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1.- INTRODUCCIÓN. 

En respuesta al deterioro ambiental y a la degradación de los recursos naturales en las últimas décadas, 

la política ambiental ha transrtado de una orientación eminentemente sanitaria, como respuesta a la 

contaminacrón del arre en las grandes ciudades; de los cuerpos de agua y de los suelos, hacia un enfoque 

de partrcrpación socral y de protección del equilibrio ecológrco. A esto contribuyó una mayor conciencia 

social y la rmportancia confenda a la problemática ambrental a nivel internacional. 

En años recientes se asignaron mayores, aunque insuficrentes recursos al sector ambiental y se impulsó la 

integración instrtucional de políticas y programas para articular la gestión pública en materia ambiental y 

de manejo y conservación de los recursos naturales. 

Asimismo, se reformó el marco jurídico para precisar la distribución de competencras y atribuciones entre 

los distintos ámbitos de gobierno y para hacer posible la participación social en el diseño y evaluación de. 

las políticas públicas en la materia. 

La Secretaria de Medio Ambrente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), creada en dicrembre de 1994, 

fue la primera de su tipo en la historia de la Admrnrstración Públrca Federal. Tenia como propósrto 

establecer y ampliar la estructura instrtucronal del sector y, orientar el futuro desarrollo del país por la vía· 

de la sustentabilidad. 

Aunque se avanzó significativamente en diversas áreas de la administración ambiental, la política 

ambiental del país tuvo un ámbito de acción lrmitado y los instrumentos promovidos poca efectrvidad para 

modificar las principales tendencras de degradacrón del ambrente y de los recursos naturales. Esto se 

debró al presupuesto relativamente escaso y al tiempo rnadecuado para consolidar la nueva institución y 

sus programas. 

No obstante el desarrollo institucional observado en los últimos años, lo ambiental continuó al margen de 

la toma de decisiones de la politrca económica y de los principales sectores productivos. La falta de 

rmportancra que tanto el gobierno como la sociedad dieron al tema se ha evidenciado en lo magro del 

presupuesto destinado a los asuntos ambrentales. 

La gestión ambrental realizada en México por parte de los sectores público y privado, así como la sociedad 

ovrl organrzada, no han sido lo suficientemente amplias y eficaces para proteger al medio ambrente. El 

marco legal, las instituciones gubernamentales, las empresas privadas y las organrzaciones no 
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gubernamentales que trabajan en el campo ambiental, no han podido proteger de manera efectiva al 

medio amb1ente y correg1r los problemas de deterioro ambiental que dañan la salud pública y agotan los 

recursos naturales. 

Sin embargo, es creciente la conciencia y preocupación por los asuntos ambientales en todos los sectores. 

En el sector privado, las principales agrupaciones industriales o de negocios del país, tanto nacionales 

como locales, poseen áreas de atención a los asuntos ambientales. Es ya común en nuestro país que los 

grandes corporativos industnales o empresariales tengan dentro de sus estructuras divisiones específicas 

para atender sus necesidades de planeación y acción ambiental. A su vez, en forma Individual o colectiva, 

muchos empresanos han creado fundaciones en apoyo al medio ambiente y mantienen imciat1vas de 

Interlocución con la sociedad civil y el gobierno. 

La organizaoón social y política de los ciudadanos en torno a los asuntos ambientales ha evolucionado de 

igual forma. Hay múltiples grupos ecologistas que defienden desde intereses locales hasta planteamientos 

globales; organizaciones no gubernamentales ded1cadas al medio ambiente, un partido político· 

representado en el Congreso de la Unión, y diversas asociaciones y colegios, profesionales con amplias. 

actividades de promooón y difusión. Estas agrupaciones part1c1pan en los Consejos Consultivos para el 

Desarrollo Sustentable y diversos consejos temáticos del sector, haciendo también gestión ambiental. 

Las universidades, tecnológicos.e Institutos de investigación, tanto públicos como privados, han creado 

centros de Investigación dedicados al medio ambiente y poseen una cartera de opciones curnculares que·, 

van desde licenciaturas y estudios de posgrado hasta diplomados y cursos libres en el campo de las 

oenoas ambientales. Algunas universidades d1ngen proyectos de conservación y se encuentran 

administrando parte del patnmomo natural del país, haciendo gestión amb1ental en comunidades, 

empresas y gob1erno. 

Contaminación. 

Los procesos 1ndustnales, así como las grandes concentraciones de población humana, generan 

materiales y sustancias residuales cuya presenoa en cantidades mayores a las que pueden ser as1miladas 

por los ecosistemas naturales, ha tenido un efecto muy noc1vo en el a1re, agua, suelos y organismos y, ha 

deteriorado seriamente la calidad del med1o ambiente tanto rural como urbano. 

Suelo. En el plano internacional, la atenc1ón de la problemática relacionada con suelos contaminados fue 

posterior a la que se le otorgó al agua y al aire. En México la situación no es diferente, por lo que en la 
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actualidad, el ámbito federal se carece de instrumentos regulatorios en inventarios, infraestructura y 

mecanismos de control que permitan una gestión adecuada en estos temas. 

La contaminación de los suelos tiene su principal fuente en los desechos sólidos municipales y en los 

residuos peligrosos. En lo que se refiere a materiales peligrosos, se estima que existen en el comercio 

global más de 100 mil sustancias, de las cuales unas tres mil se consumen en cantidades superiores a las 

mil toneladas al año en más de un país, lo que corresponde a 90% del consumo total mundial de 

productos químicos. Cabe destacar que sólo se cuenta con una base de datos mínima para alrededor de 

8% de estas sustancias de alto volumen de producción. 

Existen reg1stros por parte de. las autondades competentes respecto al elevado número de intoxiCaCiones 

en el ámbito nacional por el uso 1nadecuado de plaguicidas, así como cuencas contaminadas que 

requieren atención prioritaria. Sin embargo, la situación de los suelos contaminados por dichos materiales 

no ha sido cuantificada. 

Res1duos sólidos. En México, la generac1ón de residuos sólidos municipales (RSM) por habitante se 

mcrementó en 200% en las últimas cuatro décadas. Su composición, pasó de ser mayontanamente· 

orgánica a incluir una alta proporción de plásticos y productos de lenta descomposición, lo que hace 

necesano el uso de procesos físicos, biológicos o quím1cos para llevarse a cabo, provocando 

contammación de suelos y cuerpos de agua. 

En función de la generación y composición de los residuos, el país se ha dividido en Cinco zonas 

geográficas, entre las cuales la zona centro del país y el Distnto Federal producen en conjunto 62% de los 

res1duos generados en Méx1co. 

La generación media de residuos perca pita aumentó de 0.650 kg/hab/día en 1988 a 0.865 kg/hab/día en 

el año 2000, aunque varía entre reg1ones. En el mismo período, la población pasó de 30 a 97.4 millones. 

Se est1ma que la generación nacional de residuos sólidos municipales es de 84,200 toneladas por día 

(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Generación de residuos sólidos municipales (RSM) (por zona geográfica). 

Zona Población (INEGI, Generación Generación Generación anual 

preliminar 2000) (kg/hab/día) diaria (t) 
(t) (%) 

Centro 50'719,492 0.790 40,068 14'624,820 47.6 

Distrito Federal 8'591,309 1.370 11,770 4'296,050 14.0 

Norte 18'813,953 0.910 17,120 6'248,800 20.3 

Sur 12'461,229 0.690 8,598 3'138.270 10.2 

Frontera norte 6'775,728 0.980 6,640 2'423,600 7.9 

Nacional 97'361,711 0.865 84,196 30'731,540 100.0 

Zona centro. Aguascahentes, Coltma, GuanaJuato, Htdalgo, Jalisco, Mextco, M~ehoacan, Maretas, Puebla, Queretaro, Tlaxcata y 

Veracruz. 

Zona norte: BaJa California, BaJa Caltfoma Sur, Chthuahua, Coahwla, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Lws Potosi, Sinaloa, 

Sonora, Tamaultpas y Zacatecas. 

Zona sur: Campeche, Chtapas; Guerrero, Oaxaca, Qutntana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Frontera norte (franja de 100 km)· BaJa Calífom1a, Coahwla, Chthuahua, Nuevo León, Sonora y Tamauhpas. 

Fuente: Sancho y Cervera J., Rosiles G., Sttuactón actual del manejo Integrado de los restduos sólidos en México. SEDESOL. 1999. 

Del total de RSM generados diariamente, cerca de 20 mil (23%) no son recolectadas o se depositan en 

tiraderos clandestinos, en baldíos o en calles; esto ocasiona problemas de contaminación, de salud pública 

y de obstrucción o mal funcionamiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado, además de provocar el 

desborde de canales de aguas negras e 1nundac1ones. Por otro lado, cerca de 50% de los res1duos 

generados se deposita en tiraderos a cielo abierto o en rellenos no controlados que no cumplen con los 

requisitos técn1cos para su adecuada disposiciÓn, lo que prop1cia riesgos a la salud de la poblac1ón, a los 

ecos1stemas y, en general, reduce la calidad de vida. 

Con la excepción de los rellenos san1tanos, los demás sitiOS de d1sposic1ón final presentan condiciones de 

riesgo para la salud y el medio amb1ente debido a la falta de cobertura, y la producción incontrolada de 

biogás y lix1v1ados. La aportación de biogás (metano) a la atmósfera contribuye al calentamiento de la 

tierra, y cuando los res1duos se incend1an, aportan contaminantes en forma de partículas y de gases, 

potenCialmente tóxicos. A ello se suma el negativo impacto visual, las molestias sanitanas, la fauna 

nociva, el ruido y la problemática social de los pepenadores. 
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Por otro lado, aún cuando la atribución del manejo de residuos es de orden municipal, el nivel de atención 

dado al problema varía de acuerdo con las posibilidades e interés de cada municipio. La escasa capacidad 

de endeudamiento impide a algunos municipios atender el problema de manera eficaz, puesto que no 

pueden adqumr compromisos de financiamiento para proyectos ambientales. Existe tamb1én falta de 

estrategias de cobro eficiente que refieje el verdadero costo del correcto manejo de estos residuos. 

