisfacer, esta demanda adicional. Este realmente

no es nuestro caso. Simplemente sé trata de una mejora en la eali^

' '

dad del .servicio que se brindará al usuario, que se reflejará na-

turalmente en forma positiva soore la tasa observada de ci-tfoimieii

to de loe clientes y su demanda pero que difícilmente significará

una elevao-ión radical como la mencionada»,

•

A nuestro criterio, un crecimiento promedio del número de clientes

del -10 ú 1-1$ para los primeros 4 °" 6 años de puesto en. operación -

el sistema, puede ser muy adecuado» Estos porcentajes disminuirían
' '

paulatinamente hasta estabilizare© en un 869$ hacia mediados y
- •

final del período de estudio adoptado.

En cuanto al consumo de energía, hemos considerado una cierta

ra (de 57,0 Kwh/Mes/Co,. hasta -1,975 a 62. 0 en 1.̂ 84), lo cual es

a nuestro parecer suficiente si se compara con los consumos o"bser

vados en el período -1/963-1.969 (entre 43.6 y 60.1 Kwh/Mes/Co. ),
" . '

que no indican ninguna tendea oía a aumentar.
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La carga especial instalada la hemos incrementado en una tasa que

supera el 15$ anual, por seguridad»

Bajo estas consideraciones tendríamos?

ASO C O N S U M O S a i N J B H A L E S
Íí0 Consumo Háx. Consumo

Clientes Promedio .. Promedio
Kwi/Més/Oo"*.- Clhol.A.P.

Kwh/Mes/Co

ALUMBRADO CARGA
PUBLICO ESPECIAL

Industrial (1)
E.E>Q"3.A¿ "
- Otros

(KW)

1.970
1.971

1.972

1.973

1,974

1-975

1.976

1-977 '

1.978

1.979

1.980

1.981

1 -982

1*983 .

1.984

1.985

1.986

1.987

1.988

1.989

1-990

1.5ÍO

1.730

1.920

2.120

2.330

2.570

2.800

3.050

3-320

3.620

3.950

4-260

4-600

4-970

5*370

5-800

6.200

6.640

7-100

7.600

8.130

57*0

57.0

57.0

57,0

57.0

57.0 "

6o.O

60,0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

6o *,o .

62.0

62.0 .

. 62.0

62.0

62,0

62*0

62.0

6.7.0

67.0

67.0

67.0

67,0

67.0

68.0

68.0

68.0

68.0

68.0

68.0

68.0

68.0

69.0

69.0

69.0

69.0

69.0

69.0

69.0

57.0

60.0

65.0

70*0

75*0

8o,'0

85.0

90.0

95.0

10CIO

105.0
110.0

115.0
12Ó.:0

125*0

135,0

135-0

140.0

145-0

1.50.0

155-0

450,0

470.0

490.0

510,0

530.0

550,0

570,0
600.0

650.0

700.0

800.0

850.0

900.0

950.0

1.000,0

1.050,0
1.100,0

1.200,0

1.300,0

1.400,0

1.500,0
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SOTAS: (i) A mas de la demanda existente, incluye nuevas indus —
trias pequeñas, talleres, etc.,, que no se consideran
dentro del Grupo de Consumo 5> P°r tratarse de cargas
menores, que pueden ser servidas desde el sistema de
distribución general»

3»3»3.1t>*<- Sector Canten

Debido a la usual carencia —

de energía en el sector, la demanda de carga se ha encontrado siejn

pre constreñida, de allí la especial forma de su curva de desarro-

lio. (Gráfico 3-1) con "bruscos "saltos" de demanda, coincidentes -

con la puesta en operación de nuevas etapas de generación» De aquí

que, para la evaluación de la demanda futura, nos valdremos sola —

mente de la observación de la parte final de esta curva (lapso ---

1. 9̂ 7-1 *969> caracterizado por una amplia disponibilidad de ener —
• .

gía generada, y de su asimilación a ratas ó índices de crecimiento

observado en el área del Talle correspondiente al Cantón Quito.

' • • -

Las demandas máximas anuales sobre el sistema, son como siguet

1.967 650 KW

1.968 720 £W

1.969 790 KW

Las cifras anteriores arrojan una tasa media de crecimiento de -

aproximadamente 10̂ , valor que justamente coincide con aquél que

hemos adoptado para los primeros años de operación del nuevo sis_

tema de distribución del Yalle.
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en vista de esto, asumiremos idénticas tasas de crecimiento de la

demanda para los primeros 4 ó 6 años de operación y un 9 ú &% pa-

ra los plazos finales.

En cuanto a la demanda residencial y comercial, desconocemos su v_a

lor, ya que la Empresa Eléctrica de Humiñahui no ha podido suminiŝ

trarnos este dato. Podemos en todo caso deducirla en "base al cons;u

mo mázimo individual promedio, que conocemos, y al número de usua—
• - '

rios generales, dato que nos es también conocido.

Gomo en el caso anterior, la curva de crecimiento de los abonados

es muy irregular para el período 1.963 - 1*969 (gráfico 3-2 )j pero
. . . ' . - . " •

utilizaremos, para nuestros fines, la parte más regular de ésta, -

esto es, el lapso t

Para eate período, la curra nos da:

1.967 1.900

1.968 2.100

1.969 2«250
.

En sste período observamos una tasa promedio del 8*5$> QJ&a es algo

más elevada que la observada en el mismo período, en la zona del -

Cantón Quito. En todo caso, esto posiblemente se de~ba al súbito in_

cremento de usuarios ocasionado por la puesta en servicio de una —

nueva stapa de generación, luego de un período de restricción en -
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i

! la oferta de energía eléctrica»

I . . - . , . . .
£ i De cualquier forma, adoptaremos similares ratas de crecimiento -

•i • . ' ' . " • • '
jy • . , . _ - • • . • -

que para la sona del Cantón Quito, Esto es, un 5% hasta 1.975 ~
I " • , . • • .
i ' ' , . ' . ' . . . • ' . . - . . , . . . : . . - '
i (en que nuevamente se satura la disponibilidad de energía), lúe—

i go, un 10 u 11 jí durante los primeros anos de operación del Siste
i • • ' •*""'
i . . . . ' . , . : . . : i

; ma de Distribución del Valle, para posteriormente decrecer en for_

ma paulatina hasta .un 8̂  aproximadamente, hacia finales del períp_

do. -

^ ' En cuanto al consumo de los clientes generales conocemos solamen_

«• te, el total (que incluye el correspondiente'al alumbrado publico),
i ' .

i que es de 83?0 Kwh/Mes/Co* , promedio máximo anual* Asumiremos un.

iucremento en el consumo hasta un tope de 90*0 Kwh/flffes/Co., lo cual

' creemos adecuado,, dado el escasísimo aumento de consumo de los u

i . • ' . . . ' , . , ' .
| suarios observado en los últimos 6 años,.
i

¡ Según estas consideraciones, tendríamos en resúmeni
«.. i ' " - '

AtfO

1-970

1-971

1.972

1-973

CLISMES
GENÉRALES

2.360

2,480

2.600

2.730

GOHSUMO 'BÍAXIMO
(Kwh/Mes/Co)

(incluido A.P. )

83-0

8,3.0

83.0

83.0

CAHGA INSTALADA ÜSPBCIAL
- Industrial
- Otros

(EW)

250.0

260,0

270.0

280.0



*
-.*-

ANO

1*974

1-975

1*976

1-977 -

1.978

1.979

1,980

1*981

^ 1 , 982

^ ^983

1.984

1*985

1 .,986

1.987

1.988

*
1,989

U990

CLIMTES
GENERALES

2,870

3.000

3.330

3,700

4.070 '

4-470 ,

4,920

5*360

5.840

6,370

6.940

7.500

8*100

8.750

9»- 440 -

10.100

10*800

CONSUMO MÁXIMO
(Kwn/Mes/Co.)

(incluido A,P.)

83.0

83.0

85..0

•85*0

85*0

85.0 .

85.-0

85*0

85*0

85*0

90.0

90*0

90,0

90,0

90.0

' 90é°
90..0

CARGA IHS TALADA ESPECIA]
,- Industrial
f- Otros

(CT)

290,0

300,0

340,0

, 380*0:.

420*0

46oro

500.0

• 550,0

600,0

650,0

700.0

750.0

800.0

850.0
.900*0
950*0

1.000,0

3*3.3.2 GRUPO DE CONSUMO 2.- .

Urbanizaciones, lotizaciones, etc.,

por asentarse en el futuro.

Proyectos en firme.

3*3*3*2a. Sector Cantón Quito,-

131 siguiente es el detalle de los

proyectos aprobados 6 en curso de serlo, en el I. Municipio de —



Quito, de Sumiñahui y IERA.C, en lo que ee relaciona con urbaniza-

ciones, lotizaciones, fincas vacacionales, etc. que en. el futuro

se localizarán en el Valle de Los Chillos.

A?

Son proyectos dotados de todos los servicios

"básicosi agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, trazado de

calles, etc.

