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I. lNTIIOfJl'CCJOI\ 

El asuo es un elemento indispensable para la conservo-
ciOn de la vida y la solud en unn comunidad. Mediante una la
bor de arrastre el a~ua transporta los desperdicios que deri
vados de nuestras actividades cotidianas es necesario elimi--
nnr. 

Tras conducir el ahua con los desechos, denominacla a¡!;ua 
residual, a través de tuberías, canales o cualquier otro sis
tema ~ue se emplee paro su recolección y tfansporte, se llega 
a la etapa del tratamiento previo a su disposición final. 

El tipo de tratamiento que se dora n las o~uos residua-
les dependera del r,rado de contaminación que tengan y de has
ta que punto se desee tratar, tomando en cuenta lns condicio
nes del sitio de vertido el cual podrd ser una mnsn de agua o 
el campo. Desde tiempos r~motos se tuvieron problemas con la 
eliminnción de las a,:?;uos resi1luoles al afectar éstas el medio 
ambiente. La contaminación de rios por n~1as residuales sin -
tratar dió lur;ar a la formación <le epidemias, por otra parte, 
debido ol creciE>nte volumen ele n~uas resiclunles, especialmen
te en las ~rnndes ciudades, y la imposibilidad de conseguir -
suficiente terreno apto para la disposición final por irri~n
ción ele las n~uas, llevaron a la ht\sr¡ucda de nuevos mC!toclos y 

dispositivos pnrn su tratamiento. Los distintos tipos de ap;un 
residual a tratar, el estudio mns intenso sobre los efectos -
amhientalcs provocados por ellas y el nvonce en lns investi~Q. 
ciones de los nrincipios fun<lamentales implicados en su tro-
tamiento, son los factores mas importantes r¡ue hnn ori~inndo 
el pro~rcso en este campo. 

De manera ~enernl, los métodos de tratamiento se a~rn-
pan en tratamientos primarios, secundarios y tercinrios. Rn 
los métodos de tratamiento nrimnrjo nredomina la apJicncion 
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de princioios fiRicos siendo el principal objetivo de este 
tratamiento la scrorncion y disminución de los solidos, en 
susncnsion o seclimentohlcs, ele los or;uas negras, meclinnte se
dimcntaciOn lihre, tamizaciOn fino, o por procesos annerohios 
coreo los efecttiados en tanques sépticos y en tonques Jmhoff. 
l~n el tratamiento secundario generalmente se reciben los e-
fluentes <le un tratamiento primario poro reducir los solidos 
en suspension y disueltos, en un proceso mds complejo, mecé
nico y biolO~ico. ~n el tratamiento terciario o avanzado se -
agrupan a procedimientos adicionales que eliminan contaminan
tes que no han sido afectados por el tratamiento primario o -
el secundario¡ una desinfeccion con cloro o una filtracion -
intermi tcnte en arena pueden considerarse como tratamientos -
terciarios. 

l~ra una disposición individuo! de las aguas residuales 
ele un edificio, un trata.miento primario resulta suficiente -
PDra alojor el efluente en el subsuelo de un area. libre del -
terreno de la edificaciOn. Los dispositivos medionte procesos 
anaerobios son los més utilizados por la. mayor reducción de -
la materia sOliclo de lns aguas nep;rns, en comparación con o-
tras métodos de tratamiento primario¡ a.demAs, ofrecen otras -
ventajns en el manejo de volOmenes relativamente pequeAos de 
ar;uas residuales, las cueles Re irán mencionando conforme se 
describan los dispositivos empleados para este tipo de trata
miento .. 



lI. CAHAC fEl11STJ C,\S Gl·~NER;\Ll~S m: l,A 

iHSf 10SIClOri rnlJI VIDL'J\L 

La disposicion individuo! de los nguas residuales de un 
edificio se cfectunrA dentro del predio donde se ubique, sien 
do necesario tratar dichas aguas pnro su eliminación. Los me
dios m~s empleados para tal fin son el tanque s~ptico y el 
tanque Imhoff los cuoles dan un tratamiento primario o las a
guas residuales mediante un proceso séptico anaerobio. 

El proceso anaerobio consiste funclomentalmente en la re
ducción de la materia organica por medio de microorganismos u 
otras formas vivas submicroscOpicas que proliferan en un am-
biente desprovisto del oxigeno del aire, !lomadas bacterias -
anaerobios por esta razon, las cuales toman el oxigeno de la 
materia que las rodea, convirtiendo las sustancias orgánicas 
a formas poco oxidadas y en donde algunos solidos son disuel
tos o pasan al estado liquido, desprendiéndose ~ases que con
tienen principalmente anhídrido carbónico, metano y, en ocn-
siones, cnntidudes pequeñas de Acido sulfhiclrico. En teor!a -
las hncterios anaerobias destruyen las bacterias patógenos a
cerreadas en el excremento, con una tendencia favorable o la 
reducción de las formas peligrosos del excremento a productos 
minerales inofensivos. Lo que bien es cierto, es que la prin
cinal vcntaju de la acción séptica anaerohia en el tratamien
to de aguas residuales, es la canticlaó r:wnor de lodos riue 
hay que manejar en comporociOn con los que se producen en o-
tros procesos como en la sedimantaciOn simple o en los de tr~ 
tamiento químico. Otras ventajas son el bojo costo de los 
tanques y la recluciclad atención que se requi('re parn su ope-
racion y mnntenimicnto. 



Une vez terminado el proceso ele tratamiento es necesario 
disnoner de los sólidos y los liquidos r¡ue se hayan separado. 
Las natos y lodos procedentes de los tanques lmhoff y tanques 
sépticos pueden enterrarse en zanjas a una cierta profundidad 
o prepararse para su utilizocfon como fertilizantes. Los lo-
clos de los tanques lmhof f son de mejor calidad que los extra.!, 
dos de tanques sépticos y pueden utilizarse como material de 
relleno sin riesgo de una putrefocciOn posterior. 

La disnosiciOn final de las aguas residuales se realiza 
en forma diferente de acuerdo a las caracter1sticas del e-
fluente tratado. La mnncra mas conveniente de disponer del -
efluente de un tanque Imhoff es por irrigación de una cierta 
arca de tierra, lo cual se hace generalmente ve-rtiendo el ·~

gua residual en zDnjas de re~ad1o. Excluyendo una parte que -
se evapora, el resto Ae infiltra en la tierra y suministra -
humedad, as! como peque~os cantidades fertilizantes para la -
vida vegetal. Este método solo es anlicable cuando se dispone 
de superficie necesaria y su mejor aplicacion es para zonas -
Aridas o scmiaridas en las que tiene especial valor la hume-
dad agregada al suelo. Si se cultivan las zonas de disposi-
cion no es conveniente la producción de alimentos para consu
mo humano que hayan de ser in~eridos sin cocimiento, de pref_! 
rencia deberon cultivarse exclusivamente forrajes. 