Además, las autondades federales y estatales no cuentan con un marco regulatorio de amplia cobertura, 

lo que ha dificultado la solución al problema mediante la posible apertura del manejo de los residuos a 

otros posibles sectores, como son el privado y el soc1al. 

Res1duos peligrosos. Debido a la heterogeneidad de infraestructura existente en el país, no se cuenta con 

un diagnóstico preciso del volumen y t1po de residuos peligrosos generados. De la misma manera, 

muchas de las empresas generadoras carecen de opciones para el manejo adecuado de sus residuos, en 

particular la micro y pequeña industrias. 

Las industnas química, petroquímica, metalmecánica, metalúrgica y eléctrica son, junto con las 

actividades mineras, las.pnnCipales generadoras de res1duos industriales. Se est1ma que tan sólo un 10% 

del total de residuos peligrosos generados en el país, recibe un tratamiento adecuado. Los generadores 

de residuos peligrosos registrados en los 32 estados (27,280), manifiestan generar 3'705,846 ton/año, 

aunque esta información ha s1do cuestionada. 

La infraestructura para el manejo adecuado de los residuos industriales peligrosos es escasa. Antes de 

1993 se autonzaron dos confinamientos: uno en Sonora, para servicio pnvado, que se transformó en una 

empresa de serviCIO público varios años después, y otro en Mina, en el estado de Nuevo León. Por 

desgracia, los confinamientos de residuos peligrosos no sólo no han crecido, sino que dos que estaban 

autonzados -en Sonora y San Luis Potosí- cerraron por oposición de las comunidades locales. Hoy en día, 

el confinamiento en Mina es el úmco en su género que se encuentra en operación. 

La infraestructura actualmente disponible no satisface los requerimientos tecnológicos para manejar las 

d1st1ntas corrientes de residuos. Tampoco sat1sface la demanda regional existente, ya que la mayoría de 

las empresas generadoras de estos res1duos se concentra en la zona centro, mientras que algunos 

estados no cuentan con este t1po de infraestructura. 

El confinamiento de los residuos peligrosos debe ser el últ1mo recurso, en cuanto su manejo, ya que 

ex1sten otras opCiones, como el reciclaje. Actualmente hay cerca de 100 empresas reCicladoras de 

residuos peligrosos, con una capacidad instalada total de 1'376,422.5 ton/ año, sin contar el reciclaje de 

lubricantes como energético alternativo en c1ertas Industrias. 
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Por otra parte, la infraestructura de manejo de residuos biológ1co·infecciosos se 1ncrementó a part1r de la 

emisión de la NOM·087·ECOL·1995, de tal forma que actualmente existe una capacidad superior a la 

requerida. Esta situación se atribuye a una estimación errónea del volumen de generación, así como a la 

falta de estudios de mercado. 

Dentro de las principales limitaciones para una gestión ambiental mtegral en esta matena destacan: 

Inventarios Imprecisos o inexistentes, falta de un esquema metodológiCO para determinar el potencial de 

afectación a la salud y al ambiente asociado con el manejo y control de materiales y residuos peligrosos, y 

con una infraestructura instalada insufiCiente, mal distribuida y obsoleta. 
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2.- METAS 2000-2006. 

) -

Las metas establecidas en el Plan Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2000·2006, están 

basadas en se1s grandes pilares: 

Jntegralidad; 

Compromiso de todos los sectores económicos; 

Nueva gest1ón amb1ental; 

ValoraCIÓn de los recursos naturales; 

Apego a la legalidad y combate a la impunidad ambiental, y 

Participación social y rendición de cuentas. 

El Programa Nacional de Medio Amb1ente y Recursos Naturales plantea avanzar hacia el México que 

queremos en el 2025 cumpliendo las s1gu1entes metas puntuales para la nueva gest1ón ambiental: 

IThcrementar la capacidad Instalada para el manejo de res1duos peligrosos de 5.2 a 6.4 millones de 

toneladas anuales .. 

Ampliar el padrón de registro de generadores de residuos y materiales peligrosos del actual 8% en el 

año 2000 al 100% en el 2006. 

Concluir y mantener actualizado el Inventario Nac1onal de Residuos y Materiales Peligrosos. 

Capacitar al 100% de las autoridades locales para el manejo de los residuos en cuencas que integran 

el Programa de Ciudades Sustentables. 

Cruzada Nacional por un México Limpio. 

Esta imciat1va t1ene el propósito de lograr ciudades y campos libres de basura y residuos peligrosos que 

puedan afectar la salud de la poblac1ón. Las acc1ones de esta Cruzada se centran en reducir, reusar y 

reCiclar. 

Objetivos: 

Dism1nu1r el problema de la disposición de res1duos; 

Generar una mayor act1v1dad económica en torno a los res1duos; 

Reducir los problemas ambientales y los nesgas a la salud. 
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Pnnc1pales componentes: 

Realizar una campaña nac1onal de difusión, comunicación y educación ambiental sobre el tema. 

Elaborar el primer Programa Nacional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos municipales, 

industriales y peligrosos que permita unir y coordmar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y 

los distintos sectores de la sociedad. 

Fomentar y apoyar la construcción de Infraestructura y el equipamiento que permita minimizar, 

recolectar, transportar, tratar, reciclar y disponer, en forma segura, los res1duos sólidos en todo el 

país. 

Desarrollar un marco regulatono y de instrumentos de fomento que fortalezca las capacidades 

1nst1tucionales en los tres niveles de gobierno, para propiciar la activa participación de la sociedad y la 

industna. 

Sobre esto último, la SEMARNAT trabajará estrechamente con el Congreso de la Unión para llenar los 

vacíos legales en materia de manejo mtegral de residuos. A partir de estos trabajos, se elaborarán 

reglamentos y normas claras dirigidos d: 

Reducir la generación de residuos, evitando empaques, envases Y. embalajes excesivos y de 

materiales cuyo reciclaje o reuso no esté prev1sto por parte de las empresas fabncantes o usuarias. 

Establecer la separación obligatona de residuos en los sistemas municipales de l1mp1a, pues la 

separación es la base del reciclaje. 

Regular el almacenamiento externo no domic1liano de los residuos en comercios, supermercados, 

oficinas y hospitales, entre otros. 

Lograr una recolección eficiente, el transporte primano y secundano y la transferencia de materiales 

ya separados. 

Fomentar el reciclaje y el reuso de los residuos y, el tratamiento térm1co y biológico de la basura. 

Ampliar la cobertura para la diSpOSICión final de lo que ya no pudo ser reciclado o reusado, InCluyendo 

diversas modalidades de rellenos san1tanos en tamaño, t1po y cobertura, ya que actualmente se 

maneja un solo concepto de relleno. 

Clausurar tiraderos a cielo abierto y el saneamiento y restauración de suelos o sitios con residuos 

peligrosos. 

Normar el manejo responsable de residuos específicos y especiales como pueden ser las llantas, 

baterías, envases de PET, plástiCOS y envases de agroquím1cos. 
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3.- LEGISLACIÓN. 

Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente. 

Articulo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 

1.- Ambiente: el conjunto de elementos naturales y artificiales o Inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo De los seres humanos y demás organismos vivos que mteractuan en un 

Espac1o y t1empo determinados; 

III.- Aprovechamiento sustentable: la utilización de los recursos Naturales en forma que se respete la 

integndad funcional y las Capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos 

recursos, por penodos indefinidos; 

VI.- Contam1nac1ón: la. presenoa en el amb1ente de uno o mas contaminantes o de cualqu1er combinación 

de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

VII.- Contaminante: toda materia o energía en cualesquiera de sus estados fÍSICOS y formas, que al 

mcorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, fiora, fauna o cualquier elemento natural, altere o 

modifique su composiCIÓn y condición natural; 

XI.- Desarrollo sustentable: el proceso evaluable mediante critenos e indicadores del carácter ambiental, 

económ1co y social que t1ende a meJOrar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se 

funda en med1das apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del amb1ente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generac1ones futuras; 

XIV.- Equilibno ecológiCo: la relación de mterdependencia entre los elementos que conforman el ambiente 

que hace pos1ble la existenCia, transformaciÓn y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

XV.- Elemento natural: los elementos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un t1empo y 

espac1o determinado sm la Inducción del hombre; 

XXII.- Matenal pel1groso: elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ellos que, 

independientemente de su estado fÍSICO, represente un riesgo para el ambiente, la salud o los recursos 
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naturales, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, mflamables o biolog1co· 

infecCiosas; 

XXXI.- Residuo: cualquier matenal generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratam1ento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 

proceso que lo genero; 

XXXII.- Residuos peligrosos: todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, mflamables o biologico-infecciosas, representen 

un peligro para el equilibno ecológ1co o el ambiente; 

Articulo 5.- Son facultades de la federación: 

VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente nesgosas, y de la 

generación, manejo y disposición final de Matenales y residuos pel1grosos para el ambiente o los 

ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta ley, otros. 

ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; 

XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumphm1ento de esta ley y los 

demás ordenamientos que de ella se deriven; 

Articulo 7.- Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en 

la matena, las Siguientes facultades: 

IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el amb1ente, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 de la presente ley; 

VI.- La regulaciÓn de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 137 de la presente ley; 

Art1culo 9.- Corresponden al gob1erno del distrito federal, en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y la protección al amb1ente, conforme a las disposiciones legales que expida la asamblea 

legislativa del distrito federal, las facultades a que se refieren los Artículos 7o. Y Bo. de esta ley. 
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Art1culo 137.- Queda sujeto a la autorización de los municipios o del distrito federal, conforme a sus leyes 

locales en la materia y a las normas oficiales mex1canas que resulten aplicables, el funoonamiento de los 

sistemas de recolecc1ón, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratam1ento y disposición final 

de res1duos sólidos municipales. 

