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RESUMEN 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE P R E T R A T A M I E N T O I N S I S T E M A S DE 

S A N E A M I E N T O MUNICIPALES 

DICIEMBRE 1997 

JAIME GARCIA MANRIQUEZ 

INGENIERO CIVI l , 

UNIVERSIDAD A U T Ó N O M A DE SAN LUIS POTOSÍ 

M A E S T R O EN CIENCIAS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORIES DE M O N T E R R E Y 

Dirigida por el Dr. Pedro Medellin Milan 

Con la conclusion de los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio , 
Mexico, E s t a d o s U n i d o s v Canada, i n a g u r a r o n lo que sera la zona de libre comercio mas 
importante del mundo. Esta area de libre comercio es pionera en reconocer explíci tamente, 
la necesidad de preservar el medio ambiente , al crearse el Acuerdo de Cooperación sobre el 
Medio Ambiente de America del Norte. Con este Acuerdo, cada pais se obliga a aplicar de 
manera efectiva su propia legislación; esto incluve el nombramiento y capacitación de 
inspectores, la supervision, los acuerdos de cumplimiento voluntario y compromete a cada 
uno de los gobiernos integrantes a que sus leyes p ropor t iona l alios niveles de protección 
ambiental, así como al continuo mejoramiento d e dichas leves. 

Aunque en n u e s t r o p a i s se han real izado acciones de control v prevención de la 
contaminación d e las a g u a s , esta se ha l i m i t a d o a la aplicación de la normatividad federal 
en la materia, c o n respecto a la calidad de las a g u a s descargadas a los bienes propiedad 
n a c i o n a l . dejando d e lado los sistemas d e drenaje municipal y es precisamente en los 
esquemas municipales donde la normalividad federal y los sistemas desarrollados en base a 
esta. plantean mavores incognitas. 
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Con esta tesis se pretende dar respuesta a ellas, estableciendo procedimientos de 
operación que tengan en cuenta los aspectos citados y sea capaz de desarrollar mecanismos 
de control. dc carácter medio ambienlal , aplicables al desarrollo de programas de 
pretratamiento en los sistemas de saneamiento municipal . La base de este trabajo parte del 
análisis de las aguas residuales descargadas a los sistemas de saneamiento; la legislación 
ambiental de los países firmantes del tratado de Libre Comercio de Norteamérica; de las 
condicionantes legales impuestas por las d i f e r n t e s Normas O f i a l e s Mexicanas en la 
material y de las acciones de saneamiento que permiten controlar v atenuar la cuantía de 
los vertidos mencionados. 

vi 



ÍNDICE 
I N D I C E DE C O N T E N I D O 

R E S U M E N v 

DE TABLAS xi 

Capitulo 

I. I N T R O D U C C I Ó N 1 

1.1. Introduct ión 1 
1.2. Antecedentes Técnicos 2 
1.3. Antecedentes Jurídicos 5 

II. DEFINICIÓN D E L P R O B L E M A 7 

2.1 Justificación 7 
2.2 Hipotesis 8 
2 .3 . Objetivo general 10 
2.4 Objetivos Específicos 10 

III M E T O D O L O G Í A 11 

3.1 Marco Legislativo en Materia Ambiental 11 

3.1.1. Descr ipt ion de la Legislation Ambiental en Mexico 11 

3.1.1.1 Estructura del Gobierno 11 
3.1.1.2. Jerarquía del Derecho 11 
3.1.1.3. Proceso de Elaborat ion de las Leyes 13 
3.1.1.4. Marco Institutional para la Protect ion Ambiental 13 

3.1.1.4.1. Autoridades Ambientales Estatales y Mun ic ipa l s 14 

3.1.1.5.Protect ion y gestión de recursos hidráulicos 15 

3.1.1.5.1. Resumen del marco legal 15 

3.1.1.5.2. Autoridades sobre el agua 16 

3.1.2.Description de la Legislation Ambiental en los Estados Unidos de America '° ' 16 

3.1.2.1 Estructura de Gobierno 16 
3.1.2.2.Jerarquia del Derecho 17 
3.1.2.3.Proceso de Elaborat ion de las Leyes 18 
3.1.2.4.Marco Institutional para la Protect ion Ambiental 19 



3.1.2.4.1 El Consejo de Calidad Ambiental 19 
3.1.2.4.2. Oficina de Protección Ambiental de E.U.A 19 
3.1.2.4.3. Division Ambiental y de Recursos Naturales de la Secretaria de Justicia de 
E.U.A 20 
3.1 2.4.4.Dependencias estatales 20 

3.1 2.5.Protect ion y Gestión de Recursos Hidraulicos 21 

3 1.3 Descript ion de la Legislation Ambiental en Canada. 1 '" 1 21 

3.1.3 .1 . Estructura del Gobierno 21 

3.1.3.2. Jerarquia del Derecho 21 
3.1.3.3. Proceso de Elaborat ion de las Leyes 23 
3.1.3.4. Marco Institutional para la Protect ion Ambiental 23 

3.1.3.4.1. Federal 23 
3.1.3 4 2. Provincias y territorios 24 
3.1.3.4.3. Gobiernos locales 24 

3 . 1 3 . 5 . Pro tec t ion y Gestion de Recursos Hidraulicos 25 

3.2. Marco Legislativo en Materia de Descargas de Agua Residual ' 1 1 1 26 

3.2.1. En Mexico 26 

3 . 2 1 1 N O M - 0 3 1 E C O L - 1 9 9 3 26 
3.2.1.2. Condiciones específicas 26 

3.2.1.3. Uso urbano o municipal 27 

3.2.2. En los Estados Unidos de America." 2 1 27 

3.2.2 .1 . Normas tecnológicas 28 

3.2.2.2. Normas basadas en la calidad del agua 29 
3.2.2.3. Normas de salud 29 
3.2.2.4. Normas estatales 29 
3.2.2.5. Fuentes fijas 30 

3.2.2.5.1 .Permisos del N P D E S 30 
3.2.2.5.2. Obras de tratamiento de propiedad privada y aguas residuales 
municipales.(POTWs) 30 
3.2.2.5.3 Permisos estatales de calidad de aguas 31 

3.2.3. En Canada . 1 " 1 31 
3.2.3.1. Federal 31 
3.2.3.2. Provincias 32 

3.3. Programas de Pretratamiento 34 

3.3.1. En los Estados Unidos de America. 1 ' 1 1 1 34 



3.3.1.1. Requerimientos mínimos para límites locales 37 

3.3.1.1.1 Detec t ion de Interferencias 38 
3.3.1.1.2. Identification de fuentes 39 
3.3.1.1.3. Pretratamiento y control d e l a s fuentes 40 

3.3.1.1.3.1. Limites Locales , 40 

3.3.2 En Canada."- ' 41 

IV. P R E S E N T A C I Ó N DE R E S U L T A D O S 46 

4.1 Identificación de Contaminantes y su Origen 46 

4 .1 .1 . Protección de la calidad del agua 46 
4.1.2. Disposi t ion de lodos 46 

4.1 .3 . Problemas de opera t ion 47 

4.2 Caracterización de Descargas Induslriales 47 

4 2 .1 . Descargas de Usuarios Industr ia ls . (U Is) 47 
4.2.2 Revision de los Criterios de Protec t ion Ambiental y los Datos sobre los Efectos de 
los Contaminantes 48 
4 2.3. Moni toreo de las Descargas de los UIs 49 
4.2.4 Moni toreo para determinar cargas teóricas permisibles 49 

4.3 Desarrollo de limites locales en base cargas teóricas permisibles 50 

4.3 1 Desarrollo de cargas teóricas permisibles del influente. [ K > 1 50 

4.3.1.1 Cumplimiento de los limites permisibles de las N O M 50 
4.3 1.2. Basadas en la prevention de interferencia en las operaciones de los SSM 51 

4 3.1.2.1. Prevent ion de inhibition de procesos 51 

4.3 1.2.2 Protec t ión a la calidad de los lodos 51 

4 3 2 Procedimiento para la asignación de cargas máximas permisibles. , 1 7 ' 52 

4.3.2 1 Factores de Seguridad 53 
4.3 2 2.Contribuciones Domésticas o de Fondo 54 
4.3 2.3 Metodos alternativos de asignación 54 

4 .3 .2 .3 .1 . Contaminantes conservativos 54 

4.3.2.3. L I Limites de concentrat ion uniforme para todos los usuarios induslriales.55 
•i 3 2 3.1 2Limites de concentración basados en la contribución de gasto 
industrial 55 
4 3.2 3.1.3 Limites de concentrat ion en base a propor t ion dc masas 56 



4.3.2.3.1.4. Limites de concentración en base a reduct ion industrial selectiva 56 

4.3 2.3.2. Contaminantes no conservatives 57 

V. ANÁLISIS D E R E S U L T A D O S 58 

5.1 Protección de la calidad del agua 59 
5.2. Disposi t ion de lodos 60 
5.3. Problemas de operación 60 
5.4. Caracterizacion de Descargas Industriales 61 
5.5. Revision de los Criterios de Protect ion Ambiental 62 
5.6. Moni toreo de las Descargas de los UI, y Determinat ion de los contaminantes que 
puedan ocasionar daños a los sistemas de colección o al proceso de tratamiento 63 
5.7. Moni toreo para determinar cargas máximas permisibles 64 
5.8. Desarrollo de limites máximos permisibles en base a cargas máximas permisibles 65 

5.8.1. Evaluat ion de los métodos alternativos de asignación 67 

VI. C O N C L U S I O N E S 70 

VII R F C O M E N D A C I O N E S Y P R O Y E C T O S FUTUROS 75 

A N E X O 

EL R E G L A M E N T O PARA P R E V E N I R Y C O N T R O L A R LA CONTAMTNACION D E L 
M A R POR V E R T I M I E N T O Y D E S E C H O S D E O T R A S 
M A T E R I A S 77 

BIBLIOGRAFÍA 9 ! 



ÍNDICE DE T A B L A S 

Pagina 

1.2 C A R A C T E R I Z A C I Ó N TÍPICA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

D O M E S T I C A S 3 

\ 2 PRINCIPALES C O N T A M I N A N T E S D E A C U E R D O A SU F U E N T E 

DE O R I G E N 4 

5.1 F R E C U E N C I A DE M U E S T R E S O Y ANÁLISIS NOM-001 -ECOL/1996 62 

5.2. L I M I T E S M Á X I M O S PERMISIBLES DP. D E S C A R G A 

NOM-03 1 -ECOL/1993 63 

5.3. LIMITES M Á X I M O S PERMISIBLE DE DESCARGA, QRO. 66 

xi 



C A I T R J I X ) 1 

I N T R O D U C T I O N 

1.1. In t roduct ion. 

Con la conclusion dc los acucrdos paralclos del Tratado de Libre Coniereio, Mexico. 

Lslados Unidos y Canada, inauguraron lo que sera la zona de libre coniereio mas 

importante del mundo. Esta area de libre coniereio es pionera en reconocer, explici tamente. 

la necesidad de prescrvar el medio ambicnte, al crearse el Acuerdo de Cooperacion sobre el 

Medio Ambicnte de America del Norte. El objetivo de este Acuerdo es el dc promover el 

desarrollo sustentable, la cooperacion para conservar, proteger y mejorar el medio 

ambicnte , asi como asegurar el cumplirniento y la aplicacion elecliva de las leyes 

nacionales en materia de medio ambicnte. Con este Acuerdo, cada pais se obliga a aplicar 

de manera efectiva su propia legislation; esto incluyc el nombramicnto y capacitacion de 

inspectores. la supervision, los acucrdos de cumplirniento voluntario y compromcte a cada 

uno de los gobiernos integrantes a que sus leyes proporcionen altos niveles de protect ion 

ambiental . asi como al continue mejoramicnto de dichas leyes. ' 1 1 

Aunque en nuestro pais la Secretaria de Medio Ambicnte , Recursos Naturales y 

Pesca a traves del Instituto Nat ional de Ecologia y la Comision Nacional del Agua han 

rcalizado acciones de control y prevent ion de la contaminat ion de las aguas, esta se ha 

l imitade a la aplicacion de la normatividad federal en la materia, con respecto a la calidad 

de las aguas descargadas a los bienes dc propiedad nacional, dejande de lade los sistemas 

de drenaje municipal y es precisamenle en los esquemas municipales dende la normatividad 
1 1 1 

federal y los sistemas dcsarrel lados en base a esta, planlcan mayores incognitas. 

Estas incognitas se presentan aim antes de iniciar el proceso dc control y se refieren 

a preguntas tales como : 

I 



• i bxistc la nccesidad de un prctratamicnto antes de la descarga dc agua residual al 

sistcma dc saneaniicnto municipal ? 

• i, d i a l es la autoridad competente para legislar e implementar dicho pretratamiento ? 

• i, One debc solicitar la autoridad competente a las empresas para que sus descargas no 

contain inen? 

1.2. Anteccdentcs Tccnicos 1 3 ' 

l,a gencracion de aguas residuales como producto de la actividad humana, lia sido 

uno de los problemas ambientales que desde la antigiiedad ha preocupado a los grupos 

humanos . Los primcros asenlamientos humanos sicmpre se ubicaron en la cercania de una 

corriente dc agua que. al mismo ticmpo les proporcionara el abastecimiento de agua 

rcquerido para cl uso y consumo de la poblacion. asi como un medio para desbacerse dc los 

residuos generados por la propia comunidad. LI problema de la gencracion y disposi t ion de 

las aguas residuales productos de la actividad humana. estuvo representado basta el presente 

siglo por la d isposi t ion, ruudamcntalmentc, de las excretas humanas y tie los restos tic 

al imentos y otros residuos, generalmentc de caracter natural. 

Con el desarrollo de la industria qui'mica, y la creat ion dc productos sinteticos para 

uso y consumo humanos , las aguas residuales comenzaron a presenlar caractei islicas mas 

complejas , con la presencia de sustancias de naturalcza toxica o de muy dificil degradat ion 

natural. Al respeclo. la aparicion de los detergentcs sinteticos como sustitutos de los 

tradicionales j abones , represcnta uno de los problemas dc contaminat ion acualica urbana 

mas visible. Por lo general las aguas residuales proccdentes dc centros urbanos, con 

minimo desarrollo agropecuario o industrial, contienen como contaminantes basicos, restos 

organicos de excretas humanas y de animales, restos organicos de la preparat ion dc 

al imentos. residuos celulosicos, grasas y aceites, jabones y detergentcs. y otros residuos dc 

origen natural o artificial. 
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Como puede observarse en la tab la 1.1, la principal contaminat ion de las aguas residuales 

urbanas esta represcntada por su dcmanda bioquimica de oxigeno ( D M 0 5 ) , asi como por la 

presencia de mieroorganismos que, en algunos casos, pucdcn presentar una aha 

patogcnicidad y 01 iginar por el manejo inadecuado de eslas aguas epidemias importantes en 

las poblaciones circunvecinas. En general, salvo por la presencia de algunos contaminantes 

de lenta o diflcil degradat ion, la Contaminantc mg/lt 

Sol idos To ta les 450 - 1 ,200 

D B C n (20°C) 100 - 450 

I ) Q O 200 - 900 

Ni t rogeno 'I'otal (N) 1 5 - 60 

I osforo Total (P) 5 - 30 

Grasas 40 - 60 

Calc io (Ca) * 

Magnes io ( M g ) * 

Alcal in idad ( C a C O , ) * 

C l o m m s (Ca) 

Sod io (Na) * 

Containiiiaute organismos/100 ml 

* varian scgun la ca l idad del 

agua natural en la region . 

O r g a n i s m o s Tola les 1 1:9 -11-10 

Colifoi ' ines i i - 7 - i r.9 

Fs l i ep tococos lecalcs 1 1.5 - 1 1-6 

Sa lmonel la tifosa 1 1-1 - 1 1-4 

Quis les de p ro tozoar ios 1 c i - 1 t;3 

Virus (un idades con tadas en 

placas) 

1 F.2 - 1 F4 

1 luevos de he lmin tos 1 I I 1 F.3 

labia 1.1 .Caracterizacion lipiea de las aguas 
residuales domesticas. S t r a u b P. 
Practical Handbook of Environmental 
Control C R C 1989 

depurat ion de este tipo de aguas es 

relativamcnte sencilla, rcquiriendo en 

muchos casos, unieamente, de una 

etapa de oxigenacion que permita la 

degradacion acrobica de la carga 

organica presente. En el caso de las 

aguas residuales originadas tanto por 

la actividad humana como por los 

procesos induslriales, el problema de 

la generat ion y disposi t ion de las 

mismas se complica por la presencia 

de sustancias quimicas de caractcr 

toxico o de muy lenta degradacion. 

Ea eliminacion tie eslas sustancias 

puede rcquerir de procesos de alto 

costo y complejidad. La compos i t ion 

de las aguas residuales dc origen 

urbano industrial dependen del tipo de 

industria presente en el asentamiento 

lmmano considerado. 
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Sector 

Industrial 

Tipo de contaminantes Sustancias contaminantes 

( e lu lo sa y I'apcl S o l i d o s s e d i m e n t a b l e s Arena, ( e l u l o s a 

S o l i d o s s n s p c n d i d o s l i b r a de e e l n l o s a 

Sus tanc ias orpanicas S o l v e n l e s . Kes inas , ( arboliidrntos. 1 Umbras, 

( ' e lu lo sa 

S i i s lnncias ino ipan icas S u l l a t o s . sull'uros. suHitos .c loruros . sa l e s dc 

c a l c i o 

1 l ierro y A c e r o S o l i d o s s e d i m e n t a b l e s Mena , cocjiie. picclra c a l i / a 

( i rasas y acc i l e s 

Sus tanc ias orpanicas 1 e n o l e s . al<|uiliaii 

S u s i a n e i a s ino ipan icas C o m p u c s l o s i a n o p e n o s de a m o n i o v lierro 

I cxtil S o l i d o s s e d i m e n t a b l e s Male i i a orpanica v l lb ias text i les 

( i j a s a s y ace i tes 

S u s t a n c i a s orpanicas C'olorantes. aui l inas . c o i n p u c s l o s de n i t i o p e n o 

A l i m c n l i c i a S o l i d o s s e d i m e n t a b l e s Arena 

S u s t a n c i a s orpanicas A/ .ueare.s . l 'eeulas .C'arbohidralos . l 'role inas . l ipidos 

l l u e s o s . cascaras . bojas y tal los 

( i rasas y aee i l e s 

Jabones y dc lerpentcs . 

A c a b a d o dc 

meta le s 

S o l i d o s s e d i m e n t a b l e s 1 o d o s , p o l v o s y a b i a s i v o s 

S e d i m e n t o s p r o v e n i e n t e s de reaee iones <|iiimieas. 

M e t a l e s pesadus ( r . C'd. Ni . C u . /.rr. Al . l e . I'b. Sn. 

( i rasas y ace i tes 

S u s i a n e i a s inorpanicas l 'os laU>s.Nitratos .Sul l 'atos . ( 'omplejos de a m o n i o 

Ciannros 

Pabla 1.2. Principales contaminantes dc acucrdo a su fuente de origen. 
S t r n u b P. 

Pract ica l I h a n d b o o k of E n v i r o n m e n t a l C o n t r o l C R C 1989 

Al respecto, la tabla 1.2. prcsenta la rclacion de diversos tipos de industria y los 
probables contaminantes prcsentes en sus aguas residuales. En Mexico, la practica mas 
general i /ada de disposi t ion de las aguas residuales urbano-industriales es su descarga sin 
tratamicnto en un cuerpo receptor cercano o su uso, tambicn sin tratamiento. en el riego de 
areas agricolas. Solo a patlir de los ultimos 20 afios ha cxistido una concicncia ccologica 
que ha dado como resultado la instalaeion y operat ion de planlas de tratamiento de aguas 
residuales en algunas areas del pais. En general, el crecimiento demograTico e industrial del 
pais ha generado un incrcmento suslancial en la gencracion dc aguas residuales y a su ve/. 
ha incidido en la caracteri/.acion cada v e / mas compleja dc las mismas. 

4 



1.3. Antecedentes Juridicos 

5 

A principios de los afios 80 ' s se promovio la Descentralizacion Municipal de los 

Organismos Opcradores y Prestadores de los servicios publicos dc Agua Potable y 

Alcantai illado, antique se mantuvieron para la cjecucion de las obras mas importantes los 

mismos csquemas de part icipation de los Gobiernos Federal y Estatales, tamhien se 

indujeron importantes reformas constitucionales en beneficio del regimen municipal. 

En materia de control de la calidad dc las aguas residuales, la Ley Federal de 

Protect ion al Ambicnte (a partir de 1982) y el Reglamento para el Control de las Descargas 

de Aguas Residuales (a partir tie 1973) ya cstablecian que los gobiernos estatales y 

municipales apoyarian al gobierno federal para la cjecucion tie las medidas necesarias para 

el control de las descargas. '" ' 

Y durante el periodo presidential del Lie. Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los 

gobiernos municipales y estatales en coordinat ion con el gobierno federal promovicron : 

• La ampl ia t ion tie la inliaestructura basica para incremental' la cobcrtura en la prestation 

tie los servicios tie agua potable y alcantarillado sanitario. 

• La const ruct ion dc infraestructura de saneamiento, asi como la cjecucion de acciones 

para incremental- los niveles de las aguas cloradas suministradas a la poblacion. 

• Proycctos de leyes que considcraran a los organismos opcradores dentro del marco de 

facultadcs del estatlo y el municipio, para la prestation del servicio tic saneamiento. 

La actual Ley General tlel Equilibrio Ecologico y Protect ion al Ambicnte (vigente 

tlcsde 1988) y sus modificacioncs publicadas en Dicicmbre dc 1996. establece que el que 

contamina el agua tendra la obl igat ion de devolverla en condiciones de su 

rcaprovechamiento o para " mantener el equilibrio de los ecosistemas Asimismo 

establece en favor tie los estados y municipios la corresponsabilitlatl de controlar las aguas 

que se descargan en los sistemas de alcantarillado, y en su caso, construir plantas y cobrar 

el servicio de saneamiento para solventar la opera t ion de las mismas . ' 1 ' 



A partir del mes dc marzo dc 1996, el Instituto Nat ional dc Ecologia a traves dc la 

Direct ion General de Regula t ion Ambiental , comisiono al Comite Consultivo National de 

Normal iza t ion para la Protect ion Ambiental , la derogat ion de 44 Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de agua residual y la gencracion de 3 nuevas Normas Oficiales 

Mexicanas, que rcgularan la calidad y eantidad dc agua residual descargada a los sistemas 

de drcnajc y cuerpos receptores en el pais. En cl Diario Oficial de la federa t ion del dia 9 

de Enero de 1997, el Instituto Nat ional de Ecologia, a traves del Comite Consultivo 

Nat ional de Normalizacion publico el Proyecto dc Norma Oficial Mexicana N O M 002 

ECOE 1996 que cstablece los limites maximos permisibles dc contaminantes para las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado, la que faculta a los 

municipios, a lljar Condiciones Particularcs de Descarga a los sistemas de alcantarillado, de 

manera individual o colectiva, que establezcan lo siguicnte: 

• Nucvos limites maximos permisibles de descarga de contaminantes 

• Limites maximos permisibles para parametros adicionales no contemplados en la norma. 

