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CAPITULO 6 
Descargas cloacales y contaminantes 
emergentes 

Macarena Gisele Rojo y Pedro Carriquiriborde 

Como se ha mencionado en los capítulos previos, los procesos de urbanización imponen 

una fuerte presión sobre las cuencas hídricas y el recurso agua de una región. Estas activida-

des afectan en forma directa al ciclo hidrológico dado que los cambios en las redes de drenaje 

(canalizaciones, entubamientos, etc.), la impermeabilización de la superficie del terreno, las 

construcciones, la intensa explotación de las aguas subterráneas y vertidos hacia el agua su-

perficial alteran los procesos de infiltración, escurrimiento, las condiciones del flujo y los pará-

metros fisicoquímicos del agua subterránea y superficial. 

Aunque en las urbes el uso residencial suele ser el que presenta mayor extensión territorial, 

éstas aglutinan diversos usos del suelo, tales como comercial, industrial, administrativo, (inclu-

yendo escuelas, hospitales, etc.), siendo por lo tanto la composición de los efluentes domicilia-

rios muy variable. Es importante destacar que, en las ciudades, entre el 85 al 90% del agua 

provista para consumo llega finalmente a las redes de desagües cloacales. El volumen genera-

do de éstos efluentes suele depender de las características de la región, hábitos y costumbres 

de la población, cultura, industrialización, clima y características de la urbanización en cuanto al 

porcentaje de población servida entre otros. Los constituyentes de los efluentes cloacales pue-

den ser sólidos, líquidos y gases, aunque por lo general los efluentes domiciliarios, tienen apro-

ximadamente el 99,9% de agua y el 0,1% de sólidos totales, correspondientes a las sales origi-

nalmente presentes en el agua más las substancias orgánicas e inorgánicas desechadas en 

éstos (Orellana, 2005). 

En los efluentes cloacales pueden encontrarse una gran cantidad de sustancias, muchas de 

ellas consideradas contaminantes para el medio ambiente. Estos pueden ser de naturaleza 

física (ej. temperatura), química (metales, hidrocarburos) o biológica (ej. bacterias coliformes). 

Los contaminantes químicos que tradicionalmente han sido considerados son los metales pe-

sados, los hidrocarburos, detergentes, etc., cuyas concentraciones máximas en el vertido sue-

len encontrarse reguladas por las autoridades de aplicación. Sin embargo, en las últimas déca-

das, se ha comenzado a prestar atención a otras sustancias potencialmente perjudiciales para 

el ambiente y que aún no se hallan regulados, denominados contaminantes emergentes (Geis-

sen y col., 2015; Dulio y col. 2018). Este grupo de contaminantes incluye sustancias de uso 

industrial, productos para el cuidado personal, biocidas y productos fitosanitarios, entre otros. 
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En particular un grupo importante de contaminantes emergentes son los productos farmacéuti-

cos de uso humano o veterinario. En particular, los vertidos cloacales constituyen la principal 

vía de ingreso los mismos en el ambiente. 

Como se ha mencionado en las secciones previas, la cuenca del Arroyo del Gato es la más 

importante del Partido de La Plata, y en ella existen áreas intensamente pobladas, donde resi-

den más de 380 mil personas. Desde su naciente, el Arroyo atraviesa las localidades de Lisan-

dro Olmos, Melchor Romero, San Carlos, Ringuelet y Tolosa en el partido de La Plata, para 

finalmente desembocar en el río Santiago a través del arroyo Zanjón (partido de Ensenada). 

Debido a la alta urbanización que se ha desarrollado principalmente en su sector medio, la 

misma recibe un gran número de vertidos cloacales habilitados y clandestinos, con diferente 

grado de tratamiento que contribuye al deterioro de la calidad del agua superficial y que resul-

tan una fuente de contaminantes emergentes. 

 

 

Objetivos del capítulo 
 

 Evaluar el impacto del crecimiento urbano en la disminución de la calidad de agua por 

efluentes cloacales en el Arroyo del Gato. 

 Describir la relación entre efluentes cloacales y los niveles de fármacos encontrados en el 

sitio de estudio. 

- Dar a conocer estrategias de mitigación empleadas en otros países. 

 

 

Descripción del sitio de estudio y la problemática 
 

El Arroyo Del Gato forma parte de la cuenca del Río Santiago (tributario del Río de La Pla-

ta), siendo su principal afluente por extensión y caudal. Atraviesa los Partidos de La Plata y 

Ensenada y está sujeto a diversos usos: receptor de vuelcos residuales (cloacales, industriales 

y lixiviados), actividades recreativas con o sin contacto directo (clubes náuticos, pesca recreati-

va) y fuente de agua para consumo humano (Escuela Militar en Río Santiago). (SPA, 2009) 

 

La cuenca superior del Arroyo Del Gato se desarrolla en un área suburbana 

con baja densidad poblacional, donde prevalecen actividades primarias (horticul-

tura y floricultura) y pocas industrias. En la cuenca media, hay un incremento 

significativo de la urbanización y de la densidad de población, además de un 

mayor número de industrias, actividades de servicios y barrios de viviendas pre-

carias instalados próximos al cauce del arroyo. La cuenca inferior corresponde 

al tramo canalizado y con escasa población. (Bazán y col. 2011).  
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La ocupación de su planicie de inundación por asentamientos informales, que en algunos 

sectores llega hasta sus márgenes, contribuye de manera significativa a los vuelcos de desa-

gües cloacales directamente al curso de agua (PNUD-SAyDS, 2012). 

