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Por Verónica Benítez Escudero

Dentro de las actividades que se realizaron de-
rivadas del convenio de colaboración técnica 
entre la SANEPAR (Compañía de Saneamiento 
de Paraná), Brasil, y la UNAM, y refiriéndonos 
al convenio específico “Elaboración de estudio 
de tratamiento de efluente de reactor UASB/
RALF con biorreactores de membrana (MBR) 
en escala piloto, implantado en una plan-
ta de tratamiento de aguas residuales de la 
SANEPAR”, los maestros en Ciencias Bárbara 
Zanicotti Leite Ross y Eduardo Sabino Pegorini, 
personal de la mencionada empresa, realiza-
ron una visita académica donde presentaron 
dos conferencias que llevaron por título “Inves-
tigación de la acumulación de natas en reac-
tores anaerobios: problemática y alternativas 
para su manejo” y “Desarrollo de la tecno-
logía RALF/UASB en la SANEPAR: experien-
cias de construcción, operación y problemas 

actividades de la SaNePar derivadas del convenio de colaboración técnica con la UNam

comunes”. En la primera se habló sobre la 
acumulación de natas en reactores anaero-
bios; estas natas representan un grave pro-
blema desde su control hasta su destino final. 
La investigación que realizan en las plantas de 
tratamiento de Paraná es muy importante para 
identificar posibles soluciones. 

Por otra parte, se presentó una ponencia  
sobre el desarrollo de la tecnología RALF/
UASB en la SANEPAR, “Experiencias de cons-
trucción, operación y problemas comunes”, 
nos dio la oportunidad de conocer la manera 
como Paraná realiza los sistemas biológicos 
de tratamiento de agua residual, los cuales se 
llevan a cabo de manera anaerobia, en especí-
fico UASB o RALF. La ventaja de estos sistemas 
con respecto a los aerobios es que en lugar 
de consumir energía la generan a través de la 
producción de metano contenido en el biogás. 

Es importante aclarar que no es una tecnolo-
gía libre de desventajas; sin embargo, gracias 
a la implementación en escala real y a la in-
vestigación que se realiza en esos sistemas, 
se está logrando mejorar el proceso y hacer 
más atractiva su implementación en lugares 
donde no se tienen estos procesos. Hay que 
señalar que en México la tecnología biológica 
que predomina para el tratamiento de aguas 
residuales es a través de lodos activados.

Además de las conferencias los maestros 
tuvieron reuniones de trabajo con académicos 
del Instituto de Ingeniería y con directivos del 
organismo operador de la ciudad de México 
(Sistema de Aguas de la Ciudad de México) 
y visitaron las instalaciones de tratamien-
to de agua residual a escala real en la zona 
metropolitana de la ciudad de México y de 
Querétaro. 

Mario Alberto Hernández Mazatán obtuvo el 
grado de Maestro en Ingeniería (Ambiental) 
en el Programa de Maestría y Doctorado de In-
geniería Ambiental de la Universidad Nacional 
Autónoma de México el 20 de noviembre de 
2014 con la tesis Producción de hidrógeno por 
degradación de compuestos orgánicos en agua 
mediante el proceso de fotocatálisis heterogé-
nea, bajo la dirección de la doctora Rosa María 
Ramírez Zamora, investigadora del IIUNAM.

Este trabajo atiende principalmente a la 
necesidad de generar nuevas tecnologías que 
permitan disminuir el consumo de fuentes 
fósiles y sus efectos contaminantes, como la 
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liberación de gases de efecto invernadero. Con 
el fin de solucionar esta problemática se pro-
pone, como alternativa energética, el uso del 
hidrógeno como combustible.

En este trabajo el proceso empleado para 
producir hidrógeno fue a través de la fotocatá-
lisis heterogénea; a grandes rasgos, consiste 
en emplear un material que al ser iluminado, 
aun con el uso de radiación solar, es capaz de 
producir hidrógeno a través de la degradación 
de compuestos orgánicos en agua, donde es-
tos últimos pueden ser incluso contaminantes. 
Es decir, utilizar una técnica que nos permita 
descontaminar el agua y producir hidrógeno 

con el uso de un material, que en este trabajo 
fue constituido por un residuo de la industria 
metalúrgica, valorizando de esta manera este 
material y evitando una inadecuada disposi-
ción y afectación al ambiente. 

La escoria metalúrgica logró obtener una 
producción de hidrógeno semejante a lo re-
portado en algunos artículos de la literatura 
con el uso de catalizadores o materiales con-
vencionales, pero con la ventaja adicional de 
que al emplear las escorias metalúrgicas los 
costos del proceso disminuyen. 




