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RESUMEN. 

I 

Este trabajo identifica la problematica de diferentes situaciones de riesgo a que 
esta expuesta la ciudadania de Santiago de Queretaro y las consideraciones en el 
proceso de la valuaci6n de 10s inmuebles urbanos. La primera parte del trabajo 
presenta 10s inicios historicos del pueblo de Queretaro y 10s aspectos generales de 
la geografia del estado de Queretaro como un punto de analisis inicial en donde se 
plantea el marco historico, fisico y geografico de la entidad. El trabajo presenta el 
analisis de 10s aspectos de geografia fisica y politica del municipio de Queretaro lo 
que permite identificar cual es la situacibn actual en que se encuentra el municipio 
en relacion a 10s niveles de crecimiento demografico y la identificacion de 10s 
riesgos actuales que existen en la ciudad. Los riesgos son clasificados mediante la 
metodologia presentada por el Centro Nacional de Prevencion de Desastres 
(CENAPRED). La clasificaci6n comprende aquellos desastres generados por 
fenomenos de tipo: geologico, hidrometeorologico, quimico, sanitario y socio 
organizativos. Las Areas de riesgo de la ciudad se identificadas en base a la 
informacion obtenida mediante encuestas, entrevistas y visitas in situ la cual se 
presenta mediante el uso de cartografia digitalizada. Con relacion a la valuacion 
de terrenos urbanos, el estudio analiza 10s factores que afectan el valor de la tierra 
en lotes urbanos y la importancia de tomar en cuenta todos 10s elementos que 
afectan este valor. Se analizan 10s metodos de valuacion y las consideraciones en 
relacion a las calamidades naturales. Las conclusiones se presentan a fin de 
identificar nuevas alternativas de investigacion dentro del carnpo de la valuacion 
inmobiliaria. 

(Palabras clave: situaci6n de riesgo, areas de riesgo, valuacion, inmueble 

urbano). 



SUMMARY. 

This work identifies problems caused by several hazardous situations to which the 
population of Santiago de Queretaro is exposed and their consideration in the 
process of real estate appraisal. The first part of the work deals with the historical 
beginnings of the town of Queretaro and general geographical aspects of the State 
of Queretaro, as the basis for an initial analysis in which the historical, physical and 
geographical background is reviewed. The work includes an analysis of the 
physical and political geography of the Municipality of Queretaro which facilitates 
identification of the present situation in relation to demographic growth levels, as 
well as identification of current hazardous situations existing in the city. These 
situations are classified in accordance with methodology set forth by the National 
Center for the Prevention of Disasters (Centro Nacional de Prevencion de 
Desastres). The classification covers those disasters caused by geological, 
hydrometeorologic, chemical, sanitary and socially organized phenomena. 
Hazardous areas of the city were identified through information obtained from 
surveys, interviews and in situ visits and are presented using digitalized 
cartography. Regarding the appraisal of urban land, the study analyzes those 
factors which affect the value of land in urban lots and the importance of taking into 
account all factors that may affect this value. Appraisal methods and 
considerations related to natural calamities are analysed. The conclusions 
presented are aimed aat identifying new alternatives for research within the field of 
real estate appraisal. 

(Key words: hazardous situations, hazardous areas, appraisal, real estate). 
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Los aspectos que cada vez tienen mayor importancia social, politica y 

econ6mica en la ciudad de Querbtaro, son 10s referentes a problemas de: 

inundacibn, sismo, vulcanismo, hundimiento del suelo, deslizamiento del suelo, 

incendio ylo explosion de fuente fija o m6vil, fuga tbxica, contaminaci6n por ruido, 

agua, aire, suelo; riesgos humanos con relaci6n a accidentes, actos delictivos, 

interrupci6n de servicios, el control de 10s residuos solidos, el cuidado de las Areas 

verdes, el anhlisis del impact0 ambiental y que ademhs requieren de una mayor 

atenci6n dentro del proceso de la valuaci6n inmobiliaria. 

En la ciudad de Querktaro, generalmente el proceso valuacion 

inmobiliaria no considera -0 si lo hace es de una manera superficial y arbitraria- 

factores de demerit0 relacionados con problemas de contaminacion y de riesgo. 

En general se sabe que 10s contaminantes deterioran la salud de 10s habitantes y 

tampoco se tiene conocimiento de las diferentes fuentes de riesgo que se dan en 

la ciudad y de 10s efectos que pudieran tener en el ser humano a corto y largo 

plazo. 

El desarrollo de la ciudad se ha incrementando enormemente durante 10s 

ljltimos afios, esto provoca la proliferaci6n de fraccionamientos habitacionales, 

industriales, Areas comerciales, de servicio etc., donde 10s habitantes no conocen 

ni son informados de 10s riesgos que contraen al comprar o rentar un bien 

inmueble ubicado en una zona determinada de la ciudad. 

La Ley Estatal del Equilibria Ecol6gico y de Protecci6n del Ambiente 

permite constituir el marco legal para dar respuesta a las necesidades de 

preservar el equilibrio con la naturaleza y es la base para generar programas y 

proyectos con este fin dentro del ambito de la valuacion inmobiliaria. 



Esta investigacibn plantear& respuestas a las siguientes interrogativas: 

~Cuales son las fuentes de impact0 ambiental en la ciudad de Querhtaro que mas 

afectan a sus habitantes y que tan cercanas se encuentran 10s centros 

habitacionales?. iCu&l es la mejor ubicacibn de las nuevas Breas habitacionales 

con relacion a 10s vientos dominantes, topografla, disponibilidad de agua y las 

industrias contaminantes existentes?; 

Los valuadores requieren conocer todos 10s factores que afectan el valor 

de 10s predios; en la ciudad de Santiago de Queretaro no existe un estudio 

detallado al respecto y se desconoce su efecto en 10s valores de 10s bienes rakes, 

por lo tanto, es conveniente que se analice el valor comercial real que tienen 10s 

predios y considerar todos 10s factores que hoy inciden en este valor. 

El objetivo de este trabajo es identificar de,los distintos tipos de riesgos 

que se generan en la ciudad de Santiago de Queretaro, entendiendo a la 

identificaci6n como una primera etapa dentro del proceso de investigacibn de tan 

complejo y extenso tema; por lo que se propone para futuros estudios: el 

seguimiento, modulacibn, predicci6n y mitigaci6n de dichos fenbmenos, en pocas 

palabras: el antes, durante y despubs del evento. 



11. REVISION DE.LA LITERATURA: 
6 

I 
En este capitulo se preseqtan 10s diferentes temas de 10s que trata este 

estudio: 

Marco histbrico. 

Se analizan 10s antecedentes histbricos mas relevantes de la ciudad de 

Queretaro desde antes de su fundacibn, hasta nuestros dias; se identifican asi 

las etapas mas importantes de su desarrollo historico. Se plantea lo establecido 

por Farias (1910), Septibn (1967). Loarca (1985), de la Llata (1986), el Anuario 

del estado de Querbtaro del afio de 1998, basados todos ellos en las "Glorias 

de Querbtaro", libro de Don Carlos de Sigljenza y G6ngora de 1680. 

Marco fisico - qeoqrtafico del estado de Querbtaro. 

Se plantea la situacibn fisica, geografica, del suelo, la vegetacibn y 

fauna, la hidrografia, y del desarrollo poblacional del estado de Querbtaro para 

identificar asi las caracteristicas en que se encuentra la entidad. En este punto 

se identifica lo presentado en la Monografla Geolbgico Minera del Estado de 

Querbtaro, SEMlP (1992), las cartas de INEGI.(Censo de Poblacion y Vivienda 

de 1990 y el Conjeo de Poblacibn de Vivienda de 1995), la Sinopsis 

Geohidrolbgica del Edo. de Qro. SARH, (1988) asi como infornlacibn recabada 

tanto en el Ayuntamiento de Querbtaro como en la Direccibn de Desarrollo 

Urbano del Estado de Queretaro. Se analiza tambibn la geografia fisica politica 

del municipio de Querbtaro, .en este punto se presenta la informaci6n sobre su 

ubicacibn geogrefica, su clima a travbs de 10s datos climeticos recabados en un 

period0 de 20 afios, el suelo, la vegetacibn y la fauna, su desarrollo urbano y la 

divisibn politica principalmente. 



tos datos de INEGl a traves del censo de 1990 y del Conteo de 

Poblacion y Vivienda de 1995 son la base.para la informaci6n recabada. Asi 

como la informacion cartografica proporcionada por el Municipio de Querbtaro a 

traves de la 'Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Pirblicas y Ecologia. A su 

vez informacibn invaluable fue proporcionada por la Division de Posgrado de la 

Universidad Autonoma de Querktaro y en particular por del Dr. Moises Arroyo 

C. con respecto a 10s suelos, las fallas y agrietamientos que se dan en la ciudad 

Cabe mencionar que en el aspect0 de la informaci6n climatica que se 

obtuvo y que fue proporcionada por la central meteorol6gica ubicada en la Base 

Militar ubicada en la zona de Carrillo Puerto codsistente en mas de 85,000 

datos climAticos 10s cuales se procesaron mediante el uso del de sistemas de 

computo y el programa de manejo de datos por computadora. Se desarrollo 

esta base datos para poder obtener las medias aritmeticas que se requieren y 

asi validar tanto la cantidad como la calidad de 10s registros climatologicos. . 

La Secretaria de Ecologia del Municipio de Queretaro proporcionb 10s 

datos referentes tanto la vegetacion como de la fauna existente en 10s 

alrededores y dentro de la mancha urbana. En el analisis del desarrollo urbano 

en pocas palabras "el crecimiento historic0 de la ciudad de Queretaro", se torno 

la informacion presentada poi el licenciado 'Manuel Septidn (1978); cabe 

resaltar que ese trabajo consiste en una magnifica recopilaci6n de planos de la 

ciudad, donde se presenta el primer plano topografico de la ciudad levantado 

por el notable arquitecto lgnacio Mariano de las Casas en 1670. Asimismo 

mediante el uso de un programa d@ cdmputo para dibujo digitalizado se realizo 

un plano donde se identifican 10s crecimientos que ha sufrido la mancha urbana 

desde el inicio de su historia haQa nuestros y dias. El plan parcial de desarrollo 

urbano de la ciudad de Queretaro de 1997 s i ~ i 6  como punto de partida para 

identificar la division politica de la ciudad de Santiago de Queretaro. Asimismo 



la informacibn cartogrhfica proporcionada por el Gobierno del Estado de 

Queretaro permite identificar 10s. problemas limitrofes que presenta el municipio 

de Queretaro. Apoyado por 10s planes parciales de desarroilo urbano de cada 

una de las delegaciones que conforman el municipio de Queretaro, se 

identicaron las diferentes colonias, fraccionamientos y ejidos del municipio 

El siguiente punto a tratar es el referente a 10s riesgos. Por su 

ubicacion geogrhfica, situacibn politics, economica y social la ciudad se 

encuentra sujeta a diversos fenbmenos naturales y socio-organizativos que 

pueden derivar en una situacibn de desastre. 

En este estudio se toma en cuenta la division hecha por la Secretaria 

de ~obernacion en su Sistema Nacional de Proteccibn Civil a traves del Centro 

Nacional de Prevencion de Desastres, identifichndose 10s desastres potenciales 

en la ciudad. Segun el CENAPRED 10s fenbmenos se dividen en: geolbgicos, 

hidro-meteorologicos, qufmicos, sanitarios, socio-organizativos. 

En este punto se presentan las generalidades sobre las caracteristicas 

y sifuaciones de cada una de estas calamidades en 10s conglomerados 

urbanos. 

Este capitulo presenta las diferentes zonas de la ciudad que puedan 

presentar caracteristicas del riesgo. Esta informacibn se presenta a traves de 

Cartografia digitalizada elaborada mediante el programa de dibujo CAD (Diserio 

Asistido por Computadora). El apoyo bibliogrhfico para la realization de este 

punto fue a traves de las cartas de INEGI principalmente y del sistema SIMBAD 

de informacibn de datos, tambien de INEGI, visitas in situ y la infomlacion 

proporcionada por la Comisibn Estatal de Aguas 



Cabe mencionar que este trabajo no tiene la intencion de presentar 

analisis alguno sobre la rnitigacibn, prediccibn, seguimiento, rehabilitacibn o 

acciones aseguir en caso de accidentes o de desastte. 

En el punto final se expone la situacion del proceso valuatorio y la 

incornpetencia de 10s m6todos existentes en valuar corno influyen 10s factores 

externos, corno son 10s riesgos a 10s que la ciudad esta expuesta, en 10s valores 

de 10s inmuebles. 

Las conclusiones expuestas se plantean dentro de una propuesta de 

crecirniento sustentable, esto se refiere a lograr un desarrollo sostenido sin 

afectar 10s recursos disponibles en el futuro. 



Con este trabajo se presenta una rnetodologia para la identificacion de 

10s distintos tipos de riesgos que se generan en la ciudad de Santiago de 

Querbtaro, entendiendo a la identificacion corno una prirnera etapa dentro del 

proceso de investigacion de tan cornplejo y extenso terna; por lo que se 

propone para futuros estudios: el seguirniento, rnodulacion, prediccion y 

rnitigacibn de dichos fenornenos, en pocas palabras: el antes, durante y 

despues del evento. Los rnetodos de seguirniento de 10s fenornenos estudiados 

y que fueron identificados a traves de cartografia, fueron: visitas in situ ,de las 

zonas de riesgo, rnanejo de datos estadisticos, encuestas, rnonitoreos y 

entrevistas, entre otros. 

Al inicio de este trabajo fue necesario conocer 10s antecedentes 

existentes de investigaciones previas a 10s ternas de riesgo y asi identificar 10s 

criterios 10s riesgos mas irnportantes en el rnedio. 

Basandose en lo expuesto por Hernandez Sarnpieri ', et. al. (1991), 

este estudio se puede identificar del tip0 exploratorio en ciertas partes del 

rnisrno, corno en el area de clirna y ruido, ya que estos ternas han sido poco 

estudiados con anterioridad en esta ciudad. Estos estudios serviran para 

identificar la situacion inicial del evento y de donde surgiran otras preguntas de 

investigacion que.se puedan realizar. La revision de la literatura indic6 que para 

la ciudad de Queretaro existen solarnente ideas vagarnente relacionadas e 

incornpletas con el problerna de estudio. Asirnisrno, otra parte de este trabajo es 

de tip0 descriptivo porque se busca especificar las propiedades mas 

irnportantes de 10s riesgos en la ciudad aunque sin llegar a una medicion directa 

de las variables que intervienen. Es necesario cornentar que este estudio no 



pretende ofrecer mecanismos para la prediccion de eventos, ni tampoco 

pretende responder a las causas de 10s eventos fisicos, 

Con relacion a la recolecci6n de datos clirnaticos era indispensable que 

fueran de gran confiabilidad y validez para el desarrollo de este trabajo; donde 

la validez del contenido se debi6 a la gran variedad de datos obtenidos en un 

period0 de mas de 20 atios. Se logr6 tarnbien una validez de criterio debido a 

que 10s datos cliinaticos fueron cornparados con un ciiterio externo (10s datos 

de temperatura del ' Servicio Meteorologico National), dandole asi una 

confiabilidad 'elevada. En este trabajo no se estableeeh proc5dirnientos de 

calculo de donfiabilidad ya que 10s datos repres'entan las rnediciones directas 

del rnicroclirna de un lugar determinado y solo son aplicables a ese sitio. 

III.l. Antecedentes historicos de la ciudad de Santiaqo de Queretaro. 

El origen de la ciudad de Santiago de Queretaro no es muy claro, 

(Septien ', 1967) tarnbien se desconoce el grupo etnico predorninante o nativo 

del lugar, lo que si es evidente, es que en el' territorio de Queretaro se 

establecieron 10s Toltecas, esto debido a vestigios arqueol6gicos que han sido 

encontrados, Cabe rnencionar que este asentarniento constituyd un nocleo de 

cierta irnportancia debido a la rnagnitud de la piramide y de un juego de pelota 

indigena o "Tlachco" que se encuentran en la zona de Villa Corregidora tarnbien 

conocida corno el Pueblito. A la caida de esta cultura Tolteca, probablernente 

continuo habitado por restos de Toltecas y Chichirnecas. 

Con base al &dice Mendocino (1500?) que tarnbien concuerda con lo 

expuesto por don Carlos de Sigijenza y Gongora en su obra: "~lor ias de 

Queretaro" (1680), nos cornentan que al llegar 10s conquistadores espatioles a 



la zona de Queretaro, encontraron que el grupo indigena predorninante era el 

de 10s Pames, 10s cuales probablemente fueron la rnezcla de 10s antiguos 

Toltecas con 10s Chichimecas estos liltimos eran, nbrnadas, salvajes y 

abundaban en la regibn. El nornbre original del poblado permanece olvidado, lo 

que sabernos es que fue llarnada con el nornbre de "Tlachco" por 10s Aztecas, 

quienes lo utilizaron corno puesto avanzado o fortaleza del lmperio Mexicano 

contra las incursiones de 10s Tarascos y de las acornetidas de 10s Chichirnecas 

nornadas procedentes de las llanuras del Norte, de las tribus rnisrnas de 10s 

Apaches o de la Sierra Gorda. Con este cerco de defensas se protegio el 

lmperio Azteca durante cerca de cien aiios, contra las invasiones de 10s 

enernigos que deseaban su destruccibn (Septien ', 1967 y de la Llata ',1986). 

El nornbre "Tlachco" significa en lengua rnexicana: "lugar donde se 

juega a la pelota"; 10s Otornies que habitaron en la zona de la Caflada la 

Ilarnaron: "Andarnaxey", que significa lo mismo. Despues de la llegada de 10s 

Conquistadores EspaAoles se le Ilarnb "Cretaro" o "Querendaro", que degenero 

en Queretaro, cuya significacibn etirnolbgica es "Pueblo o lugar de Pefias" 

(Farias 4 , ~  91 0; Septien ',I 967 y Loarca 3, 1985): 

# 

El nornbre de Queretaro .fue irnpuesto al lugar-fundado. por 10s 

conquistadores espafioles emel aAo de 1531, debido a que con las huestes de 

conquistadores llegaron muchos indigenas Tarascos procedentes ade 

MichoacAn y ellos junto con 10s prirneros predicadores Franciscanos; hicieron 

que predorninara el nornbre de origen Tarasco. Aunque no se ha encontrado 

ninglin tipo de huella de orjgen Tarasco en el territorio de Queretaro. 

Seglin el Lic. Manuel Septien y Septien en su libro de la Historia de 

Queretaro (1967) y basado en la relacibn que hizo Hernando de Vargas en el 

aiio 1582, nos dice que el pueblo de Queretaro, fue fundado por un indio Otorni 



llamado Conin, natural del pueblo de Nopala, perteneciente a la provincia de 

Xilotepec. Conin, era mercader, y antes de ppblar Queretaro, traia sus 

mercancias a las tierras de 10s indios Chichimecas o Pames 10s cuales 

continuaban viviendo en estado n6mada. 

A la caida de Tenochtitlan en 1521 loslpuestos avanzados de 10s 

aztecas en el territorio de Querbtaro quedaron desprotegidos y a merced de 10s 

Chichimecas o Pames, por lo que probablemente se fueron a refugiar a las 

cuevas que estan en 10s cerros de la Caiiada. En esas cuevas tambibn Conin 

seasent6 durante varios afios junto con sus familiares )/ un.crecido numero de 

Otomies que tambibn venian hhyendo de 10s espaiioles. Septibn (1967) basado 

en el reiato de Vargas de 1582 nos dice que 10s Otomies tenian un cercado de 

paredes bajas en donde jugaban a la pelota, por lo que nombraron al lugar 

como "Andamaxey", que quiere decir "El mayor juego de pelota". El lndio Conin 

pagaba tributo en malz, frijoles y chile a 10s Chichimecas a fin de ma'ntener 

buenas relaciones con ellos. 

Por el aiio de 1529 llego a la Caiiada unjespafiol de nombre Hernan 

Perez de Bocanegra acompaiiado por algunos indios del pueblo de Acambaro 

lugar que tenia en encomienda.~Empezo a hacbrl6 regalos al indio Conin y a 10s 

Otomies, les predico el ~vangelio y'(os.pefsuadi6 a que se volviesen cristianos 

y se convirtieran en sus vasallos a lo cual se someti6 el indio Conln'y su grupo. 

Cuando Pb re  Bocanegra regr+Sah& Michoacan para trder a uri religioso, los 

Chichimecas aprovechan para tratar de darle muerte a Conin, lo que el se 

entera con anterioridad, 10s apacigua y cohvence para que se sometan a 10s 

espaiioles. 

A su regreso Perez Bocanegra acompaiiado por Juan Sanchez de 

Alanis y por el Fraile Alohso' Rangel este ultimo religioso Franciscano, fueron 



bien recibidos por 10s indios, por lo que el fraile empezd a bautizar a 10s 

Otomies y a 10s Pames; a Conin le pus0 el nombre de Fernando de Tapia, el 

apellido en honor a don Andres de Tapia, uno de 10s capitanes de HernBn 

Cortes. Por instrucciones de Perez Bocanegra, Juan SBnchez de Alanis se 

qued6 al lado de Conin a fin de preparar la conquista del territorio de 10s 

Chichirnecas. 

La fertilidad de las tierras del valle de Queretaro atrajo a un gran 

nljmero de Otornles, por lo que Fernando de Tapia y Sanchez de Alanls 

acordaron fundar un nuevo pueblo en el valle que se extendla delante-de la 

catiada, y que se encontraba infestado de Chichimecas. 

Fernando de Tapia apoyado por su gente, ademis de: Nicolas de San 

Luis Montaiies, cacique Otorni de Xilotepec y el cacique de Tula, solicit6 a la 

Real Audiencia de Mexico permiso para conquistar y evangelizar a 10s indios 

infieles de 10s alrededores, lo cual le fue concedido y otorgado ei titulo de 

Capitan General, Dandose asi la fundacidn de la ciudad de San Juan del Rio el 

dia 24 de junio de 1531 (de la Llata 1981). En San Juan del Rio 10s 

conquistadores permanecieron un mes repartiendo tierras y organizando al 

gobierno, salieron hacia el poniente y descansaron en el Cerrito Colorado. Ahi 

Fernando de Tapia mandd unos enviados para dialogar con Juan Criado que 

era el cacique principal de 10s Chichimecas que poblaban el valle de Queretaro, 

al dla siguiente, regresaron 10s enviados con 10s delegados del cacique y fueron 

recibidos esplendidamente por Fernando de Tapia quien 10s agasajo con un 

gran banquete; fue ahi donde convinieron con 10s Chichimecas una conquista 

paclfica representada rnediante una batalla ficticia (SeptiBn 1967) en el que no 

se usaran arrnas, y asi que no pareciese que se efectuaba la conquista sin 

lucha y victoria. Cabe mencionar que Farias (1910) aunque menciona la batalla 

de Sangremal: " Trab6se el combate cuerpo B cuerpo, y despues de luchar todo 



el dia, durando once horas la lucha, ...."; no rnenciona que hubiera sido una 

batalla representada. 

Segirn la cronica del Lic. Manuel Septien y Septien (1967), el dia 25 de 

julio de 1531 se enfrentaron cristianos y gentiles en la lorna conocida corno 

Sangrernal, en nirrnero igual de combatientes y debido a la polvareda que 

levantaban 10s pies, el hurno de p6lvora de descargas al aire y con un supuesto 

eclipse que parece hub0 en ese tiernpo, se obScureci6 el dia causando la 

angustia y pavor en el anirno de todos. En rnedio de la obscuridad, observaron 

de repente-los combatientes al patron0 de Espaiia el Ap6stol Santiago, en su 

blanco corcel y a su lado una cruz rnuy brillante de color blanco y rojo. Este fue 

el signo para terrninar la lucha y consumar asi la conquista. Al dia siguiente se 

celebr6 una rnisa por el fraile Alonso Rangel en la lorna de Sangrernal y bautiz6 

a 10s indios adoctrinados con anterioridad; ese lugar lo conmemora actualrnente 

la cruz de cantera que se encuentra en el actual Convento de la Cruz. 

Al notificar a la Audiencia 10s logros obtenidos, a Don Fernando de 

Tapia le fue concedido el titulo de Gobernador Vitalicio del pueblo de Queretaro. 

asi corno extensiones de tierras y vasallos a su servicio. 

Fernando de Tapia seiial6 tanto a espafloles corno a indios sus 

terrenos para casas y areas de siernbra en 10s lugares que no tenian 

construcci6n alguna, marcandose asi la fundacibn de la ciudad de Santiago de 

Querbtaro el 25 de julio de 1531 (Loarca 1997). A 10s indios 10s ubico en el 

cerro de Sangremal, alrededor de la Santa Cruz y hacia el barrio de San 

Francisquito y a 10s espaiioles 10s ubic6 en el valle que se encuentra .al 

poniente, siguiendo asi el viejo principio de la conveniencia en la separacibn 

entre indios y espaiioles. La traza de la zona espaflola la realizo Juan Sanchez 

de Alanis quien elabord el plano de la poblacidn, cuya traza sigui6 una forma 



ortogonal con muy grandes y espaciosas calles. Tarnbibn fue seiialado el sitio 

que debla ocupar la plaza y casas de cabildo asi como el Area para el Convento 

Franciscano. Se canalizaron las aguas del rio y se hizo una red de acequias. 

Tarnbibn fund6 y construy6 el convent0 de 10s padres Franciscanos; fornento la 

agricultura y la ganaderia asentando asi las bases para que al cabo del tiempo 

Queretaro se convirtiera en un pueblo rico y prospero. 

En 1537 por Cbdula Real expedida en Valladolid se autorizd la 

fundacion del pueblo de Santiago de Queretaro.  erna an do de Tapia falleci6 en 

el rnes de febrero de 1571 y recibib el reconocirniento de su labor por todo el 

pueblo de Querbtaro. 

~onsuhadas las conquistas de Querbtaro y San Juan del Rio fueron 

incorporadas a la  provincia de Xilotepec. En el afio de 1578 el Virrey Martln de 

Enriquez dividid a la provincia de Xilotepec en dos Alcaldias Mayores quedando 

Queretaro en dna de ellas y sus limites territoriales le fueron asignados. La 

Alcaldia compr4ndia 10s dos pueblos principales: Querbtaro y San Juan del Rlo 

como cabehra! de doctrina. La falta de precisi6n en 10s linderos de,la Alcaldla 

Mayor de Queyetaro y 10s antiguos de la provincia de Michoacan provoco 
I r r: 

diferencias entrd las Di6cesis de Mexico y dler~ichoacan. 
1 I - 

En el aho de 1586 se dio la separaci6n de Querbtaro del Obispado de 
I 

MichoacAn. En esa Bpoca el Fraile Alonso de la Rea, describe a Queretaro 

como "un pequkiio pueblo situado en la falda de una pequefia cuesta, cuya 

poblacibn se dividia mitad arriba y mitad abajo, contando con casi 400 vecinos 

espafioles todogde caudal y porte, divididos en su calle a lo politico y populaf 



El siglo XVll no solo fue 6poca de prosperidad material para Queretaro, 

sino fue la epoca en que se fundaron mayor n~jmero de conventos y colegios. 

Para el afio de 1606, Queretaro adquirio al titulo de ''Villa". - 

Se fundaron diferentes.conventos (Loarca 3, 1984): 

El siglo. XVll fue para Queretaro una epoca de oro por,su prosperidad y 

magnificencia. 

ES elevada al rango de "Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de 

Queretaro" por el 22O Virrey de la Nueva Espafia, Don Francisco FernAndez de 

la Cueva, Duque de Albuquerque, el 25 de Enero de 1656. Junto con este 

Titulo tambien se aprobaron las capitulaciones, despacho que fue aprobado y 
1 .  

confirmado por C6dula Real expedida por, el Rey Felipe V el dia 25 de 

septiembre de 1712 (Farias 4, 1910) (Loarca 3'6 1985, 1999). 

El escudo de amas concedido a Queretaro (Figura 3.1.) quedo 

definitivamente aprobado de la siguiente forma: Cqnsta de tres cuarteles, 

apareciendo en el superior una cruz que tiene como pedestal al sol poniente, y 

en 10s Angulos dos estrellas; en el cuartel inferior izquierdo estA el apostol 

Santiago cabalgando y empuiiando una espada y, en el inferior derecho, se 

obse~an  unas matas de trigo y de vid. Como una distincion especial, en la 

parte superior del escudo se us6 el escudo real de ~spafia, y ambos rodeados 



por el collar de oro, dan una impresionante y majestuosa presentaci6n al 

escudo de armas de Querbtaro. El lo de octubre de 1671 fue oficialmente 

denominada Querbtaro como la'"~ercera Ciudad del Reino". 

Figura 3.1. Escudo de armas de la Ciudad de Santiago de Querbtaro. 
Fuente: Gobierno de la ciudad de Santiago de Querbtaro. 



Al iniciarse el siglo XVlll la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de 

Queretaro era entonces uncentro comercial de gian importancia, pot'ser cruce 

de todos 10s caminos y lugar dk paso de todas las diligencias que salian de la 

capital del virreinato y se dirigian a 10s centros mineros m6s importantes que 

eran Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosi. 

Como un reflejo de la prosperidad de que gozaba esta ciudad en el 

siglo XVIII, se llevan acabo grandes obras como la del acueducto desde el 

pueblo de la CaAada, para llevar el .aguA potable a esta ciudad. .Esta obra 

rhagna fue financiada casi en su totalidad por el Marques de la Villa del Villar 

del ~gu i la ,  la que inicio el 15 de enero de 1726 y la finalizo el 17 de octubre de 

1738 

En esta epoca se concluyeron las siguientes obras (de la Llata ', 1986): 

En el aAo de 1796 fue expedida la ordenanza para la division de la 

ciudad de Santiago de Queretaro en cuarteles menores. La provincia de 

Queretaro se habia gobernado en sus principios mediante de comandantes 

militares con titulos de generales. 

Cuadro 3.2. Edificios religiosos del siglo XVIII. 

A principios del siglo XIX, Queretaro por su industria de tabaco labrado, 

por su agricultura y ganaderia, por sus obrajes y fabrica de paiios, asi como su 

intenso comercio, se habia elevado a un grado de prosperidad y esplendor que 

le habia colocado entre las primeras ciudades de la Nueva EspaAa. Su 

poblacion en ese entonces ascendia a mas de 40,000 habitantes, el numero iba 

1728 -1745 
1736 
1736 

El convent0 de San Agustin. 
Hospicio de Nuestra SeAora de la Merced. 
Real Colegio de San Jose de Carmelitas 
Descalzas. 



en aumento a medida que avanzaba la vida y su progreso. A pesar de la 

prosperidad, bonanza y esplendor de que se disfrutaba en Querbtaro, habia 

latente un estado de inconfomlidad en contra de las autoridades espaiiolas, 

aunado con la situacibn que reinaba en Espafia la cual estaba invadida por 10s 

franceses y se encontraba preso Fernando VII. 

En las primeras etapas de nuestra Independencia se dieron las 

famosas reuniones de la "Academia Literaria", a las que asistian entre otros, 

Don Miguel Hidalgo y. Costilla, Dofia Josefa Ortiz y el padre don Jose Maria 

Sanchez. lniciando en esta ciudad en 1810 el Movimiento lndependiente a 

traves del aviso enviado el 14 de septiembre a Allende por la Corregidora de 

Queretaro: Doiia Josefa Ortiz de Dominguez. 

La ciudad de Querbtaro fue sede de 10s poderes federales, cuando las 

Fuerzas Norteamericanas invadieron la Capital de la Repirblica en 1847, aqui 

se discutieron 10s tratados de paz con 10s Estados Unidos en 1848, en la 

Academia de Dibujo, hoy lnstituto de Bellas Artes de la Universidad Autbnoma 

de Queretaro. En la hoy calle de Hidalgo No. 27 se firmaron 10s Tratados de 

Guadalupe - Hidalgo, donde Mexico pierde mas de la mitad de su territorio a 

favor de 10s Estados Unidos 6. 

En la epoca de la Reforma, el Cimatario fue el sitio donde se libraron 

las dos famosas batallas del 24 de marzo y 27 de Abril de 1867, que fueron el 

inicio de la derrota del lmperio de Maximiliano el cual concluye el 15 de Mayo 

de 1867; en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio, cuando cayeron fusilados 

Maximiliano, Miramon y Mejia (de la Llata, 1981). Tambien en Queretaro se dio 

inicib al Porfiriato en 1876 con la entrevista del Presidente lglesias y Potfirio 

Diaz en el lugar de La Capilla. 



En 10s tiempos de la Revolucion Mexicana, el 2 de Febrero de 1916, 

Queretaro fue designada Capital de la Repliblica, sede de 10s poderes y del 

Congreso Constituyente, por Don Venustiano Carranza. El 5 de Febrero de 

1917 se promulga en el antiguo teatro de lturbide, hoy de la Repliblica, nuestra 

Carta Magna. La division politica actual del estado de Queretaro de Arteaga es 

aprobada por decreto del8 de abril de 1941 (La Sombra de Arteaga '). 

En la reuni6n de Cabildo celebrada por el H. Ayuntamiento de 

Queretaro el 12 de Diciembre de 1994, cuyo texto apareCe publicado en el 

periodic0 oficial la Sombra de Arteaga el dia 9 de Febrero de 1995, el 

Municipio de Queretaro queda conformado por siete delegaciones. En el atio de 

1996 la ciudad de Santiago de Querbtaro es promulgada "Patrimonio de la 

Humanidad" y celebra 10s 465 aiios de su fundacion. 



Geografia fisica del Estado de Queretaro. 

La Rep~jblica Mexicana (Figura 3.2.) esta conforrnada por sisternas 

urbanos de caracter regional, 10s cuales se cornponen de la siguiente rnanera: 

Noroeste - Baja dalifornia Norte y Sur, Sonora y Sinaloa. 

Norte - Chihuahua, Durango y Coahuila. 

Noroeste - Nuevo Leon y Tarnaulipas. 

Centro Norte - Zacatecas, Aguascalientes, Sa$ Luis Poiosi; . - .  . , 
Guanajuato y Queretaio. ' 

Occidente - Nayarit, Jalisco, Colirna y Michoacan. 
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Centro - D.F., Mexico, ~ laxca la  ~ore lds,  Hidalgo y Puebla. 

Golfo - Veracruz y Tabasco. 

Pacifico Sur - Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Peninsula de Yucatan - Yucatan, Carnpeche y Quintana Roo. 

Queretaro pertenece a la region Centro Norte, conforrnada por 10s 

estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosi y Guanajuato (Figura 

3.3). Con base a 10s datos de INEGI 'I, esta region cornprende trece ciudades 

medias y las ciudades pequefias de 10s estados ya rnencionados, con una 

poblacion de 9.02 rnillones de habitantes que representa el 11.2 % del total de 

la poblacion nacional (Anuario Econ6rnico Gob. del Edo. de Qro., 1997). 



Figura 3.2. La Repliblica Mexicans (zona ckntro norte)Zacatecas, 
Aguascalientes, San,Luis Potosi, Guanajuato y Queretaro. 
Fuente: Informaci6n Econ6mica. 1998.Goblerno del Edo. de Querbtaro. 



Figura 3.3. ,Situaci6n geografica del Estado de Queretaro en la Repliblica 
Mexicans. 

Fuente: Inforrnaci6n Econ6niica. 1998.Gobieinodel E ~ O .  de Querktaro. 



111. I. I. Poblacion. 

En lo que respecta al crecimiento de la poblacion el estado de 

Queretaro, durante las primeras cuatro decadas de este siglo, se mantuvo 

estable, la cual era de aproximadamente de 250,000 habitantes. Segun 

Gonzalez Gomez, et. al. (1992) en el Estado de Queretaro, la poblacion pasa 

de 228,551 en el aRo de 1895 a232,389 en 1900 y 244,663 habitantes en 191 0. 

De 1940 a mediados de 10s aRos sesentas la poblacion se duplico ya que se 

contaron 485,253 habitantes, crecimiento demografico significativo, el cual se 

dio con un desarrollo industrial sostenido. 

Para 1990 se registro una poblacion de 1,051;235 habitantes, el 1.3% 

de la poblacion nacional. Que se distribuye en el 0.6% del territorio nacional, lo 

cual representa una densidad de 89 habitantes por Km2. En el Conteo de 

Poblacion y Vivienda l3 de 1995 el INEGI reporto una poblacion de 1'248,844 

habitantes y proyectado a 1997 de 1'326,505. 

Como en otros estados, Queretaro no es la excepcion, el crecimiento 

de la poblacion se ha dado de manera irregular ya que el 45% de la poblacion 

total se encuentra en el municipio de Queretaro, (559,222 habitantes, segun 

datos del INEGl 14, distribuidos en una superficie de 782.5 Km2 lo cual 

representa un 6.4% de la superficie total del estado). 

Es importante destacar que el 87.5% de la poblacion esta concentrada 

en areas urbanas y el 12.5% restante se ubica en zonas.rura.les (Figura 3.4). 



Figura 3.4. Distribucion de la poblacion en el estado de QuerBtaro. 
Fuente: Informaci6n Econ6mica. 1998.Gobiemo del Edo. de Querbtaro. 



El estado de Queretaro se localiza en la parte. centro - oriente de la 

Rep~iblica Mexicana, aproximadamente entre 10s paralelos 20° 01' y 21° 33' de 

latitud norte y 10s meridianos 99O 03' y 100° 34' de longitud oeste del meridian0 

de Greenwich. Comprende aproximadamente 11,769.20 kil6metros cuadrados, 

superficie que representa el 0.6% del total de la nacional. Limita al noroeste con 

San Luis Potosi, al oriente con Hidalgo, al sur con Michoachn y el Estado de 

Mexico y al poniente con Guanajuato l5 (Figura 3.5). 

El paisaje de la entidad esth conformado en su mayor parte por sierras 

y lomerios, tanto de origen volchnico como sedimentario. Se distinguen tres 

grandes regiones: la primera en el centro y sur: el Eje Neovolchnico, la segunda 

al norte: la Sierra Madre Oriental y la tercera al centro oeste: la Mesa del 

Centro. De estas tres, la relevante para nuestro estudio es la porci6n del eje 

Neovolchnico que presenta terrenos llanos. Las condiciones ambientales 

permiten el desarrollo de actividades neovolchnicas, donde el aprovechamiento 

de 10s mantos acuiferos subterraneos tiene gran importancia. Estas 

caracteristicas han propiciado el establecimiento de las ciudades de mayor 

relevancia, entre las que destacan la capital del estado y la ciudad de San Juan 

del Rio. 

La siguiente divisi6n politica es la propuesta por decreto del 8 de abril 

de 1941 (Figura 3.6) (Los municipios de Querbtaro 16, Gob. del Edo. de Qro., 

1986): 



Figura 3.5. Los limites del estado de Queretaro. 
Fuente: Inforrnaci6n econ6rnica Industrial. 1988. Secretarla de Desarrollo Econ6rnico del Estado 

de Querbtaro. 



Figura 3.6. Los Municipios del Estado de Queretaro. 
Fuente:.SDUOPE del Gobierno del Edo. d e  Queretaro. 



111.1.3. Vlas de comunicacion. 

Las carreteras son el rnedio de cornunicaci6n que rnAs se utiliza. Existe 

en el estado una red de carninos que perrniten lograr cornunicaci6n entre la 

rnayoria de sus localidades, lo rnisrno que con aquellas ubicadas rnAs all& de 

sus lirnites corno son las ciudades de Mexico, Guanajuato, San Luis Potosi, 

etc., (Figura 3.7). 

Queretaro es irnportante por su ubicacion geografica, ya que es el 

punto de cruce de las vfas de mayor importancia del Pais. Estas son: las 

autopistas Mexico - Queretaro, la carretera a San Luis Potosi y las carreteras a 

Celaya (libre y cuota) (Transporte en Queretaro en el Siglo XX ', 1992). La red 

ferroviaria tiene una de las rnAs altas densidades de trAfico en el Pais, por unir a 

la Capital con gran parte del rnisrno, adernas se. cuenta en el Estado con 

sekicio telef6nico, postal, telefax y de telegrafos; Los rnedios de cornunicaci6n 

rnasiva estAn cornprendidos por varias radiodifusoras tanto de arnplitud 

rnodulada corno de frecuencia rnodulada, una estacion y dos transrnisoras de 
J 8 

televisibn (el Zarnorano y e l  Cirnatario). En cuanto a la recepcion televisiva por 

cable, se cuenta con 4 concesionarias. En prensa circulan 4 diarios locales y 4 

sernanarios 17. 

El aeropuerto de la ciudad Capifal opera con categoria de corto 

alcance, y esto se debe a su proxirnidad a 10s centros de transporte aereo mas 

irnportantes del pais corno son las ciudades de Mexico y Leon. 

111.1.4. Clima. 

En el estado de Queretaro se encuentran diversos tipos de clirnas, 

Bstos van desde 10s d i d o s  relativarnente h~irnedos del este de la Sierra Madre 

Oriental, hasta 10s secos y sernisecos de la Mesa del Centro. Dichos tipos 



climaticos se encuentran condicionados a factores geograficos, por un lado las 

diferentes altitudes y por otro una minima influencia maritima, debida sobre 

todo, a que la Sierra Madre Oriental actlja como barrera orografica y no permite 

el paso de 10s vientos hlimedos del Golfo a la vertiente interior de la misma, lo 

que da origen a climas secos y semisecos en el centro de la entidad 

(Monografia Geol6gico - Minera del Edo. de Qro la. S.E.M.I.P., Consejo de 

Recursos Minerales, 1992). 

En el estado de Querktaro se encuentran diversos tipos de clima 

(Figura 3.8), siendo 10s siguientes 10s mas importantes: 

Climas calidos y semicalidos del norte 

Climas secos y semisecos del centro. 

Climas templados del sur 

Con base en 10s aspectos senalados, se distinguen tres Areas 
I ( * 

climAticas bien definidas. La porci6n sur, que comprendeparte de la provincia 
1 

fisiografica del eje NeovolcAnico, donde 10s climas son templados. Estos 

concentran mayor humedad en el sur, misma que disminuye conforme se 

avanza hacia el norte. 

La regi6n centro abarca areas del Eje NeovolcAnico, la Sierra Madre 

Oriental y la Mesa del Centro.. Los climas predominantes son 10s semisecos, 

cuyas vertientes van de &lidos a templados en funci6n de la altitud. La zona 

norte corresponde a una porci6n de la Sierra Madre Oriental, en la cual 10s 

climas varian de calidos a templados conforme aumenta la altitud. 

La precipitacion media anual en la entidad es de 681 mm; en las zonas 

bajas la precipitacion oscila entre 10s 500 y 600 mm. 



Figura 3.7. Vias de cornunicaci6n del estado de Queretaro. 
Fuente: Inforrnaci6n econ6rnica Industrial Secretarla de Desarmllo Econ6mico del Estado de 



Figura 3.8. Los climas del estado de Querbtaro. 
Fuente: Inforrnaci6n econ6rnica Industrial Secretarla de Desarrollo Econ6rnico del Estado de 

Queretaro. 1998. 



La distribucibn y las caracteristicas de la cubierta vegetal estAn 

deteminadas por una serie de factores fisicos como son: diversidad de fomas 

de terreno, materiales geol6gicos, suelos que lo sustentan y sobre todo, clima 

que la rige. El matorral crasicaule que abarca el 26% del Area total de la 

vegetation de la zona, se desarrolla a plenitud sobre suelos someros de origen 

igneos y bajo condiciones de humedad muy restringidas. En general son Areas 

con fisonomia espinosa de nopalera y cardonal, y encontraremos que 10s 

elementos que dominan son: garambullo, huizache y nopal. 

111.7.6. Hidrografia. 

En el estado de Queretaro 10s recursos hidrol6gicos estAn 

condicionados por la topografia y el clima; la entidad registra escasa 

precipitaci6n debido a la barrera orogrhfica que forman las sierras de Pinal de 

Amoles y el Doctor (la Sierra dorda), dividen a la entidad en dos vertientes: la 

del golfo de Mexico y la del Oceano Pacifico. 

La cuenca del golfo de Mexico abarca una mayor superficie en el 

estado y esta formada por parciales de las cuencas de 10s rios Tamuln y , 
Moctezuma. En la primera destacan las aportaciones del rio Santa Maria, que 

sirve de limites en el estado de San Luis Potosi y en el cual confluyen otras 

corrientes como son las-de Ayutla, Jalpan y Santa Maria del Rio. En la segunda 

cuenca, la mAs importante, la del rio Moctezuma con su origen en el Estado de 

Mexico, en parte de su recorrido marca el limite entre 10s estados de Queretaro 

e Hidalgo y tiene como principales apoAadores a 10s rios Xichli, Estorax, 

TolimAn, Arroyo Zarco, San lldefonso y Caracol. En la porci6n nornororiente de 

esta regi6n se dan 10s indices mayores de precipitaci61-1 y escurrimiento; sin 



embrago, por ser la zona mas montafiosa es dificil aprovechar 10s recursos 

hidrol6gicos tanto superficiales como subterrAneos, pues estos ljltimos se 

encuentran por lo general a niveles profundos, A diferencia de esta zona, en la 

parte centro - sur hay Areas planas como la que est5 ubicada en el distrito de 

riego nljmero 23. 

La vertiente del Pacifico comprende un Area menor en la entidad; forma 

parte de las cuencas de 10s rios Lerma, que tiene su origen en el estado de 

Mexico y la Laja, ocupa la re'gi6n oeste del territorio de Queretaro, donde 10s 

climas secos y semisecos determinan la presencia de corrientes poco 

caudalosas como la de 10s rios Queretaro, El Pueblito, Juriquilla, la Soledad y 

otros. (Monografia Geol6gico- Minera del Estado de Querbtaro 18, S.E.M.I.P. 

1992). 

La zona de estudio se encuentra en la yegi6n hidrol6gica No. 12 

(RH12): Lerrna - Chapala - Santiago, y como parte de la subcuenca del Rio 

Laja. (Sinopsis Geohidrol6gica del Edo de Qro. 19, SARH, 1988). 

111.2. Geoqrafia Flsica v Eolitica del Municipio de Querbtaro. 

El Municipio de Queretaro se localiza al poniente de la entidad, 

fijAndose sus coordenadas externas entre 10s 20° 31' a 20° 56' de latitud norte y 
I 

10s 100° 19' a 100° 36' de longitud oeste; colinda al oriente con El Marques, al 

sur con el Marques y Corregidora, al poniente con 10s municipios de Apaseo el 

Grande y Allende, Gto., y al norte con el municipio de Comonfort, Gto., tiene 

una superficie de 759.9 km2, que corresponde al 6.5% de la extension total de 

la entidad. La altura sobre el nivel del mares de 1,850 m. (Figura 3.9). 



111.2.2. El clima y 10s datos climBticos de la ciudad de Santiago de 

Que&taro. 

El clima que se presenta en la ciudad de QuerBtaro se encuentra 

deterrninado por la ocografia que lo rodea, pues Bsta, no permite el paso de 

vientos hlimedos; lo que el rBgimen de precipitaci6n pluvial es bajo, 

clasificandose como semiseco semictilido BS hw (w). (Monografia Geologico- 

Minera del Edo. de Qro. S.E.M.I.P., Consejo de Recursos Minerales, 1992). 

Este clima semiseco, presenta una ternperatura media anual superior a 

10s 18.8' C. Las temperaturas maximas oscilan entre 10s 35.4O C y 36.9' C 

durante 10s meses de mayo y junio; y las minimas son del orden de 2.8O C y 

4.6O C entre 10s meses de noviembre a febrero 2D. 