Cuando no se disponga del efluente del tanque Imhoff --
por irrigacion el camino a seguir es por dilucion, descargan
do las aguas ne~ras en aguas superficiales como las de un rio, 
un lago o al mar. Esto ocasiona la contaminaciOn del agua re
ceptora ,aunque cuando es pequero el volumen de las ap;uas ne-
p;ras y su contenido ora;anico, en comparadon con el volumen -
del a~ua receptora, el oxi~eno disuelto presente en ésta es -
suficiente para que se produzca la descomposicion de la mate-
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ria orgt\nicn de los nµ;uas negras sin flUC se desarrollen con-
diciones molestas. Ln cnntidnd de oxi~cno QUC se requiere pa
ra ln oxidación nerohin biolO¡~ica tlc los solidos orgllnicos de 
los nguas negras se le denomina demanda hioquimica de oxigeno 
y es una medida muy usunl ele la efectividad de los dispositi
vos de tratamiento de las aguas residuales. 

El liquido procedente de un tanque séptico se encuentre 
generalmente muy contaminado y lo mlls recomendable es darle -
una disposición subs11nerficinl consistente en hacer llegar el 
efluente a la tierra por debajo de su superficie a través de 
tuberías perforadas en zanjas, construidas e instaladas bajo 
ciertas características y que dan lugar a ln formación del 
campo de oxidación para las aguas tratadas en el tanQue. 

Cuando no se utiliza el agua como vehículo para el ale
jamiento de los desechos humanos, la letrina sanitaria cons-
tituye una solución adecuada que permite confinar debidamente 
proteKidos tales desechos, a ln vez que ofrece una solución -
muy económica. 



III. INSTALACIONES CON TANQUE SEPTJCO 

La disposición de aguas residuales mediante una instala
ción con tanque séptico consiste en dejar fluir los aguas ne
gras lentamente dentro del tanque, para permitir que la mate
ria sedimentable se precipite hasta el fondo y se realice el 
proceso anaerobio, antes de pasar el liquido a su eliminacion 
en el subsuelo. 

~l medio de tratamiento con tanque séptico es recomenda
ble para residencias individuales, escuelas, hoteles, grupos 
de casas o pequeñas comunidades en donde no exista un sistema 
de alcantarillado pero se disponga de suficiente provisión de 

ogua, teniéndose en los inodoros un mtnimo de 10 litros por -
descarga. La cnpacidad del sistema será determinada por el -
nornero de personas que se pretenda servir, dependiendo del -
climn y dotación de la regiOn, para lo cual podemos auxiliar
nos con la figura 3.1. No es conveniente instalar un tanque -
séptico para gastos de nguas residuales mayores a 35 metros ~ 
eobicos diarios, siendo preferible para estos casos el uso de 
tanques Imhoff. Si se le presta la atencion debida, el tanque 
séptico resuelve en forma satisfactoria la eliminncion de pe-
11ueños volQmenes de aguas negras .. 

Todo el sistema esté integrado por una trampa para grasa. 
el tanque séptico, la caja distribuidora y el campo de oxida
cion. 

I,a trampa para grasa, es un pequef>o tanque desnatador, -
instalado antes del tanque séntico con el fin de retener las 
~rasas para impedir que éstas obstruyan los poros del medio -

. filtrante en el terreno de evacuación final. Su funcionamien-
1 

to se basa en las diferentes densidades de los Hrauidos en---
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trantes a la trampa, provocando que la ~rosa flote y pueda -
ser extraida poro enterrarla; por tal razon, deberA tener fé
cil acceso para su inspección y limpieza. La capacidad de la 
trampa paro grasa se cnlculn tomando en cuenta 10 litros por 
persona servida, la forma y dimensiones recomendadas se en-
cuentran en la figura 3.2. 

El tanque séptico, es un tanque generalmente subterro--
neo y hermético en donde llegan las aguas negras, se retiene 
a los solidos y permi~e la salida solamente del liquido nl -
r.ampo ele oxidacion, aunque es frecuente que se escapen nl~u-
nos solidos acompn~ando nl liquido saliente. 

En el tanque se va a efectuar el proceso anaerobio con -
la consecuente digestión de la materia orgdnica, su reduccion 
a lodos que se depositan en el fondo del tanque y la apari--
ciOn de natas ele los solidos ligeros que flotan en la superf! 
cic del agua. Algunas cnracteristicas de este proceso se men
cionan en el capitulo II, haciéndose hincapié en la gran dis
minución de los solidos. En efecto, tenemos como ejemplo que, 
"el lodo producido en un tanque séptico puede ser de 25 hasta 
40 % menor en peso, y de 75 a 80 % menor en volumen, que el -
producido por un tanque de sedimentociOn simple". l~n realidad 
un tanque séptico puede convertirse en un tanque de sediment~ 
ción sin~le y vjceversa, modificando el funcionamiento, sin -
necesidad de cambios en la construcción. Tal funcionamiento -
depende basicamente del tiempo de retonciOn de las n~uas ne-
gres en el tanque. Si el ticmno rle retención es corto (2 a 3 
horas como en un tannue de sedimentación simple) la reducción 
de los lodos será menor y la frecuencia co1n la oue hahrll f!Ue 
limpiar el tanque mayor. Si la retención aumenta, nermitiré -
reducir mAs los lodos y hacer distantes las limpias en el ta!! 
que. Sin emharp;o, debe tenerse c11ic1aclo contrn una scptiirncion 
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excesiva en el agua residual, por el aumento de gases veneno
sos y de mal olor, ademas de que un liquido sobreseptizndo no 
es conveniente disponerse en el subsuelo, sobre todo si se -
tiene un manto acuif ero en explotación en peligro de contami
narlo. 

Existen diferentes modelos de tanques sépticos en cuanto 
a forma, pero los depósitos de un sólo compartimiento y rec-
tangulares son féciles de construir y tienen una buena efi-
ciencia. Algunas consideraciones importantes para el diseño -
del tanque séptico son las siguientes: 

1. Periodo de retención de las aguas negras de 1 n 3 días. 
2. Capacidad mínima de 1,500 litros asi como un tirante mini

mo de 1.10 metros y un colchón de aire de 30 cm. 
3. El largo deba ser de dos a tres veces el ancho. 
4. La altura de entrada debe estar 5 cm por arriba de la al-

tura de salida. 
5. El dispositivo de salida debe penetrar hasta una profundi

dad del 40 % de la capa liquida o 30 cm como mínimo. 
6. La pantalla o T de entrada debe penetrar 25 cm en el inte

rior del liquido. 
7. Ambas pantallas se deben colocar de 20 a 30 cm de los ori

ficios de entrada y salida. 
B. Si no se instalan las T o pantallas, pueden colocarse de-

flcctores colgantes; uno frente a la admisión para evitar 
altas velocidades en la superficie del liquido que debe C.2, 

locarse a 15 cm del orificio de entrada y penetrar hasta -
30 cm en el interior del liquido; otro frente a la salida 
para impedir que escape la espuma, a GO cm de distancia 
del orificio de salida y que se profundiza hasta 45 cm. 