La secretana expedirá las normas a que deberán sujetarse los Sitios, el diseño, la construcción y la 

operación de las instalaciones destmadas a la disposición final de residuos sól1dos municipales. 

Art1culo 149.- Los estados y el distrito federal regularan la realización de act1v1dades que no sean 

consideradas altamente riesgosas, cuando estas afecten el equilibrio de los ecosistemas o el amb1ente 

dentro de la circunscripción territorial correspondiente, de conformidad con las normas oficiales 

mex1canas que resulten aplicables. 

La legislaoón local definirá las bases a fin de que la federac1ón, los estados, el d1stnto federal y los 

municipios, coordinen sus acciones respecto de las actividades a que se refiere este precepto. 

Articulo 150.- Los matenales y residuos pel1grosos deberán ser Manejados con arreglo a la presente ley, 

su reglamento y las normas oficiales mexicanas que expida la secretaria, previa op1n1ón de las Secretarias 

de Comemo y Fomento Industrial, de salud, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Manna y 

de Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su 

uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y dispOSICIÓn final. 

El reglamento y las normas ofioales mexicanas a que se refiere el párrafo anterior, contendrán los 

cntenos y listados que identifiquen y clasifiquen los matenales y residuos peligrosos por su grado de 

peligrosidad, considerando sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de 

alta y baja peligrosidad. 

Corresponde a la secreta na la regulación y el control de los materiales y residuos pel1grosos. 

Asimismo, la secretaria en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente articulo, 

expedirá las normas oficiales mex1canas en las que se establecerán los requisitos para el etiquetado y 

envasado de matenales y residuos peligrosos, así como para la evaluaoón de nesgo e Información sobre 

contmgencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, particularmente tratándose de 

sustanoas quím1cas. 
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Articulo 151.- La responsabilidad del manejo y disposrción final de los residuos peligrosos corresponde a 

quien los genera. En el caso de que se contrate los seiVicios de maneJO y disposición final de los residuos 

peligrosos con empresas autorrzadas por la secretaria y los residuos sean entregados a dichas empresas, 

la responsabilidad por las operaciones será de estas independientemente de la responsabilidad que, en su 

caso, tenga quien los genero. 

Qurenes generen, reusen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del conocimiento de la secretaria 

en los términos previstos en el reglamento de la presente ley. 

En las autorizacrones para el establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, solo se rncluirán 

los residuos que no puedan ser técnica y económicamente sujetos de reuso, recicla miento o destrucción 

térmica o físico química, y no se permrtirá el confinamiento de residuos peligrosos en estado liquido. 

Artrculo 151 bis.- Requiere autorrzacrón previa de la secretarra: 

!.- La prestación de seiVicios "a terceros que tenga por objeto la operación de sistemas para la 

recoleccrón, almacenamiento, Transporte, reuso, tratamiento, recrcla)e, incineración y disposición final de 

resrduos peligrosos; 

11.- La rnstalaCión y operación de sistemas para el tratamiento o disposrción final de residuos peligrosos, o· 

para su reciclaJe cuando este tenga por objeto la recuperacrón de energía, mediante su rncrneración, y 

III.- La instalacrón y operación, por parte del generador de resrduos peligrosos, de sistemas para su 

reuso, reciclaje y disposrción final, fuera de la rnstalación en donde se generaron drchos residuos. 

Articulo 152.- La secretarra promoverá programas tendientes a: 

Prevenir y reducrr la generación de residuos peligrosos, así como a estrmular su reuso y reciclaje. 

En aquellos casos en que los residuos peligrosos puedan ser utilizados en un proceso distinto al que los 

genero, el reglamento de la presente ley y las normas oficrales mexicanas que se expidan, deberán 

establecer los mecanismos y procedimrentos que hagan posrble su manejo eficiente desde el punto de 

vrsta ambiental y económico. 
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Los residuos peligrosos que sean usados, tratados o reciclados en un proceso d1stinto al que los genero, 

dentro del mismo predio, serán su¡etos a un control interno por parte de la empresa responsable, de 

acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento de la presente ley. 

En el caso de que los residuos señalados en el párrafo anterior, sean transportados a un pred1o dist~nto a 

aquel en el que se generaron, se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable al transporte Terrestre 

de res1duos peligrosos. 

Articulo 152 b1s.- Cuando la generac1ón, manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos, 

produzca contaminación del suelo, los responsables de d1chas operaciones deberán llevar a cabo las 

acciones necesanas para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que este 

pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de 

ordenamiento ecológiCO que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. 

Articulo 153.- La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se su¡etara a las

restricCiones que establezca el ejecut1vo federal, de conformidad con lo dispuesto en la ley de comercio 

extenor. En todo caso deberán observarse las sigu1entes disposiciones: 

l.- Corresponderá a la secretaria el control y la vigilancia ecológica de los matenales o residuos peligrosos 

1m portados o a exportarse, apl1cando las medidas de seguridad que correspondan, s1n perJUICIO de lo que 

sobre este particular prevé la ley aduanera; 

11.- Unicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, 

reocla¡e o reuso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales Mexicanas 

y demás disposioones vigentes; 

Ill.- No podrá autorizarse la 1mportac1ón de materiales o res1duos peligrosos cuyo úmco ob¡eto sea su 

disposiciÓn final o s1mple deposito, almacenamiento o confinam1ento en el territono nacional o en las 

zonas donde la nación ejerce su soberanía y ¡unsdicción, o cuando su uso o fabncación no este permitido 

en el país en que se hubiere elaborado; 

IV.- No podrá autorizarse el transito por terntono nac1onal de Materiales peligrosos que no satisfagan las 

especif1cac1ones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, o cuya elaboración, uso o 

consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieren destinados; ni podrá 

autonzarse el transito de tales matenales o res1duos peligrosos, cuando provengan del extranjero para ser 

destinados a un tercer país; 
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V.- El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos pelrgrosos quedara 

sujeto a que exrsta consentimiento expreso del país receptor; 

VI.- Los materrales y resrduos peligros generados en los procesos de producción, transformación, 

elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia prima introducida al pars baJO el régimen de 

importación temporal, inclusive los regulados en el artrculo 85 de la ley aduanera, deberán ser retornados 

al país de procedencra dentro del plazo que para tal efecto determrne la secretaria; 

VII.- El otorga m rento de autorrzacrones por parte de la secretaria para la importación o exportación de 

materiales o residuos peligrosos quedara sujeto a que se garantice debidamente el cumplimrento de lo 

que establezca la presente ley y las demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los daños y 

perjurcros que pudieran causarse tanto en el terrrtorio nacional como en el extranJero; y 

Asimrsmo, la exportación de residuos peligrosos deberá negarse cuando se contemple su rermportacion al 

territorro nacional: no. exrsta conse,rtrmrento expreso del país receptor; el país de destino exiJa 

reciprocidad; o rmplrque. un incumplrmiento de los compromisos asumidos por Méxrco en los tratados y 

convenciones internacionales en la materia, y 

VIII.- En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables, podrán revocarse las autorizacrones 

que se hubieren otorgado para la importación o exportación de materrales y resrduos peligrosos, sin 

per¡urcio de la imposrción de la sanción o sancrones que corresponda, en los siguientes casos: 

A) Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materrales o resrduos peligrosos autorrzados 

constituyen mayor riesgo para el equilibrio ecológrco que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento 

de la autorrzacrón correspondrente; 

B) Cuando la operacrón de importación o exportación no cumpla los requisrtos fijados en la guía ecológica 

que expida la secretaria; 

C) Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o características conforme a los 

cuales fueron autorizados; y 

D) Cuando se determrne que la autorrzación fue transferida a una persona drstrnta a la que solrcrto la 

autorrzacrón, o cuando la solrcitud correspondiente contenga datos falsos, o presentados de manera que 

se oculte informacrón necesaria para la correcta aprecración de la solicitud. 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 

de Residuos Peligrosos. 

Anexo l. 

EJerciCio. Se integrarán equipos de 5 personas (máximo) y se solicitará desarrollen algunos de los 

siguientes temas: 

1. Perm1sos, autorizaciones o trámites que deben ser cubiertos por un generador de residuos peligrosos. 

2. características de diseño y construcción de los sitios destinados al almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos. 

3. Del manejo de los res1duos peligrosos. 

4. De la ImportaCión y, exportaCión de residuos peligrosos. 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de Residuos Peligrosos. 

Anexo 11 

Norma Oficial Mex1cana NOM-052-ECOL-93, que establece las características de los residuos peligrosos, el 

listado de los mismos y los limites que hacen a un res1duo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Norma OfiCial Mexicana NOM-054-ECOL·1993, que establece el procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o mas res1duos considerados como pel1grosos por la norma ofiCial mexicana 

NOM-052-ECOL-1993. 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL·1995, que establece los requisitos para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los res1duos peligrosos 

biologico-infewosos que se generan en establecimientos que presten atención med1ca. 

NOM-006-STPS-2000, maneJo y almacenamiento de materiales- cond1c1ones y procedimientos de 

segundad. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustanciaS químicas peligrosas. 

NOM-010-STPS-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustanc1as quím1cas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral. 

NOM-017-STPS-2001, equipo de protección personal- selección, uso y maneJO en los centros de trabajo. 

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

EJERCICIO. Formular un listado de sustancias ut1l1zadas en el centro de trabajo y determinar: 

a).- Si son residuos peligrosos; 

b).- Su mcompatib1hdad; 

e).- Su gráfico de acouerdo al rombo, y 

d).- Ropa de seguridad requenda. 
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4.- OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POR SU 

ESTADO FÍSICO'. 

La industria comprende múltrples actividades propias de cada rama particular y debe entenderse como un 

srstema complejo de procesos, que al operar utiliza innumerables materia primas y genera, en consecuencia, 

una gran vanedad de residuos. 