La precipitaci6n media anual es de 589.2 mm. Los meses mas lluviosos 

son 10s de junio a agosto y 10s meses mas secos de febrero a marzo. Este 

fen6meno se concentra en julio cuando alcanza 123 mm., y disminuye en 

febrero que no rebasa 10s 5 mm. Las heladas ocurren en un rango de 0 a 5 dias 

al aRo. y las granizadas de 0 a 2 dias al aflo. No guardan un patr6n de 

comportamiento definido, aunque las primeras se presentan con mayor 

frecuencia en enero y febrero, y las granizadas en la Bpoca calida del afio. 

La humedad relativa en la zona perrnanece estable todo el ario, y se 

ubica en el rango de 52%. Los vientos predominantes provienen del oriente y 

nororiente con una velocidad promedio de 1.7 mlseg., equivalente a 6.12 Kmlh. 



Figura 3.9. Lirnites geograficos del Municipio de Queretaro. 
Fuente: SDUOPE.Gobierno del Edo. de Querktaro. 



Las Siguientes son las diferentes lnstituciones y Organismos que de 

alguna manera se han dedicado o se dedican a la recopilacion de 10s datos 

climhticos de la ciudad: 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrhulicos. 

Servicio Meteoroldgico Nacional. 

Aeropuerto de la Ciudad de Queretaro. 

Comisidn Federal de Electricidad. 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

Universidad Autdnoma de Queretaro. 

Comisibn Estatal de Aguas. 

En la ciudad de Queretaro, no existe una red meteoroldgica que 

informe de una rnanera clara, eficiente y concisa, sobre 10s cambios climhticos 

que se suceden, generalmente las estaciones meteorol6gicas nos informan de 

condiciones del microclima y no de situaciones del topoclima o sea del clima de 

una ciudad, es obvio que las condiciones de la regidn de la Caiiada no son 

exactamente iguales a las condiciones de la zona norte como la zona de Jurica 

y a su vez de las condiciones especificas que se presentan el centro de la 

ciudad, por tal motivo, se propone la necesidad de desarrollar a futuro un 

proyecto de una red rneteorol6gica, en donde se determinen las variaciones 

termo-higrom6tricas, pluviornetricas, solarimetricas, del medio ambiente 

(contaminacidn), etc, de la ciudad. No obstante lo anterior y con el fin de poder 

realizar este estudio, se recurrio a la informacidn climhtica obtenida en la 

estacidn meteoroldgica ubicada en la zona de Carrillo Puerto, perteneciente a la 

Secretarfa de la Defensa Nacional y a cargo de la Fuerza Aerea Mexicana 'I, 

debido a que es la mas consistente y completa de todas las informaciones 

analizadas. 



Es importante tiacer notar que en ninguno de 16s datos 

proporcionados por las estaciones meteorol6gicas provenientes 

de las Norrnales Climatologicas 22 (1980) del Servicio 

Meteorol6gico Nacional existe datos sobre la intensidad de la 

radiaci6n solar, asi corno valores maximos y minimos promedio de 

humedad relativa mensual. Por lo'tanto, este estudio toma como 

apoyo 10s datos proporcionados por el Servicio Meteorologico 

Nacional para la ciudad de Queretaro y Villa Corregidora; ademas 

de la informacibn climatica obtenida por la estacion meteorol6gica 

ubicada en la zona de Carrillo Puerto mencionada en el parrafo 

anterior. Asimismo, se analizaron y compararon 10s datos 

obtenidos a fin de evaluar las variaciones termo-higrometricas y 

pluviales que pudieran existir y asi poder definir un 

comportamiento climatic0 m8s preciso. 

La calidad de la informaci6n obtenida en la estacion meteorol6gica 

ubicada en la zona de Carrillo Puerto " es considerada adecuada; ya que las 

observaciones meteorologicas son completas y consistentes, product0 de 13 

mediciones diarias durante un period0 de 20 aAos (1971 a 1990) (Figuras 3.10, 

3.1 1 y 3.12) y proporcionan la siguiente informacibn: 

Temperatura maxima del bulbo seco. 

Temperatura ininirha del bulbo seco. 

Temperatura media del bulbo'seco. 

Humedad relativa maxima. . Humedad relativa minima. 

Humedad relativa media. 

Presion atmosferica maxima. 

v Presi6n atmosferica minima. 



Presion atmosfbrica media. 

Precipitacion pluvial total. 

Direccion e intensidad del viento dominante. 

Asimismo, 10s datos proporcionados por el Servicio Meteorologico 

Nacional tanta para la Ciudad de Querbtaro como para la poblacion de Villa 

Corregidora, son product0 de mediciones realizadas en un period0 de 30 aiios; 

o sea de 1941 a 1970 y contienen la siguiente information: 

Temperatura maxima extrema. 

Temperatura maxima promedio. 

Temperatura media. 

Temperatura minima extrema. 

Temperatura minima promedio. 

Oscilacion. 

Humedad relativa media. 

Precipitacion pluvial total. 

Evaporacion. 

Visibilidad dominante. 

Nljmero de dias despejados. 

Nljmero de dias medio nublados. 

Nljmero de dias nublados, nublado cerrado. 

Fenomenos especiales. 

En el Apbndice A se presenta 10s registros climaticos promedio diario 

recopilados por la Fuerza Aerea Mexicana desde el mes de enero de 1971 

hasta diciembre de 1990 y la cual fue digitalizada y analizada por el autor 23; 

asimismo, las graficas y resljmenes en periodos de 10 y 20 afios, o sea de 1971 

a 1980, de 1981 a 1990, y de 1971 a 1990. 
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Figura 3.10. Temperatura maxima, media y minima de la ciudad de Queretaro. 
(period0 7 970-1 990). 
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Figura 3.1 1. Humedad Relativa rnhxirna, media y minima de la ciudad de 
Querbtaro. 

(period0 1970-1 990). 
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Figura 3.12. Precipitacion Pluvial de la ciudad de Santiago de Queretaro. 
(period0 1970-1 990). 



111.2.3. La Orografia del Municipio de Quehtaro. 

El municipio de Queretaro, esta conformado morfol6gicamente por 

lornerios, sierras y llanuras. La zona de lomerios presenta colinas redondeadas 

con llanuras que se extiende de sur a norte por el rnunicipio, paralelamente a la 

autopista que conduce a San Luis Potosi. Litol6gicamente la llanura se 

compone de sedimentos aluviales en las partes bajas; las laderas de areniscas 

y conglomerados; y las partes altas por rocas igneas extrusivas. Dicha regibn 

principia al norte, a partir del poblado Ojo de Agua, prolongandose hacia el sur 

por 10s poblados de la Barreta, La Estacada, La Huerta, Casa Blanca, Santa 

Rosa Jauregui, El Pie de gallo, Jurica, El Salitre, Santa Maria del Zapote, 

Tlacote, San Pedro MArtir y Pefiuelas. 

La altitud sobre el nivel del mar, varfa de 1,900 a 2,150 rn, aunque se 

tienen algunas elevaciones mayores como son 10s cerros El Buey (2,210 m) Pie 

de Gallo (2,340 m), El Patol (2,460 m), El Nabo (2,020 m) y El Paisano (2,080 

m). 

Bordeando a la zona de lomerios, se tienen sierras discontinuas al 

norte y este. Las sierras localizadas en las inmediaciones del El Charape y el 

Saucito son alargadas y forman pequefias cafiadas en aflorarnientos muy 

locales de rocas marinas del tip0 de las calizas, asi como, esquistos (pizarras) 

que son rnetarnorficos y rocas igneas extrusivas. 

Sobre este liltimo tip0 de roca se prolonga la sierra que cruza por 10s 

poblados: Las Monjas, La Barreta, La Joya, Charape de la Joya y La Presita de 

San Antonio, con elevaciones en 10s cerros La Rochera (2,650 m), Pajaro Azul, 

Tambula y El Pinalito (2,720 m). 



Otra porcibn de sierra compleja, compuesta pot -rocas lgneas 

extrusivas, se tiene en el cerro Grande (2,710 m), localizandose en la base 10s 

poblados La Gotera y Tierra Blanca que en promedio tienen una altitud de 2,100 

m. snm. 

Al este y sureste de Santa Rosa JBuregui, se tienen sierras bajas de 

laderas tendidas con lomerios, que inician en el cerro El Divisadero (2,110 m), 

Rueda Panales (2,340 m), Cerro Prieto (2,270 m) y el poblado de San Pedrito; 

para continuar con formacibn de caiiadas en Menchaca, Bolaiios y Villa 

Cayetano Rubio. Esta sierra termina en el municipio, a la altura del cerro 

Cimatario, que tiene elevation de 2,390 m. 

La llanura en el municipio, se desarrolla en la ciudad de Querktaro y se 

extiende a las colonias del noroeste y suroeste como son: Sajklite, la zona 

industrial, Obrera, Cerrito Colorado, San Pedro MBrtir, La Colmena, Carrillo 

Puerto, Santa Maria Magdalena, Los Cobos, Santa Maria Vanegas, El Retablo 

y Club Campestre. Dicho llano es constituido practicamente en su totalidad por 

sedimentos aluviales, a excepcibn del cerro Las Campanas y 10s barrios del 

Tepetate y el de la Cruz que son formadas por rocas lgneas extrusivas. La 
24.25 altitud de la planicie varia de 1,800 a 1,900 m. sobre el nivel del mar . 

111.2.4. La hidrografia-en la ciudad de Quehtaro. 

El municipio de Querktaro pertenece a la vertiente del Oceano Pacifico, 

hacia donde drena en forma total su red hidrolbgica mediante la cuenca del rio 

Lerma - Santiago. I 

i ' 8  - 



En el norte del territorio municipal se configura una red de cauces 

paralelos formados.por~arroyos de temporal entre 10s que'pueden sefialarse: El 

Charape y la Espafiita que vierten hacia tierras de Guanajuato, El Blanco, de la 

Luz y el Presa de Becerra, cuyos escurrimientos alimentan 10s arroyos de la 

Calera, El Macho y Los 6rganos, en las tierras planas de la localidad de 

Buenavista, y forrnan el arroyo de La Monja. 

En la parte noreste del municipio, 10s arroyos de.LaGotera, El Salto, El 

Tajo y Los Medina, se unen al arroyo de La Pileta, que pasa por las 

wmunidades de Palo Alto, Jofrito y Jofre para convertirse en el arroyo del 

Arenal y desaguar hacia.la presa de Santa Catarina. 

En el noroeste de Queretaro y a partir del cerro de La Rochera, 

descienden 10s cauces de 10s arroyos de Las Adjuntas, El Tepehuaje, La 

Barreta, La Cruz y el Carboneras, que se utien al de. la hnonja para dirigirse 

tambien al embalse de Santa Catarina; desde el cerro Phjaro Azul, El Madroiio 

y La Peiiita, unen sus causes al arroyo Pie de Gallo, que acopia tambien al 

Colorado y al Casa Blanca, para formar el San Isidro, pasan por la poblacion de 

Santa Rosa Jauregui y se convierten en el arroyo Jurica. 

En el centro del municipio por el'orient'e y a partir de 10s cerros Milita, 

Rueda Panales y Peiia Colorada, corren 10s arroyos temporaleros de Las 

Cuevas, Los Cajones, El Membrillo y El Pachonal, que en la temporada de 

lluvias tributan al arroyo de Jurica. 

Por el poniente, a la altura del Puertecito y la Gallina, el arroyo de Las 

Tinajas baja al arroyo Jurica, en tanto que 10s cauces del Tangano, La Ribera, 

La Presita y La Gallina descienden hacia Tlacote el Bajo, en donde forman el 

arroyo del Muerto, que acopla al de la Estancia y sale hacia Guanajuato. 



La corriente principal del municipio es el rio Queretaro que llega de la 

Caiiada, recibe 10s escurrimientos temporales del Bolaiios y el Pedro Mendoza, 

cruza la capital del estado, acopia el caudal del Jurica y tiene como afluente 

principal al rio Pueblito antes de abandonar el territorio Queretano (Plano 3.1.). 

Destaca por su dimensibn y trayecto, la presencia del arroyo de la 

Presa, el cual se desprende de la presa del Cajon ubicada al norte de la ciudad. 

Dicho cuerpo de agua corre en direccion norte - sur hasta desembocar aguas 

mas abajo al rio Queretaro. 

Cabe mencionar que dentro del fraccionamiento industrial Benito 

Juarez se loca,lizan varios canales, 10s cuales captan las aguas pluviales y 

agllas de deseOho de las industrias. Sin embrhgo estos no son suficientes, y en 

ocasiones se desbordan provocando el encharcamiento en algunas porciones 
24.25 de lazona . 

Estos kscurrimientos no pueden ser utilizados como abastecedores de 

agua, por lo que las demandas de agua para uso dombstico e industrial son 

satisfechas por aguas subterrsneas extraidas a travbs de pozos, sin embargo, 

la cantidad de agua que se recarga es menor a la extraida, con lo cual se 

deduce que su condition geohidrologica se encuentra sobre explotada. Como 

resultado de esta situation y por decreto, se ha implementado una veda rigida 

que restringe la extraccion de agua para cualquier fin. La profundidad del nivel 

de las aguas subterraneas en la zona se estima alrededor de 90 a 100 m., 

aunque en liltimos tiempos se ha requerido de la perforation de pozos hasta 

450 m. de profundidad. 





ili. 2.5. Geologia 

El Valle de Querbtaro se asienta sobre un paleolago conocido como 

inicio de la zona del Bajio, donde se muestran diversas conformaciones 

geol6gicas producto de la actividad volcanica que existi6 (Plano 3.2.), siendo 

estas: 

Rocas igneas extrusivas basicas.- Producto de actividad volcanica, 

cubrieron: riolitas, -tobas, tioliticas y andesitas; dando origen a 

comercios pequeiios muy al norte y mesetas cercanas a la ciudad. 

Como producto del intemperismo se desarroll6 una fuerte erosion 

que actualmente ha descubierto estos materiales. 

Tobas.- Estas afloran tanto al norte como al sur de la ciudad de 

Querbtaro, son rocas poco resistentes, algunas pueden soportar 

cementaciones o ser cortadas en taludes verticales; las que tienden 

a deslizarse contienen aicilla montmorilonitica. 

Brecha Volcanica, Roca 1gnea.- Se encuentran en la cumbre del 

Cimatario, al oriente de la meseta Encinalito y el Cerrito Colorado; 

no es adecuado para fines agricolas ni urbanos, per0 son 

moderadamente aptos para especies arb6reas o arbustivas. 

Basaltos.- Se encuentran dentro del area urbana y cerca de Villa 

Corregidora, asi como en el Cerro de las Campanas, el Barrio del 

Tepetate y el Centro Hist6rico. Esta es la mas abundante de las 

lavas; se encuentra en pequefias masas intrusiva, es apta para 

fines urbanos y forestales. 



Caliza - Lutitas.- SB encuentran pr6ximas ' a  Juriquilla, en un 

pequeiio bajio, el antiguo paleolago de Querbtaro se relleno de 

material aluvial, proveniente de :las rocas circundantes por el 

proceso de erosion como causa del intemperismo. Algunas Areas 

de las mesetas al norte del aeropuerto de Querbtaro tienen un suelo 

residual, que es formado en el mismo lugar directamente sobre la 

roca. Son suelos aptos para la agricultura y para desarrollo urbano. 

Dentro de esta zona no existen minas de minerales metalicos y no 

methlicos. Estas quedan fuera del area de estudio; en cambio, existe un nurnero 

elevado de bancos de materiales de construcci6n; que normalmente se 

localizan sobre la toba o bien en.la-union de esta con las rocas igneas extrusiva 

basicas, que aportan muchos insumos en la construccion de casas habitacion y 

vias de comunicacion. Por lo anterior se puede considerar que la zona en 

estudio ofrece posibilidades de abastecimiento en cuanto a materiales de 

construcci6n se refiere, sin embargo, es conveniente realizar estudios con 
26.27 mayor detalle para saber con exactittid el verdadero potencial . 





Las formaciones geologicas existentes en la vecindad de la ciudad de 

Querktaro, seglin datos recabados por la Division de Posgrado de la Facultad 

de lngenieria 27, son fundamentalmente rocas igneas. Estas formaciones en la 

zona del Valle de Querktaro se generaron en la Bpoca del Pleistoceno, 

caracterizada por la deyeccibn explosiva de tip0 hcido, cuya salida a presibn dio 

por resultado rocas piroclhsicas, y principalmente tobas volchnicas que al 

depositarse en un rnedio lacustre originaron arcillas volchnicas. Casi al final del 

Pleistoceno, en la cuenca se form6 un modelo lacustre propiciando la aparicibn 

de una capa arcillosa con espesores de 0.5 m a 20.00 m o mayores. 

111.2.6. El suelo del valle de Quehtaro. 

La mayor parte de 10s suelos del valle de Queretaro son lacustres. Bajo 

10s suelos negros del Valle encontramos arcillas limosas de color cafe obscuro, 

mas adelante predominan estratos con sedimentos finos magrosos y limo 

arcillosos; ambos tienen origen comdn de tipo lacustre que debio imperar en la 

zona; asi lo hace suponer la presencia de diatorneas y la falta notoria de cauces 

pluviales. Estas formaciones pertenecen a la fase lacustre del pleistoceno. 

El suelo del Valle de Querktaro se constituye en tres partes: 

Lacustre: Conforrnan la mayor parte del suelo. 

Aluvial: Existe en rnenor proporcibn que la forma lacustre. 

Residual: la hay en una minima parte. 

$1  

La Facultad de lngenieria de la Universidad Aut6norna de MBxico 

realizb un anhlisis quimico y de difraccibn de Rayos X para determinar la 

Composicibn mineralbgica del suelo, obtenido una franca preponderancia de la 

montmorilonita 26, 27.28 



Las arcillas expansivas en el valle de Quer6taro.- El clima de la zona y 

sus caracteristicas geol6gicas dieron origen a suelos clasificados como Vertisol 

PBlico (Vp). Estos suelos son arcillosos, frecuenternente negros o grises; son 

pegajosos cuando estAn hirrnedos y muy duros (con grietas anchas y 

profundas) cuando se encuentran secos. Son muy fertiles por estar constituidos 

en su rnayoria por arcillas y por otros materiales ricos en calcio, hierro, potasio y 

rnagnesio, sin embargo su corn'poriente arcilloso hace al suelo rnuy plAstico, lo 

cual representa dificultades para su rnanejo as[ como problemas de inundacion 

y drenajg. Por su expansibilidad son riesgosos para la construcci6n. 

Cuadro 3.5. Gomposici6n mineral6gica 
del suelo del Municipio de Queretaro. 

Los suelos Vertisol Pelico tienen una clase de textura de tres en 

terrenos ligeramente ondulados con pendientes inferiores al 8%, rnientras que 

las protuberancias incluidas dentro del talle son del tipo Litosol con textura 

clase dos 10s cuales se ubican en terrenos coil pendientes entre 8% y 20%. 

Montmorilonita 
Anoritita 
Cristobalita mas Cuarzo 
Hematita 
Cricoclina 
Albita 
Otros 

El valle de Querhtaro, estA formado de terrenos planos con poca 

pendiente. Perirnetralrnente, las formaciones ofogenicas que rodean el Valle, 

impiden cualquier salida del agua tendiendo a concentrarla en su interior, a 

excepci6n del puerto orogrAfico cercano a la estaci6n de ferrocarril Mariscala, 

proxirna a la intersecci6n del limite estatal Querhtaro - Guanajuato y la via del 

ferrocarril Mexico - Guadalajara. 

39.01% 
28.31% 
17.29% 
4.36% 
2.07% 
0.50% 
8.46% 



111.2.7. La vegetaci6n y fauna en 10s alrededores y en el area 

urbana. 

La vegetaci6n silvestre en la zona de estudio es escasa, debido a que 

la rnayoria de sus terrenos se encuentran destinados a uso urbano, solarnente 

existen pequeiias porciones donde se encuentran asociaciones de rnatorral y 

pastizales. Las especies nativas que todavia'se-conservan Soon--el Mezquite: 

Huizache, Nopal, Gararnbullo y 6rgano~..~Estas especies se encuentran en 10s 

predios desocupados o baldios. 
- 

En las Areas relacionadas w n  usos urbanos se observa la presencia 

de especies de &boles introducidas, corno el A~arno, el Fresno, el Sauce, la 

Jacaranda, la Bugambilia y el Eucalipto; y rnatorrales corno el Piracanto y el 

Trueno. 

Con relaci6n a la fauna en 10s alrededores de la rnancha urbana, el 

proceso de industrializaci6n, urbanizacion y la construction' de infraestructura 

de carreteras han ido desplazahdo a la fauna silvestre. Ahora solo se puede 

llegar a encontrar pequefios animales corno la tusa, raton, conejo, lagartija y 

culebra. La fauna es recurso natural renovable, de valor econ6mico y social tan 

considerable wmo el agua, el suelo y la vegetacih, en virtud de que se 

encuentra estrechamerite 1igada.a la evoluci6n del hombre y a su progreso, al 

Cuadro 3.6. Tipo de vegetacion y superficie que ocupa en Queretaro. 
Tipo de vegetaci6n - 
Bosque caducifolio espinoso 
Bosque escler6filo caducifolio 
Pastizal rnediano abierto 
Matorral crasicaule 

Superficie en hectareas 
41,500 
20,875 
21,575 
17,750 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Edo de Qro. '" 



proveerle de abrigo, alimento, transporte, energia mechnica para el trabajo, y 

diversos materiales y productos para su bienestar. 

El municipio de Queretaro surge a partir. de 1578 como alcaldia mayor, 

hastp que en 1941 se le.da su. conformacion actual al segreghrsele finalmente 

10s municipios de Corregidora y la Caiiada, hoy e! Marqubs. 

Para conocer la historia de nuestra ciudad, se debe investigar 10s 

testimonios de su desarrollo. La organizacibn. urbana de la ciudad colonial se 

determinaba por medio de la traza, que consistia en un plano regulador, con la 

demarcacion de 10s limites de la ciudad espatiola y de la parte reservada 

exclusivamente para 10s indios. 

El principio de la separation entre 10s indios y espafioles fue 

determinado en el atio de 1538, por la Cedula Real dada en Valladolid el dia 23 

de Agosto de ese afio (de la Llata 1986), donde se designb. que 10s indios 

vivieran aislados de 10s europeos. Esta Cedula y otras posteriores, merecieron 

su inclusibn definitiva en la recopilacion de las Leyes de lndias y es evidente 

que todas esas normas fueron tomadas en consideraci6n al fundarse el pueblo 

de Querbtaro en la Loma de Sangremal; realizhndose la traza,de la poblacion, 

bajo el principio de separacibn entre indios y castellanos. Aunque no se conoce 

el primer plano de Querbtaro, que debio acompafiarse a la relaci6n de 

Hernando de Vargas, dada en el ario de 1582; se cuenta con suficientes 

noticias fidedignas de las cuales se desprende la .existencia perfectamente 

demarcada de dos nljcleos de poblacion dentro del pueblo primitivo de 

Queretaro, uno en el cerro de Sangremal, reservadoexclusivamente para 10s 
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Plano 3.4 Plano de la ciudad por Don lgnacio Ruiz Calado en 1786. 
Fuente: Septi6n S. M. , 1978. 
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De 1959 a 1965 10s llmites crecieron significativamente, el terreno de la 
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gobierno del Arq. Calzada; surgen los%ig'ilientes fraccionamientos: -. , - c . j r .  2 

Al norte: San Pablo, Arboledas y la Obrera; 
A1 oriente: Los Arquitos y A~amos I y II seccion, 
Al sur: Fraccionamiento la Estrella, Valle Alameda, Club 

Campestre; 
Al poniente: Jardines de la Hacienda, del Valle, La Capilla, Ejido 

Modelo y Satblite. 

En 1976 se tienen 10s siguientes asentamientos: San Pedro Menchaca, 

Peiiuelas Norte, Lomas de Casa Blanca. 

En 1980 empieza un acelerado crecimiento en la construcci6n de 

viviendas populares, se crean grandes unidades habitacionales. 



Plano 3.5. Plano de la kiudad de Santiago de Querbtaro por el Arq. Casas en 
1802. 

Fuente: Septi6n S. M. , 1978. 
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Plano 3.8. Plano de la ciudad de Santiago de Queretaro en 1965. 
Fuente: Septi6n S. M. , 1978. 
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Para 1995 Conjunto Habitacional Plazas del Sol, Comercial Mexicana 

en Plazas del Sol, Urbanizaci6n de San Pedrito Pefiuelas, La Universidad 

Tecnologica, Lomas de Carretas, Centro Sur, Pueblo Nuevo, Unidad 

Habitacional San Antonio, Fraccionamiento Villas del Marques, Fraccionamiento 

Balcones Coloniales, Fraccionamiento Vista. Dorada, Fraccionamiento Vista 

Hermosa, Colonia Las Ambricas, Colonia Las Americas Ampliacion, Colonia 

San Pablo, Fraccionamiento Los Candiles. Durante 10s Oltimos aiios se ha 

enfocado el desarrollo principalmente en la infraestructura vial generhndose 

nuevos pasos a desnivel por toda la ciudad. Asimismo, el desarrollo del Centro 

Sur, concebido como un modern0 centro urbano el que aun se esta 

desarrollando. La poblaci6n que se espera ocuparh la zona urbana del Centro 

Sur en su maxima capacidad sera de aproximadamente 16,500 habitantes 

residentes. La poblaci6n flotante sera de aproximadamente 55,000 habitantes. 

Asimismo, al norte de la ciudad se ubica el desarrollo del Centro Norte en la 

zona denominada San Pablo. 

Para el at70 de 1996 se consolida el desarrollo denominado El 

Campanario en la delegadi6n 'Cayetano Rubio asi como el desarrollo Cuesta 

Bonita y Milenio Ill en la misma Delegaci6n. 

Para 1998, al poniente de la ciudad e'mpresas como: Grupo Ara y 

Grupo Gaor desarrollan importantes complejos dgtvivienda popular. En este aiio 

se inician 10s procesos para identificar los llmites de la ciudad del Querbtaro con 

relacion a 10s municipios de Villa Corregidora y el Marques debido a 10s 

problernas de conurbacidri en 10s fraccionamientos 10s Candiles y el 

Campanario respectivamente (Plano 3.9.). 

Para 1999 el problema de la falta de agua determina nuevas 

estrategias en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Santiago de 



Queretaro (Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Queretaro, 1997) 

delimitandose por prirnera vez una frontera del agua corno lirnitante del 

crecirniento urbano. 

111.2.9. Divisibn politica de la ciudad de Santiago de Queretaro. 

La ciudad de Queretaro politicarnente se divide en 7 delegaciones 

rnunicipales 24' ": Sanfa Rosa ;JBuregui, Felipe Carrillo Puerto, Villa Cayetano 

Rubio, Felix Osores Sotornayor, Constituyentes, Centro Historico y Epigrnenio 

Gonzalez y sus colindancias (Plano.3.10.). Las colonias que conforman cada 

delegation son las siguientes: 

1. Delegaci6n Santa Rosa JBuregui.- Con sede en el poblado del 

mismo .nombre, que abarca las cornunidades de: La Huerta, El 

Salto, El MadroAo, Tinajitas, La Puerta De Santiaguito, Las Piletas, 

El Rincon, El Tajo, El Saucito, La Canada y las subdelegaciones: 

Acequia Blanca, Buenavista, Casa Blanca, Cerro Colorado, Corea, 

La Estacada, La Estancia de la Rochera, La Gotera, La Monja, El 

Herrero, Jofre, Jofrito, Juriquilla, Llano de la Rochera, Montenegro, 

La Palma, Palo Alto, Pie de Gallo, Pintillo, Pinto, Presita de San 

Antopip, . . Pqerto de,Aguirre, Rancho Largo, San lsidro Buenavista, 

San lsidro El Viejo, San Jose Buenavista, San Miguelito, Santa 

Catarina, La Solana, La Versolilla, Charape de 10s Pelones, 

Charape de La Joya, La Barreta, La Carbonera, Cerro de La Cruz, 

Estancia de Palo Dulce, La.Joya, Loma Del Chino, La Luz, Ojo De 

Agua, Presa de Becerra, Rincon de Ojo de Agua. 

2. Delegaci6n Felix Osores, Sotornayor.- Con sede en la colonia Cerrito 

Colorado, cornpuesta por las colonias: Arteaga, Satelite, 

Garambullo, Industrial, Insurgentes, Jurica, Lorna Bonita, Obrera, 



Parque Industrial Benito Juarez, El Rocio, Sauces, Villas De 

Guadalupe, Zona Industrial, Ampliacibn Zona Industrial, Cosmos, 

Ex-hacienda Santana, Guadalupe Victoria, FOVISSSTE, Josefa 

Ortiz de Dominguez, La Querena, y las subdelegaciones de Jurica y 

San Pedro Martir. 

3. Delegacibn Josefa Vergara y Hernandez.- Con sede en la Colonia 

Lomas de Casablanca: Balaustradas, Del Valle, Colinas de 

Cimatario, Ejido Casa Blanca, Comerciantes, Cruz de Fuego, El 

Campestre, El Jacal, El Pocito, Jardines de La Hacienda, La Azteca, 

La Joya, Las Plazas, Lomas de Queretaro, Magisterial, Misiones del 

Valle, Plazas del Sol I, Plazas del Sol II, Prados del Campestre, 

Prados del Mirador, Presidentes, Burocrata, Visita Romita, Loma 

Linda, Lomas del Cimatario, Los Candiles, Marques Queretano, 

Orquldeas, Residencial Galindas, Terranova, Unidad Habitacional 

Las Torres, Villa Arboledas, Vista Alegre, Maxel. Las comunidades 

de Nuevo Torrebn, La .Noria, Las subdelegaciones Lazar0 

Cardenas, Reforma Agraria, El Rosario, San Isidro, Miranda y El 

Durazno. 

4. Delegacibn Felipe Carrillo Puerto.- Con sede en la colonia del 

mismo nombre. El Rosario, Ensuetio, Huertas La Joya, La Capilla, 

La Carambada, La Sierrita, Las Galindas, LgS,Teresas, Prados de 

La Capilla, Progreso, Santa Mbnica, .Residential. Frondoso, 

Rinconada de La Capilla, San Antonio del Maurel, Santiago, El 

Tintero, Villa Las Arboledas, Virreyes, Militar, Manuel Jurado, El 

Mirador, El Sol, Ferrocarrilero, Los Tabachines, Residencial 

Fuentes, Solidaridad 90, Unidad Habitacional San Jose. Las 

wmunidades de: La Cocona, La Colmena, San Juanico, San Judas, 



Santa Maria del Retablo, el Rincon, y las Subdelegaciones de: 

Cerro Prieto, Mompani, el Nabo, Ejido Modelo, el Patol, el Pie, el 

Puertecito, la Purisima, San Antonio de la Punta, San lsidro el Alto, 

Santa Maria Magdalena, Santo Nifio de Praga, Tinaja de la 

Estancia, Tlacote el Alto, el Transito, Zapote el Alto, el Zapote 

(Santa Maria Del Zapote), San Francisco de la Palma y San Jose de 

la Tinaja. 

5. Delegaci6n Cayetano Rubio.- Con sede en la colonia del mismo 

nombre: Balcones, Calesa, El Marques, La Trinidad, La Estacion, 

Lorna Dorada, Lornas del Marques, Rancho San Antonio, Balcones 

del Acueducto, Conjunto Habitacional del Rio, Colonias El Parque, 

El Bosque, El Carnpanario, El Cortijo, El Pedregal de Queretaro, 

Los Perales, Redidencial Viveros, 8 de Diciernbre; y las 

subdelegaciones de Bolatios, Ejido Bolafios, El Pozo, La Purisirna. 

6. Delegacion Epigmenio Gonzalez.- Con sede en El Desarrollo San 

Pablo: Arboledas, Las Americas, ~ons'tituyentes, Menchaca, 

Pelluelas, Movimiento Obrero, Vistra 2000, Raquet Club, San 

Pedrito COMEVI, Conjunto Habitacional Conquistadores, 

Cuauhternoc, Lomas de San Pablo, Real del Parque, Ricardo Flores 

Magon, San Pedrito Pefiuelas, San Pedrito, El Carmen Petiuelas, 

San Pedrito INFONAVIT, ~errazas de San Pablo, victoria Popular, 

Villas del Parque, .y (as subdelegaciones de: Ejido Menchaca, El 

Salitre, San Jose El ~ l t o ,  Sari Pedrito El Alto (El Obraje), y Ejido 

Peiiuelas. 

7. Delegacion Centro Hist6rico.- Con sede en la zona centro: Alameda, 

A~arnos, Alcanfores, Arteaga; Bosques Del Acueducto, Carretas, 



Carrizal, Casa Blanca, Cedros, Cimatario, Concordia, Diligencias, El 

Laurel, El Marques, Del Prado, Espafia, Estrella, Eucalipto, Fresnos, 

Girasoles, Jacarandas, Jardines de Queretaro, La Era, La Florida, 

La Popular, Las Campanas, Las Fuentes, Las Hadas, Las Misiones, 

Las Rosas, Los Arquitos, Los Molinos, Unidad Habitacional Mariano 

de Las Casas, Mercurio, Nifios Heroes, Las Campanas, 

Obsewatorio, Palmas, Panamericana, La Pastora, Pathe, Pefiitas, 

El Powenir, Quintas del Marques, Rinconada de Fray Juan, San 

Angel, San Javier, Tecnol6gic0, Altos del Marques, Aragon, Balcon 

Campestre, Conjunto Habitacional Arboledas del Rio, Conjunto 

Habitacional San Jose de la Montana, Claustros del Parque, 

Departamental Parques, Hidalgo, La Loma, Las Brujas, Las 

Gemelas, Lindavista, Panoramico, Rinconada 10s Pirules, Unidad 

Habitacional Constituyentes 1824, Unidad Habitacional Nacozari, 

Unidad Habitacional San Roque, Villas Del Refugio, Viveros, San 

Pablo Ecol6gic0, San Pablo INFONAVIT, Barrios de Santa Cruz, 

San Francisquito, San Sebastian, San Pablo, San Roque, El 

Retablo, La Piedad, San Gregorio, Santa Catalina, El Tepetate, La 

Trinidad, El Cerrito, Santa Ana, Santa Rosa de Viterbo. 

Todas las delegaciones del municipio de Queretaro prestan 10s 

sewicios de: cerificados de defuncih, registro civil, alumbrado publico, parques 

y jardines, limpia, mercados, sub-tesoreria municipal y comisaria de policia. 

111.2.10. Uso de Suelo. 

La poblacion en la ciudad de Queretaro por varios siglos se mantiene 

practicamente estable por ejemplo en 1900 cuenta con 33,152 habitantes y en 

1910 con 33,620 habitantes (Gonzalez G6mez ', 1992). Sin embargo durante 

10s Oltimos afios la ciudad se ha expandido mas aceleradamente respecto a lo 



proyectado, l o  que ha 'constituido un grave problema de dispersi6n y eficacia del 

suelo urtiano e implica altos costos en la dotaci6n de servicios urbanos. 

Las condicionantes de la estructura socb econdmica son 

determinantes de las tendencias- de crecimiento poblacional y las formas de 

organizacion del espacio. En este contexto, la tasa actual de crecimiento 

demografico se ubica por encima del4.5% anual, poi lo.que se considera que si 

la poblacion en 1987 Querbtaro era una ciudad de410,OOO habitantes, en 1995 

ascendia a 559,222 habitantes, para el atio 2000 se elevarh a 744,842 y en el 

2005 sumaran 992,073 habitantes 

Ante el crecimiento de la ciudad se degradan las areas naturales, estas 

ultimas adquieren un valor especial al constituirse en la base fundamental para 

el equilibrio de la ciudad. Estas zonas estAn amenazadas'por la irregularidad de 

la tenencia de la tierra, las presiones de 10s usos urbanos y las explotaciones 

irracionales agricola y ganadera, asi como por la erosi6n natural y 

deforestacion. El area del municipio de Querbtaro, abaica una superficie de 

7,388-80-50 hectareas incluyendo algunas comunidades cercanas a la ciudad 

tales como: Santa  a aria Magdalena, San Pedro Mhrtir, el Salitre, San Jose el 

Alto y Santa Rosa de Jhuregui. El uso del suelo urbano de la ciudad de 

Queretaro (5,596.80 hectareas) se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

Cuadro 3.7. Uso del suelo urbano en el Municipio de Querbtaro. 
83.7% 
2.2% 
2.1% 
8.4% 
3.6% 

100.0% 

Vivienda 
Baldios 
lndustria 
Vacios urbanos 
Equipamiento 
Total 

Gobierno Municipal ", 1997 ' 

4,692:00 hectareas 
14:08 hectareas 

120:OO'hectareas 
468:10 hecthreas 
202:62 hectareas 

5,596:62 hectareas 







En la ciudad de Queretaro, por su actividad econbmica, por su nivel de 

servicios y equipamiento, y por el.desarrollo de actividades administrativas, su 

estructura urbana se ha diversificado, lo cual se ha plasmado en diferentes usos 

del suelo (Plano 3.1 1 .). 

Por otra parte, el centro histbrico y las colonias aledaiias comprendidas 

en el area delimitada por la autopista Mexico - Queretaro, la Av. 5 de Febrero y 

El Boulevard Bernardo Quintana, presenta un alto nivel de ocupacion del suelo, 

cercano al 90%. Sin embargo, en algunas colonias relativamente perifericas, la 

ocupacibn del suelo es menor. En colonias de ingresos medios y altos se 

presenta la existencia de gran nljmero de baldios urbanos. En general, la 

ocupacibn del suelo.de Querktaro se estima en un 65% aproximadamente. La 

gran cantidad de vacantes urbanas proporciona una densidad de poblacibn 

media - baja en el Area urbana; la densidad promedio en algunas areas de la 

ciudad es menor a 100 hab~ha '=. 

En cuanto a la tenencia de la tierra en el area que rodea la zona 

urbana, un 40% corresponde a propiedad privada, un 58% a terrenos ejidales y 

el resto son propiedad de 10s Gobiernos Federal y Estatal. 

111.2. I I. Densidad de poblacWn. 

Analizando las caracteristicas de la vivienda en la Ciudad de Santiago 

de Quektaro se dividib la mancha urbana en 6 zonas homogeneas con las 

caracteristicas que se detallan a continuacion (Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano de la ciudad de Queretaro 24, 1997): 

Zona homogenea I: vivienda tipo residential, en buen estado de 

conservacibn, la tenencia de la vivienda es propia, el agente de 



producci6n es del &sector privado, patron de asentamiento: frac. 

residencial autorizado, la densidad domiciliaria es de 5.0 hablviv, el 

promedio de cuartos por vivienda es de 6. 

Zona homogbnea II vivienda tipo residential-rnedio en buen estado 

de consewaci6n. La tenencia de la vivienda es propia, el agente de 

producci6n es del sector privado, patron de asentamiento frac.. 

residencial autorizado, la densidad domiciliaria es de 5.0 Habtviv, el 

promedio de cuartos por vivienda es de 4 

Zona homogbnea Ill vivienda tipo medio, en buen estado de 

consewacion. La tenencia de la vivienda es propia, el agente de 

produccion es del sector privado, patron de asentarniento frac.. 

autorizados, la densidad domiciliaria es de 5.0 Hab.Niv., el 

promedio de CuartosNiv. es de 3. 

Zona homogenea IV vivienda popular, en regulai estado de 

consewacibn, la tenericia de lti vi48nda es propia, el agente de 

produccion es el sector social, patr6n de asentamiento vbienda 

unifamiliar, la densidad domiciliaria es de 6.7 Hab.Niv., el promedio 

de CuartosNiv. es de 4. 

Zona homogenea V vivienda mixta popular y precaria, en ma1 

estado de consewaci6n. la tenencia de la vivienda es del 50% 

propia y 50% prestada, el agente de producci6n es del sector 

particular, patron de asentarniento vivienda unifamiliar, la densidad 

domiciliaria es de 6.7 Hab.Niv., el promedio de CuartosNiv. es de 

tres. 



Zona homogknea VI comunidades rurales. La tenencia de la 

vivienda es ejidal, el agente de producci6n es del sector privado y 

social, patron de asentamiento irregular, la densidad domiciliaria es 

de 6.7 Hab.Niv., el promedio de CuartosNiv. es de.tres. 

Cuadro 3.8. Densidad poblacional en las zonas homogeneas de la ciudad de - 
Santiago de QuerBtaro. .. 

1 Hab.lHa. 
Zona homogknea ll 1 Densidad media que varia entre 120 y 200 - I Hab./Ha. 
Zona homogenea Ill 1 Densidad media que varia entre 120 y 200 

I Hab.lHa. 
Zona homog6nea IV 1 Densidad media que varia entre 120 y 200 

Ill. 2.12. Equipamiento urban0 e lnfraestructura disponible en 

el  Municipio de Quektaro: 

Zona hornogknea V 

Esta integrado por un conjunto de soportes rnateriales y servicios, es 

decir, construcciones cuyo objetivo fundamental es albergar o concentrar a un 

grupo de personas en la realization de las diversas actividades sociales, tales 

como: habitaci61-1, trabajo, recreacih, comercio, salud, educacibn, 

adrninistraci6n y servicios. 

Hab.lHa. 
Densidad alta que varia entre 200 y 350 
Hab.lHa. 

Dichas actividades constituyen lugares o espacios fisicos donde se 

llevan a cab0 las actividades antes rnencionadas y cualquier otra que se dB en 

forma eventual o perrnanente en el medio urbano y correspondan en cuanto a 

su ubicaci6n a 10s usos del suelo urbano. Estos elernentos constitutivos de la 

estructura flsica no deben ser entendidos como estaticos sino dinamicos, 



puesto que juegan un importante papel en el funcionamiento de la ciudad, y por 

ende de la poblaci6n. En el Cuadro 3.9. se enumecan 10s mhs importantes. 

Biblioteca Publica 

Cuadro 3.9. Equipamiento e infraestructura del Municipio de Querbtaro. 

Centros Recreativos Primaria. 
Secundaria 
Tecnica 

Profesional, 

Cultura y 
Esparcimiento: 

Actividad 
econornica:, Ganaderia 

Fruticultura 
lndustria 

Asistencia social Cornercio 
Cornunicaciones: Carretera 

Casa de la Cultura 
Museo de arte 

Transportes: Autobuses forhneos 
Autobuses urbanos 



111.3. Identiicaci6n y clasificacion de 10s Desastres 

Un desastre es un evento concentrado en tiempo y en espacio, 

resultado del impact0 de un agente perturbador o calamidad en un agente o 

sistema afectable, y cuyos efectos pueden ser prevenidos, mitigados o evitados 

por un agente regulador. 

Los agentes perturbadores de origen natural o hurnano, son fenomenos 

que pueden alterar el funcionamiento normal de 10s asentamientos humanos o 

sistemas afectables y producir en ellos un estado de desastre. Los primeros 

provienen de la naturaleza - generalmente de cambios en las condiciones 

ambientales - de 10s desplazamientos de las grandes placas que conforman el 

subsuelo, o de la actividad volchnica. Los de origen humano son consecuencia 

de la accibn del hombre y de su desarrollo. 

Los agentes perturbadores, comunmente llamados "calamidades" se 

pueden clasificar como "previsibles" y "no previsibles". Es posible tener un 

conocirniento previo de la ocurrencia de 10s primeros, lo que facilita aplicar, con 

ventaja, acciones de prevenci6n. Ejemplo de estos son 10s fen6menos 

cicl6nicos, la contaminacion ambiental, la desertificacion y erosion, etc. Los no- 

previsible se presentan subitamente, como 10s ,sismos 10s incendios y 

explosiones, las nevadas, 10s .agrietamientos, etc. Sin embargo, es posible 
30.41 tambi6n estar preparaios parareducir y mitigar sus efectos destructivos . 

1 

t . * 
Loa Mecanismos Generadores son 10s procesos a traves de 10s cuales 

se producen las calamidades, y esthn constituidos generalmente por las 

siguientes etapas: 



Preparation: Determina la conjuncion de las condiciones necesarias 

para la formacibn de la calamidad. 

Iniciacibn: Es la excitacibn del m'ecanismo. 

Desarrollo: Es la fase de crecimiento o intensificacibn del fenomeno. 

Traslado: Consiste en el transporte de 10s elementos o energia del 

fenomeno, del lugar de inicio al de impacto. 

Produccibn de impactos: Se entiende como la manifestation y 

realizacibn del fenomeno o agente perturbador en el sistema 

afectable. 

Los mecanismos de encadenamiento son aquellos que propician, que 

como consecuencia de la presenda de una primera calamidad, surja otra, a 

esta ultima se le llama "Calamidbd Encadenada". 

Por sus caracteristicas se han definido tres tipos de encadenamiento. 

Corto: se produce cuando el impacto primario de un8 calamidad da 

lugar directamente a otra; por ejemplo, el impacto de un sismo 

puede producir inmediatamente un colapso en Suelos. 

Largo: se trata de una secuencia lineal de calamidades 

encadenadas, en la que un sistema afectable se convierte en 

sistema perturbador, como cuando un sismci provoca una ruptura de 

10s ductos electricos y de combustibles, y a su vez en un incendio. 

Integrado: es el caso de la agregacibn de impactos debido a efectos 

de una calamidad lnicial, como la interrupcibn .del servicio de agua, 

que puede afectar 1% salud de la poblacion, interrumpir 10s proceso 

productivos, daiiar secfores habitacionales, etc. 

Existen otros encadenamientos frecuentes, como la interrupcibn del 

servicio de transporte y de la energia electrica por lluvias fuertes; el 



dislocamiento de las comunicaciones por sismos, etc. La importancia del 

conocimiento de 10s mecanismos de encadenamiento es incluirlos en la 

planeaci6n y gesti6n de 10s desastres, para prevenir o reducir 10s efectos 

negativos. 

El analisis de 10s procesos de produccion y generacion de las 

calamidades y de su encadenamiento, entre otras de sus ,caracteristicas, 

permiti6, en el marco del Sistema Nacional de Proteccion Civil 30, elaborar una 

clasificacion ljtil pars orientar el estudio de 10s fen6menos destructivos, dicho 

esquema postula cinco tipos de fen6menos atendiendo a.su origen: Geologicos, 

Hidro-meteorologicos, Quimicos, Sanitarios y Socio - organizativos. 

Se producen por la actividad de las placas tect6nicas, fallas 

continentales y regionales que cruzar y circundar a la Repljblica Mexicana. Los 

principales fenomenos de este tip0 son: 10s sismos, el vulcanismo, 10s deslaves 

y colapsos de suelos, el hundimiento regional, el agrietamiento, 10s maremotos 

(tsunamis) y flujos de lodo 30* 31s 32. 

Riesgo por derrumbes: Se entiende como riesgo por derrumbe, el 

deslizamiento o desprendimiento de grandes vollimenes de tierra y rocas, esto 

vinculado a las condiciones, topogrhficas, geo16gicas e hidro-meteorol6gicas, 

asi como la actividad humana: 

Topogrhfico.- Por 10s relieves y geometria de 10s taludes. 

Geologicas.- Como factores internos, propiedades mednicas de 

resistencia, deformabilidad y comprensibilidad de las rocas de 10s 

suelos. 



Hidro-rneteorol6gicas.- Regimen de precipitaciones pluviales, tanto 

normales, como extraordinarias, de una regi6n deterrninada, el cual 

provoca el reblandecimiento y la degradaci6n del suelo y rocas. 

Generalmente 10s desplazamientos ocurren en terrenos inclinados 

(rnayores del 15% de pendiente) en toda clase de rnateriales del suelo, suelo - 
roca y roca, este movimiento en consecuencia de'una fractura a lo largo de la 

superficie de desplazamiento. Los derrurnbes de acuerdo a su inestabilidad se 

clasifican'en: bajo, rnediano, alto y rnAxirho riesgo. Esta clasificaci6n se realiza 

mediante estudios de,mecanicade suelos, as1 coho ernplrkarnente. 