9. Se establecerá un registro para facilitar la inspección 
y limpieza del tanque. 
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10. La distancia minjma de cualquier vivienda debe ser de 3m. 
11. El material 4ue se emplee en su construccion debe ser -

impermeable y resistente a la corrosion. 

Para determinar las dimensiones del tanque séptico pode
mos recurrir a los siguientes tres incisos: 

A). Siguiendo las recomendaciones de la SARH, las dimensiones 
del tanque séptico se determinan de acuerdo a la aportaciOn -
ne nguas residuales de la figura 3.t, tomando en cuenta que: 

- cuando la aportacion de aguas residuales esté entre 
1900 a 5700 litros por dia, el volumen dtil del tanque 
(U X L X h) deberé ser m!nimo a un d!a de nportaciOn 

- para aportaciones mayores a 5700 L/D, la capacidad ntil 
minima. del tanque debera. ser de 42GO litros mAs el 75 % 
de la aportación diaria. 

Estas dos consideraciones, además de algunas de las anterio
res enumeradas, fueron aplicadas para la elaboración de la -
tabla que aparece en la figura 3.3. 

La capacidad del tanque séptico para escuelas se determina 
de acucrd.o al periodo de trabajo diario escolar en la siguien. 
te forma: el nomero de alumnos dividido entre el cociente del 
periodo de retencion y el periodo de trabajo escolar, nos da 
el nomero de personas en servicio doméstico. Como ejemplo, si 
el periodo de trabajo escolar es de 6 horas diarias para una 
escuela de 800 alumnos, tenemos: 

periodo de retención 24 4 periodo de trabajo a .~ • 

8~0 ª 200 personas servidas con las que calculamos la aport!, 
ciOn de aguas residuales de acuerdo al clima en la 
figura 3.t. 
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FIGURA 3.2 TRAMPAS PARA GRASA 
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FIGURA 3.3 TAN QUE SEPTICO 
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Tabta 3,3 PARA VISENó VE TANQUES SEPT1COS 

PERSONAS S ERV lVAS EN: CAPACWAV VIMENS1óNES EN METROS 

Se.ttv ,le ,lo Se!tv ,lw Mco.t'.a.11. VEL TAN@E E 

Vomé..6t.lco ex.teJtno EN LITROS L A hl h2 lt3 H T ab.iqu e P i.e.dll.a. 

l?.Mta. 1 o /¡a.¿,;ta 30 1, 500 1 • 90 0.70 1 .1 o 1 .20 0.4 5 1.68 0.14 0.30 

11 a 15 31 a 45 2,250 2.00 0.90 1 • 20 1 .30 0.50 1. 7 8 0.14 0.30 

16 a. 20 46 a. 60 3,000 2 ,30 1.00 1.30 1.40 0.55 1 .88 o .14 0.30 

Z1 a 30 61 a 90 4,500 2.50 1. 20 1 .40 1.60 0.60 2.08 o .14 0.30 

31 a 40 91 a 120 6, 000 2.90 1 .30 1. so 1.70 0.65 2.18 0.28 0.30 

41 a 50 121 a 150 7,500 3.40 1 .40 t. so 1. 70 0.6S 2 .18 0.28 0.30 

SI Cl 60 1 s 1 a 1 80 9,000 3.60 1 .so 1. 60 1. 80 0.70 2 .228 o. 28 0.30 

61 a 80 181 a 240 12,000 3.90 1 . 70 1.70 1 • 90 0.10 2.38 0.28 o .30 

81 a 100 241 a 300 15,000 4.40 1 .80 1.80 ~100 0.75 2.48 0,28 0,30 
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ll). Otra nyttde p~ra ohtcncr los dimenAionos del tnnquc sopti
co es mediante ln tohla 3.J que corresponde n lo figura :3.11, 
donde se considera uno aportación dt~ ap;uos residtwles de 150 
litros por habitante nor din, un ncriodo de retención de 24 -
horns y para servicio escolar el periodo de trnhajo diario es 
de 8 horas. 

C). Aplicando las consideraciones antes mencionadas resolvieg 
do el siguiente ejercicio como ejemplo. 

Ueterminar las dimensiones de un tanque séptico pAra tra
tar las aguas residuales provenientes de una comunidnd de 100 

hebitnn~es. Considerese uno anortacion de aguas residuales de 
150 L / H / u y un tiempo de retencion de las at~uas en el -
tan<1ue de 1 dio. 

Solución: 
cnpaci1lad del tanque igual a 

at>ortacion X tiempo de reten e ion X # de hnbi tnntes 
150 L/H/D X 1 dia X 100 Hab e 15,000 litros 

por lo ~ue el volumen otil del tanque es de 15 m3 
Estimnndo una altura total 1l del tanque igual n 2m 

h = 2.00 - 0.30 = 1.70 m 
con lo que el aren lo:.,g-iturlinnl es 15 m~ 

-= 1.7m 
L~r"o Í"""~l a dos veces el ancho L '"' "'- = 2B 

área = L X H = 20 X D = 2H2 
8.82 "' 2tt2 

de donde 8 = 2.10 m; L = 2 X 2.10 = 4.20 m 

8.82 m2 

Comparando las dimensiones obtenidas con las calculadas 
en las tablos de los otros dos incisos, para la misma anorto
ciOn de agua residual diario, no existen ctifercncias aprecia
bles debido a que se .tomaron en cuenta las mismas considern-

ciones de dise"º· 
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Campo de oxidnci~n. I~s dos sistemas de disnosicion fi

nal del efluente para instalaciones con tnnQue séptico gene
rnlmente son drenes colocados en znnjos o pozos de absorcion. 
En nmhos cosos es necesario determinar la permeabilidnd del -
suelo pnra definir las dimensiones del sistema por emplear. -
Las pM1ebns rte infiltración son los més comOnmente utilizadas 
y consisten en lo siguiente: 

1. Se excavan cuando menos 6 pozos u orificios de prueba de -
30 X 30 cm de lodo a la profundidad que se piensa rlnr a las -
znnjns y distribuidos uniformemente en el terreno. 

2. Se extrae el material suelto y se deposita una capa de ar~ 
no gruesa o grava fina con un espesor de 5 cm en el fondo. 