Lo anterior debe cstar sustentado en esludios especillcos, presentados por los 

alcctados o por el municipio competente . ' S ' 

El Proyecto dc Norma Oficial Mexicana N O M 002 ECOL 1996, propone los 

terminos legates que deben cubrir las autoridades competentes para la de terminat ion de 

condiciones particularcs dc descarga, entendiendo por este tcrmino, el con junto de 

parametros fisicos, quimicos y biologicos y dc sus limites maximos permisibles en las 

descargas de agua residual al sistcma dc alcantarillado, determinados por la autoridad 

competente , con cl fin de no causar problemas de operat ion en los sistemas de saneamicnto 

municipales . De igual forma especifica cl tcrmino contaminante como aquello que, en 

conccntraciones por encima de determinados limites, pueden producir efectos negativos en 

la salud humana y el medio ambiente, danar la infraestructura hidraulica o inhibir los 

procesos de tratamiento de las aguas residuales. ' 5 ' La Norma Oficial Mexicana NOM 001 

ECOL epic cstablece los limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales a bienes nacionales, cierra el marco legal sobrc el que se sustcnta la nueva 

legislat ion. Marco que estimula la uti l ization del agua residual para riego agricola. ' r ' 
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C A P I T U L O 2 

DEFINITION DEL P U O R L E M A 

2.1 Justif icat ion 

Ln general, se puede senalar que si, el discno y la construct ion de los sistemas de 

saneamiento representa un csfucr/.o cconomico y tecnologico importante. existen serios 

problcmas tecnicos de opera t ion y mantenimiento de los mismos que, en nuicbos casos, 

pueden bacer inutil dicho esl'uer/.o, ya que los sistemas no produccn los rcsultados 

esperados. Adicionalmcnte a estos problemas de operat ion y mantenimiento, en ocasiones 

los disciios y la construct ion de los sistemas dc saneamiento no son los adecuados para el 

tipo de agua a tratar, sobre todo cuando la fall a de programas de prevent ion y control dc la 

contamina t ion , procesos de pretratamiento antes dc la descarga a los sistemas de 

saneamiento, o el propio crecimiento industrial indiscriminado de una zona modil ica la 

catheterizat ion original de las aguas residuales. La adminis t ra t ion de los servicios de 

alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales se consideran responsabilidad 

de la autoridad municipal , por la atribucion expresa de esta funcion a los Municipios, 

sefialada en el Articulo 1 15 Consti tut ional : " Los municipios, con el concurso de los 

Estados cuando asi lucre necesario y lo delcrmincn las leyes, tendtan a su cargo los 

siguientes servicios publicos. . .Agua potable y alcantaril lado" 

Este entorno jur idico. y la volunlad politica de descentralizar la vida nacional, ha 

traido como consecuencia una gran divcrsidad de mecanismos administrativos de este 

servicio. Asi, existen divcrsas empresas descentralizadas y organismos opcradores a nivel 

estatal, municipal , intermunicipal. intramunicipal y aim en fbrmas de organizat ion 

comunilaria rural. En general se puede senalar que. aim en el caso dc empresas y 

organismos descentralizados, su autonomia real es minima, dependiendo de las autoridades 

para la toma dc decision en muehas situacioncs. tales como el establecimicnto de tarifas por 

los servicios. 
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Uno de los aspectos mas problematicos en la construct ion y opera t ion dc sistemas 

dc sancamiento es la falta de un esquema de f inantiamicnto adecuado. Al respecto, los 

municipios no reciben pagos directos de los usuarios por descarga de aguas residuales, a 

diferencia de los derechos cobrados por abastccimiento de agua; sin embargo, de acucrdo 

con la bey Federal de Derechos en materia de agua, el municipio debe pagar a la 

Federat ion, representada por la Comision Nat ional de Agua, cuotas por descargas dc agua 

residual en los cuerpos de agua propiedad de la Federat ion. En el caso dc existcncia de 

plantas de tratamiento dc aguas residuales, en algunos casos se cobran derechos al usuario 

industrial por la descarga de sus aguas; sin embargo, cstc tipo de cuotas especibcas no se 

aplica a los usuarios domesticos. 

Ksta s i tuat ion dc deficit presupuestario real tiene como consecuencia directa e 

inmediata los problemas tccnicos ya senalados, ya que para la mayoria de los municipios y 

organismos operadores, el tratamiento de las aguas residuales representa un costo no 

recuperable por via de derechos sino que requiere ser subsidiado en alguna forma a traves 

de otros ingresos cstatales o municipales. 

C o m o estos ingresos, tienen reglas distintas dc operat ion desde la inversion sin 

recuperat ion hasta la recuperat ion total a diversas tasas de interes, los niveles de subsidio 

no ban rcspondido a algun criterio uniforme y la asignacion de fondos ha dependido en 

buena mcdida dc la gestion de los estados ante las diversas dependencias fedcrales. 

2.2 1 lipotesis 

Como ya se scnalo, a partir dc los ullimos 20 anos, la preocupacion de la poblacion 

y las autoridades ante los problemas ambientales, ha dado como resultado. entre otros, la 

construct ion y opera t ion de plantas dc tratamiento dc aguas residuales, a fin de rcutilizarlas 

o disponerlas en cuerpos reccptores sin original' la contaminat ion de los mismos. 
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Uesde cl punto dc vista administrativo las politicas ambicntalcs dcsarrolladas dcsdc 

1972 ban considerado como estrategia fundamental el establecimiento de distritos de 

control de la contaminat ion , en los cuales las aguas residuales urbanas se unan a las 

industriales y reciban tratamicnto conjunto, o las aguas residuales i n d u s t r i a l s de un centro 

urbano prcvio pretratamicnto, se reunan para su depurat ion final, dcntro de un marco 

administrat ivo dc organismos opcradores de los distritos con part icipation de los sectores 

publico y privado, asi como dentro un esquema tarifario para los usuarios industriales y 

urbanos. 

I .os parametros y limites maximos permisibles de los conlaniiiiantes que pucden ser 

vertidos a los s is temas de saneamiento, que vienen recogidos en la nueva normatividad 

federal en la materia, facilitan la reduct ion de los efectos de dicbos vertidos sobre los 

ccosis temas naturales y sobre los diferentes usos del agua, pero la normatividad federal 

vigente cs una norma de piso, sobre la cual deberan cimentar sus propios controles las 

autoridades municipales cn la materia. Una amenaza importante a la calidad del agua 

rccolectada por los sistemas de saneamiento municipales procede de las descargas 

originadas por los procesos industriales. Los metales pesados y algunos quimicos 

organicos no pueden ser reducidos utilizando procesos biologicos de tratamicnto; de hecho 

estos productos pueden amcnazar a las bactcrias utilizadas en el proceso de tratamicnto. 

Adcmas las descargas de industrias del ramo alimentario pueden sobrecargar el agua 

residual a tralar con materia organica. Procesar csos contaminantes eleva cl costo del 

tratamicnto pues se rcquiere la uti l ization de mayores canlidadcs de oxigeno con cl fin de 

que las bactcrias rcaliz.cn la degradacion de la sobrecarga organica. 

Por lo anterior podemos definir la hipotesis como : 

" La instrumentat ion de Programas de Prctratamiento tiende a protegcr el proceso de 

tralaniicnlo municipal y reducir costos de operat ion al identificar las areas problema 

solicitando a las negociaciones de acuerdo a su clasilicacion. un tratamicnto prcvio a sus 

aguas residuales antes tie que estan scan descargadas a los sistemas de saneamiento 

munic ipales ." 
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2.3. Obj eti vo general 

Desarrollar niecanisnios de control, de caracler medio ambiental , aplicablcs a la 

claboracibn de programas de pretratamiento en los sistemas de saneamiento municipal, que 

tengan en cuenla los siguienles aspectos : 

1 Proteger la infraestructura de los sistemas de saneamiento 

? ( onltolai la calidad dc las aguas icsidualcs dcscaigadas a los sistemas dc saneamiento 

en base a la nueva normatividad federal y los compromisos de caracler international. 

?. 1 Obje t i \os I 'spccificos 

• Determinar la legislation aplicada cn materia ambienlal en los paises integranles del 

l i a t ado de Libre Comercio. 

• Determinar la Icgislacion aplicada en materia de descargas de agua residual en los 

paises integranles del Tratado de Libre Comercio. 

• Determinar los pnncipales lacloies ineluidos en los csquemas dc pictralanucnto 

ul i l i /ados en Canada y los L.stados Unidos de America. 

• bstablecer los criterios ncccsarios para instrumental' un programa de pretratamiento 

aplicable en los bslados Unidos Mexicanos. 



C A P I T U L O 3 

M E T O D O L O G I A 

3.1 Marco Legislative) en Materia Ambiental 

3 .1.1. Descripcion de la Legis lat ion Ambiental en Mexico. 

3.1.1.1 Estructura del Gobierno 

La estructura basica del gobierno dc Mexico se contempla en el articulo 40 de la 

Const i tu t ion Politica de los Estados Unidos Mexicauos (en lo succsivo "la Const i tut ion 

Mexicana") , el cual establece que Mexico cs "una republica rcprcsentativa. democratica y 

federal". El gobierno dc Mexico se basa en el sistcma romano de derecho codificado 

l lamado sistcma dc derecho civil. El codigo civil de Mexico reduce la nccesidad de una 

interpretation judicial. En algunos pocos casos un ju /gado debe interprctar la ley y crear 

una nucva norma a falta de una disposi t ion especilica cn la ley. El Ejccutivo crea leyes 

emit iendo reglamcntos y normas oficialcs que complementan a las disposiciones legales 

existcntcs, y cn virtud de contar con cl poder conferido consti tucionalmente para presentar 

iniciativas, el Ejccutivo ha dominado la creat ion de nuevas leyes. 

La Const i tu t ion Mexicana establece las areas de competencia federal y eslatal. Sin 

embargo, cn algunos casos estas jurisdicciones sc superponen (por ejcmplo, en la 

regulat ion ambiental) . La coordinat ion dc las actividades fedcralcs y locales sc logra 

mediante los l ineamientos establecidos en la legislat ion federal, asi como acucrdos entre las 

autoridades. Las leyes fedcralcs son dc observancia obligaloria en todo cl territorio 

mcxicano. Las leyes estatales lienen un cumplirniento exclusive del estado que las 

promulgo. mientras que las leyes municipales son obligatorias solamente en el muuicipio 

respective. 
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3,1,1,2. .[crrnq1i ia del 1 )creeho 

La Const i tu t ion Mexicana establcce en su articulo 133 que las leyes supretnas de la 

Rcpublica son las disposiciones contenidas en ella, las leyes del Congreso emanadas de la 

misma. asi como los tratados internacionalcs celcbrados por el Presidente de la Republica y 

aprobados por el Senado. A continuat ion se prcsenta una breve descript ion de la jerarquia 

del orden juridico en Mexico. 

L La Const i tu t ion Mexicana o "Ley dc la bey", es la norma suprema. 

2, Las leyes federales cicadas por el Congreso y que emanan de la Const i tut ion, asi 

como los Tratados Internat ionales promulgadas dc acucrdo con la Const i tut ion se 

consideran de un orden inferior a la misma, pcro de un mismo nivel enlrc si. 

3. Las leyes ordinarias aprobadas por el Conmeso confbrman cl siguicnte nivel e 

incluyen las siguientes: simplicidades o lcycs ordinarias promulgadas por el Congreso que 

no se refieren a cuestioncs dc orden consti tutional y. leyes secundum quid que pueden ser 

ya sea reglamentos organicos que elaboran un texto consti tut ional al cstableccr la estructura 

y funcionamicnto de la autoridad gubernamental . o bien reglamentos complcmentarios 

crcados con el proposito de anadir disposiciones constitucionales o ampliar las mismas. 

4, Reglamentos . Los expide el Ljecutivo para facilitar la comprension y cumplimiento 

de una ley. Los reglamentos incluyen a las disposiciones administrativas intemas expedidas 

por los funcionarios dc las diferentcs secrctarias. 

5, Normas Oficiales Mexicanas (NOM). bstas normas son mcdidas y normas 

especfllcas requeridas bajo la ley propuestas por las diferentes secrctarias administrativas 

dentro dc su campo jur isdict ional y que son expedidas por el Ljecutivo. 

6 , Otros actos de autoridades. L,n este nivel se encuentran todos los actos dc los 

poderes ejecutivo, legislative y judicial contcmplados en los ordenamientos, acuerdos, 

12 



resoluciones y notificaciones. Igualmentc sc ubican en este nivel las circularcs oficiales que 

aclaran aspectos de derecho a los empleados civiles. 

7. Las normas individualizadas pueden ser tanto publicas como privadas (p.c. contratos 

y testamentos) . 

3.1.1.3. Proceso de Elaborat ion de las Leyes 

I in un esfuerzo por modernizar el proceso de creat ion de leyes, el t 'ongreso 

recientemcnte promulgo la Ley Federal de Metrologia y Normalizaci6n(ci tada como 

LFMN) . La L F M N cambio la totalidad de las normas expedidas con anterioridad al 1 de 

jul io de 1992 de caractcr obligatorio a voluntario, a mcnos que se vuelva a autorizar por 

parte de la autoridad administrativa con conipetencia en el objeto materia tie tales normas. 

Hn cuanto a la protect ion del medio ambicnte, las N O M identifican normas en los 

siguientes campos: emisiones cn el aire, descargas de agua, manejo de desperdicios 

pel igrosos. ambicnte en el lugar de trabajo, asi como control de sustancias quimicas. 

3 J . 1 _.4_. Marco Institucional para la Protect ion Ambiental 

Los primeros organismos de protect ion al medio ambicnte en Mexico se crcaron en 

la decada dc los 70. Las dos nuevas autoridades del medio ambicnte fueron la Subsccretaria 

de Mejoramiento del Medio Ambicnte y la Direct ion de Desarrollo Fxologico. La autoridad 

reguladora en materia ambiental se vio reforzada en 1983 con la c rea t ion de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y lxo log ia (SFJ)UL) , la cual tenia facultades para establecer normas, 

criterios y procedimientos para la prevent ion y control de la contaminat ion del medio 

ambicnte . como permisos y evaluaciones de efectos sobre el mismo, asi como la expedi t ion 

de normas tecnicas ecologicas. F.n 1987, se rcalizaron dos reformas a la Const i tut ion que 

aumentaron la autoridad de los gobiernos estatales y municipales para legislar en materia de 

protect ion al medio ambicnte dentro tie sus propias juristlicciones. La re forma al articulo 73 
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const i tut ional autorizo al Congreso a promulgar leyes que establecieran la concurrencia 

entre los gobiernos federales, estatales y municipales en cuanto a actividades conjuntas para 

preservar y rcstaurar el cquilibrio ecologico. Otra rcforma efectuada al articulo 122 

const i tut ional autoriza a la Asamblca dc Rcpresentantcs del Distrito Federal legislar en 

materia de preservat ion y protection del medio ambiente. En 1992 la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) reemplazo a la anterior SEDUE. Los aspectos ambientales 

se asignaron a dos entidadcs descentralizadas dentro de la SEDESOL: el Instituto National 

de Ecologia (INI]) y la Procuraduria Federal de Protection al Ambiente (PROFEPA) . 

La estructura administraliva de los aspectos ambientales sc rcorganizo en forma 

sustancial en diciembrc de 1994, mediante el Dccreto que rcforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley Organica de la Adminis t ra t ion Publica Federal (Dccreto de 

Rcforma de la Adminis t ra t ion Publica Federal , !994) . Ed Dccreto creo una autoridad 

ambiental centralizada, la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturalcs y Pesca 

( S E M A R N A P ) . Esla Secrelaria no substituyo a la SEDESOL, ya que esta ultima pcrmanece 

a cargo de asuntos de desarrollo social. La adminis t ra t ion del suministro y tratamiento de 

aguas federales se encuentra actualmente bajo la autoridad de la S E M A R N A P . Con la 

creat ion de la S E M A R N A P , la protect ion al medio ambiente se encuentra regulada por una 

sola secretaria federal central izada. 

3 . 1 . 1 . 4 . 1 . Autor idades Ambientales Estatales y Municipales . 

Las 32 entidadcs federativas de la Republica Mexicana y el Distrito Federal ban 

promulgado su propia Icgislacion ambiental y establecido una entidad local encargada de la 

adminis t ra t ion de dicbas leyes. Los eslados y municipios cuentan con facultades para 

expedir y aplicar reglamentos ambientales dentro de sus respectivas jurisdiceioncs, en 

coordinat ion con las autoridades federales en cuanto a las cvaluaciones dc impacto 

ambiental; licencias de opcracion para el uso dc terrenos y emisiones en la atmosfera; uso 

local del agua y descargas dc aguas residuales; y cl manejo de residuos solidos. Igualmente 

son responsablcs del manejo y conservat ion dc biencs o zonas cspcciales dentro de sus 
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jur isdicciones. Los rcglamentos y normas estatales y municipales deben cumplir con los 

que se promulgucn de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecologico y 

Proteccion al Ambicnte y sus rcglamenlos. En el Distrito Federal, la protection ambiental 

esta regida por leyes federales, asi como por diversos acuerdos expedidos por el Congreso 

de la Union. La Asamblea de Reprcscntantcs del Distrito Federal esta autorizada para crear 

ordenanzas de proteccion ambiental . El Articulo 115 dc la Const i tut ion Mexicana otorga 

algunas facullades a los municipios dc Mexico, incluyendo lacultadcs relacionadas con las 

siguicntes matcrias: salubridad publica general, zonificacion y planes de desarrollo urbano 

municipal , adminis t ra t ion de reservas territorialcs y reservas ecologicas, administrat ion del 

uso del suelo, asi como licencias y permisos de construct ion. 

3 .1 .1 .5 .Pro tecc ion y gestion de recursos hidraulicos 

3 . 1 . 1 . 5 . 1 . Resumen del marco legal. 

ElTundamcnto dc las leyes sobre protection y mancjo de los recursos hidraulicos se 

encuentra en cl articulo 27 de la Const i tut ion Mexicana, el cual rcscrva derechos 

inalicnables de dominio sobre todas las aguas nacionales a la Nat ion . Con el fin de 

aprovechar los recursos hidraulicos, la Na t ion podra otorgar conccsioncs dc uso del agua a 

los particulares. El marco legal vigente que rige cl control de la contaminat ion del agua se 

cstipula en dos leyes: la Ley General del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambicnte y 

la Ley de Aguas Nacionales. La Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al 

Ambicnte (LGEEPA,1994) establece los critcrios gencrales para la prevention y control de 

la contaminat ion de aguas; por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales (LAN,1993) 

proporciona un regimen legal integral que da sustcnto a las amplias disposiciones dc la Ley 

General del Equilibrio Ecologico y Protect ion al Ambiente . La Ley de Aguas Nacionales se 

ve complemcntada por un rcglamcnto instrumcntador, cl Reglamcnto dc la Ley de Aguas 

Nacionales ( R L A N J 9 9 3 ) . El Reglamcnto ,a su vez, se aplica por medio de normas lecnicas 

establecidas en las Normas Ollciales Mexicanas (citadas como NOM) . 
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Capitulo aparte merecen los comentarios al Reglamento para Prevenir y Controlar la 

Contamina t ion del Mar por Vertimiento de dcsechos y Otras materias del 11 de enero de 

1979, los cuales se encuentran en el Ancxo 1 del prcsente material. 

3 .1 .1 .5 .2 .Auto r idades sohre el agua. 

La adminis t ra t ion sobre leyes del agua cxistc concurrentcmcnte tanto a nivel federal 

como estatal. La mayoria de las facultades de planeacion, otorgamiento de permisos, 

adminis t ra t ion y aplicacion de disposiciones sobre el agua son compctencia de la Comision 

Nacional dc Aguas. Las autoridades estatales y locales regulan los sistemas de drenaje y 

alcantarillado de las aguas locales. 

3 .1.2.Descript ion de la Legis lat ion Ambiental en los Estados Unidos de A m e r i c a . ^ 

3.1.2.1 .Estructura de Gobierno. 

Los Estados Unidos de America son una federation. El Gobierno Nacional tiene 

atribucioncs expresamente definidas. Los cincuenta Estados conservan una autonomia y 

autoridad considerables. Id Gobierno Nacional y los Gobicrnos de cada Estado sc dividen, 

para su ejercicio, en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Las conslituciones 

escritas. de la federation y las de cada Estado en particular, forman un sistema de ambitos 

de compctencia independientes entre si. Toda facultad que la Const i tu t ion no baya 

delegado al Gobierno Federal y que no fuera prohibida por la misma a los Estados, 

pertencce a los Estados o al pueblo. 

El Gobierno Federal posee sin embargo cxlcnsas competencias. La facultad que 

tiene el Gobierno Federal para regular el comercio interestatal, lo convierle en la fuer/a 
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predominantc cn materia dc rcglamcntacion de todo lo concernicntc al ambicnte. Los 

Lstados, en uso de sus competencias generates de control para protegee la salud publica, la 

seguridad y el bienestar, poseen tambien una autonomia considerable para emitir leyes de 

proteccion ambiental aplicables a sus ciudadanos y residentes. Los conflictos potenciales 

que cn cualquicr campo pucdan surgir entre la rcglamcntacion federal y estalal, inclusive 

aquetlos rcferidos a la proteccion ambiental, estan rcgidos por la Clausula de Supremacia de 

la Cons t i tu t ion de los Lstados Unidos {{Supremacy Clause). 

3.1.2.2.Jerarquia del Derecho 

L La Const i tu t ion. La Const i tut ion dc los Kstados Unidos es la "suprcma ley del 

pais"; Consti tuye la base del gobierno de los L.U. y garanti /a la liberlad y derechos de 

todos los cstadounidenses. Unicamente los tribunales fedcralcs tienen facullad para 

interpretar la Const i tu t ion y para evaluar la constitucionalidad federal de las leyes estatales. 

