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Prefacio

El objetivo de los autores al entregar este texto, es el de ofrecer
una fuente de consulta útil para estudiantes, docentes y profesionales
del área de la Ingeniería Ambiental y Sanitaria, en el que se abarca
la temática de las aguas residuales domésticas y su problemática am-
biental; así como los tratamientos a los cuales pueden ser sometidas
para su depuración.

El texto, cuyo contenido proviene del conocimiento, investigación
y accionar práctico, cubre a detalle los aspectos concernientes a las
características de las aguas residuales domésticas y su impacto en el
ambiente; posteriormente lo referente a pretratamientos, tratamien-
tos primarios y secundarios, la aplicación del agua tratada al suelo,
los procesos de desinfección y finalmente la gestión de los lodos ge-
nerados en las etapas anteriores.

En cada capítulo se ofrecen los fundamentos teóricos de cada te-
ma y varios ejemplos de aplicación resueltos, dando así, a este texto,
el enfoque práctico necesario para comprender los sistemas de depu-
ración existentes.

La transferencia de tecnología, a través de las propuestas plantea-
das, aplicables sobretodo en el contexto nacional, hacen que este este
texto se convierta en una herramienta de diseño, tanto el ámbito de
la docencia como en el de la ingeniería.

Los autores

Quito, septiembre 2017
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Introducción

Desde muy temprano en la historia de la humanidad, el agua ha si-
do el compuesto fundamental para la sustentación de la vida y, en
consecuencia, se ha encontrado presente en todas las actividades ne-
cesarias para el desarrollo de la sociedad. De ahí que se haya abusado
de sus bondades y se la haya cargado de elementos contaminantes,
generando lo que se conoce como aguas residuales.

Debe destacarse que el agua ha sido usada particularmente como
medio de transporte y como disolvente universal. Así, arrastra en su
recorrido contaminantes sólidos y elementos solubles que deterioran
la calidad y la convierten en agua residual. Si este tipo de agua no
es gestionada apropiadamente, terminará generando problemas am-
bientales y problemas de salud pública.

Dentro de los contaminantes más frecuentes del agua se encuen-
tran la materia orgánica biodegradable, la materia inorgánica, ciertos
nutrientes, los compuestos tóxicos, y microorganismos patógenos.

Como se entenderá, estas aguas residuales al ser descargadas sin
ningún tipo de tratamiento, degradan los cuerpos receptores y pueden
afectar la salud pública.

Con el fin de evitar la contaminación de los recursos hídricos, exis-
ten una serie de procesos que permiten mitigar los impactos que el
agua residual podría causar en el ambiente. Dentro de estos procesos
se encuentran aquellos que permiten remover los contaminantes sóli-
dos de gran tamaño y también grasas y aceites, conocidos como pre
tratamientos.

Posteriormente se encuentran las operaciones que forman parte de
los llamados tratamientos primarios, cuyo objetivo es la eliminación
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de sólidos en suspensión sedimentables.
A continuación se hallan los principales conceptos del tratamien-

to secundario de las aguas residuales, mismo que está basado en la
actividad de los microorganismos como degradadores de la materia
orgánica y sus diversas formas de aplicación, entre las que aparecen:
lagunas de estabilización, lagunas aireadas, procesos de lodos activa-
dos, biopelícula, pasando por procesos aerobios y anaerobios.

Es también factible realizar ciertos tratamientos mediante aplica-
ción de las aguas residuales al suelo, que actúa como un reactor bio-
lógico, mediante variadas tecnologías.

Luego de atravesar las etapas anteriores, las aguas residuales pue-
den aún contener altas cargas de agentes patógenos, cuya remoción
se realiza mediante procesos de desinfección, que a su vez, puede lle-
varse a cabo utilizando diferentes sustancias químicas u otros agentes,
como radiación ultravioleta.

Es importante considerar que al final de los procesos de tratamien-
to de las aguas residuales, existirá una generación de lodos, como
subproductos de las diferentes etapas. Estos lodos deben someterse a
una adecuada gestión para no causar daños al ambiente. Deben ser
en primera instancia caracterizados, tanto en su cantidad como en
su calidad, y dependiendo de estos parámetros, se definirá cuál es el
tratamiento más adecuado para su gestión, aplicando diferentes ope-
raciones unitarias para el efecto.

Es así que en este texto se ofrece la información pertinente y ne-
cesaria para el diseño sistemas de depuración de aguas residuales do-
mésticas, con una visión práctica del mismo.

Es de resaltar que este tratado no incluye la eliminación de nu-
trientes tales como nitrógeno y fósforo, principales responsables del
fenómeno de la eutrofización en los recursos hídricos. Los métodos
para su eliminación se conoce con el nombre de tratamientos tercia-
rios y se recomienda consultar la bibliografía pertinente.

Nota preliminar

Los cuadros y figuras que aparecen sin fuente en el texto, son de ela-
boración propia de los autores.
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