Situaci6n en la ciudad de Santiago de Queretaro. Dentro de la mancha 

urbana de Querbtaro se consideran las siguientes zonas de riesgo por 

derrurnbe o deslizarniento (Plano 3.12.): 

Cuadro 3.10. Areas de riesgo por derrurnbe. (Aguirre, 1999). 
AREAS DE RIESGO POR DERRUMBE I TIP0 DE INESTABILIDAD 

En este punto cabe mencionar el riesgo potencial de derrumbe que 

representan 10s bancos de rnateriales que se encuentran distribuidos 

arbitrariarnente en la ciudad de Queretaro, ya que algunos se encuentran 

totalrnente abandonados y sin ningtjn tip0 de rnantenimiento. 

 as Americas. 
Acceso oriente (cuesta china). 
Carretera Mexico - Celaya (area sur). 
Bolaiios. 
Menchaca. 
Los Olvera. 

Bajo 
Mediano 
Mediano 

Bajo 
Alto 
Alto 

Hercules (via del tren) 



Riesgo por fallas: Se entiende por Falla a aquella superficie de ruptura 

de una roca a lo largo de la cual ha habido movimiento diferencial, se 

subdividen en 32r 33: 

Fallas de ladera: Son mecanismos desequilibrados que pueden 

derivar en desprendimiento de suelo y roca por acci6n de las 

fuerzas originadas por atracci6n de la gravedad de la tierra. 

Falla rotacional: Superficie de ruptura de una formacion geologica 

que describe una superficie circular o curva a lo largo de la cual ha 

habido movimiento diferencial. 

El agrietamiento es aquella superficie de ruptura en suelos blandos 

donde se presentan movimientos diferenciales debido a la extraccion de agua. 

La ciudad de Queretaro presenta diferentes fallas y agrietamientos que 

son identificadas mediante cartografia digitalizada en el Plano 3.12.. En 

Queretaro existen 3 agrietamientos principales todas ellas en direcci6n 

nornpreste a sursureste, la que viene del Estado de Guanajuato y que atraviesa 

cerca de Villa Corregidora (El Pueblito), Ja que se encuentra en .la ladera del 

centro sur y la que se encuentra en la Colonia Jardines de la Hacienda que 

atraviesa la colonia EnsueRo y continua junto a la carretera 5 de Febrero y la 

atraviesa a la altura del acceso a Carrillo Puerto casi enfrente de la empresa 

Singer. Esta Qltima aparentemente es del tip0 rotacional ya que,corre en forma 

de "S'. Seglin estudios realizados en la Universidad Autonoma de Queretaro " 

(Arroyo, 1998) estos agrietamientos se han incrementado debido a 10s 

problemas de la desmedida extracci6n de agua en la ciudad. 

Riesgos por -Suelos Expansivos: En el Capitulo anterior fueron 

analizadas las caracteristicas generales de expansividad en la ciudad de 

Queretaro, bien sabemos que 10s suelos expansivos ocasionan diariamente 

grandes daAos a todo tipo de construcciones en todo el mundo; el frecuente 



descuido de subestimarlos provoca constantes bufamientos de pisos, 

cuarteaduras en muros, y en casos graves, destruccion de elementos 

estructurales. Las residencias y las casas de interes social son las edificaciones 

mas afectadas; no obstante, puentes, pavimentos y otros tipos de estructuras 

ligeras, no se escapan de su acci6n-nociva. 

Los movimientos ocasionados por suelos expansivos se atribuyen al 

dilatamiento de suelos arcillosos en la cimentacion, que acompaiia un aumento 

gradual de absorcion de agua en su estructura interna. Los suelos arcillosos, 

que se han identification como 10s mas expansivos, son aquellos que muestran 

caracteristica de alta plasticidad, alta tenacidad cerca del limite plAstico y alta 

resistencia en seco (Plano 3.12). En la ciudad de Queretaro abunda este tip0 de 

arcillas aunque todavia no se determina cual es el tirante mhximo, se sabe que 

las zonas mas agresivas son la zona centro, Jurica y el area de Tejeda. 

Riesgo sisrnico: Los sismos se pueden clasificar, con base en su 

origen, en: Naturales y.Artificiales: Los sismos de origen natural son 10s 'que em 

general liberan una mayor cantidad de energia y por lo tanto sus efectos en la 
31.35 superticie son mayores . 

Los sismos de origen natural pueden ser de tres tipos: 

1. Sismos Tectonicos. Son aquellos producidos por la interaccibn de 

placas tectonics. Se han definido dos clases de estos sismos: 10s 

interplaca, ocasionados por una friccibn en las zonas de contact0 

entre las placas, de la manera descrita anteriormente, y 10s 

intraplaca que se presentan lejos de 10s llmites de placas 

conocidos. Estos sismos, resultado de la deformacion continental 

por el choque entre placas, son mucho menos frecuentes que 10s 

interplaca y, generalmente de menor magnitud. Un tipo particular de 



sismos intraplaca son 10s llamados locales, que son producto de 

deforrnaciones de 10s materiales terrestres debido a la 

concentration de fuerzas enuna region limitada. 

2. Sismos~Volc~nicos. EstosacompaRan a las erupciones volcanicas y 

son ocasionados principalmente por la fractura de rocas debido al 

movimiento del magma. Estos sismos generalmente no llegan a ser 

tan grandes como 10s anteriores. 

3. Sismos de Colapso. Son producto de 10s derrumbes de 10s techos 

de cavernas o minas. Generalmente, estos sismos ocurren cerca de 

la superficie y se llegan a sentir en un area reducida. 

Sismos artificiales: Son 10s producidos por el hombre por medio de 

explosiones convencionales o nucleares, con fines de exploracion, 

investigacion, o explotacion de bancos materiales para la industria (por ejemplo: 

extraccion de materiales para industria, extraccion de minerales). Las 

explosiones nucleares en ocasiones son lo suficientemente grandes para ser 

detectadas por instrumentos en diversas partes del planeta, per0 llegan a 

sentirse solo en sitios cercanos al lugar de pruebas. 

Se puede ver que nuestro pais esta asociado a una gran zona 

generadora de sismos y que. estos han ocurrido seguramente a lo largo de 

millones de aRos. 

La mayor parte de 10s sismos de grandes magnitudes (mayores de 7 en 

la escala de Richter), por ejemplo, que son 10s que ocasionan grandes 

perjuicios para el hombre; tienen epicentros en la costa del Pacifico, a lo largo 

de Jalisco, Colim.a, Michoacan, Guerrero y Oaxaca.. Sin embargo, tambibn han 



ocurrido grandes sisrnos en el'centro y sur de.Veracruz y Puebla, partes norte y 

centro de Oaxaca, Chiapas, Estados de MBxico y la peninsula de Baja 

California, especialrnente en la zona fronteriza con 10s Estados Unidos. 

En 10s Estados de Sinaloa, Zacatecas,.Durango y Sonora la sisrnicidad 

es mas bien escasa, aunque en este ljltirno estado -ocurrib un sisrno de 

rnagnitud 7.3 a fines del siglo pasado, En. 10s Estados restantes no se han 

originado rnovirnientos sisrnicos de irnportancia aunque algunos llegan a ser 

afectados por 10s grandes sisrnos que se originan en otras regiones, corno es el 

caso de Nayarit, Guanajuato, Queretaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. 

El territorio de la Repljblica Mexicana se encuentra clasificado 31 de 

acuerdo al peligro sisrnico a que esthn sujetas las construcciones. Se han 

establecido cuatro zonas (Figura 3.13), llarnadas A, 6 ,  C, D, las que 

representan zonas de rnenor a mayor peligro. 'Estas se han definido, 

bhsicarnente, en funciones de la sisrnicidad propia.de cada region. El estado de 

Queretaro se ubica en la zona 6, considerada de rnediano a bajo peligro 

sisrnico. 

A esta clasificacion se .le conoce corno regionalizaci6n sisrnica y tiene 

corno principal objetivo, junto con 10s reglarnentos de obra civiles, proporcionar 

la inforrnacion necesaria a 10s constructores para el'calculo de 10s valores con 

que se debe diseAar .cualquier obra, de tal rnanera que esta ,resulte 

suficienternente segura y su costo no sea excesivo. Cabe aclarar que la 

regionalizacion citada es aplicable a estructuras construidas en terreno firrne y 

no torna en cuenta el fenorneno de arnplificaci6n del rnovirniento sisrnico por 

efecto de 10s suelos blandos. Este fenbrneno puede ser decisivo para el peligro 

sisrnico en algunos puntos de la ciudad, corno son las zonas de Carrillo Puerto, 

Centro Historico, Jurica, Jardines de la Hacienda, Las Platas, entre otras. 
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Figura 3.13. Las zonas sismicas de la Republica Mexicans. 



111.3.2. Fenomenos Hidro-meteorol6gicos. 

Esta clase de fenbrnenos se derivan de la accibn violenta de 10s 

agentes atrnosfericos corno 10s huracanes, las inundaciones fluviales y 

pluviales, - costeras y lacustres -, las torrnentas de nieve, granizo, polvo y 

electricidad, y las ternperaturas extrernas 36. 

Riesgo por inundacion. Los fenornenos naturales que peribdicarnente 

azotan a nuestro pais, son 10s hidro-rneteorologicos, 10s que rnhs daflos causan 

al originar inundaciones de diversas magnitudes y duracion, aun en areas que 

eso no parecia factible. La ternporada de lluvias es principalrnente en verano 

(junio - octubre), prhcticarnente en toda su extension esta sujeto a la accibn de 

ciclones o torrnentas tropicales. Durante el invierno es afectado por tormentas 

extra tropicales (frentes polares que viajan hacia el sur). Los diferentes tipos de 

fenornenos tropicales son: 

Cicl6n tropical. Fenbrneno que se desarrolla en el mar de agua 

chlidas y ternpladas, cuyas nubes forrnan un espiral y se caracteriza 

por lluvias abundantes y vientos intensos. 

Depresibn tropical. Vientos rnaxirnos de 63 Krnlh. 

Torrnenta tropical. Vientos rnhxirnos entre 63 y 118 Krnlh. 

Hurachn. Vientos rnhxirnos superiores a 119 Krnlh. 

Los tipos de inundation que se dan en nuestro pais son: 

Inundacion pluvial (causadas directarnente por la lluvia) 

Inundacion fluvial (causada por 10s desbordarnientos de 10s rios). 

Inundacion costera (rnareas de torrnenta y oleaje) particularrnente 

en el golfo de Mexico, donde la sobre elevation del nivel rnedio del 

mar hace que este penetre tierra adentro. 
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La situacion en la ciudad de Santiago de Querktaro referente a 

lnundaciones durante el period0 1950-1998, se presenta en el Plano 

3.13. 

lnundacion pluvial: Alarneda (Av. Zaragoza y Av. Constituyentes), 

Fraccionarniento Valle del Sur, Fraccionarniento. Valle Alarneda, 

Col.. Cirnatario, Col. Del Valle, Las Plazas, Zona Industrial Benito 

Juarez, Frac. Jurica Campestre. 

lnundacion fluvial (por ser zona baja y receptora de caudales 

fluviales): Frac.. Villas del Parque, Parque Querktaro 2000, Frac.. 

Vista 2000, Bordo Benito Juarez, Rio Querktaro (Av. Universidad). 

La ciudad de Queretaro no cuenta con infraestructura adecuada para 

contener la descarga pluvial, por lo que se convierte en un problerna constante 

durante las epocas de lluvia. La ciudad presenta las siguientes situaciones: 

a) No cuenta con.un drenaje pluvial adecuado lo que provoca que 

10s drenajes existentes se saturen rapidamente durante 

precipitaciones relativamente importantes provocando el 

encharcamiento de gran parte de las calles del Centro Histbrico 

asi como de vialidades importantes corno: Libramiento Bernardo 

Quintana, 5 de Febrero, Av. Zaragoza, etc. 

b) Al no contar con un drenaje adecuado, o sea un drenaje 

exclusive para aguas pluviales y otro para aguas negras, la 

ciudad no tiene capacidad instalada para reutilizar las aguas 

pluviales de una manera adecuada ya que se contarnina 

rapidamente al ingresar al ljnico drenaje que existe. 



c) Otro problema es que las calles de la ciudad no tienen una 

pendiente adecuada y provocan con esto inundaciones aun en 

precipitaciones moderadas, ya que en lugar de que drenen de 

una manera rhpida, se estancan, ejemplo de esto lo vemos en la 

Av. Universidad. .a 

Riesgo por temperaturas extremas, sequlas, heladas, etc.: Generalmente 

las inundaciones, huracanes y lluvias torrenciales son consideradas 

como las calamidades que mas afectan ya que son las mhs recurrentes 

en el pais. Con menos periodicidad, per0 no por ello de manera menos 

impactantes son 10s sismos y las erupciones; puede agregarse tambien 

la gran cantidad de accidentes ferroviarios, carreteros, aereos y 

maritimos que se suceden en el pais, muchos de 10s cuales alcanzan por 

sus dimensiones el calificativo de desastre. Las temperaturas extremas 

son uno de 10s agentes perturbadores de origen natural que pueden 

alterar el funcionamiento natural de 10s asentamientos humanos. Su 

impact0 aunque no se considera de alta peligrosidad debido a que sus 

consecuencias son menos impactantes que 10s mencionados 

anteriormente y tiene grandes consecuencias economicas en la 

sociedad. 

Las temperaturas extremas afectan generalmente a las personas 

de escasos recursos principalmente a 10s niiios y las personas de edad. 

Las sequias, heladas, granizadas, etc., generan grandes perdidas 

econ6micas debido a daiios en 10s cultivos, daiios materiales y de 

animales principalmente. 

En Queretaro las condiciones de temperaturas extremas analizadas 

mediante la inforrnacibn climhtica proveniente de la Fuerza ABrea 



Mexicana 2',23, nos indican que las condiciones de ternperaturas 

extrernas no han sido criticas en el Arnbito urbano debido a su corta 

duraci6n. 

111.3.3. Fen6menos Qulmicos. 

Se producen debido al desarrollo industrial y tecnol6gico de las 

actividades humanas, y al uso de diversas forrnas de energia. En esta clase 

estan incluidos 10s incendios, tanto urbanos - dopesticos e industriales -, como 

forestales 44; las explosiones, las fugas t6xicas, radiaciones de productos 

radiactivos y envenenamientos masivos. Asimismo, el transporte y 

comercializacion de productos combustibles de alto potencial explosivo. 

Riesgos qulmicos.- Probabilidad cuantitativa de que ocurra un efecto 

en la salud despubs de una cantidad especifica de peligros relacionados con 
37, 38 sustancias qufmicas a las que ha sido expuesto un individuo . 

Explosion o incendio. En una planta o almacbn. 

Fugas o derrames. En una planta, en un almadn o durante el 

transporte de productos quimicos. 

Envenenamiento o radiaciones. Debido al manejo inadecuado de 

desechos. 

Los tipos de exposici6n de las sustancias quimicas al organisrno 

hurnano son:. 

Exposicion aguda.- En toxicologia, 10s efectos agudos generalrnente 

se definen como el resultado de una exposici6n simple o una 

exposicion rnliltiple ocurrida en 24 hrs. o rnenos. 



Exposicibn cronica.- Los efectos crbnicos de una sustancia quimica 

pueden incluir efectos inmediatos y sumarse a efectos de largo 

plazo. 

Las diferentes formas en las cuales se pueden introducir las sustancias 

quimicas al organism0 humano son: 

Por inhalacion o respiracion a traves de 10s pulmones; es la via mas 

impodatlte de Bxposicion en el lugar de trabajo. r 

Por confacto direct0 o absorcibn; a traves de la piel dandose 10s 

siguientes tipos: Irritante, datio tisular, efectos albrgicos, efectos 

internos por ingestion. 

Por medio de 10s ojos expuestos a vapores que Sean irritantes o 

toxicos. 

Asimismo, 10s tbxicos se clasifican en: 

1rritantes.--afectan 10s brganos como 10s ojos y la piel. 

Asfixiantes.- afectan al sistema respiratorio. 

Hepatot6xicos.- afectan al higado. 

Nefrot6xicos.- afectan a 10s ritiones. 

Neurot6xicos.- afectan al sistema nervioso. 

Anestesicos.- son depresivos del sistema nervioso central. 

Toxicos hematopoyeticos.- afectan a 10s brganos formadores de 

sangre (medula espinal). 

Toxicos cr6nicos.- son divididos en tres tipos: 

Terat6genos.- causan efectos en 10s bebes de desarrollo fetal. 

MutBgenos.- cambios genbticos a las generaciones en el DNA. 

Carcin6genos.- causan crecimiento anormal en las celulas y el 

metabolismo. 



Las formas de alrnacenarniento de 10s productos toxicos son 

generalrnente: contenedores, tanques, superficies encerradas, pilas de 

residuos. Asirnisrno, con relacibn al transporte de 10s residuos peligrosos puede 

ser: rnaritirno y fluvial, ferroviario o por carretera. 

En la ciudad de Querktaro las ventajas que da el transporte por 

carretera de 10s productos tbxicos son: Bajo costo por ser pequefias cantidades, 

bajo costo cuando son pequeilas distancias. No necesita un sisterna de 

tratarniento. Son de facil acceso. No obstante lo anterior, una de sus 

desventajas es que en el sisterna de transporte por carretera las rutas se 

pueden alterar facilrnente. 

Riesgo Quimico en gaso1ineras.- Durante 10s ~iltirnos afios hernos visto 

una proliferaci6n de gasolineras por toda la ciudad de Queretaro. Por rnuchos 

aiios en Queretaro existieron exclusivarnente 12 estaciones de servicio, 

generando un gran problema de surninistro a 10s ciudadanos; en la actualidad 

existen las siguientes gasolineras: 

Bernardo Quintana (3). 

Av. Universidad (2) 

Av. 5 de febrero (12). 

Av. Constituyentes (hasta el Pueblito) (6). 

Av. Tecnolbgico (1). 

Autopista a Mexico D. F. (2). 

Centro cornercial Plazasdel Sol (2). 

Zona industrial Benito Juarez., Satelite (1). 

Centro sur (1). 

Jardines de la Hacienda (1). 



Lo que da un total de 31 gasolineras. Por un lado se resolvib la 

escasez de gasolineras que anteriorrnente se sufria en la ciudad per0 por el 

otro lado, existe poca planeacion en la ubicacibn de las nuevas gasolineras ya 

que algunas se encuentran rnuy cerca unas de otras, corno por ejernplo las 

ubicadas en el centro cornercial del Sol. Otras gasolineras se ubicaron rnuy 

cerca de las hreas de vivienda, lo que incrernenta el riesgo de una catastrofe, 

por ejernplo: la ubicada en la zona de Satblite, la de Av. Tecnolbgico y la de Av. 

Universidad por la zona del San Javier, principalrnente. 

Riesgo quimico en el  sector industrial.- Los riesgos quirnicos 

especialrnente en las hreas industriales han aurnentado enorrnernente, 

provocados por el uso no siernpre eficaz de nuevas rnaterias y combustibles. 
17 De acuerdo con 10s datos del Sisterna de lnforrnacibn de Querbtaro , se 

encuentran registrados 3,054 asentarnientos fabriles en la entidad y sus 

porcentajes del tarnaiio corresponden a: 

53% micro industrias. 

25% pequeiias 

8% rnediana 

14% grandes 

Por su localizacibn el 65% se encuentra en la ciudad de Santiago de 

Querbtaro, 22% en San Juan del Rio, el 6% Villa Corregidora, 4% en el 

Municipio de El Marques, el 1% en Pedrd Escobedo, el 1% Tequisquiapan y el 

restante 1 % en otros rnunicipios. 

Del sector productivo el 31% se dedica a productos rnethlicos y 

autornotores, el 18% a 10s alirnentos y bebidas, el 10% a la industria del papel 

irnprenta y editorial y el 10% restante al sector quirnico. 



La industria reporta un total de 30,520 empleos, de 10s cuales el 89% 

se ubica en mediana y gran industria y el restante 11% en la micro y pequeiia 

industria 12,17 

Las actividades consideradas como altamente riesgosas son aquellas 

industrias con caracteristicas de: Corrosivas, Reactivas, Explosivas, T6xicas, 

Flamables y Bio infecciosas. 

Parques industriales en Queretaro y su zona conurbada. En la ciudad 

de Queretaro se encuentran las siguientes Areas industriales: 

Ciudad industrial Benito Juarez 

Fraccionamiento lndustrial Bernardo Quintana Arrioja 

Fraccionamiento. Industrial. Jurica. 

Fraccionarniento Agro - lndustrial la Cruz 

Fraccionarniento lndustrial Balvanera 

Fraccionarniento lndustrial San Pedrito 

Fraccionamiento lndustrial Valle de Qro. 

Parque industrial la Noria 

Parque industrial Finsa. 

Parque industrial Queretaro 

Parque industrial El Tepeyac 

Parque industrial vuevo San Juan 

Parque industrial La Griegal Cemex 

Parque industrial La PeRa 

Parque industrial Mesa de Le6n 

Asentamientos Industriales: 

Zona lndustrial Carrillo Puerto 



Zona Industrial San Pablo 

Parques industriales 

Zona Industrial San Antonio de.la Punta 

Zona lndustrial Valle de Oro 

En el Plano 3.14 se ubican estas zonas y se aprecia la cercania de 

algunas de ellas a las zonas .habitacionalds principalmente las ubicadas en la 

zona norte d s  la ciudad. 

Segljn la Procuraduria de Proteccidn al Ambiente l2 en el estado se 

han identificado a 566 ernpresas (1 998)' que realizan actividades riesgosas, de 

estas el 16% las cataloga de alto ,riesgo, 18% de mediano riesgo el 66% 

restante de bajo riesgo. 

111.3.4. Fendmenos Sanitanos. 

Estos fenomenos se vinculan tambien estrechamente con el 

crecimiento de la poblaci6n y la industria. Sus fuentes se ubican en las grandes 

concentraciones humanas y vehiculares. Destacan en este grupo, entre otros 

fenomenos, la contaminacion de aire, suelo y agua; la desertificacidn, las 

epidernias y plagas, y la lluvia acida 398 40. 

Riesgo por contaminaci6n de 10s desechos s6lidos.- Los ciudadanos de 

la ciudad de Santiago de Queretaro estarnos cada vez mas conscientes del 

problerna que plantea la contarninaci6n ambiental para la salud publica. En este 

sentido, el gobierno de la entidad y la sociedad en general han asurnido el 

cornpromiso de conocer con mayor profundidad 10s dispositivos actuales para 

combatir la contaminacion industrial. Se conoce que la contaminaci6n es un 

problerna caracteristico de 10s paises industrializados o en proceso de 



industrializaci6n, que se registra por 10s volumenes dedeshechos que genera la 

propia actividad de transforrnacibn. Aunque Ids beneficios que aporta el 

desarrollo tecnologico son su~eriores a 10s problernas que ocasiona, resulta 

irnperativo crear conciencia de las situaciones con alto g~ado de peligrosidad. 

El suelo es. un elernento esencial para. las actividades que generan el 

sustento del hombre. Su co~tgrninaci6n es consecuqncia del uso indiscriminado 

de productos agroquirnicos asi como de agudas deficiencias en elmanejo y 

tratarniento de deshechos de tip0 industrial corno dornbstico. 

Por lo tanto, las autoridades deben determinar una serie de rnedidas de 

control y rnecanisrnos de apoyo para las ernpresas con politicasde proteccion, 

reduction y prevencion de la contarninaci6n arnbiental. 

Existe una clasificacion de este tipo de deshechos, 10s cuales pueden 

ser peligrosos o no peligrosos. Los desechos solidos no peligrosos son 10s que 

se derivan de [as actividades domesticas, en carnbio 10s que se derivan de las 

actividades industriales, asi corno 10s desechos hospitalarios y de la rnanera en 

que se lleva su tratarniento, se clasifican corno peligrosos. 

Los deshechos al ser incinerados inadecuadarnente en 10s basureros a 

cielo abierto, contarninan el aire. Cuando se depositan estos deshechos a cielo 

abierto, o enterrados en diferentes profundidades del suelo, en recipientes con 

diferentes grados de protecci6n .a la corrosion, contarninan el subsuelo por 

infiltracion. El daiio de 10s-desechos solidos peligrosos puede perjudicar la salud 

fisica del hombre, corno consecuencia de incendios, explosiones, o Sde su 

accion corrosiva, lo cual puede traducirse en enferrnedad,~ rnuerte. 



"Residuo peligroso es todo aquel que por sus caracterlsticas 

corrosivas, radioactivas, toxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biologicas, infecciosas, irritantes o albrgicas, representan un peligro para la 

poblacion el rnedio arnbiente o la ecologia" (CENAPRED 40). 

Las altas concentraciones de residuos industriales peligrosos revisten 

una seria arnenaza para la calidad de vida y del rnedio arnbiente de 10s 

rnexicanos. Sabernos que el irnpacto de 10s residuos industriales peligrosos en 

la salud es sensible y significativo: la aplicacion de rnhtodos poco eficientes 

para la disposicion de residuos industriales peligrosos repercute en la 

contarninacion del suelo y de 10s rnantos frehticos. 

Los prirneros pasos para resolver el problerna de la contarninacion 

arnbiental por residuos industriales peligrosos consisten en la identification, 

anhlisis y evaluacion de la situacion. La rnejor forma de lograrlo es rnediante la 

definition de las caracteristicas del residuo a fin de almacenarlo, tratarlo y 

confinarlo adecuadarnente. 

Las diferentes fuentes que arrojan contarninantes al rnedio, pueden ser 

de tip0 organic0 e inorghnico. Entre 10s prirneros se cuentan 10s desechos 
9 .  

humanos, animales y vegetales. La actividad industrial tarnbibn produce 

algunos de este tipo: ingenios azucareros, destilerias, beneficios de cafe, 

plantas lecheras o cerveceras, rastros y ernpacadoras de carne, fhbricas de 

pulpa y papel, de tejidos, ernbotelladoras de refrescos, fabricas de conservas, 

industrias quimico - farrnaduticas y aserraderos. 

Los desechos peligrosos incluyen sustancias muy diversas y 

heteroghneas que presentan caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, 

toxicas, inflamables o biologico infeccioso. Existen dos tipos principales de 



estos desechos peligrosos, 10s cuales son 10s que provienen de la industria y de 

10s hospitales: 

a) Desechos Industriales: La industria qulmica aporta el 40% de este tipo de 

residuos, la metal mednica y mecanica el 10% y la industria electrica el 8%. 

Por otro lado, 10s aceites, grasas y solventes representan mas del 45% del 

total de 10s residuos generados; las resinas, acidos y bases el 10% y 

pinturas y barnices el 8%, esto a nivel national. Especificamente en 

Queretaro se generan residuos industriales alrededor de 203,000 tonlafio. 

Las micro y pequefia industria pueden presentar un riesgo, ya que no 

conocen el manejo adecuado de las sustancias o no conocen la 

canalizaci6n definitiva. De acuerdo a la Secretaria del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, solo alrededor del 12% de 10s residuos 

industriales generados se manejan adecuadamente en confinamiento -0 se 

reciclan o destruyen- y 10s demhs se desechan clandestinamente. Ante esta 

situation la Secretaria del Medio Ambiente, ~ecursos Naturales y Pesca, 

implant6 un programa denominado "Prograrna para el Manejo Integral y 

Aprovechamiento de 10s Residuos lndustriales en la Region Central de 

Mexico", dofide se plantea la creaci6n de "Centros lntegrales para el Manejo 

y Aprovechamiento de 10s Residuos Industriales" (CIMARI), en la que se 

establecen varias normas que deben cubrir 10s desechos para poder ser 

tirados, entre 10s que destaca la destruccion por oxidacion termica de 

residuos altamente toxicos. Los procesos que se consideran como 

generadores de la mayor cantidad de residuos peligrosos son: quimica 

organica, inorganica, plaguicidas, explosivos y galvanoplastia y metales no 

ferrosos; entre 10s residuos peligrosos que genera este grupo estan: 

sustancias organicas e inorganicas de alta toxicidad y metales pesados 

como el arsenico, cadmio, cromo y plomo; como problema grave esta 10s de 

la petroquimica que genera cantidades muy considerables de hidrocarbuios 



pesados, fenoles, lodos de sus sistemas de tratamiento de aguas y 

catalizadores agotados de 10s procesos cataliticos. Uno de 10s residuos mhs 

problemAticos que se tiene en almacenamiento por desuso y una cantidad 

todavia no estimada en uso son 10s bifenilos policlorados conocido como 

PCB. Estos compuestos se utilizan en varios dispositivos electricos 

(transformadores, capacitores y otros) son compuestos altamente tbxicos, 

en caso de fugas o derrames se dispersan en el ambiente contaminando la 

superficie terrestre de donde pueden ser absorbidos por las plantas, 

constituyendo un. riesgo para animales y humanos, a traves de las cadenas 

alimenticias. 

Cuadro 3.1 1. Empresas generadoras de residuos peligrosos 
Tamaiio I Numero de empresas I Generadoras de 

b) Desechos Hospitalarios: El crecimiento actual de la sociedad ha 

incrementado el n~jmero de servicios que esta requiere, como es el caso de 

hospitales, centros de salud, laboratorios de analisis clinicos y patologicos y 

otros centros que se dedican a la atencion de la salud, tanto de humanos 

como de animales o a la investigacion, 10s cuales generan desechos 

biolbgico- infecciosos. Los desechos hospitalarios contienen diferentes tipos 

de microorganismos, asi como tambien una gran variedad de virus, 10s que 

causan infecciones en vias digestivas y respiratorias y algunos hongos. 

Ademas contienen sangre y derivados, tejidos y brganos, cultivos y cepas 

patolbgicas y materiales punzo cortantes. En el estado de QuerBtaro, al igual 

que en el resto del pals hay un deficiente control de este tipo de desechos. 
4 

Grande 
Mediana 
Pequeiia 
Micro 
Total 

Fuente: Anuario economico, 1997. 

65 
147 
167 
187 
566 

residuos peligrosos 
59 
116 
106 
72 
353 



Sin embargo ahora con la Norma Oficial Mexicana NOM-087-1995, 

establece 10s requisitos para .la clasificacion, separacion, envasado, 

almacenamiento, recolecci6n, transporte, tratamiento y disposicion final de 

10s desechos biol6gico infecciosos, se espera que-las condiciones cambien. 

Segun estudio realizado por la SEMARNAP 12, actualmente existen 215 

establecimientos del sector salud, 279 del sector privado, mismo que cuenta 

con un total de 2,069 camas, las cuales generan en promedio 1.2 Kgldia de 

desechos, dando un total de 2,483 Kgldia. AdemAs existen 42 .clinicas 

veterinarias que producen aproximadamente 84 Kgldia y 65 laboratorios 

patologicos y clinicos que generan 325 Kgldia, lo cual da un total de 2,892 

Kgldia. 

c) Desechos S6lidos Urbanos: El hombre siempre ha generado desechos, 

unos son product0 de ,su actividad socioecon6mica y otros como 

consecuencia de sus funciones fisiol6gicas. Asimismo, la basura resulta un 

indicador del nivel economico de las sociedades, donde es posible detectar 

que 10s ricos generan mas basura que 10s pobres, debido a que adquieren 

mas volumen de satisfactores superfluos, y como consecuencia generan 

mas basura. Los desechos s6lidos urbanos se dividen en dos grandes 

grupos, en orgAnicos;. que son restos naturales .de seres vivos y pueden 

degradarse por medio de agentes biologicos (hongos y bacteria) como es el 

caso de restos de comida, cenizas, hojas de Arboles, pasto, etc., 10s cuales 

constituyen un 25% del total de 10s desechos; y el otro tipo de basura es la 

inorgAnica, que se deriva de productos que no provieneh de seres vivos, 

que no pueden descomponerse, per0 si reciclarse, para este proceso de 

reciclaje es importante clasificarlos y separarlos en centros de acopio. 

Dentro de estos estAn: el cart6n, el papel con tinta, metal, vidrio y pl8stico. 

Segun estudios que ha realizado la Direcci6n de Ecologia del Gobierno del 

estado, la composidi6n de la basura de 10s municipios de QuerBtaro, El 



Marques y Corregidora, es 'de: 60.56% corresponde a desechos 

biodegradables, de 10s cuales el 12%.corresponde a. papel y cartbn, y el 

38.37% a desechos no biodegradables, dentro de 10s cuales se tiene qge el 

7.71 % es vidrio y un 2.89% son metales. Por otro lado en Queretaro existe 

la Asociaci6n de Recicladores, .la cual esth compuesta de alrededor de 40 

socios que manejan 10 centros de acopio, 10s cuales reportan la siguiente 

infomlaci6n: 

La produccion de desperdicios s6lidos por dia y por persona varia de 

acuerdo a 10s paises desarrollados y subdesarrollados, con un rango de 0.5 a 

4.5 Kg por persona y por dia. Estos residuos solidos acumulados, originan 

vollimenes considerables de diferentes tipos de materiales que van desde 

productos orghnicos, hasta vidrios, aluminio y otras aleaciones, lo cual 

contribuye para el desarrollo de moscas, mosquitos, hongos, bacterias, 10s 

cuales causan enfermedades en 10s sistemas respiratorio y digestivo. Tambikn 

en este tipo de habitat se genera la reproducci6n y propagaci6n de roedores. 

Otro aspect0 negativo es que donde se hace el tirqder? de este tip0 de 

deshechos se desprenden jugos llamados "lixiviados" que no son mhs que 

Cuadro 3.12. Desechos Urbanos en 10s centros de Acopio 
de la ciudad de Santiago de Querbtaro. 

DESECHO 

Cartbn 
Papel 
Chatarra 
Aluminio 
Cobre 
Fierro comercial 
Vidrio 
PI Astico 
TOTAL 

CANTIDADES 
TON 
1.26 
1.2 
1.3 

0.15 
0.05 
0.2 
1.5 
0.6 

6.26 
Fuente: Asociaci6n de Recicladores de Querbtaro. 



escurrirnientos contaminados product0 de las lluvias, 10s cuales se filtran por el 

suelo'hasta llegar a:. 10s nlantos freaticos, hecho que provoca contarninacion a 

las aguas subteitaneas, .asifnistno; la contarninacion del suelo superficial, 

formando pequeiias lagunas o riachuelos, si el suelo donde se encuentra este 

tiradero de basura no es permeable. Existen diferentes rnbtodos para el rnanejo 

de basura, corno es el caso de la clasificacion, reliso y transforrnacion de la 

rnisrna: 

i. Tiradero a cielo abierto: Es la forrna mas facil y antigua para la disposici6n 

de la basura. Por lo general, este tipo de basurero es ubicado en alguna 

depresion natural en el terreno, barrancas, bordos o pequefios cafiones. 

Esta forrna es la que rnayores desventajas representa desde el punto de 

vista ecol6gic0, ya que entra facilrnente en contact0 con escurripientos de 

la lluvia, causes y rnantos frehticos. Otra de sus desventajas es que la 

localizacidn es arbitraria, sin considerar el irnpacto arnbiental que este 

causa en su entorno. Por lo general la interaccion basura-arnbiente no es 

rnonitoreada, ni se rnantiene un control estricto sobre el confinarniento de 

10s residuos depositados. En el caso especifico de Mexico es que en este 

lugar se depositan tanto desechos de industrial peligroso, corno 

dornesticos que pueden afeCtar severarnente a la poblacion. 

ii. Relleno sanitario: Este tipo es desarrollado arnpliarnente en la etapa de la 

posguerra para prevenir' la diserninacibn de enferrnedades contagiosas, 

controlar 10s procesos de descornposicion organica de desechos y 

disrninuir olores e irnpresi6n visual de 10s tiraderos a cielo abierto. Se 

considera el irnpacto ecol6gico en el proceso de desarrollo del relleno 

sanitario en su localizaci6n, asi corno tambien el irnpacto en la hidrologia 

subterrhnea, y supc!tficial, se analiza el tip0 de suelo donde se pretende 

ubicar, asi corno tarnbien la topografia. Se estudian las distancias de las 



zonas urbanas. Para la construcci6n se deben considerar algunas 

variables, donde el terreno debe tener foma c6ncava, piso impermeable, 

debe tener drenaje propio, y fosa de captaci6n de lixiviados. Se hace un 

monitoreo constante para detectar posibles filtraciones al subsuelo. Dentro 

de este proceso implica la clasificacion y control estricto de la basura 

depositada, nivelaci6n de la basura y tapado con una capa de arcilla y 

arena, siendo repetido este proceso cuantas veces sea necesario. Cuando 

el relleno se encuentra a su maxima capacidad se-cubre con capas de 

arcilla y tierra para evitar la erosi6n y que queden al descubierto 10s 

desechos. Se recomienda que se plante alglin tipo de pasto y arbustos en 

la superficie. Generalmente se perforan pozos dentro del rellenos sanitario 

que son aprovechados tanto para monitorear la producci6n de gas metano, 

tanto para el posible uso de ducho gas. Lo recomendable es que se est6n 

monitoreando alrededor de 50 ailos, despues de su cierre. 

iii. Sitios de confinamiento de residuos peligrosos: Son sitios de deposit0 muy 

especializados, 10s cuales han sido disenados para almacenar temporal o 

permanentemente algunos desechos, tal es el caso de reactivos, asbestos, 

cenizas provenientes de incineradores, lixiviados y lodos contaminados. 

Por lo que se requiere de normas y cuidados muy estrictos en la 

construccion y operaci6n de dichos sitios. Los materiales deben poseer 

caracteristicas que les permitan contener cualquier escurrimiento, derrame, 

accidente o filtraci6n de 10s residuos ahi almacenados. 

iv. Incineraci6n: Es una foma de reducir la basura transformandola en 

energia tkrmica y penizas. Las ventajas de este proceso se pueden resumir 

en dos: a) reducir el volumen de desechos hasta en un 90% y, b) se puede 

generar energia. Cabe destacar que muchos de 10s grupos ecologistas se 

oponen a este proceso por el riesgo de contaminacion generada en el 



ambiente, per0 se presenta como otra opci6n del manejo de residuos 

municipales. Existen tres reglas bhsicas para la operacion de 10s 

incineradores: 

Profundo conocimiento de la composicion de la basura que se 

habrh de incinerar. 

Cumplimiento de las normas en cuanto a operacion y control de 

humos, gases y particulas toxicas en el ambiente. 

Disposici6n final de las cenizas, que esten clasificados como 

desechos peligros. 

Dentro de las emisiones a la atmosfera de gases y particulas toxicas de 

una manera no controlada se ha comprobado que contienen: acido clorhidrico, 

6xidos de nitrogeno, di6xido' de azufre, dioxinas, hcido sulfurico, plomo, 

mercurio, arsenico, cadmio y zinc. Entre 10s efectos a corto plazo se presentan 

las enfermedades pulmonares, bronquitis y enfisema pulmonar, y a largo plazo, 

cancet, problemas congeriitos, neurolbgicos e inmunol6gicos. Estas emisiones 

son el principal obsthculo del uso de la incineracion descontrolada como una 

alternativa para tratamiento de basuras. 

Disposition de la basura en el estado de QOerbtaro: Las 

condiciones de disposicion en el estado de Queretaro ha cambiado ya 

que actualmente 10s tiraderos a cielo abierto fueron cambiados por 

rellenos sanitarios, per0 aun no se ha podido abatir el sistema antiguo 

(tiradero a cielo abierto), ya que la construcci6n de un relleno sanitario, 

su costo es verdaderamente elevado, por lo que en s61o en 10s 

municipios de San Juan del Rio, Queretaro, Tequisquiapan y Jalpan 

son 10s unicos municipios de 10s 18 que cuentan con este tipo de 

relleno. En lo que respecta a 10s 15 municipios restantes, actualmente 

se continua con el sistema antiguo, el de tiradero a cielo abierto, el cual 



afecta a todo el rnedio natural ya que contarnina al aire, suelo, 

subsuelo, y agua. En el rnunicipio de Querbtaro, se tienen 206 

establecimientos hospitalarios, y hay una producci6n de desechos 

dombsticos diarios de 529 toneladas, y el nurnero de empresas que hay 

son 684, rnotivo por el cual se justific6 la creaci6n del relleno sanitario 

"Mornpani". 

En la ciudad de Queretaro se generan alrededor de 0.900 

Kglhabldia de basura, la cual es distribuida de la siguiente rnanera: 

residuos dornbsticos 0.601 Kglhabldia, residuos cornerciales 0.078 

kglhabldia, residuos industriales 0.244 Kglhabldia, que rnultiplicados 

por el n~jrnero de habitantes de la ciudad de Querbtaro, se producen 

alrededor de una cantidad de basura diaria de 529 ton., 

aproxirnadarnente, es decir alrededor de 15,870 ton., al rnes, se estirna 

que para el aAo 2005 se generen alrededor de 832 ton.ldia de basura. 

Hasta hace algunos aAos, la disposicion de la basura se hacia 

en el tiradero de.Mornpani, el cual no presentaba ninguna rnetodologla 

definida para la disposici6n final de 10s desechos que ingresaban al 

sitio. Este se encuentra en la carretera que va de Satelite hasta la 

poblacion de Mornpani, ubicado a 15 Km al norte de la ciudad y ha 

estado en operacion desde hace 15 arios aproxirnadarnente. 

El nuevo centro Mompani para el relleno sanitario cuenta con 

20 hectareas para una vida util de 17 atios. Las operaciones iniciaron el 

11 de febrero de 1996, las cuales tienen caracteristicas tecnol6gicas y 

de proteccion a1 arnbiente de acuerdo con las norrnas internacionales 

vigentes, por lo que el riesgo de una degradacion del rnedio arnbiente 

se reduce. Esta cornpuesto por siete celdas, donde la primera celda que 



actualrnente se utiliza tiene un Brea de 30,000 metros cuadrados y una 

profundidad de 7 metros, y le queda una vida irtil de cuatro aAos. El 

nivel freatico de la zona estB a rnBs de 120 metros y el terreno es de 

tepetate con un alto coeficiente de irnpermeabilidad, que surnado a la 

.geomernbrana de polietileno de alta densidad provoca que, seglin 

opinion de la autoridad, sea rnuy dificil que 10s lixiviados puedan 

contaminar las aguas subterraneas. En la evaluation hecha por el 

primer aiio de.funcionarniento, se determino que se esta curnpliendo 

con lo que habla prometido. Se han depositado 120,000 ton., de 

basura, es decir, alrededor de 360 tonidia. Cantidad rnenor a la que se 

habia plantkdo (500 tonidia), lo tua l  indica que la vida litil serB mas 

larga. 

Corno se ha visto, el acelerado crecirniento de 10s asentarnientos 

hurnanos, el desarrollo industrial y el carnbio en 10s patrones de consurno, 

experirnentados en los liltirnos aiios, han originado un increment0 en la 

generacion de residuos s6lidos. Hasta la fecha no se ha desarrollado, acorde a 

este crecimiento la infraestructura idonea para atender integralmente el 

problerna de su rnanejo, adernas 10s mktodos utilizados no reirnen las 

condiciones sanitarias requeridas y a largo plazo. Pbr esto es irnportante 

destacar que una sociedad educada puede clasificar y reutilizar la basura, 

Actualrnente a la ciudad derQueretaro cuenta con 40 centros d6 acopio, 10s 

cuales se encargan de recolectar la rnateria inorganica que ellos cornpran corno 

son antigliedades, llantas, loza, apatatos el~ctricos, discos, relojes, fierro, 

alurninio, cobre, plorno, cart6n, revistas, peribdicos, plasticos, vidrio, etc., que 

posteriormente se vende a industrias. 



Para poder llevar a cabo una buena utilizacibn del Relleno Sanitario, es 

importante tener la conciencia de la separacibn de basura, ya que el costo de 

recoleccion de basura se reduce cinco veces cuando hay clasificacion. 

Es importante destacar que el Centro de Reciclaje de la Central de 

Abastos que se pus0 en marcha en agosto de 1995 para aprovechar las 10 ton 

de desechos que se generan diariamente: 80% organica y 20% reciclable, para 

lo cual cuentan con contenedores especiales. Con esto en lugar de tirar 10 

toneladas al relleno, solo tiran una, por lo cual pagan una cantidad diez veces 

menor, ademas de obtener dinero por la venta de reciclables. 

Riesgo por contaminaci6n de 10s desechos de aguas residuales: Uno 

de 10s problemas que mayor gravedad representan desde el punto de vista 

ecologico, es lo que corresponde a las aguas residuales, tanto municipales 

como industriales, ya que 19s aguas lirnpias son empleadas en diversas 

actividades urbanas, industriales y agricolas; y posteriormente son desechadas 

sin ningun tratamiento prev.io. Dentro de esta problemBtica, dentro del sector 

publico urbano se han construido algunas plantas de tratamiento, las cuales 

trabajan con muy poca eficiencia, siendo que se ha invertido una gran cantidad 

de dinero para su construcci6n. 

Medici6n de la contaminaci6n en Aguas Residuales: Para 

medir la accion contaminadora en las aguas residuales, la Comision 

Estatal de Aguas utilizan 10s mbtodos de solidos suspendidos y la 

demanda bioquimica de oxigeno. Los s6lidos suspendidos pueden 

ser f jos o volhtiles. Los fjos son materiales estables, tal como la 

arena o barro, 10s cuales no se .descomponen. Los volatiles, son 

quimicamente inestables, es decir, se descomponen; por ejemplo, 

deshechos humanos, restos de comida y residuos de ciertas 



industrias. Cabe destacar que para que las industrias puedan drenar 

sus aguas a la red estatal de desechos, deben. ser primerarnente 

tratada por la planta industrial, curnpliendo ciertas norrnas que 

establece la Cornisibn Estatal de Aguas (CEA). Los sblidos volatiles 

causan la mayor parte de la contarninacibn del agua. 

Es irnportante destacar que por cada habitante se agrega a 

las aguas residuales entre 68 y 82 grarnos diarios de sblidos 

suspendidos. Las fdbricas de productos lhcteos contarninan lo 

equivalente a 34 personas, por ello que estas son de las industrias 

que contarninan mas. 

-'En la  zona conurbada de Queretaro, se generan alrededor 

de 55 bJrn3 de .aguas residuales al atio; 10.1 rnillones de origen 

industrial y 44.9 rnillones de origen urbano, de13cual s61o se tratan 

rnenos de la rnitad de las aguas servidas. 
b- 

De 10s rnAs de 2,000 1.p.s. que se consurnen en el valle de 

Queretaro, s61o el 60% terrninan convirtibndose en aguas negras, de 

las cuales sblo el 40.4% es tratada. Tarnbien existen problernas de la 

contarninacibn de agua superficial, por vertido de drenajes o basura, 

ya que 10s pocos sisternas de tratarniento de agua que existen no 

son ernpleados correctarnente, adernas que presentan algunas 

irregularidades en su funcionarniento. 

Etapas del tratamiento de aguas, por el sistema de lodos 

activados: 

Tratarniento Prirnario: Para extraer de las aguas residuales 

la rnateria contarninante, una planta de tratarniento ernplea un 

conjunto de equipo y procedimiento que cornprende: 



a) Cribas para separar el material grueso 

b) Carnaras sepamdoras de arena y particulas sirnilares 

c) Tanques de asentarniento; perrniten que gran parte de la 

contarninacion se precipite por la acci6n de la gravedad 

d) Purificaci6n biol6gica que separa la rnateria orghnica disuelta en 

el agua. 

e) Tratarniento adicional que extrae fosfatos, nitratos, carbon0 y 

otros nutrientes existentes en las aguas residuales purificadas, 

Los nutrientes prornueven el desarrollo de algas, que pronto 

rnueren, se descornponen y disrninuyen el oxigeno en la 

corriente receptors. 