Como ya se mencionó, durante los procesos industriales se tienen salidas intermedras en forma de 

resrduos antes de obtener un producto final con valor de mercado positrvo. Las fuentes principales de 

estos residuos están en los procesos de separación, transformación y purificacrón que deben aplicarse a 

las corrientes de materiales. 

Cualquier proceso de transformación, separación o purificación puede ser dividido en lo que la mgenieria 

denomina operaCiones umtarías; muchas de ellas han sido estudiadas extensamente y están claramente 

defimdas y descritas en la literatura técnica. Tales operaciones unrtarias se insertan en diferentes· 

procesos industriales manteniendo sus pnncrpros básrcos, aunque varíe en cada proceso su dinámica y la. 

comente de materiales .. La caracterización de las operaciones unitarias permite entender la lógica de 

generación de residuos de manera Integrada a los procesos rndustriales. A contmuación se listan las 

pnncrpales operacrones y procesos unitarios y se describe el tipo de residuo que generan. 

1 
Programa para la Min1m1zación y el Manejo Integral de los Residuos Industnales Peligrosos en MéxiCO. 1996·2000. 
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Absorción. Es una operación unitaria ampliamente utilizada en la industria química para la purificadón de 

corrientes gaseosas. En la absordón, uno o varios de los gases presentes en una comente gaseosa se 

disuelven en un líquido llamado absorbente. En la operadón inversa, un gas disuelto en un líquido se remueve 

de éste poniendo la comente en contacto con un gas inerte. Esta operadón se llama desordón. 

Los equipos más empleados son torres cilíndricas, que pueden ser: 

de relleno o empacadas 

de etapas 

Las torres de relleno son columnas cilíndricas verticales, las cuales están rellenas con pequeñas p1ezas 

llamadas empaque. Estas p1ezas sirven para aumentar el área de contacto entre la fase gaseosa y la líquida, lo 

cual facilita la absorc1ón. 

Absorc1ón. 

0 Liquido 

0 Gas 

(3'> Gas ,, 
(~) LíqUJdO 

<'!) Lodos de fondo 

._:fu Liqu1do res1dual ,. 

----·~> 
: ) BA 

Las torres de etapas son columnas cilíndricas que contienen en su interior una serie de platos perforados 

o con campanas de burbujeo que permiten el contacto ínt1mo de las fases líquida y gaseosa. Los residuos 

que se generan en esta operación unitaria, son lodos que se sedimentan en el fondo de las torres al paso 

del tiempo, al 1gual que líqwdos con componentes absorbidos (Ver figura). 

Residuos Peligrosos. Bios Consultoría Ambiental, S. C. 19 



Universidad Nacional Autónoma de México. 

Adsorción. Es una operación de transferencia de masa. Comprende el contacto de líquidos o gases con 

sólidos donde hay una separación de componentes de una mezcla liqu1da o gaseosa por adherencia a la 

superficie del sólido. Es decir, se explota -la capacidad especial de ciertos sólidos para hacer que 

sustancias especificas de una solución se concentren en su superfiCie. 

Los equipos empleados en operaciones continuas son las torres empacadas o con lecho fi¡o, en donde ocurre 

el contacto de la mezcla de líquidos con el adsorbente en el lecho, a través de mallas que Impiden el paso de 

partículas del sólido adsorbente. 

Los residuos en esta operación se encuentran generalmente en el fondo de los tanques como lodos de 

adsorbente gastado y contaminado. 

Adsorción. 

Ahmentac1ón 

/.' 
~/ Producto tratado 

+ Adsorbenle 
gastado 

A(--

f----j-~) 
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Centrifugación. La centrifugación es la operac1ón por la cual se utiliza la fuerza centrífuga para separar 

los líquidos de los sólidos. EsenCialmente se trata de una filtración por gravedad en donde la fuerza que 

actúa sobre el líquido se mcrementa enormemente utilizando la fuerza centrífuga. También puede 

aplicarse para efectuar la separación de líquidos inmiscibles. 

La operación se efectúa en equ1pos llamados centrífugas, las cuales por ser muy semejantes a los filtros, 

generan los mismos res1duos que, dependiendo del constituyente deseado, pueden ser sólidos o líquidos 

residuales. 

Residuos Peligrosos. 

'" '2J Alimento 

(2'\ LiqUides 
•/ 

0 Sólidos 

' t Lodos 

Centrifugaoón. 
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Condensación. La condensación es la operación por la cual se hace pasar una sustancia en forma de 

vapor, al estado líqUJdo por medio de la transferencia de calor. 

La operación se realiza en equ1pos de forma Cilíndrica o cón1ca, llamados condensadores, que son simples 

cambiadores de calor, por los cuales fiuyen otras sustancias con menor temperatura que absorberán 

energía del fiuido cal1ente. Los res1duos se pueden generar de las purgas de los cambiadores de calor y 

de la limpieza de éstos, dando como resultado líquidos residuales. 

Condensación. 

<1> 
(1> ' Entrada de vapor 

' 

,--- lcTl '-------
~) Condensado 

,_ ~ - .--3'\ LiqUidO frío 
'v" 

<4'> Liquido caliente 
V 

----:4> 
',/ 

'------- -
c:':l ' 0"> Liquidas de purga 11 

* 
1 >A ' y de lavado 

. 
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Cristalización. La cristalización es una operac1ón que consiste en obtener sólidos en forma cristalina a 

part1r de una soluc1ón líquida saturada. El amplio uso de los materiales en forma de cnstales está basado 

en el hecho de que un cnstal que se ha formado a partir de una solución es puro en sí mismo, lo que es 

la base de un método práctico de obtención de sustancias químicas puras, las cuales, además se pueden 

almacenar y empacar de manera satisfactoria. 

-j~· 

1: 
1' ·< '1 

Cristalización. 

0 Solución 

/2'-, "</ Refrigerante frío 

<i> Aguas madres 

• Refngerante caliente 
' 

-0--> 
~ Cnstales 

(!;' Aguas madres 

<g:.' Lodos 

Los aparatos usados en esta operación se llaman cristalizadores. El princ1pal objetivo de un cristalizador 

es, primero, crear una solución sobresaturada, y luego fomentar la creac1ón y el crecimiento de los 

cnstales. Las aguas madres del proceso y los líqu1dos residuales originados durante la limpieza de los 

equipos son los residuos que se generan de esta operaciÓn unitaria. 
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Decantación. La decantación es una operación para separar líquidos de diferentes densidades, el 

proceso se lleva a cabo cuando los líquidos a separar reposan un lapso de tiempo para que se formen las 

dos fases; cuando se logra esto se abren las válvulas del decantador para separar el liquido más denso y 

el ligero. Los residuos se generan cuando se da mantenimiento al equipo, así como cuando uno de los dos 

líquidos se desecha por no ser primordial en el proceso ¡unto con sólidos suspendidos que sedimentan 

como lodos en el fondo del equipo al paso del tiempo. 

Decapado. El decapado es la operación que tiene por objeto eliminar la capa incrustante de óxidos u 

otros materiales de las superfcies metálicas. Consiste en la incandescencia e inmersión en un baño de 

ácido sulfúnco diluidO de las materias a tratar, segu1da de un baño de vapor, otro de ácido sulfúrico y por 

último de otro baño de agua para llegar a un secado. 

<~,) Ahmentac1ón ~, Sahda de H;PQ¡ ~) Gas fria 
,, 

<-3> Vapor <15> Entrada de agua <fO> Producto 

7 Salida de agua 
' 

/• <!) Agua res1dual (:i > Condensados 
'. 

<,4) Entrada de ~Oa 0 Gas caliente ~ ~ A_guas madres de ~SQ¡ 
~/ (hqu1do res1dual de proceso) 

Los residuos generados en esta operaciÓn unitaria son los líquidos residuales que contienen ácido 

sulfúrico y otras sustancias, sólidos disueltos así como lodos del proceso. 
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Destilación. La destilación es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los 

componentes de una mezcla volátil por medio de la transferencia simultánea de calor y masa. Para llevar 

a cabo la operación se aprovecha la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla, 

separando o fraccionando éstos en función de su temperatura de ebullición. Se usa para concentrar 

mezclas alcohólicas y separar aceites esenciales así como componentes de mezclas líquidas que se deseen 

purificar. 

En la industria actual hay cuatro bpos de desblación: destilación por arrastre de vapor, destilación diferencial, 

dest:Jiación Instantánea o ftash y la desblaoón fraccionada. 

En la destilación por arrastre de vapor se emplea vapor vivo para provocar el arrastre de la sustancia 

volátil que se desea concentrar, esta sustancia debe ser insoluble en el agua. Por este medio se abate la 

temperatura de ebullición y así, aquellos compuestos que pud1eran descomponerse s1 se los llevara a su 

temperatura de ebull1c1ón, se logran separar con éxito. Se usa principalmente para obtener esencias 

aromáticas. 

En la destilación diferenc1al la mezcla se hace hervir y el vapor generado se separa del líquido, 

condensándolo tan rápidamente como se genera. Los aparatos usados para este fin reciben el nombre de 

alambiques. 

La destilación mstantánea (fiash), impl1ca la evaporac1ón de una fracc1ón del líqu1do, generalmente por 

calentamiento a alta presión, manten1endo al vapor y al líqu1do el tiempo necesano para que el vapor 

alcance el equilibrio con el líquido, separando ambos finalmente. 

La destilación fracoonada es el método más empleado actualmente para separar los componentes de una 

mezcla líquida. Incluye el retorno de una parte del vapor condensado al equ1po, de tal manera que el 

líqu1do que se regresa entra en contacto íntimo a contracornente con los vapores que se dingen al 

condensador. Tamb1én es llamada rectificación. Este tipo de destilación es continua y permite manipular 

grandes cantidades de matenales y el refiu¡o hace posible alcanzar purezas elevadas en los productos 

destilados. 