2. Tratados internacionalcs. Los tratados internacionales celebrados por los Fstados 

Unidos represcntan la ley suprcma bajo la Const i tut ion, con igual jerarquia a las leyes 

fedcralcs. Ln caso de conllicto entre un tratado y una ley federal, prevalece cl que sea mas 

reciente o mas cspecifico. Por lo general, los tratados entran en vigor por medio de leyes 

federates. 

3. Leyes federates. Las Leyes Fedcralcs se publican primero por separado, luego en las 

publicaciones cronologicas del Congreso y posleriormente cn cl Codigo de la Federation 

(United States Code (l/.S.C)). lis posible impugnar leyes federates ante los tribunates 

federates. 

4, Rcglamentos de las agencias gubcrnamentatcs y decretos del ejecutivo. Las agendas 

administrat ivas federates promulgan rcglamentos de caracter casi legislative; los 

rcglamentos federates vigentes tienen fuerza dc ley con preferencia a las leyes y 

rcglamentos estatales. Los rcglamentos solamenle pueden emitirse en virtud de facullades 
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legislatives conferidas por cl Congreso. Id Presidentc tiene igualniente aniplias lacullades 

para promulgar decretos. Un decreto es una orden del Presidentc a los demas funcionarios 

del Poder Ejecutivo. 

5, Qpinioncs judiciale.s.Eos E.U.A. son un pais dc derccho consuetudinario o 

jur i sprudent ia l . Cada uno dc los Estados, con except ion de Louisiana (en dondc rige el 

Codigo Civil frances en algunas esferas) cuenta con un sistema legal basado en el derecho 

consuetudinario. Id derecho consuetudinario no tiene base estatutaria; los jueces establccen 

cl derecho consuetudinario aplicando decisiones anteriorcs (precedentes) a las causas 

actuales. 

6. Las Consti tuciones y leyes estatales. Las constituciones estatales representan la ley 

suprenia dentro de los limites del Estado. Eas leyes estatales deben ajustarsc a la 

const i tu t ion del Estado. Ea const i tut ion y la legislation federal se aplican con prefcrencia a 

cualquier const i tu t ion o legislat ion estatal. Las cartas c o n s t i t u t i o n a l s municipales, 

ordenanzas y reglamentos se aplican solamente a los asuntos locales; por lo regular, tanto la 

Icgislacion federal conn) la estatal se aplican con prefcrencia a la Icgislacion municipal 

3.1.2.3.Proceso dc Elaborat ion de las Leyes 

Ed Poder Ljecutivo de los E.U.A. es responsablc de la aplicacion dc la mayoria de las 

leyes aprobadas por cl Congreso. Las a g e n d a s del ejecutivo promulgan reglamentos, 

emiten fallos y demas opiniones y directivas en un esfuerzo por aplicar las leyes. Los 

reglamentos elaborados por organismos con competencias rcglamentarias ticnen fuerza y 

efecto de ley. Cualquier parte intercsada que participe en cl proceso dc elaborat ion de la 

reglamentacion puede impugnar la lcgalidad del rcglamento ante un tribunal. 
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3.1.2.4.Marco Institucional para la Proteccion Ambiental 

La mayoria de las obligaciones ambientales y de conservat ion del gobierno federal 

estan cstablecidas cn cl Consejo dc Calidad Ambiental (Council on Environmental Quality 

(CEQ)) de la Oficina de Proteccion ambiental (Environmental Protection Agency (EPA)), la 

Secretaria de Justicia (DOJ) y la Secretaria del Interior (DOI). Por otra parte, las 

responsabil idades ambientales mas especificas se encuentran practicamente en cada 

dependencia gubcrnamental , incluyendo la Secretaria dc Agricultura (USDA) , la Secretaria 

de Transportc (DOT) , la Secretaria de Lncrgia (DOR), la Secretaria de Comercio (DOC), el 

Departaniento de Desarrollo International de la Secretaria tie Kslado de L.U.A. (U.S. 

Agency for International Development (AID)), y el Departamento para el Registro de 

Sustancias Toxicas y Enfermedades (Agency for Toxic Substance and Disease Registry 

(ATSDR)) . 

3 .1 .2 .4 .1 El Consejo de Calidad Ambiental . 

El C E Q se crco con la Ley Nacional de Proteccion Ambiental (National 

Environment Protection Act (NEPA)) de 1969, para prcstar ayuda y asesoria al Prcsidentc; 

revisar y cvaluar los divcrsos programas y actividades del gobierno federal; desarrollar y 

hacer rccomendaciones sobre las politicas nacionales para alentar y fomentar el 

mcjoramiento de la calidad ambiental; documentar y dcfinir los cambios cn el ambicnte 

natural; asi como para elaborar y proportional ' los estudios, informes y rccomendaciones 

sobre asuntos que el Presidente solicite con rcspecto a politicas y legislation. 

3 .1 .2 .4 .2 . Oficina dc Proteccion Ambiental de E . U . A . 

Cicada por decreto presidential en 1970, la EPA es la dependencia mas imporlantc 

para instrumentar la mayoria de las leyes de protect ion ambiental en Estados Unidos, 

incluyendo por ejcmplo, las leyes que controlan la contaminat ion del aire y aguas. el 

manejo de solidos y desechos peligrosos, el saneamiento de sitios containinados o la 
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regula t ion de pesticidas y sustancias toxicas. La EPA cstablece y pone en vigor la tnayoria 

de las normas ambientales federales y administra casi todos los programas ambientales que 

no estan rclacionados con los rccursos naturales. manejo de tierras o conservation de la 

vida silvestre. 

3 . 1 . 2 . 4 . 3 . Division Ambiental y dc Recursos Naturales d e la Secretaria d e Justicia d e 
E . U . A . 

Las rcsponsabil idadcs de la Division Ambiental y de Rccursos Naturales de la DOJ 

incluyen el liligio de todos los casos rclacionados con lo siguicnte: protect ion del ambiente 

y de los recursos naturales; adquisicion, adminis t ra t ion y disposi t ion dc tierras y recursos 

publicos; y la protect ion de los derechos y propiedades de las comunidades indigenas. 

3 .1 ,2 .4 .4 .Dependenc ias estatales. 

l odos los estados cuentan con dependencias para la protect ion, conservat ion de la 

naturalcz.a y/o manejo de tierras publicas, prcsentando una funcion similar a la de las 

dependencias federales paralelas. Estas dependencias ambientales estatales estableccn las 

normas y l incamicnlos, instrumentan y administran las leyes, desarrollan los programas de 

educa t ion publica y supervisan su cumplimiento. 

( iencralmcnte tiencn amplios podercs para investigar c inspeccionar, asi como para 

llevar a cabo acciones administrativas, civilcs y penales. Asimismo, a muchas dependencias 

estatales sc les ha dclegado autoridad para instrumentar y aplicar programas federates bajo 

variadas disposiciones ambientales como la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y 

la Ley de Conservacion y Recuperat ion de Recursos (Resource Conservation and Recovery 

Act). 
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3.1 .2 .5 .Pro tecc ion y Gestion de Recursos Hidraulicos 

La Const i tu t ion de E.U.A. no contempla directamente la proteccion ambiental, ni 

tampoco menciona la autoridad del gobierno sobre tal proteccion o el derecho de los 

c iudadanos a un ambiente sano. El principal ordenaniiento federal sobre la contaminat ion 

de las aguas es la Ley de Control de la Contaminat ion de las Aguas Federales (Federal 

Water Pollution Control Act (FWPCA)) , con las rcformas contcnidas en la Ley de Agua 

Limpia (Clean Water Act (CWA)) de 1972, las rcformas a la Ley dc Agua Limpia de 1977 

y la Ley dc Calidad dc las Aguas (Water Quality Act (WQA)) dc 1987. Las normas de los 

estados tambien sc aplican. 

3.1.3 Descr ipt ion de la Legislat ion Ambiental en C a n a d a . ^ 

3 . 1 . 3 . 1 . Estructura del Gobierno 

Canada es una federation formada por un gobierno central (federal) y diez gobiernos 

regionales (provinciales). Hay tambien dos gobiernos territoriales con responsabilidades 

semcjantes a las de las provincias, pero que estan supeditados al podcr legislativo federal. 

La Consti tucion canadiense distribuye las responsabilidades legislativas entre el Parlamento 

federal y las legislaturas provinciales, con podcrcs residuales que incumben al Parlamento 

federal. El resultado de ello es que hay varias areas con superposiciones jurisdiccionales y 

los consiguientcs conflictosconstitucionales. El gobierno federal y la mayoria de los 

gobiernos provinciales tienen un ministcrio de rclaciones intcrprovincialcs. 

3 .1 .3 .2 . Jerarquia del Derecho 

L La Consti tucion canadiense. Es la fuente juridica suprcma. En 1982, se introdujo en 

la Const i tu t ion la Carta Canadiense de Dcrcchos y Libertades (Charle canadienne des 
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droits et liberies), que se aplica a todas las leyes, tanto federales como provinciales. La 

Carta garantiza una serie de libertades civiles que estan protegidas contra las acciones del 

Par lamento, las legislatures provinciales, los organismos estatales y los funcionarios. 

Algunas provincias han adoptado tambicn sus propias Cartas, que corrcsponden a un 

tipo de legislat ion cuasiconstitucional aplicable a las autoridades provinciales y que 

establccen las relaciones entre individuos. Dichas cartas provinciales se adoptan por ley y 

estan sujetas a revocaciones o modificaciones. 

2_. 'fratados inlcrnecionalcs.l In tratado (Ilamado tambicn convent ion , carta o protoeolo) 

es un acuerdo destinado a ser inlrodueido en una legislation international , en el que 

participen dos (bilateral) o mas (multilateral) bstados soberanos. En Canada, los tratados 

internacionales no son parte del derecho en forma automatica. Suelen ponerse en vigor 

mcdiante la adopt ion de leyes, en caso de ser necesario por parte de la entidad legislative 

nacional correspondicnte. 

3 Leyes federales y provinciales.Los canadienses son gobernados cn parte por leyes y 

reglamentos adoptados por cada entidad legislative (el Parlamento y las legislatures 

provinciales) , y en parte por el derecho consuetudinario. Las intenciones dc los gobiernos 

pueden expresarse de diversas maneras mediante documentos de valor juridico diferente. 

Los mas importantcs entre cstos documentos son las leyes y los reglamentos; pero tambien 

cxisten decretos fen ocasiones con caracter de obligatorios), directives, regies y usos, asi 

como politicas. 

4. Resoluciones judiciales. En todas las provincias canadienses, a except ion de 

Quebec , que es regido cn gran parte por un eodigo civil t radi t ional , la jurisprudencia 

consli luye una parte importante de la interpretation tic la Const i tu t ion, las leyes y los 

reglamentos. Las sentencias judiciales pueden encontrarsc cn los informcs oficiales de cade 

entidad. 
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3 . 1 . 3 . 3 . Proceso cle E labora t ion de las Leyes 

En Canada, no se rcquiere que los poderes legislativo y cjecutivo scan cjercidos por 

organos separados e independicntes. En cualquiera dc los dos nivcles dc gobierno del pais, 

el poder ejecutivo esta representado por el Gobernador federal o provincial reunido en 

consejo con el gabinete ministerial correspondiente. El Gabinete recluta sus miembros entre 

los diputados. Es frecuente que la rama ejecutiva controle en gran parte las acciones 

legislativas de la legislature. Se suele uti l i /ar la autoridad ejecutiva para aprobar los 

rcglamentos y tomar las decisiones dondc lo autori/.an las leyes vigentcs. 

3 .1 .3 .4 . M a r c o Inst i tut ional para la Proteccion Ambiental 

Ambos nivcles de gobierno cuenlan con un Ministcrio o Departamento encaigatlo de 

prolcger al medio ambicnte. 

3 . 1 . 3 . 4 . 1 . Federal 

E.l Ministcrio del Medio Ambicnte de Canada sc creo cn 1971 y sc rigc por cl 

Depar tamento del Medio Ambicnte (Environnement Canada). Lisle departamento cuenta 

con cinco oficinas rcgionales (Ontario; Atlantico; Region de las Praderas y del Norte; 

Quebec; el Pacifico y los Tcrritorios del Yukon) asi como cinco servicios (politica y 

comunicaciones , servicios corporativos, protect ion ambiental . conservat ion de la atmosfera 

y el ambicnte) . de la calidad del medio ambicnte. 

El Ministcrio del Medio Ambicnte tiene por responsabilidad la aplicacion de ccrca 

dc quince leyes fedcralcs y cuenta con responsabilidades conferidas en otras leyes 

administradas por difercntes ministcrios. La mas importante de estas leyes es la Ley de 

Proteccion al Ambicnte de Canada (Loi canadienne sitr la protection de Venvironnement). 

Este ministcrio aplica ademas los rcglamentos adoptados bajo dicha Icy y clabora 
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l ineamientos de calidad del ambiente. El Consejo Canadiense de Ministros del Ambiente 

(Conseil ccmadien des ministres de Vemnronnemenf) se creo para promover la cooperat ion 

entre las autoridades federales y las provinciales cn asuntos ambientales. Es el principal 

foro intergubernamental para cl analisis y cooperat ion en materia ambiental a nivel 

na t ional , regional y global. 

3 . 1 . 3 .4 .2 . Provincias y terr i torios. 

Cada una de las provincias cuenta con un ministerio al que se le ban conferido 

facultadcs ejecutivas para la disminucion de la contaminat ion y la conservacion dc la 

naturalcza. Los departamentos de rccursos renovables de los dos territorios de Canada 

tienen responsabil idades similares. Las facultadcs, alcance y recursos de las autoridades 

provinciales y territoriales responsables del ambiente difieren substancialmente de una 

provincia a otra, pero cn terminos gencrales estan a cargo de la aplicacion y elaborat ion de 

leyes y reglamentos en materia ambiental. 

Son responsables dc manejar los asuntos ambientales como pueden ser la expedi t ion 

de permisos y licencias. verificar la obscrvancia ambiental de los proyectos de desarrollo, el 

monitoreo y en cumpl imiento de los diferentes ordenamicntos aplicables. Las leyes 

provinciales en materia de ecologia representan la base dc las regulaciones ambientales en 

Canada. 

3 . 1 . 3 . 4 . 3 . Gobiernos locales. 

Las autoridades publicas locales, como los municipios, ticnen a su disposi t ion una 

extensa scrie de facultadcs que pueden emplear cn la regulat ion y adminislraeion 

ambientales. La funeion que pueden desarrollar las autoridades publicas locales con 

respecto a la regulat ion y administrat ion ambientales depende cn gran medida de su 

capaeidad juridica como municipios, los cuales son creados por los gobiernos provinciales. 
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3 . 1 . 3 . 5 . Proteccion y Gestion de Recursos Hidraulicos 

En virtue! de la dualidad del sistcma politico canadiense, no se ha adoptado a nivel 

nacional ninguna Icy que cstablc/ca un marco relative) a la proteccion del medio ambicnte 

en Canada. El Plan Ecologico dc Canada {Plan vert) (Gobierno de Canada, 1990) 

consti tuyo el primer intento por parte del Gobierno federal para integral- aspectos 

ambientales y economicos con el concepto de desarrollo sustentable. El plan requirio la 

par t ic ipat ion de cerca de 40 ministerios federales y dependencias gubernamentales. El 

Departamento del Medio Ambicnte de Canada (Environnement Canada) fue responsable de 

administrar el plan ecologico, ademas de recopilar la information que recibieron todos los 

ministerios y dependencias, y publico un informe anual en el que sc describia la eficacia de 

difercntcs programas. 

El Plan Ecologico se adopto en 1990 despues de una consulta nacional , pero 

tcrmino en 1995 con la creat ion del Comisionado del Ambicnte (Commissaire a 

/'environnement et an developpement durable). 

Eas provincias son las principales autoridades reguladoras dc los recursos dc agua 

dulce en Canada. Estas cucntan con poderes sobre el uso y calidad del agua en virtud de sus 

facultades lcgislativas respecto a trabajos y actividades locales, derechos civiles y de 

biencs, institucioncs municipales y todos los asunlos de naturalcza local y privada. 

El gobierno federal cuenta con jurisdiction sobre las aguas costeras y la pesca en 

aguas interiores. la navegacion y cmbarcacion, asi como cl comcrcio. El gobierno federal ha 

promulgado diferentes leyes sobre la prevent ion de la contaminat ion del agua, entre otras: 

la Ley de Proteccion al Ambiente de Canada ((CEPA) Loi canadienne sur la protection de 

/'environnement), la Ley de Pesca (Loi sur les peches), la Ley de Aguas dc Canada (Loi sur 

les ressources en eau du ('anada). la Ley de Prevent ion de la Contaminat ion de Aguas del 

Arlico (Loi sur la prevention dc la pollution dans les eaux arcticpies ), asi como la Ley de 

Navegacion dc Canada (Loi sur la marine marchande). 
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3.2. Marco Legislative; en Materia de Descargas dc Agua Residual 1— 1 

3.2.1 . Ln Mexico. 

Id Instituto Nacional dc Ecologia establecio. desde 1993, una seric de normas 

especificas de descargas industriales que aparecian en las N O M . 

3 . 2 . 1 . 1 . N O M - 0 3 1 - E C O L - 1 9 9 3 . 

Si bien la mayoria dc las normas cran de orientat ion cspccifica por industria, 

la N O M - 0 3 1 - E C O L - 1 9 9 3 creo normas minimas de afluentcs para descargas en los sistemas 

municipales de drenaje y alcantarillado, ademas dc establccer parametros con base en la 

temperature, el pi I, solidos sedimentables, accite y grese, conductividad electrica. aluminio, 

arscnico, cadmio, cianuros, cobre. cromo hexavalcntc, cromo total, Huoruros, mcrcurio, 

niqnel, plate, plomo, zinc, fenoles y sustancias sensiblcs al a/.ul de metileno. Las normas 

sobre descargas bajo las N O M y el sistema de clesificacion sirven como lineamientos de los 

pcrmisos pare descargas de aguas residuales, y establecen las condiciones especificas 

individualcs. 

Ademas . las NOM estipulan procedimienlos obligatorios de muestrco y monitoreo. 

Finalmente, las N O M se uti l i /an como normas para iniciar acetones de aplicacion 

administrat ive. 

3_-2J . 2 . Condiciones especificas. 

La CNA puede establccer normas de descarga especificas pera plantas estipuladas en 

los permisos individualcs como "condiciones especificas pare les descargas". Con el fin de 

establccer estas condiciones especificas la CNA debe considerer los derechos de terceros 
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para dcsarrollar o usar el cuerpo receptor en cuestion, las restricciones impuestas en el Plan 

Nacional de Aguas , asi como otros aspectos relacionados con el interes publico o la 

salubridad general. 

3 . 2 . 1 . 3 . Uso urbano o municipal . 

Los municipios son responsables de controlar las descargas de aguas residuales 

hacia los s is temas de drenaje o alcantarillado dentro dc sus respectivas jurisdicciones. 

Todas las descargas dc aguas residuales realizadas en drenajes y alcantarillas municipales 

deben cumpli r con los nivcles maximos permisibles eslablecidos en la N( >M-03 1-IX'()L-

1993. LI particular que electric tal descarga debe encargatse dc tratar previamcnte el agua. a 

fin de observar esta Norma Ollcial Mexicana. 

As imismo, la C N A debe autorizar las descargas urbanas y municipales en aguas 

nacionales. Ademas dc las obligacioncs generalcs de los usuarios que efectuen descargas, 

las ent idades fcderalivas y municipios ciue accpten descargas de aguas residuales deben 

cunplir con los siguicntcs rcquisitos: 

l . -Mantcncr registros del monitoreo y control constantes de descargas de aguas residuales 

hacia los drenajes y alcantarillas muncipales; 

2.- Verificar las condicioncs y mantenimiento del sistcma de drenaje o alcantarillado para 

detectar cualquier fuga posible que pudicra afectar la calidad dc aguas del subsuelo 

ccrcanas o de fucntes dc suministro dc agua; 

3.-Controlar la calidad de descargas de aguas residuales con el objeto de detectar la 

existencia desechos o materiales pcligrosos, los cuales, por sus caracteristicas corrosivas, 

toxicas, explosivas, reactivas o inflamables, pudieran reprcsentar un grave riesgo para el 

ambicnte , terceros o sus bienes. 
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3.2.2. En los Estados Unidos de America. 

La C W A aplica trcs tipos gcncralcs dc normas: normas sobre la aplicacion de 

tecnologfas,normas de calidad del ambiente y las aguas y, en cl caso de un numcro reducido 

de eompuestos toxicos, normas de electos de aguas residuales sobre la salud. 

3 . 2 . 2 . 1 . Normas tecnologicas. 

La C W A emplea cuatro normas de control de la contaminat ion basados en aspectos 

tecnologicos. 

l . -"Las mejores tecnologias de control disponibles cn la actualidad" («hest practicable 

control technology currently available)) (BPT). Establecen de manera uniforme normas que 

acercan el nivel promedio de control alcanzado a partir dc tecnologia existente en la 

industria especinca. Id BPT cstablece la base nacional initial aplicablc para todas las 

fuentes induslriales de contaminat ion de las aguas. 

2.-"La mejor tecnologia disponible economicamente alcanzablc" («best available 

technology economically achievable)). Se aplica principalmente a ciertos contaminantes 

toxicos. contaminantes no convcncionales. y la contaminat ion termica, 

3.-"La mejor tecnologia convent ional en cl control dc la contaminat ion" («hest 

conventional pollutant control technology)) (BC f)). Es esencialmente la mejor tecnologia 

disponible modificada destinada a re tie jar solo aquellas tecnologias cn las que los 

beneficios del control de la contaminat ion son mayores que los costos, se aplican a ciertos 

"contaminantes convcncionales, incluida la demanda bioquimica dc oxigeno (BOD), 

solidos totalmente suspendidos ( 1 SS), col i lbrme fecal, y Ph. 

4.-"La mejor tecnologia demostrada disponible" («be.st available demonstrated control 

technology)) (BAC'f)) conforma la base de una nueva fuente dc normas dc desempefio 

(«ne\v source performance standard)) (NSPS)) . Incorpora cl "nivel mas alto alcanzable de 
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reduct ion dc efluentes" {((greatest degree of effluent reduction achievable*), el cual se 

establece de acuerdo con diferentes categorias de actividades industriales y agricolas. 

3 . 2 .2 .2 . Normas basadas en la calidad del agua. 