 

 

Contaminantes emergentes 
 

Los contaminantes emergentes comprenden una amplia gama de compuestos químicos, 

productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, agentes tensoactivos, plastificantes y 

aditivos industriales, que no están incluidos en el monitoreo actual de programas de tratamiento 

de aguas; también incluyen la síntesis de nuevos compuestos químicos o cambios en el uso y 

disposición de los productos químicos ya existentes. (Gil et al. 2012) 

Más de 4000 productos farmacéuticos se encuentran actualmente en uso dentro de los pro-

ductos de cuidado personal (Boxall y col., 2012). Las vías principales de ingreso a las aguas 

superficiales son: a través de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domiciliarios y 

hospitalarios, de las instalaciones de acuicultura y de la escorrentía de los campos donde se 

utiliza el estiércol. Existen otras vías de exposición que incluyen las descargas directas de los 

sitios de fabricación de estos compuestos, la eliminación de los medicamentos no utilizados a 

los vertederos, la escorrentía de los medicamentos veterinarios en corrales, el riego con aguas 

residuales y eliminación de cadáveres animales tratados. 

Las prácticas de manejo y uso de estos compuestos en las diferentes regiones del mundo tam-

bién pueden variar, por lo que una vía de exposición importante en un área geográfica puede ser 

una vía menos importante en otra región. En nuestro país se han detectado compuestos farmacéu-

ticos tanto en efluentes cloacales como en aguas superficiales. Entre ellos se destacan, los antiin-

flamatorios, antihipertensivos, anticonvulsivos y estimulantes, siendo entre ellos representativos el 

ibuprofeno, diclofenac, atenolol, carbamazepina y cafeína (Elorriaga et al. 2013). 

 

 

Calidad de agua en el Arroyo del Gato 
 
Parámetros de calidad tradicionales 

 

En cuanto a la calidad del agua superficial del Arroyo del Gato, se cuenta con información 

provista por el relevamiento del Arroyo del Gato realizado por la Secretaria de Política Ambien-

tal de la Provincia de Buenos Aires en el año 2007 (SPA,2009) y el informe elaborado por el 

Proyecto FREPLATA II (PNUD-SAyDS, 2012). Además, información no publicada provista por 

la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), permitió localizar los puntos don-

de se producen descargas cloacales (habilitadas) y los emplazamientos de tres plantas de tra-

tamiento de aguas servidas (Ringuelet, La Cumbre y Olmos), además de la localización de los 
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En tal estudio (Figura 3), se ha evidenciado la presencia tanto de antibióticos como de anal-

gésicos y anti-inflamatorios no esteroideos (NSAID, de su sigla en inglés) en las aguas del 

arroyo, en concentraciones detectables que van desde 0,04 a 6,69 y 0,56 – 11,22 µg/l respecti-

vamente. En particular, es de destacar que las mayores concentraciones, coinciden con los 

tramos del arroyo en las cuales la calidad de las aguas ha sido considerada crítica por la SPA y 

que coincide con las descargas de líquidos cloacales. 

 
 
Comparación con las concentraciones observadas en otros países 

 

A diferencia de lo que ocurre en Argentina y otros países de Latinoamérica, a nivel in-

ternacional, ya desde la década de los ‘80 existen una gran cantidad de estudios sobre las 

concentraciones ambientales de compuestos de uso farmacéutico. Ello ha llevado a la pu-

blicación de varias revisiones sobre el tema. No es la intención de éste capítulo realizar 

una revisión exhaustiva del tema por lo que se tomarán las revisiones internacionalmente 

más reconocidas para contrastar los niveles de fármacos hallados en el Arroyo del Gato. 

Una de las primeras revisiones, ha sido realizada por Halling-Sørensen y col. (1998), 

según estos autores, las concentraciones máximas de los NSAIDs en aguas superficiales 

están en 0,49 y 0,14 µg/l para diclofenac e ibuprofenos, respectivamente. Para los antibió-

ticos las concentraciones máximas comunicadas por dichos autores fueron de aproxima-

damente 1 µg/l para la eritromicina y las penicilinas entre otros. Otra revisión de la época, 

reporta valores máximos similares para NSAIDs y antibióticos con valores de 0,53 y 1,7 

µg/l para el ibuprofeno y eritromicina (Jones y col., 2001). En un estudio más reciente don-

de se recopilan concentraciones en aguas superficiales de casi 30 fármacos (Fent y col. 