La rnateria inorganica pesada, corno la arena, es extralda en 

una &rnara.de decantaci6n. La chrnara se halla disefiada de rnodo 

que las aguas corran a la rnisrna velocidad (generalrnente unos 30 

centirnetros por segundo) independienternente del volurnen que entra 

a -la planta. A esta velocidad la materia inorghnica pesada se asienta. 

La rnhs ligera, en su rnayoria rnateria orghnica, sigue corriendo para 

un posterior tratarniento. 

Asi, las aguas residuales se dirigen a .tanques de 

sedirnentaci6n donde el material en suspensi6n puede asentarse. 

Los tanques tienen vertederos y canales recolectores diseiiados para 

extraer el agua clara de la superficie. El tiernpo en que el agua 

permanece en 10s tanques de sedirnentaci6n no irnporta tanto corno 

la superficie que Bstos abarcan. Basta que 10s vertederos puedan 

separar el agua clara. De 10s pasos anteriores hasta aqui cornpletan 

el tratarniento prirnario, donde es posible que se extraiga el 35% de 

la dernanda bioquirnica de oxfgeno. 



Tratamiento Secundario: En este periodo se procede a 

estimular el desarrollo de las bacterias aerobias, que proliferan en el 

aire y atacan la rrlateria organica. Conforme trabajan las bacterias 

aerobias forman un 'lodo llamado cieno secundario, que es recogido 

por el segundo tanque de sedimentacibn. Al entrar en la planta es 

devuelto a la corriente de aguas residuales. En este proceso se 

introduce aire en la's aguas residuales y 10s lodos biologicos se 

desarrollan por minimo contact0 con el aire. Ocasionalmente, en 

lugar de aire, se utiliza oxigeno puro. Los lodos'recogen la materia 

organica y la consumen. Entonces pasan a un tanque secundario 

sembrandolo con bacterias que ayudan a la purificacion. Durante el 

periodo de aireacion, las bacterias aerobias consumen la materia 

orgdhica petjudicial, 'asi como la mayor parte del material volatil 

restante. El cieno que se asienta en el tanque final de sedimentacibn 

es muy estable, no necesita tratamiento posterior, solo hay que 

dejarlo secar o deshidratarlo en filtros de vacio o centrifuges. 

Tratamiento Terciario: Finalmente las aguas residuales son 

tratadas con cloro para matar 10s virus restantes o las bacterias 

nocivas y sale lista para ser utilizada para el riego de Areas verdes, 

riego agrldola y en algunos casos en la construcci6n. Segun 10s 

quimicos de la CEA, la calidad de agua que se obtiene de esta planta 

es de un 85 a un 94%-pura. 

En el estado de Querbtaro, la mayoria de las aguas residuales son 

utilizadas para la irrigaci6n de alrededor de 1,500 ha. (CEAQ. 1997); donde el 

cuerpo receptor de las mismas es afluente del Rio Lerma. 



Con respecto a la infraestructura de drenaje se tiene un porcentaje de 

cobertura de 95% en la prestacion de este servicio que consta de 914 Km de 

red de drenaje y alcantarillado sanitario dividida en 11 Km de atarjeas, 256 Km 

de colectores, 69 Km de subcolectores y 578 Km de emisores a la cual se 

integran 107,755 descargas domiciliarias. 

El tratamiento de las aguas residuales municipales, se efectlia por 

medio de la operacidn de las siguientes plantas de tratamiento: 

La ubicada en la zona centro con capacidad para 80 1.p.s. (2.523 

m3/afio).~ctualmente tratan el agua consumida mediante un 

proceso bioldgico basAndose en el uso de lodos activados. que es a 

partir de tanques IMHOFF. Cabe destacar que la planta de la CEA 

es autosuficiente, ya que con 10s ingresos que se obtienen de la 

venta del liquid0 tratado, se mantienen 10s gastos de operation, la 

cual es manual, por lo que casi no consume energia electrica mas 

que para el proceso de inyeccion de aire para la parte aerobics. En 

el caso especifico de la planta de la Comision Estatgl de.Aguas, el 

agua que se procesa en esta planta es utilizada por el municipio 

para regar.todas las areas verdes del municipio, Areas verdes de la 

UAQ, Areas .verdes del Cerro de las Campanas, asi como tambien 

es utilizada para el riego agricola, en este caso el. rancho San 

Juanico utiliza este tip0 de agua para el riego agricola, se debe 

mencionar que el usar este tipo de aguas para la agricultura, ahorra 

el uso de fertilizantes, ya que contiene una gran cantidad de materia 

orgAnica muerta por el proceso de tratamiento que se le hizo al 

agua. 

La ubicada en la Zona sur con capacidad para 500 1.p.s. (18.291 

millones de m3/aiio). utilizando un proceso biologico por medio de 



filtros rociadores o percoladores. ,En lo que .respects a la Planta de 

Tratamiento Sur, la cual sblo trabaja a un 40% de su capacidad, en 

su caso la calidad de agua que ofrece es un 60 a un 70%. El agua 

que sale de esta planta es utilizada para el riego agricola de 10s 

cultivos de 10s ejidos del Retablo, Modelo y el Pueblito. 

Asimismo, esta en etapa de terminacibn 'una tercera, la cual se 

ubica en la zona norte con capacidad para 700 1.15.~. (22.08 millones 

de m3/aiio) y su proceso serA por medio de filtros rociadores. 

En el sector industrial existen 50 plantas industriales que cuentan 

con un tratamiento primario ljnicamente para satisfacer la norma 

ecologica de descarga con calidad aceptable para riego agricola o 

de Areas verdes y 15 de 6stas con tratamiento secundario para el 

reuso en areas verdes y servicios. 

El problem8 ljrincipal de la generacibn de aguas residuales, es que en 

su mayor parte son descargas de 10s sistemas dB alcantarillado, colectores 

industriales y canales a cielo abierto, que desembocan a 10s rios Querbtaro y El 

Pueblito sih un tratamiento previo. Estas aguas se aprovechan en un 80% para 

el riego agricola de forrajes y cultivos de tallo largo en 10s ejidos de El Pueblito, 

Carrillo Puerto, San Antonio de la Punta, Santa Maria Magdalena y por 10s 

pequeiios propietarios de la zona. El excedente escurre por el Rio Querbtaro al 

Rio Apaseo, ya dentro del estado de Guanajuato, donde tambien se aprovecha 

en el riego. 

En la ciudad de Querbtaro, existe una capacidad instalada para el 

tratamiento de las aguas residuales del 40% y e t  60% restante para destinarse 

al rio Queretaro. El problema observado es que estas capacidades instaladas 



en las plantas de tratamiento no se aprovechan en su totalidad estimandose un 

aprovecharniento consewadoramente de un 50% de la capacidad instalada. 

De acuerdo con las evaluaciones de la calidad de agua del rio 

Queretaro practicadas por las autoridades competentes, se ha detectado que 

esta corriente transporta aguas altamente contaminadas, principalmente por 

rnateria organica, grasas, y aceites, s6lidos de suspensi6n, detergentes, 

microorganismos patbgenos, y trazas de sustancias toxicas, asi como de 

metales pesados. 

El rio Querktaro recibe descargas de aguas residuales practicamente 

desde su nacimiento, a la altura de la poblaci6n de Amazcala; aguas abajo, al 

cruzar las zonas urbanas de Cafiada y HBrcules, las aportaciones se 

incrementan per0 al pasar por las zonas urbanas e industriales de la ciudad de 

Queretaro la situacion se torna critica, por las altas cargas de contaminantes 

que recibe a travks de 960 1.p.s. de aguas residuales rnunicipales, y 300 1.p.s. 

de aguas residuales industriales. 

Una situaci6n que resulta de gran riesgo es la conduccion de las aguas 

residuales de la zona industrial Benito JuBrez, mediante una extensa red de 

canales sin revestir cuya longitud alcanza.21 Km; estimando que la infiltracion 

de las aguas contaminadas ya ha alcanzado 10s acuiferos del agua 

deteriorando su calidad. 

Riesgo por Contamination de 10s suelos: Generalmente se considera 

que 10s suelos son un elemento esutico que no merecen ningon tipo de 

cuidados. Los suelos constituyen un rnedio vivo en perpetua transfomacion, 

son una mezcla de substancias minerales y de materia organica transfomada 

por la descomposicion de residuos vegetales y animales, en un sustrato de 



fen6menos de increible complejidad. Los suelos wnstituyen el sustrato de la 

vida sobre el globo terrestre, ya que es de ahi de donde fundamentalmente 

obtenemos nuestros alimentos. 

El ciclo de vida de un suelo obedece a las reglas de un ewsistema 

compuesto de una sustancia mineral inorghnica que sifVe de soporte y 

alimentaci6n a 10s vegetales, asi comb las plantas capaces de producir materia 

organica por las fotosintesis y que no necesitan para su subsistencia mas que 

aire, agua y substancias minerales; existen en 10s animales que consumen 

vegetales, bacterias y micro - hongos que descomponen las materias muertas 

para volverlas a incluir en el circuit0 de produccion. 

Se estima que en la actualidad, la mitad de las tierras cultivadas se 

deterioran gradualmente a causa de la destruccibn de 10s bosques, la 

agricultura ma1 planificada o el pastoreo y la ganaderla sin control. 

El crecimiento del suelo sigue un ritmo extremadamente lento: se 

calcula en 3 cm. cada 500 aiios; sin embargo, bastan unas horas para 

destruirlos. 

Las aguas contaminaaas hacen que el suelo pierda sus cualidades 

vitales y lo cubren con costras de oxido de hierro en la superficie, haciendolo 

esteril. En las zonas secas, el viento se lleva el suelo desprotegido y la 

desertificacion cambia el clima inexorablemente. 

El suelo al estar contaminado, pierde sus caracteristicas "naturales", es 

decir, se modifica su composici6n. En la agricultura, por ejemplo, un suelo 

contaminado es improductivo, 10s alimentos seran escasos y el deterioro del 

suelo, sera mayor cada' vez, por lo que no habra suficiente aliment0 para la 



humanidad. Lo que esta sucediendo, es que 10s suelos se explotan demasiado, 

y no se les da el tiempo necesario para que se reproduzca, sin0 que por el 

contrario, aparte de explotarlo, se 1e.contamina y asi se le ayuda a deteriorarse 

mas rapidamente. 

Otro aspect0 importante del deterioro de 10s suelos es el que se refiere 

a la disposicibn de las basuras. Los tiraderos a cielo abierto contaminan el suelo 

por 10s productos quimicos que resultan de la putrefaccibn o fermentacibn de la 

basura; cuando se le quema, contamina la atrnbsfera y provoca problemas de 

olores nauseabundos en 10s alrededores; atrae e incrementa la fauna nociva 

como ratas, moscas y otros insectos y gusanos maleficos que viven y se 

reproducen rapidamente en grandes cantidades, proporcionando la insalubridad 

y las enfermedades transmisibles; hace deprimente el paisaje, ya que el viento 

reparte gran cantidad de basura en enormes extensiones, deteriorando el 

ambiente natural 39. 

Otros contaminantes de importancia que,deterioran el suelo son: 

Plaguicidas, que representan una garantla para el mejoramiento de las 

cosechas, la produccibn de alimentos y la erradicacibn de epidemias, 

epizootias y plagas, per0 su mala administracibn y su empleo excesivo 

conducen a la degradacibn de 10s suelos. En cuanto a 10s plaguicidas, 

utilizados en la agricultura; sus consecuencias no pasan de ser 

especulaciones, con excepcibn de casos de intoxicaciones agudas y no 

obstante que se han detectado concentraciones variables en 10s tejidos 

grasos, leche materna, etc., no se ha podido deterrninar sus efectos reales a 

largo plazo y tampoco se han demostrado que sean inocuos. 

Detergentes, contaminantes del suelo y del agua, acarreados en exceso por 

10s drenes urbanos, provocan espumas y capas de diferente densidad y 



constitucibn quirnica que carnbian las caracteristicas de las aguas y suelos, 

rnatando la rnicrofauna y la rnicroflora o haci6ndolas reproducirse en exceso, 

lo que provoca una baja en el contenido natural de oxigeno y la putrefaccion 

rnasiva que deteriora 10s suelos. 

Tabiqueras, aparte de 10s hurnos que produce y la degradacibn Social de las 

farnilias que atienden esta artesania, utilizan grandes cantidades de buena 

tierra que pudiera servir para labores agricolas provocando la erosion 

Mineria, la liberacibn de acidos natuiales del subsuelo, y la disposicion 

inadecuada de 10s residuos, vuelven est6riles extensas regiones que quedan 

a rnerced de vientos, llenas de polvos y tierra. 

Es indispensable el conocirniento de 10s suelos para- la prevencibn de 

su contarninacibn; su estudio y el de su interaccibn con 10s clirnas; la 

vegetacion, el conocirniento del clirna y la hidrologia, seran surnarnente utiles 

para el racional aprovecharniento de sus recursos. 

Dentro de algunas acciones que se han tornado a1 respecto, la 

Procuraduria Federal de Proteccibn al Arnbiente, dentro de sus prograrnas de 

visitas de inspeccion en Queretaro, detectb que el aproxirnadarnente el 60 por 

ciento de las ernpresas son generadoras de r'esiduos peligrosos que 

contarninan el suelo corresponden a 10s siguientes tipos: cornpuestos quirnicos 

(15%), aceites y grasas (60%), lodos de tratarnkntos' (15%), llantas hules y 

plbticos (5%) y desechos de.fundici6n (5%). 

Riesgo por contaminacidn atmosf6rica: La Atrnbsfera es una capa 

transparente rnuy delsada que clrbre' a la Tierra, cuyo dihrnetro es rnucho 

rnenor que el dihrnetro de la Tierra-, por lo que el volurnen total de aire en el 



planeta es muy pequefio comparado con el volumen del planeta, per0 por muy 

pequefio que este sea se puede identificar facilmente. Para 10s seres vivos, el 

aire o 10s gases que se encuentran en la atmosfera, representan uno de 10s 

recursos mas importantes. Mientras que una composici6n atmosfkrica 

adecuada representa salud y vida para 10s seres vivientes, por lo que la 

presencia de sustancias ajenas en este elemento, representa enfermedad y 

muerte. 

La contaminaci6n atmosferica, se puede definir como el proceso de 

degradacion de que sufre la capa aBrea urbana por impurezas de gases y 

particulas que flotan sobre ella. El aire puro, que generalmente se encuentra en 

Ilanuras, bosques, altas montafias y sobre el mar, es una mezcla de gases de 

nitrogen0 (78%), oxigeno (21%), vapor de agua y pequefias cantidades de 

bioxido de carbon0 y gases raros. 

Uno dq 10s principales receptores de la emisi6n de contaminantes es la 

atmosfera, y la contaminaci6n de Bsta es quizas la que mas problemas est i  

causando en el Ambito mundial, ya que por un lado no respeta fronteras y por 

otro lado, esta generando la destrucci6n de la capa de ozono, la lluvia Acida y el 

efecto invernadero. 

Debido a 10s vientos, 10s contaminantes atmosfericos se pueden 

difundir facil y rapidamente de un lugar a otro, se puede tener una relacion 

directa entre el grado de contaminacion y algunos problemas de salud, donde la 

responsabilidad recae en cada uno de 10s habitantes de nuestro planeta. 

Derivados de la contaminaci6n atmosferica existen tres efectos globales, que 

son: la disminucion de la capa de ozono, el efecto invernadero y la lluvia acida. 



Donde la disminuci6n de la capa de ozono resulta por el uso de 

algunas sustancias quimicas que al provocar una cascada de 

reacciones destruyen al ozono. 

El efecto invernadero, es causado principalmente por el bibxido de 

carbono, clorofluorocarbonos y metano, el cual consiste en la 

absorci6n de la radiaci6n solar a cierta longitud de onda, 

reteniendose mayor energfa cerca de la superficie de la tierra e 

incrementtindose la temperatura media, desencadenando una serie 

de consecuencias a nuestro planeta. 

En lo que respecta a la lluvia ticida, es cuando 10s 6xidos de azufre 

y de nitr6geno llegan a la atm6sfera y sufren una serie de 

reacciones qulmicas complejas que se transforman en ticido 

sulfiirico y nitrico,'la cual tiene efectos adversos en 10s ecosistemas 

terrestres y acutiticos, tales como la desaparicibn y disminucion 

especies animales y vegetales, el empobrecimiento de suelos, la 

degradacion de daiios materiales y 10s datios a bosques, 

monumentos de piedra y edificios. 

Histbricamente la contaminaciot? del aire presenta un gran problema para 

las poblaciones urbanas durante 10s liltimos siglos. Aunque cabe destacar que 

puede existir una contaminaci6n natural de aire, como resultado de la erupcion 

de volcanes, tolvaneras, incendios forestales, per0 lo que mtis nos debe 

preocupar es la contaminaci6n por medio de las actividades humanas. 

Las fuentes de contaminachn se pueden clasificar en tres: fijas, 

m6viles. y naturales. Dentro de las fijas podemos se pueden mencionar a las 

industrias, que en el estado de Querbtaro hay alrededor de 2,812 

asentamientos fabriles de diferentes giros, y la mayoria de estas empresas se 

encuentran en la zona conurbada de la capital Queretana. De acuerdo a 



informacion de la Direccion de Ecologia, asi como de la Secretaria de 

Desariollo Economico (1998), las fuentes fijas de contaminacion son: 566 

empresas contaminantes, 410 tabiqueras y tres caleras, las cuales.contribuyen 

con el 15% de la contaminacibn en las zonas fabriles. 

Al hablar de fuentes mbviles, nos referimos a 10s vehiculos 

automotores, donde en el municipio de Queretaro se concentran alrededor de 

108,203 mas 50,000 vehiculos foraneos que transitan por las carreteras del 

estado (informacion por parte de la Secretaria de Desarrollo Econbmico). De 

acuerdo con la Direccion de Ecologia las fuentes,mbviles contribuyen con un 

75% de la contaminacibn. 

Las fuentes naturales en el estado de Queretaro estan constituidas por 

cerca de 200 bancos de materiales no metalicos, quemas e incendios 

forestales, 10s que contribuyen con el 10% de la contaminacion total del estado. 

Es importante mencionar que hay otras fuentes de contaminantes que 

no se hace mencibn de ellos, ya que no se tiene un control y porque es dificil de 

cuantificarlas, dentro de estas se mencionan 10s plaguicidas, herbicidas y otros 

productos quimicos usados en el hogar. 

De acuerdo a un estudio presentado por la Secretaria del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el problerna de la contaminacion 

atmosferica en la ciudad de Queretaro aparentemente no es muy grave, per0 es 

necesario tornar las medidas correspondientes y preventivas para que mas 

adelante no se tengan problemas mas grandes. Es importante destacar que uno 

de 10s principales problemas para realizar un diagnbstico de calidad del aire es 

el contar con un equipo de analisis adecuado para monitorear a toda la ciudad, 

asi como hacer la identificacibn de 10s contarninantes adversos para la salud. 



r . 
Desde 1987, rnediante un convenio de colaboraci6n entre la 

Subsecretaria de Mejorarniento del Arnbiente de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, junto con la Universidad Aut6norna de Querbtaro se 

desarrolla la evaluaci6n de la calidad del aire en Queretaro 12, por lo que para 

noviernbre del rnisrno atio, se instal6 un rnuestreador de alto volurnen (para la 

determinaci6n de particulas en suspensi6n y de metales pesados corno crorno, 

cadrnio, plorno, cobre y rnagnesio).~ de un rnuestreador colector de gases para 

deterrninar SOz, el cuAl se ubic6 sobre uno de 10s edificios de la Facultad de 

Ciencias Quirnicas del Centro Universitario, dando asi inicio a1 proceso de 

rnonitoreo atrnosfbrico. En este tiernpo, la ciudad de Querbtaro contaba con una 

poblaci6n de alrededor de 400,000 habitantes, 40,000 unidades vehiculares y 

1,300 establecirnientos industriales, cornparado con una poblacion de 1995 de 

559,222 un parque vehicular de 172,147 unidades y 3,054 industrias (INEGI 14, 

1996). 

Cuadro 3.13. Criterios caracterlsticas, fuentes y efectos de 10s contarninantes 
en el aire. 
CONTAMINANTE r- 

Suspendidas 
Totales (PST) 

EFECTOS PRINCIPALES 

Salud: ilrtaci6n en ias vlas 
respiratorias; su acurnulaci6n 
en 10s puhones, origina 
enfermedades corno silicosis : 
la asbestosis agravan 
enfermedades como el asrna. 
y las cardiovasculares, puede 
ser t6xicas dependiendo de sl 
wmposici6n quirnica. 
Materiales: deterioran 
materiales de construccidn y 
otras superficles. Otros 
disminuyen la visibilidad y 
provocan la formaci6n de 
nubes. Vegetaci6n: interfiere 
con la fotosintesis 

CRITERIOS 
PARA 

EVALUAR LA 
CALIDAD DEL 

AlRE 
Un pmrnedio 
diario de 275 
uglrn' 

- .  

CARACTER~STICAS 
DEL CONTAMINAKTE 

Partlculas s6lidas o 
liquldas dlspersas en 
la atm6sfera(diArnetm 
de 0.3 a 1.09 minas) 
cenizas, hollln, 
partlculas rnetdiicas, 
cernento, polen. La 
fracci6n respirable de 
PST estd constituida 
por aquellas particulas 
de diamelro inferior a 
10 rniuas 

FUENTES 
PRINCIPALES 

Combusti6n 
industrial y 
dornestica usando 
carb6n cornbust6leo 
y diesel. Procesos 
industrlales 
incendios, emsi6n 
e6lica y erupci6n de 
volcanes 



lun promedlo e hfdr6geno en eslado mmbcis!tbles y otras 'h~drocarburbs pmducei 
d~ano de gaseoso. Se puede sustanclas que cancer 
160 uglm' wmblnar en presenda wnllenen carbono. 

CONTAMINANTE 

Bi6xklo de 
Azufre(S02) 

I y <educe la fotos(n1esis. ' 

FUENTES 
PRINCIPALES 

Combustl6n de 
carb6n. diesel. 
wmbust6leo y 
gasolina que 
wntiene azufre: 
fundici6n de vetas 
melalicas ricas en 
azufre; procesos 
industriaies: 
erupciones 
voic4nicas. 

Fotoqulmicos: promeaio inw~bros pmiucdos atmosf6ricas de sistema respiratodo.'agrava I 
Ozono (03). maxim0 de en presencia de luz hdrocarbums y las enfemledades 
Nitrato de 216 uum' solar. Oxldan 6x:dos de nitr6geno respira1or;as v 

EFECTOS PRINCIPALES 

Salud: irritaci6n en 10s ojos. 
reduce las funcianes 
pulmonares y agrava la% 
enfenedades respiratorias 
wmo es el asma. 
Materiales: corrae 10s metales. 
deteriora las contaclos 
eibclrhs, gl papel, 10s textiles, 
las pinturas, ias matenales de 
construccidn y las 
monumentos hist6rlws. 
Veaelaci6n: Lesiona las hoias 

CRITERIOS 
PARA 

EVALUAR LA 
CALIDAD DEL 

AlRE 
Un pmmedio 
diario de 340 
ugh '  

Hidrocarburos (HC) 

Oxidantes 

 emx xi ace ti lo 1 lmateria~es no baio la Influencia de icardiovasculares. 1 

CARACTER~STICAS 
DEL CONTAMINANTE 

Gas inwloro w n  oior 
plcante que al 
oxidarse y wmbinarse 
w n  agua fona  Bddo 
sulfirriw, su princlpal 
wmponente es la 
lluvia aclda 

Combusli6n 
inwmoleta de 

Salud: trastornas en el 
sistema resolratorio: abunos 

Criterio 
recomendable: 

Ozono: un 

Compuestos organiws 
aue contienen carbon0 

(PAN) y algunos 
aldehidos. 

Mon6xido de 
Carbono 
(co) 

Bibxido de 
Nitrbgeno 
(N02) 

de la luz solar con 
6xidos de nnr6geno y 
fonan el ynog 
fotoqulmiw. 

Com~uestos oaseosos 

Un pmmedio 
de 8 horas 
mdx. de 14, 
872 uglm' 

Un pmmedio 
horano 
maximo de 
395 ug/m3 

procesamiento, 
distribucl6n y us0 de 
wmpuestos del 
petr6leo como la 
gasolina y 10s 
sohentes organicos; 
incendios; 
reacciones qulmicas 
en la abnbfera; 
deswmposici6n 
bacteriana de la 
materia organica en 
ausencia de 
oxrgeno. 
Reacciones Salud: lrritacidn de oios v 

inmediatamente 
oxidables por el 
oxigeno gaseoso. 

Gas incolom e inolom 
que se wmbina con la 
hemoglobina para 
fonar la 
carboxihemoglobina. 

Gas caf6- roJiio de 
olor picante. 

la iuz solar. 

Combusti6n 
inamplela de 
combustibles y otras 
sustancias que 
contienen carbono; 
incendlos. 

CombustMn a alta 
temperatura en 
industrias y 
vehlculos: tonenlas 
electricas. 

Materiales: Deteriora el hule, 
10s textiles y la pintura. 
Vegetad6n: lesiona ias hojas 
l lmh  el crecimiento. Otms: 
disminuye la visibllidad. 
Salud: la carboxihemoglobina 
afeda al sistema nervioso 
central y provoca cambios 
funcionales, cardiaws y 
pulmonares; dolor de cabera, 
fatiga somnolencia, fallos 
resplratorios y hasta la 
muerte. 
Salud: irrita 10s pulmones; 
agrava las enfenedades 
resplratorias y 
cardiovascuiares. 
Materiales: Desteflimiento de 
las pinluras. 
Vegetaci6n: Calda premalura 
de las hojas e inhibe el 
uecimiento. 
Otros: disminuye la visibilidad. 



Para realizar el monitoreo la ciudad cuenta con seis estaciones: 

CONALEP. Se localiza al noroeste de la ciudad de Queretaro, en la 

zona industrial Benito Juarez sobre ei acceso IV. Los muestradores 

estan a una altura de 6 m y el uso de suelo en esta regibn es 

industrial, habitacional y con algunos terrenos baldios. 

CONTAMINANTE 

Piomo (Pb) 

Ricardo Flores Mag6n. Esta se localiza al norte de la ciudad en la 

zona de Parques Industriales. Los muestreadores estan a una altura 

de 3 m y el uso del suelo es industrial, habitacional y con algunos 

terrenos baldios. 

Bellas Artes. Se ubica en el centro de la ciudad en la esquina de 

Juarez y Pino Suarez. Los muestreadores estan a una altura de 

alrededor de 12 m y el uso del suelo es principalmente habitacional, 

comercial y con algunas plazas y jardines. 

CRITERIOS 
PARA 

EVALUAR LA 
CALIDAD DEL 

AlRE 
Criterio 
rewrnendable: 
1.5 ughn' 
durante tres 
meses. 

Nicolas Campa. Esta ubicada al sureste de la ciudad, sobre la calle 

de Constituyentes e lnsurgentes Queretanos. Los muestreadores 

estan a una altura de 3 m y el uso de suelo es habitacional y 

comercial. 

CARACTER~STICAS 
DEL CONTAMINANTE 

Metal pesado no 
ferroso, se presenta 
en forma de vapor, 
aerosol o polvo. 

FUENTES 
PRINCIPALES' 

Cambusti6n de 
gasolina qua 
contiene plomo; 
minerla, fundlci6n y 
pmcesos industrial. 

EFECTOS PRINCIPALES 

Salud: se acumula en 10s 
6rganos del cuerpo; causa 
anemia, lesiones en 10s 
rihones y el sistema nervioso 
central. 



Colegio Washington. EstA ubicada en la zona sureste de la ciudad, 

en un Area residential, influenciada por la loma de pendiente 

significativa al noreste. La mayor fuente cercana es la linea que 

representa la carretera estatal libramiento a San Luis .Potosi y 10s 

bancos de material de la Cuesta China. 

Fklix Osores. Se ubica en la zona urbana al noreste de la ciudad 

para registrar particulas en fracci6n respir3ble, principalmente 

provenientes de la zona industrial Benito Jufrrez y del tip0 natural de 

10s predios sin cubierta vegetal que se ubica en esa delegaci6n. 

Existe ademas un muestreador m6vil para las particulas 

suspendidas (fracci6n respirable), que se desplaza a diferentes 

puntos de la ciudad. 

Es importante destacar que desde hace tiempo la Secretaria del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca se ha incorporado al monitoreo. Por lo 

que a ellos les corresponde hacer 10s muestreos y proporcionar 10s filtros para 

Particulas Suspendidas Totales- PST y papel para las grfrficas de 10s 

muestreadores al Centro de Estudios Ambientales le corresponde hacer 10s 

anelisis correspondientes. 



Cuadro 3.14. Principales sustancias emitidas a 10s diferentes medios Dor 
parte de las industrias 

1 NOMBRE QU~MICO I AlREKalaRo I AGUA I SUELO I TOTALES I 

Particulas Suspendidas Totales (PST). Constituyen solidos y liquidos dispersos 

en el aire; son de tamaiio menor a 100 micras (p) y pueden permanecer en el 

aire por unos segundos o por meses. Las particulas suspendidas son 

importantes con relaci6n 9 la salud, porque algunas son lo suficientemente 

pequeiias para ser inhaladas y penetrar profundamente en las vias respiratorias 

ademas son responsables de la reduction de visibilidad y reaccionan con otros 

contaminantes atmosf&ricos. 

respirable) 
Etanol . 
Dimetifenol 

Las fuentes de particulas son muy variadas y dependen tanto de la 

fisonomia y estructura especifica del Area asi como de las actividades 

socioecon6micas de la poblaci6n que en ella radican. En general las muy 

pequeiias (menores a una micra) provienen principalmente de fen6menos de 

condensacion y las mAs grandes de proceso mednicos y de combusti6n, obras 

en construccion, y tolvaneras. Cuando las particulas suspendidas son inhaladas 

Fuente: Direcci6n de Ecologia 1998. 

2,442.46 
449.65 

64 
64.00 

0 
0.00 

2,506.46 
513.65 



pueden irritar el sistema respiratorio o daiiar 10s rnecanisrnos de ventilaci6n de 

10s pulrnones, agudizando las enfemedades respiratorias principalmente en 

niiios y ancianos. 

El cornportarniento de 10s niveles de particulas suspendidas totales en 

la zona urbana de la ciudad de Queretaro durante el periodo de 1993 a 1997 

muestra que 10s niveles se han id0 reduciendo en 10s liltirnos tres aiios, sin 

embargo en el periodo considerado se ha llegado a rebasar la noma anual de 

75 pg/rn3. Por ello, de acuerdo a 10s pargmetros que actualrnente se monitorean 

se concluye que la calidad del aire esta siendo deteriorada por la presencia de 

dernasiadas particulas. 

Entre las actividades que contribuyen a reducir este contarninante 

estan: Eficientar proceso de cornbusti6n en rnotores de combustion interna, 

rnejorar la calidad de combustibles, reforestar Areas verdes, revestir carnpos y 

evitar quernas agricolas e incendios provocados. 

Para determinar las Particulas Suspendidas Totales (PST) en el 

Municipio de Querbtaro, La Secretaria del Medio Arnbiente Recursos Naturales 

y Pesca que es la dependencia que se encarga de realizar esta rnedicion de 

contarninaci6n en el estado de Querbtaro, utiliza una tbcnica gravirnbtrica, la 

cual consiste en dejar pasar aire a traves de un filtro, el cual esta debidamente 

preprensado y es colocado en unidades de alto volumen, donde se utiliza vacio 

y despubs de 24 horas de rnuestreo se vuelve a pesar, donde la diferencia del 

peso correspopde a la cantidad de Particulas Suspendidas Totales. En la 

muestra del PST se pueden deterrninar tambien algunos rnetales pesados, 

corno: plorno, crorno, cadrnio y manganeso, mediante el uso de 

espectrofotometria de absorcion atomica. 



Para determinacion de Bioxido de Carbono se emplea una tkcnica 

calorimbtrica, donde se hace pasar aire a traves de una soluci6n qufmica 

absorbente y utilizando un colector de gases. 

Cuadro 3.15. Niveles de contaminacidn de 
partjculas suspendidas totales (PST) 
Limite mAximo permisible = 75 pglm3, 

Aiio I Particulas suspendidas totales I 

Durante 1993 10s valores reportados para PST, s61o en dos meses 

rebasan el limite maximo permisible: donde en el mes de julio se registr6 un 

valor de 325 pgl m3 en la estacion Flores Magon y en noviembre de 300 pg/ m3 

en la estaci6n de NicolAs Campa. Fuera de estos valores, 10s demAs estuvieron 

por debajo de lo permisible, con la tendencia mencionada anteriormente y con 

un promedio de alrededor de 100 pg1 m3. 

Para el aiio de 1994, Gobierno del Estado no reporta valor alguno 

por encima de 150 pgl m3 y el promedio es menor de 100 pgl m3. 

En un anelisis que se hizo de 10s resultados obtenidos de 1987 a 1996, 

no se observa ningljn patr6n y 10s valores que se obtienen son 10s siguientes: 

Para PTS el valor promedio es de 95.03 pgl m3, con el valor mas alto de 262 

pgl m3 y el mas bajo de 17.73 pgl m3; 10s valores mAs altos predominan en 10s 

primeros tres meses del aiio. Para el plomo el valor promedio es de 0.19 pgl 

m3, el mas alto de 1.72 pgl m3 y el mas bajo de 0.0002 pgl m3; 10s valores mas 

altos predominan durante 10s primeros y 10s ljltimos tres meses. Asimismo, para 



10s valores PST como se ve en el Cuadro 3.15. durante el period0 1993 y 1994 

se mantuvieron ligeramente arriba del limite perrnisible para despubs bajar en 

1995 y 1996 aunque en 1997 vuelve a incrementarse en parte debido a la 

construcci6n de la carretera del corredor Queretaro - San Juan del Rio ya que 

es por donde (el oriente) llegan 10s vientos dominantes a esta ciudad (ver 

Cuadro 3.16). 

Asimismo, el bioxido de azufre es un gas incoloro que a altas 

concentraciones tiene un olor caustic0 e irritable; su formula quirnica es SO2. Se 

disuelve con facilidad en agua formando Acido sulfuroso (H~SOJ) que despubs 

es oxidante a acido sulflirico por el oxigeno del aire; tambibn reacciona en 

presencia de oxidantes y particulas para forrnar,sulfatos. El bi6xido de azufre es 

un contaminante caracteristico de las zonas urbanas con actividad industrial. Su 

aparici6n en la atrnosfera, es debido a la cornbusti6n de combustibles fosiles 

que contiene azufre corno es: el diesel, y el combustoleo, actividades como el 

transporte de carga, la refinacion y procesamiento del petroleo, la produccion de 

papel, la fundici6n de minerales metAlicos, loa fabrication de acido sulfijrico y 

otros cornpuestos de azufre emiten grandes cantidades de SO2. 

Varias especies de animales incluyendo al hombre responden al SO2 

atmosf6rico mediante el efecto de bronco-constricci6n. El SO2 pasa del aparato 



respiratorio a la corriente sanguinea donde se metaboliza y se elirnina a travbs 

de las vias urinarias. 

Para la determinacion del SO2 se eniplea una tbcnica calorirnbtrica 

(rnbtodo de la pararosanilina). Para atraparlo se hace pasar aire a travbs de una 

solucion quirnica absorbente, usando un colector de gases. 

Dentro de las politicas para reducir sus concentraciones en el aire, 

radican en disrninuir el porcentaje de azufre que contienen 10s combustibles. En 

Queretaro, durante 10s ljltirnos 5 aiios 10s niveles de SO2 se han rnantenido por 

debajo del lirnite de calidad del aire en base anual. Lo cual indica que con 

relacion a este contarninante se cuenta con un arnbiente satisfactorio para la 

entidad. 

Al obseriar 10s ultirnos resultados de 10s reportes de SOz, realrnente no 

ha habido carnbios constantes corno se ve en el Cuadro 3.17 durante el period0 

1993-1996 aunque en 1997 tuvo un increment0 importante. 

Cuadro 3.17. Evolution de niveles de bioxido 
de azufre (soZ). Registrados en Queretaro 4?. 

I I Bioxido de Azufre 1 

~ ~ 

Prornedio anual1993 - 1997 
AN0 Niveles de 



Otros metales que se determinaron donde 10s resultados promedio 

encontrados son 10s siguientes: cromo, 0.027 pgl m3; cadmio, 0.0084 pgl m3; 

cobre, 0.0045 pgl m3; magnesio, 0.071 pgl m3. 

Es importante destacar que la Direcci6n de Ecologia de Gobierno del 

Estado no cuenta con estaciones de monitoreo automAtico 43 por lo que la 

informacibn obtenida no es continua y por lo tanto no hay consistencia en 10s 

resultados. 

En la ciudad de Queretaro, las principales fuentes de contaminantes 

del aire son: la industria, 10s autom6viles y en menor escala las fuentes 

naturales. 

En lo que respecta a las fuentes mbviles, estas han aumentado en gran 

medida en 10s Oltimos afios. El parque vehicular en el municipio de Querbtaro 

es de aproximadamente de 172,147 unidades, en lo que respecta a las fuentes 

fijas del sector industrial ylo giros menores asciende a 3,054, cerca de 200 

bancos de material. El parque vehicular que circula por el estado de Queretaro 

emite el 75 por ciento de 10s contaminantes a la atmbfera. 

Los autom6viles contaminan con rnon6xido de carbono, hidrocarburos 

y los 6xidos de nitrogen0 y para tratar de evitar esta contaminacion existe un 

programa denorninado "Verificaci6n Vehicular" con lo que la mayoria de la 

poblaci6n ha cumplido, per0 dicho programa tiene deficiencias y vicios que 

deben erradicarse. 



111.3.5. Fen6rnenos Sqcio organizativos. 

Tienen su origen en las actividades de las concentraciones hurnanas, y 

en el rnal funcionarniento de algirn sisterna de subsistencia que proporciona 

servicios bhsicos. Entre las calarnidades de este tip0 destacan: 10s 

desplazarnientos tumultuarios, las concentraciones masivas de personas en 

locales o Areas poco idbneas, y 10s accidentes terrestres, aereos, fluviales y 

rnaritimos que llegan a producirse por fallas tecnicas y hurnanas, y que por su 

rnagnitud o tip0 pueden afectar a parte de la sociedad. 

Riesgo por accidente autornovillstico y/o aereo: En Queretaro la 

Direcci6n General de Trhnsito del estado de Queretaro 25 tiene ide~tificados 10s 

puntos criticos conflictivos de la ciudad 10s cuales son 10s siguientes: 

a Av. Zaragoza y Av. Luis Pasteur. 

a Av. del Cirnatario y Carretera.a Mexico. 

Av. Universidad y Av. 5 de Febrero. 

a Acceso.1 y Av. Revolucion. 

a Av. Corregidora y Universidad. 

a Av. Zaragoza y libramiento Bernardo Quintana. 

a Av. Corregidora y Glorieta de 10s Toritos. 

a Av. Tecnolbgico y Universidad. 

Acceso 1 y 5 de Febrero. 

Av. 5 de Febrero y Av. Zaragoza. 

a Av. Constituyentes y Av. lgnacio Perez. 

Av. Constituyentes y Av. Corregidora. 

a Av. Constituyentes y Av. Ejercito Republicano. 

a Av. Constituyentes y Av. Luis Pasteur. 

Puente Jurica 



5 de febrero y Bernardo Quintana. 

Bernardo Quintana y Corregidora 

Acceso al Campanario y Camino al Aeropuerto. 

Bernardo Quintana y acceso a San Pablo. . lnterseccibn Plaza del sol. . Intersecci6n Satelite y zona Industrial 
, . . 5 de Febrero $ acceso a Gerber - Carrillo Puerto. 

5 de Febrero y Carretera a Celaya - MBxico. 

Asirnismo, se tienen 'identificados las avenidas y calles con mayor 

afluencia vehicular: 

Cuadro 3.18. Vialidades con mayor afluencia vehicular. 
I PRIMARIAS I SECUNDARIAS I TERClARlAS 
1 Av. 5 de I Av. Zaragoza 1 Corregidora I Av. Hidalgo I 
Febrero 
Carretera I Av. I Av. Tecnol6gico ( Av. Pino Suarez 

I (Carrillo Puerto) 
I Av. de las Torres I Acceso a Col. 

Queretaro - 
Celaya 
Libramiento 
Bernardo 
Quintana 
Carretera 
Mexico, 
Celaya 

I (Satelite) I Reforma Agraria 

Con relacion a 10s ac,cidentes aereos, no existe una estadistica de 10s 

accidentes que se han presentado durante 10s ljltirnos aflos en la ciudad de 

Constituyentes 

Paseo 
Balaustradas 

- 

Av. Pasteur 

Av. Ezequiel 
Montes 

Guerrero 
Gutierrez Najera 
Av. Revoluci6n 

Av. Gral.. Arteaga 

Alende 

M. Ocampo 
Juarez 
lgnacio Perez. 



Santiago de Queretaro, no obstante lo anterior, esto no quiere decir que no 

haya existido alguno. 

Riesgos por mido: Uno de 10s problemas en las ciudades que se 

suman a 10s humanos, sociales, econ6micos, de infraestructura y de ambiente 

por calidad de aire, agua y residuos s6lidos es el ruido. En 10s ambientes 

laborales se pierden innumerables jornadas - hombre por problemas auditivos. 

Una exposici6n de ocho horas diarias a niveles de 80 dB (decibeles) acarrea a 

la larga riesgos de sordera permanente y por cada 5 dB mhs, el tiempo de 

seguridad se reduce a la mitad. Hoy se sabe que 10s infra y 10s ultrasonidos 

pueden matar ratas en el laboratorio y daiiar seriamente al hombre. Las 

lesiones originadas por el ruido van m8s alla de la sordera ya que pueden 

~ani festarse Olceras y otras dolencias digestivas, problemas respiratorios y 

vasculares; disfunciones del sistema ne~ ioso  central y del endocrino, ademhs 

de 10s problemas psicol6gicos como son: el insomnio, ansiedad e irritabilidad. 

Como bien se sabe, uno de 10s principales contaminantes es el ruido, el 

cual es un problema critic0 de las grandes ciudades, el cual se origina por el 

uso constante de vehiculos automotores, por las diferentes actividades 

industriales as[ como por 10s aeropuertos. En el caso de medianas y pequeiias 

ciudades donde se presenta este problema es por que se ubican cerca de 10s 

libramientos, terminales de autobuses y por 10s comercios ambulantes. 

Por otro lado, la mala planeacion de la5 ciudades y el gran desarrollo 

urbano, han ocasionado que las zonas industriales queden dentro o en la 

periferia de las zonas habitacionales, las cuales son afectadas por emisiones de 

ruidos y vibraciones, como es el caso de Queretaro, donde la industria metal- 

mednica y la textil son algunas de las principales fuentes de ruido, asi como 

tambien por el intenso trafico vehicular y la concentraci6n de actividades en la 

zona centro. 



En la entidad, la evaluation de 10s niveles de contamination visua1.y de 

ruido es practicamente inexistente. Sin embargo, Querbtaro es una ciudad 

provista de elementos que contribuyen a aminorar 10s niveles de ruido como 

son: 10s libramientos que la rodean,. la terminal de autobuses alejadas de 10s 

centros de vivienda y que algunas areas hayan sido delimitadas para el 

asentamiento de industrias. Por otra parte, el crecimiento de la mancha urbana 

ha ocasionado que las hreas industriales queden circundadas por zonas 

habitacionales que quedan sujetas a la exposici6n de mayores niveles de ruido. 

Otro factor que influye en la existencia de niveles contaminantes de 

ruido en la ciudad de Querbtaro, es el exceso de vehfculos automotores 

circulando por las calles de la ciudad. En el centro y en las intersecciones viales 

importantes de la ciudad, a ciertas rhoras del dia, se congestiona el trhnsito 

vehicular que origina incremento' en la emisi6n de ruido y de gases, 

contaminantes product0 de la combustion. 

Cuadro 3.19. Niveles maximos aceptables al ruido. 
Duraci6n por dia I Lirnite en 1 

110 
103 

minutos 97 15 ~~~ - .  
30 minutos I 1 - 
I t  

En el Apbndice B se presentan las condiciones de ruido en diferentes 

puntos de la ciudad; t~mando como base el Cuadro 2.12., donde en ninguna de 

las lecturas obtenidas rebasa 10s limites permisibles. Por lo que se puede 

concluir que en la actualidad el ruido no representa un problema para la salud 

de 10s habitantes de esta ciudad. 



Cuadro 3.20. Niveles del sonido y reaccionesdel hombre 



Riesgo por Concentraciones Masivas: Las grandes concentraciones 

humanas generalrnente presentan un gran potencial de riesgo para la ciudad 41; 

en el Plan0'3. se identifican 10s inmuebles que por sus caracteristicas de uso 

presentan un riesgo debido a las condiciones de concentracion rnasiva y su 

consecuente desplazamiento tumultuario. 

Cuadro 3.21. lnmuebles que presentan condiciones de riesgo debido a la gran 
concentracion rnasiva y el uso del espacio. 

ESTADIOS Y CENTROS DE 
ESPARCIMIENTO 

Estadio Corregidora 

Audiiorio Josefa Ortiz de 
Dornlnguez 

Plaza de toros Santa Maria y 
Juriquiila 

Auditorio Meaga 

Centro Expositor 

DISCOTECA. 
CENTROS 

NOCTURNOS Y ~ ~ 

ZONAS 'ROJAS' 
Discoteca Qiu. 

Discdeca El Fuerte 

Van Gogh 

I 

Teatro del Seguro Social 
Teatro de la Repliblica 
Cinemark (Carrefour). 
Cinemark (plaza Bulevares). 
Cinepolis 

Los Infernos 

JBJ 

CENTROS 
COMERCIALES 

Los de a caballo 
La fiesta Charra 
El Farall6n 
La Yegua 
Av. Rlo Ayutla 

CENTROS DE 
EDUCACI~N 

I 

Universidad Autdnoma 
De Que6tero 

lnstituto Tecnol6gico 
De Estudim Superiores 
De Monterrey 
Instinuto Tecnol6gico 
De Querblaro 

Plaza del 
Parque 

Plaza 
Bulevares 

Plaza de las 
Americas 
(Gigante) 
Plaza 
Carrefour 
Plaza 

Comercial 
Mexicana 
(Zaragoza) 
Mega 
comerdal 
Mexicana 
Wallmart 

Soriana 
Plaza del Sol 

Aurrerd 

Club 
AurrerA 
Price Club 

Universidad 
Tecnol6gica 



Riesgo por falta de agua en la ciudad de Santiago de Quektaro: El 

agua es esencial para la vida del hombre. Su disponibilidad varia, asi como las 

adaptaciones de 10s organismos a 10s lugares donde esta se localiza. La 

cantidad de agua dulce es muy escasa en algunas partes del mundo, lo que 

limita la produccidn agricola e industrial, y pone en riesgo la salud humana e 

incluso aurnenta el potencial de conflictos internacionales. El agua dulce 

representa solo el 2.5% del total, y 'dos tercios de este liquido se encuentran 

atrapados en forrna de hielo en la Anthrtica y el Polo Norte, una poca en aguas 

subterraneas y mas poca aSrn en agua superficial y l~uv ia,~~:  

El agua presenta ciertas caracteristicas que limitan rnhs su uso. Es 

muy car0 transportarla de un lado a otro y fhcilmente se contamina. En general 

se utilizan grandes cantidades de agua, per0 solo una porcion muy pequeiia es 

para consumo humano, sin embargo en la agricultura y en la industria el agua 

es un factor determinante. 