Las normas basadas en la calidad de las aguas y el ambiente pueden tambien 

condicionar los permisos de aguas federales. No se considera que las normas basadas en la 

calidad de las aguas puedan por si solas garantizar suficiente proteccion a la calidad de las 

aguas locales, dadas las condiciones y usos de est as. Los estados deben clasificar todas las 

aguas estatales dc acuerdo con usos espccillcos y a partir de alii establecer una norma de 

calidad de las aguas para proteger su uso. Una vez cstablecida la norma, se fija un volumen 

diario max imo {(.(.total maximum daily load») (TMDL) dc un contaminante en particular, a 

un nivel que no viole la norma. La T M D L se traduce entonces en limites numericos 

espcefficos en permisos particularcs. LI cstado identifica los usos, establece las normas de 

calidad de las aguas y determina (asigna) la T L M D L entre usuarios diferentes. LI papel 

federal se limita a revisar las normas o crcar normas supleutes para estados que no llegan a 

cumplir con los requisitos fedcralcs minimos. 

3 . 2 . 2 . 3 . Normas dc salud. 

Dondc las normas de BAT no scan suficicntes para alcanzar un "margen amplio de 

seguridad" de protect ion del ambicnte y la salud publica de ciertos contaminantcs toxicos, 

la LPA ticne la autoridad de emilir las normas para efluentes contaminantes toxicos. 

3 .2 .2 .4 . Normas estatales. 

Los estados tienen el derecho explicito para aplicar cualquier norma de calidad dc 

las aguas o l imitat ion que las requcridas por el estatuto federal. La mayoria de los estados 

ha promulgado leyes y rcglamentos particulares dc control dc la contaminat ion dc las aguas 
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estatales. Los estados tambicn asumen el papel conductor en el establecimiento de las 

normas de calidad de aguas, que forman la base para el Sistema Nacional de Eliminat ion de 

Contaminantes {National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES)) a nivel 

federal y los pcrmisos a nivel de estados. Los estados dcbcn tcncr la oportunidad de revisar 

cualquier N P D E S federal antes de que este sea cmitido. Si los critcrios estatales no son 

respetados, la emision de tal permiso sera rechazada. 

3 . 2 . 2 . 5 . Fuentes fijas 

3 .2 .2 .5 .1 .Pc rmisos del N P D E S . 

La Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) prohibe a toda persona la descarga de un 

contaminante desde una fuente puntual cn aguas navegables sin un permiso del N P D E S . El 

permiso del N P D E S es un instrumento rcgulatorio para traducir las normas generales 

descritas en la sect ion anterior cn limitaciones especificas sobre ellucntes aplicables para 

contaminantes cspecificos. 

La defini t ion de "Fuente puntual" es muy amplia, incluyendo cualquier "conduct ion 

discernible, confinada o discreta" lo que cubic, por cjemplo, cualquier pipa, dique, canal, 

condueto, po/.o y contcnedor de los euales se descargue o se puedan descargar 

contaminantes . Se define como "Aguas navegables" virtualmente toda superficie de espejo 

dc agua en el pais. 

3 . 2 . 2 . 5 . 2 . Obras de tratamiento de propicdad privada y aguas residuales 
municipales . (POTWs) 

El sistema de pcrmisos del NPDES se aplica solamcnte a las descargas dircctas cn 

aguas navegables. Las descargas a POTWs no requieren de un permiso del N P D E S ; tales 

descargas industriales dircctas deben aim cumplir con las normas de pretratamiento para 
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evitar que los contaminantes interfieran con el funcionamiento de las POTWs . Existen tanto 

normas de pretratamiento generales como normas de pretratamiento disenados para 

categorias industriales especificas. 

La EPA exige que las POTWs que descarguen por encima de 5 millones de galones 

al dia desarrollen un programa local de pretratamiento que pueda resultar en el permiso de 

todas las descargas indirectas. En estados con programas N P D E S , el estado puede asumir la 

responsabil idad de los programas locales dc pretratamiento (C.N.F. Titulo 40 pto. 403). 

3 .2 .2 .5 .3 Permisos estatales de calidad de aguas. 

Cada estado regula tambien la contaminat ion de sus aguas dentro de sus limites. A 

vcces csto crca un sistcma dual de permisos, por lo que cada instalacion sc ve obligada a 

oblener un permiso federal del N P D E S y un permiso de descarga del estado. Los estados 

pueden obtencr tambien ^probat ion de la EPA de los sistemas de permisos del estado de 

forma que los estados mismos pucdan administrar cl programa de N P D E S . En tales casos., 

un permiso emit ido por el gobierno del estado cumple tanto con los requisitos del estado, 

como los federales. 

3.2.3. En Canada. 1 m 

3 . 2 . 3 . 1 . Federal . 

La Ley de Aguas de Canada (Loi sur les ressources cn can clu Canada) sefiala cl 

cstablecimiento, bajo acucrdos entre la federation y las provincias, de juntas para 

administrar los recursos hidraulicos. Sin embargo, generalmente las provincias elaboran las 

normas sobre descargas dc aguas. El gobierno federal ha establecido normas de 

concent ra t ion para descargas en algunas actividades industriales en cl agua y que se 

encuentran en la Ley dc Pesca (Loi sur les peches) y cn la C E P A 

3 1 



La Ley de Pcsca (l.oi sur lespeches) proliibe el deposito de "sustancias deletereas" 

en "aguas frecuentadas por peces", a uienos que diehos depositos sean del tipo, calidad o 

concentra t ion aufori/ada por el rcgjamento respcctivo Las sustancias deletereas incluyen a 

los el luentcs induslriales y las descargas dc alcantarillados municipales, asi como pelroleo 

para buques, amoniaco, aguas residuales, grava, conservadores dc madcra compuestos de 

tetraclorofenol y pcntaelorofcnol, ademas del combustible d i e se lFs ta ley imponc la 

obl igat ion de informar sobre el deposito de cualquier suslancia deleterea, o sobre el peligro 

grave e inminente dc que se realice tal deposito. 

Dcsde la decada de los alios selenta se ban promulgado diferentes reglamentos bajo 

la Ley de I'esca que estipulan limites sobre el contenido de las descargas de fabricas de 

pulpa y papcl, rcfineria de petroleo, plantas de sustancias cloro-alcalinas. plantas de 

proccsamiento de carries, opcraciones de mineria melalica, y de plantas de procesamientos 

de papas. Los reglamentos permilen cfectuar depositos que de otra forma cstarian 

probibidos bajo las disposiciones generates incluidas en dicha ley. 

Lin 1992, el gobierno federal h i /o mas sevcras las normas de contaminat ion en sus 

Reglamentos dc cfluentes de pulpa y papcl (Rcglement sur les effluents des fahriques de 

pates el papiers), bajo la Ley dc Pesca, aiiadiendo un nuevo e importante reglamento, 

Reglamentos sobre dioxinas y furanos clorinados de fuentes de pulpa y papcl {Rl'glemcnl 

sur les dioxines ct les f'uranncs c/ilorcs dans les effluents des fahricpies dc pates ct papier) 

bajo la CLPA, cn los que se prohiben las dioxinas y furanos en los efluentes de fabricas de 

pulpa. a partir de enero de 199d Igualmentc bajo la CLPA se expidierou los 

reglamenlos de control de conccntracion del fbslbro. 

l a Lev de Protect ion dc Aguas Navegables (l.oi sur hi protection des eaux 

naviyjihlcs) complcmenla a la I ev de Pesca al prolubir el deposito de aserrin, virutas, 

desbastes, cascajo o cualquier despcrdicio similar i|iic pudiera interfeiir con la navegacion 

en cursos dc aguas navegables. 
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3^2 .3 .2^ rov inc j a s L 

Todas las provincias ban promulgado sus propias leyes para la proteccion de los 

recursos hidraulicos. La legislation provincial por lo general incluye una prohibi t ion contra 

la descarga de materiales de cualquier tipo que "pudieran afectar la calidad del agua" 

deposi tados en un po/.o, lago, rio, estanque, mananlial , corriente, embalse o cualquier olio 

cuerpo o curso dc agua, o bien en sus playas. Por lo regular estas leyes penniten la 

promulgat ion de rcglamentos en los que se espeeifican normas de calidad para fuentes de 

agua potable y de otro tipo, efluentes de desechos industriales y alcantarillados, asi como la 

calidad del agua ambiente en cuerpos receptores. Las normas de calidad del agua 

recomiendan condiciones seguras o limites para protegcr a diferentes tipos de uso del agua. 

I istas normas incluvcn, entre otras, condiciones (]ue tengan un elccto directo (pi I ) , 

substant ias que degraden la calidad del agua (nulrientes, algas y materia dc particulas), 

substancias que sean toxicas a nivcles reducidos (cianuro, PCB), substancias toxicas a 

niveles clevados (diferentes formas de nitrogeno, cloruro, fluoruro), metales (aluminio, 

cobre, plomo, mercurio, molibdeno) e indicadorcs microbiologicos de ricsgos a la salud 

humana (coliformes). 

Todas las provincias y territorios cuentan con legislation bajo la cual el gobierno 

regula la contaminacion del agua por fuentes puntuales fijas. Por lo general, esto da lugar a 

rcglamentos aplicables a industrias especificas o bien permisos de contaminacion 

expedidos para aclividadcs individuales. Regularmente las autoridades pueden otorgar, 

rechazar, o anadir plazos o condiciones a los permisos. Las normas de agua que controlan 

las descargas de las fabricas de pulpa aparecen tanto en disposiciones provinciates 

(rcglamentos de control de efluentes de pulpa dc la Ley de Adminis t ra t ion de Desechos de 

Columbia Brilanica (British Columbia Waste Management Act)) como en la ley federal 

(Rcglamentos bajo la CLP A y la Ley de Pesca). 
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3.3. Programas dc Pretratamiento. 
3.3.1. Cn los Estados Unidos de America. 

Eas Secciones 307(h)(1) y (c) dc la Clean Water Act (CW.t) cstahlcccn los 

estandares dc pretratamiento para " prevenir la descarga de cualquier contaminante a traves 

de los sistemas dc tratamicnto.. . que provoque interferencia, obstrucciones, o cualquier otro 

tipo de incompatibil idad con cl tratamiento ". Estas secciones describen los problemas 

creados por las descargas no domcsticas a los sistemas de saneamiento municipales. 

Espccifieamcntc describen cualcs descargas dc contaminantes pueden causar interferencia 

con los sistemas de tratamicnto, o bien, al ser descargados sin Iralamicnlo o 

inadecuadamente tratados, a las vias navegablcs. Eos estandares dc pretratamiento tienden 

a prevenir estos problemas requiriendo a los usuarios de descargas no domcsticas un 

pretratamiento de sus desechos antes de dcscargarlos a los sistemas de saneamiento 

municipales . 

En 1977, El Congreso de los Estados Unidos adiciono la Sect ion 402(b)(8) a la 

CIV A, la cual requiere a los responsables dc los sistemas de saneamiento municipales a 

regular a los usuarios industriales (UIs) establcciendo programas locales que asegurcn que 

dichos usuarios cumplan con los estandares dc pretratamiento. Para alcanzar los objetivos 

establecidos en el programa nacional de pretratamiento, la Environmental Protection 

Agency (EPA) adopto una amplia base rcgulatoria dividida en dos nivcles. El primer nivel 

cs a traves de la promulgat ion de estandares de regulat ion nat ional aplicables a usuarios 

industriales de acuerdo a categorias dc industrias que comunmcnte descargan 

contaminantes toxicos. Los estandares establcccn parametros limites de descarga sobre 

aquellos contaminantes que puedan causar inlerferencia o obstruct ion del funcionamiento 

de los sistemas dc saneamiento. La EPA ha promulgado los estandares para las diversas 

categorias de industrias grandes y pcquenas (10 CER Parts 100-169). 
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Sin embargo, la implementat ion de dichos estandares no elimina definitivamcnte los 

problemas de interferencia y obstruct ion en los sistemas de saneamiento. La probabilidad 

de que estos problemas ocurran, no depende unicamente de la naturaleza de la descarga, 

sino tambien de las condicioncs locales ( p.ej. el tipo dc sistcma dc saneamiento, la calidad 

del agua local, cl metodo dc disposi t ion dc lodos, etc.); dc ahi la necesidad de evaluar cada 

caso en particular. Muchos de los problemas generados en los sistemas de saneamiento son 

resultado de descargas de contaminantes procedentes de usuarios industriales no 

considcrados en los estandares nacionales o por usuarios no domesticos fuera de la 

cons idera t ion de dichos estandares. Ademas , ya que los estandares nacionales son 

establecidos para la industria en general, estos no pueden considcrar situacioncs cspecillcas, 

y dc igual forma no son adecuados para prevenir las interlerencias y las obstrucciones 

generadas por contaminantes comuncs. 

F.l segundo nivel regulatorio definido por la EPA, contenido en el General 

Prelrealment Regulations (40 CFR Part -/(Vi/.trata de remediar los problemas antes 

descritos. Primeramente, la Seccion 403.5(h) establece las prohibiciones c]uc deben de 

cumplir todos los usuarios no domesticos y sehala los tipos de descargas contaminantes que 

pueden ocasionar interferencia o obstruct ion cn los sistemas de tratamiento ( p.ej. 

sustancias flamables, explosivas o corrosivas ). En segundo lugar, la Seccion 403.5(a) 

establece las prohibiciones generalcs para prevenir interferencia y obstrucciones, ademas de 

scrvir como base para regular los problemas que ocurran localmente. La necesidad de una 

guia para prevenir interlerencias y obstrucciones a los sistemas de saneamiento, fuc 

idcntiflcado por la Prelrealment Implementation Review Task Force (PIRT). PIR'T fuc 

establecido el 3 de febrero dc 1984 por la Adminis t ra t ion de EPA. La " fuerza de tarca " 

estaba compuesta por 17 representantes de los opcradores de los sistemas de saneamiento 

(POTWs), gobierno, industria, grupos ambientalistas y regiones de EPA. El objetivo 

principal del grupo fuc la integration de rccomendaciones a la EPA conccrniente a los 

problemas descritos por los POIIVs, gobierno y la industria en la aplicacion del programa 

nacional de pretratamiento. 
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En su Reporte Final de Enero 30 de 1985, P1RT, dclermino que algunos POTW que 

habian sido requeridos para implementar sus programas de pretratamiento no entendian la 

relacion existcnte entre los estandares de regulat ion nacional y los limites locales o no 

contaban con la capacidad suficicntc para implementar dichos limites. 

La Seccion 403.5(c) del General Preireatment Regulations estipula que los POTW 

que requieran cl establecimiento de programas locales dc pretratamiento deben desarrollar y 

y hacer cumplir los limites especificos de descarga e implementar las prohibiciones 

gcnerales que prevengan interferencias y obstruccioncs dc acucrdo a lo descrito en la 

Seccion 403.5(a) y las prohibiciones descritas especifieamenle en la Seccion 403.5(h). Estos 

rcquerimientos son discutidos en el prcambulo de la General Preireatment Regulations 

1981. 

Estos limites son dcsarrollados inicialmente como un prerequisite para la aprobacion 

de los programas dc pretratamiento de los POTW y deben actualizarsc nccesariamcnte para 

reflejar los cambios cn las condiciones de operat ion de los POTW. Estos limites pueden ser 

dcsarrollados para un contaminante o sector industrial en particular y aplicarsc como una 

ordenanza municipal a todos los generados del contaminante o sector industrial. 

Adic ionalmente , o alternativamente, los POTW pueden desarrollar limites especificos para 

cada caso cn particular e incorporar estos limites en los permisos municipales de descarga 6 

cons t ruct ion . 

Los estandares dc pretratamiento, aplicables a clases industriales especificas, son 

rcquerimientos min imos basados en la mejor tecnologia disponible pero no necesariamente 

mitigan todos los problemas generados por las descargas industriales a los sistemas de 

saneamiento. Para prcvenir estos problemas locales especificos, cada /Y/7TEdcbe Eijar para 

todos los usuarios induslriales, limites de descarga que aseguren la operat ion adecuada de 

los POTW ademas de proportional" una protect ion clleiente del medio ambiente en base a 

procedimicntos tecnieos adecuados. 
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3 , 3 . 1 . 1 . Rcquci•jmienlos minimos para limites locales. 

Los General Prelreatment Regulations requiere que cualquier POTW identifique y 

localize todos los usuarios industriales que utilizen el sistema de saneamiento previamente 

a la ins t rumentat ion de programas de pretratamiento. Este procedimiento es prerequisite 

para la aprobacion del programa dc pretratamiento. Ademas, los POTW deben determinar 

las caracteristicas y el volumen de los contaminantes con que los usuarios industriales 

contribuyen al sistema de saneamiento. 

Basado en la information obtenida en los inventarios de residuos industriales y otras 

fuentes. incluyendo mueslrcos y analisis del influcnte, cflucnte y lodos generados cn el 

tratamienlo, los POTW deben determinar cuales de estos contaminantes tienen un potential 

razonable de provocar interl'ercncia, obstruct ion del sistema o contaminat ion dc los lodos. 

Para cada uno de estos contaminantes, los POTW deben determinar, usando la mejor 

informat ion disponible, las cargas maximas de contaminantes que el sistema de tratamiento 

puede aceptar sin riesgo de gencrar interferencias, obstrucciones o contaminat ion de los 

lodos. 

Como minimo cada POTW debe llcvar a cabo la evaluat ion tecnica para determinar 

la carga maxima pcrmisiblc de contaminantes cn el influcnte para los siguientcs 

contaminantes : 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Plomo 

Niquel 

Zinc 

La presencia de concentraciones significativas de estos seis metalcs cn los efluentes 

c inlluentes de los POTW justifican su evaluat ion. Ademas, regularmente form an parte dc 

los solidos suspendidos tie las aguas residuales, por lo que gencrar regulacioncs a los 

mismos facilita cl re uso de los lodos producidos y reduce las posibilitladcs de disponer dc 

ellos como residuos peligrosos. 
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3 .3 .1 .1 .1 .Detec t ion de Interferencias 

Un contaminante o descarga contaminante puede provocar una interferencia en un 

sistcma de saneamiento de dos formas: 1) intcrfiriendo en la capacidad dc los POTW para 

cumplir con los permisos del NPDES; y 2) intcrfiriendo en la adecuada disposit ion final de 

los lodos productos del tratamiento. Las descargas de los usuarios industriales pueden 

generar el primer tipo de interferencia, involucrando una posible violacion por varias 

razones, algunas de ellas son : 

• interruption lisica del llujo de agua residual al sistcma de saneamiento. 

• Inhibi t ion del proceso dc tratamicnto por accioncs fisicas, quimicas o termicas. 

• Sobrecarga hidraulica dc la planta. 

El segundo tipo de interferencia, imposibilidad o dificullad en la disposi t ion normal 

de los lodos producto del tratamicnto, rcsulta cuando el lodo de los POTW no cumple con 

los requerimientos nccesarios para la disposi t ion originalmentc dispucsta para los mismos. 

Cualquier tipo de interferencia es una violacion a las prohibiciones generates (40 

CFR Part 403.5(a) ) . Algunas interferencias son ademas violaciones a prohibiciones 

especificas (40 CFR Part 403.5(b)). La mismas prohiben la descarga de sustancias que : 

1. Gencrcn riesgos dc explosion o incendio. 

2. Puedan generar corrosion cn las cstructuras de los POTW. 

3. Obstruyan el llujo del agua residua! y gencren interferencias. 

4. Descargas dc contaminantes (incluyendo DBO) en concentraciones que puedan 

provocar interferencia; 6 

5. Incrementa l la temperatura del agua residual por encima de 40 grados Celsius, o 

inhiban la actividad biologica por el calor generado, resultando en una interferencia. 

Otra forma de detcrminar el tipo de interferencia es clasil lcandolas de acuerdo a la 

zona impactada : el sistcma de coleccion o la planta de tratamiento. Problemas en el 

sistcma de coleccion ( corrosion de los drenajes principales, explosion en los drenajes, etc.), 
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son generalmente faciles de asociar con las descargas industriales y comerciales, pero las 

interferencias en la planta de tratamiento requieren de analisis detallados que aseguren que 

no son resultado dc una deficiente operat ion, problemas de mantenimiento o producto dc 

fuentes domest icas . 

La capacidad de una descarga de contaminantes para causar inhibit ion o trastornos 

al s istema es determinada en base a los siguientes ties factores : 

• esqucmas de descarga industrial 

• aclimatacioii de los procesos de tratamiento de los PO'l'W a contaminantes especificos. 

• impactos en los POTW 

3 . 3 . 1 . 1 . 2 . Identif icat ion de fuentes. 

Lxistcn dos aspectos que en la identification dc fuentes, deben ser considcrados por 

los PO'PW que investigucn problemas de interferencias : 

• identif ication del containinante generador de la interferencia. 

• fuente industrial del contaminante identificado. 

La facilidad para identifiear cl agente causantc de la interferencia dependera dc la 

naluralcza dc la v iola t ion producida, p.ej. , si los resultados de la interferencia son la 

inhabilidad para la disposi t ion adecuada de los lodos, el problema puede ser derivado por 

una concent ra t ion inaceptable dc algun metal pesado en particular. 

Una vc/. que la interferencia cs relacionada con un contaminante cspecifico, cl 

siguientc paso cs identifiear la fuente industrial de origen. Los PO'l'W deben estar 

familiarizados con cada uno dc los usuarios induslriales, sus procesos y los quimicos que 

utilizan, producer), a lmacenan. disponen o que por cualquier razon tienen en sus 

instalaciones. Si los POTW tienen una catheterization adecuada dc los usuarios industriales, 
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el proccdimiento de identification se simplifica ampliamcnte. El monitoreo de las 

descargas industriales es la pieza clave en un programa exitoso de identificacion dc 

contaminantes . f a s ordcnanzas municipales deben solicitar a los usuarios industriales 

programas de manejo y disposi t ion de residues, ademas dc requcrirles la elaboration de 

muestreos periodicos de la cantidad y la calidad dc sus aguas residuales. 

3 . 3 . 1 . 1 . 3 . Pretra tamiento y centrol de las fuentes. 

f l pretratamiento y el control de las fuentes dc los contaminantes que pueden 

provocar interferencias a los POTIV cs la forma mas eficiente de mitigar les efectos de 

dichas descargas. Este razonamiente es el que ha impulsado la generat ion de las General 

Prelrealment Regulations las cuales cspecilican los ordenamientes sobre los cuales los 

municipios deben desarrollar sus programas dc pretratamiento. 

3 . 3 . 1 . 1 . 3 . 1 . Limites Locales. 

La aplicacion de limitacioncs a las descargas industriales por las autoridades locales 

es uno de los mejorcs y mas dircctos procedimicntos de mit igat ion dc interferencias por 

descargas industriales que pueden implcmcntar los POTIV. Los Federal Categorical 

Prelrealment Standars deben ser aplicados por los POTW para cumplir con los 

ordenamientos federalcs en la materia, pero estos no garantizan la ausencia de interferencias 

al sistcma. pucs cada si tuat ion cn particular cs unica y depende de la calidad del agua a 

tratar. 