Son los siguientes:

Sup» Total _ 3STo» Lotes Sup^c/Lote

Cooperativa Huertos
2 2

liares del Valle 710,000 m - 104 6.000-7.000 m

2 2
Cooperativa San Gabriel 1'100.000 m - 160 6.000-7.000 m

2 ' 2
Cooperativa Mirasierra 630.000 m - 90 6.000-7-000 ra

Herederos de Rafael Vas_
conez G6mez

La Moya

Fabara

Cooperativa Mixta de -
Previsión Social

Arturo Cifuentes

La Floresta #

Sta. Ménica

Federación Médica

Coronel Arraijos

40.000 m2
o

56.000 m

2
35-000 m

2
56.800 m

2
10.000 m

2
914-000 m

2
300.000 m

2
600.000 m

2
500.000 m

- , 8

.- -28

- 38

- Í42

- 1-6

- 457

- 295

- 60

- 53

5.000 m2

2
2.000 m

2
800-1.200 m

2
300- 500 m

2
400- 500 m

2
2.000 m

2
800-1.200 m

2
10 4.000 m

2
H*000 m
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| * Se trata originalmente de una Ionización,, pero sus promotores a—
i seguran, que antes de 1-975 se habrá convertido en una urbaniza—
¡ ción con todos los servicios básicos.,

* :! - - . -

¿ En "base de encuestas efectuadas personalmente entre los promotores

de estos proyectos, miembros de lc*s directivas de las diferentes —

i cooperativas, y entre los socios -o dueños de los lotes, hemos con-

formado el siguiente resumen de las caracteras ticas de estos clien_

•{¡es:

En la generalidad de los casos," sé trata de personas de medianos -

recursos y en su gran mayoría con intención de radicarse definiti—

' '• • ~
vamente en el lugar. 3£n cuanto a características de su demanda se

lia determinado que en un 70 & &®f° &® los casos su carga conectada

oscila entre 1.500 y 2.̂ 00 watios y su consumo tendrá carácter ne-

tamente residencial: alumbrado, calentador de agua, artefactos e—

léctricos caseros de "bajas capacidades; generalmente sin cocina e-

léctrica y eventualtnente con refrigeradora. SI 20 ó 30$£ restante —

es, por sus características, un cliente de categoría más elevada,

contando, en algunos casos con cocina, eléctrica de elevada capaci-

dad. Sn algunos de estos proyectos no se tiene aún la definición —

so"bre si llevarán ó no. alumbrado público d© calles y plazas 6 espa

cios comunales. EvicLentemente, esto será sólo cuestión de tiempo y

tarde ó t.empranp sus habitantes, reclamarán este servicio, d© modo

que nosotros hareínos constar la demanda por alumbrado público como
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de presencia segura en cada proyecto*

La Empresa Eléctrica "Quito" 3. A. aplica las diferentes tarifas

residenciales "bajo los siguientes criterios!

TARIFA APLICACIÓN

B-1 Clientes con carga conectada de hasta 100 watios.

R-2 Clientes con carga conectada de 100-2.000 vatios.

R-3 Clientes con carga conectada superior a 2.000 watios
o con un consumo superior a los 200

R-4 Igual al caso de tarifa R-3j para clientes que tie-
nen cocina eléctrica,

Temos pues que el 70 ̂  SO^.de los futuros clientes de estas urbani_

aacionee se encasillan en la tarifa &-̂ 2 (por su oarga conectada) y

los restantes "bien pueden distribuirse entre las tarifas R-3 y R-4?
" •

Definiendo porcentajes tendríainoss

fi-2 , 70-80̂  del .total de clientes

. ?••

R-3 20-25^ del total de clientes ' ;

' . , .

R-4 5-10̂  del total de olientes

Valiéndonos de los datos de archivo de la Empresa, hemos realizado

un análisis dol consumo que arrojan les clientes de las tarifas -

mencionadas de la ciudad de Quito. Se escogieron para este estudio ?

pr oferentemente urbanizaciones de segunda clase cuyos habitantes con,

taran con una carga conectada cualitativa y cuantitativamente similar
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a. la de nuestros futuros "clientes .de las urbanizaciones del Valle.

Este estudio, que incluyó la recopilación de datos sobre consumos

y cargas instaladas de 1 .,000 clientes "de las .tarifas residenciales

R-25 fi—3 y íl-4 y comerciales C—2 y C-3 (localizados e.n las. urbani-

zaciones: Pío XII, Kennedy, Qui"fco Norte, Rümiñahui, Rosario, Jipi-

japa y Enrique Zaldumbide), arrojó los. siguientes resultados:

a) Consumo promedio; . ' = -_. ; .

H-2i - 65.1 Kwb/Mes/Co/ ' '~\ ; '. ;

R-3: 415,4 £wh/Mes/Co. . " - - ' " " ' . " . - . -

K~4: 652.8 K-wñ/Hes/Co. -

C-2t 92.3

" C-3: 421-0

b) Cargas instaladas promedio

R-2: 1.000 watios.-
"

' R-3? 5-000 watios"

• --
S-4s 15.000 watios

1) Los datos anteriores, en lo .que respecta a consumos, son
aquellos valores promedio de la facturación correspondieri
te al mes de diciembre (de máximo consumo en el año) de
los años 1.967, 1,968 y 1-969.

2) Los consumos promedio (Zwh/Me.s/Co) indicados, -son los re-
gistrados por el medidor del cliente. Consecuentemente -
no incluyen el correspondiente al alumbrado público ni —
las pérdidas de energía en el sistema.



3) Las cargas instaladas promedio indicadas en (b) son sola
mente aprcticpsu

Por otro lado, el Guadro 3-6 ("Distribución de tarifas C&Hj consu

moa promedio") nos da los siguientes promedios de consumo de los

usuarios residenciales y comerciales del Valle (Sector Cantón Qu^

-feo), para el período de estudió 1,963 - 1.969*

E-1's 20.7 Kwh/Mes/Coo

R-2i 44.2 Ewfo/ffies/éo.

H-r3 1 3 70 . 7 K-wh/Med/O o .

B-4' 595.2

re-

C-1 1 21.8

C-2t 75.1 Kwh/Mes/Co.

C-3s 326; O KwV^ea/Oo.

C-r4í 646.8 K-wh/ttee/Co.

3)e la comparación de estos cuadros de consumos (Kwh/Mes/Co. )

sulta evidente que para una misma tarifa, el abonado da la ciudad

consume más que el del Valle. A nuestro juicio, estos dos valores.

constituirían, ios límites de consumo para los clientes de las "̂ ĵ*

nizacipn.es del Valle, en su transicáJai de habitantes; semirurales a

habitantes de ciudad. Utilizaremos valores intermedios a fin de -

simplificar los cálculos.

Hemos verificado por otra parte que en las urbanizaciones de la ciu



dad, se constituyen ©n cuentea comerciales, alrededor de un. 10 6

15$ ¿® la totalidad de abonados d© la urbanización, en su gran may£

r£a dentro de una misma unidad habitaoional esidenoial* Esta par-̂

titularidad la trasladaremos a nuestro estudio por creerla de carác_

ter más o menos general*

La carga instalada en alumbrado publico en algunas urbanizaciones —

- - - ' - ' " " 2
existentes de la ciudad la -heraoB determinado en 0.15 W por m de su

perficie útil de terreno, promedio aprojtimado. En, la urbanización -

Huertos Familiares del Talle (cuyo proyecto eléctrico se halla con—

2
eiuído) este índice baja a 0.07 W/m y en la urbanización Sta. fiosa

cerca de Alangasí, lo hemos establecido en. 0.092.

- - - ' 2 :
Esta Tariacion del índice W/m se debe a la superficie de los lotes*

Bn efecto, en el caso_de las urbanizaciones de Quito', ja e. tiene un —

2 " '-- ' 2
promedio de 300-500 m por lote; en la Sta- Rosa, de 1.000 m y en

•2 -
los Huertos Familiares de alrededor." de 6.000 a 7-000 m . Este hecho

es evidente si se piensa que mientras mayor es_ la superficie del lo

te de terreno, menor será la superficie'total de vías, para una mis

ma área urbanizada. ' ;

Logicanieíite, el valor aritmético de -estos índices dependerá mucho -

de la calidad del alumbrado publicó que se desee obtener, pero como

este aspecto es, en nuestro medio, más que nada dependiente de la
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capacidad económica del habitante de la urbanización,- utilizaremos

estos índices con los mismos valores para nuestro estudio, ya que
"f - ' : . - . . . I. .. - . -: '

¡ los clientes escogidos per nosotros para §ste análisis comparativo

tienen características socio-económicas sensiblemente similares a

las de los posibles usuarios de las urbanizaciones del Valle.

2
Se ha preparado el gráfico 3-7> Watios vs. m , basado en los va--

Ipres precedentes, a" fin de facilitar la aplicación del índice a —

cada urbanización en particular. Aclaramos expresamente que se tra_

ta de un índice totalmente empírico, de aplicación exclusiva a —

nuestro caso.

La aplicabilidad de este abaco la hemos reiterado .a través de un -

estudio comparativo entre los valores de capacidad instalada en a-

lumbradp publico., obtenidos en eJL proyecto eléctrico real y por el

abaco (para el caso de varias urbanizaciones rurale.3 -de reciente -

proyecto eléctrico), habiéndose observado una similitud de resulta

dos talj'que no vacilaremos en extender la aplicación de este abaco

a todos los casos que nuestro estudio requiera*

Volviendo al caso présente tendríamos!

a) Humero de nuevas urbanizacioness ,12

b) Kúmero total de lotes _. - • «1*451

. - . \.- -Residenciales,? 1*450
c) Número total de clientes J : 1.650 aprox..