2006). Los valores intervalos reportados por estos autores para NSAIDs fueron de entre 

0,01 y casi 10 µg/l para ibuprofeno y entre 0,01 y un poco más de 1 µg/l para diclofenac. 

Uno de las revisiones más recientes y completas sobre concentraciones de fármacos en 

ríos es la de Hughes y col. (2013). En la misma se listan más de 60 fármacos frecuente-

mente estudiados en todo el mundo. Las concentraciones medias y máximas reportadas 

para los más relevantes en la comparación con el Arroyo del Gato fueron: ibuprofeno 0,50 y 

31,32 µg/l, diclofenac 0,136 y 18,74 µg/l, dentro de los NSAIDs, eritromicina 0,05 y 90,00 

µg/l, claritromicina 0,016 y 0,26 µg/l y ciprofloxacina 163,67 y 6500,00 µg/l, considerando 

los antibióticos. 
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si se cumplen o no los objetivos de reducción o interrupción. Las normas de calidad propuestas 

difieren según se trate de aguas superficiales continentales (los ríos y lagos) y de otras aguas 

superficiales (de transición, costeras y aguas territoriales). 

Las sustancias prioritarias están definidas por la Directiva 2000/60/CE (o Directiva marco de 

aguas). La Decisión 2455/2001/CE establece la primera lista de treinta y tres sustancias y la 

Directiva modificativa 2013/39/UE, incluye otras doce más. 

La misma actualiza las NCA de siete de las treinta y tres sustancias prioritarias originales 

según los últimos conocimientos técnicos y científicos en lo que respecta a las propiedades de 

las sustancias. Además introduce una estipulación según la cual la Comisión establecerá una 

lista de observación de substancias sobre las que deben recabarse datos de seguimiento a 

nivel de la Unión para que sirvan de base a futuros ejercicios de asignación de prioridad de 

conformidad. La primera lista de observación se estableció en el 2014 y puede contener hasta 

diez sustancias, tres de las cuales serán compuestos farmacéuticos (diclofenac, 17-beta-

estradiol (E2) y 17-alfa-etinilestradiol (EE2)).  

La lista de observación se actualiza cada dos años y el período de seguimiento no superará 

los cuatro años. Para cada distrito de cuenca fluvial, los Estados miembros deben establecer 

un inventario de emisiones, vertidos y pérdidas de todas las sustancias identificadas en la Di-

rectiva. Sobre la base de este inventario, la Comisión debe verificar en 2018 si se están logran-

do progresos hacia los objetivos de reducir gradualmente la contaminación por sustancias prio-

ritarias y de suspender o eliminar progresivamente las emisiones, vertidos y pérdidas de sus-

tancias peligrosas prioritarias.  

Pese a su inclusión en la lista de observación, aún no existen para los fármacos (ni si quiera 

los que se ha mencionado han sido incluidos en la lista de observación) concentraciones má-

ximas admisibles (CMA) o medias anuales (MA) en las normas de calidad ambiental de la EU, 

cómo lo hay para otras 45 sustancias prioritarias. 

De un modo semejante, aunque la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA) ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación relacionados con la medi-

ción, ocurrencia y tratamiento de productos farmacéuticos en el agua, hasta la fecha, no se han 

establecido aún regulaciones federales (ni en como parte del “Clean Water Act” o del “Safe 

Drinking Water Act”) que establezcan límites para los productos farmacéuticos. 

 

 

Conclusión 
 

La mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales actuales no son capaces de 

eliminar eficazmente los micro-contaminantes, como los productos farmacéuticos. Este tipo 

específico de contaminantes, que en la actualidad no está regulado en la legislación, llegará 

por tanto, en mayor o menor medida a los cursos de agua superficiales pudiendo afectar la 

calidad del agua para el consumo de la población o para la protección de la vida acuática.  
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Los estudios realizados en la cuenca del Arroyo del Gato muestran que, al igual que lo que 

ocurre en otros sitios del mundo, los efluentes cloacales generados por grandes conglomera-

dos urbanos y que luego son volcados con mayor o menor grado de tratamiento a los cursos de 

agua, impactan sobre la calidad del agua de los mismos. En el caso del Arroyo del Gato, no 

sólo se han hallado contaminantes emergentes como los fármacos de uso humano, sino que, 

debido al deficiente o nulo funcionamiento de las plantas de tratamiento y los vuelcos clandes-

tinos o provenientes de asentamientos informales, causan que los parámetros de calidad más 

groseros como el OD, DBO, DQO o amonio se encuentran totalmente alterados.  

Ante tal escenario, resulta de vital importancia plantear la implementación de tecnologías 

adecuadas para la remoción de estos contaminantes antes que lleguen al ambiente. Tomando 

como ejemplo las acciones realizadas en otros países del mundo, debieran realizarse obras de 

saneamiento del Arroyo del Gato para revertir el impacto, evaluando el desempeño del mismo 

mediante planes de monitoreo. 
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