El aculfero del valle de Querbtaro se encuentra en una condicion de 

desequilibrio hidrol6gic0, el sistema de abastecimiento de agua potable -para la 

zona urbana y conurbada de Queretaro se realiza a travbs de 58 pozos, con 

profundidades de 150 a 450 m., con una:extraccion autorizada.por la CNK de 

2,080 litros por segundo para satisfacer la demanda de 760,000 

habitantes.(CEA, noviembre de 1998). 

El aculfero registra abatimientos promedio en el nivel estatico de 3.00 

m por atio como efecto de la sobre explotaci6n, la cual que en estos momentos 

se estirna que es del51%. 

Los efectos nocivos que se encuentran por estos excesos son entre 

otros el asentamiento diferencial del terreno debido a la existencia de grandes 



agrietamientos, facilitando asi la migraci6n rapida del liquid0 y facilitando la 

posible contaminaci6n por grasas y aceites. 

Cuadro 3.22. Fuentes de abastecimiento de agua potable 

El valle de Queretaro cuenta con 228 pozos 46 (cuadro 3.22) totalizando 

una extracci6n de 107.47 millones de m3 el volumen de recarga estimada es de 

35 Millones de m3 por lluvia, 1.4 Mm3 por escurrimientos del valle de 

Buenavista, 24 del valle de la Caiiada 8.7 Mm3 y del de Huimilpan 

totalizando 77.1 tvlm3. 

De 10s 228 pozos '45 sdn industriales (7.77 tvlm3) 75 son agricolas 

(31.21 Mm3) y 108 pozos (68.49 Mm3) destinados parra uso urbano. 

Cuadro 3.23. Volumen promedio anual de agua potable. 

OTROS 

0 
3 

Fuente: CEA (1 997) 

CD .QUERETARO 
EDO. QUER~TARO 

POZOS 
PROFUNDOS 

108 
395 

TOTAL 

108 
468 . 

Fuente: CEA (1 997) 

POZO' 
PROFUNDO 

72,353,521 

126,371,380 

MANAN- 
TIALES 

0 

4,675,898 

CD. 
QUER~TARO 
EDO. 
QUER~TARO 

MANANTIALES 

0 
70 

OTROS 

0 

1,002,888 

VOLUMEN 
ANUAL m3 
72,353.521 

132,116,338 

CAUDAL 
INSTANTANEO 

2,458 

5,647 



Cuadro 3.24. Marco referencial de sisternas de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento operados por la CEA. 

Cuadro 3.25. Adrninistracion de la CEA. 

INDICADOR DE SISTEMAS 

submedicibn, etc. 

1991 I 1997 I 

Empleados por cada 1000 tomas 8.04 ( 5.72 
Fuente: CEA (1 997) 



Cuadro 3.26. Relaci6n de ingresos y egresos por administraci6n 
1 Administration lnaresos (miles de Egresos (miles de I Subsidio 1 

1 - 
pesos) I - 

pesbs) 
(enero-junlo 1997) (enero-junio 1997) 

I I 

Cd. Queretaro 74,471.40 1 72,207.69 1 3 
Edo de Queretaro I 92,995.62 1 92,456.38 1 1 
Fuente: CEA (1 997) 

Cuadro 3.27. Caracteristicas generales del acuifero de Queretaro a diciembre 
de 1996 

I ' Apro$echdrnientos I extracci6n.anual 

Fuente: CEA (I 997) 

Para la longitud que actualmente tiene la lnstalaci6n de agua potable 

en la ciudad de Queretaro de 1,099 Km., y a fin de facilitar su operaci6n fue 

dividida en tres sectores que a su vez esta dividido por 19 zonas de influencia, 

determinadas en funci6n de sistemas de presibn, o subsistemas. El diseiio de 

cada subsistema, permite incorporar vollimenes a otro subsistema contiguo en 

caso de contingencias. 

Segljn informaci6n de la CEA el sistema es recorrido en su totalidad 3 

veces por dia por 10s operadores quienes verifican: parametros operacionales 

de equipos de pozos y rebombeos (amperaje y voltaje) asi como de 10s bancos, 

capacitadores, presiones en operaci6n de 10s equipos, niveles en tanques y 

cArcamos y parametros operacionales de equipos cloradores. Asi como 

movimientos operacionales debido a 10s sistemas de tandeo, toda la 



inforrnacidn es transrnitida a mesa de control por radio, para su analisis y 

evaluacion, por 10s ingenieros responsables. 

Para poder brindar el servicio con el gasto producido, obliga a que la 

operacion del sisterna, en cuanto a rnovirnientos operacionales se refiere, tenga 

que realizarse en estricto apego al prograrna correspondiente, reportandose a 

mesa de control en cuanto el movirniento sea realizado o la causa por la cual no 

se efectbo. 

Portal motivo, el curnplirniento del horario establecido y la calidad del 

servicio proporcionado est i  en funcion de la revisidn permanente de la 

informaci6n y evaluaci6n de cada rnovirniento operacional por parte de los 

responsables en turno del centro del control. 

Cuadro 3.28. Proyecci6n de 10s incrementos de Poblacion. 

El crecirniento demogrefico ha sido explosivo en la regi6n ya que de 

acuerdo a 10s censos de poblacion y vivienda en 1990 y 1995 representa una 

tasa de crecimiento de 4.5% anual 

Si se conserva el comportamiento actual de la tasa de crecimiento la 

ciudad de Queretaro concentraria dentro de 25 afios a una poblaci6n 

aproximada de 2,344,137 habitantes (Cuadro 3.28); entre 1995 y 2020 habria 

un crecirniento del 76.1% o sea 1'784.915 habitantes mAs, cantidad que 

representa un increment0 de 71,397 habitantes por afio. 



Si aunamos a esta situacion de crecimiento demogrhfico el deficit 

actual de agua de 560 1.p.s. asi corno a una situaci6n preocupante de 

abatimiento de 10s recursos de agua tanto en el valle de Queretaro corno en 10s 

valles colindantes al mismo, se puede identificar que el riesgo por falta de agua 

en la ciudad es rnuy alto. Es por esto la necesidad de realizar estudios que 

tiendan a un mejor aprovechamiento de tan vital llquido. 

111.3.6. La situacidn de 10s desastres naturales en 10s Estados 

Unidos de NorteamBrica: 

Los desastres naturales son un ejemplo dramAtico de c6mo una 

poblaci6n vive en continuo conflicto con el medio ambiente. Los desastres han 

sido muy comunes en 10s aiios recientes y la frecuencia tiende a incrernentarse. 

Los hechos de la naturaleza no se consideran catastroficas por si 

solos, ya que 10s huracanes, fuegos, inundaciones son simplemente 

ocurrencias naturales. estos solo se convierten en desastres cuando entran en 

conflicto con la poblaci6n y su propiedad. Generalmente cuando mAs 

desarrollada se encuentre un Area, mAs desastrosas serAn las consecuencias. 

En Estados Unidos corno en otras partes del mundo son pocas las 

Areas que estAn consideradas corno zorlas fuera de peligro. La Agencia Federal 

de Manejo de Emergencia 47 de ese pais estima que el 75% de las viviendas 

son susceptibles a peligros naturales: 10 millones de casas se encuentran en 

riesgo de inundacibn, 25 millones en peligro por efectos de la acci6n del viento 

y 2 millones por tormentas en Areas costeras y cerca de 50 millones de 

viviendas en Areas de gran riesgo por sismo. 



El desarrollo urbano continlja constantemente en las Areas mas 

riesgosas, o sea, a lo largo de las costas y en las Areas inundables. Algunos 

habitantes viven en constante miedo porque la proxima lluvia o tormenta de aire 

puede significar el fin de una vida normal como ellos la conocen. 

El desarrollo sustentable ofrece un camino para algunas comunidades 

donde la unica soluci6n es la reubicacion total de su comunidad, para otras 

comunidades, el desarrollo sustentable significaria el restringir las 

construcciones nuevas en Areas particularmente peligrosas o vulnerables, 

elevando las estructuras para eliminar el peligro de las inundaciones o la 

construccion de edificios mAs inteligentes y resistentes, o mediante la adopcion 

de reglamentos mAs estrictos que permitan reducir las perdidas en mayor 

medida. 

En 10s Estados Unidos de Norteam6ric.a a traves del Departamento de 

Energia 47, el gobierno apoya un proyecto denominado Centro de Excelencia 

para el Desarrollo Sustentable, donde contempla 10s siguientes puntos: 

Usodel suelo 

Transportaci6n 

Edificios verdes 

Planeacion municipal 

Negocios sustentables 

Planeaci6n en desastres 

Medici6n de 10s progresos 

Desarrollo rural 

Financiamiento 

Eficiencia en 10s recursos. 



El proyecto esta destinado a ofrecer inforrnaci6n y servicios de c6rno 

las cornunidades pueden adoptar .un desarrollo sustentable corno estrategia de 

rnejorarniento en la calidad de vida de 10s ciudadanos. Muchas de las ciudades 

y regiones utilizan el desarrollo sustentable corno un principio que guia no solo 

10s proyectos a corto alcance sin0 tambikn planea a futuro. 

Los proyectos de desarrollo sustentable: 

Refuerzan la econornia local 

Mejoran y protegen la calidad del rnedio arnbiente 

lncrernentan la calidad de vida y de bienestar de todas las 

personas de las cornunidades. 

Los proyectos de desarrollo sustentable ofertan beneficios reales a 

corto plazo ya que crean trabajos, bajan 10s costos operativos en las viviendas, 

cornercios y contribuyentes, reducen 10s costos de contarninacion, rnejoran la 

calidad de la vida en la cornunidad lo que la hace rnAs competitiva y la 

prornueve corno un lugar para vivir y hacer negocios. 

El Departarnento de 10s Estados Unidos de Energia esta interesado en 

el desarrollo sustentable debido a que una de sus rnisiones principales es el 

asegurar que la naci6n cuente con una arnplia dbtacion de energia lirnpia y 

accesible. Asi, si una comunidad realiza decisiones de desarrollo considerando 

10s impactos de transporte, eficiencia en la construccion, productividad industrial 

etc., estarA afectando la seguridad nacional energktica asi corno la econornia 

de la nacion y la salud pirblica. 

El desarrollo sustentable puede ayudar a prevenir que las acciones de 

la naturaleza se conviertan en desastres. Las industrias estAn encontrando 

rnedios mas inteligentes para prevenir la contarninacion en lugar de lirnpiar o 



tratar de controlarla. Muchas comunidades inician en el desarrollo sustentable 

como un medio para mitigar 10s conflictos con la naturaleza y el medio 

ambiente. 

El desarrollo sustentable implica no solo la resistencia hacia 

situaciones de desastre sin0 tambien la eficiencia en el manejo de 10s recursos 

naturales, en pocas palabras el adecuado uso de la energia, el agua y 

materiales para asegurar las fuentes suministros para futuras generaciones. 

111.4. Valuaci6n de terrenos urbanos. 

Bien se sabe que la valuacion inmobiliaria no es una tecnica rigida, ya 

que siempre es imprescindible que el valuador aporte gran parte de su sentido 

corntin, sobre la base de un anelisis ponderativo y siempre con un esplritu de 

equidad y etica en cada uno de 10s estudios que realice. 

La valuacion de un inmueble no debe ser el fruto de la improvisaci6n o 

del mayor o menor acierto con que se elija, intuitiva o subjetivamente un valor, 

sin0 que se debe ajustar a las diversas normas de sistematizaci6n que permiten 

obtener valores reales mediante la demostraci6n de 10s fundamentos que 

condujeron al mismo; y cgq esto satisfacer primeramente al valuador en su 

aspect0 de profesionalidad como a 10s clientes que hayan pedido este valor. 

La valuacion no solo significa tener un amplio conocimiento de 10s 

valores actuales en las distintas zonas de la ciudad o del pals, sin0 saber 

buscar, analizar y ponderar los antecedentes que finalmente conduciren al valor 

buscado 48, 49.54 



La birsqueda de antecedentes es una de las primeras dificultades con 

que tropieza el valuador, quien debe ser capaz de detectar cuanta inforrnacion 

pueda ser Litil a sus fines; 

Generalmente se considera a las ventas como elernento fundamental 

de comparacion para identificar el valor dentro de una situacion de libre oferta y 

demanda en el mercado. 

Otro punto es el analisis y que generalmente es poco estudiado es el 

referente a las circunstancias especiales las cuales pueden relacionarse con 

aspectos tanto fisicos como sociales 

Sociales: remates judiciales (en 10s que el actor o acreedor tiene real 

interes en quedarse con la propiedad), ventas con excesiva o deficiente 

publicidad, tendencias a hacer figurar valores mas bajos para evadir impuestos, 

etc. 

Fisicos: la existencia o no del edificio, sus caracteristicas y estado, 

aspectos de la zona en la cual se ubica y su potencialidad de riesgo, servicios 

pirblicos y equipamiento urbano, la existencia de construcciones 

desvalorizantes como: estadios, centros nocturnos, discotecas, industrias, etc. 

El valuador no debe actuar exclusivamente "en gabinete" porque corre 

el riesgo de caer en graves errores de apreciaci6n. La inspecci6n ocular del 

terreno, o inmueble, perrnite complementar una serie de datos que son 

necesarios para una correcta homologaci6n en el procesamiento de 10s 

mismos. Es en esta oportunidad cuando se averigua respecto de cada venta, 



La obtenci6n de antecedentes, rnediante registros catastrales, si bien 

puede ser muy eficaz y produce inforrnacion incuestionable por ser de carActer 

oficial, tiene la desventaja de ser una tarea muy laboriosa y de proveer 

antecedentes asentados en las fichas con bastante posterioridad a la fecha de 

operaci6n. 

111.4. I. Factores que afectan el  valor de la tierra. 

, Los factores que generalmehte son necesarios considerar al estudiar 

10s antecedentes para el avalljo fisico de un bien se pueden resurnir en la 

siguiente fomla 50. 5.53. 

a) Factores particulares inherentes al lote 

Dirnensiones de frente, fondo y superficie 

Forma regular o irregular 

Orientation 

Ubicacion en la cuadra o dentro de la rnanzana 

Topografia 

Caracteristicas del Suelo: tip0 de suelo, resistencia a la 

compresi6n simple, humedad, etc. 

b) Factores de carActer zonal 

Zona residencial 

Zona comercial 

Zona industrial 

Reglarnentaci6n de la zona 

Etc. 

c) Factores de caracter general 



Factores de la plaza inmobiliaria 

Cualquier situaci6n de orden economico 

Politica fiscal 

Etc. 

111.4.2. Clasificaci6n de terrenos 

Para efectos de valuaci6n de terrenos se hace necesario conocer su 

clasificacion, que aunque existen varias, la mas comOn es dividirlos en: 

1 Los terrenos rljsticos se encuentran fuera de la mancha urbana y no 

cuentan con la posibilidad de integrarse a ella en un corto o 

mediano plazo; generalmente son productivos y su valor se basa 

principalmente en la investigacibn del potencial de producci6n que 

puedan tener; son objeto de estudio de la rama de la valuacion 

Agropecuaria. 

2. Los terrenos urbanos son, como su nombre lo indica, 10s que se 

encuentran dentro de la mancha urbana. Generalmente esto se 

considera en su ubicacion por 10s planes de desarrollo que se 

tengan establecidos en el uso del suelo, para cada localidad. 

Los terrenos urbanos, que son obj'eto de estudio en el presente 

capitulo, cuentan con la infraestructura minima de sewicios vitales para cumplir 

su funcion y ordinariamente se encuentran subdivididos en lotes. 

Los lotes son 10s terrenos que se encuentran cornprendidos en el 

interior de una manzana contemplada en 10s proyectos de regulacion urbana, 

con 10s servicios minimos vitales, y rbgimen de propiedad establecida en forrna 

titulada. 



Se pueden clasificar segan: 

1. Su forrna Geornktrica 

Predios Regulares (Figura 3.15). 

Predios lrregulares (Figura 3.17). 1 

2. Su Orientacion del Frente 

Norte-Sur 

Oriente-Poniente 

Etc. 

3. Su uso del Suelo 

Habitacionales 

Comerciales 

lndustriales 

Etc. 

De alta, media o baja calidad 

4. Su condition Topografica (Figura 3.14). 

Planos I 

Con pendiente 

Escarpados 

Etc. 

5. Su Proporcibn Geomktrica 

De proporcibn Regular 

Desproporcionados longitudinalrnente 

Desproporcionados transversalmente 



6. De Acuerdo a su Ubicaci6n en la Manzana (Figura 3.16). 

Lotes lntermedios de Manzana 

Lotes en Esquina 

Lotes en Cabecera 

Lotes Manzaneros 

Figura 3.14. Clasificaci6n de lotes de acuerdo a su condicidn 

topografica 



Figura 3.1 5. Predios Regulares 



Figura 3.16. Clasificaci6n de lotes por su ubicacion respecto a la 

rnanzana 



Figura 3.17. Lotes irregulares 



111.4.3. Determinacibn del valor de la t iem en lotes urbanos: 

Para determinar el valor de la tierra de 10s lotes ubicados en zonas 

urbanas, se deben fjar las dimensiones del "Lote Tipo", por regiones o zonas, 

dentro decada region catastral. 

Se entiende por "Lote Tipo" un rectangulo no situado en esquina, con 
r 

profundidad determinada y frente minimo, fjados ambos de acuerdo a un 

analisis en la zona. Es la fraccion del tote mas frecuente en la zona y que 

debido a su superficie, medidas y pendiente reglilar permite el uso optimo y que 

ademas rio tiene demeritos ni premios 50,51, 54 

Para determinar las dimensiones del "Lote Tipo" se debera realizar el 

estudio general de 10s lotes de cada region catastral y Bsta se subdividira en 

zonas que comprendan, cada una, lotes de dimensiones semejantes.- Se hara 

la estadistica de las profundidades de todos 10s predios de cada zona y se 

considerara como profundidad dominante, en cada una de ellas, la que 

corresponda al mayor nljmero de lotes. Finalmente, se procedera de manera 

analoga .para determinar el frente minimo, considerando en todo caso un frente 

minimo generalmente de 7 metros, procurando, en lo posible, que la relacion 

del frente a la profundidad sea aproximadamente de 1 a 3. 

111.4.4. Clasificacion de 10s lotes 

Atendiendo a su forma geometrica 10s lotes se clasifican en regulares e 

irregulares. 

a) Lotes regulares: son 10s cuadrilAteros con un solo frente, cuyos 

Angulos no difieran en mas de 15" del angulo recto. Se 

consideraran tambien regulares 10s triangulos con dos o tres 



frentes, 10s cuadrilhteros en esquina, aun cuando sus angulos 

difieran en mas de 15" del angulo recto, y 10s pentagonos con dos 

frentes y pancoup6, siempre que 10s Bngulos de sus lados no 

difieran en mas de 15" de las perpendiculares trazadas a 10s 

alineamientos. No se consideran como irregularidadek las 

superficies entrantes o salientes (ancones), cuya dimension 

maxima, medida sob.re la perpendicular al lindero respectivo y que 
?% 

no excedan de 1 metro. La profundidad de un lote se medira por la 

longitud de la perpendicular al frente, o sea al lado que daa la calle, 

trazada desde el vkrtice mas alejado. 

b) Son lotes lrregulares: Son todos aquellos predios que no tengan las 

caracteristicas de regulares: 10s que, teniendo un sdlo frente, Sean 

cuadrilhteros cuyos angulos difieran en mas de 15" del angulo recto; 

10s poligonales de mas de .cuatro- lados y 10s triangulares con un 

lado o un vertice a.13 calle. 

Cuando haya duda para determinar sobre cual de 10s rn6todos de 

valuacidn debe tomarse en cuenta, se ensayaren las diversas solucibnes 

posibles y se adoptare la que delnerite menos el valor de la superficie 

considerada. 

Predios en esquinas: El valor de 10s predios situados en esquina se 

incrementara de acuerdo al uso de la zona: comercial, habitacional etc. Los 

incrementos a que se refieran se calcularhn en relacion con el valor que 

corresponda al lado de la calle de menor valor. 

Predios con excavaciones: Cuando 10s predios se encuentren 

excavados, el valor que resulte para el terreno se castigara aplicando 10s 



procedirnientos correspondientes. Ese cqstigo ~inicarnente se aplicara a la 

superficie excavada. Al efecto, se indicara en el plano su valor y su profundidad 

media aproxirnada. 

El valuador tornara en consideracibn la situacion que en el lote tenga la 

excauacion, para graduar el descuento dentro de 10s lirnites indicados. 

111.4.5. M6todos de Valuaci6n y las consideraciones en relaci6n a 

calamidades. 

Existen diversos rnBtodos para la valuacibn de inrnuebles, las formulas 

que se ernplean tienen lirnitaciones y se requiere de un buen criterio para su 

uso. Los terrenos urbanos son valuados rnediante 10s siguientes r nB tod~s~~*  
51.52. 

1. MBtodo direct0 

2. Coeficientes de hornogeneizacibn (IMV. de Jalisco). 

3. MBtodo de Bancorner 

4. Fbrrnula de eficiencia geornetrica, 

5. Metodo de Valuacion urbana de Catastro del Gobierno del Edo. De 

MBxico. 

6. MBtodo de la Cornision Nacional Bancaria (circular 1103) 

Este estudio pretende identificar 10s aspectos de riesgo y su 

consideracibn en 10s valores de tierra en .los rnBtodos de valuation 

rnencionados anterionnente. A continuacibn se describen las caracteristicas 

generales de cada uno: 



El m6todo direct0 es el mas simple de todos y por lo tanto el que 

mayores errores genera ya que ~jnicamente se refiere a considerar la superficie 

del predio por el valor de calle. 

El metodo de Bancomer y el de catastro del Estado de Mexico son 

metodos muy parecidos y en su analisis consideran: la forma, la ubicacidn en 

esquina o no, el frente diferente, por Area diferente al lote tipo, por topografia 

del lote analizado. Aunque son 10s metodos mas cornpletos y de mayor 

aceptacion por 10s valuadores no ponderan en el nivel que se debe a 10s 

predios con caracteristicas de riesgo por calamidades en su ubicacidn. 

El mefodo de eficiencia geometrica del lng. Julio Ldpez Llaca. Este 

metodo ~inicamente considera el potencial de eficiencia de 10s predios con 

relacidn al lote tip0 y premia a 10s terrenos con mucho frente. 

En la mayoria de estos metodos la valuacidn solo considera la forma 

geometrica, si es en esquina o no con, valores de calle iguales o diferentes 

como puntos fundamentales para la determinacidn de un valor de terreno. 

Factores que influyen en el valor de 10s inrnuebles: Generalmente no se 

puede considerar que el valor de un inmueble esta relacionado exclusivamente 

a una comparacion entre la propiedad que se va a valuar y aquellas 

propiedades similares que han sido vendidas en fecha reciente, en pocas 

palabras 10s valores de 10s predios no solo es el multiplicar el Area del terreno 

por un precio determinado, sin0 que ademAs se deben considerar otros 

factores. Factores que esthn' en constante cambio y se encuentran lntimamente 

ligados entre si 53: 



a) Factores Sociales: Aumento o disminucion de la poblacion, de la 

densidad de poblacion. Niveles culturales. Proximidad de grupos 

sociales diferentes, etc. 

b) Factores Econ6micos: Desarrollos Comerciales e lndustriales. 

Disponibilidad de empleos. Disponibilidad de dinero. Nivel de 

precios e intereses. Inflaci6n. Desestabilidad econ6mica y politica a 

nivel national. etc. 

c) Factores Politicos: Ley de desarrollo urbano. Normas y reglamentos 

de construccion. Control de renta y de crbditos gubernamentales 

(INFONAVIT). Expropiaciones, etc. 

d) Factores Fisicos: Tipo de clima, topografia y suelo. Recursos 

naturales (cantidad, calidad situacion etc.). Infraestructura. 

Equipamiento urbano y Riesgo por calamidades. 

Tanto 10s factores sociales, econ6micos y politicos se puede decir que son 

impredecibles debido a la situaci6n de incertidumbre que vive el pais En 

cambio, 10s factores fisicos aunque no podemos predecirlos con exactitud, (en 

el caso. de calamidades) son mas estables ya que son 10s que mas 

herramientas proveen para el analisis de 10s factores que afectan a 10s valores 

de 10s inmuebles. Bien se sabe que las arcillas expansivas repercutiran en un 

costo de cimentacibn mas alto, o el vivir en un inmueble cercano a un estadio 

ocasionara molestias por la alta concentration de personas en ese sitio, o el 

valuar un inmueble ubicado en zonas de agrietamientos sin analizar 10s factores 

inherentes, generan consecuencias de falta de seguridad como econ6micas a 

nuestros clientes. 



IV.l. El Marco Leaal. 

El desarrollo economico del estado con altas tasas de crecimiento 

urbano e industrial, ha requerido..de acciones con distintos sectores de la 

sociedad, para prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente y 10s 

recursos naturales. Para esto se ha desarrollado un marco legal que comprende 

las siguientes leyes: 

Ley estatal de equilibrio ecologico y la protecci6n al ambiente del 

Estado. 1 -  

Ley del desarroPo industrial. 

Ley estatal de salud. 

Reglamento de transit0 del estado. 

C6digo urbano 

La distribuci6n del uso de suelo en la ciudad de Santiago de Queretaro 

considera aproximadamente un 55% para vivienda, 20% a vialidad, 15% a 

equipamiento junto con areas verdes, 3% a comercios-y sewicios, y finalmente, 

7% destinado a actividades productivas. Como vemos el sector de 

equipamiento y. areas verdes ocupa un Area del 15% lo que por estandares 

internacionales se considera bajo.ya que solo el area verde deberia ocupar el 

15% del Area urbana para as[ poder prevenir y controlar el deterioro del medio 

ambiente. 

Aunque estas leyes y reglamentos contribuyen a la protection del 

medio ambiente, las acciones no han sido definitivas por lo que se debera 

enfatizar mAs en la reglamentaci6n y seguimiento en elcumplimiento de la ley. 



Asirnismo, la ley no penaliza las acciones de venta inrnobiliaria que a 

sabiendas de 10s posibles riesgos que 10s inversionistas pudieran generar a la 

ciudadania. 

IV.2. Diaqn6stiw Ambiental: 

Fendmenos Geold~ico. Habiendo identificado las principales &reas de 

riesgo en este sentido es irnportante que la informacion se difunda a fin de 

prevenir de las wnsecuencias que esto pudiera generar, asirnismo se plantea el 

seguimiento cientifico de 10s agrietarnientos. 

, El reglamento de construcci6n debera adecuarse a las necesidades de 

riesgo sfsmico, de Areas de agrietarniento, de deslizarniento y de arcillas 

expansivas que se presentan en el rnunicipio. 

Se deberA irnpedir a toda wsta 10s asentarnientos urbanos irregulares 

principalrnente en las zonas de alto riesgo de deslave corno es el caso de la 

zona de HBrcules. 

Fendmenos Hidro-meteoroId.gicos. La falta de inforrnacidn del 

topoclirna de la ciudad, rnotiva la propuesta para la generaci6n de un sisterna 

rneteorol6gico para la ciudad de Santiago de QuerBtaro; donde no solo se 

identifiquen 10s valores clim&ticos sin9 tarnbien 10s arnbientales de la ciudad. 

Con relacibn a 10s problemas de inundacih, las siguientes attitudes se 

deber&n tornar en consideracidn a fin de prevenir las inundaciones en la ciudad: 

Obras de regulaci6n.- Fundamentalrnente en las presas, ya que son 

las que permiten almacenar temporalmente una parte de las 

crecientes para despues descargarlas en forrna controlada. 



Obras de rectificacibn.- Facilitar el transporte rapid0 del agua por su 

cauce, dragando rios, para evitar 10s desbordamientos. 

Obras de protecci6n.- Bordos longitudinales a lo largo del rio. Obras 

de rectificacibn de niveles. 

Asimismo se requieren de obras de rektificacibn de pendientes en 

las vialidades conflictivas para asi evitar 10s encharcamientos tan 

peligrosos y molestos. 

El Gobierno de la ciudad debera considerar como un aspect0 de 

altisima importancia el que se planteen en 10s nuevos desarrollos con caracter 

de obligatorio la irnpiementacibn de drenajes independientes tanto del agua 

pluviar y como de lag residuales para alentar su reutilizacibn y asimismo, 

promover incentivos econbmicos a quienes utilicen acciones de. protection y 

conservation de agua en 10s inmuebles. 

Los gobiernos del Estado y Municipal deberan tener mayor ingerencia 

en la decisibn de 10s vollimenes de agua tanto que puedarl almacenar como 

extraer del subsuelo, ya que a la fecha 10s acuerdos Lerma Chapala (es la 

instancia que limitan tanto la cantidad de agua de lluvia que debe dejar pasar a 

otras entidades) y la Comision Nacional del Agua como instancia que extiende 

tanto 10s permisos de perforation de pozos nuevos como de reposicibn de 

pozos en la entidad quedando en este sentido la Comisibn Estatal de Aguas 

(CEA) como un simple observador ya que para la Comisibn Nacional de Aguas 

la CEA es operativamente otro usuario como lo pudiera ser cualquier industria 

instalada en el territorio. 

Fendmenos auimicos: En el Municipio de Querbtaro, la superficie 

ocupada por la planta industrial suma 364 ha, divididas de la manera siguiente: 

Conjunto Industrial Benito Juarez 295 ha; Parque Maquilador Benito Juarez 12 



ha; y Parque Industrial San Pedrito 57 ha; el Area dedicada a asentamientos 

humanos y otros usos ascienden a 17,729 ha; estas superficies en su conjunto 

arrojan un total de 18,093 ha el 23.8% de la superficie municipal. 

Se requiere incentivar la ocupacion total de las Areas industriales 

existentes ya que en la actualidad se detecta un gran porcentaje de vacios 

urbanos antes de proponer nuevos centros industriales y asimismo fomentar 

una mejor planeaci6n en la ubicaci6n de gasolineras a fin de que se minimicen 

10s riesgos por explosi6n o derrame. En este sentido en la ciudad de Querbtaro 

solo existen tres centrales de bomberos ubicadas la principal en la zona centro 

en la Av. Zaragoza, la ubicada en la zona norte en el Parque industrial Jurica y 

la tercera en la zona norte, en la salida a Huimilpan. La capacidad instalada del 

Departamento de .Bomberos es considerada adecuada por sus autoridades; 

aunque se identifican fallas en la calidad y mantenimiento del equipo que 

utilizan. Cabe mencionar que no existe estudio alguno al respecto. 

Fendmenos Sanitarios: 

Desechos sdlidos: Es responsabilidad de las entidades reducir y 

controlar 10s vollimenes de deshechos industriales y peligrosos que se generan 

en la ciudad. Asimismo, les corresponde la funci6n legislativa y garantizar el 

cumplimiento de las reglamentaciones sin deterioro ni destrucci6n del aparato 

productivo, per0 actuando en forma rigurosa en su aplicaci6n. El control de 10s 

residuos industriales peligrosos se puede llevar a cab0 s61o mediante el 

establecimiento de plantas integradas de tratamiento y disposici6n final, ya que 

la mayoria de las industrias generadoras de residuos peligrosos no pueden 

incurrir en la inversion y gastos fijos que representa el tratamiento y disposici6n 

en forma individual. 



Las plantas integradas de anhlisis, tratarniento y disposicion segura de 

10s residuos industriales, desde el punto de vista financier0 tbcnico y operativo, 

han probado en 10s paises desarrollados ser la solucibn mAs efectiva. Su 

funci6n consiste en transformar 10s deshechos orgsnicos e inorghnicos, s6lidos 

o liquidos en productos reutilizables o en afluentes innocuos para el rnedio 

arnbiente. Las plantas integradas surninistran 10s siguientes servicios y 

tratarnientos: 

Reducci6n de 10s volumenes de residuos industriales que se 

generan, es el primer paso y el mas importante 

Reciclaje o reutilizaci6n, hasta donde sea posible, de 10s residuos 

que no pueden ser elirninados en la fuente. 

Disposicion final: al agotarse las opciones anteriores y haber 

reducido 10s deshechos al rninirno se realiza la disposici6n 

controlada de residQos. 

Una alternativa del manejo de 10s desechos organicos en el arnbito 

urbano es el uso de la Cornposta, su proceso consiste en la descomposici6n o 

fermeritacion de la porcion orgsnica de 10s residuos, por la accion biologica de 

10s microorganisrnos presentes. 

La cornposta es un product0 orgsnico estabilizado, cuyas propiedades 

lo hacen particularrnente Otil corno rnejorador de la estructura y textuia de 10s 

suelos agricolas y corno fertilizante vegetal. 
1 '  

Este proceso de tratamiento y disposicibn final de 10s residuos 

orgsnicos es rnuy utilizado en el mundo. Se aplica a residuos animales corno el 

esti6rcol y residuos vegetales corno la pulpa o caf6; adernas se aplica a 10s 



residuos organicos de origen urbano. Sus aplicaciones son tanto a escala 

domestics como a nivel industrial. 

La transformacibn de la materia orgbnica, se efectua por la actividad de 

diversos microorganismos, tales como 10s actinomicetos, las bacterias y 10s 

hongos, siendo las bacterias las que desempeiian el papel principal. La 

transfomacion de 10s residuos sblidos en humus puede ocurrir en dos formas 

distintas: por medio de la fase aerbbica y por descomposicibn anaerobia. 

Los.m6todos mbs usados para este tipp de procesos, se basan en la 

acumulacibn de 10s desperdicios en pilas o hileras colocadas directamente en el 

terreno natural o sobre pavimento, cuyas caracteristicas dependerAn de las 

condiciones locales, tales como son la disponibilidad de la mano de obra, asi 

como condiciones climbticas. 

El material amontonado debe ser colocado en la foma mbs suelta 

posible para permitir la mayor cantidad de aire entre 10s intersticios. La 

experiencia ha demostrado que la altura mbs conveniente de la pila varia de 

1 .OO como minimo a 1.80 como maximo. 

Existen diferentes metodos industriales de compostaje, 10s cuales son: 

Fermentacibn Natural, Fementacibn Acelerada y Lombricompostaje. 

Aguas residuales: La descarga de aguas residuales de la ciudad de 

Queretaro es del orden de 46'900,000 m3 al aRo, y de la industria entre el 10 y 

16 millones de m3 anuales. Existen 3 plantas de tratamiento de aguas 

residuales urbanas con una capacidad de 40% del agua total urbana agua que 

trabajan al 50 % de su capacidad instalada. 



Erosi6n: La expansion urbana se ha realizado frecuentemente a costa 

de areas agricolas o forestales con 10s consiguientes cambios irreversibles de 

las condiciones climAticas originales. Los carnbios en el uso del suelo y, 

especificamente, el cambio de las capas superficiales del suelo en las ciudades 

con la pavimentaci6n que impermeabilim la corteza terrestre, influyen sobre el 

regimen terrnico con repercusiones en el rnicroclima del area en cuesti6n. La 

falta de planeaci6n urbana, resta beneficios al suelo; para las necesidades de 

producci6n de alimentos derivadas del actual aumento de poblacidn, es 

necesario, urgente y vital planear el crecimiento urbano en Areas que no afecten 

regiones de cultivo o de cria de ganado: Se debe fomentar la planeaci6n y el 

cuidado de arboles de la regidn, la creacidn de parques naturales, Areas verdes, 

refugios y santuarios, en donde la actividad humana se desenvuelva con 

respecto al equilibrio armonico de la naturaleza y no sea factor de destrucci6n o 

de cambio negativo. La contaminacidn que ataca a 10s suelos, al igual que la 

que ataca ]as aguas y los aires, deber5 ser combatida urgentemente, para lo 

cual es necesario contar con todos 10s medios posibles a nuestro alcance. 

Aire: Las principales causas de contarninacion del aire son: el parque 

vehicular y el desarrollo urbano industrial. El parque vehicular que circula por la 

ciudad emite cerca del 75% del volumen de contaminantes del aire y esta 

creciendo anualmente a un promedio de 13% aproximadamente. Por lo que se 

debera de reestructurar el programa de verificaci6n vehicular debido a que no 

ha cumplido las expectativas requeridas. Por la ciudad de Queretaro se estima 

circulan mas de 20,000 vehiculos de Autotransporte pesado generando 

problemas de contaminacion debido a la sobrecarga vehicular as! como de 

riesgo de accidentes terrestres que esto conlleva. 

En el rnunicipio de Queretaro, existen muchas industrias, pequefias, 

medianas y grandes, donde predomina el giro metal - mecanico, siguiendo el 



textil, petroquimico y alimentario. Ante esta situaci6n, la actividad industrial en 

Queretaro requiere de un alto volumen de consurno de energeticos, cuya 

combustion origina emisiones considerable?, de humos. 

Por otro lado, en la zona rural son diferentes 10s problemas que se 

padecen, per0 de igual importancia desde el punto de vista ecol6gico. Porque 

en las pocas Areas verdes que existen hay tala de arboles o incendios, lo cual 

trae como consecuencia la erosi6n y el cambioen la ,composici6n de 10s suelos, <. 
disminycibn de la precipitaci6n pluvial y extinc'op de.espqcies, tanto de la flora 

como de la fauna. Esta zona tambien presenta otras dificultades como es la 

contaminaci6n del aire por el fecalismo al aire libre y basureros a cielo abierto. 

Entre las recornendaciones para el mejoramiento de la calidad del aire 

se encuentran: 

Gestionar ante las autoridades correspondientes la adquisicidn de 

redes automhticas para hacer monitoreos completes de la calidad 

del aire en la ciudad de Queretaro. T 

Una vigilancia mas efectiva por parte de las autoridades 

correspondientes de las fuentes de contaminacit~n, ya que por un 

lado se desconocen algunas de las fuentes y por otro, las industrias 

que cuentan con sistemas anticontaminantes a veces solo 10s 

eonen a trabajar cuando tienen visitas de inspectores y muchos 

autom6viles s6lo 10s afinan cuando van a tener verificacion. 

lmplantar el uso de sistemas anticontaminantes, tanto en fuentes 

fijas como moviles y fomentar el uso de 10s combustibles menos 

contaminantes. 

Fomentar en 10s investigadores de estas Areas, 'el interes por hacer 

investigaciones tendientes a la disrninucion de la contaminaci6n 

atmosf6rica. 



Detener el crecimiento hacia la zona oeste de la ciudad de 

Queretaro, que es a donde son acarreadas las masas de 

contaminantes generados en la ciudad yen las zonas industriales. 

lncrementar las areas verdes y dar buen mantenimiento a las ya 

existentes. 

Refdrestar las laderas y 10s terrenos en brefia ubicados 

principalrnente al oriente de la ciudad. 

ob1igar .a 10s vehiculos forhneos a que utilicen 10s anillos de - 
carreteras b libramienfoA'para que no pasen por la zona urbana'y 

asi no interfieran con las vialidades locales. 

Reducir por parte de la.poblaci6n en general fugas de gas licuado y 

gasolinas, as1 como tratar de que la combusti6n sea lo mhs 

completa posible. Kevisar todas las conexiones tanto en casas 

habitacibn, como en autom6viles para evitar fugas. 

Tapar perfectamente todos 10s recipientes que contengan pinturas, 

solventes o alguna otra fuente de contaminantes. 

Fendmenos Socio- omanizativos. 

Accidentes: El trafico pesado se deberh restringir a 10s libramientos 

carreteros y en las vialidades regionales prirnarias restringir su 'uso a estos 

autotransportes exclusivamente durante horario nocturno. Asimismo, se debera 

mejorar la serializaci6n tanto vertical corno horizontal en las vialidades 

conflictivas y asirnismo rnantener un programa de conservaci6n y 

mantenimiento de las instaiaciones. El gobierno de la ciudad debera 

implementar un programa de vigilancia continua al estado de mantenimiento 

que presentan 10s vehiculos de autotransporte urbano debido a las pesimas 

condiciones en que muchas de las unidades operan, asirnismo, exigir a esas 

empresas un programa de capacitaci6n continua a 10s operarios de dichas 

unidades. Otro punto importante es el iniciar 10s estudios correspondientes para 



implementar el transporte colectivo masivo en la ciudad. El peligro que genera 

el actual Aeropuerto aunado con 10s problemas de ruido perrnite el pensar en 

una propuesta para la reubicaci6n del mismo a zonas menos conflictivas. 

Ruido: Restringir el paso del trafico pesado por las Areas urbanas. 

Reubicar al aeropuerto en zonas que no Sean de vivienda. 

Agua: Reordenar el sistema de agua en Queretaro rnediante la 

implementaci6n de estrategias que permitiran reducir las perdidas de agua y 

ordenar al sistema de una manera mAs justa para todos 10s habitantes de la 

ciudad y sus futuros pobladores. Mantener una campatia de informaci6n 

constante y continua de la situaci6n que guardan tanto 10s pozos, sus redes de 

distribucidn, su calidad, su operacion, su consumo, sus tarifas en 10s Ambitos: 

urbano, rural e industrial ya que a la fecha la falta de informacion actualizada 

por parte de la CEA y CNA es notoria y se presta a confusiones, suposiciones y 

malos entendidos. 



Cuadro 3.29. Estrategias asociadas con la Conse~aci6n del Agua. 

~ D A S  Gulas Avanzadas 1 

sistema de agua y 
control de perdidas [A] 

Guias Intermedias I 
Gulas Basicas 

MEDIDAS: NlVEL UNO 

telemetrla. 
1 CBlculo de costos y 1. Costo del servicio 1 s Analisis de costos I MBtodos de ~ a a o  

Medici6n global [B] 

pdblico. 
Contabiiidad del 
agua. . Reparaci6n.de 
fugas conocidas. 

1 precios [B] 

Lectura del 
medidor basado en 
interval0 fijo . Andlisis de la 
precisi6n en la 
medici6n de 10s 
medidores. 

Medici6n en la 
fuente de 
abastecimiento 
Servicio de 
conexih, medici6n 
y lectura 
Medici6n de las 
tomas de uso 

Analisis del agua 
no contabilizada: 
Auditoria del 
sistema 
Detecci6n de fugas 
y estrategias de 
feparaci6n. 
Sensores 
Automatizadosl 

Prueba, calibracibn 
reparacih, y 
reemplazo de 
medidores 

1 Tasas 
Informaci6n y I recibo del aclua 

contabilidad 
Cargos a 10s 
Usuarios 

Educaci6n [B] I entendible - 

Tasas por I por adelantado- 
consumo. 

lnformativo 
lnserciones de 
publicidad en el 
recibo de agua. 

concientizaci6n en 
escuelas. 
programa de 

. . concientizaci6n. 
ComitB Asesor Informaci6n 

disponible 

I 
I eduGci6n pdblica 1 

MEDIDAS: NlVEL DOS 
Auditorias en el uso del I I Auditorias a 10s I Auditorias . 
agua [Bl 

Rehabilitaciones [A] 
-- 

grandes usuarios. . Auditorias a 10s 
propietarios de 
grandes Areas 
verdes 

Selectivas. 

Desarrollo y venta 
de sistema de 
reducci6n de reducci6n de gasto 
gasto. Programas 



I MEDIDAS Gulas Avanzadas 
Gulas Intermedias I 

Gulas Basicas 

presi6n. 
Eficientar las Areas I I Promoci6n de la Planeaci6n v 

Administraci6n de la 
Presi6n [A]. 

Administraci6n de 
la presi6n en 
sistema abierto. 

verdes [PI eficiencia de la renovaci6n he las 
arquitectura del Areas verdes. 
paisaje Administraci6n de 
Sobremedici6n de la irrigaci6n. 
irrigaciones 

MEDIDAS: NlVEL TRES 

.. Aplicaciones de 
irrigaci6n de 
g w d e s  , 

volumenes de 
agua. 
Aplicaciones 
Selectivas en 
Areas 

dirigidos. . Utilizaci6n 
selectiva de 
vBlvulas de 
reducci6n de 

Reemplazos y 
Promociones [B] 

Reciclaje [B] 

Rebajas e 
, incentivos (no 

residencial) 
Rebajas e 
incentivos 
(residencial) 
Promoci6n de 
nuevas 
tecnolog [as. 
Aplicaciones 
Industriales 

us idel  agua [B] I 
residenciales. 

Administracibn 
integrada de 10s 
recursos [B] 1 
Reglamentacibn del 

suministro. 
Tecnologlas de 

I Reglamentaci6n 

demanda. 
[A] medida que afecta la demanda promedio diaria. 
IP1 medida aue afecta la maxima demanda diaria (extrema) 
iBj medida que afecta ambas demandas tanto la promediocomo la extrema. 
Elaborada con datos D ~ O P O ~ C ~ O ~ ~ ~ O S  por el University of Central London y la Comisi6n del Agua . . 
de 10s EU. 
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IV.2.1. El crecirnientu de la ciudad de Santiago de Quer6taru y la 

actitud del valuador. 

La actitud btica y profesional del valuador implica tener cada dia un 

mayor conocimiento de las circunstancias de cambio que se dan en la ciudad, 

por esto es importante identificar cual es la aptitud territorial y las limitantes 

fisicas de crecimiento en la ciudad de Queretaro ya que con 10s indices de 

crecimiento que se estan dando, 10s problemas se intensifican dia a dia. 

El valuador debera identificar: la situacidn histdrica y actual de cdmo se 

han venido dando 10s asentamientos humanos en la ciudad; 10s problemas que 

como centro de poblaci6n tiene, asi como identificar las Areas mas apropiadas 

para el crecimiento del centro de poblacidn, de acuerdo a la aptitud territorial del 

medio natural, 10s usos del suelo y las actividades de la poblacidn dentro de un 

marco de desarrollo totalmente sustentable. 
I -  

. De acuerdo con lo anterior, es importante para el valuador estudiar 10s 

aspectos topogiaficos, geolbgicos, edafologicos, hidroldgicos y uso potencial 

del suelo, asi como la infraestructura existente. Asi como determinar las zonas 

mas afines para el uso urbano, las de menor costo de urbanizacidn por 

introduccidn de infraestructura, las de valor histbrico o cultural, asi como 
55.56 aquellas que se deben respetar por su valor ecoldgico o esdnico . 

Para el analisis de la aptitud territorial es importante considerar 10s 

siguientes conceptos: 

Limitantes fisicas y naturales: Al norte, existen dos fracturas, 

as1 como pendientes mayores de 15%, que cruzan transversalmente 

entre desarrollo San Pablo y el Salitre, sobre el ejido de San Pablo. 

Al norte de San Jose el Alto, tambibn se localizan este tipo de 



pendientes. Por otra parte, entre Jurica y el Salitre, se localiza una 

zona de recarga acuifera. 

Al noreste de la ciudad, no es factible el crecimiento por 

tratarse de suelos residuales Vertisol Pelico, que presentan 

problemas de inundacibn y drenaje y se encuentran en la cota 2,000, 

pot lo cual seria dificil y costosa la dotacibn de ipfraestructura, sobre 

todo de agua. Asimismo, es una zona catalogada corno de muy 

buena capacidad de recarga acuifera. 

Al este, el crecimiento no es factible por las cafiadas que se 

localizan ahi asi corno por las agudas pendientes que se encuentran; 

ademhs, se ubica en una wta que es superior a la 1,900 m 

aconsejable wrno rnhxima. 

Al sureste se encuentra la falla que corre en sentido norte - 

sur; el cerro del Cimatario decretado corno reserva ecolbgica. Sin 

embargo, aqui hay opcibn de desarrollo en la franja aun no 

urbanizada que se encuentra entre la autopista Mexico - Queretaro y 

la w ta  1;915 al norte del Cimatario, tomando en cuenta 10s drenes 

que cruzan la zona y que exigen medidas preventivas. 