—Comerciales i 200
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d) - Rapar tic ion fie tarifas, i

Hesidenciales

Comerciales

Hr2 i 1.000 clientes
R-3 . s 300 clientes
R-4 ¡ 150 clientes

140 clientes
40 clientes
20. olientes

í
C-3 ;
C-4 :

e) Repartición de Consumos:

Client©s-Resideneiales:

R-2 i 60.0 K

R-3 i 400.0

R-4 : 600.0

Clientes

C-2 s '85.0

. C-3 » 400.0

C-4 : 600.0 Kwh/Kes/Co*

f) Consumo promedio máximo. - .

Considerándose homogéneo.s a. los olientes residenciales y comer

ciales, se tienéi •

Consumo promedio
General

1.000x60 ..0+140x83 > 0+340x400 * 0+170̂ 600.0
; • 1.J650

* -188.0 Kwíi/H9s/Co..



g) Carga por alumbrado publico-,

2
Utilizando el ataco W. ys m , se tienes

17RBMI2ACIOÍT . - DE&WDA A.P.

Cooperativa Huertos Familiares del
Talle," , . --:r 28.4

Cooperativa Huertos familiares San
Gabriel " ' . ' 44-0

Cooperativa Huertos Familiares MI?- ' • .
rasierra. ' 25-2

Hdrs. de Rafael Vásconez Gómez 18.4
' . ' • - . " - " • " " . - .

La Moya - - • . - 4.3
- . , - _ :

Fabara " - - 3-4

Cooperativa Mixta de Previsión Social 6.8

Arturo Gifuentes - . ' ' - • 1 . 0

La Floresta _ - 55.0

Sta- Mónica .2?.O

" - '
- Federación Médica - 22.0

Cproael Armijos - 50«O

CARGA TOTAL POS ALUMBRADO .PUBLICO.!

h) - Carga Especial,— • -. - - -

~ " -• - •-. _Este rubro incluye aquella demanda provenien-

te del equipo electeico de uso comunitario, como* equipo de 'bom—" " "



; "beo para el suministro de agua a la urbanización, iluminación y -

| accesorios eléctricos de edificios comunales, country—clubs, dis—
i .

^ i pensarlos, escuelas, etc.

f ' - '

Hemos arribado a la conclusión de que esta carga instalada especial
| - .

puede cifrársela en un 0-15 - 0.25 KW/lote aproximadamente.. Estas
i " '

1 cifras son reales sólo para unas 3 ó 4 urbanizaciones (aquellas que

cuentan con programas definidos de obras, y qué consecuentemente, —
¡ . f

! pudieron suministrarnos datos suficientemente confiables)j para el

¡
I resto de los casos, a falta de datos concretos, no nos queda otra

i
i alternativa que extender la aplicación de los mismos factores.

* ! ' . •
j Con el fin de que en est.e mismo índice se involucre el aspecto pe—

i quena industria, talleres, mecánicas, etc., que con seguridad se —

instalarán en el futuro, tomaremos sus valores superiores, a par—

i tir del año 1.980 en adelante*

i - - -

.v | SI cuadro siguiente nos resume, para el período de estudio, las oâ

*• i racterísticas y magnitud de este grupo de carga* Se h.a adoptado un

' incremento en el consumo de 5 KJwb./Mes/Co., cada 5

A§0 C L I E N T E S G E N E R A L E S CARGA A.P, CARGA ESPECIAL
H° Consumo Max. Consumo Max. INSTALADA INSTALABA

Promedio Promedio . . (KW) . (KW)
(Kwb/tóes/Co) Incluido A.P

(£wh/Hes/Co)

1.970 - - - - -

1-971 165 188.0 240.0 28.0 35-0
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AKO C L I E H T E S G E"IT £ R A Ir-B'S. CARGA A.P. CAHGA ESPECIAL
íf° Consumo Max. Consumo Jíáx. INSTALADA INSTALABA

. ; Promedio 'Promedio (KW)
(Kwh/Mes/Co.) Incluido, A.Pr

(Kwh/Mea/OoQ

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

.972

.973

,974

,975

.97̂

.977

.978

.979

.980

.981

.982

.983

,984

-985

.986

-987

.988

-989

-990

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

330

495

660

825

990

.155

.320

.485

.650

.650

.650

.650

.650

*650

.650

.650

.650

.650

.650

188.

- 190.

190.

190.

195.

195-

195.

195.

195-
200*

200.

200.

200.

200.

2ÍO.

21C.

210.

210.

210.

0

0

o •
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0^

0

0

0

0

0

- . - - ' . 242.0
. 244-0 .

"•"• .246.
-r-

0 .

• 248.0 \.

252.
255.
256.
256;
261.
261 .•

261.
261.
26i.

275-

275-

i 275.

, 275-

275̂

0

0 • -

0

0

Q

0 '

0

0

0

0

0

o -
0

0

0

57-
' 85.'

114-
142,

171 -

299.

228.

.'256*

285

285.

285.

285.

285.

285.

285.'

285.

285.

285.

285.

0

o. .
0

ó

0

0

0

0

oO

0

0

0

0

0

0

O'

0

0 .

0

70
105
140
.175

21Q

245
280

315

350

350

350

' 350

350

350

350

350

350

350

35P

.0

,0

íO

•°
,o - ...
*o
•°
.0 -
.0

.0

.0

,0

.0

.0

.0

.0

•o
.0

.0

B..- LOTIZA CIÓLES, PAECEI/ACIOHES, PINGAS VACACIOíTEALSS? eto,

• • - • Hemos reja

nido "bajo este acápite todos aquellos proyectos que no contarán, en

su concepción original, con los servicios de una obra --urbanizada, es

decir, agua potable, luz eléctrica, canalización* Esto naturalmen-



-192-

te no será obstáculo en absoluto para que, frente a la disponi"bi_

lidad ó factibilidad de contar con tales servicios, sus propieta-

rios no se conviertan en "beneficiarios voluntarios de los mismos.

Los siguientes son los proyectos en curso, y que se ejecutarán en

el plazo de nuestro estudio.

CARACTERÍSTICAS

28 lotes de 10.000 m cada uno.
2

20 lotes de 5-000 m cada uno.
2

60 lotes de 10.000 m aada uno.
- 2

12 lotes de 500-700 m cada uno.
2

11 lotes de 700 m cada uno.

2
16 lotes de 15-000 m cada uno.

2
96 lotes de 2.800 m cada uno.

2
12 lotes de 11-000 m cada uno.

" 2
90 lotes de 3.000 m cada uno,

2
34 lotes de 500 m cada uno

81 lotes de 2.000-2-500 cada uno.
2

24 lotes de 1.500-3-500 m cada uno,
2

30 lotes de 1.500 m cada uno."
o

50 lotes de 800-2.000 m cada uno.

Lotización Chaupi - Tena

Lotización Sta, Isabel, \-

Parcelación Agrícola Tena

Lotización Luis González

Lotización Clemencia

Lotización Sta. Isabel 2

Fincas Vacacionales Miranda

Parcelación Hfí.CG.

Lotización "Jffiría María"

Lotización San Pedro
L

Parcelación La Rivera

Lotización Joaquina Gangotena

Huertos Familiares Velasco

Lotiaación El Colegio

Parcelación El Relicario. 25 lotes de 2.500 m cada uno.

Desgraciadamente de este grupo de proyectos no conocemos con mucha

precisión sobre las condiciones .socio-económicas de sus propieta-

rios. Sabemos sí, que del total de proyectos, cinco (con un total

de 100 lotes) son de propiedad de ex—huasípungueros de las hacien
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das lotizadas y los diez proyectos restanxés, con un total de —

489 lotes, han pasado a propiedad de otras tantas personas de me-

A- jores recursos económicosj quiénes los han adquirido con el prop_£

sito de obtener plusvalía de estos terrenos y eventualmente con—

tar con un reducto vacacional ó de fin de semana.

| . •
El primer propietario, por sus características, puede" ser asimila

í do a la tarifa R-1, cuyo consumo máximo promedio observado en el

Valle de Los Chillos es de 20.8 Kwh/lffes/Co. (Ver Cuadro 3.6* "Dis-
i • - "

! tribución de Tarifas C&R, consumos promedio'). Los segundos bien —
*̂ ! - - ' - ' ..

• I podrían encasillarse en las tarifas'R-2, R~3 y S-4- Podríamos a—
* i' ' -

doptar similar repartición proporcional de tarifas que la que se

utilizó para el caso de urbanizaciones.

I En cuanto a alumbrado público, difícilmente puede pensarse toda-

¡ . vía en él. La mayor parte de propietarios interrogados al raspeo^

^ to, no mostraron especial interés en su presencia.

* !'
Cargas especiales (bombas de agua, equipo de granja, etc.) proba

I "
i -

blemente se presenten en el futuro, para el caso de lotes agríco_

" !¡
i - las- En la actualidad los propietarios no tienen aún ninguna idea
!

! al respecto.
i -i
|

Se trata pues de un grupo.de clientes de particular comportamien
* ~

! to.
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Pero si pensamos eji que a cierto -plazo más o meno,s largo, estos pro-

yectos, terminarán por convertirse en urbanizados, ó sea de carácter

netamente residencial, con todos los servicios como agua, luz, cana_

lización, etc., entonces naturalmente tendremos necesariamente que

considerar una carga por alumbrado publico, pero ya no la correspqn

diente a equipo eléctrico de .hacienda.