3. Se procede a snturnr el suelo con ngua limpia, simulando 
la condiciOn más desfnvorable para una infiltraciOn del e
fluente, llenando el pozo hasta una altura de 30 cm como ml
nimo, dejando el agua 4 horas por lo menos o todo la noche, -
reponiéndola si es neceRnrio. 

4. Nediua de la velocidad de infiltracion. Se efectoa de dif~ 
rente manera para cada uno de los casos siguientes: 

a) Si queda a~ua en el orificio después de un periodo de -
sat11racion nocturno, se coloca agua hasta una altura de 
15 cm y se mide el descenso del nivel d~ agua después -
de 30 minutos transcurridos; esta medicion nos daré la 
velocidad de infiltrncion. Si el tirante es mayor de 15 
cm después de 11n periodo de soturacion de 24 horas, el 
terreno es innpropiodo. 

b) Si no queda ngua en el orificio tras el periodo de sat~ 
ración nocturno, se añade agua hasta unn altura de 15 -
cm, se miden los descensos del nivel de agua coda 30 rn! 
nutos duronte 4 horas, reponiéndola si es necesario; la 
~ltima medición cor~esponderá e la velocidad de infil
tración. 
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e) Si no fllll!cla a¡.?;u11 en el orificio despuós de toda la no-

che y los 15 cm del nivel rlo ri~ua descienden hasta el -
fonclo en menos de 30 mtnutos (c11so de suelos llrenosos) 

las mediciones se lwccn cado 10 minutos durante 1 hora, 
obteniéndose de ln Oltima Ja velocidnd de infiltración. 

La v~locidnd de infiltración se cRlcula ~ividiendo la al-

tura rlel descenso entre el tiempo trnnscurrirlo y promediando 

los resultados de cacln uno de loa orificios de prucha. 

Los drenes colocndos en zanjas, consisten rn tuhertns 

ranurn~as o con juntas abiertas para que se realice la oxida

ción del efluente nl hacer contacto con el aire conteni<lo en 
los huecos del terreno. l'or lo tanto, este procedimiento no -

se utiliza si el subsuelo no es poroso, como en los suelos ar 

cill0sos impermeebl~s o en terrenos pontnnosos, tampoco es n
nlicable si el nivel de nguns subterráneas esta a menos tle --

1. 20 metros de ln superficie o si existe peli~ro de contnmin~ 

ción de manantiales en terrenos calizos fisurndos. I~s tube-

rios suelen ser de tubos de concreto con los extremos lisos, 

de los fabricnclos en ;ta región, perforados o ranurntlos en su 
porte inferior, o bien, con separaciones de n.6 cm o 1.2 cm -

entre cada sci;mento, nnra que el efluente se infiltre. 

Los requisitos riue clehe cumplir el campo de oxidación 

son: 

1. ~l n~mero mtnimo de tuberías es tle dos. 
:;. La lonrd.tnrt ml'.'lxiom de cualQuier lineo de tuherin eH de :m 

metros y la minimn separación entre ellas tic 1.Rn metros. 
3. L"l profundic.lílcl y el ancho ele las zan,jns varia entre 0. 115 y 

1.20 metros, dejando unn cana de tierra de JO cm de cspe-

sor por nncima de la tnberla. 

4. l.a pendiente 1le las zun,jns nuncu será mAyor tlcl 10 ',ó ni mP 

nor del 1 ·.·~. 
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5. ~l compo de oxidncion 1lcbe estar como mtnirno a 1~ metros -
de cualquier fuente d~ nhastcci111iento lle o~m1 potable. 

La lon~itud de lvs zonjns se cnlcula de acuerdo n ln ca
rtaci<lnd ele infiltrocion del terreno mediante la tnbla sii;uic!!. 
te. 

C,\llD:\Li':S AIJMISlill.ES Er-.; Z:\NJ AS Y POZOS l>!o: AllSOHCION POH DJ A 

Tiempo que tRrda Caudal en zanjns Caudal en pozos de 
en clescenrler ol de clrcnoje obsorcion 
a:.::un 2.5 cm (litros por (litros por 

(minutos) metro lineal) metro cuadrado) 
1 50 215 

2 40 175 

5 30 130 

10 20 95 

30 10 45 

60 7.5 30 

l'ozos de ahsorciOn. Cunnclo se dispone de poco terreno -
para el camno de oxidacion, el efluente del tanque se vierte 
directamente en un pozo <le nbsorcion, el cual es una excava
ción circular, cuadrocla o rectnngular, de 1.80 metros de pra
fundirtnd minimn y debe construirse de preferencia en la parte 
n~s norosa del terreno; sus paredes interiores deben ser recu 
hirrtas con piedra redonda o niedra de rio y el fondo debe te 
ner grava, cascajo o arena, tal que permitan la infiltracion 
al suelo del efluente. Las dimensiones del pozo de nbsorcion 
denendcran del t\rca disponible, riel volumen de a~a residual 
y de la capacidad de infiltrncion del terreno de acuerdo a la 
pruoha (consultar la tabla anterior). 
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Hccomemlaciones ele operación y mantenimiento. 

Antes de poner en servicio un tnnQue séptico recién -
construido, se debe llenor de ~gun hnstn el orificio de soli
da y verterse de 5 a 10 cubos de lodo activado proveniente de 
otro tanque en funcionamiento, o en su lu~ar, de una planta -
de lodos activados. Se debe inspeccionar cndn 12 meses en in! 
talacion~s dom~sticns y cada 6 meses en las escuelas u otros 
establecimientos pOblicos, teniendo cuidado de ventilar durn~ 
te una hora o más, antes de realizar la inspccciOn, para de
jar escapar los gases venenosos que puedan quedar acumulados 
en el tanque. 

Durante la inspeccion se debe Jeterminar la distancia -
desde el fondo de la espuma al extremo inferior del tubo de 
salida (espacio libre de espuma) y el espesor de la capa de -
lodo acumulado en el tanque; cuando el espocio libre de espu
ma sea inferior a 7.5 cm, o la superficie del lodo se encuen
tre a menos de 0.50 metros del tubo de salida, deberA proce-
dersc a extraer el lodo y ln espuma por medio de un cuho de -
inmersiOn provisto de un mongo largo o mediante un equino de 
bombeo especial. 

La espuma y el lodo extraidos de los tanques s~pticos se 
deben enterrar en znnj.us de GO cm de profunclidnct minima o mc3:_ 
clarse convenientemente con otros residuos orgnnicos, como ha 
sura o hierba, si se quiere utilizar como fertilizante. 



IV. INSTALACIONES CON TANC}UF~ HlllOFF 

El tonque Imhoff es un dispositivo para dar un trata
miento primario a a~uas residuales procedentes de edificacio
nes o pequeñas poblaciones cuyos gastos oscilen entre 30,000 
y 100,000 litros diarios. 