Al norponiente, mas all& del poblado de Jurica, hay 

pendientes mayores de 20%. 

Limitantes por usa de suelo: Al poniente de la ciudad, el 

crecimiento no es aconsejable por tratarse de tierras con alta 

capacidad agricola y que sirven corno recargas acuiferas. 



En- la zona norte, pasan dos lineas de alta tensibn, cuyo 

derecho de via sera necesario respetar. 

Limitantes politicas: Al suroeste de la ciudad, el crecimiento 

no es aconsejable por ser factor de aceleracibn de la conurbaci6n 

con el Municipio Corregidora. El rnismo caso se encuentra el 

drecirniento al sureste 3 este, por conurbarse con el Municipio del 

Marques.' 

En atenci6n a estos factores, se encuentran que las Areas 

aptas para el crecimiento urbano son las ubicadas al norte y al sur 

del area urbana actual: 

Al norte 
de la 
ciudad: 

Al sur 
de la 
ciudad: 

La reserva de San Pablo, hasta la cota 
1,950, con una superficie de 329 hectareas. 
En terrenos del ejido Felipe Carrillo Puerto, 
al poniente de Lorna Bonita, 60 hectareas. 
Santa Rosa JAuregui, sobre terrenos 
ejidales del rnismo nombre, al noreste del 
centro de poblacibn: 60 hectareas. 
El Salitre (a1 sur del Raquet Club y al 
oriente de la carretera a San Luis Potosi), 
con una superficie de 145-21-00 hectareas. 
Parte del ejido de Jurica, asi como 
propiedades particulares que se localizan 
entre Jurica y Juriquilla. 

Propiedades del gobierno en el Centro Sur. 
Ejido de Casa Blanca, al sur de la colonia 
Lomas de Casablanca, con una superficie 
de 226-48-00 hectAreas. 



Es necesario que estos nuevos desarrollos estbn rodeados 

por zonas de reforestaci61-1, independientemente de las areas verdes 

que. deben destinarse por fraccionamiento o colonia, w n  el objeto de 

lograr una mayor estabilidad de la humedad relativa y, en general, de 

la climatica. 

Antes de pensar que la ciudad debe crecer mas y mas 

debemos de analizar el gran porcentaje de vacios urbanos que se 

encuentran actualmente, terrenos ociosos algunos de ellos de gran 

tamafio que Linicamente son product0 de la especulacion 

inmobiliaria. Es por esto que es necesario abrir lineas de 

investigaci6n dentro de 10s aspectos referentes a la valuaci6n 

inmobiliaria y as1 identificar y coadyuvar con 10s problemas de la 

ciudad. 

El valor de un bien raiz en comparaci6n con otros bienes de 

consumo o formas de inversi6n difiere de una manera distinta. Su 

valor depende de sus caracteristicas fisicas, legales, sociales y 

econ6micas; asi como de la dinarnica del mercado en que se 

encuentra. La validez de este proceso es importante para todos 10s 

que participan en este mercado wmo son: compradores, 

vendedores, instituciones crediticias, inversionistas, promotores, e 

instituciones gubernamentales 10s cuales confian y dependen de las 

conclusiones del avaloo. 

Los estudios de valuation de 10s nuevos desarrollos deben 

integrar: estudios de mercado, estudios de inversion, de factibilidad, 

de medio ambiente, de analisis de mejor uso, de costo beneficio. 



En 10s desarrollos nuevos e s  indispensable identificar el 

impact0 ambiental que 6stos generen incluyendo 10s efectos directos 

e indirectos del desarrollo durante todas las.fases de utilizacibn y sus 

implicaciones a largo plazo. 

Las ciudades y sus ciudadanos deben aprender a vivir dentro de un 

aspect0 de sustentabilidad para asi lograr un equilibrio de desarrollo en todos 

sentidos. Los valuadores deben ser participes en este desarrollo social 

identificados con el desarrollo sustentable a fin de no comprometer el futuro. 

El implementar el desarrollo sustentable es un objetivo dificil de lograr 

aun para aquellas comunidades que no se encuentran en zonas de peligro, ya 

que cambiar la manera de como utilizamos nuestros recursos dentro de un 

proceso de desarrollo no es facil, es de paso lento y generalmente frustrante, 

por lo que hay que buscar nuevos escenarios que ofrezcan una mayor 

esperanza y estabilidad, y no de riesgo y destruccion. 

El crecirniento de 10s ~iltimos aAos en la ciudad de Santiago de 

Queretaro ha sido muy grande creciendo a rangos mayores del 4% anual, lo 

que ha provocado el asentamiento de la poblacibn en zonas riesgosas y 

asimismo han aumentado 10s Indices de contarninacion en la ciudad. 

Estos factores de riesgo con frecuencia escapan al anhlisis del 

valuador quien generalmente aplica denieritos por edad, estado de 

conse~aci6n, funcionalidad y obsolescencia- olvidando estos aspectos que en 

1;s ~iltimos aAos han cobrado gran importancia en nuestra sociedad. 
I ' s  ! 

Este tiabajosi'dentifica 12s factores de demerit0 por contaminacion y 

riesgo en la ciudad 10s cuales seran de gran ayuda para la valuacion 



inmobiliaria, tomando en cuenta que 10s inmuebles no se encuentran ubicados 

aisladamente del context0 urbano y de su entorno ambiental por lo que es muy 

importante considerar estos factores que w n  frecuencia son escapan al aniilisis 

del valuador. Esta tesis pretende ser un llamado de atencion al valuador, para la 

consideraci6n de estos aspectos tan importantes y al mismo tiempo abrir un 

campo de nuevas investigaciones y propueStas que esten acordes con las 

nuevas tecnologias y necesidades de la sociedad; enfatizando que la actividad 

del valuador requiere de la constante actualizaci6n y .de la relacion 

interdisciplinaria w n  diversosespecialistas. 
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Apendice 0: El marco iuridico del estado de Queretaro. 

Ley Estatat Del  Equilibrio Ecoldgico Y La Proteccidn A1 ~rnbiente 

TITULO QUINTO. PROT~CCION AL AMBIENTE 

CAPITULO I PROTECCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

DE LA ATMOSFERA 

ARTICULO 76. Se prohibe emitir a la atmosfera contaminantes tales 

como humos, polvos, gases, vapores y olores que rebasen 10s limites maximos 

permisibles contenidos a las normas tecnicas ecologicas qua se expidan y 

dernas disposiciones locales aplicables. 

ART~CULO 77. En materia de contaminaci6n atmosferica. y de 

conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 6 y 7 de esta Ley, el estado y 10s 

municipios, en el ambito de sus respectivas jurisdicciones: 

I.- Llevaran a cabo acciones de prevention y control de la 

contaminacion del aire en zonas o fuentes emisoras de su jurisdiccion; 

11.- Aplicaran 10s criterios ecoldgicos para la protection de la atmbsfera 

en las declaratorias de usos, destinos, reservas y provisiones, defendiendo las 

zonas en que.se permita la instalacidn de industrias; 

Ill.- Convendran con quienes realicen actividades contaminantes para 

controlar, reducir o evitar las emisiones a la atmosfera, sin perjuicio de que se 

les requiera la instalacion y operation de equipos de control, conforme a las 

normas aplicables, cuando se trate de actividades de jurisdiccidn local y 

promoveran ante el ejecutivo federal dicha instalacion, en 10s casos de su 

jurisdiccion; 

IV.- .Integraran y mantendran actualizados 10s inventarios de las 

diferentes fuentes de contaminacidn de la atmosfera. Quienes realicen 

actividades contaminantes debedn proporcionar toda la informaci6n que les 
7 

sera requerida por las autdridades compefentes; 



V.- Establecerdn y operaran sistemas de verificacibn de emisiones de 

vehiculos automotores y ,circqlacibn, y, sancionaran a 10s propietarios o 

poseedores de aquellos que no cumplan con las medidas de control 

dispuestas, y en su caso, retiraran de la via publica aquellos que rebasen 10s 

limites maximos permisibles que determinen 10s reglamentos y normas tecnicas 

ecoldgicas correspondientes; 

VI.- Llevardn a cab0 campanas para racionalizar el uso del autombvil 

particular, asi corno para la afinacibn y mantenimiento de 10s motores; 

VII.- Promoveran e1,mejoramiento de 10s sistemas de transporte urbano 

y suburban0 y la modernizacidn de unidades; 

VIII.- Establecerin y operaran coordinadamente 10s sistemas de 

rnonitoreo de calidad de aire en las zonas mas criticas, 10s que previamente 

contaran con el apoyo tkcnico de la federacibn. La secretaria wncentrara 10s 

inforrnes locales de monitoreo para su incorporacibn para 10s sistemas de 

inforrnacion estatal y federal de wnformidad con el acuerdo de coordinacidn 

que al efecto se celebre; 

IX.- Estableceran requisitos y procedimientos para regular las 

ernisiones del transporte public0 estatal y municipal; asi mismo aplicaran las 

medidas de transit0 y, en su caqo, la suspension de circulaci6n en cases graves 

de contaminacibn; 

X.- Emitiran las disposiciones y estableceran las medidas tendientes a 

evitar la querna de cualquier tipo de regiduo sdlido o liquido, incluyendo basura 

dornestica, hojarasca, hierba seca, esquilmos agricolas, llantas usadas, 

plasticos, lubricantes usados y otras; asi corno las quernas con fines de 

desrnonte o deshierbe de terrenos; 

XI.- Tornaran, las rnedidas preventivas para evitar contingencias 

ambientales por contarninacibn atmostkrica. 

XI[.- Ejerceran las demas facultade,~ que les confieren las disposiciones 

legales y reglamentarias apliebleS, - - . 



A R T ~ u L o  78. La Secretaria y 10s gobiernos municipales promoveran, 

en las zonas que se hubieran determinado como aptas para uso industrial; 

prdximas a arreas habitacionales, la instalacidn de industrias no contaminantes. 

ART~CULO 79. La secretaria . promover& .. que la determinacidn de usos 

de suelo que definan 10s programas de desarrollo urbano e industrial se 

consideren las condiciones topogrAficas, climatoldgicas y meteorolbgicas para 

asegurar la adecuada dispersibn de contaminantes. 

ART~CULO 80 EI gobierno estatal podri otorgar estimulos fiscales a 

quienes: 

I. Adquieran e instalen equipos para el wntrol de emisiones 

contaminantes a la atmbsfera; 

II: Efectlien investigaciones dq tecnologia, cuya aplicacibn disminuya la 

generacidn de emisiones contaminantes C 
Ill. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones 

contaminantes en zonas urbanas; y 

IV. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de 

filtrado, combustidn, control y en general, de tratamientos de emisiones 

contaminantes en zonas urbanas. 

CAPITULO II. PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMIWACION 

DEL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS 

ART~CULO 81. Para la prevencidn y el control de la contaminaci6n del 

agua se consideraran 10s siguientes criterios: 

I. La prevencidn y control de la contaminacidn del agua es fundamental 

para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger 10s ecosistemas de 

la entidad; 



11. Corresponde a toda la sociedad prevenir la contarninacion de rios, 

cuencas, vasos y dernss depositos y corrientes de agua, incluyendo las aguas 

' del subsuelo; 

Ill. El aprovecharniento de'l agua en actividades productivas 

susceptibles de contarninarla, conlleva la responsabilidad del tratarniento de las 

descargas, ya sea para su rehuso o para reintegrarla en condiciones adecuadas 

para su 'reutilizacion en otras actividades y para rnantener el equilibria de los 

ecosisternas; y 

IV. Las aguas de residuales de origen urbano deben recibir tratarniento 

previo a su descarga en rios, cuencas, vasos y dernas dep6sitos o corrientes de 

agua, incluyendo las del subsuelo. 

ART~CULO 82. Los cdterios para la prevenci6n y control de la 

contarninaci6n del agua seran considerados en: 

I. El establecirniento de criterios sanitarios para el uso, tratamiento y 

disposicion de aguas residuales o cfe condiciones particulares de descarga para 

evitar riesgos y datios a la salud publica; 

II. La deterrninacidn de tarifas de consurno de agua potable; y 

Ill. El diseAo y operacidn de sisternas de agua potable, alcantarillado y 

tratarniento de aguas residuales. 

ART~CULO 83. Para la prevention y control de la contarninacion del 

agua correspondera: 

I. A la Secretaria: 

a) I-levar, con el apoyo de otras dependencias, entidades y de 10s 

rnunicipios, el control de las descargas de aguas residuales a 10s sisternas de 

drenaje y alcantarillado que operen en la entidad; 

b) Requsrit, a quienes qubran descargar a dichos sisternas y no 

satisfagan las norrnas tkcnicas ecologicas que se expidan , la instalaci6n de 



sistemas de tratamiento de sus aguas residuales, o en su caso la aceptacion 

del municipio'para tomar a su cargo dicho tratamiento en la que se haga constar 

que el usuario cubrira las cuotas o derechos correspondientes; 

c) Determinar el monto de 10s derechos correspondientes que deberan 

pagar quienes descarguen sus aguas a 10s sistemas de drenaje y alcantarillado 

para que la dependencia o entidad estatal respectiva o 10s municipios puedan 

llevar a cabo el tratarniento necesario, yen su caso, proceder a la imposici6n de 

las sanciones a que haya lugar; y 

d) Promover y regular el uso de tecnologia apropiadas para el rehuso 

de aguas residuales de viviendas y unidades habitacionales principalmente en 

lugares donde no halla sistema de alcantarillado. 

II. A 10s municipios: 

a) Llevar y actualizar el registro de las descargas a las redes de 

drenaje y alcantarillado que. administren, y proporcionarlo a la Secretaria para 

que sea integrado al registro nacional de descargas a cargo de la federacion; 

b) Observar las wndiciones generales de descarga que fije la 

federacion a las aguas residuales vertidas por 10s sistemas de drenaje y 

alcantarillado en cuerpos corrientes de agua de propiedad federal; y 

c) Prornover el rehuso, en la industria' o en la agricultara, de aguas 

residuales tratadas derivadas de aguas federales asignadas o concesionadas 

para la prestacion de servicios pliblicos, asi como las que provengan de 10s 

sistemas de drenaje y alcantarillado siempre que cumplan con las normas 

tecnicas de calidad. 

ART~CULO 84. Para evitar la contaminacion del agua, el estado y 10s 

municipios regularan: 

I. Las descargas de origen industrial y agropecuario que se viertan a 

10s sistemas de alcantarillado de 10s centros de poblacibn o a 10s cuerpos de 



agua de jurisdiccibn estatal, asi como las de las industrias que Sean 

abastecidas mediante la red de agua potable; 

\I. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con 

otras descargas; 

Ill. El vertimiento de residuos sblidos en werpos y corrientes de agua, 

y en 10s sistemas de drenaje.y alcantarillado; y 

IV. La disposicibn final de 10s lodos generados en 10s sistemas de 

tratamiento de aguas. 

ART~CULO 85. No podran descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo 

o corriente de jurisdiccibn estatal o a 10s sistemas de drenaje o alcantarillado de 

10s centros de poblacibn, aguas que contengan contaminantes sin previo 

tratamiento, sin el permiso o autorizacibn de la Secretaria y de 10s municipios. 

ART~CULO 86. Las aguas residuales provenjentes de "sos 

municipales, pirblicos o domesticos, y las de usos industriales o agropecuarios 

que se descarguen en 10s sistemas de alcantarillado de las poblaciones o en 

cualquier cuerpo dorriente de agua de jurisdiccibn estatal, deberhn reunir las 

6brid'id;ones'necesarias para prevenir: 

I. Contaminacibn he 10s cuerpos receptores; - 
II. lnterferencias en 10s procesos de depuraci6n de las aguas; y 

Ill. Trastornos, impedimentos o alteraciones en 10s aprovechamientos o 

en el funcionamiento adecuado y en la capacidad de 10s sistemas hidraulicos, 

asi como de 10s sistemas de drenaje y alcantarillado. 

ARTICULO 87. Todas las descargas en 10s cuerpos o corrientes de 

agua de jurisdiccibn estatal en 10s sistemas de drenaje y alcantarillado de 10s 

centros de poblacibn, deberan satisfacer las normas tbcnicas ecolbgicas que 



para tal efecto se expidan. Corresponderi a quien genere dichas descargas 

realizar el tratamiento requerido. 

Requiere autorizacidn de la Secretaria el disefio o modificaci6n de 

s[stemas de tratamiento cuyos afluentes se descarguen en aguas de 

jurisdiccirjn estatal o en 10s sistemas de drenaje y alcantarillado de 10s centros 

de poblacion. 

Para autoriiar la wnstruccion de obras o instalaciones de tratamiento 

de aguas residuales generadas en industrias que se est6n abasteciendo con 

aguas de jurisdiccion estatal o aguas federales asignadas o consecionadas 

para las prestaciones de servicios pljbliws, la Secretaria o 10s municipios en 

sus respectivos ambitos de competencia requeriran el dictamen o la opini6n de 

la federacion sobre 10s proyectos respectivos. 

ART~CULO 88. Cuando las aguas residuales afecten o puedan afectar 

fuentes de abastecim[ento de agua potable, la Secretaria promover& ante la 

autoridad competente la negativa del permiso autorizacion~correspondiente o su 

inmediata revocacibn, y en su caso, la suspension del suministro. 

ART~CULO 89. Los equipos y sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales de origen urbano que disetien, operen o administren dependencias o 

entidades estatales, y 10s municipios, deberan cumplir con las normas tecnicas 

ecologicas que al efecto se expidan. 

ART~CULO 90. El otorgamiento de asignaciones, autorizaciones, 

concesiones o permisos para la explotacibn, us0 o aprovechamiento de aguas 

de jurisdiccion estatal, o las asignadas o consecionadas para la presentation de 

servicios pljblicos, en actividades econ6micas que puedan contaminar dicho 

tecurso, estara -condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas 

residuales que se produzcan o descarguen. 



ART~CULO 91. La Secretaria, con la participacion que corresponds a 

las demas competentes y con el apoyo de 10s municipios, realizara un 

monitoreo sistematico y permanente de h calidad de las aguas de jurisdiccion 

estatal para detectar la presencia de codaminantes o exceso de desechos 

organicos y aplicar las medidas que procedan o, en su caso, promover su 
I 

ejecu'cion. 

CAPITULO Ill RUIDO, VIBRACIONES, ENERGIA TERMICA Y 

LUMlNlCA 

ART~CULO 92. Quedari pro'hibidaslas emisiones de ruido, vibraciones, 

energia termica y luminica, que rebasen 10s limites maximos contenidos en las 

norrnas tecnicas ecologicas que para ese efecto se expidan. Las dependencias ' 

estatales y 10s gobiemos'municipales adoptaran' las medidas para impedir que 

se transgredan dichos limites y en su caso, aplicaran las sanciones 

.correspondientes. 

En la construcci6n o instalaciones que generen energia tbrmica, ruido o 

vibraciones, asi corno en la operacion o funcionamiento de las existentes, 

deberan llevarse a cab0 acciones preventivas y- correctivas para evitar 10s 

efectos nocivos de tales contaminantes. 

Cualquier actividad no cotidiana que .se realice en 10s centros de 

poblacion cuyas emisiones de ruido, vibraciones, energia termica y lurninica, 

rebasen o puedan rebasar 10s limites rnaximos establecidos por las normas' 

tecnicas ecologicas, requiere permiso de la autoridad municipal 

correspondiente. 



Reglamento para el uso eficiente del agua en /as poblaciones del estado de 

Querktaro. 

PODER EJECUTIVO. 

LlCENClADO ENRIQUE BURGOS GARCIA, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE QUERETARO 

ARTEAGA, EN. EL EJERClClO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE 

LA FRACCION I DEL ARTICULO 57 DE LA CONSTITUC~ON POLlTlCA DEL 

ESTADO, Y CON FUNDAMENT0 EN LO DlsPUESTO POR LOS ARTICULOS 

7 Y 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMlNlSTRAClON PUBLICA DEL 

ESTADO, Y 

CONSIDERANDO: 

Que a partir de lasbases juiidicas ambientales establecidas en nuestra 

Carta Magna, la Administration Publica ha venido desempeiiando un proceso 

evolutivo en atenci6n a la problematica ambiental, evo&ndose a la prevenci6n 

y control de las diversas formas de contaminaci6n ambiental, asociada esta al 

proceso de desarrollo, en particular del desarrollo urbano. 

Que la distribution de competencias entre la Federaci6n y las 

Entidades Federativas en materia Ambiental, representa un vigoroso avance 

hacia la descentralizacion de la prevenci6n y el control de la problematica 

ambiental, lo que permite la identificacion y atencion local de Bsta. 

Que las facultades otorgadas al Estado mediante la Ley Estatal del 

Equilibria Ecologico y la Protection al Arnbiente son de orden generic0 y por 

ello es necesario expedir 10s reglamentos correspondientes, que permitan 

precisar las normas y procedimientos especificos y que detallen sus facultades, 

tal es el caso del presente'Reglamento. 

Que es necesario que el Estado .cuente con un marco reglamentario 

7 indispensa6le para la consecuci6n de 10s objetivos politicos ambientales, 10s 



cuales esten orientados fundarnentalrnente a la protecci6n de 10s recursos 

naturales, 10s efectos del ambiente en la salud hurnana y 'la regulaci6n de 10s 

asentarnientos hurnanos. 

Que el aprovecharniento'racional y sostenido de 10s recursos naturales 

deben satisfacer las necesidades basicas de la poblaci6n, para que su uso y 

consurno sea eficiente en la actualidad y previsor del futuro. 

Por lo tanto, el presente Reglarnento, pretende curnplir con 10s 

objetivos ya planteados, es decir, racionalizar la explotaci6n de 10s recursos 

naturales no renovables a fin de rnejorar la calidad de vida de la poblaci6n 

rnediante' acciones de protecci6n arnbiental y el aprovecharniento racional y 

sostenido de 10s recursos naturales. 

Que por lo anteriorrnente expuesto y fundado, se envia para su 

publication en el Periodico Oficial del Estado, la iniciativa de Reglarnento en 

rnateria de Explotaci6n de Bancos de Material, quedando en 10s terrninos 

siguientes: 

REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DEL EQUlLlBRlO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE EXPLOTACION DE 

BANCOS DE MATERIAL. 

CAPITULO I. DlSPOSlClONES GENERALES. 

ART~CULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente 

Reglarnento so'n de orden pljblico e interes social y tienen por objeto 

reglarnentar la Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6ti al Arnbiente 

en rnateria de explotaci6n de bancos de material, para su aplicaci6n en el 

territorio del Estado de Queretaro. 

ART~CULO 2.- La aplicacibn del presente Reglarnento compete al 

Ejecutivo del Estado por conduct0 de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras 



Pljblicas y Ecologia, misma que se faculta para imponer las sanciones 

previstas, tanto en la Ley como en su Reglamento, sin perjuicio de las 

atribuciones que le correspondan a otras dependencias de la Adrninistraci6n 

Pljblica, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables y de acuerdo 

con sus respectivas esferas de wmpetencia. 

Las autoridades federales y municipales en 10s terminos de 10s 

acuerdos de coordination correspondientes, podran actuar como autoridades 

auxiliares en la aplicacion de. este,Reglamento. 

ART~CULO 3.-. Los preceptos legales establecidos .en el presente 

reglamento deberan observarse ademas de lo previsto en el Codigo Urbano 

para el Estado de Queretaro. 

A R T ~ U L O  4.- Para 10s efectos de este Reglamento se atendere a las 

definiciones y conceptos contenidos en la Ley Estatal del Equilibrio' Ecologico y 

la Protection al Ambiente, sus Reglamentos y a las siguientes: 

I.- BANCO DE MATERIAL.- Deposito natural o yacirniento geologic0 de 

grava, piedra, tezontle, tepetate, arena, arenilla, jal, o cualquier material 

derivado de las rocas o de procesos de sedimentacion o metarnorfismo, que 

sean susceptibles de utilizarse como material de C O ~ S ~ N C C ~ ~ ~ ,  como agregado 

de estos o wrno elementos de ornamentacibn. 

11.- EXPLOTACI0N.- Conjunto de actividades que se realizan con el 

propbsito de retirar de su estado natural de reposo, cualquier material 

constituyente de un dep6sito o yacimiento, independientemente del volumen 

que se retire o de 10s fines para 10s cuales se realice esta accion., 

Ill.- PARTlCLllAS SOLIDAS Y LIQIJIDAS.- Fragrnentos de materiales 

que se emiten a la atmosfera en estado solido o liquido quemnstituyan por si 

mismas o en composicion con otras sustancias, contaminantes de la atm6sfera. 



IV.- RUID0.- Todo sonido que rebase 10s lirnites rnaxirnos permisibles 

seAalados en la5 Norrnas Oficiales Mexicanas que para el efecto ernitan las 

autoridades competentes. 

V.- VIBRACI0NES.- Es el efecto de fuentes actisticas o rnecanicas, 

causado por la reflexion del sonido ernitido por una fuente original, cuyos lirnites 

rnaxirnos rebasen 10s sefialados en las Norrnas Oficiales Mexicanas que para el 

efecto ernitan las autoridades cornpetentes. 

Vl.- MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION.- Conjunto de 

disposiciones y acciones anticipadas, que tienen por objeto evitar o reducir 10s 

irnpactos'arnbienta'les que pudieran ocirrir en cualquier etapa del desarrollo de 

una obra o^aclividad. 
- 

VII.- PERITO RESPONSABLE DE LA EXPLOTACION DE BANCOS 

DE MATERIAL.- Es la persona fisica con preparacion profesional y tecnica, 

cornpetente para explotar bancos dehaterial, que junto con el titular acepta la 

responsabilidad de dirigir y supervisar todos 10s tfabajos de explotacion, 

restauracion y obras auxiliares del banco que emanen del propio Dictarnen de ' 

lrnpacto Arnbiental, de acuerdo con las di'sposiciones de este Reglarnento y de 

la licencia que le fuere otorgada, y que sea'aceptado corno tal por la Secretaria. 

VIII.- LA SECRETARIA.- La Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras 

Pliblicas y Ecologia. 

IX.- EL REGLAMENTO.- El presente Reglarnento. 

X.- LA LEY.- La -Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al 

Arnbiente. 

ART~CULO 5.- E n  10s terhinos del'presente Reglamento compete a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano, 0b;as PLiblicas y.Ecologia por conduct0 de la 

Direction de Ecologia: 

I.- Forrnular 10s crit6rios ecol6gicos de carhcter que deberan 

observarse en la prevention y control de la contamination de la atrnosfera 



provocada por la explotacion de bancos de material, sin perjuicio de 10s criterios 

generales que establezca la Federacibn; 

11.- Elaborar, integrar y actualizar el inventario de bancos de material. 

Ill.- Llevar el Padron Estatal de Peritos Responsables de la explotacion 

de bancos de material. 

IV.- Establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

evitar y controiar contingencias ambientales por la contaminacion de la 

atmosfera en la explotaci6n de bancos de material. 

V.- Expedir 10s procedimientos e instructjvos necesarios para la 

adecuada obsepancia del presente reglamento. 

VI.- Vigilar la observancia.de las disposiciones de este reglamento, .- 
emitir las  resoluciones y dictamenes previstos en el mismo, ordenar la 

suspension de cualquier actividad o accion que wntravenga las disposiciones 

de este reglamento, imponer sanciones y ejercer las medidas de control y 

seguridad necesarias con arreglo a la Ley y las disposiciones aplicables. 

VII.- Ejercer las demas atribuciones previstas en este reglamento y 

otras disposiciones aplicables. 

CAPITULO II. DE LA LlCENClA DE EXPLOTACION DE BANCOS DE 

MATERIAL. 

ARTICULO 6.- Para explotar bancos de material en el Estado, ya sea 

en terrenos ejidales, comunales, privados o pliblicos se requiere de licencia 

expedida por la Secretaria. 

Tratandose de terrenos propiedad del estado o 10s municipios, se 

debera obtener previamente un permiso administrativo temporal revocable. 

ART~CULO 7.- Se entiende por licencia de explotacion de ban- de 

material, al documento por medio del cual la Secretaria autoriza al titular del 



banco a ejecutar actividades de explotaci6n en un banco de material por un 

period0 de tiempo o volumen especificainente determinados. 

ART~CULO 8.- El interesado en obtener licencia de explotacion de un 

banco de material debera recabar ante la Secretaria el formato de Registro 

Unico de Bancos de Material y entregarlo debidamente requisitado, 

acompafiado del lnforme Preventivo de lmpacto Ambiental correspondiente. 

ART~CULO 9.- En un plazo no mayor de 8 ocho dias hAbiles, 

posteriores a la fecha de reception de 10s deocumentos citados en el Articulo 

anterior, la Secretaria contestars por escrito si es viable o no la explotacion del 

banco en cuestibd. .. - 
ART~CULO 10.- Si la opinion de la Secretaria es favorable, el 

interesado debera continuar con 10s trsmites correspondientes. debiendo 

entregar en el termino que le establezca la Secretaria, la siguiente 

documentacibn: 

I.- Solicitud de licencia de explotacion de bancos de material, 

acompafiando la documenlaci6n que demuestre, con Titulo legal, su derecho 

para utilizar el predio conforme a su peticidn signada tanto por 61 como por el 

periio responsable de la explotacibn. 

11.- Apeo o deslinde judicial, o deslinde administrativo. 

Ill.- Plano topografico a escala 1:5000 con curvas de nivel a cada 

inetro, sefialando la zona de protecci6n de acuerdo a lo que establece el 

Codigo Urbano para el Estado de Queretaro en su Articulo 78, fraccidn V. 

IV.- Aerofoto en dos copias, a escala 1:2000 que circunscriba al predio 

en cuestion en ocho veces su superficie, en la qclb se indicaran con precision 

los linderos del predio, las lineas de telecomunicacion, lineas de conduccibn, 



caminos, rios, arroyos y brechas que atraviesen por el terreno fotografiado y la 

zona de protecci6n a que se refiere la fracci6n anterior; 

V.- Estudio estratigrafico del terreno donde se ubica el banw 

agregando informacion sobre las propiedades fisicas, espesores, vollimenes de 

10s materiales, capas geol6gicas y consideraciones tecnicas que a partir del 

estudio estratigrafico apoyen la tecnologia de explotaci6n; 

VI.- Memoria descriptiva de la tecnologia que se aplicara en la 

explotaci6n, que incluira el pmceso y metodo de la explotacion, las 

especificaciones de production, 10s recursos que se utilizaran, principalmente 

equipo, maquinaria, herramientas, personal tecnico, obrero y administrativo, asi 

como 10s proyectos de las obras principales y auxiliares, las medidas de 

seguridad que se adoptaran para prevenir accidentes de trabajo, daiios y 

perjuicios a terceras personas o a terrenos e instalaciones adyacentes; 

VI1.- InformaciCln de 10s vollimenes totales del predio susceptibles de 

explotarse, indicando 10s que se pretendan extraer cada mes, conforme a1 

programa de trabajo, presentando ademas planos de cortes transversales 

parciales y al final de la explotaci6n; 

VIII.- Garantizar ante la Secretaria, el pago de derechos por vollimenes 

explotados, de acuerdo con las disposiciones fiscales aplicables; 

IX.- Los proyectos de mejoramiento ecologico y las obras secundarias 

que deberan realizarse en la zona afectada por la explotaci6n; 

X.- Fianza otorgada en favor de la Secretaria de Desarrollo Urbano, 

Obras Pliblicas y Ecologia, expedida por una lnstituci6n debidamente 

acreditada y autorizada por el Gobierno estatal, queampare un monto igual al 

100 % de, 10s derechosque le corresponds pagar conforme a 10s vollimenes 

proyectados en un lapso de 12 meses, con el objeto de garantizar 10s derechos 

causados, la reparacion de daiios y perjuicios al ecosistema, el pago de 10s 

trabajos no realizad,os por el Titular de la .licencia, el pago de 10s trabajos de 



' restauraci6n en caso de no llevarlos a cab0 y el pago de multas que se 

adeuden al Estado o al Munjcipio. 

XI.- En su caso, la'manifestacibn de.impacto ambiental que le hubiese 

requerido la Secretaria en 10s terminos del respectivo Reglamento, y aprobacion 

de la misma; 

XII.- Dictamen de uso del suelo expedido por la Secretaria. 

XI11.- Autorizaciones, cuando corresponds, de la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidraulicos para la tala de arboles; de la Comisi6n 

Nacional del Agua sobre afectacion de cuerpos de agua o mantos freaticos y de 

la Secretaria de la Defensa Nacional para el transporte, almacenamiento y uso 

de polvora y explosivos; 

XIV.- Autorizacion del Municipio en que se encuentre localizado el 

banco de material a que se refiere la solicitud. 

XV.- Otorgar poder al Perito Responsable de la expldaci6n del banco 

de material para que 10s represente ante la Secretaria en todo lo 'relacionado 

con la explotacion del banco para el cual haya otorgado 'su responsiva 

profesional. 

ART~CULO 11.- Para el 'caso de predios ubicados en zonas de 

preservation ecologica o de areas naturales protegidas, que hubieran estado 

destinados a la explotaciBn de bancos de material con anterioridad a la ueaci6n 

de dichas zonas o areas, el interesado, ademas de cumplir con lo que se 

establece en el Articulo anterior, debera inscribir en el Registro Pirblico de la 

Propiedad del Estado la limitacidn de uso del suelo como area verde o espacios 

abiertos, etc., a fin de destinar el predio a ese usa, una vez :concluida la 

explotacion; 
- .  

ART~CULO 12.- La Secretaria contestara toda solicitud de licencia en 

un plazo no mayor de treinta dias dentro de 10s cuales hara la verification de 10s 



datos consignados en ella y en la documentacidn anexa y dictaminara si 

procede o no la licencia, o en su caso, la ampliacion de la vigencia solicitada. 

ART~CULO 13.- Solo se concederan licencias de explotacidn de 

bancos de material a las solicitudes que contengan la firma del titular del banco 

y la responsiva profesional de un Perito Responsable de la explotacion de 

bancos, a que se refiere el Capitulo IV de este Reglamento. 

ARTICULO 14.- Las licencias que se otorguen conforme a este 

Reglamento, seran validas durante un at70 y su prbrroga debera solicitarse 

durante 10s primeros dias del mes de diciembre. 

ART~CULO 15.- Para solicitar prdrroga de la licencia expedida, el 

interesado ademas* de cumplir lo que establece el Artiwlo 11 del 

Reglamento, debera aueditar eJ pago de derechos que establezca la Ley 

General de Hacienda del Estado, co~respondiente al Bfio ant'erior de'su solicitud 

de,profroga. 

ART~CULO 16.- Las licencias de explotacidn de bancos de material que 

expida la Secretaria contendran: 

I.- Ubicacidn, volljmenes y tiempo aprobados para explotacidn; 

11.- lnforme o dictamen sobre la veracidad y validez de 10s datos 

consignados en la documentacidn; 

Ill.- Seiialamiento de las Normas Oficiales Mexicanas y demas 

aplicables, a las que deberan sujetarse las actividades principales y 

complementarias de la explotacidn de bancos de material, asi como las obras 

de regeneracidn a que deberhn sujetarse al termino de su vigencia; 

IV.- Determinacibn de las medidas de seguridad y 10s procedimientos 

para su aplicacibn; y 



V.- Estabjecimiento de 10s programas de mejoramiento ecologico, asi 

como de regenerack de 10s terrenos que queden libres ae 10s trabajos de 

explotacion, a fin de que Sean aprovechados en obras de restauraci6n 

ecoldgica o en otros usos de inter& social que no contravengan las 

disposiciones de 10s Planes de Desarrollo Urbano vigentes. 

CAPITULO Ill. DE LOS TITULARES DE LOS BANCOS DE MATERIAL. 

ARTICULO 17.- Las licencias de explotacidn de bancos de material 

solo se concederan a personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana, 

debidamente constituidas de acuerdo a las leyes mexicanas, siempre que su 

objeto social este relacionado con la explotacidn de bancos de material 

previstos en esta Reglamento. 

ART(CULO 18.- Se considera como Titular de la explotacion, el 

propietario o poseedor del tqrreno o las personas fisicas o morales legalmente 

constituidas que suscriban en su. representacion el lnforme Preventivo de 

lmpacto ~mbienta l  y .la Solicitud de explotacion 'de ba'ncos de material,. y la 

Secretaria podra autorizar su intervention despubs de que se exhiba el 

convenio celebrado entre el propietario del terreno y el titular designado, en su 

caso, en el que se demuestre que ambos aceptan con caracter mancomunado y 

solidario las obligaciones y responsabilidades que establece el Reglamento y 

demas disposiciones aplicable~~al caso. 

ART[CLILO 19.- Los titulares de licencia estan obligados a: 

I.- Ejecutar 10s trabajos de explotacion de bancos de material, conforme 

a lo autorizado en la licencia respectiva. 

11.- Mantener en buenas condiciones de seguridad, estabilidad e 

higiene el predio donde se realizan 10s trabajos de explotacion; 



Ill.- En caso de que la terminacion de 10s trabajos de explotacion ocurra 

antes del termino de vigencia de la licencia, dar aviso a la Secretaria dentro de 

10s tres dias hibiles siguientes a la fecha de termination. 

IV.- Notificar en un plazo maximo de quince dias, la sustitucion del 

Perito Responsable a que se refiere el Capitulo IV del Reglamento, asi como 

proponer para su aprobacion a1 Perito sustituto, explicando 10s motivos del 

cambio. 

V.- Pagar 10s derechos que establezca la Ley General de Hacienda del 

Estado de Queretaro. 

VI:- Proporcionar informacion a la Secretaria con la periodicidad que 

para cada caso seiiale, sobre el desarrollo de 10s trabajos de explotacion, 

volljmenes de material extraido y de material desechado. 

VII.- Realizar todas las obras de mejoramiento e'col6gico que le Sean 

indicadas al inicio y termino de la explotaci6n; y 

VIII.- Cumplir las demas condiciones que les impongan la licencia, el 

Reglamento y 10s ordenamientos aplicables a1 caso. 

CAPITULO IV. DE LOS PERITOS RESPONSABLES DE LA 

EXPLOTACION DE BANCOS 

~ A R T ~ U L O  .20.- Para ser Perito responsable de la explotacion de 

bancos de material, se requiem: 

I.- Ser dg nacionalidad mexicana o extranjero con permiso para ejercer 

la profesion de acuerdo a la legislaci6n aplicable; 

11.- Tener ckdula profesional para ejercer alguna de las siguientes 

profesiones: lngeniero Civil, Minero, Geologo, Topografo, Hidriulico, Municipal, 

Agronomo, Arquitecto, Ge6grafo o Constructor Militar; 

Ill.- No haber sido suspendido o sancionado por incumplimiento 

profesional o sufrido por ese motivo pena privativa de la libertad, y 



1V.- Estar inscrito en el registro de Peritos responsables de la 

explotacidn de bancos de mhterial, del Estado. 

A R T ~ U L O  21.- El perito responsable de la explotacidn de bancos de 

material otorga su responsiva profesional, cuando: 

I.- Suscribe la solicitud de licencia de explotacidn del banco; 

11.- Suscribe el escrito dirigido a la Secretaria aceptando la 

responsabilidad de la explotacion por designacidn del titular o por cambio de 

perito responsable; y 

Ill.- Suscribe un dictamen o informe tbcnico sobre la estabilidad, 

seguridad de cortes, terraplenes, o'bras e instalaciones de la explotacidn de un 

banco que esta bajo su responsabilidad o para cualquier otro que sea requerido 

profesionalmente para hacerlo. 

ART~CULO 22.- Son obligaciones del Perito responsable de la 

explotacidn de bancos de material, entre otras: 

I.- Dirigir y vigilar el proceso de explotacidn en forma constante y 

permanente; 

11.- Hacer cumplir las especificaciones del proyecto, en las obras que se 

ejecuten y las medidas de seguridad ordenadas.en la licencia correspondiente; 

Ill.- Desde el inicio de 10s trabajos; llevar un libro de obra o bitacora, 

foliado y debidamente encuademado que permanecera e n  el lugar de 

explotacidn a disposicidn de 10s supetvisores o inspectores de la Secretaria; en 

su primera hoja se anotarh el nombre y ubicacion del banco de material, 

nombres y domicilios del Titular y del Perito, as1 como ntlmero y fechas de 

expedicidn y vencimiento de Ja licencia y la fecha de iniciacidn de 10s trabajos 

de explotacidn. En las hojas subsecuentes el Perito responsable anotara y 

suscribira sus obsetvaciones en relacidn con el proceso de explotacidn, 

medidas de seguridad, causa y soluciones dadas a 10s problemas que se 



presenten, incidentes y accidentes de trabajo, cambios de frente de explotacion 

autorizados y, en general, la information tecnica suficiente para escribir la 

memoria de la explotacion, agregando la fecha de cada observaci6n y 

anotacion, asi como las observaciones de 10s inspectores de la Secretaria; 

IV.- Responder ante la Secretaria por cualquier violaci6n a las 

disposiciones de la licencia, del Reglamento o de otros ordenamientos 

aplicables al caso; 

V.- Refrendar su registro de Perito responsable anualmente; 

VI.- Avisar a la Secretaria por escrito la terminaci6n de 10s trabajos de 

explotacion; 

VII.- Notificar por escritoa la Secretaria, con cinco dias de anticipacion, 

la fecha en que retira su responsiva profesional, explicando 10s motivos; 

VIII.- Solicitar a (a Secretaria autorizaci6n para uso de explosivos en la 

explotacion, con setenta y dos horas pe anticipacion, indicando la fecha' y hora 

aproximada de las explosiones, satisfaciendose en su caso 10s requisitos que 

establezcan las leyes de la materia y otras disposiciones juridicas aplicables; y 

IX.- Aceptar, en su caso, la cuantificacion de vollimenes explotados, 

elaborada por la Secretaria. 

ART~CULO 23.- El Perito responsable de la explotacion de bancos de 

material, cesa en sus funciones cuando: 

I.- Expira la vigencia de la licencia; 

11.- Se le haya suspendido o cancelado el registro como Perito 

responsable; 

Ill.- Solicite por escrito q la Secretaria retirar su responsiva. 

Con el objeto de atender la solicitud y liberar al perito de su responsiva, 

la Secretaria ordenara la suspensi6n de 10s trabajos de explotacion en 

condiciones de aseguramiento y designara un Inspector a fin de verificar el 

cumplimiento de las medidas senaladas en la Licencia de explotaci6n. 



Previa entrega de las actas suscritas por el Perito que entrega y el que 

recibe, as1 como por el Inspector designado, la Secretaria otorgara la liberacion 

de la responsabilidad del Perito saliente y emitira un documento que contendre 

la autorizacion de la continuacion de 10s trabajos de explotacion del banco. 

IV.- Cuando el Titular solicite por escrito a la  Secretaria el cambio de 

Perito responsable y proponga al sustituto. Aprobada la sustitucion por la 

Secretaria, el cambio se hare constar en un acta, en la que participaran el 

Perito responsable que ehtrega y el que recibe, asi comd el Titular y el 

lnspector que designe la Secretaria, procediendo en 10s tbrminos que seiiala la 

fraccion que antecede 

En todos 16s casos anteriores, el cese' en sus funciones de Perito 

responsable, no lo exime ante la Secretaria de las responsabilidades 

administrativas contraidas durante el tiempo que duro su intervencibn en la 

explotacion de ids b5ncos be material; por el tbrmino de un aiio, contado a partir 

de la fecha de su retiro oficial. 

La responsabilidad civil y'penal subsistira de acuerdo con la legislacion 

aplicable. 

ARTICULO 24.- La Secretaria cancelara el registro de Perito 

responsable de la explotacion de bancos de material por alguna de las 

siguientes causas: 

I.- Obtener su registro proporcionando a la Secretaria datos falsos en la 

solicitud; 

11.- lncumplimiento de alguna de las obligaciones que se establecen en 

el Articulo 22 de este Reglamento; 6 

Ill.- Reincidencia en violaciones al Reglamento o a la licencia. 

ART~CULO 25.- Cuando la Secretaria ordene la cancelacion del 

registro, lo comunicara oportunarnente por escsho al Titular para que este, de 



inmediato, proponga al Perito responsable sustituto y previa aceptacion por la 

Secretaria se proceda en 10s terrninos de la fracci6n Ill del articulo 22 de este 

Ordenamiento. Esto, sin perjuicio de que el Perito Responsable saliente 

subsane las irregularidades cometidas durante su desemperio en laexplotacidn 

del banco de material o de que le Sean aplicables las sanciones a que se 

hubiese hecho acreedor. 

La Secretaria notificara de las cancelaciones de registro de Peritos 

responsables al Colegio de Profesionistas que corresponda. 

CAPITULO V. DE LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL. 

ART~CULO 26.- La explotaci6n de bancos de material solo podra 

realizarse en terrenos no urbanizables y en 10s que no se ponga en peligro el 

equilibrio ecologico o alguno de 10s elernentos de 10s ecosistemas, ni debera 

alterar o dariar la infraestructura existente en sw entorno. 

A R T ~ U L O  27.- El acceso a 10s bancos debera realizarse partiendo de 

una carretera o Jialidad prirnaria, por rnedio de un camino debidamente 

construido para evitar la produccion y emision de polvos a la atmdsfera por el 

transit0 de vehiculos. 

ART~CULO 28.- En 10s trabajos de explotaci6n de bancos de material 

se cumpliran las siguientes especificaciones: 

I.- Para materiales como arena, grava, tepetate, arcilla, tezontle y 

tepecil: 
, , 

a) Solo se permitiran excavaciones a cielo abierto o en ladera. La altura 

maxima del frente o del escalon sera de diez metros y el ancho rninimo de cinco 

metros. En 10s casos en que debido 'a las condiciones topograficas la altura de 

. frente fuese superior a diez metros, la Secretaria aprobara 10s procedimientos 

de explotacion propuestos por el Perito, o en =so, fijara estos atendiendo 



las normas t6cnicas wmplementarias que impidan el deterioro de 10s terrenos o 

la generacidn en exceso de polvos fugitivos; 

b) El talud del corte, es decir, la tangente del angulo que forman el 

plano horizontal con el plano de la superficie expuesta del corte, tendrh un valor 

maximo de tres, que equivalen a una inclinaci6n de tres horizontales por uno 

vertical; 

c) El talud en terraplenes correspondera con el angulo de reposo del 

material que lo forma; 

d) Se dejarh una franja de proteccidn de veinte metros de ancho 

minimo alrededor de la zona de explotacion. El ancho de esa franja de 

proteccion se medira a partir de las wlindancias del predio o caminos, lineas de 

conduccion, transmisidn y telewmunicacibnes, hasta la intersection del terreno 

natural con la superior del talud resultante. 

Esta franja de proteccibn debe quedar totalmente libre de cualquier 

instalacion o deposit0 de material almacenado. La Secretaria determinari 

cuando esta franja deba ser 'ampliada de acuerdo con las condiciones 

observadas de estabilidad del terreno o 10s taludes. 

Esta zona constituiri, asimismo, una zona de protecci6n ecologica para 

10s colindantes, por lo tanto, la Secretaria fijara las condiciones bajo las cuales 

esta zona debera ser reforestada, asi como el plazo maximo para realizar estas 

acciones, las cuales serln con cargo al Titular de la licencia. El incumplimiento 

de la observancia de esta proteccibn ocasionata la cancelacion in'mediata de la 

Licencia de Explotacibn. 

e) Las cotas del piso en las areas donde ya se extrajo mateiial, seran 

las especificadas en el proyecto aprobado por la Secretaria, con una tolerancia 

mexima de 0.50 metros; 

f) Se efectuaran 10s trabajos de terraceria necesarios a juicio de la 

secretaria para asegurar el'drenaje superficial de'las aguas de lluvia, a fin de 



evitar erosiones o encharcamientos; estos trabajos quedaran sujetos a la 

aprobaci6n previa de la Secretaria; 

g) Se rehabilitare el terreno explotado para su aprovechamiento 

posterior sin riesgo de derrumbes o dairos a terceros, y 

11.-'~ateriales basaliiws: 

a) Solo se permitiran'excavaciones a cielo abierto. 