JEn estas condiciones, la demanda de este grupo de usuarios será sá

milar a la del grupo anterior; pero con la diferencia que éstos r¿

cien en el ano 1.975 consideramos -se iniciarán ea la-utilización -

del servicio eléctrico. -. • -
f̂c

Bajo estas consideraciones tendríamos*

| • - a) EePartición de Tarifas:

j E-1 i 100 clientes

I . E-2 : 342 clientes

~# | E-3 * 98 clientes

*.
E-4 i 49 clientes

Naturalmente,se presentarán con el tiempo clientes comerciales.

Adoptando iguales pojrporciones que para el caso anterior, se ten

dríai . - . -• " •

10 clientes , . "

C-2 i " 3"5 clientes

C-3 i 10 olientes

C-4 t " 5" clientes
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! Los consumos serán loa mismos del caso de urbanizaciones. El con-

j . sumo de R-1 y C-1 se lo asume igual (20.8 Kwh/Mes/Co.)
Ü

"b) Consumo promedio máximo:

110x20,8+342x60.0+353: 85,̂ 0+108x400.0+54x600,0
Consumo Promedio =

649

+ 383 156.0 gwh/Méa/Co
649

c) Carga por alumbrado públicos

2
Aplicando el mismo á"baeo W ve. m j

Proyecto Carga Á.P.

Chaupi-Tena

Sta. Isabel 1

Tena

Luis . González

Clemencia Ch.iri"boga

Sta. I0a"bel 2

Miranda

HH.CC*

Lotización "líiña María"

San Pedro

Lo-fciaaoión La Sivera

JoacLUina Gangotena

Huertos Familiares Velasco

El Colegio

El Eelí cario

CARGA TOTAL POR A>P*

11.0 '

9-0

.22.0

- 8.6

9-0

7-2

16.7

4-4

21.6

20.4
12.0

3-5

4-0

5-0 -

. 5 . 0

159-4 KW.



d) Carga Especial

la demanda de equipos de

Comó:-en el caso anterior, este rubro incluye

"bombeo, escuelas, edificios públicos,-*

etc.,

Utilizaremos los mismos -índixses anteriores. .

El siguiente es el cuadro resumen de carga de este tipo de usuarioss

AHO C L I E y, 3? :E sJ.G E TTE E. A L JE .S- CARGA. A.P. CARGA ESPECIAL
ffc Consumó Max. Consumo Káx. INSTALADA ' INSTALADA .
- - •" íromea.10 -•; PrómVdio (1CW)

.(Ocluid. A.P). . . .
(Kwh/ffleg/Co*)''

1.971

1-972

1-973

1*974

i. 975

1-976

1-977
1.978

1-979

1.980

1.981

1.982.

1-983

1-984

1.985

1-986

^-

- - v

60

120

180 ~:

240

300

35_0

410

"" 470

'r -530.

5?o

"~649.-'':

649

;; -—

-_

156.0

156.0

156.0

156.0 •

156.0

^156.0

160VÓ^:

160.0 .

i 1.6,0.0

:->T60.0^ .

16O.O

- 165CO

— ~^^-

- " ~. .

22Y-0

- - -234-0

236.0

.^J' *237.0

239-0

, - - ̂ 3-°
245-0

245*0

245-0

2,46/0

- 246.0

- . - - . " - 'v2¿9.0

^- -", " - . r

• - "

"- '-15-0

. - - • : " ; 3Q..O

45.0
„-' 60 .-O

75.0

: 90.0

": 1(50.0

-r ' 115-0 -.
" J30.Q-

:" "^-145.0

/ :(60.Q

160.0

- -._

- ' -

9.0

- 18.0

27.0

36.0

45.0

54. P

. 63.0

- 73.0

82.0

91.0

100.0

100.0



C L I E N T E S G E N E R A L E S CARGA A.P. GARCÍA ESPECIAL
N° Consumo Max. Consumo Max. INSTALADA INSTALADA

Promedio Promedio (JO?) (íCW)
') (Incluid.A.P. )

(Kwh/Mes/Co.)

1.987
1,988

1.989

1,990

649

649

649

049

165,0

165.0

165.0

165.0

249.0

249*0

249-0

249.0

160,0

160.0

' 160.0

160,0

100.0

100.0

100.0

100.0

3.3.3*2"b.~ Septo Cantón Ruminahui.-

El único proyecto en curso para

la zona, es la urbanización Sta. Rosa, oerca de Alangasí.

Sus características son?

Lotes : 425
2

Superficies» 800-1-200 m cada lote.

Adoptando las mismas "bases y criterios empleados para la determina

ción. de la demanda futura de los clientes de las nuevas urbaniza—

ciones del Cantón Quito, tendremos:.

a) Numero total de clientes : 470
Residenciales i 430

Comerciales s 40

-R-2: 300 clientes
"b) Repartición de Tarifas s- Residenciales -R-3s 86 clientes

-R~4* 44 clientes

-C-2: 28 clientes
Comerciales -C-3» ,8 clientes

-C-4* 4 clientes

o) Consumo Promedio Máximo.-

188.0 Kwh/Mes/Co.

d) Carga por alumbrado público.—
2

El ataco watio_s -ys. ,m , nos da: Pap 38.0 KW.



e) Carga Especial,-

Adoptaremos índices semejantes al caso ante-

rior (véase justificación respectiva, en el acápite 3.3.3.2a, li_

teral h).

Según esto, tendríamos en resumen»

ABO C L l B H T E S G E i r E E A . L S S CARGA A.P. CARGA ESPEC.
K° Consumo Max. Consumo Maxim. INSTALADA INSTALADA

Promedio Promedio. (£W) (KW)
(Kwh/Mes/Co) (incluid. A.P)

1.970
1.971

1.972

1,973 : '

1-974

1.975

1.976'

1-977 : . ,

1.978

1-979

1.980

1.981-1.990

• 7 -

47

94

141

188

235

282 ;
329

376 .

423

470

470

-

188.0

188.0

190*0

190.0

190.0

195-0 •

.195-0

195-0
195-0

. 195*0

200.0-210.0

-

213.0

214-0

215-0.

210.0

216. Ó

220.0"

22UO< .

221*0

222*0

223*0

228.0-235*0

-

4.0

8.0 '

12.0

16.0

19-0

22.0-

26.0

30.0

34*0-

38*0

33.0

-

5-0

10.0

15-o

20.0

25.0
: 30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

70.0

ÍÍOTASs
(i) Se ha previsto que la urbanización quedará completa para

el, .año 1*980. De allí en adelante, la demanda se la con-
siderará incrementada en un pequeño % anual, por la sola

, . . mejora en. el consumo (de 200 a 210 Kwh/Mes/Co.,)

B.— Lotizaciones.-

ConpGénios sólo de un proyecto: la lotizacián -



-199- - ' - .

Fajardo, localizada" en las cercanías de Sangolquí.

2 • ' - '-
Cuenta con 176 lotes de 2.500 m ^cada uno.

Sobre las mismas bases de evaluación del consumo y repartición —

de tarifas, tendremos» ,
- ~~\-.,, Residenciales i 180

a) Número total de clientes:
- - " Ĉomerciales' í 20 .

^ . . R~2 ; 144 "'
: . - '•'•;•*- Br-3 i 27 . - .'

• T . \ ' ,-• " — J »- •-* R~4 « 9 »b; Repartición de íBarixas-S _

- -;4_ C-2 i 16 -

o) Consumo promedio máximos ^ - ..

. - . :k ..;r-::-:"̂ --= 140.0 Ewh/Hes/Co* ' - - . " .

d) Carga por alumbrado publico.- ";

. • - - _--- - - " 2 "" "~ "-"" "
El abaco watios va. m dáí P — 35*0 KW.

e) Carga Especial.- - :. -

Se utilizarán los _mísmoííndices anteriores".-.

La siguiente ee la tabla resumen de características d,e esta lotiza

ci6n en el período 1.975 - 1-990¿ , . _

AÑO C L I ffl"_!T- % S :0,B ff_E .R'A'Ji-E S :CAEGA A.PI CARGA ESPECIAL
" ' -N° CONSUMO ÁX. PROMEDIO .." IlíSOíALADA INSTALADA

' , PROPIO . ' (Incluíd.A.P) (Kff)
(Kwh/Mes/C6) .(Kwíi/Mes/Co. )

1.975

1.976

V".18 '' •' ~ - 140.0' 180.0/

. .:.- -r 184.0 :

3*0

6.0

2.0

4-0
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AÍÍO O L I E N T E S G E N E R A L E S CARGA A.P. CARGA ESPECIAL

N° CONSUMO MÁXIMO PROMEDIO INSTALADA INSTALADA
PROPIO Incluid. A.P
(Kwh/Mes/Go) (Kwh/Mes/Co)

1.977

1.978.

1-979

1.980

1-981

1-982

1.983

1.984

1-985
1.986-1.990

55

73

91

109

127

145

164

182 .

200

200

140.0

140.0
140.0
140.0
.145.0
145-0

145-0

145.0

145.0

150,0

190.0

191-0

192.0

192-0

198.0

199-0

. 200,0

201.0

. . . 20110

205.0

10.0

13-0

16.0

19-0

22.0

25-0

29.0

32.0

35-0

35-0

6.0

9.0

12.0

15-0

18.0

21.0

24-0

28.0

31.0

35.0

3-3.3-3 GROPO DE CONSUMO 3.-

Flujo Poblaoional Quito-Valle de Los Chillos.