Funcionalmente se divide en dos secciones principales, !! 
na ubicoda debajo de la otra, para llevar a cabo el tratomien 
to: en el compartimiento superior se llevo n cabo la sedimen
tación de los sólidos de las aguas negras, mientras que en el 
inferior se digieren éstos tras haber pasado por una abertura 
localizada en el fondo del compartimiento de sedimentación. -
~l tanque consta odemds de una ca.mara de espumas para permi
tir la liberación de los gases, originados por lo reducciOn -
anaerobio de los lodos dentro de la c~mara de digestión. 

Los limites en la capacidad del tanque Imhoff para tra
tar nr;uas residuales se han fi,jado de acuerdo a que pnra a-
portaciones menores a :m,ooo litros· diarios resulta mds econ~ 
mico dar un tratamiento primario mediante tanques sépticos; -
para aportaciones mayores a 100,000 litros diarios no es con
veniente el empleo del tanque Imhoff, ya que la sedimentacion 
y la digestion de las aguas negras se logran mAs satisfacto-
riamente en estructuras separadas. 

Se han construido algunos tipos de tanques Imhoff como -
el de escurrimiento radial, el de escurrimiento longitudinal 
con cámara de digestion circular o conica y el de escurrimie!!. 
to longitudinal con camnra de digestion rectangular, el cual 
serviré de modelo para su estudio en este capitulo por ser u
no de los más utilizados. Las cnrActeristicns princinales de 
las tres partes que constituyen el tanque se presentan a con-
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tinuuciOn. 

C~marn de seclinwntacit'm. Lfls nr;tws residuales se someten 
a ln sedimentación en un cannl con el fin de enviar los soli
dos sedimentables o la ctimflra de dif~estion, en tanto, los so
lidos flotantes formnn natas sohre la superficie del ogua del 
cannl sedimentndor de donde deherAn ser desalojndos. La rtism!, 
nucion en el contenido de solidos de las n~uos residuales es 
con el fin de prepararlas para su evacuociOn definitiva en u
na masa de ogun 1 o bien, paro disponerlas por irrigación. 

Las dimensiones de la cAmara de scdimcntaciOn estftn en 
función de la velocidad de escurrimiento, el periodo de reten 
ción de las aguas residuales, do la carga suprrficial y del -
gasto o contidad de oguas negras por trotar; no existe formu
la teórica que nos permita determinar las variohles untcrio-
res debido a la gran diversidnd de cnracteristicos que pueden 
presentar lns aguns negras, como son: tamaño y peso especifi

co de las partlculas en sedimentación, concentración de mate
riales en susnension, temperatura, fuerzas biológicas, eléc
tricas y de otros tipos, ncción del viento sobre lo superfi-
cie del liquido en la enmara, etc. Por tnl motivo se sigue -
acostumbrando basar el proyecto de los tonaues en lns recomen 
daciones de la experiencia. 

En las camaras de sedimentaciOn, e 1 periodo ile i·etcnción 
recomenclado para ar,-uas negrl.'ls domésticas como trntamiento dn!_ 

co es de 2 a 3 horas. Un pe~iodo més lnrgo podría conducir a 
determinar la pérdida de eficiencia en la sedimentnción. la -
velocidad de escurrimiento no debe exceder d~ ~O cm por minu
to ya que una velocidnd mnyor disminuirla ln cfectividnd de -
la scdimentocion. La velociclnd de Rsentamicnto teórico.do las 
porticulas, que se mnneja como cnr~a i:;uperficial, no dehe ex-
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ceder de ~5 metros cabicos por dla por metro cuadrado de su-
rierficie de la cárnnra de scrliment~cifln, Jo que nos dA nna ve
locidacl ele asentamiento promedio de t hora oproxima1lamP.nte. 

Pura tanques rectongulnres la relación largo a oncho re
conu~ndob le varia entre 5: 1 y 3: 1. La onchurn rlehe Rer relati
vnmnnte estrecha para impedir la formnción de corrientes 
transversales. Ln nrofundidad de la cAm~ra debe estar entre -
1.5 y 11.5 metros, sin ser muy y1rofun<la para que las particu-
las sedimentobles tengan tiempo de c3er en la abertura antes 
de llegar al final tle su recorrido en la cámara. Como consc-
cncncia de la trayectorio que siguen las partículas en su a
sentamiento, eRto es la tenrtencio a depositarse en el lado 
contrario nl nnnto <le partida, surr;e la necesidad de invertir 
neriodicomente el sentido del flu.io del ª!'.'llª en el tanciue, o 
fin de que el lodo ticumulado se pue1la distribuir mas uniform!_ 
mente en lo enmara de digestión. Esto nos lleva a que el dis
positivo ~e entrada nl conal sedimcntador debe funcionor tam
hiOn como mcrlio de salida. 1El 1lis11ositivo mt\s corm'lnmente em-:_ 
nlcndo es un vertedor <le demasias de pared vertical a lo lar
~º de un canal rlc entrada o de salido, colocado a todo lo an
cho del canal sedimentodor¡ la cnrga sobre el vertedor de sa-
1 irla no dehe exceder de 186 metros cóhicos por dia por metro 
Jineal, para reducir al m!nimo los fluctuaciones en el nivel 
lle lns i:q~uas ner,ras en el tanQue, y lo cresta del vertedor -
de entrada debe estor sin la menor pendiente para no producir 
uno tlistribución desi~ual <lcl escurrimiento. 

Rl fondo del canal sedimentortor debe tener una pendiente 
no menor de 3 verticol por 4 horizontal, con el fin de que el 
m11terial que se sedimente desciendn a la camara dP. digestión 
de lodos lo mas pronto posible. En lo Que respecta a la aber
tura formada por las porceles inclinnrlas en el fondo, debe te-
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ncr de 15 n 20 cm entre i:;us hordcs, medidos a lo larli;o de la 

incJ inaciOn, y el bcirde inferior elche proyectarse de t5 a 20 

cm, medidos en forma hórizontal, bojo el borde superior, para 

imnerlir el paso de los gnscs a lo c~mara de sedimentnciOn. -
Debe estnhlcc~rse un paso en lo parte superior del tnnque pa
ro !lO<ler limpinr constontc111e11ie las suncrficic:'> inclinadas y 

la ranura; es conveniente que el material con Que se constru
yan las paredes y el fondo de la cámara de sedimentocion sean 

lo m~s liso posihl~ pera evitar la retención <le lodos en la -
c~mnra, se ha empleado el concreto y he resultado satisfacto

rio. 