Ademas , existen industrias que no se encucntran rcguladas por los estandares 

fedcralcs. Es por ello, que el desarrollo de limites locales, tecnicamente desarrellados son 

una alternativa rational para la prevent ion de interferencias. Las General Pretrcatment 

Regulations permitcn que los POTW sujetos a rcquerimientos fedcralcs de pretratamiento, 

eslablcccn limites locales para su cumplirniento. 
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3.3.2 En Canada. 

En el Canada, los gobiernos provinciales usan diversas medidas para proteger la 

calidad del agua , entre ellos directives y objetivos. Las dos medidas son similares en 

cuanto a que ambos dcscribcn que conccntracion de una sustancia gencrada por la socicdad, 

tolere cl medio acuatico. Pcro dificren en la forma de llcgar a ellos y su aplicacion. La 

calidad del agua definida por las directives, se determina cientificamente e indica la 

concentra t ion permisible maxima de sustancias presentes en el agua de acuerdo a su uso. 

Estas directives nacionales sirven como base para la protect ion ambiental. La calidad del 

agua definida por los objetivos, por otra parte, especifica la concentracion de las sustancias 

permisible para toda cl agua destinade a un uso especifico, de acucrdo e su ubicecibn sobre 

un lego, rio, o estuerio. Los objetivos se determinan cn base a la calidad del agua definida 

por las directives, asi como por las opiniones del publico y considcraciones socio-

economicas . 

Las Canadian Environmental Quality Guidelines son parametros de concentrat ion u 

ordenamientos dcsarrollados y promulgados como directives nacionales por el Canadian 

Council of Ministers of the Environment (CCME) formado por cl Canadian Council of 

Resource and Environment Ministers (CCREM) y descritos en la Parti, Sections de la 

Canadian Environmental Protection Act. Dc ellos se dcrivan la protect ion y el 

mantenimiento de los recursos hidricos del Canada. Estan basadas en una revision detallada 

dc toda le information publicade mas actual y disponible en materia de : product ion y/o 

uti l ization, propiededes fisicas y quimicas, fuentes y vies de acceso a los medios aeuaticos, 

concentraciones naturales, destino y persistencia, bioacumulacion, toxicidad a la biota 

acuatica, cfectos en cultivos, y en una revision de las directives, objetivos, criterios y demas 

jur isprudencia disponible. 

Cuando existe la suficiente information disponible, se reali/.an recomcndacioncs de 

concentraciones maximas permisibles u ordenamientos con cl fin de proteger y mantcner 

los recursos hidricos del Canada. Todas las dircctivas de calided ambiental deben scguir el 

protocolo nacional de desarrollo dc normatividad. 
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Las Canadian Environmental Quality Guidelines proveen a los administradores de 

la calidad del agua con la information tecnica y cientifica mas actual concerniente a los 

efectos de los parametros prioritarios sobre el agua utilizada en el Canada. Estas directivas 

son utilizadas en diversas formas para auxiliar a la proteccion y mejoramiento de los 

recursos hidraulicos en Canada como " normas ambientales " en materia dc calidad dc agua 

y asuntos relativos; para estableccr objetivos de calidad del agua en sitios especificos; 

proveer metas para programas de control y remedia t ion; y proveer information para los 

reportes dc condi t ion del medio ambiente. 

Las Canadian Water Quality Guidelines proport ional! un marco no rcgulatorio, pcro 

rccomendable para la toma de decisiones en materia ambiental . Como modelos de un 

trabajo conjunto entre el gobierno federal y las provincias, las directivas contribuyen a 

conseguir nivcles consistcntes de calidad ambiental a nivel nacional con su aplicacion y 

mantcniendo a traves de todo el pais. Ademas las directivas proporcionan un marco tecnico 

y cientifico en el que sc pueden fundamentar las evaluaciones regulatorias. 

Las Bylaw, u ordcnanzas municipales, regulan las descargas de agua residual de 

cualquier fucntc hacia los sistemas de drenaje sanitario, combinado, pluvial o cauces. Los 

objetivos basicos dc las Bylaw son el controlar descargas dc agua residual que puedan : 

• causar daiio a la salud humana o al ambicnte. 

• causar daiio o trastorno en el sistcma dc drenaje o cn los sistemas de tratamiento de agua 

residual. 

• resultar en violacioncs a los requimientos provinciales o de la ciudad. 

• restringir el uso benefice de los lodos proccdentes dc la planta dc tratamicnto dc las 

aguas residuales. 

Prohiben la descarga a cualquier sistcma dc saneamiento de desechos que puedan ser 

peligrosos, l lamables, explosives , corrosives, cxtremadamcnte eloroses, o que puedan 

causar bloqueos (talcs c o m e trapes, productos de concrete, plumas). Solidos radieactivos, 

rcsiduos biolegices , pinturas, aceitcs de maquinaria y automolrices o lubricantes ademas de 

mercurio tambien esta prohibido descargas a dichos sistemas. Sustancias restringidas no 
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pueden ser descargadas por encima de la concentracion maxima permisible. Color, solidos 

suspendidos, cadmio, fenolcs e bidrocarburos son ejcmplo de estas sustancias. El p l l y la 

tcmperatura tambicn estan reguladas por parametros cspeciTicos. Sin embargo, los quimicos 

toxicos, ademas de los microorganismos, los cuales son considerados como las mayores 

amenazas en las descargas municipales, en la mayor de las veces, no estan regulados por los 

gobiernos locales o pobremente regulados. Muchas de estas sustancias son persistentes, 

biocumulat ivas y pueden ser altamente toxicas, cancerigenas o tcratogenicas. 

Estas descargas toxicas no estan limitadas en las descargas dc las grandes industries, 

asi como en otro tipo de negocios comunes en las comunidades medias y pequcnas : 

c romadoras , t intorerias, consultorios dentalcs, hospitales, estudios fotograficos, 

laboratories, etc. 

A pesar de que la politica establecida por los gobiernos provinciales requicre el 

desarrollo de procesos secundarios de tratamiento, dicho tratamiento es inefectivo para 

reducir los contaminantes toxicos. Los contaminantes toxicos pueden generar obstrucciones 

en los tratamientos secundarios y los tratamientos terciarios que en algunas ocasiones 

requieren las provincias. o s implemente concentrarse en los lodos limitando la disposi t ion 

dc los mismos en otros usos. 

I MI 1994. las ordenanzas municipales en materia de descargas a los sistemas de 

drenaje ( municipal sewer use bylaws) solo se limitaban a regular el tamano de las tuberias, 

la forma de conectarse a los sistemas de drenaje municipal y a imponer prohibiciones 

gcneralcs a las descargas industriales que pudicran inbibir los sistemas municipales de 

tratamiento. Solo unos pocos gobiernos locales ban implemcntado limites a las descargas 

que prescntan alta acidez. o a concentraciones de algunas sustancias presentes regularmcnte 

en los sistemas de drenaje. 

El resultado de la no implementa t ion de programas de prevent ion y control de 

contaminantes , la necesaria determinat ion de limites maximos dc descarga y la aplicacion 
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cstricta dc una regulat ion adccuada, cs cl hccho de que los gobiernos locales se enfrcntan a 

altos costos de tratamiento de las aguas residuales. De cualquier forma, los gobiernos 

locales no pueden regular la calidad de las descargas de aguas residuales a los sistemas sin 

las herramientas adecuadas. Por ello, la Waste Management Act, otorgo a los distritos 

rcgionales que provecn los servicios dc tratamicnto dc aguas residuales y a los municipios 

la facultad de imponer condiciones a las descargas industriales y comerciales. Dc igual 

manera los faculta a limitar dicbas descargas, la instalacion de controlcs tecnicos y el 

moni toreo de los efluentes. 

Ademas , la Municipal Act, permite a los municipios aplicar tarifas que desestimulen 

la descarga dc toxicos y estimulen la aplicacion de la mejor tccnologia disponible (best 

available technology) en cl control de las descargas. Tambien pueden efectuar cargos por 

ki logramo tic contaminante descargado o por permilir su descarga a los sistemas de 

saneamiento. Alternat ivamente, pueden aplicar tarifas mas altas a negocios "sucios" que 

utilizen tccnologia "sucia", pero ofrccer tarifas mas reducidas a aquellos que opten por 

tecnologias mas limpias. 

Los gobiernos locales, previa entrcga de los permisos de descarga de algunas o todas 

las descargas industriales y comerciales, pueden requerirles la presentat ion dc programas 

dc prevent ion de la contaminacion. La ventaja de que se apliquen limites de descarga 

iguales a todas las industrias o a todas las industrias de una misma clase es que se asegura la 

reduc t ion dc los contaminantes presentcs en las descargas y no solo el rcquerir el cumplir 

con un tope maximo. La implementat ion de los programas de prevent ion de la 

contaminacion pueden ser obligatorios o voluntarios, pues las empresas que se esfucrzen en 

dcsarrollar programas voluntarios de control obtendran potent ia tes en la reduct ion de 

contaminantes . Los gobiernos locales deben seguir algunos ordenamientos , codigos de 

aplicacion o regulaciones para establecer limites de descarga para industrias particulares. 

Un cjcmplo dc cllos cs cl trabajo realizado por cl Greater Vancouver Sewer and Drainage 

District para las descargas en su sistcma. Similarmentc, en los Lstados Unidos la mayoria 

de las descargas de las grandes industrias a los sistemas municipales de saneamiento deben 
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cumplir con las National Categorical Pretreatment Standards que han sido desarrolladas 

para mas de 2 3 categories de industries. Los Standars estan basedos en la mejor tecnologia 

disponible (best available technology) y varian de industria a industria con flexibilidad para 

casos especificos. Muchos de estos estandares se adaptaron para su adopt ion por los 

gobiernos locales de Canada. 
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C A P I T U L O 4 

P R E S E N T A C I O N DE R E S U L T A DOS 

4.1 Identificacion de Contaminantes v su Origen. 

LI desarrollo de limites maximos permisibles para sistemas de saneamiento 

municipal (SSM) rcquiere, como minimo, que esten basados en los estatutos y 

requcrimicntos rcgulalorios cxprcsados cn la Ley General del Lquilibrio Ecologico y 

Proteccion al Ambicnte , las Normas Oficialcs Mexicanas y los requcrimicntos estatales y 

locales. En cl desarrollo dc dichos limites, es convenientc incluir aquellos requcrimientos 

fedcralcs, estatales y locales rclacionados a : 

• Proteccion de la calidad del agua. 
• Disposi t ion dc lodos. 
• Problemas de opera t ion . 
• Salud y seguridad dc los trabajadorcs. 
• Emisiones a la atmosfera. 

4 .1 .1 . Proteccion de la calidad del agua. 

Se debe requcrir a los usuarios industriales (UIs) que la concentrat ion de 

contaminantes de sus descargas a los sistemas de saneamiento, no excedan a los limites 

permisibles de calidad del agua descritos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Los 

criterios de calidad del agua ban sido desarrollados por el INE y C N A e implementados 

como estandares por varias autoridades estatales. 

4.1.2. Pisposic ion dc lodos, 

Sc debe requcrir a los 1 Us que la concentrat ion de contaminantes de sus descargas a 

los sistemas de saneamiento. no generc problemas en la disposi t ion adccuada de los lodos 
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productos del tratamiento, descrita en la regulat ion correspondiente, o rcstringa la adecuada 

d ispos i t ion final de los mismos. 

4 .1 .3 . Problemas de opera t ion . 

La descarga de algunos desechos industriales puede ocasionar interferencia en las 

opcraciones de los SSM, resultando en una violat ion dc las condiciones descritas en las 

N O M o en las condiciones particularcs de descarga, ya sea por rcducir la eficiencia dc 

remocion o la buena opera t ion y mantenimiento del sistema. Mas aim, algunas descargas 

contaminantes , que no causan violaciones a las directrices de las N O M 6 a la adecuada 

disposi t ion final de los lodos, pueden sin embargo, intcrrumpir las operaciones de los SSM, 

incrementar sus costos de opera t ion y mantenimiento, y causar violaciones a prohibiciones 

especificas. 

4.2 Caractcrizacion dc Descargas Industriales. 

Una vez que sc ha identificado lo concerniente a las directrices que deben incluirse 

en el desarrollo de limites maximos permisibles, deben identificarse los contaminantes 

especificos a delimiter. 

4 .2 .1 . Descargas de Usuarios Industriales.(UIs) 

N o se pueden tomar decisiones adecuadas concernientes a los problemas potentiates 

derivados de las descargas en ausencia de una extensa base de datos de las contribuciones 

industriales a los SSM. Los inventarios dc residuos induslriales (IRs) son uno de los 

metodos mas efectivos para obtcner amplia information sobre los usuarios de los SSM 

Todos los UIs, incluyendo usuarios comerciales tales como estaciones de gasolina y 

lavanderias, deben ser incluidos en los IRs. Un tipico IRs requiere de algunos o todos los 

siguientcs datos dc cada UIs : 
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• N o m b r e 

• Direct ion 

• Codigo de clasificacion industrial 

• Gasto de agua residual 

• Tipo y concentracion de contaminantes en la descarga(s) 

• Productos manufacturados y/o servicios proporcionados. 

• fvocalization de los puntos de descarga 

• Diagrama y descr ipt ion de los procesos. 

• Un inventario de solventes, surfactantcs, pesticidas, etc. 

• Resultados dc inspecciones, incluyendo documenta t ion sobre derrames, datos historicos 

y practices generales. 

• Procesos de tratamiento, planes de contingencia empleandos, tales como prevent ion de 

derrames o manejo dc solventes. 

• Tipo de descarga, continue o por lotes, variabilidad cn la concentra t ion y tipos de los 

consti tuyentes de los residuos, volumcn de la descarga. 

• Datos caractcristicos de los contaminantes ( p.ej. carcinogenesis, toxicidad, mutagenesis, 

neurotoxicos, volatilidad, explosividad, tratabilidad, biodegradabilidad, tendencia a 

bioacumulacion) . 

4 .2.2 Revision dc los Criterios de Protect ion Ambiental y los Datos sobre los Electos de 
los Contaminantes . 

Una vez que las autoridades responsables de los SSM hallan evaluado a los UIs y 

detcrminado que contaminantes es razonable esperar que sean descargados a los sistemas de 

saneamiento, se debe disenar un programa de muestreo y monitoreo mcdiaute cl cual se 

verifiqucn los niveles actuales de conccntracion de contaminantes y pueda delcctarse algun 

contaminante que pueda gencrar problemas y que no fuera cubicrto cn cl inventario de 

residues industriales. 
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4 .2 .3 . Moni toreo de las Descargas de los UIs, v Determinat ion de los contaminantes que 

puedan ocasionar danos a los sistemas de coleccion o al proceso de tratamiento. 

En un memorandum gcncrado por la EPA Office of Water Enforcement and Permits 
indica a los POTW de la existencia de seis contaminantes, que por su presencia regular en 
los efluentes e influentes de los sistemas de tratamiento, posiblemente pueden generar 
efectos adversos en los POTW. Estos son cadmio, cromo, cobre, p lomo, niquel y zinc. EPA 
ha idcntificado cuatro contaminantes adicionales que presumiblemente se encuentran 
presentes en las aguas residuales o en los lodos de desecho aunque no en concentraciones 
significativas. Estos son el arsenico, cianuro, plata y mercurio. En adicion a estos diez 
contaminantes , los POTW deben considerar cl amplio rango dc contaminantes prioritarios, 
convcncionales y no convencionalcs. (identillcados cn la Clean Water Act). 

El uso dc una aproximacion basada cn la quimica para dcterminar los contaminantes 

que puedan alterar las operaciones de los sistemas de tratamiento es un proceso de 

s imula t ion . Esta aproximacion esta basada primeramente en un analisis del influente de los 

SSM, el cfluentc y mucstras de lodo para identificar contaminantes que por encontrarse en 

bajas concentraciones en el influente pueden no ser delectados, pero que pueden 

concentrarsc en cl cfluentc o en los lodos. La razon en el enfasis de usar datos del influente 

en este examen preliminar conjuntamente con datos del efluente y dc los lodos residuales es 

con el fin de poder contar con information del examen preliminar, y en forma conjunta con 

datos alternos utilizarlos, en caso necesario, en los analisis de carga para contaminantes 

particularcs. Si el nivel de algun contaminante excede los niveles de referencia, cntonces 

las autoridades rcsponsablcs dc los SSM deben llcvar a cabo actividades de analisis 

detal lados para ese contaminante con cl fin de cstablecer restricciones a su descarga. 

4.2.4 Moni toreo para detcrminar cargas tcoricas permisibles 

Aunc]ue se pueden dcrivar limites basados en valores reportados cn la lileratura o en 

base a cflciencia dc remocion reportados por los fabricanlcs, y las caracteristicas gcnerales 

de las descargas dc las aguas residuales domcsticas e industriales, siempre es preferible que 

las autoridades rcsponsablcs de los SSM utilizen datos actualizados. 
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4.3 Desarrollo dc limites locales con base cn cargas teoricas permisibles del influcnte 

F.stc melodo incluye los posiblcs impactos a la planta dc tratamiento, calidad del 

agua tratada y lodos dc desecho, pcro no a los generados a los sistemas de drena je 

4.3.1 Desarrollo de cargas teoricas permisibles del inf lucnte 

Fl pr imer paso para determinar limites locales cs cl desarrollo de cargas teoricas 

permisibles basadas en criterios medioambientalcs y dc opera t ion del proceso de 

tratamiento. 

4 - A 1 J . Cumpl imien to de los limites permisibles dc las N O M 

I,os limites permisibles de las N O M pueden ser usados en la de te rmina t ion de 

limites max imos permisibles para prevenir bloqucos al sistema dc tratamiento generados 

por las descargas contaminantes . Fa siguiente ecuacion se usa para convertir la 

concentracion limite permisible de contaminantes descrila por las N O M en las 

corrcspondientes cargas teoricas permisibles de contaminantes : 

(0 .001) (C ( W , , , ) (£ 
SSM I 

dondc : 

-IN 

N O M 

carga permisible en el influcnte. kg/d 

limites maximos permisibles N O M 001 . mg/lt 

gasto SSM. m /dia 

R S S M Fficicncia de remocion del SSM. como un decimal. 
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4 . 3 . 1 . 2 . Basadas en la p reven t ion de interferencia en las operaciones de los SSM. 

4 . 3 . 1 . 2 . 1 . P reven t ion de inhibi t ion de procesos. 

Un adecuado proceso de aplicacion de criterios de prevent ion de inhibiciones e 

interferencias es aquel que le da la capacidad a los procesos biologicos de tratamiento del 

SSM de accptar contaminantes y mantener una rcmoeion adccuada dc Demanda 

Bioquimica de Oxigeno . LI nivel de umbral (threshold level) proporciona una mcdida de la 

capacidad dc los s is temas dc tratamicnto biologico para accptar contaminantes sin que estos 

provoquen cfectos adversos, ademas de representar una base solida en dondc sustcntar el 

establccimicnto de limites locales. 

Las siguientes ecuaciones se usan para derivar las cargas tcoricas permisibles a partir 

de los nivcles tie umbral tie procesos secuiularios y lerciarios : 

Tratamiento secundario 
(0.00\)(Cm){Qss,u) 

I ' ratamicnlo terciario 
( 0 . 0 0 1 ) ( C / y / ) ( g T O / ) 

(1 "stc) 

dondc : 

I , IN carga permisible cn el inlluenlc, kg/tl 

in nivcles tic umbral , mg/ll 

easlo SSM, m3/dia 

R TRIM Lficiencia dc rcmoeion del tratamiento primario.cn decimalcs. 

~ Lficiencia dc rcmoeion del tratamiento secundario,cn decimalcs. 
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4 . 3 . 1 . 2 . 2 Pro tec t ion a la calidad <Jc los lodos 

Una dc las principalcs motivaciones para establccer limites maximos permisibles es 

la de prevenir cualquier restr ict ion a la d isposi t ion final de los lodos producto de los SSM. 

La EPA ha establecido l imitacioncs a la d isposi t ion dc lodos en rellenos. Las siguientes 

eeuacioncs pueden ser usadas para convertir estos limites a cargas teoricas permisibles. 

Contaminantes conservat ivos. 

(o.ooi)(C W A )(^oo)(a , / . ) 
Critcrio para d ispos i t ion de lodos ^ / v / r, ^ 

Contaminantes no conservat ivos /,v Llxr x / / / 

( 7. 

donde : 

L | N carga permisible en cl el lucnle, kg/d 

C m = critcrio para d isposi t ion de lodos , mg/kg seco 

PS = porciento de solidos cn el lodo a disponcr. 

Q,.-, = gasto de lodo a disponcr, m3/d 

R S S M = bficiencia de remocion del SSM .en dccimales. 

L | N | -•" carga de contaminantes en el inlluente, kg/d. 

C ( | nivel del contaminante presente en el lodo , mg/kg seco 

4.3.2 Proccdimiento para la asignacion de cargas maximas permis ib les .— 

l.n estc proccso, las cargas maximas permisibles tie contaminantes son convcrtidas a 

limites maximos permisibles. Una por t ion de las cargas maximas permisibles para cada 

contaminante es rcpartida cn los siguientes aspectos : 
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• Factor de seguridad. 
• Fuentes domest icas . 
• Fuentes industriales. 

l a asignacion de las cargas maximas permisibles puede realizarse de diversas 

ibrmas . La se lec t ion del proccdimiento de asignacion adccuado para cada SSM en 

particular, debe ser tomada en cuenta en forma integral dentro del proceso de planifixation 

y toma de decis iones preliminar a la de terminat ion de limites max imos permisibles. Las 

autor idades rcsponsablcs de los SSM pueden seleccionar cualquier metodo dc asignacion, 

s icmpre y cuando los resultados derivados dc la aplicacion de dicho metodo, cumplan como 

min imo los objetivos de prevenir interferencias 6 obstrucciones al sistcma, o bien 

compl icac iones en el cumplirniento de prohibiciones o requcrimicntos estatales y locales. 

Ln la se lec t ion del metodo de asignacion, las autoridades responsables de los SSM deben 

considerar : 1) la facilidad de aplicacion y cjecucion de los limites max imos permisibles, y 

2 ) las posibles complicaciones generadas a los t i l s por la aplicacion dc los limites maximos 

permisibles . 

A d e m a s las autoridades responsables de los SSM deben lener en considerat ion la 

incorpora t ion de un factor de seguridad que tome cn cuenta futuros crecimientos o 

compense posibles cargas no identificadas adecuadamente . 