Según se mencionó, la Junta Nacional de Planificación ha

llegado a determinar que en noviembre de 1»970, Qaito contará con

528.094 habitantes, lo que significa que en la última década la p£_

blaciÓn de la capital se incrementa en 192.294 personas. Para 1.975

se prevé que la población será de 652.294 habitantes.

Este elevado crecimiento poblacional a que hace frente la capital

de la República, es lo que ha motivado los graves problemas en el

campo de la vivienda, pues, para dar habitación a la población —

que aumenta, se requiere que anualmente se construyan en la ciudad
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no menos de 4-000 viviendas,.

Según datos del I. Municipio de Quito y de la Junta'de Planifica-

ción, llegamos a la conclusión de que en la ciudad sólo se cons—

truye anualmente un 50-60$ del total de viviendas requeridas. Es-

to demuestra claramente que el problema se vuelve rápidamente más

angustioso. En efecto, en 1-955 a® calculaba en la ciudad un défi

oit de 5-000 viviendas, mientras en 1-970 se lo estima ya en más

de 20*000. Para 1.975 se prevé que este déficit habrá alcanzado -

las 30,000 y para 1,980 llegar a las 40.000.

Las raíces de este problema radican fundamentalmente en factores

de índole económica, como el acelerado aumento en los costos tanto

de adquisición de terrenos urbanizados oomo de construcción, la - •

limitación en las prestaciones para vivienda de las entidades afines

al problema, la insuficiente capacidad económica del individuó —

promedio de la ciudad, etc. En estas circunstancias, entonces.no —

podemos pensar "en 1a posibilidad de hallar una solución masiva al

problema., ni siquiera lograr que en adelante se pueda elevar radi-

calmente la proporción anual de viviendas construidas frente a las

requeridas, ya que todo esto caería fuera de toda factibilidad eco,

nómica, tal como están las cosas*

El pensar en las áreas circundantes a Quito como la solución a su
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problema habitacional, constituye de por sí un absurdo, A nuestro

juicio, estas zonas, entre ellas el Valle de Los Chillos, se conŝ

tituirán mas "bien, en una especie de posibilidad alternativa de -

localizacion residencial, ya que el flujo migratorio hacia estos

sectores se ejecutará de manera firme s6lo cuando se cuente con -

las posibilidades de proveer de manera adecuada y continua, de —

los servicios "básicos, y cuando tal cosa ocurra, el oosto del te-

rreno urbanizado será tan alto 6 por lo menos sensiblemente simi-

lar al imperante en las áreas residenciales de la ciudad.

Siendo el costo del terreno uno de los factores determinantes pa-

ra la existencia del problema h'abitacional en la ciudad, es ilÓgi

co pensar entonces que, a igualdad de costos^estas áreas pueden

constituirse en la tan buscada solución a este problema social. —

Lo más que puede ocurrir sería un traslado de viviendas que, pu-̂ —

diendo construirse en el área urbana de la ciudad, se erijan en -

estas zonas adyacentes, por razones de diferente- índoley no pre-

cisamente económica.

Como expresamos, este flujo poblacional será realmente importante

cuando existan las suficientes facilidades eix las áreas de migra-

ción.

Oasi sin excepción, a ninguna de tales áreas se la puede conside—
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i rar como lista para constituirse en verdadero centro urbano, pues,

-JL . "

indistintamente carecen, ya de suficientes otras viales, ya de ser

¡ vicios "básicos, etc.

í

La conclusión de estas o"bras, y por ende, la habilitación urbanís-

tica de estos sectores, llevará aún cierto tiempo, ya que demanda-

I '
¡ rá de las respectivas entidades encargadas, fuertes inversiones, a

las que todavía muchas de ellas no están económicamente preparadas.

í

i Carecemos de datos que nos lleven a determinar los plazos en los -

que tales áreas puedan constituirse en zonas urbanas, pues este —

problema no ha sido enfocado aún debidamente por las autoridades -

respectivas.

Qaeda entonces, a nuestro criterio, el definir plazos, magnitudes,

.} índices, etc. que nos lleven a la evaluación de los parámetros e—
i

v! léctrioos, indispensables para el ulterior diseño del sistema de —
1 i

] distribución de Los Chillos*

; De cualquier forma, 'es imprescindible que en el actual decenio se a

rribe a una consciente preapración urbanística de las zonas adyaceri

tes a Quito. Entonces el crecimiento urbano de la capital habrá de

; jado de circunscribirse al área de la ciudad actual, para paulatina

: mente descentralizarse y explotar el potencial urbano de esas nue-

: vas zonas.



En el caso del Valle, la construcción de una vía rápida de acceso

a la capital y la conclusión del Proyecto Pita-Tambo de suministro

de agua potable, constituirán factores determinantes para la ace-

leración del proceso migratorio. Por otro lado, el servicio eléc-

trico integral jugará, a no dudarlo, un papel muy importante en -

este proceso.

Si asumimos la confluencia simultánea de todas estas obras, enton_

ees el verdadero proceso urbanístico del Valle se habrá automática

mente iniciado..

Ahora, la ©valuación cualitativa y cuantitativa de las construcci£

nes que con fines residenciales se localicen en el Valle, presenta

serios obstáculos.

En primer lugar, ningún organismo oficial cuenta todavía con pro-

yecto ó planes específicos que cubran el desarrollo urbanístico de

los valles vecinos a Quito, sólo se tienen vagos anteproyectos ó

simples ideas al respecto, de modo que no contamos con datos rea-

les sobre los que podamos sentar firmas bases de cálculo de carga.

En segundo lugar, su desarrollo mismo obedecerá a la conjunción —

de muchos factores socio económicos de muy difícil predicción.

Por otro lado, tratándose de una carga de similares característi-

cas que la de los otros Grupos de Consumo presentes en el Valle,
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teneraos necesariamente, que involucrarla en el diseño del sistema

de distribución general. lío podemos entonces, como en el caso del

Grupo de Carga 5 (industrial nuevo), tratarla de manera separada,

en "busca de fuentes de alimentación independientes.

En estas condiciones, es de interés sobresaliente el llegar a de-

finir siquiera en forma algo aproximada la magnitud de la carga -

presente en el Valle por concepto de migración*

Más adelante veremos que la determinación exacta de tal ó cual ru

"bro de consumo no es de importancia capital, ya que, conscientes

de la inseguridad de nuestras conclusiones, daremos al sistema de

distribución mismo una amplia capaci.dad de desarrollo conforme al

incremento de carga lo demande, sin que esto incida mayormente en

el aspecto económico del proyecto.

Se han preparado los gráficos 3.8 y 3-9 que nos dan, respectiva-

mente, el desarrollo de la demanda de carga residencial y de las

construcciones residenciales en la ciudad de Quito*

Asumiendo el afío 1.975 como el de iniciación del flujo poblacio-

nal residencial hacia el Valle, se han trazado las curvas (2) y

(3) del gráfico 3.9> que nos dan, respectivamente, el número es-

timado de viviendas a licalizaree cada ano en las nuevas áreas -

residenciales, y su respectiva demanda máxima coincidente, basa-
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da en un consumo unitario máximo promedio de 150.0 Kwh/Mes/Go. —

(valor deducido de la curra (2) del gráfico 3.8).

Ahora "bien, la evaluación de estas magnitudes (viviendas y deman-

da) obedece únicamente y en forma exclusiva a nuestra forma de —

ver las cosas. Hemos asumido que desde 1*975 en adelante, un 15̂

aproximadamente del total de viviendas residenciales por construir̂

se, se localizarán en las áreas ur"banas nuevas. Este porcentaje —

i creemos es justo para un comienzo; posteriormente puede inoremen-
I

.-i* ;
tarse poco a poco, por la creciente dificultad de construir en la

^ capital y por la paulatina ampliación ó mejora en los servicios -

! "básicos en el Yalle y la construcción de nuevas y mejores vías de

1 •
enlace con la Capital.

i

¡ Teóricamente, este número total de viviendas debería repartirse —
j

¡¿ ! entre tantas zonas de potencial urbanístico previsto, (esto esi -
*--'' ! '

i
^ Talles de (Pumbaco y Los Chillos y aonas de Calderón y Pomasqui),-

i
de acuerdo a las posibilidades de cada una de ellas. Lógicamente,

i , • •
! esto resulta sumamente difícil e imprevisible, por lo que descar-

taremos esta forma de evaluación.

Si a estas cuatro aonas damos iguales posibilidades y probabilidji

des de desarrollo urbanístico, resulta evidente que a cada una de

ellas le correspondería un 25̂  del total anual de construcciones
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residenoiales. En el caso de los valles de Vuribaoo y Los Chillos,

la proliferación de lotieaciones, urbanizaciones, ato., y la gran

aceptación e interés que despiertan en ©1 medio ambiente ciudada-

no, nos lleva a pensar que quiaá estas dos zonas tengan un poten—

cial urbanístico inmediato superior al de los demás.

Con esta consideración de por medio, podría decirse que a estos —

dos Valles les corresponda un 30-35$ ¿el total a cada uno.

Siendo así, y para en todo caso tratar de tomar loe límites máxi

mos superiores posibles de carga, asumiremos que al Valle de los

Chillos le corresponde un 45$ ¿e este total de carga residencial.