Deben colocarse frente a la entrodn y a la salida deflec 
torcs colgantes, sumergidos de ~na 60 cm 7 proyectán~ose unos 

30 cm por encima de lo superficie de los nguvR negras, para -
evitnr el movimiento de las espurrins o su paso nl liquido sa-

liente. El borde libre o distancia vertical ontre la porte s~ 
perior <le lo pared del tanque y la superficie del agua debe -

estar entre 45 y 60 cm. 

En la cAmarn de di?;estiOn se lleva a cabo la reducción -
de los sólidos sedimentados mediante un proceso nnoerol1io que 

se desarrollo en condiciones tranquilas por la ausencia fie u
na corriente de aguo en movimiento, ya que el flujo de la mis 
ma ocurre en la cómnra de sedimentociOn. ~sto favorece a una 

mejor digestión de los lodos en el tnnquc lmhoff en comnnra-

ciOn con el tanque Réotico. 

El cl>mportimicnto yrnra la tlip;cstion tarnhien tiene las P!!, 

redes inclinados en el fondo, con una pendiente minimn do 2 -

horizontal 11or 1 vertical, para concentrar los lodos en el -
fondo; el material rle construccion suele ser tomhión el con-
creto. J.a CélfHtcidod efectiva ele In ctrnwra se con:'>idora que es 
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el volumen total de la mismn aproximadamente 45 cm por debajo 
del hordc inferior 1l~ la «hertura, con el fondo del cornp11rti
miento de lodo dehidomente inclinado. ;)ehe diseñarse de modo 
11ue pueda almncP-nar el lodo <le 6 a 1:~ meses. En clim11s calur.2. 
sos pue<le ser satisfactorio n~riodos mas cortos ya que los 1.2, 
dos se reducen mas n mnyor tcrnneratura. Sin embargo, la cont! 

dad de lodos que ouedn almncennrse es tan incierta como en o
trns formas de trata111iento de las aguas resicluoles. En el 
pois s~ recomienden cAnncidedes do 40 litros nor persona y ne 
riodos més cortos de extracción de lodos. 

El lodo procedente de un tanque Imhoff se seca y se eva
coa con mas facilidad que el de un tannue séptico porque tie
ne menor porcentaje de humedad debido a ls gran presion y al 
lar~o periodo a que está sometido en la cámara de digestiOn; 
cuando sale del tanque es casi ne~ro, escurre libremente y -
esta lleno de peque~as burbujas de ~as, lo que provoca que se 
expando al ccsnr la presión que hay en el fondo del tanque, -
lo que le dA al lodo una consistencia porosa o esponjosa que 
facilita su desecacion. La corga hidrostática minima para el 
escurrimiento libre del lodo o escurrimiento por gravedad, es 
de 1.80 metros. La tuberia debe tener 20 cm de diAmetro cuan
do menos, de hierro fundido, con su extremo inferior abierto 
a unos 30 cm del punto más hn,io de la ct\marn de digcstion. El 
tramo paro ln disposicion del lodo fuera del tanque deberé 
ser scnsihlemente horizontal con una pendiente entre 12 y 16% 
paro ase~urar el escurrimiento del lodo, debe estar provisto 
de unn vtilvu.la para cuando se desee hacer la extracci.ón del -
lodo. ~s conveniente estAblecer un tubo recto desde el fondo 
del tanoue hasta la ntmosfera libre para fncilitar el afloja
miento del lodo al nrindnio y pllra impedir la acumulacion de 
11olsns de gns. El lodo se descar~a a un canal, situado n un -
lado del tanque, donde escurre por ~ravedad a lo lar~o del -
mismo, o se eleva con hombas a lechos de deA~caciOn o, a otro 
lugar de evacuación. 
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La cftmorn el!' os pumas tiene como funci onns principoles ln 
de nermitir la 1i her oc ion ele los ¡:;ases ele lo digestión y la 

de nlmnccunr lo formación de natns, y en ocnsiones nRnnmos, -
que se producen en las o guas negras. 

El volumen de lo cémnro ne ~spumas 1lehe ser aproximnrlfl-
mente la mitad del volumen de la cámora de digestión, en tan
to que el Area ele su superficie debe ser del 25 al 30 % dd lo 
proyección horizontal de la parte superior de In ctlmnro de di 
gestion. ~inguna ventils tendrft menos de 45 cm de Ancho y una 
por lo menos tendra 60 cm, debiendo ser de suficiente tnma~o 
para que se pueda penetrar por ellas al interior ctcl tonque -
cuando esté vacío. De borde libre dcbera tener entre 45 y 60 

cm y todos las partes de ln superficie del tanque dcb.:ran ser 
accesibles para poder extrner la espuma y los objetos flotan
tes. No es necesario el estohlecimiento de un techo para un 
buen funcionl-'lmiento del tanque lmhoff, sin embargo, se usan -
algunas veces para no propogor los malos olores que puedan -
formarse, parn estimnlnr la nctividod bacteriana, para prote
ger las aguns ne~rns contra las helnilns o para impedir la fl,2. 

tación del tanque, construyendo un techo pesrioo de concreto -
mRcizo, cuando el t:mque esté vncto y las n~uos del m1hsuelo 
tengan un Alto nivel. 

Dimensionamiento del tanque. Las dimcnAiones del tonque 
Imhoff se calculan en hase n la nnorté\ción de aguas residuo-
les que se generen diuriamente de acuerdo nl nOmero de pcrso
nns servidns y parn diferentes climas conforme a Ja figuro 
4.1. El dise~o tinico, ast como las dimensiones ~el tonque, -

parn diferentes vol~menes de n~utts residunlcs, se prescntnn -
en la fi~ura 4.2 y la tnhla 1.1. 

Un rnsum<m de lfls pri nc.i pn 1 e A cnrnct.ort i;ticos 1le disc~o 
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Tab.Ca 4.1 Ol.\IENS10NES OEL TANQUE 1.\IHOFF 

Vofume11 de Altwta. CA.llARA VE SWJ,\IENTAC10N CA.\IARA OE iJIGESTION 
Agttaó Re-~,LJ:/w:üe;., To.tal 6 /ti lt2 L o 11'2 L T1¡a:tadru. m 111 111 111 111 

30,000 R..f d,(,a 6.70 0.70 1. 85 0.70 2 .1 o 1 .60 3.25 2 .1 o 

42,000 l/dút 6.70 o .70 1. 85 0.70 3.00 1.60 3.25 3.00 

60,000 C. 1 d,(,a 7.25 1.00 1 .60 1. 00 3.00 1.90 3.75 3.00 

84,000 l/d,(,a 7. 25 1.00 1 ;60 1.00 4.20 1. 90 3.75 4.20 

96,000 R./úW.. 7.25 1.00 1.60 1.00 4.80 1. 90 3.75 4. 80 
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para tonques Imhoff que se considernron para la claborncJOn -
del dimensionamiento son las si~uientes: 