4 . 3 . 2 . 1 Factores dc Seguridad. 

Las autor idades responsables dc los SSM deben considerar la asignacion unicamente 

dc una parte de la carga maxima permisible para cada contaminante a las descargas 

generadas por los usuarios domest icos c industriales. La por t ion rcmanentc de la carga 

maxima permisible para cada contaminante se debe rcservar como un factor tie seguridad. 

Lste factor dc seguridad debe calcularse para compensar las incert idumbrcs inherentes al 

desarrol lo de limites maximos permisibles. 
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I 'na cons idera t ion en la se lect ion del apropiado factor de seguridad es la tasa de 

crecimiento industrial y el impacto esperado de dicho crecimiento en los SSM. Como regla 

general , el valor min imo del factor de seguridad cs del diez por ciento de la carga maxima 

permisible. 

4 .3 .2 .2 .Con t r i buc ioncs Domest icas o de Fondo . 

Fas concentraciones de contaminantes domest icos obtenidas en cl programa de 

monitoreo, se mullipliean por el total del gasto domesl ico que ingresa a los SSM (aplicaudo 

el adecuado factor de conversion) , dcrivandose asi la carga total "domest ica" . Fsla carga 

total "domes t i ca" es lo que sc denomina de fondo y epic no es eontrolada normalmente por 

los limites max imos permisibles. 

Para cada contaminante la carga cst imada total recibida por los SSM procedente de 

todas las fuentes domest icas o dc fondo, es reslada de la carga maxima permisible para esc 

contaminante . Fl resullado proporciona el valor de las cargas de contaminantes industriales 

y comercia les y permite la asignacion de los limites locales para cada usuario industrial y 

comereial . 

1 3 . 2 . 3 Metndos al leinat ivos tic asignacion. 

Una vcz que las autoridades responsables de los SSM ban determinado las cargas 

maximas permisibles para cada contaminante , estas cargas deben ser asignadas a cada 

usuario industrial dentro del sistema. Fxisten varias alternatives para efectuar dicho 

proccdimiento , las cuales pueden utilizarse para derivar limites maximos permisibles tanto 

pare conlaminantcs conservativos como no conservativos. 
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4 . 3 . 2 . 3 . 1 . Contaminantes conservat ivos . 

4 . 3 . 2 . 3 . 1 . 1 . Limites de concent ra t ion uni forme para todos los usuarios industriales. 

Lste es el metodo tradit ional para determinar limites maximos permisibles. lisle es 

cl unico metodo que da por resultado limites max imos permisibles igualcs para todos los 

usuarios industriales. La rclativa facilidad de calculo y una perceptible facilidad de 

aplicacion cs citada como una dc las mayorcs ventajas dc esta asignacion. LI total del gasto 

de tipo industrial es utili/.ado en los calculos. LI resultado es la asignacion de limites de 

concent ra t ion uniformes a todas las fuentes generadoras para todos los contaminantes 

considcrados. lista practica puede ser aceptable si hay un exceso suficiente en la capacidad 

dc la planta. Pero este metodo puede dar como resultado limites restrictivos excesivos para 

los usuarios industriales si los SSM descargan a cuerpos de agua de poca capacidad, operan 

procesos sensit ivos como la nitrification, o si enfrentan severas restricciones cn la 

d isposi t ion dc los lodos. Si la viabilidad de los SSM para accptar cargas dc contaminantes 

industriales es l imitada. la ut i l izat ion dc este metodo no es recomendable. 

4 . 3 . 2 . 3 . 1 . 2 Limites de concen t ra t ion basados en la con t r ibu t ion de gasto industrial. 

Bajo este escenario, un limite de descarga conu'iu puede ser establecido para lodos 

los usuarios industriales a los que se halla identil icado la presencia de un contaminante 

especifico en su descarga. La asignacion dc limites de concentra t ion de un contaminante en 

particular a un usuario industrial especifico, dependera de que en su descarga se encuentre 

presente dicho contaminante . (p.ej. si un usuario industrial o comercial no descarga cadmio 

o descarga unicamcnle en los nivcles tie fondo, entonces su gasto descargado sc considcrara 

en la por t ion tlomestica del total del gasto del SSM ). 

Usado apropiadamcnte , este metodo de asignacion lc permitc a las autoridades 

responsables de los SSM la asignacion de cargas por contaminante, unicamentc a los 
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usuarios industriales que actualmente sc eneuentren dcscargando dicho contaminante. Una 

posible desventaja de estc metodo es que requiere information dctallada de la compos i t ion 

del agua residual que descarga cada usuario industrial. 

4 . 3 . 2 . 3 . 1 . 3 Limites de concentracion en base a p ropor t ion de masas . 

I s t e metodo es part icularmente util cuando la presencia de un contaminante dentro 

del sistema de saneamiento no es facilmente cuantil lcable. Id metodo cs especil ico para 

cada usuario industrial; para cada contaminante , un limile dc concentra t ion dill-rente es 

de terminado para cada usuario industrial que se encuentre dcscargando dicho contaminante . 

lo que permite una implementa t ion mas efectiva a traves de documentos de control 

individualcs para cada usuario industrial. 

4 . 3 . 2 . 3 . 1 . 4 . Limites dc concentracion en base a reduc t ion industrial selective. 

Ln estc metodo , las autoridades responsables de los SSM basan la remocion de 

contaminantes en la informat ion sobre tratamientos dc aguas residuales disponiblcs. Los 

limites de descarga son dcsarrollados en base al potential de tratamiento de las aguas 

residuales considcrando las mejores tecnologias de control disponiblcs en la actualidad 

{best practicable control technology currently available) 6 (BPT) . LI desarrollo de limites 

requiere informat ion acerca dc las descargas de los usuarios industriales y los tratamientos 

de residuos industriales y tecnologias de information disponiblcs . Lste metodo puedc 

lograr el mayor abat imiento de la contaminat ion con el menor costo economico. Los 

usuarios industriales que eslcn en compet i t ion directa o se eneuentren en el mismo tipo de 

industria, pueden ser categorizados y sujetos a los mismos niveles de pretratamiento, lo cual 

provee cquidad y uniformidad en el proceso. 

Lste metodo puedc ser usado efectivamente para instrumcntar limites max imos 

permisibles para contaminantes no conservativos. 
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4 . 3 . 2 . 3 . 2 . Contaminantes no conservat ives 

La e labora t ion de cargas maximas permisibles para contaminantes no conservatives 

presenta desal ios que no se encuentran en el desarrollo de limites para contaminantes 

conservat ives . Lstos retos sou resultado de el hcclio dc que para este tipo de contaminantes 

se presentan pcrdidas en el sistcma de saneamiento. a traves de biodegradacien y/o 

vola t i l iza t ion, pcrdidas que en algi'in momento pueden ser sustanciales. C o m e resultado, 

cualquier balance de masas basade en la identificacion de los contaminantes y su 

concent ra t ion initial sc cempl ica debido a dichas pcrdidas. Debido a estas dificultadcs, cs 

recomendablc que las autoridades responsables de los SSM adopten un esqucma mas 

empir ice para estahlccer U>s l imites de descarga. Dieho proceso debe involuciar los 

s iguientcs pasos : 

• Paso 1. Lstimar la po r t ion de contaminantes no conservat ives que son generados por 

fuentes centroladas y no controladas. Lsla caractcrizacion puede ser dificil pues la 

cantidad de dichos contaminantes generada por descargas domcst icas o cl porcentaje de 

los mismos (|iie se pierdc por volat i l izat ion o biodegradacien dentro dc los sistemas de 

drenaje es muy dilicil de determinar. Por tal mot ive , diclia es t imat ion debeni 

desarrollarsc a partir de los resultados de los meni te reos en la red, asi como en datos 

recabados periodicamcnte de los contaminantes presentes en la red. 

• Paso 2. Determinar el porcentaje dc reduct ion de contaminantes descado cn las cargas 

dentro tie la planta, en base a la cemparacion entre las maximas cargas permisibles del 

contaminante no conservat ive y la carga exislcntc. 

• Paso 3. Requcrir la reduct ion de los contaminantes conservat ives a aquellos usuarios 

industriales en cuya descarga se encuentren presentes de acuerdo al porcentaje 

de te rminade con anterioridad. Ln el calculo dc este porcentaje se debeni tener en 

cuenta el incremento derivado tie las descargas no controladas 6 domcsticas. 

• Paso 4. Lstos limites, asi como todos los demas limites locales, deben ser rccvaluados 

durante las evahiacioncs rulinarias tie efectivitlatl. 
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C A N T U I X ) 5. 

A N A L I S I S DE R E S U L T A D O S 

La Ley General de Lquilibrio Ecologico y Protect ion al Ambienle ( F G F E P A ) 
especilTea en su Artieulo Ho que : Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo 
dispuesto en esla Ley y las leyes locales cn la materia, las siguientes facultadcs: 

VII.- La aplicacion dc las disposiciones jur idicas en materia de prevent ion y control de la 
con tamina t ion de las aguas que sc descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado dc 
los centros de poblacion, asi como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la 
par t ic ipat ion que con forme a la Icgislacion local en la materia corresponda a los gobiernos 
de los es tados; 

X.- La preservat ion y rcstauracion del cquilibrio ecologico y la protec t ion al ambiente en 
los centros dc poblacion, cn relat ion con los cfectos derivados dc los scrvicios de 
alcantari l lado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros. tninsito y 
transporte locales, s icmpre y cuando no sc tratc de facultadcs otorgadas a la Federa t ion o a 
los F.stados cn la presente Ley; 

A R T K ' U L O 11').- |,a Secretaria ( S F M A R N A P ) expedite las normas oficiales mexicanas 
epic se requieran para prevenir y controlar la contaminacion de las aguas nacionales, 
con forme a lo dispuesto en esta Fey, en la Fey de Aguas Nacionales, su Reglamento y las 
demas disposiciones epic rcsullcn aplicablcs. 

A R I I C U F O 1 19 BIS.- F.n materia de prevent ion y control de la contaminacion del agua, 
corresponde a los gobiernos de los Estados y de los Municipios, por si o a traves de sus 
organismos publicos que administren el agua. asi como al del Distrito Federal, de 
conformidad con la dis tr ibut ion de competencies establccide cn cste Fey y con forme lo 
dispongan sus leyes locales en la materia: 

L- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado; 

II.- La vigilancia dc les normas oficiales mexicanas correspondientcs, asi como rcquerir a 
quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con estas, la instalacion de 
s is temas dc tratamiento; 

IV.- Llevar y actualize!" el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y 
alcantari l lado epic administren, el que sere integredo al registro nat ional de descargas a 
cargo de la Secretaria. 
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Ln re la t ion a este registro, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece 

los l incamientos que debe seguir la C N A para la autorizaeion de descargas de agua 

residual a cuerpos receptores dc propiedad nacional. Ln su Articulo 136 indica las 

obl igaciones que tienen las autoridades responsables de los sistemas publicos de 

alcantaril lado y drenaje al respecto : 

Inciso l . -Mantener rcgistros del monitoreo y control constantcs de descargas dc aguas 
residuales hacia los drenajes y alcantarillas municipales; 

Inciso IL-Verificar las condiciones y mantenimiento del sistcma de drenaje o alcantarillado 
para detectar cualquier fuga posible que pudicra alcctar la calidad dc aguas del subsuelo 
ccrcanas o de fuentes de suministro de agua; 

Inciso 111.-('onli olar la calidad dc descargas dc aguas residuales con cl objelo de detectar la 
existencia desechos o materialcs peligrosos, los cuales, por sus earacleristicas corrosivas, 
toxicas, explosivas , react ivas jnf lamables o biologico-infecciosos. pudicran rcprescntar un 
grave ricsgo para el ambicnte . tcrccros o sus bienes. 

Ln base a estos l incamientos legates, y a la information obtenida a traves de su 

adccuada cjecucion, pueden dcsarrollarsc limites maximos permisibles tic descarga de 

conlaminanles a S S M . los cuales deben incluir aquellos requcrimicntos fedcralcs. estatales 

y locales relacionados a : 

5.1 Proteccion dc la calidad del agua. 

La LGLLPA establece c|ue: 

A R T I C I ' L O 123.- Todas las descargas cn las redes colcctoras. rios, acuiferos, cuencas, 
cauccs . vasos . aguas mar inas y demas deposi tos o corrientes de agua y los derrames de 
aguas residuales en los suelos o su infiltration cn terrenos. deberan salisfacer las normas 
oficialcs mexicanas epic para tal electo se expiilan. y en su caso, las condiciones particulates 
dc descarga epic determine la Secretaria o las autoridades locales. Correspondent a quicn 
genere dichas descargas, rcalizar cl tratamicnto prcvio re(|iierido. 
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Lntonces , la nieta dc tratamiento es el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 

especia lmente con la Norma Oficial Mexicana N O M 001 E C O L 1996 que especifica la 

calidad del agua residual tratada descargada a cuerpos receptores, o en su caso, las 

condiciones particularcs de descarga que dctermina en cada caso la C N A , cn base: a que 

centro poblado corresponded las aguas residuales, adonde descargaran, que uso tendran una 

vcz tratadas y que cucrpo receptor sera el receptor final. 

5.2. Dispos i t ion de lodos. 

La LGLLPA especifica cn su Articulo 126 epic: 

Los cquipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que disenen. 
operen o administren los municipios , las autoridades estatales, o cl Distrito Federal, deberan 
cumplir con las normas oficiales mexicanas que a! efecto se expidan. 

Sin embargo , no cxiste hasta cl momento una Norma Oficial Mexicana que 

determine los limites maximos permisibles tie contaminantes presentes cn los lodos 

residuales de una planta de tratamiento de aguas negras. La d isposi t ion de los mismos se da 

en base a su compos i t i on y de acucrdo a lo dispuesto en la normatividad correspondiente a 

sustancias pcligrosas o no peligrosas. scgun sea el caso, y prcvio analisis de su peligrosidad 

(Norma oficial mexicana N O M - 0 5 2 - L C O L - 9 3 . que establecc las caracterislicas de los 

residuos peligrosos, el listado de los mismos y los limites tpie bacen a un residuo pcligroso 

por su toxicidadal ambiente.) 

5.3. Problemas dc opera t ion . 

La Norma Oficial Mexicana N O M 031 LX'OL 1993 que cstablece los limites 

max imos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientc de 

la industria, act ividades agroindustriales, de servicios y cl tratamiento de aguas residuales a 
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los s is temas dc drenaje y alcantarillado urbano o municipal cspecifica en su Inciso 5.2. que: 

No se deberan descargar o depositar en los sistemas de drenaje y alcantarillado 
urbano o municipal , sustancias o residuos considerados peligrosos en las normas oficiales 
mexicanas correspondientes, sustancias solidas o pastosas que puedan causar obstrucciones 
al flujo en dichos sistemas, asi como los que puedan solidificarse, precipitarse o aumentar 
su viscosidad a tcmpcraluras dc entre 5" C (278°K) a 4()°C (3I3°K) o lodos provenientes de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Una vez que sc ha idcnti i lcado lo concemiente a las directrices que se deben incluir 

cn cl desarrollo de limites maximos permisibles, deben identificarse los contaminantes 

especificos a delimitar. 

5.4. Caracterizacion dc Descargas Industriales 

Dc acuerdo al procedimiento descrito por la C N A para la aprobacion de los permisos 

dc descarga de agua residual en el Reglamcnto tie la Ley tie Aguas Nacionales en su 

Art iculo 138, las solicitudes tie permiso tie descarga tie aguas residuales que se presenten a 

la U N A , deberan contencr: 

Inciso L- Nombre , domicil io y giro o actividad de la persona fisica o moral que rcalicc la 
descarga. 

Inciso II.- Rela t ion tie insumos utilizados cn los procesos que generan las descargas tie 
aguas residuales y otros insumos t |ue generen desechos tpie se descarguen cn los cuerpos 
receptorcs. 

Inciso III.- Croquis y descr ip t ion de los procesos que dan lugar a las descargas de aguas 
residuales. 

Inciso IV.- Volumcn y regimen de los distintos puntos de descarga, asi como la 
caracterizacion lisico-quimiea y bacleriologica tie la descarga. 

Inciso VI.- Croquis tic local izat ion tic la descarga o descargas, asi como en su cast) tie las 
estrucluras e instalaciones para su manejo y control, y 

Inciso VII.- Descr ip t ion , cn su caso, de los sistemas y procesos para cl tratamicnto de aguas 
residuales para satisfacer las condiciones particulates dc descarga. 
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Lntonces, las autoridades responsables de los SSM. deberan reeabar de sus propios 

usuarios, como minimo, lo informat ion descrita en el parrafo anterior. 

5.5. Revision dc los Critcrios de Prolcccion Ambiental y los Datos sobre los Lfeclos dc los 

Contaminantes . 

Una ve/. que las autoridades responsables de los SSM hallan cvaluado a los usuarios 

industriales y determinado que contaminantes es razonable esperar que scan descargados a 

los s is temas dc sancamicnlo, se debe discnar un programa dc muestrco y monitoreo 

mcdiante el cual sc verilkpicn los nivcles actuales de conccntracion de contaminantes y 

pueda detectarse algun contaminante epic pueda general" problemas y que no luera cubicrto 

en el inventario de residuos induslriales. 

La N o r m a Oficial Mexicana NOM-001 -ECOL/1996 cstablece los plazos que deben 

cumplir los responsables de descargas de aguas residuales a cuerpos reccptores. Como se 

puedc observer en la labia , se debeni reali /ar, por lo mcnos , un analisis y muestrco al final 

tie la descarga, una v e / al mes, durante los doce mcses del ano. 

T A B L A 5.1. 

RANGODE POBLACION FRECUENCIADE 

MUESTREOY 

ANALISIS 

FRECUENCIADE 

REPORTE 

mayor de 50,000 habitantes UNOMENSUAL UNO TRIMESTRAL 

de 20,001 a 50,000 habitantes UNO TRIMESTRAL UNO SEMESTRAL 

de 2,501 a 20,000 habitantes UNOSEMESTRAL UNO ANUAL 

Fiecucncia de Muestrco y Analisis, NOM-00I-l-X'OI , / 1 9 % 
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5.6. Moni toreo dc las Descargas dc los Ul , y Determinat ion de los contaminantes que 

puedan ocasionar daiios a los sistemas dc coleccion o al proceso de tratamiento. 

La Norma Oficial Mexicana N O M - 0 3 1 -LCOL/ l 993 especifica cn su inciso 5.1 que: 

Las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, actividades 
agroindust r ia les ,de servicios y el t ra ta tnientode aguas residuales a los sistemas de drenaje y 
alcantari l lado urbano o municipal a que sc re 11 ere esta norma debe cumplir con las 
cspccif lcacionesquc sc indicancn la tabla 5.2. 

P A R A M F T R O S 
I IMI 1 I S M A X I M O S P F R M I S i m . F S 

P A R A M F T R O S 

P R O M F D I O D I A R I O I N S T A N T A N F O 

T e m p e r a t u r a (°C) 1 4 0 ° C ( 3 1 3 ° K ) 
pi 1 ( u u i d a d e s de pi 1) 6 a 9 6 a 9 

Soliclos s ed imen tab l e s (ml/ I . ) 5 10 
( i r a sa s y acei les Imi ' / I . ) (v() 100 
( ( indnct ividad electi ica 5,00(1 8,00(1 

( m i c r o m h o s / c m ) 
A l u m i n i o ( m g / L ) 10 20 
Arsen i co (mg/ I , ) 0.5 1.0 
C a d m i o ( m g / L ) 0.5 1.0 

C i a n u r o s (mg /L) 1.0 2.0 
C o b r e ( m g / L ) 5 10 

C r o m o hexava lcn t e ( m g / L ) 0.5 1.0 
C r o m o total ( m g / L ) 2.5 5.0 
F luoruros (mg / l , ) ) 3 6 
Mercu r io (m,L',/l.) 0.01 0.02 

Niquel ( m g / l . ) 4 X 
Plata (mg / l . ) 1.0 2.0 

H o m o ( m g / L ) 1.0 2.0 
Zinc ( m g / L ) 6 12 

Fenolcs ( m g / L ) 5 10 
Sus tanc ias ac t ivas al azul 

de me t i l cno (mg /L) 30 60 

labia 5.2. Limites maximos permisibles de descarga NOM-03 1 -LCOL/ l 991 

De igual forma, en su inciso 5.3. establece las si tuaciones cn las cuales las 

autor idades responsables de los SSM pueden establecer condiciones parliculares de 

descarga: 

Cuando las autoridades del Distrito federal , estatales o municipales cn cl ambito dc 
su competencia . idcntiliqucn lecnicamente que alguna descarga a pesar del cumplirniento 
dc los limites max imos permisibles eslablecidos cn la labia 5.2. ( l a b i a del presente trabajo) 
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dc csta norma oficial mexicana, causen efectos negativos en las plantas de tratamiento de 
las aguas residuales municipales o en la calidad que estas deben cumplir antes de su vertido 
al cuerpo receptor, podran fijar condiciones particularcs de descarga, en las que se 
estable/.can limites maximos permisibles mas estrictos para los parametros prcvistos en la 
tabla 1 y. cn su caso, ademas limites maximos permisibles para aqucllos parametros que se 
considcrcn aplicables a la descarga, como pueden ser entre otros, los siguientes: 

Color 
Fosforo total 
Sulfuros 
Ni t rogeno total 
Alcalinidad/acidc/ . 
Solidos disueltos totales 
Ibxicos organicos 
Demanda quimica de oxigeno 
Devnanda b ioquimica dc oxigeno 
Solidos suspendidos totales 
Met ales pesados que no se incluyen en la tabla 1. 
I l idrocarburos que no sc incluyen en Toxicos organicos 

Para el caso de toxicos organicos y nictates pesados se considcraran los incluidos cn 
cl Anexo A de la norma oficial mexicana N()M-t)()l-F.C()I,-1993 reierida en el punto 3. 
(Debido a las modificaciones de la normalividad en la materia, actualmcntc la norma debe 
remitirsc a las disposiciones cn materia de residuos peligrosos. Norma oficial mexicana 
N O M - 0 5 2 - H C O L - 9 3 , q u c cstablece las caractcrist icasdc los residuos peligrosos, el lislado de 
los mismos y los limites que haccn a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.) 

Si el nivel de algun contaminante excede los niveles de referenda, cntonccs las 

autoridades responsables de los SSM deben llevar a cabo aclividadcs tie analisis tletallatlos 

para ese contaminante con el fin de establccer restricciones a su descarga. 