Esto queda grafiaado en el gráfico 3.10, curvas (i) y (2). Para -

estas grafizaciones, el consumo se lo ha incrementado en la misma

rata que lo ha hecho en el período 1.960 - 1.969* Para el lapso -

1*975 ~ 1*979 se ha considerado un consumo mázimo unitario prome-

dio de 145*0 Kwh/Mes/Co., de 150.0 para el período 1.980-1.984 y

de 155.0 desde 1.985 en adelante.

Al número de clientes residenciales indicado en el gráfico 3-10 —

(Curva 1) debe necesariamente agregarse aquellos comerciales que

oon el tiempo s© presentarían. Como en el caso anterior, los estî

maremos en un 10— \yf» del total residencial.

Por otro lado, existirá también alumbrado público. Asimismo, para



4
.0

0
0
1
-

N
úm

er
o 

de
 

cl
ie

n
te

s 
re

si
de

nc
ió

le
s 

y 
de

m
an

da

m
áx

im
a 

d
e
l 

G
ru

po
 

d
e

 c
o

n
su

m
o 

3
 ,

 e
sp

er
ad

o.
.:-

pa
ra

; 
el

 
p
e
rí
o
d
o
 

1.
97

5
 -

1
.9

9
0

 
e
n
 e

l 
V

a
lle

 ;

de
 

lo
s 

C
hi

llo
s 

.

.9
88

1.
98

9
A

Ñ
O



-208-

evaluar la magnitud de esta carga, nos valdremos del ataco watios

2 2
vs. m , para superficies de lotes entre 300 y 500 6 600 m .

La carga especial, proveniente de edificios públicos, escuelas, -
• • •

etc. la determinaremos en 0.1-0,2 Kwh/lote ( ó lo que es lo mismo,

KW/a"bonado residencial).

La carga de este grupo de consumo lógicamente se distribuirá indiŝ

tintamente so"bre el área del Cantón Quito y Bumifíahui del Valle,

de tal manera que para poder mantener el sistema de evaluación de

demanda por cantones, tendremos que asumir una determinada distrá

'
"bueiÓn. Quizá la más acertada sea de acuerdo a la superficie te —

rritorial. Según esto, "bien podría pensarse en que unas 2/3 partes

del total de este Grupo de Consumo, se localice en el área del • —

Cantón Quito y la tercera parte restante lo haga en el área cant£

nal de Euminahui.

Vale aclarar que, aunque gran parte del Grupo de Consumo anterior

"básicamente pertenece a éste que lo denominamos- 3, los hemos —

'separado por tratarse el primero de una carga de magnitud "bastari

te bien definida, mientras este otro, es un Grupo de consumo de —

ma^gnitud muy incierta,

El siguiente cuadro nos da el resumen de las características de -

este Grupo de Consumoi
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C L I E N T E S G E H . E R A L E S CARGA A. 3?. CAROA ESPECIAL
H° CONSUMO MAX. COHSUMO MAX* IU3TALA3)A INSTALADA

PROMEDIO PROMEDIO (KW) (KW)
(Kwn/líes/Co) Incluid. A. P,

(Kwh/Mes/Co)

1.975

1.976

1.977

1.978

1.979

1.980

1-981

1.9-82

j 1.983

1*984
.

1.985

1.986

1*967

1.988

1.989,

1.990 '

V

180 '

378

594

829

1.086

1.368

1.665

1-971

2.289

2.673

3.030

3.460

3.860

4.270

4.690

5-110

145-0

145.0

145-0

145-0

145-0

150.0

150.0

• 150.0

, , 150,0

150.0

155*0.

155-0

.155-0

155.0

155.0

155>0

166.0

166.0

166.0

166.0

166.0

170.0

170.0

170-0

170.0
170.0

175.0
175-0

. 175?Q

175-0

175-0

175,0-

9.0

23.0

36.0

50.0

65.0 ..

82.0

96.0

•111.0

126.0

144-0

164-0

187.0

208.0

230.0

255-0

276,0.

30.0

50.0

70.0

100. '0

120.0

140.0

160.0

200.0

. 240.0

280.0

320.0

360.0

400.0

450.0

500.0

550.0

DE COUSUMO #.*-

Centro poblados y caseríos existentes,

sin serricio eléctrico. Otros clientes.

3.3-3-4a-~ Sector Cantón Quito.-

Existen unos pocos centros pot>la—

•S5
^ dos, cuyos moradores pueden, oon seguridad, ser considerados clien.

£
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tes potenciales del servicio eléctrico. Estos son:

(1) Píntag 220 clientes

Cuendina 100 edificaciones

San Miguel de Collacoto 30 edificaciones

Zanjalorna 4̂  edificaciones

40 edificaciones

jrOTASs(|) Actualmente con servicio eléctrico proveniente de

una central hidroeléctrica de propiedad de la Co£
perativa de la Junta Parroquial.

A más de estas poblaciones, existen un sinnúmero de pequeños case
. ~~

ríos y viviendas diseminadas por toda el área, sin conformar ver-

daderos centros poblados.

El servicio eléctrico de estas personas es "bastante más complica-

do ya que se trata de individuos de muy escasos recursos económi—

eos, por lo tanto incapaces de costearse la compra 6 arriendo de

un transformador y su correspondiente acometida e instalación. El

que la Empresa tome -a su cargo este servicio, no tendría ninguna

lógica, dada la nula rentabilidad resultante de la inversión neqe^

saria para entregar un servicio en áreas de "bajísima densidad de

población. Luego^la única posibilidad de servicio sería a través

de clientes mayores cercanos, ó en el futuro, con la formación —

de centros de consumo más densos.
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331 número total aproximado ,de "bales .viviendas es de 800, esparci-

o
das en un área de unos 40 Kni • ̂T° consideraremos su eventual de—

manda, por tratarse de clientes sumamente improbables, y caso de
.

algunos de ellos llegar a serlo, su consumo será realmente insig-

nificante. . . . .

Volviendo al caso de las poblaciones, evaluemos las posibilidades

de cada una de ellas.

PIMAG.-

En el ano 1.966 se efectuó una encuesta sobre las caracte—

rísticas del sistema de distribución de la población, por parte —

de funcionarios de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A, De sus resul.

tadoB concluímos lo siguiente!

Abonados existentes s (1.966 ) 180 (a tarifa fija)

Consumo máximo promedio : Aproximadamente 17-0 Kwh/Mes/Co.

' , ' .

Abonados especiales : 2 ( 1 molinos 3.0 KW y un aserradero:2.5 KW)

Alumbrado Públicos 4-0 CT.

La demanda máxima coincidente sobre el sistema es (en 1.966) de -

unos 40*0 KW aproximadamente.

Las características de los ©lireñtes son muy similares a las de las
" .

otras poblaciones del cantón, como Atahualpa, Bmasqui, etc'. Sobre

esta base, entonces.podríamos muy bien suponer similar comporta—
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miento frente a un nuevo servicio eléctrico (caao de P ornas qui, —

San Antonio, eto.):

- 4$ anual (período 1.966- -

a) Tasa de desarrollo de abonados; 1-975-' Tasa observada en -
poblaciones con servicio JB
léctrico de generación pro
pia) .

1,990).
anual (período 1-976

"b) Consumo máximo promedio gene-

ral (Incluido A.P.)

- 28,0 Kwh/Mes/Co (período -
1.966-1,975- Según experieri
cia de poblaciones simila-
res, no mejora el consumo)

- 30.0-*45*0 Kwh/Mes/Co. ($£
ríodo 1.976-1.990)

o) Cargas Especiales.-

Se trata de un renglón de carga de difícil

evaluación. En todo caso, no creemos que llegue a ser realmen

te de importancia. Se considerará un valor nominal, de acuer-

do a experiencias en otras poblaciones similares.

Tendríamos en resumen?

ANO

1-975

1*976

1-977

CLIENTES
GMESALBS

JJO

300

327

356

COHSIMO MÁXIMO
PEOMBDIO
(incluid. A.P. )
(£wh/Mes/Co) -

28.0

30.0

30.0

CAfíGA ESPECIAL
INSTALADA

(KW)

15-0

15*0

15-0
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i

AffO

1.978

1.979

1.980

1.981

1.982

1.983

1.984 \5

1,986

1*98?

1.988

1.989

1.990

CIiIHffraS CONSUMO MÁXIMO
GENERALES PROMEDIO

ff° (Incluid. A. P*)
(Kwh/Mes/Coo)

385

419

452

483

516

552

590

631

669

709 . • : '
744

781 ,

820

35-0

35.0

35-0

35-0

35*0

40,0

40.0

40.0

40.0

40.0

45-0

45-0

45-0

CARGA ESPECIAL
INSTALADA

(CT)

15-0

20,0

• 20.0

20.0

25-0

25,0

25-0,

30.0

30.0

30,0

40,0

40.0

50.0

San Miguel, San Juan, etc»-

Se tienen en total unas 200 viviendas

de tipo humilde. Su consumo perfectamente puede encasillarse en el

correspondiente a las tarifas R-1 y C-1 mínimas de la Empresa.