Los equ1pos empleados en este t1po de dest1lac1ón son torres o cilindros metálicos por los que pasan los 

vapores y los líquidos generados. Dentro de estas columnas se encuentran platos con perforaCiones o 

empaques de cerámica para un mayor contacto líquido-vapor. 
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Destilación. 
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Pesados 

Los residuos en esta operación se localizan como sedimentos o lodos y en algunos casos breas en el 

fondo de las torres o tanques de destilación, como cabezas líquidas o gaseosas en lo alto de las torres y 

como colas líquidas en la parte baJa de ésta. 
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Electrodepositación. Esta operación se utiliza para concentrar los rones metálrcos de una solución de 

manera sencilla. Se emplea un potencral suficientemente catódico para ocasronar la reducción de todos los 

metales de interés. Entonces se deja que la corriente ftuya durante un tiempo prolongado, con agitación, 

para asegurar que el proceso sea cuantitativamente completo. Esto constituye un procedimrento exhaustivo, 

descrito a veces como estequiométrico. Se requiere un cátodo relativamente grande, ya que de otro modo 

el tiempo de electrólisis sería excesivo. 

Electrodeposrtacrón. 
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Es amplramente usado en la industria metalmecánrca para recubrrr metales (cromado, galvanizado etc.) 

Los residuos generados en esta operacrón unrtaria son las solucrones gastadas, los lodos que se 

sedrmentan en las cubas de reacción electrolítica y los electrodos gastados. 
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Evaporación. En esta operación es necesario dar calor a la disolución para que llegue a su temperatura de 

ebullición, y proporcionar el calor sufiCiente para que se evapore la disolución. Como med1o de 

calentamiento se puede utilizar el vapor de agua, aunque también pueden utilizarse gases de combustión. 

En la evaporación, la disoluc1ón concentrada es el producto final deseado. 

En la mayor parte de los evaporadores, el vapor pasa por el interior de tubos metálicos, m1entras que la 

disolución pasa por el lado de coraza sin que se mezclen las dos corrientes. 

Los posibles residuos generados en esta operación unitaria, están localizados en las purgas de limpieza y 

en líquidos residuales al momento de limpiarlos. 

Residuos Peligrosos. 
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Extracción. Hay dos tipos de extracc1ón: la extracción líquido-sólido y la extracción líquido-líquido, las 

dos son muy usadas en casi todas las industrias. 

La extracción sólido-líquido consiste en tratar un sólido que está formado por dos o más sustanc1as con 

disolvente que disuelve preferentemente uno de los dos sólidos, que recibe el nombre de soluto. La 

operación recibe también el nombre de lixiviación, nombre más empleado al disolver y extraer sustancias 

inorgánicas en la mdustria m1nera. Otro nombre empleado es el de percolación, en este caso, la 

extracción se hace con disolvente caliente o a su punto de ebullición. La extracción sólido-líquidO puede 

ser una operación a régimen permanente o intermitente, según los volúmenes que se mane¡en. 

Se emplea para extraer minerales solubles en la industna m1nera, también en la industna alimentana, 

farmacéutica y en la 1ndustna de esenc1as y perfumes. Los equ1pos utilizados reciben el nombre de 

extractores, l1x1viadores, o percoladores. El equipo más sencillo cons1ste en un tanque agitador y luego un 

sedimentador. En el caso general, se agrega disolvente en exceso para evitar que la soluoón se sature y 

no pueda extraerse más soluto. 

Los residuos en esta operación son los lodos acumulados en el fondo del extractor que cont1enen sólidos y 

disolventes. 

Residuos Peligrosos. 
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La extracción líqu1do·líquido es una operación unitana que consiste en poner una mezcla líquida en 

contacto con un segundo líqu1do misCible, que selectivamente extrae uno o más de los componentes de la 

mezcla. Se emplea en la refinación de aceites lubricantes y de disolventes, en la extracción de productos 

que contienen azufre y en la obtención de ceras parafínicas. 

El líquido que se emplea para extraer parte de la mezcla debe ser insoluble para los componente primordiales. 

Después de poner en contacto el disolvente y la mezcla se obbenen dos fases líquidas que reciben los nombres 

de extracto y refinado. 

Los lodos y líquidos residuales acumulados en el fondo del decantador o de la torre son los residuos del 

proceso. 
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Filtración. Definimos filtración como la separación de sólidos de un líquido y se efectúa haciendo pasar 

el líquido a través de un medio poroso. Los sólidos quedan detenidos en la superficie del medio filtrante 

en forma de torta. El med1o filtrante deberá seleccionarse en primer término por su capacidad para 

retener los sól1dos sm obstrucción y sin derrame de partículas al iniciar la filtración. 

Los residuos generados por esta operac1ón unitaria dependen del producto deseado; así, se generan 

sólidos o líquidos residuales. 

0 Sólido res1dual 

<.§:> Líquido residual 

Residuos Peligrosos. 
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Flotación. Es un medio muy Importante para la concentración de los minerales, particularmente sulfuros. 

Una suspensión en agua del mineral molido se va agitando en tanto se hace pasar a1re a través de la 

mezcla. Se pueden agregar algunas sustan-cias químicas de tal manera que se formen espumas o 

burbujas. Las partículas del m1neral que se desea, quedan unidas a las burbujas de a1re, flotando 

posteriormente con la espuma la cual se separa en la superficie. Al mismo tiempo, la ganga se sedimenta 

en el fondo del tanque. 

Los residuos se encuentran en la ganga, pues ésta lleva sólidos residuales, surfactantes, aceite y otros 

productos químicos. 

Residuos Peligrosos. 
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Fundición. La fundición es el proceso de fusión en el cual los materiales que se forman conforme se 

suceden las reacciones químicas, se separan en dos o más capas. La fundioón con frecuencia lleva 1mpliota 

una etapa prev1a de tostac1ón en el mismo hamo. Dos de las capas más Importantes que se forman en la 

fundición son el metal fundido y el material de desecho. El primero puede estar formado casi en su totalidad 

por un único metal o puede ser una d1soluc1ón de dos o más metales. 

Los residuos generados por esta operaciÓn son las escorias que se descargan por la parte mfenor del hamo y 

las arenas y t1erras de moldeo, así como los polvos de los separadores electrostáticos. Los gases ~enen alto 

contemdo de CO, C02 y N2• La escona cont1ene otros m1nerales, así como carbón, caliza, etc. 

Fundición. 
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Intercambio Jónico. Las operaciones de intercambio ión1co son básicamente reacciones químicas de 

sustitución entre un electrol1to en solución y un electrollto insoluble con el cual se pone en contacto la 

solución. 

IntercambiO 1ómco. 
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El mecanismo de estas reacciones y las técnicas utilizadas para lograrlas son tan parecidos a los de adsorción 

que, para la mayoría de los fines, el 1ntercamb1o 1Ón1co puede considerarse simplemente como un caso especial 

de la adsorc1ón. El residuo principal son las soluciones agotadas y lodos que se sedimentan. 

Residuos Peligrosos. Bias Consultoría Ambiental, S. C. 34 



Universidad Nacional Autónoma de México. 

Molienda. Los términos trituración y molienda normalmente están asociados con el significado de 

subdividir, en mayor o menor cuantía, pero nmguno de los dos términos se utiliza sólo con un significado 

preciso, aunque, en general, moler sigmfica una mayor subdivisión. 

Los residuos generados son los mismos sólidos que se esparcen por algún motivo en el lugar donde se lleve 

a cabo esta operación. Así también, en el momento de su limpieza se generan lodos por el lavado de los 

equipos. 

Molienda. 
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Prensado. El prensado o exprimido es la separación de líquido de un sistema de dos fases de sólido

líquido med1ante la compresión, en condiciones que permiten que el líquido escape al m1smo t1empo que 

se retiene el sólido entre las superficies de compresión. El prensado se distingue de la filtración en que la 

presión se aplica mediante el movimiento de las paredes de retención en lugar de usar bombeo del 

material a un espacio fiJO. 

El prensado t1ene la m1sma finalidad que la filtración: separar fases líqu1das y sólidas de una mezcla 

mecánica de las dos. En el exprimido la mezcla no se puede bombear pues el matenal a veces es 

completamente sól1do. Tamb1én se usa en lugar de la filtrac1ón cuando se desea una extracción del líquido 

más completa en la torta. 

En esta operación unitaria se generan líquidos residuales como consecuencia de que el producto deseado 

es el sólido prensado. 

Residuos Peligrosos. 
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Reacción. La reacción química es una operación que interviene en casi todos los procesos químicos. Los 

equipos empleados en esta operación son los llamados reactores, que son reCipientes de metal donde se 

mezclan los reactivos para que reamonen químicamente y se obtenga el producto deseado diferente 

químicamente a los componente alimentados. 

Los reactores puecen contener en su mtenor otras materias químicas llamadas catalizadores para acelerar o 

retardar las reamones que se efectúen dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo, en este caso 

los equipos se llaman reactores catalíticos, los catalizadores no intervienen químicamente en la reacción. 

Las reacciones químicas, dependiendo de la alimentación y en dado caso del catalizador, se efectúan en 

reactores homogéneos y heterogéneos, y estos puecen estar agitados o enchaquetados para controlar la 

temperatura de reacCión. Así, las matenas primas que son alimentadas pueden estar en fase gaseosa o 

líquida. 

Esta operación unitaria es una de las que más genera desechos o residuos; en el caso de los reactores. 

catalíticos, un desecho es el catalizador gastado, y así también sedimentos y lodos dentro de los reactores 

que se purgan; cuando el equipo entra a mantenimiento y limpieza se generan líquidos residuales con alto 

contenido de sustancias.no deseadas. 

Reacción. 
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Secado. Esta operación unitaria t1ene como objeto eliminar la humedad residual que cont1enen tos 

productos sólidos, para hacerlos así más aceptables para su comercialización o su empleo postenor. 