Cdmorn de scdimPntncion 

Tiempo de retención 
CRr~n superficial 
Velocidad de escurrimiento 
mt'txima 
Pendiente de la.tolva 

Profundidncl 
Borde libre 

DofJectores 

Abertura 

sumergidos 

sobresaliendo 

CAmnro de digestión 

Tiempo de almacenamiento 
de lodos 
Volumen de la cAmara 
Capacidad efectiva 

Pendiente del fondo 

Cargá hidrostatica mínima 
para la salida de lodos 
Pendiente del tuho 

Camara de espumas 

Aren sunerficial 

:\bertura mínima 
Altura total del tanque Jmhof f 

2 1/2 lloros 
20-25 m3/d1a/m2 

00 cm/min 
1 horizontal por 
1 1/2 vertical 
1.5 a 4.5 metros 
45 a 60 cm 
30 a GO cm 

30 cm 
15 8 20 Clll 

2-3 meses 
40 litros por habitante 
Se mide 45 cm abajo de la 
ranura 
30 o 45 grados con la 

horizontal 

1.80 metros 
12 8 16 9ó 

25 a 30 % del área de la 
cdmara de digestión 
45 cm 
5 n 10 metros 
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Uecomenc.lacion~s de operuciOn y mantenimiento. 

Para iniciur la oncrDción ele un tnnque Imhoff se voctnn 
lodos de <li~estion <1ctivfl, de preforcmcin provenientes de un 
tnnque Imhoff cercono, y se 11 ena con nguu limylia el tfmque; 
es conveniente hncerlo en el verano, cuando lo temperatura es 
altn y la di¡_~e.stion e.le lodos mnr; rtwidn. 

Deben extrDerse diuriamentc las natas y demAs materia -
flotante sobre la superficie de la camnra de sedimentación, -
vertiendo las notns sobre ln carnero de espumas o enterrtlndo,·
las, cuidando nl dcsnntnr de no altcrnr lo corriente. Las pn
redes del canal sedirnentador deben cepillarse una vez por se
mana y conservnr libre de obstrucciones la ranura y los bor-
rles de los deflectores. 

Se recomienda invertir cada mes el sentido del flujo pa
ra uniformizar los espesores de lodos en la cAmara de digcs~
tion, a la vez debe determinarse el nivel de los mismos y de~ 

cargarse cunndo se encuentren a unos 45 cm abnjo de la ranurn, 
a velocidnd moderada, suspendiendo la extrncción cunnrto cam
bie el color de los lodos de un negro a un gris o café, se~al 
de lodos parcinlmente di~eridos. Las tuberlaR deberAn lAvnrsc 
y llenarse con n~ua residual antes y despu~s de In extracción 
de lodos para evitar que éstos se incrusten en ln tuhcrin. 

Las natas en la cl\mnra de espumHs cleberAn rnflntencrsc ht'.1-
medns con ar;ua residual de la cámara de sedimcnt.1ciOn, qui tá.!l 

llola cucrndo su espesor esté entre GO y 90 cm. Cu:inclo por con
lliciones de acidez en los lodos d~ lu~ur o la formncion de 
espumas, deberé ngrcgarse cnl hirlratnria en s11spensiOn n rnz~n 
tic 1/2 kg por cada 100 personns servidas, m<'zclnndose con In 
natA y el"numn, ywriodicamente, hnstn que el pll de los lodos -
sn cmcuentre entre 7.0 y 7.ri. Otras ::;otucioncs o cr-:tc prohle-
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mn°es susDenrlcr dl scrviciordcl,tanque por·3·o 4.dias,o agi-
•tar ·el : t)rca . de l<i :.cllmarn de ·. espurmts con 'unn rmanguera de agua. 

•" 



V. OTí~US DlSl'O:jI'l'lVOS 

En poblaciones rurales y en zonns scmiurbonas que carez
can de un abastecimiento de a~ua notable intrndomiciliorio o 
no Ae rlisponga de suficiente A~ua pnro la conducción de los -
desechos humanos ni se cuente con un sistema de nlcnntorillo
do1 es nccesnrio el establecimiento ~e letrinas snnitnrias 
que permitan alojar los desechos humanos, nislAndolos dehido
mente de cualquier contuminncion al medio ambiente. 

Tipos de letrinas: 
1. Con tnza. 
2. Con sólo huecos en lo losa pero ésta a una altura entre 35 

y 45 cm a partir del nivel de piso terminado. 
3. Con huecos en la loso a ras del piso, conocida como letri

na tipo presidio. 

Localización de los letrinas: 
t. Se localizara en terrenos secos y en zonns lihres de inun
daciones. 
2. En terrenos con pendiente la letrina se localizara en las 

partes bajas. 
3. La distancia minimn horizontal entre la letrina y cual~uier 

fuente de abastecimiento de n~ua, dentro dPl nredio o en -
predios vecinos, serA de 15 metros. 

4. La distancia mínima verticAl entre el fon<lo del foso de lo 
letrina y el nivel del manto de aguas freflticns será ele 
1.50 metros. 

5. La distancia mlnimn entre la letrina y ln vtvienda sera ele 
5 metros. 

Hecomendacioncs para su construcción. 
Independientemente del tino de letrina, todas dehen con!!. 
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tnr de: foso, hrocnl, losa y cnscta. 

1. Fo,;o. 

a) Forma: cuadrado, rcctan~ular o redondo. 
b) DimPnsiones: ln cxcavnciOn se efectuar~ considerando 

que tanto el largo como el ancho seran 0.20 metros menores 
Que las dimensiones de la losa. La profundidad se reco1nienda 
sen de 1.BO metros, pero puede reducirse cuundo exista la po
sihilidnd de llegar a una distancia menor de t.50 metros del 
nivel freático. 

c) Ademes: para evitar derrumbes en terrenos flojos habrA 
nccesi~ad de Ademar las paredes del foso con ademes de madera 
o ele tohi.o,ucs~ 1lejundo es1rncios entre cada elemento porn foc!, 
litnr la acción de los agentes ~ue se encuentran en el terre-
no. 

d) Tiempo en servicio: dcpendcra de la frecuencia de uso -
y conservación de la misma; cuando el nivel del excremento 
llegue a 0.50 metros ~e la superficie del suelo se quitara la 
losa llenando el foso con tierra, camhinndo la loso, taza y -

caseta, cunndo ésto sea posihle, a otro foso previamente exc,!! 
vado. 