SI desarrollo de las edificaciones ee "basa en datos de la Junta -

de Planificación*

Asumiremos que para finales del período de estudio se electrifica-

rá el 100$ de estas edificaciones, tomándose a razón de 1 cliente
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general (S-1 ó G-1) por edificio*

lío consideraremos ninguna carga especial

Se tendrá;

OLIKUTBS GENERALES COHSOTO MÁXIMO PSOMED.
(Incluid, el A.P.)
(Kwh/Mes/Co.)

hasta 1.975

hasta 1-980

hasta 1.935

hasta 1.990

30.0

3.5-0

35-0

Otro renglón de demanda que incluiremos en este Grupo de Consumo

es aquel conformado por propietarios de haciendas, granjas, etc.,

que tomarán servicio ;fcan pronto existan disponibilidades para e-

llo.

Según encuestas personales realizadas en 1.969 y 1-970 en el lu-

gar, concluímos que esta carga asciende a unos 75*0 KW aproxima-

damente (carga instalada).

Aunque son propiedades diseminadas so"bre una zona extensa, se —

trata de personas capaces de costearse sus propias acometidas y

transformadores para au servicio particular.

Podría talvez considerarse un crecimiento de carga durante el —

período de estudio pero como no perseguimos resultados exactos,
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Men podríamos redondear la cifra anterior a unos 100/0 KW totales,

válidos hasta 1.990. Esta carga la incluiremos en el rubro !1Carga

Especial", ya que principalmente se trata de la proveniente de e—

guipo eléctrico de hacienda*

3«3*3.4"b.- Sector Cantón Rumiñahui*-

El único centro poblado de re-

lativa importancia, sin servicio eléctrico, es San Jileólas con unas

40 edificaciones.

• ' •
Bajo similares consideraciones que las del acápite anterior, esto

nos significaría para 1.980 unos 10.0 KW y unos 20.0 OT para 1.990.

Como en el sector del Cantón Quito, aquí se tiene una gran cantidad

de viviendas dispersas, que no se considerarán para el proyecto.

Algunas haciendas del lugar se sirven a través del sistema de San-

golquí, y otras como Chillo Ordóñez y Binllocoto, por medio de un

pequeño -sistema de distribución a 2.3 KY que se origina en la —

Central de Los Chillos.

Varias otras haciendas del lugar han solicitado servicio (San Mi-

guel, Fitiohubamba, El Prado, San Alfonso, etc.) cuya carga insta-

lada total prevista por sus propietarios asciende a 115-0 KW en —

1.969, lo que significaría quizá unos 150.0 KW para finales del -

período de estudio. Esta carga la incluiremos en el rubro "Carga



I Especial" ya ûe no se trata exclusivamente de carga residencial, —

jr ¡ sino, y principalmente, de equipo eléctrico de hacienda.

,r
3*3*3.5.- Evaluación de la Demanda Coincidente Total del Valle.-

I Esta evaluación la haremos en dos partes: la correspon-

I diente al sector del Cantón Quito, y la del sector del Cantón Rumi

' ñahui *
i
I

1 Resumiendo los valores obtenidos para cada uno de los cuatro Grupos

i
, de Consumo, obtendremos las demandas máximas coincidentes que se -

'̂ ¡ ilustran en los cuadros 3*11 y 3*12,.

i ' .
Del tipo de Carga ELpecial correspondiente a cada Grupo de Consumo,

I ' s
i . • •
i hemos determinado tan sólo su carga instalada.. Necesitamos conocer
i
¡ .

su aporte de carga a la hora de máxima demanda.

i
j Bn rigor, deberíamos separar los diferentes tipos de carga oomponeii

'£• í tes de este tipo Especiáis Industrial, Instituciones, etc. de tal

-̂  forma de hacer la evaluación de sus características (demanda y ooiri

)•
en forma particular, para luego relacionarlos entre ellos

i

\ finalmente con el Grupo General.,

Esta secuencia de trabajo no es practicable en nuestro casoj pues

hemos sencillamente determinado una carga instalada especial total,

sin detenernos a predecir el valor correspondiente a cada uno de —

los tipos de carga constitutivos. En estas condiciones entonces, —
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se impone el efectuar la evaluación de las características ¿el —

Grupo Especial como un todo, sin que esto, en la práctica, signi—

fique necesariamente acarrear un error en la cuantificación de —

las demandas, ya que éh. el terreno subjetivo en. que hemos venido

trabajando, esto es solo una de tantas suposiciones que nos hemos

visto obligados a adoptar.

Por experiancia del comportamiento de la carga especial existente

en el sistema de distribución Quangopolo-Conocoto, la relación en

tre su demanda ¿náxima coincidente a la hora pico (a nivel de cen-

tral), 7 su carga instalada, es de aproximadamente Q.30r Este -va—
- ' '

lor es el producto dLe tres factores: Factor d© Demanda por Factor

de Coincidencia (i) por Factor de Coincidencia (2)

Siendo;

F coincida (l)i Factor de Coincidencia entre miembros del mismo gru
PO-

F ooincid. (2): Factor de Coincidencia entre el Grupo Especial y
el General.

Ahora bien, en la ciudad de Quito la industria arroja un factor de

demanda promedio entre 0.6 y O»7» eegiín experiencia de la Empresa

Eléctrica "Quito" S.A. Si adoptáramos es,te factor (0.7)̂  tendríâ -

mos que el producto F colnc/, pí) x-F*o?iBC. (2) &¿ °»4i lo q̂ ue —

significaría que cada factor de coincidencia sería tan alto como' ' • •' ' . "
0»6 - 0.7» Esto-puede ser real para un, reducido número de abonados
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especiales, como ocurre en el Valle en la actualidad (unos 35)-

Pero, con el incremento de su número, estos dos factores de coin

cidenoia se verán indefectiblemente reducidos.

De cualquier forma, y con el fin de tomar todavía mayores precau

clones, hemos decidido mayorar este valor de 0,30 a 0.35-

Así se ha obtenido, a partir del rubro "Carga Instalada Especial"

el rubro "Demanda Máxima Coincidente Especial" del cuadro 3.12.

El renglón "Demanda Máxima Coincidente Total" de ese mismo cuadro

es el resultado de la suma aritmética de los dos rubros anterio—

res* Estos valores se dan, en forma separada, para cada área can-

tonal del Valle.

La "Demanda Máxima Coincidente Total del Yalle" es la resultante

de la superposición de los rubros "Demanda Máxima Coincidente Tp_

tal" de cada área cantonal. Esta magnitud, será, a nuestro jui—

ció, menor que su adición aritmética, por la diversidad adicio-

nal introducida con el aumento del numero de clientes especiales.

Sinembargo, también aguí hemos optado por brindar a nuestra eva-

luación final, de una seguridad adicional, al considerar como djs

manda máxima coincidente sobre las fuentes de suministro, la su-

ma aritmética de las dos "Demandas Máximas Coincidentes Totales".

Estas serán pues, las capacidades de suministro exigidas para ca_

da año de operación del sistema*
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3.4 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE BIiBOíPfilFIOAOIOJJ DEL VALLE DE LOS

CHILLOS. -

3.4-1

Se ha justificado la necesidad de emprender

en la ejecución de un sistema integral de distribución y se han de-

terminado las exigencias de energía eléctrica del Talle de Los Chi~

líos para cada ano del período 1»975~1*990. Naturalmente, las esti-

maoiones efectuadas para un plazo de 20 años adelante, resultan ser,

cada año, progresivamente más inseguras. Muestra idea de haber efec• """"

tuado una evaluación tan a largo plazo, obedece principalmente a dos

razones» Primera, el hecho de que la puesta en operación del Sis te-

ma de Distribución del Valle esté sujeta a factores de índole econjó

mica de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A., hará que quizá recién en

1*975 se haga realidad el proyecto, lo cual nos sitúa ya sólo 15 a-

ños detrás del año final del período de estudio (i. 990). Segunda, -

el que se trató de alcanzar con nuestras predicciones de demanda u-

na época en que los límites de densidad residencial fueran lo sufi-

cientemente elevados como para justificar la operación de un nuevo

o nuevos sistemas de distribución de características amoldadas al -

desarrollo urbanístico y de la carga de cada urbe.

.«v¡ Ademas, el contar con datos de más alcance, aunque excentos de pr£

<ív
:C cisión, brindará al proyectista una mayor flexibilidad para esoo —
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ger el equipo requerido, que siendo estándard, logre cubrir, en con

dioiones económicas justificables, el mayor plazo de servicio eléc-

trico posible.

3,4,2 CRITERIOS SOBRE EL PROTSCTO.-

La justificación de la necesi-

dad de dotar de servicio eléctrico a la zona es sólo una parte del

problema. Realmente este estudio tendría poco o ningln significado

si es 'que no determináramos la factibilidad de llevar a cabo tal -

proyecto de electrificación.

En el aspecto técnico, un "breve examen de prefacti"bilidad nos hace

concluir que no existe obstáculo insuperable alguno.

En primer lugar, como es lógico, está el examen de las probabilidji

des de alimentación al sistema eléctrico a proponerse.