Incluso se utiliza para separar tos sólidos de una disolución por med10 del secado por atomización. 

En el caso del secado de tos sólidos, se utilizan generalmente secadores rotatorios por tos cuales pasa a 

contracornente aire caliente humidificándose y enfriándose a través del equipo. En tos procesos por 

etapas, el equipo empleado es el secador de charolas; el matenal húmedo es colocado en bandejas o 

charolas de una oerta área, se te pasa aire caliente por encima con lo cual a un determinado tiempo el 

matenat es secado al grado deseado. 

Dependiendo del proceso que se esté realizando y del producto que se desee, tos residuos generados 

pueden ser sólidos o líquidos residuales en el caso del secado por atomizaciÓn, o sólidos y lodos en el 

caso de otro tipo de secadores. 

Residuos Peligrosos. 
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Sedimentación. La sedimentación implica el asentam1ento por gravedad de las partículas sólidas 

suspendidas en un líquido. Puede divid~rse en dos clases: sedimentación de materiales arenosos y 

sedimentación de l1mos. 

Por lo general, el término sedimentación supone la el1m1nación de la mayor parte del líqu1do o el agua del 

l1mo después del asentamiento de éste. Así m1smo, dependiendo del proceso que se esté llevando a cabo 

y del producto deseado se generarán sólidos residuales como son los sedimentos o líquidos residuales en 

el caso que el sedimento sea primordial en el proceso. 

Sedimentación. 
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Teñido. En el proceso de teñido, los colorante básicos deben ser retemdos por el grupo carboxilo, los 

colorantes ácidos por el grupo amino y constituir así una formación de laca relativamente sencilla. La 

agitación es necesana para conseguir una penetración un1forme. Además de los mecanismos para mover 

el líqu1do, las máquinas de teñido deben de estar provistas de mediOS de calefacción para que el proceso 

se efectúe a altas temperaturas. 

Teñido. 
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Este proceso tiene como residuos líquidos residuales y lodos que sed1mentan en el fondo de los tanques. 

Tratamiento de aguas. El tratamiento primario consiste en hacer pasar las aguas por una pantalla que 

filtra los sólidos y desperdicios de gran tamaño. Después pasan a tanques de sedimentación en donde los 

sólidos que se encuentran en suspensión son ehmmados. S1 el agua no rec1be tratamiento secundario 

pasa a un tratamiento a base de cloro antes de ser reintegrada en el sistema de aguas naturales. El 

tratamiento prima no separa aproximadamente un 60% de los sólidos suspendidos y un 35% de la DBO. 

El tratamiento secundario se basa en la descomposición aeróbica de los materiales orgán1cos. El tipo más 

común de tratam1ento secundario se conoce como método de lodos activados. En este método los 

desperdicios que se obt1enen del tratamiento primano pasan a través de un tanque de aireación en donde 

el a1re sopla a través de estos matenales; esta aireación provoca un crecimiento rápido de bacterias 

aerób1cas que se alimentan de desperdicios orgánicos en el agua. Las bacterias forman una masa que es 

el lodo activado, el líquido se descarga después de haber sido clorinado y los lodos retenidos y regresados 

al tanque de aireación. Después del tratamiento secundario, se han eliminado 90% de los sólidos 

suspendidos y un 90% del DBO. 

Tratam1ento de Aguas. 
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Cuando se termina el tratamiento secundano, el agua puede llevar sustancias como sales de fósforo y 

nitrógeno que promueven el crecimiento de algas, además puede haber sustanoas que no se pueden 

expulsar por el tratamiento secundano como metales pesados y otros productos químicos, esto lleva a su 

eliminación con el tratamiento terc1ano. Los res1duos correspondientes son los lodos en las diferentes 

etapas de tratamiento de agua. 
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Con base a las descripciones antenores es posible clasificar a los residuos de la siguiente manera: 

aguas de proceso 

arenas, tierras y polvos 

breas 

cabezas 

colas 

carbón activado 

catalizadores gastados 

disolventes 

efiuentes tratados 

envases y empaques 

escorias 

líquidos residuales 

lodos de proceso 

lodos de tratamiento 

materiales de relleno contammados 

sólidos residuales 

soluciones gastadas 

lubricantes gastados 

res1duos de proceso 

Aguas de proceso. Se denomina así al agua que se utiliza como disolvente y participa directamente en la .. 

transformación de insumas o productos. Contiene materias primas y productos disueltos o suspendidos. 

Arenas, t1erras, polvos. En esta clasificación se mtegran tres t1pos de residuos sól1dos d1ferenC1ables 

principalmente por el tamaño de las partículas que los constituyen. Las arenas t1enen un tamaño de. 

partícula mayor que las t1erras, y éstas a su vez t1enen tamaño de partícula mayor que los polvos. 

Las arenas son generadas principalmente en la preparaciÓn de moldes o como aglomerante. Las t1erras son 

utilizadas como medio filtrante, y en el proceso quedan impregnadas tanto del líquido que se desea separar 

como de las substancias que se están eliminando. Los polvos son generados en procesos que implican 

reducción de tamaño de partícula, ya sea de la matena pnma o del producto de un proceso; éstos son 

recolectados a través de ciclones, precip1tadores elecltrostáticos, etc. 

Breas. La brea estrictamente hablando es el residuo negro y brillante que queda de la destilación 

destructiva de la madera o del alquitrán de carbón. Constituye aproximadamente la m1tad de la cantidad 

ong1nal de carbón. Por extens1ón, se denomman breas a las substancias que quedan como residuo en 

destilaCiones, reaCCiones catalíticas y otros procesos que implican la separac1ón de compuestos orgánicos 

ligeros, y cuyo contenido de carbón es muy alto. 

Cabezas. El primer producto que se obtiene en una destilación y que no cumple con las especificaCiones 

deseadas se denomina "Cabeza". Pueden ser líquidos o gases. 
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Cofas. Al igual que las cabezas son un producto de la destilación fuera de especificaCiones en este caso, el· 

último que se obtiene o que queda sin destilar pueden ser sólidos, lodos ó breas ó bien líqu1dos. 

carbón act1vado. Esta substancia está formada por carbón en forma de grafito de tamaño de partícula 

pequeño. Es utilizado principalmente para clarificar, deodorizar, decolorar y filtrar; se usa como pigmento 

para llantas de hule; para stenCIIs de Impresión y tmtas para dibujo. El carbón act1vado t1ene la propiedad 

de adsorber a otras substancias por lo que una vez que ha sido utilizado se desecha conteniendo 

substanc1as que b1en pueden ser peligrosas o no. 

catalizadores. Substancias que tienen el efecto de aumentar la velocidad de una reacción química, sin 

sufrir un camb1o quím1co neto. Normalmente quedan impregnados con las materias pnmas que 

intervienen en la reacción, o bien se envenenan, pnncipalmente con metales. 

Disolventes. Son líquidos que fac1l1tan la d1soluc1ón de otras substancias para diferentes fines como son: el 

proceso de punficae~ón de un producto y la disolución de grasas. Al utilizar un disolvente se facilita el. 

manejo y se mejora el comportamiento para ciertos procesos de las substancias o compuestos disueltos 

en él; de esta forma se alcanzan mveles de transformación más altos en las reamones, así como 

eficiencias mayores. Al ser desechado el disolvente se encuentra contaminado con las substancias 

disueltas en él. 

Efluentes tratados. Se consideran como efiuentes tratados, los que resultan de procesos de tratamiento 

destinados a separar de una corriente, tanto sólidos suspendidos como substanc1as disueltas que no se 

permite sean descargadas al drenaje. 

Envases v empaques. En este rubro se agrupan los materiales ut1l1zados como contenedores tanto de 

matenas pnmas como de productos, éstos pueden ser desde sacos, bolsas (de papel, cartón, plástico), 

cajas, tambores, cuñetes, etc. que hayan sido usados para contener productos tóxicos. 

Escorias. Son el producto de la calcinaCIÓn de la piedra caliza, añadida durante el proceso de fusión de 

metales; por tanto, son generadas en la industria de la fund1c1ón contienen d1versos metales, carbón, etc. 

Liqwdos residuales de procesos. Son soluciones que después de intervenir en la fabncación de algún 

producto son desechadas a través del proceso de separación del producto (filtración, decantación, etc.). 

Tamb1én se consideran substancias que no cumplen con especificaciones, o que simplemente quedan 
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como residuo dentro del equipo utilizado para su producc1ón, como es el caso de los fondos de un 

reactor, de una palla de mezclado, etc. 

Son considerados también como líquidos residuales de proceso los resultantes de la limpieza de equipos 

de lavado de gases, aguas de enfriamiento (cuando se descargan a temperaturas elevadas), etc. 

Lodos. En este residuo se agrupan lodos generados en diferentes procesos, y que se componen de 

matena particulada arrastrada por el líquido utilizado para el lavado que se sedimenta en el fondo del 

equipo. 

Materiales de relleno contaminados. Sólidos usados en el interior de algunos equipos de proceso para 

aumentar la superficie de contacto. Entre los materiales, los cuales pierden sus propiedades después de 

determinado tiempo. Ya sea por contaminación o por cambio de su área superficial. 

Lubricantes gastados. Denominación genérica que reciben gran número de sustanc1as de muy diversa, 

composición química, que t1enen en común ser insolubles en agua y de menor densidad que ella, y tener 

una consistencia y viscosidad notables a temperatura ambiente. 

Res1duos de proceso. Se considera como un res1duo de proceso aquel sól1do que ha sido generado 

durante un proceso de producción, como matenales absorbentes, substanc1as o productos que no 

cumplen con espeCificaCiones mínimas de pureza o calidad, o b1en, subproductos cuya comercialización no· 

es económ1camente rentable. 

Sólidos residuales. Se consideran como sólidos res1duales el material de desecho que no es gen~rado a 

través de un equ1po de proceso, smo a partir de operaciones de maquinado. 