5.7. Monitoreo para determinar cargas maximas permisibles 

Aunquc se pueden derivar limites basatlos en valores reportatlos en la literatura o en 

base a eficiencia de remocion reportados por los fabricantes, y las caracterislicas generates 

dc las descargas de las aguas residuales domesl icas e industriales, es prcferiblc que las 

autoridades responsables de los SSM utilicen datos actualizados. 
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C o m o una gum, la EPA sugiere que el programa de monitoreo initial debe incluir al 

mcnos cinco dias consecut ivos de mueslreo para mctalcs y toxicos organicos para asegnrar 

una adccuada caracterizacion dc las aguas residuales cn cl menor t icmpo posible. De igual 

forma, sugiere que para los mucstreos posteriores, estos se realicen por lo menos un dia por 

mes para metales y compuestos inorganicos y un dia por ano para toxicos organicos. E.stas 

recomendaciones , corresponden en forma general a los intervalos de muestreo descritos por 

la N O M - 0 0 1 - E C O L / 1 9 9 6 para los SSM. 

Sin embargo , las autoridades rcsponsablcs tie los SSM deberan real i /ar las 

modif icaciones necesarias a sus programas dc monitoreo en base a los siguientcs factores : 

• Ea variabilidad dc las cargas contaminantes de las aguas residuales. 
• I ,os t ipos y concentraciones y /o cargas de los contaminantes . 
• Eas variacioncs estacionales cn los lliijos tie las aguas residuales y/o en las cargas 

contaminantes . 

5.8. Desarrollo dc limites maximos permisibles en base a cargas maximas permisibles. 

En este proceso, las cargas maximas permisibles de contaminantes son convertidas a 

limites max imos permisibles. Una por t ion tic las cargas maximas permisibles para cada 

contaminante cs repartida en los siguientcs aspectos : 

• Factor dc seguridad. 

• Fuentes domcst icas . 

• Fuentes industriales. 

I.a asignacion de las cargas maximas permisibles puede reali/.arse dc divcrsas 

formas. La se lect ion del procedimiento dc asignacion adecuado para cada SSM e n 

particular, debe ser tomada en cuenta cn forma integral dentro del proceso de planificacion 

y I o n i a tic tlccisiones preliminar a la de terminat ion de limites locales. Las autoridades 
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responsables de los SSM pueden seleceionar cualquier metodo de asignacion, siemprc y 

cuando los resultados dcrivados de la aplicacion dc dicho metodo, cumplan como minimo 

los objet ivos de prcvenir interferencias 6 obstrucciones al sistema, o bien complicaciones 

en el cumpl imicn to dc prohibiciones o rcquerimientos estatales y locales. 

F.n la se lec t ion del metodo de asignacion, los SSM deben considerar : 1) la facilidad 

de aplicacion y ejecucion de los limites locales, y 2) las posibles complicaciones generadas 

a los usuarios industriales por la aplicacion de los limites locales. Ademas los SSM deben 

tener en cons idera t ion la incorporat ion de un factor de seguridad que tome cn cucnta 

luturos crecimienlos o compense posibles cargas no identilicadas adecuadamente . Muestra 

de estc esquema es el Reglamento para el control de las descargas de aguas residuales a los 

s is temas de alcantaril lado dcsarrol lado por el Gobierno del Estado de Queretaro a traves de 

la Comis ion Estatal de Aguas . 

En estc, se cstablece que: 

Artieulo 9.- bos usuarios no domest icos que descarguen aguas residuales a los sistemas de 
alcantari l lado podran hacerlo, pero no podran rebasar los siguientes parametros maximos 
permisibles de calidad: 

Demancla h i o q u i m i c a de ox igeno 260 mg/l 
D e m a n d a q u i m i c a de ox igeno 470 mg/l 
So l idos s e d i m e n t a b l e s 2.5 ml/1 
So l idos s u s p e n d i d o s totales 270 m g d 
( i r a s a s y ace i tes 80 mg/l 
P l o m o 0.5 mg/l 
C r o m o total 0.1 mg/l 
Z inc 2.0 mg/l 
C a d m i o 0.01 mg/l 
A l u m i n i o 5.01 mg/l 
p l l 6-9 un idades 
conduc t ividrid electr ica 5000 mic ro mhos / cm 
S A A M 20 mg/l 
At sen ico 0.5 mg/l 
T e m p e r a t n r a .15 "C 
l e n o l e s 5 mg/l 
C i a n n r o 0.1 mg/l 
C r o m o l iexavalente 0.1 mg/l 
M c r c u r i o 0.01 mg/l t 

5.3. Limites maximos permisibles, Qro. 
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Articulo 10. Cuando cxista una descarga que contenga contaminante diferentc a los 
scnalados en el articulo 9 y que impactcn ncgalivamente en la red de alcantarillado y en los 
s is temas dc tratamiento, el organismo opcrador fijara condiciones particularcs para dicha 
descarga. 

Articulo 12. Queda prohibido a los usuarios descargar en el alcantarillado, 
cualquiera de las siguientcs substancias descritas a cont inuat ion (excepto aguas residuales): 

I.- I,as considcradas como toxicas o pcligrosas en cl CRETIB . 
IE-S61idos o sustancias viscosas que causen obstruct ion en el alcantaril lado o puedan 
interlerir en los sistemas de tratamiento, tales como grasas, basuras o particulas mayores de 
13 m m . tejidos animales, lodos, rcsiduos de refinados y procesamiento dc combust ibles , 
aceites en general , etc; y 
III.- Mctales pesados capaces de inhibir o impedir el proceso de tratamiento de aguas 
residuales o su reutilizacion. 

5 .8 .1 . Hvaluacion dc los mctodos alternativos de asignaej6n. 

El Proyecto de Norma Oficial Mexicana N O M - 0 0 2 - E C O L / 1 9 9 6 que establece los 

l imites max imos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 

s is temas de alcantaril lado urbano o municipal a fin dc proteger la infraestructura de dichos 

s is temas, asi como prevenir y controlar la contaminacion de las aguas y biencs nacionales. 

cspecifica en su inciso 4.9 que : 

La autoridad competente podra fljar condiciones p a r t i c u l a r s a los responsables de 
descargas individuates o colectivas que vicrtan a los sistemas de alcantaril lado urbano o 
municipal , pudiendo establcccr : 
I) Eimitcs max imos permisibles mas estrictos para los panimctros cstablecidos en esta 
Norma. 
II) Eimitcs maximos permisibles para parametros complcmentar ios a los cstablecidos en 
esta Norma . 

Eo anterior debe estar sustcntado en cstudios cspcciflcos, rcalizados por los 
afectados o por la autoridad competente , en los que se demucstre tecnicamente al 
responsablc el daiio producido por la o las descargas cuya regula t ion se pretenda modificar. 

En base al procedimicnto descrito con antcrioridad en este capitulo, la 

implementa t ion dc limites maximos permisibles por las autoridades rcsponsablcs dc los 

SSM cumplcn con la disposi t ion tie "demoslracion lecnica", por lo que la se lect ion del 
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metodo mas adecuado para la asignacion dc dichos limites dcpendera de las circunstancias 

part icularcs de cada localidad. Pucsto que la Icgislacion federal en la materia regula los 

contaminantes mas comuncs cn los sistemas dc saneamiento, su aplicacion unica pucde 

realizerse en comunidades en las cualcs la propor t ion del agua residual industrial y 

comercial no sea representative. Para ser coherentes con la legislat ion actual, puede 

proponersc dicha aplicacion en comunidades menores a 50,000 habitantes. 

Id metodo dc asignacion de limites de concentra t ion uniforme para lodos los 

usuarios industriales pucde llevarse a eabo en comunidades mayores a 50,000 habitantes en 

las cualcs la autoridad responsable de los SSM llevc a cabo el registro dc las descargas 

descrito por el Reglamento dc la Ley de Aguas Nacionales . La observancia de dicho 

Reglamento le permite a la autoridad responsable dc los SSM obtener la information 

uccesai ia de los usuarios industriales y comcreiales para apliear el metodo tal y como : 

• volumen de descarga. 

• caracteristica de los contaminantes presentes en la descarga. 

• materias pr imes, insumos y productos de las empresas . 

De igual forma la obl igat ion de llevar e cabo analisis pcriodicos de las descargas 

industriales y de la calidad de las aguas en los SSM ( NOM-001 LCOL/1006) proporciona 

la informat ion necesarie a las autoridades responsables dc los SSM sobre calidad y 

cantidad de los contaminantes presentes cn dichos sistemas. 

Ln comunidades mayores a 50,000 habitentes y con una concentracion mayor de 

descarges dc origen industrial y comercial que presenten cerecteristices homogeneas ( zones 

con elta concentracion de un mismo tipo de industria, p.cj. industries elimenticias, 

papeleras, metal mecanicas , etc. ), pueden optar por el metodo de asignacion de limites de 

concentracion basados en la contr ibut ion dc gasto industrial. Usado apropiedamente , este 

metodo dc asignacion lc permite a los SSM la asignacion de cargas por contaminante , 

unicamentc a los usuarios industriales que actuelmcnte se eneuentren descergendo dicho 

contaminante . 
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En comunidadcs mayores a 50,000 habitantcs y cuya distr ibution industrial y 

comercial no sea homogenea , el metodo de asignacion de limites de concentrat ion en base a 

p ropor t ion de masas , aunque rcquicre dc una information mas detallada de cada descarga 

industrial y comercial . permite una impleincnlacibn mas efeetiva a traves de documentos de 

control individuales para cada usuario industrial. 

El metodo de asignacion dc limites de concentra t ion en base a reduct ion industrial 

selectiva. aunque permite el control mas adecuado de las descargas contaminantes y la 

reduct ion de su concent ra t ion con los costos mas reducidos para las autoridades 

responsables de los S S M . solo puede aplicarse en comunidadcs en las cuales se tenga 

acceso no unicamcntc a las caracleristicas tie los usuarios industriales y comerciales, sino 

tambien a los metodos y alternativas de tratamiento mas atlecuadas para catla caso. 

Dc igual forma, la necesidad de establecer esqucmas dc fmanciamiento y p romot ion 

tie las invcrsiones ambientales en la materia origina (|ue la aplicacion dc este metodo se 

suscriba a comunidadcs al tamente desarrolladas y con esquemas administrat ivos 

e n t i e n t e m c n t e desarrol lados. 

C o m o se observo en cl caso de Canada, la aplicacion de este metodo requiere del 

desarrollo de esquemas tarifarios y normativos que prcmien el desarrollo dc tccnologias 

l impias y castiguen scveramcnte la d isposi t ion inatlecuatla tie residuos. 
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C A P I T U L O 6 

C O N C L U S I O N E S 

Una de las caracteristicas principalcs, de las postrimerfas dc estc siglo, es la 

crcciente y progressiva disminucion del recurso agua cn las distintas rcgiones del pais. 

I l is toricamente, las ciudades cnlrentaron el complcjo problema dc que haccr con las aguas 

residuales que se generan como consccucncia dc la actividad humana, s implemcnte con el 

hccho dc transportarlas lo mas lcjos posible de las comunidades urbanas. 

En la aetualidad, se ha reconocido que debe cxistir una "escala jerarquica" epic 

marque la sccucncia de los procesos en un necesario sistema integral de manejo de las 

aguas residuales de origen urbano. 

Dicba escala cs la siguiente: 

1. Revision de los procesos de opera t ion de las plantas dc tratamiento y de los 

rcquerimientos mcdio-ambientales que determincn la necesidad de determinar limites 

max imos permisibles. 

2. Determinar las fuentes, caracteristicas y volumen dc los contaminantes presentes en las 

descargas de aguas residuales. 

3. Se lec t ion Tccnica e Implementa t ion de los modelos para el desarrollo de limites 

maximos permisibles. 

Estos principios ban tornado fuer/.a de ley en forma dc reglamentos y/o 

rccomendaciones oficiales cn los Estados Unidos y Canada. Eos elementos que los 

conforman estan intcrrelacionados y los programas dc gestion ambiental urbana no pueden 

prescindir de ninguno de los componcntes epic, deben ser discnados para complcmentarse 

unos con otros. 
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I in el presente trabajo, la discusion ha eslaclo centrada en delerminar cual es el grado 

de aplicacion de esta jerarquia, scgiin las posibil idades de cada autoridad responsable de los 

S S M . 

Aunque el hecho de c|iie se gencren leyes es favorable y bienvenido, debe anal i /arse 

cuales son las posibil idades cicrtas de cxtrapolar ordcnamientos jur idicos dc una realidad a 

otra. I;.n el caso que las disposicioncs scan copias o repitan situaciones dc otros paises, sin 

tener en cuenta la realidad local, las leyes tcrminaran siendo incumplidas , cspecialmente 

por la incapacidad de hacer cumplir las normas "enforcement" por las autoridades 

rcsponsablcs dc los SSM. 

I.a re form a a la EGEEPA de 1996 innovb el modclo distributive dc competencias cn 

lo que hace a la cueslion ambiental , ya epic si bien existe concurrencia de competencias 

fedcralcs estatales y municipales , no coinciden los atribulos legislat ives con les 

adminis t ra t ivos y jur isdiccionales . En cl reparto de las competencias , material y territorial, 

pprecc cohercntc que cl Gobierno Federal preserve la facultad de establccer los niveles 

min imos o umbrales de proteccion ambiental (condiciones o parainetros objetivos de 

calidad ambiental) en virtud de las modificaciones al articulo 73 de la Consti tucion. Sin 

embargo el establccimiento de los presupuestos minimos de proteccion ambiental no debe 

emit i r el reconocimiento de las jur isdicciones locales en la materia, las que no pueden ser 

al tcradas. 

En tal scnt ide, cerrcspondc reconocer en las autoridades locales la facultad de 

aplicar los cri tcries de proteccion ambiental que consideren conducentes para cl bicnestar 

dc la comunidad. 

Especif icamente cn la aplicacion dc limites maximos permisibles como resultado de 

la implementa t ion de programas dc pretratamiento, dichos crilerios deben incluir los 

s iguientcs puntos : 
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1. Es prcciso epic cxisla un glosario dc defini t ion dc lerminos como parte inlcgrante de la 

ley (aunque estc incluido cn un ancxo dc la misma) . 

2. Em el texto de la ley deben exponcrse claramentc las obligaciones a cargo de los 

adminis t rados . lo que constituira el regimen o sistema de dicha ley. Sus terminos deben 

ser precisos y univocos, a fin de facilitar su interpretation. 

3. Dcbc evaluarse el regimen de responsabilidad a imprimirle a la ley. Si bien en nuestro 

sistema jur id ico , de t radi t ion romanica, el prineipio general de responsabilidad civil cs 

de corle subjelivo, cuando sc legisle sobre cosas o sustancias que cntranen riesgo o 

pcligro intrinseco, es aconsejable optar por el criterio de responsabil idad objetiva, que 

d imana de la teoria del riesgo creado por el agente. 

4. Es imprescindiblc la identification de los sujetos a quienes alcanzaran las sanciones por 

incumplimiento del regimen legal, asi como la ment ion expresa de las pcnalidadcs por 

dicbo incumplimiento (por ejemplo, multas de $ a $ ). No bay que olvidar 

que la facultad de erear penas corresponde a la orbila del Poder Legislativo. Si lo hiciere 

al Poder Ejecutivo, ello podria ser tachado de inconstitucional. 

5. La tipificacion de las distintas conductas antijuridicas, respetando el marco expresado en 

los puntos 2. y 4., pucde bacerse a traves del dccreto reglamentario. 

En la formulat ion de la ley no debe descuidarse el aspeclo tecnico; a mayor aclaracibn, 

cabe mencionar que la conducta que se captc dcbc ser tccnicamente posible. El becho 

tecnico es presupueslo necesario de toda formulat ion juridica y no al reves. Una bucna 

ley debe designar la autoridad dc aplicacion de la misma. Esta autoridad de aplicacion 

debe ser local, debe estar teenicamente dotada en materia de equipamicnto necesario 

para cl cumpl imicnto de sus funciones (laboratorios, equipos dc campo, movil idad) y de 

igual forma cn cuanto a capacidad de sus inspectores y analistas (sullciente numero dc 

los mismos , titulacion profesional o tccnica, programas dc capacitacibn, real izat ion de 

s imulacros , etc). La autoridad de aplicacion debe poscer un reglamento detallado del 

procedimicnto sumarial-contravencional . En el, se expondran los principios de fondo 

que informan la materia y su corre la t ion proccdimental . En caso de necesitarse 

legis la t ion de apoyo de tipo penal, el Poder Legislativo Nacional debera modil lcar el 

( o d i g o Penal por una ley separada. En estc supuesto, se debera evilar cometer crrores 
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doctr iuarios. como ineluir en las figuras penales institulos ajenos a la materia, tales como 

la responsabiiiclad de tipo indirecta o refleja, propia del dcrcchos civil y administrat ivo. 

I ; s tambien ineonveniente sancionar penalmentc conductas culposas. aconsejandose 

capiat' solo las dolosas. 

6. Una so lu t ion alternative la brinda dircctamente el derecho administrat ivo, En una ley de 

proteccion del ambicnte puede responsabil izarse, solidaria y objet ivamente, a los 

causantes del daiio ambiental , imponicndoles el deber de restaurar el ambiente dahado. 

C o m o es sabido que las obligaeioncs de haccr no pueden cjecutarsc eocrci t ivamente, la 

ley prevent que la tarea dc restauracion del ambicnte dahado la elect lie subsidiariamente 

la autoridad dc aplicacion y repila dc los causantes los gastos que la tarea le insuma 

(cjecutablcs judic ia lmenlc por un procedimicnto similar a la via de aprenho) . Esto se 

complementa con un sistcma de liaiv/as obligatorias asegurativas del cobro. Cabc aclarar 

(|ue lo rcscnatlo es de aplicacion indcpendienle al sistcma contravencional va cxpucslo 

en puntos anter ioies . 

7. Resta efectuar una recomendacion respecto del ju/.gamiento administrat ivo de las 

contravenciones . Por ser este un tenia de dificil so lu t ion , si la autoridad de aplicacion no 

esta capaci tada para desempenar lo . se aconscja la creat ion de tribunales ambientales 

espec ia l i /ados . 

8. Por ul t imo, toda ley de esta especie debe prever la revision de sus scnlencias 

adminislral ivas en materia contravencional por parte de un tribunal de juslicia. cuya 

actividad sera reclamada por via recursiva, cvitando asi futuras tachas de 

inconsti tucionalidad. 

Proyectar leyes de proteccion ambiental . asi como sus rcspectivos rcglamentos para 

asegurar su operat ividad, consti tuye una delicada tarea que debe ser encarada con scriedad, 

so pena dc asistir al l iacaso de normas legates bien inlencionadas. Un adecuado nianejo de 

las aguas residuales y su tratamiento implica incorporat ion tie tccnologia y por lo tanto 

mayores costos economicos . Este hecho introduce nuevos elementos cn la polemical 

(Ouien linanciara esto? <T,a socictlad esta dispuesta a a Iron tar una mayor carga impositiva 

para financial" estos programas? /J ,os presupucstos municipales contcmplanin mayores 

erogaciones pant alentler estas tlemantlas? 
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Existc un dcsfasamicnlo entre el rcconocimiento de los principios, cl mayor o mcnor 

peso en la def ini t ion de un esquema de jerarquias, y los hechos concretos. En los distintos 

centros urbanos pueden darse soluciones diferentes, de acucrdo a los condicionamientos 

concretos de cada programa, que posibiliten una mejor gestion de los residuos. 

Segun Montesquieu "la ley tiene un scntido universal que debe adaptarsc a las 

condiciones impucstas por la t radi t ion, la necesidad geografica, las costumbrcs y las 

maneras dc una na t ion" . Un marco normativo que no se encuadre en un contexto social y 

cultural, seguramente sera ignorado por las mayorias . 
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C A I T F U L O 7 

R E C O M E N D A C I O N E S Y P R O Y E C T O S F U T U R O S 

El desarrollo de programas de pretratamiento en los sistemas de saneamiento 

unicipales requiere para su adecuada opera t ion de acceso a information y tecnologias con 

as que no cuentan aclualmente muchas de las autoridades responsables de los SSM. 

Sin embargo con la implementa t ion a nivel federal de la Norma Oficial Mexicana 

O M - 0 0 2 - E C O L / 1 9 9 6 y sus plazos dc cumpl imicnto considerados, dichas autoridades 

eberan rcalizar esfucrzos de concertacion y geslion para poder cumplir con la legislat ion 

ederal en la materia. C o m o ejcmplo de estos esfucrzos, es cl dcsarrollado por el Organismo 

ublico Descenlralizado Municipal dc Agua, Alcantaril lado y Saneamiento de San Luis 

otosi durante el periodo 1994-1996, el cual tuvo como (in el obtener information detallada 

obre la calidad y canlidad de las aguas residuales industriales y comcrciales descargadas al 

istema de saneamiento municipal . 

F rruto de esta actividad, se cuenla actualmente con un banco de information que a 

grandes rasgos contiene : 

• Nombrc . ubieaeion y actividad de los principales usuarios induslriales I lis del sistema de 

saneamiento de la Ciudad de San Luis Potosi. 

• Informat ion detallada dc insumos, consumes , matcrias pr imas y productos de los 

usuarios induslriales. 

• Puntos de conexion, volumenes dc descarga y concentracion de contaminantes por 

empresa. 

• Pianos actualizados de la red de alcantarillado cn las zonas con mayor concentracion dc 

descargas industriales conlcnicndo diametros, pendicntcs y condiciones del sistema. 

• Caracterizacibn de las aguas residuales descargadas en diversos puntos dc control a lo 

largo del sistema do sancamicnlo. 
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I Jtilixaiulo como base esta information y sopoilado cn cl proccdiniienlo dcscrilo cn 

la presente tcsis, sc trabajara cn forma conjunla con cl Gobierno del Estado. cn el 

es tablccimicnto de limites maximos permisibles para las empresas ubicadas en la zona 

metropol i tana de San Luis Potosi. Para esta actividad se utilizara el soporte tecnologico 

cstablecido por EPA a traves del Prelrealment Limitations Model Version 5.0 dcsarrollado 

por Science Applications International Corporation bajo conlrato de la (/..V. EPA Office of 

Wastewater Management en junio de 1996. El PRELIM 5.0 es un programa disenado para 

utilizarse en forma con junta con el (riddance Manual on the Development and 

Implementation of Local Discharge Limitations, desarrollado por EPA en 1987 y permite la 

revision simplificada dc los limites maximos permisibles de descarga en base a : 

• la p revent ion dc posibles interferencias a los SSM debidos a los contaminantes presentes 

en las descargas dc agua residual. 

• la p revent ion de posibles obstrucciones dc los SSM dcrivados de violacioncs a los 

estandares de calidad del agua y, 

• prevenir la contaminacion de los lodos y su posterior inhabilidad de d isposi t ion . 