La aliur; mexima del frente sera la correspondiente al espesor del 

basalto, pero riunca serSrilayor de veinte metros; 

b) El talud del wrte en este tip0 de material podre ser vertical, pero 

nunca se permitira el cbntratalud; 

c) En la explotacion de roca basaltica, con el fin de provocar el volteo 

por el propio peso del material, se permitire hacer excavaci6n en el material 

subyacente hasta de cinco metros de ancho por un metro de altura, separados 

de la siguiente, .por una franja en estado natural de tres metros de ancho, las 

cuales deberan permanecer apuntaladas hasta que el personal y equipo se 

encuentren en zonas de seguridad; 

d) En' las explotaciones de materiales de roca basaltica, la franja de 

protecci6n sera cuando menos de diez metros, medidos en forma similar a la 

que se especifica en el inciso d) de la fraction I de este articulo; 

e j  Las cotas del piso en las areas donde ya se extrajo material, seran 

las especificadas en el proyecto aprobado por la Secretaria, con una tolerancia 

maxima de 0.50 metros; 

f) Se efectuaran 10s trabajos necesarios para asegurar el drenaje 

superficial de las aguas de lluvia, a fin de evitar erosiones o encharcamientos. 

Estos trabajos quedaran sujetos a la aprobacion previa de la Secretaria; y 

g) En 10s pisos que se dejen en caso de hacer terrazas, Bstos deberen 

cubrirse con 10s despalmes o tierra, con un espesor de 20 centimetros, 

sernbrandose especies ,arb6reas y arbustos; de preferencia que Sean pioneros 

sobre roca. 



ART~CULO 29.- Se deberan observar las siguientes medidas de 

prevention de accidentes en las explotaciones de banws de material: 

I.- Las rampas de acceso en la explotacion, para movimiento del equipo 

en 10s frentes de explotacion tendran una.pqndiente w y o  Angulo no sea mayor 

de trece grados. Para pendientes mayores se debere utilizar equipo especial; 

11.- En la excavacion de vohimenes incontrolsb[es se debera retirar al 

personal tanto dei frente del banco como de la parte superipr de este; y - I 

Ill.- El almacenaje de combustible y lubricantes sera en un deposit0 

cubierto y localizado en mas de treinta metros de cualquier acceso o lugar de 

reuni6n del personal de la m,ina, y estara controlado par-alguna persona. 

ARTICULO 30.- El uso de explosjvos en la explotacion de bancos de 

,material se sujetara a las siguientes normas. 

I.- Por lo que se refiere a 10s medios de seguridad en el manejo, 

transportation y almacenamiento de 10s mismos, se cumpliran estrictamente las 

disposiciones de la Secretaria de la Defensa National, establecidas en la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en su Reglamento; 

11.- Se usaren ljnicamente en !a excavacion de material muy 

consistente, como la roca basaltica y cuando el empleo de"medios mecanicos 

resulte ineficai; 

Ill.- E n  toda excavacion con uso de explosivos debera retirarse a todo 

el personal tanto en el frente del banw como en la parte superior de este; y 

IV.- Los trabajos de excavacion con explosivos, se realizaran 

estrictamente bajo la supervision de la autoridad cornpetente, con el apoyo de la 

Secretaria. 



ART(CULO 31.- La explotacion de bancos de material no sera 

autorizada en areas a menos de mil metros de zonas urbanas o centros de 

poblacion. 

ART~CULO 32.- El horario para 10s trabajos de explotacion de bancos 

de material, quedara comprendido entre las 6:00 y las 18:OO horas. 

ART~CULO 33.- Cuando el Perito Responsable comunique a la 

Secretaria la terminauon de 10s trabajos de explotacion, o cuando expire el 

termino de la licencia, la Secretaria ordenarA la suspension de 10s trabajos, 

procediendo a inspeccionar el banco de material con el objeto de dictaminar 

sobre 10s trabajos necesarios de terraceria, mejoramiento ecoldgico, 

restauracion ecologica y,obras complementarias que ase$uren la estabilidad de 

10s cortes y terraplenes para evitar erosiones, facilitar el drenaje, mejorar 

accesos, forestar el terreno donde se ubica el banco de material, y demas obras 

que aseguren la utilidad racional del terreno, conforme a las especificaciones 

anotadas en la licencia y se proteja asi contra posibles daiios a 10s 

ecosistemas, elementos del rnedio ambiente, terrenos vecinos, personas, 

bienes o servicios de propiedad pliblica o privada, ubicados tanto en el banw 

de material como en zonas aledaiias. 

La ejecucion .de estos trabajos y obras de mejoramiento en el terreno 

que ocupa el banco de material que no se explotara, son responsabilidad del 

Titular y en caso de no realizarlos en el plazo fijado por la Secretaria, seran 

ejecutados por esta, con cargo al Titular, hacibndose efectiva la fianza a que 

alude la fraction X, del articulo 10, del presente reglamento. En su caso, la 

Secretaria dictara 10s linearnientos tecnicos particulares a cada banco con base 

en el proyecto de restauracion que estos presentaron, previamente aprobados 

por la autoridad cprrespondiente. 



CAPITULO VI. DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD Y DE LAS SANCIONES. 
ART~CULO 34.- La Secretaria podra realizar 10s actos de inspecci6n y 

vigilancia necesarios para verificar la debida obserGancia del Reglamento, asi 

como de las restricciones de proteccion ambiental o de las medidas derivadas 

de 10s dicthmenes de impact0 ambiental que hubiera emitido. Para 10s efectos 

establecidos en este articulo, la Secretaria estarh a lo que dispongan 10s 

ordenamientos contenidos en el ~ i t u l o  Septimo de la Ley. 

A R T ~ U L O  35.- Cuando se lleve a cab0 una obra o actividad, fuera de 

10s terminos de la autorizacion correspondiente, asi como en contravencion a la 

Ley o este Reglamento, la Secretaria ordenarh la suspension de la obra o 

actividad de que se trate y en su caso impondra de ser procedente, la sancion 

correspondiente, sin perjuicio de otras de tipo pedal o Civil procedentes. 

TRANSITORIOS: 

PRIMER0.- El presente Reglamento entrarh en vigor al dia siguiente 

de su publicacion en el Periodic0 Oficial del Estado "La Sombia de Arteaga". 

SEGUND0.- Se otorga un plazo no mdyor de 30 dias hhbiles, contados 

a partir del dia siguiente de la puesta en vigor de este Reglamento, a las 

personas fisicas o morales para que- registren 10s bancos ?ie material ante la 

Direccion de Ecologia de Gobierno del Estado: 

TERCER0.- Asimismo, 10s Titulares de 10s bancos de material, 

contaran con 90 dias naturales como maximo, posteriores a su registro, para 

que Se regularicen y den cumplimiento a' lo dispuesto en el presente 

'Ordenamiento. 

CUART0.- En caso de incumplimiento de las disposiciones antes 

sefialadas', le seran aplicadas las sanciones a que hubiera lugsr, de acuerdo a 

este reglamento e independientemente de otras procedentes. 



PODER EJECUTIVO. 

ENRIQUE BURGOS GARCIA, Gobernador Constitucion'al del Estado 

Libre y Soberano de Arteaga, en uso de las.facultades qOe Me confieren 10s 

articulos 57 fraccion XI de la Constitucion Politica del Estado de Queretaro, 3, 4, 

7 y 8 de la Ley Organica de la Administracion P6blica del Estado de Queretaro, 

he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR.DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA 

CAPICULO I. DEL AMBIT0 DE LA CQMPETENCIA DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA 

ART~CULO lo . -  La Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Pljblicas y 

Ecologia, es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su 

cargo el despacho de 10s asuntos que expresarnente le .encornienda la Ley 

Organica de la Adrninistracion Pljblica del Estado y dernas Leyes, Reglarnentos, 

Decretos, Acuerdos y circulares. 

ART~CULO 2'.- La Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y 

Ecologia, conducira sus actividades en forrna planeada y prograrnada y con 

base en las politicas, prioridades y restricciones que, para el logro de 10s 

objetivos y rnetas considerados en el proceso de planeacion y conduccion de 

desarrollo de la Entidad, establezca el Ejecutivo del Estado. 

ARTIGLJLO '30.- Para el Ejercicio de sus atribuciones, fupciones y 

facultades y despacho de 10s asuntos que le cornpeten, la Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Obras Pliblicas y Ecologia, contara con las siguientes 

Unidades Adrninistrativas. 

I. Direccion de Obras Pljblicas 



II. Direccion de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Ill. Direccibn de Ecologia 

IV. Direccion de'Proyectos 

V. Unidad de Apoyo Administrative 

ART~CULO 4".- Las Unidades Administrativas de la Dependencia 

realizaran sus actividades de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables y de acuerdo con 10s lineamientos, normas y politicas que fije el 

titular de las mismas. 

CAPITULO II. DE LAS FACCILTADES DEL SECRETARIO 

ARTICULO 5".- Corresponde originalmente al Secretario el tramite y 

resolution de 10s asuntos de la competencia de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano, Obras Pljblicas y Ecologia, quie'n para la mejor distribucion y desarrollo 

del trabajo podra delegar sus facultades, con excepcion de las sefialadas en el 

articulo 6" de este Reglamento, en servidores pljblicos subalternos, sin perjuicio 

de su ejercicio directo. 

A R T ~ U L O  6".- El Secretario tiene las siguientes facultades no 

delegables: 

I. Establecer y dirigir la politica de la Secretaria, asi como, coordinar, 

en los.terminos de la legislacion aplicable, la del sector a su cargo; 

II. Someter a la consideracion del Gobernador del Estado 10s asuntos 

encomendados a la Secretaria y a las entidades paraestatales del sector, y 

desempenar las comisiones especiales que el mismo le confiera; 

Ill: Proponer al ejecutivo 10s .proyectos de iniciativa de. leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes sobre 10s asuntos de la 

competencia de la Secretaria y del sector respective; 



IV. Dar cuenta a la Legislatura, luego de que este abierto el period0 de 

sesiones ordinarias, del estado que guarden la Secretaria y el sector 

correspoodiente y, siernpre que sea requerido para ello, inforrnar a cualquiera 

de las cornisiones que lo integran o al pl'eno de la Legislatura cuando se discuta 

una iniciativa de ley o se estudie un asunto relacionado con el .ambit0 de su 

wrnpetencia; 

V. Refrendar, para su validez y observancia constitucionales 10s 

reglarnentos, .decretos, acuerd0s.y 6rdenes expedidas por el Gobernador del 

Estado, cuando se refieran a asuntps de la cornpetencia de la Secretaria; 

VI. Aprobar el anteproyecto prograrna-presupuesto anual de la 

Secretaria y el de las entidades paraestatales del sector que coordina, a efecto 

de que Sean presentados a la Secretaria de Planeacion y Finanzas en 10s 

terrninos de la legislacion aplioable; 

VII. Aprobar, de acuerdo con e l  Oficial Mayor, la organizaci6n y el 

funcioparniento de la Secretaria, elaborando y disponiendo l a  publication de 

rnanuales adrninistrativos, de organizacibn, de procedirnientos y de. servicios al 

pirblico; 

VIII. Solicitar el establecimiento de las unidades de coordinacion, 

asesorh y de apoyo tecnico que requiere el funcionarniento adrninistrativo de la 

Secretaria; 

IX. Acordar 10s nornbrarnientos de 10s servidores pirblicos de la 

Secretaria hasta el nivel de jefe de departarnento, asi como resolver sobre las 

propuestas que estos forrnulen para la designacion de su personal de 

confianza; 

X. Presidir 10s 6rganos de Gobierno de las entidades paraestatales de 

su Sector; 

XI. Designar a 10s representantes de la Secretaria ante las cornisiones, 

congresos, organizaciones e instituciones nacionales; 



XII. Firmar 10s convenios que celebre el Ejecutivo cuando incluyen 

aspectos correspondientes a su ramo; 

XIII. Resolver sobre 10s recursos administrativos que se interpongan 

contra actos de la Secretaria; 

XIV. Establecer 10s criterios de interpretacion que se den con motivo de 

la aplicacion de este Reglamento y sobre 10s casos no previstos en el mismo; 

XV. Determinar en cada caso el n6mer0, lugar, circunscripcion 

territorial y organizacion de las unidades adscritas a desconcentrar; y 

XVI. Ejercer las demas. facultades que las disposiciones legales le 

confieran expresamente, asi como aquellas otras que con el caracter de no 

delegables le asigne el Gobernador del Estado. 

CAPITULO Ill. DE LA COMPETENCIA DE LAS DIRECCIONES Y 

FACULTADES DE LOS DIRECTORES 

ART~CULO 7".- Al frente de cada Direccion habra un titular quien 

asurnire la responsabilidad del funcionamiento del organ0 a su cargo ante su 

superior jerarquico y sera auxiliado por 10s Jefes de Departamento y demas 

personal que requiera el servicio y este aprobado en el presupuesto anual 

correspondiente. 

ART~CULO a".- Corresponde a 10s Directores: 

I. Planear, organizar, programar, dirigir, controlar y evaluar las labores 

que tengan encomendadas de conformidad con las disposiciones iegales 

apiicables, 10s lineamientos, normas y politicas marcadas por el titular de la 

dependencia y, cuando corresponda, de acuerdo con \as normas, politicas, 

lineamientos y procedimientos que establezcan otras dependencias de la 

Administracion.Pirblica del Estado, en sus respectivos ambitos de competencia; 

II. Acordar con el titular de la dependencia y mantenerlo 

permanentemente informado de 10s asuntos que por disposicion legal le 



correspondan asi como del desempeiio de las comisiones y funciones 

especiales que les confiera; 

Ill. Resolver 10s asuntos de su.competencia y someter a1 titular de la 

dependencia aquellos que requieran-la aprobacion de este; 

IV. Formular 10s anteproyectos de programas y de presupuestos 

someti6ndolos a la consideracibn del titular de la dependencia y ejecutarlos en 

10s terminos en que hayan sido autorizados; 

V. Elaborar y proponer al titular de la dependencia 10s proyectos de 

creacibn, modification o supresion de unidades adscritas a su dependencia; 

VI. Formular e implementar, de conformidad con las normas y 

lineamientos que establezca la Oficialia Mayor, 10s manuales de organizacibn, 

de sistemas y procedimientos de trabajo que se requieran para el eficiente y 

eficaz ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Celebrar, previa autorizacion del titular de la dependencia y de la 

Secretaria de Gobierno, 10s convenios y demas actos juridicos que sean de su 

cornpetencia;. 

VIII. Acordar con 10s servidores publicos subalternos y conceder 

audiencia al publico si  asi lo requieren sus funciones; 

IX. Proponer al titular de la dependencia la designacibn, promotion o 

remocion del personal a su cargo; 

X. Formular dictamenes, opiniones e informes que les sean solicitados 

por el titular de la dependencia, asi como asesorar y apoyar tecnicamente en 

asuntos de su competencia'a 10s demas servidores publicos; 

XI. Coordinar sus actividades con 10s tithares de otras unidades 

administrativas de la dependencia y proporcionar informes, datos o la 

cooperacibn tecnica requeridos por las propias unidades de la dependencia y 

por las demas dependencias del Poder Ejecutivo Estatal; 

XII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales en 10s asuntos.de 

su competencia; 



XIII. Rendir por escrito 10s inforrnes requeridos de las actividades 

realizadas y presentarlos al titular de la dependencia;-y 

XIV. Las demas que les serialen otras disposiciones legales y el titular 

de la dependencia. 

CAPITULO IV. DE LAS DlRECClONES Y SUS COMPETENCIAS 

ESPEClFlCAS 

ART~CULO go.- Son competencias de la Direction de Obras PLiblicas 

I. Elaborar y p.roponer el Prograrna Anual de Obras a ejecutar, en 

coordinacion con otras dependencias; 

II. Ejecutar y supervisar las obras de su competencia, conforme a las 

especificaciones de proyectos, prograrnas y contratos de obra; 

Ill. Prograrnar la entrega de obras a las coinunidades beneficiadas; 

IV. Participar en 10s contratos que se celebran en la ejecuci6n y el 

aprovechamiento de la rnano de obra y rnateriales del lugar; 

V. lntegrar 10s programas de obra, de construccion y reconstrucci6n de 

carreteras y puentes estatales; 

VI. Elaborar proyectos de construccion de obras Publicas en el Estado, 

y areas colindantes; 

VII. Convocar a 10s concursos de construccion de*obra, asi como a 10s 

contratos que se celebren en 10s trabajos de administration directa; 

VI11. Otorgar 10s perrnisos de construccion de obfa de agua potable y 

alcantarillado; 

IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales dictadas en 

materia de conservacion, en coordinacion con el Consejo de Cent'ros Historicos; 

X. Formular, ejecutar y difundir acciones encaminadas a la 

conservacion de 10s centros historicos del Estado; 

- XI. Actualizar y sorneter azaprobaci6n, el Catalogo de'Precios Unitarios; 



XII. Elaborar el presupuesto de obra y realizar 10s tramites 

correspondientes para su aprobacion; 

XIII. Asesorar y coordinar con 10s ayuntamientos de la entidad, en la 

realization de obras pljblicas y demas actividades relacionadas con 10s 

asentamientos humanos; y 

XIV. Las demAs que le seAale la Ley, otras disposiciones legales y el 

titular de la Dependencia. 

ART~CLILO lo0. -  Son competencias de la Direccion de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

I. Elaborar y ejecutar el Plan Estafal de Desarrollo Urbano; 

\I. Realizar estudios tendientes a determinar la factibilidad de reubicar y 

crear centros de poblacion; 

Ill. ,Formutar y ejecutar eh coordination con 10s municipios del Estado, 

10s planes y programas de Regularizacion de la Tenencia de la' Tierra; 

IV. Realizar las investigaciones y diagnosticos de identificacion de 10s 

problemas de .vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano en el 

Estado; 

V. Autorizar el permiso y expedir licencias de construccion, subdivision 

y fusion de terrenos y colocaci6n de.anuncios; 

VI. Dar seguimiento y firma de dictamenes de uso de suelo clasificado 

como tipo " A ,  asi como fusiones y subdivisiones, visto buenos de 

anteproyectos de lotificacidn y construccion de regimen de propiedad en 

condominio; 

VII. Vigilar el cumplimiento y aplicacion de las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de uso de suelo, desarrollo urbano y vivienda; 

VIII. Formular e implantar las tecnicas para el* desarrdllo de la 

infraestructura urbana, equipamiento y vialidades de 10s nuevos 

- fraccionamientos y condominios; 



IX. Celebrar convenios de concertacion, con 10s ayuntarnientos de 

Queretaro, San Juan del Rio, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel Montes, 

Cadereyta, El Marques y Arnealco para descentralizar el trarnite y otorgarniento 

de las autorizaciones, licencias y perrnisos de que se trate; 

X. Celebrar convenios con el Gobierno Federal y 10s rnunicipios del 

€stado, en rnateria de acciones e inversiones sobre desarrollo urbano; 

XI. Forrnular 10s Proyectos sobre provisiones, destinos y usos de las 

areas y predios del Estado; 

XII. Asesorar a 10s rnunicipios en la elaboracion de sus respectivos 

planes, asi corno en el desarrollo de prograrnas de capacitacion tecnica; y 

XIII. Las dernas que le confiera la Ley, otras disposiciones legales y el 

titular de la Dependencia. 

A R T ~ U L O  11.0.- Son cornpetencias de !a Direction de Ecologia 

I. Goqrdinar e instrurnentar. la pplitica ecologica estatal; 

II. Planear, prograrnar y supervisar el prograrna estatal de verification 

vehicular; .. 
Ill. Proponer acuerdos de coordinacion con el Gobierno Federal; 

'convenios con 10s ayuntarnientos de 10s rnunicipios y de concertacion con 10s 

organisrnos sociales y privados; 

IV. Vigilar el curnplimiento.de las disposiciones dictadas en rnateria de 

ecologia y aplicar las sanciones que procedan; 

V. Elaborar y ejecutar en coordinacion con 10s rnunicipios, 10s planes y 

prograrnas de la preservacion del equilibrio ecologico,; 

VI. Formular e irnplernentar en coordinacion con dependencias y 

organisrnos federales, estatales y rnunicipales, las acciones de preservacion y 

restauracion de areas verdes naturales; 

VII. Concertar con 10s rnedios de cornunicacion rnasiva, .el apoyo en la 

difusion de carnpafias de educacion ecologica; 



1 VIII. lntegrar y operar el sistema de information ambiental y de 

atenci n a denuncias; 

IX Formular 10s lineamientos, politicas y criterios ewldgicos a seguirse 

en la ejecucidn de las actividades y acciones ewlogicas; 

X. lmpulsar y fomentar el Sistema Estatal de Education Ambiental, 

orientando a 10s diferentes sectores de la poblacion y la production para elevar 

el nivel cultural ecologiw en el Estado; 

XI. Asesorar a 10s municipios y organismos no gubernamentales, en 

asuntos ambientales en que tienen competencia; 

XII. Las demas que le setiale la Ley, otras disposiciones legales y el 

titular de la Dependencia. 

ARTICULO 1 2 O . -  Son competencias de la Direccidn de Proyectos: 

I. Planear, evaluar y wntrolar 10s proyectos y obra pliblica en sus 

diferentes programas; 

II. Planear, desarrollar y ejecutar el Programa .de Vialidades y de 

Atencidn a las lnundaciones en el Estado de Queretaro; 

Ill. Establecer criterios y aspectos tecnicos en coordinacion con la 

Comision Estatal de Aguas, para la elaboracign de proyectos de obra; 

IV. Concertar con despachos de supervision externa, el apoyo en la 

ejecucion de la obra publica; 

V. Celebrar contratos con 10s padiculares para la wntratacion y 

ejecucion de la obra p6blica; 

VI. Respaldar la obra pliblica en sus diferentes programas y tipos de 

inversion, con 10s Comites de Solidaridad que acredite con su participacibn, la 

validacibn, ejecucibn, control y mantenimiento de la misma; 

VII. Diversificar las fuentes de financiamiento encaminadas a la 

ejecucidn de obras, a traves de la concertacion con instituciones bancarias; 



VIII. Vigilar que las obras se ejecuten bajo las especificaciones de 10s 

proyectos; 

IX. Actualizar el &tilogo de precios unitarios y verificar que 10s precios 

presentados por el contratjsta, se apeguen al mismo; 

X. Coordinar y supervisar la ejecuci6n de proyectos de obra hidraulica; 

XI. Proporcionar asesoria t6cnica a las dependencias de Gobierno, 

municipios, contratistas y pliblico en general; 

XII. Las demas que le setiale la Ley, otras disposiciones y el titular de 

la Dependencia. 

CAPITULO V. DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Y SU COMPETENCIA,ESPECIFICA 

ART~CULO 1 3 O . -  Es cornpetencia de la Unidad de Apoyo Administrativo 

I. lntegrar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos 

correspondiente a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras ~l ib l icas y 
t 

Ecologia; 

II. Controlar la aplicacion del ejercicio presupuestal; 

Ill. ~estiona;ante la dependencia correspondiente la compra de bienes 

muebles, material de oficina y de limpieza y la obtencion de servicios .. 
necesarios para las unidades administrativas de la Secretaria, asl como 

suministrarles dichos bienes; 

IV. Analizar y proponer el establecimiento de controles,'con el objeto de 

prevenir irregularidades y obtener el maxim0 aprovechamiento de 10s recursos 

asignados; 

V. Gestionar las modihcaciones de la plantilla de personal, asi como 

coordinar la administracibn del personal de la Secretaria, ante la Dependencia 

competente, previo acuerdo con el Secretario; 

VI. Actualizar y controlar el inventario del mobiliario y equipo asignado 

a la Dependencia, de acuerdo a la normatividad correspondiente; 



VII. Elaborar y presentar 10s reportes de avance prograrnhtico a la 

Secretaria de la Contraloria; 

VIII. Analizar y jerarquizar las necesidades de bienes rnueljles e 

inrnuebles, de la Sedretaria, para hacer las propuestas correspondientes en 

funcion a la disponibilidad presupuestal; 

IX. Coordinar y supervisar la actualization de 10s rnanuales de 

organizacibn, procedirnientos y de servicios al pliblico de la dependencia, asi 

corno prornover su irnplantacibn; 

X. Actualizar, integrar y proporcionar peribdi~rnente la inforrnacion .. 
referente a la asignacion de recursos que requieran las areas de la 

dependencia y en 10s casos especiales de la integracidn de la carpeta entrega - 
recepcibn; 

XI. Trarnitar el pago de las prestaciones del personal de la Secretaria; 

XII. Prever en la esfera adrninistrativa, el curnplirniento de 10s acuerdos 

dictados por el Secretario y el logro de 10s objetivos de cada unidad 

adrninistrativa d,e la Secretaria; 

XIII. Adrninistrar las obras de inversidn de Gobierno del Estado de 

Queretaro; 

XIV. Establecer convenios de financiamiento con organisrnos pliblicos y 

privados, en la obtencibn de rewrsos para las obras de Gobiemo del Estado; y 

XV. Las dernas que le seiiale la Ley, otras disposiciones legales y el 

titular de la Dependencia. 

CAPITULO VI. DE LA DESCONCENTRACION ADMlNlSTRATlVA 

A R T ~ U L O  14O.- Para la mas eficaz atencidn y eficiente despacho de 

10s asuntos de su cornpetencia, la Secretaria podrh contar con bganos 

adrninistrativos desconcentrados que le estarAn jerarquicarnente subordinados 

y a quienes se otorgaran las facultades que determine en cada caso, de 



acuerdo con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley Organica de la 

Adrninistracidn Pljblica del Estado. 

Las facultades de 10s drganos adrninistrativos desconcentrados seran 

establecidos en el Acuerdo que al efecto se expida y que debera publicarse en 

el periddico Oficial "La Sornbra de Arteaga". 

CAPITULO VII. DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE LA SECRETARIA 

ART~CULO. 15O.- El' Secretario durante sus ausencias temporales 

menores, de quince dias serh suplido por el sewidor pljblico que BI designe. En 

las.rnayores de quince dias por quien designe el Gobernador Constitucional del 

Estado. 

ART~CULO 16O.- Los Directores durante sus ausencias rnenores de 

quince dias seran suplidos por el servidor pirblico que ellos designen; si 

exceden de quince serhn suplidos,por quien designe el Secretario. 

TRANSITO~IOS 

ART~CULO lo.- EI presente Reglarnento entrara en vigor el dia 

siguiente de su publicaci6n en el Periddico Oficial "La Sornbra de Arteaga". 

ART~CULO 2 O . -  Se derogan el Reglamento Interior de la secretaria de 

Desarrollo Urbano, Obras Pljblicas y Ecologia publicado en el Periodic0 Oficial 

"La Sornbra de Arteaga" nljrnero 47; de fecha 13 de Noviernbre de 1986, y 

todas las disposiciones de igual o menor jerarquia que se opongan al presente 

Reglarnento interior. 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUE'STO POR EL ARTICULO 57" 

FRACCION XI DE LA CONSTITUCION POLlTlCA DEL ESTADO Y CON 

FUNDAMENT0 EN LO D~SPUESTO EN EL ART~CULO 8O DE LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMlNlSTRAClON PUBLICA Y PARA SU DEBIDA 



PUBLlCAClON Y OBSERVACIONI EXPIDO EL PRESENTE REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PUBLICAS Y ECOLOGIA EN LA RESlDENClA DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, EN LA CIUDAD DE QUERETARO EL 30 DEL MES DE ABRlL DE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTAY SIETE. 

. SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 

Lic. Enrique Burgos Garcia 

Gobemador Constitucional del Estado 

Lic. Alejandro Espinosa Medina 

Secretario de Gobierno 

Arq. Gerardo Vega Gonzalez 

Secretario de Desarrollo Urbano, Obras PLiblicas y Ecologia 

Lic. Oscar Hernandez Villarreal. Oficial Mayoi 



Reglamento para ,el us0 eficiente del ago3 en /as poblaciones del estado de 

Querbtaro. 

PODER EJECUTIVO. 

C. LIC. ENRIQUE BURGOS GARCIA, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE QUERETARO 

ARTEAGA, CON FUNDAMENT0 EN EL ART~CULO 57 FRACCION I DE LA 

CONSTITUCION POLlTlCA DEL ESTADO DE QUERETARO Y EN U S 4  DE 

LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 2 Y 7 DE LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, Y 

CONSIDERANDO: 

Que cdmo una de las acciones directas para instrumentar una politica 

de Uso Eficiente del Agua en las .diversas poblaciones del Estado, El Sr. Lic. 

Enrique Burgos Garcia, Gobernador Constitucional del Estado de Querbtaro, 

emitio un Deueto el pasado 27 de diciembre de 1994 publicado en el Periodic0 

Oficial "LA SOMBRA DE ARTEAGA, con fecha 29 de diciembre del mismo. 

Que el resultado de 10s estudios geohidroldgicos realizados por la 

Comision Estatal de Aguas en 10s Liltimos 5 arios, se han eiaborado modelos 

matematicos que nos permite afirmar que en las Liltimas decadas se han estado 

abatiendo 10s mantos acuiferos, profundidndose el espejo del agua hasta en 3 

metros por afio en algunas Zonas, fuente principal del abastecimiento de agua a 

las poblaciones del Estado. 

Que en las poblaciones del Estado de Queretaro se han identificado a 

diversos sectores de usuarios, con habitos y costumbres que provocan un 

ostensible desperdicio del agua, por lo que resulta necesario erradicarlos. 

Que la poblacidn a traves de 10s diversos foros de Consulta realizados 

para concensar el pressnte Reglamento, demanda de manera inmediata 

realizar acciones que tiendan a la promotion de cambio de habitos y conductas 



que permitan reducir significativamente el uso ineficiente y el desperdicio del 

agua en las poblaciones del Estado. 

Que se infiere la urgente necesidad de establecer la regulacion y 

reglamentacion que permita, a traves de la coordinacibn y concertacion de 

programas y acciones de 10s 3 niveles de gobierno y de 10s sectores social y 

privado, promover y lograr el eficiente uso del agua en las poblaciones del 

Estado. 

Que es pertinente tambien mencionar que dentro del Titulo Sexto del 

C6digo Urbano para el Estado de Queretaro se leotorga a la Comisibn Estatal 

de Aguas, las atribuciones para realizar 10s estudios, proyectos, construcciones, 

mejoras, ampliaciones y demas acciones que tiendan a la promotion de una 

cultura y eficientizacidn de 10s sewicios. 

Que aunado a lo anterior se encuentra el establecimiento de la mision 

de 10s Organismos Operadores Descentralizados en el Estado, en donde se 

resalta la promocibn y fomento.de la participacibn de la comunidad en las 

acciones relativas a la cultura dei agua, entre las que destacan el adecuado 

manejo del agua potable, de su uso y consewacion. 

Que atendiendo el reclamo cada vez mas imperioso de la ciudadania, 

que ante el desperdicio obsewado por 10s diversos sectores de usuarios en las 

diferentes zonas de la Entidad, exigiendo la acci6n de las autoridades abocadas 

al manejo del Agua para solucionar este problema. 

Que por lo anteriormente expuesto y furidado, he tenido a bien emitir el 

siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL US0 EFlClENTE DEL AGUA EN LAS 

POBLACIONES DEL ESTADO DE QUERETARO. 

CAP~TLILO PRIMERO. 

S E C C I ~ N  PRIMERA Disposicionas qenerales 



ART~CULO 1. El presente Reglamento es de orden pirblico e interes 

social y tiene por objeto establecer las reglas para el mejor aprovechamiento del 

agua y su uso mas eficiente, en 10s terrninos del titulo sexto del Codigo Urbano 

para el Estado de Queretaro, incluyendo las acciones para prevenir y proteger 

las fuentes de agua para el consumo humano, asi como para desarrollar la 

Cultura del Agua, en 10s terminos de las Leyes de Aguas Nacionales, General y 

Estatal de Salud, General y Estatal del Equilibrio ~cologico y la Protecci6n al 

Arnbiente, asi como 10s Reglamentos que de ellas emanen. 

La aplicacion del presente Reglamento compete al Gobiemo del Estado 

por conduct0 de la Cornision Estatal de Aguas y a 10s Municipios a traves de 10s 

Organismos Operadores, en el  ambito de sus respectivas competencias. 

ART~CULO 2. Para los,efectos de este Reglamento se entendera por: 

Agua Potable.- La que resulte apta para consumo humano, en 10s 

terminos y condiciones que establecen las normas y criterios sanitarios 

respectivos. 

Aguas Residuales.- Las que se descargan a 10s sistemas de 

alcantarillado, como resultado de haber sido utilizadas en 10s diferentes usos. 

Aguas Grises.- Las residuales que solamente contienen residuos 

jabonosos. 

C6digo.- Codigo .Urban0 para el Estado de hueretaro. 

Cornision.- La Comision Estatal de Aguas del Estado de Queretaro. 

Grupos 0rganizados.- Cualquier dependencia o entidad pciblica, social 

o privada wnstituida conforme a las leyes mexicanas que cuente con 

personalidad juridica conforme a las diversas disposiciones legales, y tenga 

interes en coadyuvar en las acciones necesarias para el cuidado y uso eficiente 

del agua. 

Hidrantes P6blicos.- La infraestructura pirblica mediante la cual se 

abastecen de agua diversos usuarios en forma cornunitaria. 



Organisrno 0perador.- La Cornision Estatal de Aguas del Estado de 

Queretaro, o walquier otra dependencia o entidad de 10s Municipios, que tenga 

a su cargo la prestaci6n de 10s servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

Secretaria.- La Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Pljblicas y 

Ecologia del Gobierno del Estado de Queretaro. 

Persona Fisica o Moral.- Los individuos, 10s ejidos, las wrnunidades, 

las asociaciones, las sociedades y las dernds instituciones pljblicas y privadas 

que las diversas leyes les reconozca personalidad juridica, con las modalidades 

y lirnitaciones que establezca la rnisrna. 

Tornas Dornici1iarias.- El punto de Conexi6n entre la infraestructura 

para la prestacidn de 10s servicios pljblicos y las instalaciones interiores de cada 

predio, para la distribuci6n del agua potable y la captaci6n de las aguas 

residuales. 

Usuarios.- Las personas fisicas y morales, pljblicas y privadas, que 

utilizan el agua potable de 10s sisternas pljblicos. 

Usuarios Domesticos.- Las personas fisicas o morales que utilizan el 

agua para satisfacer las necesidades de sus viviendas. 

Usuarios Cornercia1es.- Las personas fisicas o rnorales que utiliza el 

agua en suspredios con fines cornerciales. 

Usuarios 1ndustriales.- Las personas fisicas o rnorales que emplean el 

agua corn0 insumo para la elaboration de sus productos o cualquier parte de 

10s rnisrnos.. 

Usuarios Pljblicos.- Las Dependencias y Entidades de 10s .Gobiernos 

Federal, Estatal y Municipal, que reciben servicios. 

ART~CULO 3. Sin perjuicio de lo serialado en el presente Reglamento, 

10s Organisrnos Operadores en coordinaci6n con la Secretaria, dictardn las 



disposiciones tecnicas generales a las que deberan sujetarse 10s usuarios 

cuyas actividades causen desperdicio e ineficiencia en el uso del agua potable. 

CAP~TULO SEGUNDO De las Atribuciones de la Cornisi6n v de 10s 

Orqanismos Operadores 

SECCI~N PRIMERA. De lasfacultades v obliqaciones 

ART~CULO 4. Para 10s efectos de este Reglarnento, 10s Organismos 

I Operadores, en el ambito de sus respectivas cornpetencias, tendran las 

siguientes facultades: 

I. Establecer el catastro y control de 10s usuarios que reciban 10s 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

II. Establecer 10s criterios de consurnos de agua en funcidn de la 

actividad en la que se util,iza el agua, para definir el grado de eficiencias o 

ineficiencias en su uso, y en su caso, la aplicaci6n de sanciones. 

Ill. Prornover la investigacion cientifica y de rnercado para desarrollar y 

obtener tecnologias que tiendan hacia la eficientizacion y ahorro del agua en 

sus diferentes usos. 

IV. Estudiar e instrurnentar en centros de ensefianza y educaci6n 

basica, media y superior, la cultura del cuidado del agua, tendiente al cambio de 

habitos en su uso. 

V. Coordinar las acciones necesarias para el manejo integral de 10s 

servicios, el cual busque construir la infraestructura para separar y aprovechar 

las aguas pluviales de las residuales, promover el reuso y la reutilizacibn de las 

aguas residuales, asi corno el intercarnbio de aguas claras por aquellas que 

cuando no se requiera de tal calidad y las dernls acciones para la rnejor 

adrninistraci6n de las aguas asignadas a cada Organisrno Operador y un 

Desarrollo Integral Sustentqble del Recurso. 

VI. Prornover la integration y participauon. de Grupos Organizados que 

quieran coadyuvar en la preservaci6n del agua, participaci6n que se formalizara 

rnediante convenios, para el desarrollo de campaiias de difusidn y para 



coadyuvar con el Organisrno Operador en la vigilancia para que Bste proceda a 

la aplicacion de las rnedidas de aprernio y sanciones a 10s usuarios que no 

cumplan con las diversas disposiciones contenidas en el presente Reglarnento. 

VII. Destinar un porcentaje anual de sus ingresos y 10s que obtenga de 

10s 3 niveles de gobierno y de 10s sectores social y privado, para prograrnas de 

control de perdidas y fugas de agua, que le perrnita avanzar en la reposicibn de 

redes que han llegado al terrnino de su vida titil. 

VIII. Prornover la participacibn de 10s 3 niveles de Gobierno y de 10s 

sectores social y privado para el curnplimiento de 10s objetivos del presente 

Reglamento. 

IX. Destinar 10s productos derivados de la aplicacidn de sanciones 

econornicas, al desarrollo de prograrnas de promotion de investigacion de 

tecnologias y de rnercados, la difusion de una Cultura del agua en 10s centros 

de ensetianza basica, media y superior, la participacibn de Grupos Organizados 

y en prograrnas de control de perdidas y fugas de agua. 

X. Las dernas que le perrnitan al Organisrno Operador buscar atender 

el Desarrollo de las poblaciones del Estado y aprovecharniento sustentable del 

Recurso Hidraulico. 

ART~CULO 5. El Organisrno Operador, promovera la realization de 

planes y programas tendientes al rnanejo integral y uso eticiente de 10s 

servicios, incluyendo la infraestmctura y el recurso hidraulico, para lo cual podra 

ejecutarlos directamente o con la participacion de 10s 3 niveles de Gobierno, asi 

como de 10s sectores social y privado. 

Los planes y programas a que se refiere el phrrafo anterior, deberan 

considerar lo seilalado en el articulo anterior. 

ART~CULO 6. El Organisrno Operador tendra la obligacion de realizar 

las acciones necesarias para mantener en buen estado la infraestructura para la 



prestacidn de 10s servicios pliblicos de Agua Potable, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas. 

Asimismo, sera obligacidn del Organismo Operador, cumplir y exigir su 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que establecen 10s 

parametros de calidad del agua que deba ser suministrada para consumo 

humano. 

SECCI~N SEGUNDA. Del uso eficiente del asua 

ART~CULO 7. El riego de areas verdes en la via pliblica, parques y 

jardines pllblicos en las zonas urbanas, sera responsabilidad de 10s municipios, 

para lo cual utilizaran preferentemente aguas residuales tratadas que cumplan 

con las Normas Oficiales Mexicanas respectivas, o en su caso, con aguas 

pluviales en 10s terminos y condiciones tecnicas que determine el Organismo 

Operador. 

El riego de areas en parques y jardines en las zonas urbanas ademas 

de 10s servicios propios de 10s municipios, se realizara dentro del horario de ' 

riego de 7 9 0  PM a 8:00 AM, quedando prohibido el uso de agua potable 

cuando se disponga de aguas tratadas o pluviales. 

ART~CULO 8. Todos 10s usuarios de agua, estaran obligados a reportar 

las fugas que se identifiquen en la via pliblica, utilizando 10s medios que al 

efecto ponga a disposicidn el Organismo Operador las 24 horas de 10s 365 dias 

al ano. El Organismo Operador debera repararlas en el tiempo mas breve como 

le sea permitido a fin de evitgr mayores desperdicios de agua. 

ART~CULO 9. Los consumos maximos para 10s usuarios de acuerdo al 

uso del agua y zonas econdmicas, seran 10s setialados en las siguientes tablas: 



I. US0  INDUSTRIAL 

40 Its1 asistentel dia 

160 Its1 kg. de ropa 

@ONSUMO MPXIMO 
Servicios 
oficinas de13~  ltsl m2l dia 

Hospitales, 
clinicas y centros 
de salud 

1200 Its1 carnal dia 



IV. HIDRAFI'TES P ~ B L I C O S  

]CONSUMO MAXIM0 
as urbanas 11 80 Its1 habl dia 

50 Its1 habl dia 

V. US0 DOMESTIC0 

Cuando de 10s estudios realizados por el Organism0 Operador se 

pueda determinar valores diferentes a 10s sefialados en las tablas, podra 

publicar en el periodic0 oficial del Gobierno del Estado, las modificaciones a las 

tablas respectivas, para determinada zona o poblacion del Estado. 

Los valores contenidos en las tablas para el consumo maximo serviran 

de base para el cilculo de consumos y desperdicio de agua, previa verification 

de ausencia de fugas internas y ma1 funcionamiento de medidores de gasto. 

ART~CULO 10. Se promovera la tecnificacion de riegos con programas 

de uso eficiente del agua en el sector agricola, buscando obtener economias 



que coadyuven en la preservacion del acuifero y por otro lado perrnitan 

satisfacer las demandas de agua en las zonas urbanas. 

ART~CULO 11. Los usuarios de 10s servicios de Agua Potable, tendran 

la obligation de rnantener en buen estado l a  infraestructura intradorniciliaria, asi 

corno el ernpleo de aditarnentos econornizadores de agua en aquellos muebles 

que Sean factibles, para la prestacion de 10s servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado, con el objeto de evitar perdidas, fugas y desperdicios de agua. 

Queda prohibido el uso de tecnicas de uso y consurno de agua que 

tiendan a su desperdicio, corno el lavado de vehiculos y riego de banquetas sin 

dispositivos ahorradores. 

Queda prohibido el lavado de vehiculos automotores o cualquier otra 

actividad dentro de cada predio, que utilice la rnanguera sin dispositivos 

ahorradores de agua o cualquier otro sistema que ostensiblernente desperdicie 

agua potable. 

ART~CULO 12. El aprovisionamiento de agua potable en tinaws o 

cisternas sera obligatorio para 10s diferentes usuarios y se Calculara en base a 

dotaciones de 100 ltslhabldia corno rninirno y 500 ltslhabldia corno maxirno, con 

el objeto de perrnitir una rnejor distribucion en las colonias o fraccionamientos. 

Las cisternas para agua potable deberan construirse con rnateriales 

irnperrneables, con acabados de color claro que perrnitan la identification de 

contarninantes y tendran facil acceso, las esquinas interiores ser5.n 

redondeadas y tendran registro para su acceso al interior. Los registros seran 

de cierre herrnetico con reborde exterior de 10 cm. con el fin de evitar todo tipo 

de contaminaci6n exterior y sera requisito indispensable una distancia minima 

de 3 rnts. De conductos o depositos de aguas residuales. 



Con bbjeto de facilitar el aseo de 10s depdsitos deberan contar con 10s 

dispositivos hidrdulicos que permitan el desalojo de aguas de lavado y a su vez 

no permitan la introducci6n de aguas contaminadas. 
I 

Los usuarios domesticos deberdn realizar las limpiezas y 

desinfecciones de 10s tinacos y cisternas, en lapsos de tiempo no mayores a 6 

meses, para evitar contaminacion en el agua de consumo humano. 

A R T ~ U L O  13. Los usuarios que wentan con predios o areas 

irnpermeables mayores de 150 m2., deberan realizar las instalaciones 

hidraulicas interiores como cajas receptoras o cisternas con 'la capacidad 

necesaria, siendo la minima de 1000 Its, con el objeto de captar las aguas 

pluviales directamente o en combinacidn con aguas jabonosas, para que 

puedan ser utilizadas conforme a las especificaciones tecnicas que al efecto 

determine el Organismo Operador, mediante publicacidn en el Periddico Oficial 

del Gobierno del Estado, con el objeto de destinarlas para: 

A) Su uso en 10s servicios internos como son el lavado de patios y 

banquetas de 10s predios. 

6 )  El riego de jardines. 

C) El lavadp de vehiculos aut'omotores 

D) Su uso en inodoros, previo tratamiento y remocidn de 10s aspectos y 

olores desagradables. 

ART~CULO 14. La dotacion minima setialada para usuarios 

domesticos, en el riego de jardines en cada predio, se calwlara un consumo de 

5 ltslm21 dia, que se ha considerado en las dotaciones maximas del articulo 

noveno. De 10s cuales se utilizara preferentemente, las aguas grises conforme a 

10s porcentajes que al efecto determine el Organismo Operador, seg~in lo 

establecido en el articulo anterior. 



El horario autorizado para el riego de jardines en cada predio debera 

ser de las 7:00 PM a las 8:00 AM. 

ART~CULO 15. Todos 10s nuevos fraccionarnientos y desarrollos 

habitacionales deberan ser construidos conforrne a las especificaciones 

tbcnicas hidraulicas que al efecto emita el Organismo Operador y dentro de 10s 

parametros de calidad fijados en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 

destacando la necesidad de instalar dispositivos ahorradores de agua conforme 

a las certificaciones que al efecto emita el propio Organisrno y publique en el 

Periodico Oficial. 

ART~CULO 16. Los consumos de agua potable en instalaciones de 

hospedaje y alojamiento, baAos p~jblicos y centros de deporte que cuenten con 

vestidores y regaderas, el propietario debera abocarse a la instalacion de 

d i~~os i t i vos  ahorradores que contengan la cert i f i~c ion del O.rganismo Operador 

y de la Dependencia Federal cornpetente:Asimismo deberan presentar en lugar 

visible a todos sus usuarios, las recomendaciones para el ahorro del agua. 

ART~CULO 17. Las industrias que ernplean agua potable en el proceso 

de elaboracion de sus productos deberan contar con 10s tratamientos del agua 

residual cuando asi lo determine el Organismo Operador, que permitan su 

reutilizacion dentro de la misma industria en 10s diferentes usos, siempre 

considerando las disposiciones legales y reglamentarias en materia de calidad y 

reuso de las aguas residuales. 

ART~CULO 18. Por todos 10s medios posibles se evitara el riego con 

agua potable de parcelas rurales y semiurbanas de cultivos, debiendo utilizarse 

cualquier otra fuente externa a 10s sistemas de abastecirniento de las 

comunidades. 



ART~CULO 19. ldentificadas las fugas de agua en las instalaciones 

intradomiciliarias por personal del Organismo Operador, el usuario contara con 

un plazo de 10 dias habiles para su reparacion. 

ART~CULO 20. ldentificado un usuario con consumos mayores al 

maximo establecido de acuerdo al articulo 9" de este Reglamento y al nljmero 

de habitantes en el predio y previa verificacion de que no existe ma1 

funcionamiento del medidor de gasto o fugas de las instalaciones, se contare 

con un plazo no mayor de 30 dias para la reduccion de 10s consumos, 

considerhndose como desperdicios de agua la causa de ese exceso de 

consumos. 