Soluciones gastadas. Las soluciones gastadas incluyen a las soluciones que fueron utilizadas en el proceso 

(procesos electrolíticos, de galvanizado, etc.) o como soluCiones reveladoras, fijadoras, estabilizadoras, 

neutral1zadoras, etc. Se les denomina gastadas debido a que la especie iónica de interés ha disminuido 

notablemente su concentración en dicha solución. 
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5.- EL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS: CONDICIONANTES Y CONSECUENCIAS. 

l. Condicionantes institucionales. 

La capacidad de manejo adecuado de los residuos peligrosos en México es sumamente limitada; de hecho, 

sólo una muy pequeña proporción del total generado es transportado, reciclado, destruido o confinado en 

condiciones técnJcas y ambientales satisfactorias. Las razones son muchas, pero la mayor parte de ellas 

t1enen que ver con CJertas condiciones institucionales que han impedido el desarrollo de sistemas de maneJo, 

mercados, esquemas de concertación, información y regulación. En términos muy generales conviene 

ennumerar algunas de ellas: 

Opinión pública desinformada; 

Incentivos insuficientes para la reducción y maneJO adecuado de residuos industriales; 

Normatividad incompleta; 

BaJO control de calidad ambiental en micro, pequeña y mediana industria; 

Inexistencia de iniciativas conJuntas para el manejo de residuos industriales; 

Altos costos en la concertación entre la Industria y las tres instancias de gobiem;o 

Mercados poco desarrollados; 

Proced1m1entos adminJstratJvos exces1vamente largos y costosos; 

Incertidumbre social; 

Falta de mformaCJón, y 

Inspección y VJgJianCJa insuficientes. 

A estas condiCIOnes generales se añaden algunas características de la micro y pequeña industria, que han 

complicado y obstaculizado todavía más la creación de arreglos institucionales que favorezcan un maneJO 

ambientalmente seguro de los res1duos peligrosos. Entre éstas se pueden citar: 

Un desarrollo incipiente de la cultura industrial que dificulta el control en los procesos de generac1ón 

de residuos, ya sea por parte del personal mvolucrado en la mdustna o por parte de los usuarios y 

consumidores. Este problema se presenta desde los niveles gerenciales hasta los de operarios, y se 

expresa en limitaciones al control de calidad, que, en muchos casos, determ1nan gran parte de los 

1m pactos ambientales. 

Una gran cant1dad de industrias operan a n1vel artesanal, por lo que los sistemas de admmistración y 

control de procesos son empíncos y basados pnnCJpalmente en expenenc1as locales. No se cuenta con 

sufiCiente capaCJtaCJón tecnológica y administrativa, ni con capital e información sobre los avances en 

matena ambiental. En ocasiones cuando interviene la autoridad ambiental, los procesos se dispersan 
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en unidades domésttcas más pequeñas, perdiéndose toda posibilidad de control sobre ellos. Además, 

los cambios súbitos en las políttcas económicas, ambientales y fiscales, propician contradicciones 

conceptuales con estas pequeñas untdades productivas, debido a que su transformación depende de 

cambtos culturales que presentan dinámicas distintas a las de la política pública. 

Las actividades artesanales están cambiando sus procesos tradicionales a procesos semindustnales; 

por eJemplo, es más fácil decapar metales con áCidos que utilizando el pultdo manual, limpiar con 

disolventes que con agua y jabón, o, quemar substancias tóxicas sin ningún control como combustible 

alterno, lo que magnifica los tmpactos de la pequeña industria. 

Existen limitaciones en el acceso al crédito por parte de las industrias pequeñas. Las lineas de crédito 

están disponibles, pero quedan localizadas en la banca de segundo piso, sin descender a la banca 

comercial por' los altos intereses y las cuantiosas garantías requeridas. La carencia de personal capacitado 

en la identificaCión de problemas y de oportuntdades en matena de gestión ambiental, plantea también un 

importante cuello de botella, principalmente debido al gran volumen de trámites y procedimientos 

administrativos que impltca el control de restduos altntenor de las empresas, de acuerdo a los mecantsmos 

estableCidos. 

La carencta de la infraestructura necesana para el manejo adecuado e integral de los residuos peligrosos 

y las controversias suscttadas por las miciativas de ubicación de las mismas, acentúan la inquietud de la 

población, enrareciendo el clima de concertación necesaria para la solución adecuada de esta 

problemática. 

Hasta ahora se ha presentado una opostctón cas1 generalizada de comunidades locales a aceptar 

instalaciones para el manejo de res1duos peligrosos. Frecuentemente, la población se entera del 

estableCimiento de una Instalación para el manejo de residuos peligrosos cuando el proyecto ya se 

encuentra en etapa de autorizaCión. Se ha careCido de un proceso de proponer-anunciar-negociar

autonzar-instalar, o reconsiderar el emplazamiento geográfico y la naturaleza tecnológica de algún proyecto, 

en el que en cada paso se contemple la participación de los gobternos locales, universidades, organismos no 

gubernamentales y miembros de la comumdad. Un aspecto importante en la autorización y negociación del 

proyecto, son los benefictos compensatonos para la comunidad, tales como carreteras, serv1cios públicos, 

empleos, entre otros, especialmente en áreas de amortiguamiento. 

Las expenencias internaCionales para la selewón de Slttos y la gestión de confinamientos de residuos 

industnales, indican que es necesano mvolucrar a la comunidad receptora, a través de mecanismos 

prestablecidos y legitimados. Lo importante es que la comunidad receptora perciba claramente los 

benefiCios del proyecto y esté sat1sfecha con ellos. No parece importar el momento en el que la 

comuntdad es involucrada, siempre y cuando el gestor del proyecto mantenga transparencia en su 
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actuación y no presente sus decisiones como definitivas o Indiscutibles. También se percibe como 

necesaria la disposición del promotor para proporcionar toda la información que la comunidad demande. 

2. Repercusiones ambientales. 

Uno de los riesgos ambientales asociado al creom1ento industrial es el uso intensivo de productos 

químicos que son precursores de residuos peligrosos, algunos de los cuales tienen características de 

peligrosidad para la salud humana y la de los ecosistemas. El daño que estas sustancias pueden causar 

depende en pnmera instancia de su grado de tox1cidad, pero también de que los volumenes de 

generac1ón y su pers1stenc1a propicien que alcancen concentraciones suficientes para causar efectos 

nocivos. En este contexto, la preocupación por las sustancias químicas potencialmente tóxicas se centra 

en aquellas que poseen propiedades de alta toxicidad, de persistencia ambiental o de b1oacumulaoón y 

que son generadas por las actividades productivas. 

Se ha hecho evidente que toda sustancia química puede encerrar peligros para la salud y segundad de los 

seres v1vos y el ambiente, s1 alcanza una concentraciÓn dada y la exposición se prolonga el tiempo sufioente 

para que ejerza sus efectos. De acuerdo con los principios esgrimidos por la Agenda 21, cada sociedad debe 

decidir qué riesgos considera excesivos o inaceptables y, con base en ello, definir sus marcos regulatorios y 

de gest1ón de sustancias quím1cas. En pantcular, se hace necesario considerar los sigUientes aspectos: 

Impactos ecológicos·en los ecos1stemas; 

Impactos en recursos hídncos; 

R1esgos de salud ambiental {tÓxicos); 

Riesgos por acc1dentes o contingencias, y 

Impactos ecológicos en los ecosistemas. 

Una vez en el ambiente los contaminantes tóx1cos pueden ser ingendos y retemdos en altas 

concentraciones por los organismos vivos, ocasionándoles senos trastornos, 1ncluso la muerte. S1 se 

encuentran en baJas concentraciones, causan efectos subletales, como la reducción del tiempo de vida de 

ciertas especies o el incremento de la susceptib1l1dad a enfermedades o bien pueden causar efectos 

mutagénicos y teratogén1cos. 

La presencia de compuestos químicos extraños para los ciclos naturales, puede también interfenr con la 

movilidad de otros compuestos que son importantes para los procesos biOlógicos. Los organismos poseen 

una resistencia vanable a los contaminantes, según el grado de aclimatación al tóx1co. Por ejemplo, 

algunas especies de animales son capaces de acoplar y de d1smmu1r o anular la toxicidad de algunos 
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metales pesados incorporándolos en proteínas; sm embargo, otros compuestos, como los organoclorados, 

pueden dar lugar a metabolitos de mayor toxtcidad que el compuesto que los genera. 

En Méxtco existen pocas experiencias de estudios sistemáticos sobre el efecto al ambiente causado por 

residuos peligrosos, su trempo de residencra en los ecosistemas, sus flujos y destino final y sus posibles 

impactos sobre la biota y la salud humana. Cabe resaltar que en la cuenca del río Coatzacoalcos se ha 

documentado la presencia de metales en sedimentos y organismos en concentraciones que exceden con 

mucho a los nrveles naturales y por ende, al balance geoquímico de dichos elementos. Igualmente, la 

presencia de hidrocarburos fósiles en sedimentos y organrsmos en concentraciones elevadas muestran el 

alto impacto de las acttvtdades petroleras sobre la regrón. En esta zona se ha resaltado la presencia de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en especies comestibles, lo cual representa un nesgo para la salud 

humana por sus propiedades carcinogénicas. 2 

Los ecosrstemas mantrenen capacrdades de carga ltmrtadas para astmilar sustanctas. La presencia y 

canttdad de las sustancras Introducidas puede representar un nesgo de desequilibrio para ellos, con las 

consecuencras de degeneración de los ocios naturales de materiales y agotamiento de recursos. 

Algunos de los procesos naturales mas relevantes en el movimiento de sustancras tóxicas y de residuos 

peligrosos en el ambtente, son: 

la liXIVIaCIÓn 

la absorción-desorción 

la volatrlrzación 

la bioacumulación 

La lixiviación es la transferencia de un componente soluble de un sólrdo a un disolvente adecuado. 