2. Brocal. 

r~l brocal podrA ser construido de tabioue o piedra, pie
clrn broza, picclrn hola <le rio o cualquier otra lo menos poro
sa posible que exista en la región, unido con mortero de cal 
y arena en pronorclón 1:5. Pnra el brocal de tabique se pon-
dri\n :> hiladas, nscntnn1lo una y media hilAdas ahajo del nivel 
nntnrri.l ele! terreno y unA y medin arriba que con el espesor -
1le la losa darán una e lavación de 15 cm. En todo el perímetro 
se colocara un chnflan con mortero para evitar la entrada del 
o(';uo rle lluvia al foso. 



3. Losa. 

Se acostumhra utilir.or losas precoladns ele concreto re-
forzado !'JUe se fnhrican en moldes de 1. 10 X 1.:w metros, o de 
1.10 X 1.10, con un espesor de 5 cm¡ los huecos en la losa 
son semicirculares de radio igual a 15 cm y de 30 X 42 cm de 
lon~itud total en sus la~os. Ln malla del acero de refuerzo -
es con vari.llas de un cuarto de pul~ada y la proporción de c~ 
mento, arene y grava es de 23-30-G2 respectivamente. 

·1. Cosetn. 

Pueden utilizarse casetas prefnhrica~as o construirse 
con mnteriales existentes en la re~ión, procurando que sea lo 
rnt\s cconomica posi.hle. Los techos pueden ser de: ltlmina, teja, 
te,jamAnil, penca de mv~uey o nalma ¡ las paredes de: madera, -
carrizo, varas, palma, hojas de plétano u otros adecuados pa
~a hacer manojos y entretejerse. I-0s marcos pueden ser de ma
dera rostica o labrada. También se oueden hacer casetas con -
muros de tabique junteados con mortero de cal y arena, puerta 
de madera y techo de losas precoladas de concreto armado de 3 

cm de espesor. in muro de tah'ir¡ue puede ser "capuchino" o "al 
hilo", ser;l'.ln la. fut;•rza de los vientos dominantes. 

\ 

Letrinas construidas en forma especial. 

Letrina elevada. Este tipo de letrina se utilizara en t~ 
rrenos duros o rocosos, o cuando el manto de a~uas freAticas 
se localice a poca profundidad. La excavación tendré una dis
tancin mínima de 1.50 metros entre el fondo del foso y el ni
vel freático. La losa de piso se eleva mediante un CAjOn de 
tnbiques para dar una mayor capacidad al foso. 

Letrina ñe foso impermeable. DeberA construirse en las -
.regiones en donde el manto de aguas fre4ticas se encuentra c~ 
si a flor de tierra. Se instala una tapa de concreto removi--
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ble Jlara extraer los rlesechos y enterrarlos en otro lugar, el 
foso debe ser impermeable con unn losa de concreto en el fon
do. 

En escuelas, centros de recreo, de peregrinacion o de -
servicios pOblicos en el medio rural, conviene construir ~d-
junto a la letrina comunal un mingitorio con su pozo de rcco
leccion, cuidanrto de investigar la profundidad 1lel agua subt~ 
rranea y la capacidad absorvente del suelo antes de construi~ 

lo. 

Limitaciones: 

1. No es ._adecuada su instnlacion en suelos arenosos con aguas 
freaticos altas en cualquier estación del aAo. 

2. Si se construye un foso impermeable debera cubrirse con un 
espesor de 50 cm de tierra al desecharse. 

3. No se recomienda instalarla en zonas donde existan norias 
para el abastecimiento de agua, si no se hace previamente 
un buen estudio de los suelos y de los mnntos de agua sub
terrAneo. 

4. Para el funcionamiento adecuado deheran observnrse estric
tamente las recomenclnciones para su conscrvociOn y mnnten,!. 
miento. 

Recomendaciones pora su conservoción: 
a) Conservarla llien limnirs y li!Jre ele otros desechos. 
b) Mantenerla tapada c11ondo no esté en uso y si ln topa se .d~ 

teriora arre~larla inmediotomente para evitar la entrAda -
de moscas al interior <le! foso. 

e) Arrojar dentro d~l foso los papeles sucios. 
d) No arrojar dentro del foso las aguas de lluvia, cocino o -

rle lavado, ni hosuras o cenizas. 
e) No non<!r dentro del foso ninp;nn :lesinfectante. 



Vl~ CO~CJMSIO~ES 

Por io expuesto a trov~s de los capitulos anteriores se 
comprende la imperiosa necesidad de la instalaciOn de siste-
mas para el tratamiento y disposicion de lns aguas residuales, 
procurando ast afectar lo menos nosible el medio ambiente para 
nuestro propio beneficio. 

Los sistemas mds comonmente empleados para una disposi-
ciOn individual de las ~guas residuales de un edificio o de -
un conjunto de viviendas son el tanque séptico y el tanque 
Jmhoff, los cuales onicamente ofrecen un tratamiento primario, 
separando una gran cantidad de solidos, obteniéndose un liqu!, 
do mucho monos perjudicial que las aguas residuales sin tra-
tar. 

Se instalaran en lu~ores carentes de un sistema de alean. 
tarillado y/o cuando las autoridades sanitarias asi lo exijan. 

El éxito de estos dispositivos depende mucho de la aten
ciOn ~ue se preste n lns recomendaciones para su operacion y 

mantenimhnto. 

Resulta mas econOmico la construcciOn y el mantenimiento 
de un sistema de tratamiento mediante un tanque séptico para 
gastos que oscilen entre 1,500 a 30,000 litros diarios de a
gu11s residuales, que utilizar un sistema. con tanque Jmhoff 
para esoe mismos gastos. 

Sin emhargo, como el efluente del tanque séptico es de -
peor caliclad al proveniente del tanque lmboff, al aumentar el 
~asto aumenta el costo en la dispos~ciOn final del efluente -
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del tanque s~ntico, esto es, en el costo del campo rle oxirla-
cion, lo que ticn~e a nivelar los nrccios de instalación parn 
nmbos tanques cuando se tienen gastos entre 30,000 a 3íl,OOO -

litros diarios, haciOndose m~s costosa la instnlaciOn del ta~ 
que séptico para ~astos mayores. 

Ademos, el liquido procedente de un tonque Imhoff puede 
tener una rcutilizacion directa, no asi el de un tanque séptl 
co, lo que redundo en mayores beneficios. 

La aplicacion del tanque Imhoff taniliién tiene un limite 
y para gastos mayores a los 100,000 litros diarios de a~uas -
residuales es preferibl~ el uso de otros medios de tratamien
to. 

Por otra parte, la letrina es un dispositivo sanitario -
muy Otil en el medio rural y en donde no se cuente con los -
sistemas de agua potable y alcantarillado, resultando muy ec~ 
nOmica y efectiva para la dis~osicion directa de los desechos 
humanos sin utilizar el agua como medio de conducto. 
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