ART~CULO 21. Las descargas a1 sistema de alcantarillado , deberan 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento para el control de descargas, 

publicado en el periodic; Oficial del Gobierno del Estado, el 4 de abril de 1996. 

ART~CULO 22. Las fugas de agua hacia el interior de las tornas 

domiciliarias sera responsabilidad del propietario o poseedor del predio donde 

acontezca, siendo obligation de todo ciudadano reportar al Organismo 

Operador dichas fugas para que en sus funciones de Autoridad responsable del 

cuidado del agua, verifique la reparacion inmediata de la fuga por parte del 

usuario. 

ART[CULO 23. El uso del agua en fuentes y omamentaciones p6blicas 

o privadas, debera contar con si'stemas de recirculacibn del agua, debiendo 

instalar el propietario o poseedor del predio, en un lugar visible, la informaci6n 

de la procedencia de las aguas, en su caso, la leyenda " no apta para consumo 

hurnano", y setialara tambien 10s periodos de carnbio del liquido y su servicio. 



Queda prohibido la utilizaci6n de agua potable para dichas fuentes u 

ornamentaciones que no cuenten con el sistema de recirculacion del agua, 

debiendo en todo caso el responsable, tomar las medidas pertinentes. 

Todas las instalaciones de albercas, y similares para la recreation, 

deberan contar con sistemas de tratamiento y recirculacion de las aguas que 

utilicen. 

ART~CULO 24. En las instalaciones domiciliarias, deberan usarse 10s 

materiales avalados por las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, que al 

respecto garanticen su resistencia, duraci6n y funcionamiento adecuado a que 

seran sometidas las lineas de conduction, medidor, cisterna o tinaco, y 10s 

muebles sanitarios o de limpieza que se tengan en el predio. 

Las soldaduras y uniones en tomas domiciliarias; deberan garantizar la 

calidad que al efecto se seAala en el parrafo anterior, con el objeto de la 

eliminaci6n de fugas, asi como la permanencia sin diluci6n de 10s materiales 

empleados como el plomo que contarninen el agua potable en cada toma. 

ART~CULO 25. En las construcciones nuevas o ampliaciones, debera 

instalarse 10s accesorios para salida de agua caliente 6 recirculqcion que eviten 

su enfri.amiento y como consecuencia su desperdicio en cada regadera 

ART~CULO 26. En la construccion de nuevos fraccionamientos y 

desarrollos habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, cuyas 

dimensiones de areas irnpermeables en cada predio o construcci6n Sean 

superiores a 10s 150 metros cuadrados, debera establecerse las redes de 

captacibn, tratarniento y reutilizaci6n de las aguas grises y pluviales, que podran 

mezclarse entre si, para su reutilizaci6n en 16s terminos del articulo 13 del 

presente Reglamento. 



En 10s nuevos fraccionamientos o desarrollos habitaciones, 

comerciales, industriales o mixtos, el Organismo Operador revisara 10s 

proyectos de obra, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones legales contenidas en el presente Reglamento. 

ART~CULO 27. Queda prohibida la disposici6n de agua potable en 

hidrantes pirblicos con el empleo de aditamentos como mangueras que impidan 

el libre uso de 10s hidrantes a otras personas o que originen desperdicios. 

Asimismo, quedan prohibidas las conexiones particulares a 10s 

hidrantes p6blicos, sin 'previo consentimiento del 'Organismo Operador, 

cualquier contravenci6ri a esta disposici6n dara lugar a las sanciones 

administrativas que previene el presente Reglamento. 

S E C C I ~ N  TERCERA Uso v reuso del aaua residual tratada. qris y 

ART[CULO 28. Deberan utilizar irnicamente agua residual tratada, libre 

de compuestos toxicos y organicos patogenos que pongan en peligro la salud, 

cumpliendo con las normas establecidas por la Autoridad, siempre y cuando 

haya disponibiiidad en: 

I. Los establecimientos mercantiles, de servicios, de recreacibn y 

centros comerciales en sus actividades de limpieza de instalaciones, .parque 

vehicular y riego de Leas  verdes. 

II. Las industrias que no requieran necesariamente de agua potable en 

su proceso (sistemas de enfriamiento, calderas, etc.) y en algunas actividades 

como: sistemas contra incendios, limpieza de instalaciones, parque vehicular y 

riego de areas verdes o cualquier otra actividad similar. 

ART~CULO '29. Los usuarios de agua que se destine a las actividades 

que .se serialan en el presente articulo, estarhn obligados a utilizar agua 



residual tratada, gris, pluvial o una combinacidn de estas, y s61o por falta de las 

mismas podran utilizar agua potable con sistemas y dispositivos ahorradores 

que le fije el Organismo Operador. 

Los usos que deberln observar esta disposicidn, son: 

a) Empresas de lavado y servicios de vehiculos (talleres, etc.). 

b) Gasolinerias para lavado de areas de circulation 

c) Construccidn, ampliacidn, rehabilitacidn o mejoramiento de 

inmuebles. 

El Organismo Operador podre mediante acuerdo de su Consejo 

Directivo mandar ampliar o reducir dichos usos. 

El Organismo Operador vigilara el cumplimiento de las Normas oficiales 

en. materia de uso y reuso de aguas residuales. 

sECC16N CUARTA. Delas campanas de concientizacion 

ARTICULO 30. El Organismo Operador podra establecer con las 

Autoridades competentes y 10s Grupos Organizados a que se refiere el presente 

Reglamento, la realizacidn de las campanas de information y difusion de una 

nueva Cultura del Agua y 10s servicios, donde se dB a conocer las politicas y 

criterios generales del servicio y lo vital y escaso del agua. 

Se efectuarl las bmpahas de publicidad masiva en forma permanente 

que permitan dar a conocer las acciones con Grupos Organizados, 

dependencias y entidades respecto a la aplicacidn del presente Reglamento. 

Se formare un Grupo de lnvestigacidn docente para formular 

c propuestas y planes educativos y de participacion de 10s educandos en el 

cuidado del agua, estos estudios deberan estar dirigidos a la education basica, 

media y superior. 



CAPITULO TERCERO. Inspecci6n v Viailancia 

S E C C I ~ N  PRIMERA. De la inspeccion v viailancia 

ARTICULO 31. Se otorga a todos 10s ciudadanos el derecho a la 

denuncia pliblica de todos aquellos usuarios que contravengan las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

A cada denuncia sea pGblica o privada presentada por escrito, se 

tendra la obligation de atender y realizar 10s procedirnientos de determinacion 

de responsabilidades administrativas que resulten. En cada caso se realizaran 

las inspecciones necesarias para vigilar el exacto cumplimiento del presente 

Reglarnento. 

ARTICULO 32. El Organismo Operador, podra convocar la 

participacion de 10s sectores social y privado, para la integration de Grupos 

Organizados que tengan como actividad fundamental coadyuvar con el 

Organismo Operador en la realization de todos aquellos programas y acciones 

tendientes al cumplimiento de las diversas disposiciones contenidas en el 

presente Reglamento. 

Los Convenios que al efecto celebre el Urganismo Operador con 10s 

Grupos Organizados interesados, deberan establecer las atribuciones de cada 

grupo, considerando cuando menos las siguientes: 

A). Promover en 10s lugares donde habitualmente radica o se 

encuentra establecido el Grupo Organizado, el cuidado y el uso racional del 

agua. y 

B). Vigilar el adecuado rnanejo y control del agua, denunciando ante el 

Organisrno Operador 10s desperdicios de agua y demas incumplimientos que 

prev6 el presente Reglamento. 

Para acreditar la participacion de 10s Grupos Organizados, el 

Organismo Operador eroedira las credenciales de identificacion de inspectores 

honorarios. 



ART~CULO 33. Los diferentes sectores usuarios tendran a su cargo la 

obligacibn de denunciar ante el Organismo Operador todos 10s actos u 

omisiones que en su concept0 puedan ser contravenciones al presente 

Reglamento, informando cuando se conozca, 10s nombres y dornicilios de 10s 

infractores, ello para el seguimiento de 10s procedimientos administrativos 

correspondientes. 

Asimismo, el Organismo Operador podre solicitar la intervencibn de 10s 

cuerpos de seguridad pOblica, cuando el usuario oponga resistencia a la visita 

de inspeccion y verificacibn del cuinplimiento del presente Reglamento. 

Las visitas de inspeccibn se realizaren en 10s terminos previstos en el 

Titulo Sexto, Capitulo Tercero, Seccibn Cuarta del Cbdigo Urbano para el 

Estado de Queretaro y demas Ordenamientos aplicables. 

ART~CLILO 34. A fin de d a i  el seguimiento de inspecciones y vigilancia 

el Organismo Operador establecera 10s registros pertinentes de las denuncias 

que contengan 10s reportes y expedientes instaurados con motivo de la 

inspecci6n y vigilancia que se realicen. 

Sera de aplicacibn supletoria el Cbdigo de Procedimientos Civiles del 

Estado de Querbtaro, en todo lo que se refiera al procedimiento de visitas de 

inspeccion. 

CAP~TULO CUARTO. Infracciones, Sanciones v Recursos 

SECCI~N.PRIMERA. De las infracciones v sancioneg 

ARTiCULO 35. Compete al Organismo Operador sancionar las 

siguientes infracciones: 

I. Desperdiciar ostensiblemente el agua. 

II. Regar parques y jardines fuera del horario establecido. 



Ill. No permitir el libre acceso o condicionar la utilizacidn de hidrantes 

colectivos, o conectarse a estos clandestinamente. 

IV. Utilizar aguas claras de primer uso en actividades que no le 

requieran, cuando se disponga de aguas residuales tratadas, grises o pluviales. 

V. No mantener en buen estado la infraestructura intradomiciliaria, asi 

como no reparar con toda oportunidad las fugas de agua que se presenten. 

VI. No instalar 10s dispositivos de aprovisionamiento o ahorradores que 

establezca el Organismo Operador. 

VII. No realizar las obras e instalaciones que permitan dentro de cada 

toma domiciliaria, la reutilizacibn de las aguas residuales, incluyendo las grises, 

cuando haya sido recomendado por el Organismo Operador. 

VIII. No ajustar 10s consumos a las tablas contenidas en el arliculo 9" 

del presente Reglamento y provocar con ello desperdicios de agua. 

Las sanciones seran aplicadas por el Vocal Ejecutivo o el Director 

General del Organismo Operador responsable, o la persona a quien le delegue 

tal atribucibn. 

ART~CULO 36. Las infracciones se sancionaran con: 

1. Amonestaci6n 

2. Multa econbmica hasta de 1000 dias de salario minimo vigente 

3. Suspensi6n temporal o definitiva de contratos o concesiones, y como 

consecuencia se podran suspender 10s se~ ic ios  respectivos. 

ART~CULO 37. Se sancionara con amonestaci6n las infracciones 

cometidas por primera vez, de las contenidas en las fracciones 11, Ill, IV, V y Vlll 

del articulo 35 del presente Reglamento. 

Las infracciones sefialadas en las fracciones I, VI y VII del arliculo 35, y 

en caso de reincidencia las sefialadas en el parrafo anterior, cometidas por 

usuarios domesticos, seran sancionadas con multa hasta de 100 dias de salario 



minimo general vigente en el lugar donde so cometa la infraccion, tratandose de 

usuarios no domesticos, la infraccion podra ser hasta de 1000 dias de salario 

minimo general vigente. 

ART~CULO 38. Sera causa de suspensibn temporal e inclusive 

definitiva de contcatos, concesiones y del servicio, la reiterada cornision de las 

infracciones a las fracciones I y IV del articulo 35 del presente Reglamento. 

lndependientemente de las sanciones administrativas impuestas por el 

Organismo Operador, se denunciara ante la Representation social 

- correspondiente, (0s hechos o conductas que pudieran resultar - 1 constitutivas de 

delitos, as; como las que se traduzcan en dafios y perjuicios ocasionados al 

propio Organismo Operador. 

ART~CULO 39. Se faculta al Vocal Ejecutivo, Director General o similar 

del Organismo Operador, el' condonar total o parcialmente las sanciones 

economicas que resulten de las infracciones a este Reglamento que se 

impongan, cuando medien las siguientes circunstancias: 

I. Que sea la primera infraccion cometida, 

II. Que por escasos conocimientos y educacion, se haya cometido la 

infraccion. 

Ill. Que el infractor sea jornalero o empleado de escasos recursos 

economicos. 

Cuando una persona resulte responsable de dos o mas violaciones, se 

aplicaran las sanciones determinadas para cada una en forma acumulativa. 

A R T ~ U L O  40. El procedimiento para la aplicacion de las sanciones 

que se deriven de la no observancia del presente Reglamento, sera 

substanciado en 10s terminos del Capitulo SeQundo del Titulo Octavo del 

Codigo Urbano para el Estado de QuerBtaro. 



En caso de flagrancia en la infraccion cometida, el inspector del 

Organism0 procedera de inmediato a fijar la sancion correspondiente, 

otorgando al infractor en la boleta de infraccion la facultad de alegar lo que a su 

derecho convenga, y otorgandole un plazo para el ofrecimiento de las pruebas 

que estime pertinentes. 

SECCI~N SEGUNDA. De 10s recursos 

ART~CULO 41. De conformidad con lo estatilecido en el Titulo Octavo, 

Capitulo IV del Cbdigo Urbano para el Estado de Queretaro, las partes 

interesadas podrdn impugn* 10s actos, acuerdos o resoluciones administrativas . 
definitivas dictadas por las ~utoridades cornpetentes, mediante la interposicibn 

de 10s recursos enumerados en dicho capitulo. 

TRANSITORIOS 

ART~CULO PRIMERO. El presente Reglarnento entrara en vigor el dia 

siguiente de su publicaci6n en el Peribdico Oficial "LA SOMBRA DE ARTEAGA 

ART~CULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones de 

igual o menor jerarquia que se contrapongan con el presente Reglamento. 

DADO EN EL PALACIO DE LA CORREGIDORA SEDE DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO A LOS OCHO DlAS DEL MES DE MAY0 DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. 

LIC. ENRIQUE BURGOS GARCIA. 

Gobernador Constilucional del Estado. 

LIC. ALEJANDRO ESPINOSA MEDINA. 

Secretario de Gobierno. 

ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA. 

Vocal Ejecutivo de la Comision Estatal de Aguas. 



Reglamento para el  control de /as descargas de aguas residuales a 10s 

sistemas de alcantarillado del estado de Querktaro. 

PODER EJECUTIVO, 

LIC. ENRIQUE BURGOS GARCIA, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE QUERETARO 

ARTEAGA, CON FUNDAMENTO EN EL ART~CULO 57 FRACCION I DE LA 

CONSTITUCION POLlTlCA DEL ESTADO DE QUERETARO Y EN U S 0  DE 

LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 2 Y 7 DE LA LEY 

ORGANICA DE LA ADMlNlSTRAClON PUBLICA. Y 

CONSIDERANDO: 

Que corno cornplemento de las acciones en rnateria de sanearniento 

que lleva a cab0 la Cornision Estatal de Aguas, y con la finalidad de estar en 

condiciones de curnplir con las Leyes General y Estatal del Equilibrio, Ecologico 

y la Proteccion al Arnbiente, asi corno con la Federal de Derechos, se ha 

observado que resulta factible establecer un ordenamiento que regule las 

descargas de aguas residuales en el alcantarillado estatal. 

Que con apoyo de dicho legajo juridico, se estara en la posibilidad de 

controlar la calidad de las aguas residuales que Sean vertidas al alcantarillado, y 

con ello contar con sisternas pljblicos de tratarniento de aguas residuales a bajo 

costo, ya que se lograrian econornias de escala, tanto en su construction corno 

en su operation, lo que perrnilira atenuar el efecto negativo de un alto costo en 

la tarifa a 10s diversos sectores de usuarios. 

Que en este proceso se han involucrado a las diversas instancias 

pljblicas y privadas que guardan una relacion con la rnateria, procurando asi dar 



cabida a un anilisis m i s  profundo y obtener por ende un resultado ampliamente 

positivo para la poblacidn dueretana. 

Que en merit0 a lo aqui descrito, he tenido a bien emitir el siguiente: 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LAS DESCARGAS DE 

AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL 

ESTADO DE QUERETARO.. 

TITULO PRIMERO. Disposiciones Generales. 

CAPITULO,PRIMERO. Disposiciones Generales. 

ART~CULO 1. El presente ordenamiento es de orden pijblico e interes 

social y de observancia general en todas /as poblaciones del Estado Libre y 

Soberano de Queretaro, y tiene por objeto reglamentar el control de calidad de 

las aguas residuales que se descargan en 10s Sisternas de Alcantarillado, en 10s 

terminos del Titulo Sexto, Capitulo Tercero, Seccidn Tercera del Codigo ,Urban0 

para el Estado de Queretaro, para cumplir con las obligaciones que setialan las 

Leyes General y Estatal del Equilibrio Ecolbgico y la Proteccion al Ambiente, asi 

como las Leyes de Aguas. ~acionaies y Federal de Derechos y para prevenir y 

proteger las fuentes de agua para consumo humano en 10s terminos de la Ley 

Estatal de Salud y su Reglamento. 

ART~CULO 2. La aplicacion del presente Reglamento compete al 

Gobierno del   st ado por conducto de la Comision Estatal de Aguas y a 10s 

Municipios a traves de 10s Organismos Operadores, en coordinacibn con las - 
dependencias y entidades que tienen facultades en materia DE CONTROL DE 

LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS, EN EL AMBIT0 DE SUS 

RESPECTIVAS COMPETENCIAS. 

ART~CULO 3. Para 10s efectos de este Reglamento se entendera por: 
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Aguas Residuales. Las aguas resultantes de cualquiera de 10s usos 

seiialados en el articulo 329 del Codigo y que contengan contaminantes que 

degraden su calidad original. 

Alcantarillado. La infraestructura que se utiliza para la recoleccion y 

conduccidn de las aguas residuales y pluviales. 

Codigo. Codigo Urbano para el Estado de Queretaro. 

.Condiciones Particulares de Descarga. Los parahetros maximos 

permisibles, fisicos, quimicos y bacteriolbgicos que se sefialan en el articulo 90. 

del presente Reglamento, 10s que de manera general deberan cumplir quienes 

descargan a 10s sistemas de alcantarillado de las poblaciones del Estado. 

Comision. La ~omi'sion Estatal de Aguas. 

CRETIB. C6digo de clasificacion de las caracteristicas que obtienen 10s 

residuos peligrosos y que significa: corrosive, reactivo, explosive, toxico, 

inflamable y bi,016~ico-inf~ccioso (no se consideran las aguas residuales dentro 

de esta norma). 

Descarga Fortuita o Accidental. El vertido del deposit0 de agua o 

cualquier otra sustancia, de manera imprevista en el sistema de alcantarillado, 

drenes.0 canales a cielo abierto. 

Se entendera que es imprevista una descarga cuando se realice esta 

por excepcion, sin dar aviso o contar con el permiso de la autoridad 

competente. 

Descarga Intermitente. El vertido o el deposit0 de 'agua o cualquier otra 

sustancia, de manera ocasional o en periodos determinados en el sistema de 

alcantarillado, drenes o canales a cielo abierto, contando'wn el permiso de la 

autoridad competente. 

Descarga permanente. El vertido o el depbsito de agua o cualquier otra 

sustancia, en el sistema de alcantarillado, drenes o canales a cielo abierto, 

contando con permiso de la autoridad competente. 



Diluci6n. La acci6n de cornbinar aguas claras de primer uso con aguas 

residuales, para efecto de curnplir con las condiciones de descarga establecidas 

en el presente Reglamento o por Autoridad cornpetente. 

'Muestra cornpuesta. Es aquella que resulte de cornbinar varias 

rnuestras simples. 

Muestra simple. ~a que se tome durante el periodo necesario para 

cornpletar un volurnen proportional al caudal, de rnanera que este resulte 

representativo de la descarga de aguas residuales, medido en el sitio y en el 

rnornento del muestreo. 

Organisrno operador. La Cornision Estatal de Aguas, el JAPAM o 

cualquier otra Dependencia o Entidad del Municipio, que tenga a su cargo la 

prestacion de 10s servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Sanearniento. 

Parametro. Unidad de rnedici6n que al tener un valor deterrninado sirve 

para rnostrai de una rnanera precisa las caracteristicas simples principales de 

un contaminante. 

Persona fisica o moral. Los individuos, 10s ejidos, las cornunidades, las 

asociaciones, las socie'dades y las dernas instituciones pliblicas y privadas que 

las diversas leyes les reconozca personalidad juridica, con las rnodalidades y 

lirnitaciones que establezca la rnisrna. 

Reglarnento. El preSente Reglarnento. 

Sanearniento. El servicio que presta el organism0 operador para 

remover o disrninuir las concentraciones de contarninantes encontrados en las 

aguas residuales de origen pliblico urbano e industrial. 

Sisterna de Tratarniento. Conjunto de obias e instalaciones para la 

rernocion o disrninucibn de contarninantes de las aguas residuales. 

Tratarniento previo. Accion de remover y disrninuir las concentraciones 

de uno o varios contarninantes especificos del agua residual; con el fin de 

adaptarlas para que puedan ser incorporadas a un sisterna de tratarniento. 



Usuarios. Las personas fisicas y morales, pljblicas o privadas, que 

descargan aguas residuales en 10s sistemas pljblicos de alcanfarillado de las 

poblaciones del Estado. 

Usuarios domesticos. Aquellos que descargan aguas residuales 

provenientes de vivienda. 

Usuarios no domesticos. Todos aquellos qhe no se encuentran dentro 

de la clasificacibn anterior. 

ART~CULO 4. El Organism0 Operador en coordination con la 

Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Pljblicas y Ecologia, dictaran las 

disposiciones tecnicas generales a que deberian sujetarse 10s usuarios, cuyas 

actividades puedan causar alteracion de las aguas. 

ART~CULO 5. Para 10s efectos de este Reglamento, la Comisi6n y 10s 

organismos operadores, en  el arnbito de sus respectivas competencias, tendran 

las siguientes facultades: 

I. Establecer el control de las descargas de aguas residuales al 

alcantarillado, tanto en calidad corno en cantidad, exigiendo el cumplimiento de 

las condiciones generales de descarga que establece el presente Reglamento, 

y en su caso, establecer las condiciones particulares de descarga; 

11. Exigir en su caso, el iratamiento previo de sus aguas residuales; y 

Ill. Establecer las medidas necesarias para evitar que se descarguen 

solidos por arriba de 10s parametros establecidos en las condiciones de 

descarga, asi como cualquier otra sustancia toxica que pueda afectar a la 

poblacion, datiar el alcantarillado, o en su caso, puedan cnntaminar las fuentes 

de abastecimiento de agua. 

Asimismo, la Coinision ejercera las atribuciones en materia de calidad 

del agua que se establezcan en favor del Estado, en las diversas disposiciones 

legales. 



TITULO SEGUNDO. Del control de la contamination de las aguas. 

CAPITULO PRIMERO. De 10s usuarios. 

ART~CULO 6. Los usuarios no dom6sticos que descargan de manera 

permanente, intermitente o fortuita, aguas residuales al alcantarillado, estan 

obligados a realizar las medidas necesarias para controlar la contaminaci6n de 

las residuales, debiendo cumplir con lo estipulado en este Reglamento, a efecto 

de incorporar las aguas en condiciones susceptibles de tratarse en 10s sistemas 

pliblicos de tratamiento a cargo del organismo operador y puedan reutilizarse 

en otras actividades, y en su,caso, mantener el equilibrio de 10s ecosistemas. 

Cuando no se cuente con sistema pliblico de tratamiento, el organismo 

operador podra fijar condiciones generales para determinada poblacion, o 

condiciones particulares para determinado usuario no domestico con el fin de 

que se pueda dar cumplimento a las disposiciones en materia de calidad del 

agua que se descarga del alcantarillado a 10s cuerpos y corrientes de propiedad 

nacional. 

Tratandose de descargas de industrias o comercios m6viles o 

semifijos, d organismo operador realizara las visitas de inspection necesarias 

para verificar el cumplimiento del presente Reglamento. 

A R T ~ U L O  7. Cuando se cuente con infraestructura de alcantarillado, 

queda prohibido a 10s usuarios descargar aguas residuales a drenes, canales y 

depositos a cielo abierto o cualquier otra infraestructura utilizada para el manejo 

de las aguas pluviales de competencia estatal o municipal, salvo en 10s casos y 

en las condiciones que expresamente autorice el organismo operador.. 

ART~CULO 8. Los usuarios no domesticos que descarguen un volumen 

mayor a 300 m3 mensuales, a solicitud del organismo operador deberan colocar 

un medidor totalizador o de registro continuo, asi como las instalaciones 



necesarias para el rnuestreo de cada una de sus descargas al alcantarillado, 

para que el propio organismo pueda verificar la calidad y la cantidad del agua 

descargada. 

Cuando la descarga sea rnenor a 10s volljrnenes sefialados en el 

parrafo anterior, previa comprobacidn de tal situacion por parte del organismo 

operador, estaran exentos de la obligation de colocar un medidor totalizador o 

de registro continuo, debiendo colocar solo las instalaciones necesarias para el 

muestreo de cada una de sus descargas. 

Para el debido cumplimiento de este articulo, el organismo operador 

fijara las condiciones y especificaciones tecnicas de cada una de las 

instalaciones, considerando invariablemente que las mismas Sean de facil 

acceso y en las inmediaciones de cada predio. 

CAPITULO SEGUNDO. Condiciones de la descarga. 

ART~CULO 9. Los usuarios no domesticos que descarguen aguas 

residuales a 10s sistemas de alcantarillado podran hacerlo, per.0 no podran 

rebasar 10s siguientes parametros maximos permisibles de calidad: 

Demanda bioquimica de oxigeno 260 mgll 
Dernanda quimica.de oxigeno 470 rngll 
Sdlidos sedimentales 2.5 mlll 
Solidos suspendidos totales 270 mgll 
Grasas y aceites 080 mgll 
Plorno 000.5 mgll 
Cromo total 000.1 rngll 
Zinc. 2.0 mgll 
Cadmio 000.01 mgll 
Aluminio 005.01 rngll 
P h  6-9 Unidades , -  - 
Conductividad elbctrica 5000 micromhoslcm 
SAAM 020 mgll 
Arsenico 0.50 mgll 
Temperatura 35 OC 
Fernoles 5 mgll 
Cianuro 0.01 mgll 



Cromo exavalente 0.1 mgll 
Mercurio 0.01 mgll 

ART~CULO 10. Cuando exista una descarga que contenga 

contaminante diferente a 10s seAalados en el articulo 9 y que impacten 

negativamente en la red de alcantarillado y en 10s sistemas de tratamiento, el 

organism0 operador fijara condiciones particulares para dicha descarga. 

Cuando el organism0 operador autorice la descarga de aguas 

residuales en infraestructura de cornpetencia estatal o municipal diferente al 

sisterna de alcantarillado cuando este no exista, tambien sera de observancia 

obligatoria del responsable de la descarga, el curnplimiento de las condiciones 

particulares de descarga que al efecto le fije dicha autoridad. 

ART~CULO 11. El descargar aguas residuales por arriba de 10s 

parametros contenidos en las condiciones particulares de descarga fijadas por 

la Cornision, o de 10s parametros rnaximos perinisibles de descarga a .que se 

refiere el articulo 90. , dara lugar al pago de 10s derechos que se establecen en 

el Titulo Tercero, Capitulo Segundo del presente Reglamento. 

ART~CULO 12. Queda prohibido a 10s usuarios, descargar en el 

alcantarillado, cualquiera de las siguientes substancias descritas a continuacibn: 

(except0 aguas residuales). 

I. Las consideradas corno toxicas o peligrosas en el CRETIB; 

II. Solidos o sustancias viscosas que causen obstruction en el 

alcantarillado 'o puedan interferir en 10s sistemas de tratamiento, tales corno 

grasas basuras o particulas mayores de 13 mm, tejidos animales, lodos, 

residuos de refinados y procesamiento de combustibles, aceites en general, 

etc.; y 

Ill. ;.jetales pesados capaces de inhibir o impedir el proceso de 

tratamiento de aguas residuales o su reutilizacibn. 



-El Organisrno Operador podra exigir a 10s usuarios, cuando asi lo 

considere, que establezcan instalaciones para la prevencion de descargas 

accidentales de 10s residuos sefialados en el presente articulo. 

ART~CULO 13. El usuario debera notificar al organisrno operador en el 

rnisrno rnornento que ocurran las descargas fortuitas o accidentales, para que 

se tornen las medidas necesarias. En caso de.que dicha descarga pueda poner 

en peligro la salud o la seguridad de 10s habitantes de la poblacion, el 

responsable de la descarga la debera de reportar de inrnediato al organisrno 

operador, a proteccidn civil, a la Presidencia Municipal o a cualquier otra 

autoridad competente, para que esta a su vez de la participation que 

corresponda a las demas autoridades y actljen en el ambito de sus respectivas 

atribuciones. 

Para efectos de tener identificadas todas las descargas de .aguas 

residuales, 10s responsabies de las descargas fortuitas o accidentales, deberan 

presentsr un reporte al organismo operador dentro de las 72 horas sjguientes a 

la descarga, proporcionando el nornbre y raz6n social de la empresa, su 

domicilio y una descripcidn de la causa y el contenido de la descarga. 

CAPITULO TERCERO. Permisos de descarga. . 

ART~CULO 14. Los usuarios no domesticos que descargan aguas 

residuales de manera permanente o interrnitente a 10s sistemas de 

alcantarillado, requieren contar con perrniso expedido por el organismo 

operador. La solicitud del perrniso de descarga, debera estar acompaiiada del 

formato establecido por el organismo operador. 

El organismo, tomando en consideraci6n la informacion proporcionada 

por el usuario no domestico, proceciera a su verificaci6n mediante visitas de 

inspection y toma de muestras instantdneas o cornpuestas, las cuales a 

petici6n del usuario podran ser cornpartidas para su respectivo analisis. Las 



muestras obtenidas para el organismo operador, las podra enviar a su 

laboratorio o aquel previamente certificado por el mismo, para que se 

determinen 10s valores de las concentraciones de demanda quimica y biol6gica 

de oxigeno, solidos suspendidos totales, grasas y aceites, asi como 10s demas 

tipos de contaminantes que se enwentren en la descarga. 

En caso de inconformidad del usuario respecto de 10s resultados 

obtenidos por el organismo operador, basada la inconformidad en 10s obtenidos 

por el usuario, a petici6n de este irltimu se realizara una terceria a traves de un 

laboratorio seleccionado previamente por ambas partes. El organismo operador 

sera el responsable de ordenar al laboratorio previamente seleccionddo, para 

que dentro de 10s 15 dias siguientes a la presentacion de la inconformidad, 

realice la toma de muestras y analisis correspondientes, debiendo el usuario 

cubrir el wsto  generado. 

ART~CULO 15. De acuerdo con 10s resultados de 10s analisis 

realizados, el organismo operador procedera dentro de 10s 45 dias habiles 

'posteriores al anhlisis, a determinar las condiciones particulares de descarga, y 

a otorgar el permiso, notificandolos por escrito al usuario no domestico, salvo en 

10s casos estableddos en el articulo 25 del presente Reglamento. 

ART~CULO 16. El organismo operador tendra la facultad de revisar, 

ratificar, modificar y en su caso, suspender las condiciones particulares de 

descarga establecidas en el permiso, en ibs siguientes casos, cuando: 

a) Se modifiquen las karacteristicas de la descarga de aguas 

residuales de la poblacion a un cuerpo receptor de propiedad national; 

b) Se modifiquen las normas oficiales Mexicanas que establecen 

parametros de calidad de las descargas de origen pljblico-urbano e industrial; 

c) Se determine la pieserlacion de un werpo o corriente de agua; 



d) Se presente una contingencia ambiental que ponga en riesgo la 

salud de la poblacion; y 

e) Se modifiquen o adicionen 10s procesos que originan las descargas. 

ART[CULO 17. Los permisos de descarga contendran: 

a) Nombre o razbn social del titular del permiso y nombre de su 

representante legal; 

b) Domicilio; 

c) Giro o actividad preponderante; 

d) La ubicacion y descripcibn de la descarga, y en su caso, las 

condiciones particulares de descarga; 

e) La periodicidad y tip0 de 10s analisis y reportes que deben realizar la 

empresa al organismo operador; 

f) La periodicidad de la evaluacibn general de la descarga; 

g) Fecha de expedition y vencimiento; y 

h) Nombre y firma de la autoridad que lo emite. 

A R T ~ U L O  18. Los usuarios no domesticos deb'eran informar al 

organismo operador, cuando surjan cambios sus procesos productivos y las 

caracteristicas de sus descargas. Lo anterior dara lugar a la evaluacidn de sus 

descargas actuales, y en consecuencia a la posible modification de las 

condiciones particulares establecidas en el permiso correspondiente. 

Los usuarios no domesticos que tengan periodos de operacibn 

irregulares de los procesos generadores de contaminacion de las aguas, 

deberan presentar' con todo detalle y por escrito al organismo operador, la 

descripcibn de su regimen de operacibn y una propuesta de programa de 

muestreos para la medicibn de parametros contaminantes. 



ART[CULO 19. Una vez expedido el permiso de descarga, 10s usuarios 

no domesticos tendran obligaci6n de reportar al organismo operador, con la 

periodicidad que este determine, la calidad y cantidad de cada una de sus 

descargas. Los muestreos y analisis de calidad se realizaran en 10s terminos y 

bajo las condiciones estipulados en el permiso correspondiente. 

ART~CULO 20. Cuando 10s usuarios no domesticos no separen de su 

descarga de agua residual, el agua que no tenga este carhcter, toda la 

descarga sera considerada agua residual para 10s efectos de este Reglamento. 

ART~CULO 21. Los permisos de descarga no seran transferibles, 

except0 cuando se transmits el comercio, giro o actividad industrial de una 

persona a otra y no se cambie el proceso productivo de la negociacion. En tal 

situacion, se requerira forinular el aviso al organismo operador, para la 

transmision del permiso de descarga. .* 

El organismo operador podrh realizar directamente o a traves de 

empresas especializadas, la supervision en 10s terminos establecidos en el 

Codigo Urbano para el Estado de Queretaro, asi como el monitoreo de cada 

una de las descargas, para verificar que 10s usuarios no domesticos, cumplan 

con las djsposiciones de calidad y cantidad de agua que se establecen en el 

Codigo y el presente Reglamento. 

CAPITULO CUARTO. Del registro de la descargas. 

ART~CULO 22. El organismo operador establecera el regiStro de todas 

y cada una de las descargas de aguas residuales, 'incluyendo las de 10s drenes, 

canales y depositos a cielo abierto de competencia estatal o municipal, para 

efectos de control y evaluacion de las cargas y flujos de contaminantes 

generados por 10s usuarios. 



ART~CULO 23. El registro a que se refiere el articulo anterior; debera 

contar cuando menos con la informacion que contiene el permiso mas la 

siguiente: 

I. Fecha de alta en el registro; 

II. En su caso, tipo de tratamiento de sus aguas residuales; 

Ill. Nombre y/o ubicacion del colector donde se descargan las aguas 

residuales; y 

IV. Nljmero de registro. 

Para el caso de las descargas de aguas resultantes de usos 

domesticos, solamente llevara el registro de su ubicacion. 

TITULO TERCERO. Participaci6n del Estado. 

CAPITULO PRIMERO. Sistemas pliblicos de tratamiento de aguas 

residuales. 

ART~CULO 24. A falta de sistemas particulares de tratamiento de 

aguas residuales que debieran ser construidos por 10s responsables de las 

descargas, el organismo operador podra construir y operar sistemas pljblicos de 

tratamiento de aguas residuales de 10s usuarios que descargan en 10s sistemas 

de alcantarillado de las poblaciones del Estado. 

ART~CULO 25. Cuando dichos sistemas disenados y construidos por el 

organismo operador, no Cuenten con la capacidad de diseno para remover 

determinados tipos de contaminantes encontrados en la descarga, o esta lleva 

consigo mayores concentraciones de contaminantes que 10s senalados en 10s 

parametros rnAximos permisibles de descarga para la zona de influencia de 

determinado sistema de tratamiento, y estos puedan inhibir el proceso de 

tratamiento del sistema pljblico a cargo del organismo opecador, este podra 

ordenar al usuario no domestico la instalacion de sistemas de tratamiento 



previo, para que proceda a la remoci6n de dichos contaminantes o a la 

reducci6n de las concentraci,ones por arriba de lo autorizado. 

ART~CULO 26. El organismo operador en 10s terrninos de las 

disposiciones legales vigentes, podra convocar la participaci6n de 10s sectores 

social y privado, mediante esquemas de concesi6n o contratos integrantes de 

construcci6n ylo operaci6n de 10s sistemas de tratamiento. 

CAPITULO SEGUNDO. Cobro de 10s servicios. 

ART~CULO 27. Por la prestaci6n del setvicio de saneamiento de las 

aguas residuales en 10s sistemas pljblicos de tratamiento, el organismo 

operador en 10s terminos de las disposiciones legales vigentes, para el pago de 

setvicio pljblico de sanearniento, deberan considerar 10s costos del disefio, 

construcci6n, operation, mantenirriiento y rehabilitacion de 10s sistemas de 

tratamiento. 

A R T ~ U L O  29. Las tarifas estaran calculadas conforme a la 

clasifica.ci6n de 10s usuarios, tipo y cantidad de contaminantes, asi como en el 

volumen de agua residual descargada, conforme a la informacibn peribdica que 

proporcione el usuario o detecte el organismo operador. 

Los usuarios no domesticos cubriran 10s costos mediante una tarifa 

Basica por cada metro clibico de agua residual descargada. Asimismo se 

complementara la tarifa mediante el c-ilculo del tipo y cantidad de 

contaminantes que contenga la descarga, inforrnacion que setvira de base para 

-el calculo del importe a cobrar por el setvicio pliblico de saneamiento de aguas 

residuales. . 

Los usuarios domesticos cubriran 10s costos que fije el brganismo 

operador en funcion del metro clibico de agua residual descargada. 



ART~CULO 30. Los reportes periodicos de 10s analisis que realice el 

usurario no domestic0 al organismo operador, o en su caso, con base. en 10s 

monitoreos a las descargas de aguas residuales realizados por el organismo 

operador, serviran en su caso, para calcular el volumen total de aguas 

residuales descargadas, el tip0 y cantidad de contaminantes que contenga la 

descarga, informacion que servira de base para el calculo del importe a cobrar 

por el servicio pljblico de saneamiento de aguas residuales. 

ART~CULO 31. El pago del servicio de.saneamiento por 10s usuanos no 

domesticos al organismo operador, se hara trimestralmente, para lo cual este 

emitira el recibo correspondiente, en el que se especificara cuando menos lo 

siguiente: 
I 

a) Nombre del usuario; 

b) Nljmero de permiso; 

c) Volumen total de agua residual descargada en ese periodo; 

d) Tipo cantidad de contaminantes descargados; 

e) Tarifa aplicable y monto total a pagar. 

Cuando en determinado periodo no se pueda determinar el total del 

volumen de agua descargada, tip0 y cantidad de contaminantes, el organismo 

operador cobrara por 10s servicios prestados calculando 10s promedios de 10s 

doce meses anteriores. 

ART~CULO 32. lndependientemente del cobro por la prestacion del 

servicio del saneamiento de las aguas residuales en 10s sistemas pljblicos a 

cargo del organismo operador, por descargar agua residual por arriba de 10s 

parametros contenidos en las condiciones generales de descarga o alglin 

contaminante especifico fijado en las condiciones particulares de descarga, 

procederan las sanciones administrativas que establece el C6digo y el presente 

Reglamento. 



ART~CULO 33. Queda estrictamente prohibido a las personas fisicas o 

morales que descargan aguas residuales en el alcantarillado, utilizar el sistema 

de dilucibn para el cumplimiento de las condiciones de descarga, salvo en 10s 

casos que autorice previamente el organismo operador. 

ART~CLILO 34. Estan exentos del pago del servicio de saneamiento de 

aguas residuales, las siguiente personas: 

I. Quienes descarguen aguas residuales en cuerpos corrientes 

diferentes a 10s seialados en el presente. Reglarnento; y 

II. Quienes descarguen agu8s residuales en el sistema de 

alcarltarillado de las poblaciones o demas infraestructura seialada en el 

presente Reglamento, cuenten con permisos de descarga, y curnplan con las 
< 

condiciones generales y particulares fijados a la descarga respectiva, cubriendo 

solamente el costo por el volumen descargado. 

.ART~CULO 35. Cuandb 10s usuarios no curnplan con las condiciones 

generales y particulares de descarga, estaran sujetos al cobro de 10s derechos 

por la prestaci6n del servicio de saneamiento de sus aguas residuales en 10s 

sistemas pirblicos a cargo del organismo operador, en 10s terminos del presente 

capitulo. 

ART~CULO 36. Cuando tecnicarnente sea viable y el sistema de 

tratamiento pliblico tenga capacidad de asimilar las descargas contaminantes 

de 10s usuarios no dom8sticos que se encuentren por arriba de 10s parametros 

meximos permisibles esiablecidbs en las condiciones de descarga fijados, el 

organismo operador podra autorizar dichas descargas previo el pago de 10s 

derechos que establece el Cddigo y el p'resente Reglamento. 

TITULO CUARTO. 

De 10s sistemas de tratarniento particulares. 



CAPITULO UNICO. 

De 10s sistemas de tratamiento particulares. 

ART~CULO 37. El usuario conforme al articulo 25 del presente 

Reglamento, construye un sistema de tratamiento previo de sus aguas 

residuales que generen lodos, el usuario sera el responsable de su manejo y 

disposicion final, debiendo presentar al organismo operador y autoridades 

correspondientes, al proyecto respectivo. 

ART~CULO 38. Cuando 10s usuarios no domesticos contraten en forma 

individual o colectiva a una persona fisica o moral para que les construya el 

sistema y les trate sus aguas residuales, dicha persona estara obligada 

solidariamente en todas y cada una de las obligaciones a que estaran sujetos 

10s usuarios, durante la vigencia del contrato. 

A R T ~ U L O  39. En caso de suspension en la operacion de un sistema 

particular de tratamiento de aguas residuales o de que exista una descarga de 

aguas residuales que contengan materiales o residuos peligrosos, que puedan 

causar graves dafios ecologicos o de salud a la poblacion o de operacion al 

siqterna pljblico de tratamiento, el responsable de dicha descarga estara 

obligado a informar de inmediato al organismo operador y las autoridades 

competentes, para que en forma conjunta se prevengan o controlen 10s posibles 

dafios. 

Como consecuencia de dicha descarga, el responsable estara obligado 

al pago de 10s dafios y perjuicios que resulten. 

En caso de que la descarga no ponga en riesgo la salud o la seguridad 

de la poblaci6n, el usuario solamente la reportara al organismo operador, para 

el correspondiente pago de 10s derechos por el saneamiento de dichas 

descargas. 



TITLILO QUINTO. Sanciones y Recursos. 

CAPITULO PRIMERO. Sanciones. 

ARTICULO 40. Los organismos operadores, conforme a lo previsto en 

el presente Reglamento, sancionaran las siguientes faltas: 

I. Al que sin permiso del organismo operador, vierta o deposite, aguas 

residuales o cualquier otra sustancia en 10s sistemas de alcantarillado o alguna 

otra infraestnrctura hidraulica de competencia estatal; 

II. Al que sin permiso del organismo operador, vierta o deposite de 

manera permanente, intermitente o fortuita, aguas residuales o cualquier otra 

sustancia en drenes, canales y depdsitos a cielo abierto o cualquier otra 

infraestructura para el control de las aguas pluviales; 

Ill. Al que vierta o deposite sin permiso del organism0 operador, aguas 

residuales con parametros de calidad por arriba de 10s establecidos en el 

articulo 90. del presente Reglamento o alguno de 10s fijados en las condiciones 

particulares de descarga que .no se encuentren enumerados en el citado 

articulo; 

IV. Al que este conectado al sistema de alcantarillado y sea requerido 

por el organismo operador para construir un sistema particular para el 

tratamienh previo de wntaminante, y no realice las obras necesariaS conforme 

a las disposiciones del presente Reglamento; 

V. Al que utilice el sistema de dilucidn para cumplir con las condiciones 

de descarga fijados en 10s terminos del presente Reglamento; 

VI. Al que no proporcione la infornlacion solicitada por el organismo 

operador cuando Bste realice sus funciones de verificacidn y cumplimiento; y 

VII. Al que contravenga las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento. 



ART(CULO 41. Las faltas a que ,ham referencia el articulo anterior, 

sersn sancionadas adrninistrativarnente por el organisrno operador, de la 

siguiente forrna: 

I. Multa a 10s usuarios, por el equivaiente entre 50 y 10,000 dias de 

salario rninirno general vigente en el area geografica de la infraction, y en el 

rnornento de irnponer la sancidn y de acuerdo a la gravedad de la falta; 

II. Clausura temporal o definitivamente de la descarga respectiva. 

cuando exista reincidencia de infracciones o no acatar alguna disposicion del 

presente Reglamento. 

La aplicacion y pago de las sanciones es'independiente al pago de 10s 

daiios y perjuicios ocasionados. 

ART~CULO 42. El descargar directarnente en el alcantarillado, drenes, 

canales o depositos a cielo abierto de competencia estatal, cualquiera de las 

sustancias enurneradas en el articulo 12 del presente Reglarnento, estara 

sujeto a las responsabilidades que procedan en 10s terminos del articulo 12 del 

presente Reglarnento, estara sujeto a las responsabilidades que procedan en 

10s terrninos del articulo 120 de la Ley Estatal del Equilibrio ~cologico y la 

Proteccibn a1 Arnbiente. 

CAPITULO SEGLINDO. De 10s Recursos. 

ART~CULO 43. Contra actos y .resoluciones definitivas procedera el 

recurso establecido en el Capitulo V del Titulo Septirno de la Ley Estatal del 

Equilibrio Ecol6gico y la Proteccion al Arnbiente. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor a 10s 60 dias 

habiles posteriores a su publicaci6n en el Periodic0 Oficial de Gobierno del 

Estado "La Sornbra de Arteaga". 



SEGUNDO. Los usuarios no dornbsticos que actualrnente utilizan el 

sisterna de alcantarillado para descargar sus aguas residuales y no cuenten con 

el perrniso 'para su descarga, tendran un plazo de 60 dias habiles, a partir de la 

publicacion del presente Reglarneoto, para solicitar el perrniso correspondiente. 

TERCERO. Cuando en la aplicacion del presente Reglarnento en 10s 

prirneros 12 rneses, no se puedan calwlar 10s prornedios del volurnen de agua 

residual descargada y el tip0 y cantidad de contarninantes a que se refiere el 

parrafo tercero del arti'wlo 31 del presente Reglarnento, el calculo'se realizara 

con base en 10s rneses cubiertos por el usuario hasta el rnornento. 

CUARTO. En tanto no se fijen nuevas condiciories particulares de 

descarga a 10s usuarios no dornesticos por parte de la Cornision, estaran 

vigentes las expedidas por la autoridad cornpetente. 

DADO EN EL PALACIO DE LA CORREGIDORA,. SEDE DEL PODER 

EJECUTIVO A LOS SlETE DlAS DEL MES DE MARZO DE 1996. 

LIC. ENRIQUE BURGOS GARCIA. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

LIC. ALEJANDRO ESPINOSA MEDINA. 

SECRETARIO DE GOBIERNO. 

ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ GARCIA. 

VOCAL EJEGUTIVO.DE LA C.E.A. 
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