Veamos cuales son las; disponibilidades que para este fin pueden cori

siderárselas en el sector;

a) Kl Valle de Los Chillos es atravesado por una línea de transmi^

sion de energía de propiedad de la Empresa Eléctrica "Quito" —

S*A., que parte de la Central Hidroeléctrica de Los Chillos —

(l.8_MW) y llega a la subestación Sur del sistema de distribu-

ción de Quito.

físta línea opera actualmente a 22 EV, pero en un próximo futu—
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ro pasará a 46 £V y desviarase hacia Guangopolo, donde se efê

tuará la interconexión de sistemas, centralización y distribu-

ción de toda la energía eléctrica generada por las centrales -

de propiedad de la Empresa Eléctrica "Quito" S.Á,, El derivar -

desde esta línea la alimentación a una subestación de distribu

ción convenientemente localizada en el sector, no presentaría

obstáculo alguno»

"b) La línea de transmisión (a 4°" KV") Pasochoa-Guangopolo que lle_

vara la energía desde la central Pasochoe- (4-5 W) hasta Guan

gopolo, para la distribución de Quito, será puesta en opera —

ción al tiempo que la central (1.973)- Esta línea atravesará

el "Valle de Sur a Hor.te y podría tomársela como alimentación

sea principal 6 alternativa de nuestra subestación.

c) La misma Central Hidroeléctrica de Guangopolo puede ser con sí̂

derada oomo una tercera posibilidad de alimentación.

Esta, en todo caso^ parece mucho menos deseable que cualquie-

ra de las dos anteriores, por su distancia al centro actual -

(y con seguridad futura) de carga del Valle, y su consecuente

incidencia sobre los costos de alimentación a la subestación.

d) Instalar una central térmica en un lugar del Valle de Los —

Chillos, sobre la ruta del oleoducto que transportará el pe—
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tróleo oriental a las costas del Pacífico.

Inieialmente, esta central utilizaría el com'bustible en forma

cruda, y posteriormente, oon la instalación de la proyectada

refinería, que será necesariamente cerca de Quito, utilizaría

el residuo pesado de la refininaeion del petróleo.

El abastecimiento eléctrico local del Valle a través de esta

central sería sólo su objetivo secundario. Por sus caracterís_

ticas y capacidad generadora de que sería dotada, se constituí^

ría en un eficaz apo^o para la generación hidráulica de la Em-

presa Eléctrica "Quito" S.A., pues una central de este tipo -

presenta múltiples ventajase costos de operación qui^á compara

"bles con los de proyectos hidráulicos mayores, construcción —

más sencilla y a plazo menor; su costo unitario es también me_

ñor. Además, presenta la ventaja de gue un alto porcentaje de

su oosto (del 75 al 80̂ ) lo representan inversiones en moneda

extranjera, con lo que el problema de financiación se reduce

en magnitud.

Sata central alimentaría el sistema _eléotrico del Valle, ya -

sea directamente (si se la puede localizar cerca del centro -

de carga del área) 6 a. través de un primario de alimentación

a una sm"best"i.ción transformadora.
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Casb de ubicársela en*'el.-centro de gravedad de la carga del

área, ó cerca de él,r se halaría solucionado, en parte, el —

problema que sé opone al suministro simultáneo a los dos t¿

.pos de carga, general e industrial, pues no existiría ya el

. factor fundamental que nos impedía hacerlo, cual es la lim̂

tación, impuesta por la capacidad de una subestación de dis-

tribución. Subsistiría sinembargo el riesgo de tener que d_i_

mensionar todos los circuitos de distribución en "base a me-

ras estimaciones sobre la magnitud de la demanda futura.

En cuanto a la distribución de energía eléctrica, todo se reduci

rá a definir parámetros eléctricos y determinar aquél equipo que

con la máxima economía en su adquisición, operación y manteni

miento, sea capaz de brindar un óptimo servicio, amoldado a las

características, ubicación y evolución de la carga.

En el aspecto económico, la inversión en este sistema rural le —

reportará con seguridad a la Empresa Eléctrica "Quito" una renta

bilidad muy superior a la de cualquiera de sus obras de eleotrifi

cación rural existentes, tanto por la creciente densidad de car-

ga en el sector, como por la máxima economía y eficacia de opera

ciÓn, que se dará al siistema.

El factor económico no representa, desde el punto de vista de la

Empresa, obstáculo alguno.
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Quedaría entonces, a juicio nuestro, teóricamente superadlo el

pierna técnico y económico de llevar a cat>o este proyecto.

Ea"blálDamps de una forma de alimentación independiente para, el Gru

po de Consumo 5 (industrial. Huevó).

J?or su carácter, este tipo- de carga es de prácticamente imposible

prevísión^en cuanto a magnitud;/ desarrollo. Siendo así, se impo-

ne el tomar precauciones; a fin de contar con una gran flexibili —

'dad en la alimentación para llevar a ca"bo este servicio, cuando —

se -presenté y en la. magnitud que fuera.'

Los riesgos A. que nos expondría un servicio común "a lots'cargcts —

general e industrial: a'b.ar'Fotar prematuramente uno ó varios, compo-

nentes del sistema:JL© .-distribución ó en su'.dsf.ecto irxcurrir en cos_

tosos, y 'gujLẑ =4̂ B-QGesarioa,l so"bredlmensionamientos de los mismos,

-ó simplemente ̂rers,e abocado" a una negativa.de servicio por incapja

_cidád.-d-e a tenderlo ̂creemos justificaTi nuestro criterio sblsre la

necesidad de provékrlas, independientes.

Es s fundamentados en. estas consideraciones, que hemos, decidido .a—

Vandonax. la idea- de. servir'. _es-te: tipo de carga a través del siste-

ma. de distribución general, para pasar a^ definirnos por alguna -?—

forma ;de alimentación independiente.

Paralela a_^la regulación, del aspecto urbanístico del Talle, se de_



j bería propender a una eficaz Bonificación industrial, indispensa—

4- "ble desde todo punto de vista, inclusive el de la dotación de —
>. " ' " . " . . • • • ' " • " "
-~" ! servicios "básicos en forma preferencia! i agua y lúa eléctrica.

. - - . En ©1 aspecto servicio eléctrico, esta Bonificación de que
.

moa jugará un papel fundamental-, pues, s5lo reduciendo el área —

industrial- a unas poc.as. zonas -ti en delimitadas, será practicable

-•" - este sistema de servicio que proponemos.." ""

Así, es.t.as z?/nas industriales podrí'an servirse a trg-vés de priíaa

rios trifásicos a 4̂  KT derivados direciramente de cualquiera de

_ las dos líneas" de transmisión .(̂ os Cnillos ó Pasochoa)^y subesta_

¡ ciones locales, ó por. medio de primarios expresos a tensiones â

. ; - decuadas, (quizá también subestaciones traasformadoras) caso de
i * - • ' '- -

i realizarse la instalación. de una "central -térmica en el área.

í ' - • - - - " - " • '- " - -

Es feas formas de alimentación tienen justamente la especial flexi
Ŝ " " " • - - - - ::- ..: v • , - i. - " v ' . - ' : .
.g ; bilidad de aceptación de carga de que hemos nablado anteriormeri

i . •-.- - ' • ' - . " - _ - " • • " . - - ": ":~ • -
te, dado que tomándoB~e directamerrfre fuentes de gran capacidad,̂ -

I ' " -• recibirán, en todo momento, el aporte de potencia proveniente,

¡ . en el primer "caso, ; de todo el'-' sistema interconeotado, y de la —

central térmica local, en el segundo, ' sin" supeditar la dá.sponibi_

; lidad^de energía, eléctrica, -a- la capacidad de -un primario ootsün
^ '!, . . " " - • " • " - • - - . . - •:. / "• ' " "' -
Qm ó. a. la de una subestación -dé distribución̂ 'general.
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En esta forma, se capacitará la Empresa para atender cualquier

demanda de servicio, prácticamente sin limitaciones y en las —

mejores condiciones, todo lo cual redundará en mutuo beneficio

tanto para ésta como para los consumidores del Valle.
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3.5 E P i L o o o.-

Hasta aquí cubre el contenido de esta Primes

ra Parte del Estudio de Electrificación del Valle de Los Chillos,

Se ha analizado la importancia de la Electrificación Eural y ee

ha insistido en la necesidad de fomentarla, como o"bra básica de

infraestructura, en el país»

Tomada el área de servicio de la Empresa Eléctrica "Quito" S.A. -

como ejemplo típico para nuestro estudio, hemos justificado la ne_

cesidad de emprender en una electrificación rural moderna, inte—

gral, y se ha escogido, para "beneficio inmediato de esta otra, —

una gona que reuniera especiales condiciones para ellos el Valle

de Los Chillos.

De ésta hemos recopilado datos estadísticos y preparado un estu-

dio de demanda futura, "base sobre la que sustentará la planificâ

ción y diseño del Sistema Integral de Distribución del Valle, —

que serán objeto de la Segunda Parte de este Estudio»
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A más da los textea y publicaciones de consulta mencionados, se

ha recurrido a ©tras fuentes de información para todo 1® reía—

cienado a datos estadísticos de población, consume de energía —

etc., y para consulta de les problemas locales surgidos durante

la elaboración del presente Estudie*

Estas fuentes informativas son:

Empresa Eléctrica "Quito" S.A.— Para todo 1® relacionad© con -

consumos, numere de abonados, tarifas, facturación, etc., en el

área del Canten. Quite. ;

Inecel, Junta Nacional de, Planificación y Ceordinaoion Económica,

Dirección Nacional de Recursos-Energético» y Cendes,- Para todo

lo relacionado con población, industria, electrificación, eto.^-

a nÍTel nacional.

Empresas Eléctricas jie Rumiñahui y Haohachi»— Para la obtención

de. datos directos en las Centrales generadoras e informes, varios.

I. Municipios de Quite y fiumiríaiiuij IfíHAĈ -para tedo lo relativo

a corrientes poblacionales, urbanísticas, censes y estadísticas

•varios, ê tc.