Para llcvar a cabo esta actividad, cl PRELIM 5.0 cuenta con una amplia base de 

datos sobre los efectos de los contaminantes en los diferentes procesos tie tratamiento; 

permite la in t roduct ion tic la concentra t ion de contaminantes en el influente de los SSM, 

los estandares de calidad tie agua y suclos solicitados por la autoridad en la materia, los 

diferentes procesos de tratamiento con que cuentan los SSM y en base a la information 

proporcionada, presenta una scrie de alternativas tic control a traves de l imitaciones en las 

concentraciones dc los contaminantes presentes en los SSM. Por tal mot ivo, se utilizara el 

PRELIM 5.0 con dos objetivos : 

Pr imero, evaluar su uti l ization cn cl medio nacional como un soporte adecuado en 

las dcterminaciones de limites maximos permisibles dc descarga. 

Segundo . utilizarlo en forma conjunta con los Sistemas dc Informat ion Gcografica 

(SIG) y cl S W M M ( Storm Water Management Model ) para modclar el compor tamiento y 

regular la descarga tic aguas residuales a los sistemas tie saneamiento municipales. 
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A N E X O 

EL R E G L A M E N T O PARA P R E V E N I R Y C O N T R O L A R LA C O N T A M I N A C I O N 
D E L M A R POR V E R T I M I E N T O Y D E S E C H O S DE O T R A S M A T E R I A S . 

(11 D E E N E R O DE 1979). 

LI a d o prcvio a cslc reglamcnto, fuc el acuerdo presidential dc fecha 30 de enero de 1978. 

en que sc designo a la Secretaria de Marina como autoridad competente para el ejercicio de 

todas las funcioncs contenidas en el Convenio International para la Prevent ion de la 

Contaminacion del Mar por Vcrtimiento de Desechos y otras Materias. 

SI I A P L I C A C I O N . 

LI reglamcnto se aplicara a los vert imientos deliberados de materias, sustancias o desechos 

en aguas man' t imas jurisdiccionales mexicanas y correspondc a la Secretaria de Marina a 

traves de la Armada dc Mexico la aplicacion de este reglamcnto. tanto en sus disposiciones, 

como en sus aspectos tccnicos y otorgamicnto de los permisos. (art. ly 2). 

Actuaran como auxiliares cn coordinat ion con la Secretaria de Marina: (art. 3) 

I.- La Secretaria de Salubridad y Asistencia.* 

II.- La Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

III.- La Secretaria de Agriculture y Recursos Hidraulicos.* 

IV.- La Secretaria de Comunicaciones y T ranspose s . 

* I loy Secretaria de Salud . 

*Hoy parte de sus funcioncs estan a cargo de la S L M A R N A P y la otra a cargo de la 

Comis ion Nacional del Agua. 
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LA J U R I S D I C C I O N . 

La cjercera por mandato del articulo 4 del reglamento, la Secretaria de Marina en: 

a) LI mar territorial. 

b) La zona economica exclusive. 

c) Las zonas mari t imas de pesca seiialadas por la Ley respective. 

EL PRINC IPIO F U N D A M E N T A L . 

LI articulo quinlo ordena que ninguna persona lisica o morel podre efccluar vert imientos 

deliberados sin la previa autorizacion expedida por la Secretarie de Marine, quicn la 

otorgara en los lerminos de este reglamento, en consecuencia: 

No se oloigani permiso alguno para vertimientos epic alteren las normas y calidad del agua 

o que pongan en peligro la salud humane, su bicnesler o el medio merino, los sistemas 

ecologicos o potencial idadcs economicas , o que efecten les pleyas, areas recrcativas, 

balnearios, "marinas y zonas deportivas. (art. 10) 

No se permitira cl abandono o bundimiento delibcrado cn el mar de ningun barco o 

aeronave. platalbrma u olra estiuclura epic contamine cl ambiente merino o las areas de 

recrco meneionades en el articulo anterior, (art. 1 1) 

L O S P E R M I S O S . 

Para reali /ar un verl imiento, se debera solicitar por eserito e I'm de obtener cl permiso 

eorrespondienle, ante la Secretaria de Marine, especi l lcandose la materia, la forma, el 

envase y la fecha cn que sc proponga vcrterla. (art. 6) 
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La Secretaria de Marina cspccificara la zona para efectnar el vertirniento. 

independientemcnte del permiso que otorguc la Secretaria dc Comunicacioncs y 

Transposes a los barcos aeronaves y plataformes epie se ulilicen para trasladar los desccbos 

del lugar de origen al sitio del vertirniento. (art. 7) 

Para otorgar un permiso dc vertirniento, la autoridad competente debera tomar en cuenta el 

diclamcn sanitario de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y podra consultar, segun lo 

amerite a la Secretaria dc Agriculture y Recursos Ilidraulicos, al Instituto Nacional de 

Lnergia Nuclear y a otras dependencias que pucdan determinar su otorgamienlo o 

improcedencia. (art. 12) 

C O N S I D E R A C I O N L S PARA O T O R G A R LOS PERMISOS. 

(art. 8) 

I.- La ncccsidad de efectuar el vertirniento, cuando la parte interesada demuestre que no es 

posible otra alternative. 

II.- Lo que afectara cl vertirniento a la salud humana, la biologfa marina y los valores 

economieos recreativos. 

III.- Id cfecto en los rccursos pesqucros, el planton, y en los recursos minerales maritimos y 

en las playas. 

IV.- Id cfecto uocivo cn los ecosistemas marinos, en relat ion: 

a) La transferencia, concentracion y dispersion de las sustancias que pretendan verier y sus 

bioproductos. 

b) Los cambios sustanciales cn la diversidad, productividad y estabilidad en los ecosistemas 

marinos. 
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c) La permanencia y persistencia de las sustancias vertidas. 

d) Ll tipo, calidad, cantidad y concentración de los desechos al ser vertidos. 

e) Alternativas en tierra y sus impactos ambientales probables, lugares y métodos para 

llevarlos a cabo, tomando en cuenta el interés público y el impacto adverso a las aguas 

oceánicas y su influjo en los estudios científicos, en la pesca y otras exploraciones de los 

recursos del mar. 

V.- La protección a la vida humano, la viva marítima y los usos legítimos del mar. 

VI.- Naturaleza y cantidad de la sustancia que va ha ser vertida. 

VIL- El método y la frecuencia del vertimiento que se autorice y las fechas en que ha de 

llevarse a cabo y el sitio señalado por la autoridad competente. 

VIH.- La ruta que lije la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a los barcos o 

aeronaves que transporten las sustancias al sitio de vertimiento. 

IX.- La manera para almacenar, contener, cargar, transportar y descargar la sustancia que se 

autorice a verter, así como las precauciones que deban tomarse en cuenta. 

El artículo 9 define el vertimiento como toda evacuación deliberada en el mar por desechos 

u otras materias, efectuadas desde buques, aeronaves, plataformas y otras estructuras. 

Para otorgar un permiso de vertimiento de las sustancias enumeradas en el anexo 1 de este 

reglamento, la autoridad exigirá: 
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a) Que por los procedimientos fisicos, quimicos o biologicos a que se sometan las 

sustancias, se transfortnen en sustancias inocuas, que no contaminen ni alteren el sabor de 

los organismos marinos comestibles > que no representen un peligro para la salud humana o 

para los animates domesticos. 

b) Si en el desecho o sustancia a verier, se encuentran vestigios de las sustancias a que se 

reliere el parrafo anterior, se senalara la cantidad a fin de calcular si dichos vestigios pueden 

convcrtirse cn nocivos. (art. 13) 

Articulo 14.- Cuando a juicio de la Secretaria de Marina, el vertimiento de cualquiera de las 

sustancias enumeradas en el anexo I de este reglamento, sea necesario por no existir otra 

alternativa. se otorgara el permiso correspondiente, notificando a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. a la Organizat ion Consultiva Marit ima Intergubernamental (entidad 

especializada de las Naciones Unidas en la seguridad de la vida humana en el mar y la 

proteccion del medio ambiente marino. 

El permiso de vertimiento especificara su fecha; pero si por causa de fuerza mayor no se 

efectiie, debera solicitarse nueva fecha a la Secretaria de Marina, (art. 15) 

La Secretaria de Marina podra suspender un vertimiento o revocar el permiso ya concedido, 

o bien cambiar sus terminos o condiciones, cuando varien o se presenten hechos o 

circunstancias posteriores, que determinen una modification sustancial en la forma en que 

fue otorgado, escuchando siempre al interesado. (art. 16) 

La Secretaria de Marina al otorgar un permiso, lo comunicara a las dependencias del 

Gobierno Federal o instituciones piiblicas que puedan opinar respecto a su procedencia o 

improcedencia. (art. 17) 
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DE LA I N S P E C T I O N Y VICILANCIA. 

Articulo 19.- La Secretaria de Marina vigilara la observancia de estc reglamento. mediante 

los inspectores que al efecto designe. 

Los inspectores, para el cumplimiento dc sus funciones, actuaran mediante oficio de 

comision cxpedido por la Secretaria de Marina, para: 

L- Abordar o introducirse en cualquier barco, aeronavc o almacen en que se prcsuma la 

existencia dc alguna sustancia que vaya a ser vertida sin la autorizacion corrcspondiente. 

II.- Lxaminar las sustancias o matcrias encontradas cn el barco, aeronavc o almacen objeto 

de inspect ion. 

III.- Exigir al encargado del barco, aeronave o almacen, los papeles, libros o documentos de 

embarque de las matcrias que en ellos sc eneuentren y, si se encontrare una sustancia que 

fuese a ser vertida sin el permiso corrcspondiente impedira la salida del barco o aeronave, o 

clausurara la parte del almacen en donde aquella se hallare, hasta en tanto la autoridad 

competente disponga lo procedentc. 

IV.- Viajar a bordo del barco o aeronave que transporte los desechos o las materias que van 

ha ser vertidas, para comprobar que se realice en el lugar especificamente seiialado. El 

pasaje, la asistencia y el alojamiento del inspector, seran a cargo del fletador, propietario o 

de las personas que se equiparan a ellos, del barco o aeronave conforme a este reglamento. 

V.- Abordar en cualquier puerto o terminal, un barco o aeronave nacional o extranjera. que 

se presuma transporta desechos o materias para ser vertidos o abandonados en aguas 

nacionales. 
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VI.- Detener a cualquier barco o aeronave que infrinjan las disposiciones de este 

reglamento, por el t iempo necesario para practicar su inspection y en su caso. conducirlo a 

puerto, si los inspectorcs pudieran afectar las funcioncs de otras dependencias, deberan 

darles la intervention que a ellas les compcta. 

VII.- Los inspectorcs para desempenar su labor deberan contar con las facilidadcs que 

requieran y la information necesaria. 

Se levantara una acta pormenorizada de la inspection realizada, cn la que manifestara cl 

propietario o la persona con quien se entienda la diligencia, lo que a su derecho convenga y 

sera firmada por el inspector, la autoridad en materia de transporte y la parte interesada ante 

dos testigos. Si el afectado sc negara a firmar, se hara constar en la misma acta. (art. 21) 

LOS C A S O S DE F U E R Z A MAYOR. 

(Art. 22) 

Los vertimientos de cualquier materia o sustancia de las enumeradas en este reglamento, no 

daran origen a responsabilidad alguna en los casos de fuerza mayor que a cont inuat ion se 

mencionan: 

I.- Cuando exista peligro inminente para la vida humana o para la seguridad de cualquier 

nave o aeronave; pero en todo caso el vertimiento se hara procurando causar el menor daiio 

posible a la vida humana, a la fauna maritima y a las zonas de esparcimiento. 

II.- Cuando el vertimiento se produzca con motivo de un siniestro no imputable al 

propietario. 

111.- Cuando efectuen dragados tendientes a facilitar la navegacion o a preservar el 

equilibrio ecologico y las zonas de esparcimiento. 
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LI capitan de la nave o el responsable de alguna plataforma. que l i c e a cabo un vertirniento 

por causa de fuerza mayor, debera en cl puerto mas proximo, rendir un informe detallado y 

pormenorizado a la autoridad competente, por conducto dc la zona o seccion naval mas 

cercana, cn el que justifique la realization del mismo. De lo contrario, aim tratandosc de 

siniestro sera considerado como vertirniento deliberado. (art. 24) 

En los terminos del articulo 23, ninguna persona sera relcvada de su responsabilidad si la 

necesidad de efectuar el vertirniento para salvaguardar la vida humana o la seguridad de 

cualquier nave, se debio a ncgligcncia de su parte. 

M E D I D A S P R E V E N T I V A S . 

La violat ion dc cste reglamento, facultara al inspector para solicitar a las autoridades del 

puerto o terminal aerea, que impida la salida del barco o aeronave, hasta en tanto se subsane 

el motivo de la infraction con forme a este reglamento. (art. 25) 

El inspector, al impedir la autoridad competente la salida del buque o aeronave o 

clausurado el almacen, enviara copia del acta al Ministerio Publico si los hechos rclatados 

en ella pudieran presumir la comision de un delito. (art. 26) 

La Secretaria de Marina notificara a las autoridades fiscales, la imposit ion de la multa al 

infractor, a fin de que se haga efectiva en los terminos dc Ley. (art. 27) 

Articulo 28. - Las autoridades del puerto o terminal aerea, no podra autorizar el despacho o 

salida de un barco o aeronave que transporte desechos o materias contaminantes para 

verterse, sin el permiso expedido por la Secretaria de Marina. 
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I AS S A N C I O N E S . 

Las inftnceiones nl presente reglamento las sancionnrd la Secretarfa de Marina en los 

siguientcs termiuos: 

I.- Con multa de trescientos mil a un millon trescientos mil pesos si la sustancia vertida es 

de las especifieadas en el anexo I. 

II.- Con multa de cien mil a seiscientos mil pesos, si la sustancia es de las sefialadas en el 

anexo dos de este reglamento. 

III.- Si la sustancia no esta comprendida en ninguno de los anexos y existe el riesgo de 

contaminacion, la multa aplicada sera la de la fraction anterior. 

IV.- Con multa de setenta y cinco mil a trescientos mil pesos por la infraction al articulo 11 

de este reglamento. 

V.- Cuando el capitan de un barco o de una aeronave no reporte un vertimiento de 

emergencia ocasionado por accidenfe., como el caso previsto en la fraction II del articulo 22 

de este reglamento, sera responsable de los perjuicios derivados de su omision y sera 

sancionado hasta con 75 mil pesos de multa. 

Las sanciones seran acumulables, cuando en un acto u omision, se cometan varias faltas al 

presente reglamento; pero podran ser reconsideradas por la Secretaria de Marina, mediante 

solicitud del interesado, que sera presentado por escrito dentro del termino de 30 dias 

habiles siguientes al de su notification, (art. 31) 

Conforme al articulo 30, las Secretarias de Hacienda, Agricultura y Recursos Hidraulicos. 

Comunicaciones y Transposes y el Departamento de Pesca (hoy dependencia de la 

S E M A R N A P ) , cuando tengan conocimiento de la violacion a este reglamento, lo 
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comunicaran de inmediato a la Secretaria de Marina para que aplique la sancion 

correspondiente. 

DISPOSICIONES G E N E R A L E S . 

Articulo 32.- Ea Secretaria de Marina designara dos delegados en los puertos o terminates 

aereas en que requieran su presencia. 

Articulo 33 . - Las dependencias del Gobierno Federal coadyuvaran en la aplicacion del 

presentc reglamento y notificaran a la Secretaria de Marina toda contravent ion. 

Forman parte este reglamento los anexos I, II y III del Convenio sobre la Prevent ion de la 

Contaminacion del Mar por Vertirniento de Desechos y otras Materias, suscrito por el 

Gobierno de Mexico y que mencionan las materias objeto del mismo y los factores que se 

tomaran en cuenta en el otorgamiento de los permisos. 

A N E X O I. 

1.- Compuestos organicos balogenados. 

2.- Mercurio y sus compuestos. 

3.- Cadmio y sus compuestos. 

4.- Plasticos persistentes y demas materiales sinteticos como redes y cabos, que puedan 

flotar o quedar en suspension en el mar de modo que puedan obstaculizar la pesca, la 

navegacion u otros usos legitimos del mar. 

5.- Petroleo crudo, fuel oil, aceite pesado diesel y aceites lubricantes, fluidos hidraulicos. y 

mezclas que contengan hiclrocarburos cargados con el fin de ser vertidos. 

6.- Desechos u otras materias de alto nivel radioactivo que por razones de salud publica, 

biologicas o dc otto tipo hayan sido defmidos como inapropiados para ser vertidos en el 

mar por el Organismo International de Energia Atomica. 



7.- Materiales solidos, liquidos, gaseosos producidos por la guerra quimica y biologica. 

8.- Si las sustancias a que se refieren las fracciones anteriores se transforman en el mar en 

sustancias inocuas, no se aplicaran las sanciones, siempre que: 

I.- No den mal sabor a la came de los organismos marinos comestibles. 

II.- No pongan cn peligro la salud del hombre o de los animates domesticos. 

La duda sobre si una sustancia es inocua, se resolvera conforme al procedimiento 

consultivo previsto en el articulo 14 del reglamento. 

9.- El presente anexo no se aplicara a desechos u otros materiales (tales como los de aguas 

residuales y escombros de dragados) que contengan como vestigios contaminantes las 

materias detalladas en los apartados 1-5 del presente anexo. Estos desechos estaran sujetos 

a las disposiciones de los anexos II y III segiin proceda. 

A N E X O II. 

Las sustancias y materias que para su vertimiento requieren especial atencion se enumeran a 

continuat ion: 

a) Desechos que contengan cantidades considerables de las materias siguientes: 

Arsenico, H o m o , Cobre y sus compuestos. Zinc, Compuestos Organicos de Silicio. 

Cianuros. Fluoruros y , Pesticidas y sus subproductos no incluidos en el anexo I. 

b) Al conceder permiso para el vertimiento de grandes cantidades de acido y alcalis, se 

tendra en cuenta la posible presencia en esos desechos de las sustancias enumeradas en el 

apartado a y de las sustancias adicionales siguientes: Berilio, Cromo, Niquel y sus 

compuestos. 
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c) Los contenedores, chatarra y otros desechos voluminosos que puedan hundirse hasta el 

fondo del mar y obstaculizar seriamente la pesca o la navegacion. 

d) Los desechos radiactivos u otras materias radiactivas no incluidos en el anexo I. En la 

expedi t ion de pcrmisos para cl vertirniento de estas materias, las partes contratantes 

deberan tener debidamente en cuenta las recomendaciones del organo international 

competente en esta esfera, en la actualidad el organismo International de Energia Atomica. 

A N E X O III. 

Entre los factores que deberan examinarse al establecer criterios que rijan la concesion de 

permisos para el vertirniento de materias en el mar, estan los siguientes: 

a) Caracteristicas y composit ion de la materia. 

1.- Cantidad total y composi t ion media de la materia vertida (por ejemplo, por ano). 

2.- fo rma, (por ejemplo, solida, lodosa, liquida o gaseosa). 

3.- Propiedades: fisicas (por ejemplo, solubilidad y densidad) quimicas y bioquimicas (por 

ejemplo, demanda de oxigeno, nutrientes) y biologicas (por ejemplo, presencia de virus, 

bacterias, levaduras, parasitos). 

4.- Toxicidad. 

5.- Persistencia: fisica, quimica y biologica. 

6.- Acumulacion y biotransformation en materiales biologicos o sedimentos. 

7.- Susceptibilidad a los cambios fisicos. quimicos y bioquimicos e interaction en el medio 

acuatico con otros materiales organicos disueltos. 

8.- Probabilidad de que se produzcan contaminaciones u otros cambios que reduzcan la 

posibilidad dc comercializacion de los recursos (pescados, moluscos, etc.). 

88 



b) Caracteristicas del lugar de vertimiento y metodo de deposito. 

I.- Si tuat ion (por ejemplo, coordenadas de la zona de vertimiento, profundidad y distancia 

de la costa). s i tuation respecto a otras zonas (por ejemplo, zonas de esparcimiento, de 

desolve, de criaderos y de pesca y recursos explotables). 

2.- Tasa de el iminat ion por periodo especifico (por ejemplo, cantidad por dias, por semana, 

por mes). 

3.- Melodos de envasado y content ion, si los hubiere. 

4.- Dilut ion inicial lograda por el metodo de descarga propuesto. 

5.- Caracteristicas de la dispersion (por ejemplo, efectos de las corrientes, mareas y viento 

sobre el desplazamiento horizontal y la mezcla vertical). 

6.- Caracteristicas del agua (por ejemplo, temperatura, pH, salinidad, estratificacion, indices 

de oxigeno de la contaminacion Oxigeno Disuelto (CD), Demanda Quimica de Oxigeno 

(DQO) y Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO), nitrogeno presente en forma organica y 

mineral incluyendo amoniaco, materias en suspension, otros nutrientes y productividad. 

7.- Caracteristicas de los fondos (por ejemplo, topografia, caracteristicas geoquimicas y 

geologicas y productividad biologica). 

8.- Hxistencia y efecto de otros vertimientos qvie se hayan efectuado en la zona de 

vertimiento (por ejemplo, antecedentes sobre contenido de metales pesados y conlenido de 

carbono organico). 

9.- Al expedir un permiso para efectuar una operat ion de vertimiento, las partes 

contratantes deberan considerar si existe una base cientifica adecuada, para determinar. 

como se expone en cl presente anexo, las consecuencias de tal vertimiento teniendo en 

cuenta las variaciones estacionales. 

c) Consideraciones y condiciones generates. 

1.- Posibles efectos sobre los esparcimientos (por ejemplo, presencia de material flotante o 

varado, turbidez, malos olores, decolorat ion y espumas). 

2.- Posibles efectos sobre la vida marina, piscicultura y conquilicultura, reservas de 
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espccies marinas y pesquerias, y recoleccion y cultivo de algas marinas. 

3.- Posibles efectos sobre otras utilizaciones del mar (por ejemplo menoscabo de la calidad 

del agua para usos industriales, corrosion submarina de las estructuras, entorpecimiento de 

las operaciones de buques por la presencia de materias flotantes, entorpecimientos de la 

pesca o de la navegacion por el deposi to : de desechos u objetos solidos en el fondo del mar 

y protect ion de zonas de especial importancia para fines cientificos o de conservat ion). 

4.- Disponibilidad practice de metodos alternativos de tratamiento, evacuation o 

el iminat ion situados en tierra, o de tratamiento para convertir la materia en sustancias 

menos nocivas para su vertirniento en el mar. 
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