La absorción es el proceso medtante el cual una sustancta se transfiere de un fluido (líquido o gas) a un 

ltqutdo o sólido absorbente quedando disuelta en él. La desorción es el proceso inverso, es decir la 

transferencra de un componente en un sólido o líquido a un gas. Un proceso de absorción crítico en la 

estabiltdad climáttca del planeta es el del btóxido de carbono que al ser absorbido por el agua del mar puede 

ser capturado por el plancton. Este proceso es el mtsmo para contaminantes tales como los orgánicos 

2 
Alfonso Vásquez Botella y Fedenco Páez. Medio amb1ente en Coatzacoalcos. El problema cruoal: la contaminación, Centro de 

Ecodesarrollo, Volumen 1, Méx1co, 1987. 
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persistentes que se han acumulado en los oceános y la atmosféra, impomendo riesgos para los organismos 

que los habitan-' 

La volatilización consiste en la evaporación de parte de un componente, el cual genera o se Incorpora a 

una fase gaseosa; en este proceso ocurre una concentración de componentes tanto en la fase liquida como 

en la fase gaseosa. La volatilidad de compuestos orgánicos en residuos del manejo de combustibles y otros 

denvados del petróleo imponen riesgos de inhalación de sustancias tóxicas. 

La bioacumulación describe la tendencia de Ciertas sustancias a acumularse en los tejidos de organismos 

vivos. La tendencia de una sustancia a b1oacumularse se relaciona con las características hidrofóbicas o 

lipoñl1cas, por lo que la predicción de algunos valores de bioconcentración se basan en el coeficiente de 

partición octanoljagua (i<ow) y otras características fis1co-quím1cas. Ciertos plaguicidas como el DDT, el aldrín 

y el endrín mantienen un elevado grado de bioacumulación. 

Impactos en recursos hídricos. 

Sin lugar a dudas, una de las consecuencias más graves y de mayor preocupación que pueden generar las 

malas prácticas para la disposición de los residuos peligrosos, es la afectación de los recursos hídncos 

superficiales y subterráneos. En el primer caso la contaminación se produce al infiltrarse el agua de lluvia 

a través de los res1duos depositados en barrancas, cauces de ríos, laderas y gnetas, orculando 

posteriormente con su carga contam1nante hacia los cuerpos de agua ubicados en la vert1ente. En el caso 

de los recursos hídncos subterráneos, la contaminación se da mediante un proceso similar, ya que 

durante y después de los episodios de precipitación pluvial, el agua que se ha percolado por los desechos 

y que contiene una alta carga contam1nante, puede migrar al acuífero y afectar su calidad. 

Pueden intervenir factores que en algunos casos llegan a mitigar esta afectac1ón, como son los Siguientes: 

Presencia de acuíferos de tipo l1bre pero con niveles p1ezométncos muy profundos, que presentan una 

zona no saturada potente, en la cual una gran parte de la carga contaminante puede quedar retenida. 

Presencia de acuíferos de t1po confinado o semiconfinado, en los cuales el material que almacena y 

hace que se transmita el agua, es cubierto por horizontes prácticamente impermeables o muy poco 

permeables respectivamente, por lo que los fiu1dos contaminados no llegan al acuífero. 

S1n embargo, en otros casos, el acuífero se encuentra muy somero o está const1tu1do por matenales 

fracturados, lo que mcrementa su vulnerabilidad a la contaminaCión. Este último caso, que es frecuente en el 

3 Wama f. and Mackay D. Trackmg the DlstnbutJon of Perisistent Orgamc Pollutants. Env1ronmental Science & Technology. 30(9): 
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territorio nacional, implica la contaminadón de los recursos hídricos, la afectación de las cadenas tróficas y en 

un contexto más general, el deterioro de los recursos naturales y de la calidad de vida. 

De los diversos compuestos químicos encontrados en aguas subterráneas, los orgánicos son los que 

representan el mayor nesgo por sus efectos en el ambiente y en la salud humana. Dentro de este grupo 

de compuestos, los disolventes industriales y los hidrocarburos aromáticos denvados del petróleo son los 

más comunes. Muchos de los problemas de contammación ocurren por fugas, derrames y dispos1c1ón de 

líquidos orgámcos inmiscibles en la superfcie del agua, los cuales se inscriben dentro de fases líquidas no 

acuosas. Estos fluidos 1nm1scibles pueden clasificarse en dos categorías: aquellos cuya densidad es mayor 

que la del agua, que Incluyen a los solventes percloroetileno y tricloroetileno, sustancias como la creosota, 

ciertos compuestos orgánicos policlorados y algunos plaguicidas, y otros más ligeros que el agua, donde 

se mcluyen compuestos como el benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. 

Los compuestos cuya densidad es mayor que la del agua se utilizan comúnmente en tintorerías, 

preservaciÓn de madera, Industria electrónica y eléctrica, maquinado, talleres de Impresión, producción y 

reparación automotriz, asfaltado y aviación. Estas sustancias se transforman en forma descendente y aun· 

cuando presentan una baja solubilidad, las concentraciones detectadas en varias regiones sobrepasan las 

normas de cal1dad de agua potable. Los s1t1os contaminados con sustancias cuya densidad es mayor que la 

del agua pueden representar también una fuente significativa de contaminación a largo plazo. 

Los productos químicos encontrados en aguas subterráneas se originan principalmente en actividades en. 

zonas urbanas e 1ndustnales. Por lo tanto, generalmente las aguas subterráneas contammadas se 

localizan cerca de áreas industrializadas o densamente pobladas, circunstancia que incrementa la 

posibilidad de exposición humana. 

Algunos de los contaminantes orgánicos que se han detectado en aguas subterráneas representan un 

severo nesgo para la salud. Sustanc1as como el percloroetileno y tricloroetileno producen depresión del 

sistema nerv1oso central o.afectan el funCionamiento del hígado y riñón, en tanto que el tetracloruro de 

carbono, el cloroformo y el benceno son agentes cancerígenos. 

Una buena parte de los contaminantes que hacen a un residuo peligroso se encuentran en forma líquida o 

disuelta, por lo que una vez en el amb1ente emigran en fase acuosa mteractuando a su paso con las 

partículas del suelo. Además existen una gran cant1dad de desechos en estado sólido que producen 

lixiviados al descomponerse e infiltrarse el agua de lluvia a través de ellos. 

390-396. 1996. 
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En Méx1co es aún escaso el seguimiento a problemas de contam1naaón de recursos hídricos. Destaca el trabaJO 

sobre las posibles implicadones ambientales del mal manejo de residuos peligrosos llevado a cabo por el 

Centro de Ecología de la Universidad Nadonal Autónoma de México (UNAM)', el cual evalúa el potenaal de 

contaminación de acuíferos con compuestos orgánicos vertidos al drenaje del Valle de Méx1co. A pesar de que 

se cuenta con algunos estudios de afectación ocasionada por residuos peligrosos de la 1ndustna maquiladora y 

estudios de impacto ambiental asociados a diversas actividades y proyectos de mane¡o de residuos peligrosos, 

aún no se d1spone de un banco de 1nformadón o sistema actualizado en la matena. 

Riesgos de salud amb1ental (tóxicos). 

La tox1cidad de una sustancia se determina de acuerdo con los efectos letales, crónicos o subcrónicos que 

pueden presentarse en diferentes organismos o blancos ambientales. Sin embargo, generalmente se 

resaltan los efectos adversos potenciales de las sustancias sobre la salud humana. Entre los parámetros 

de toxicidad comúnmente evaluados se destacan los siguientes: 

Letal1dad aguda 

Efectos subletales en especies no mamíferas 

Efectos subletales en plantas 

Efectos subletales en mamíferos 

Teratogenicidad 

GenotoxiCidad/MutageniCidad 

Carcinogenicidad 

Como se menCionó anteriormente, el daño que puede sufrir una comunidad por la emisión de sustancias 

pel1grosas no depende ún1camente de las características tóxicas, sino también del hecho de que las 

sustanCias puedan entrar en contacto con la población. Si bien las rutas de exposiciÓn pueden vanar entre 

sustanc1as y depender de las características del amb1ente, su persistencia y bioacumulación determinan el 

riesgo implíCito. 

La persistencia amb1ental se relaciona con la tendenCia de una sustancia química a permanecer en el 

··ambiente debido a su res1stencia a la degradación química o biológica asoCiada a los procesos naturales. 

Una vida media corta (pocos días) generalmente no produce una acumulación significativa en el amb1ente. 

Contrano a ésto, una sustancia con una v1da med1a mayor puede resultar en una exposiCIÓn o acumulación 

sustancial en la cadena al1ment1cia. Algunos compuestos organoclorados como los BPC's y metales pesados 
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como el plomo, el cadmio y el mercurio, son ejemplos típicos de contaminantes con elevada persistencia 

ambiental. 

Riesgos por accidentes o contingencias. 

Otros nesgas derivados del inadecuado manejo de los residuos peligrosos, son incendios, explosiones, fugas o 

derrames de sustanc1as tóxicas o 1nfiamables. Estos riesgos se presentan con frecuencia durante las 

operaciones de transporte o transferencia, procesos de tratamiento tísico-químico, almacenamiento de 

res1duos Incompatibles, o a causa de una Inadecuada utilización de envases para el almacenamiento de los 

residuos. La falta de capacitadón del personal encargado del maneJO de los residuos peligrosos, puede 

provocar acc1dentes que en algunos casos pueden alcanzar a receptores sensibles tales como población o 

ecosistemas. 

3. Documentación de algunas contingencias. 

A la fecha, no se cuenta con un esquema metodológiCO para determinar el potencial de afectación y 

evaluar los riesgos a la salud y al amb1ente asoc1ados a los problemas derivados del manejo inadecuado 

de los residuos industriales. Los estudios de evaluaoón de los efectos ambientales realizados en México se 

han enfocado pnncipalmente a problemas específicos o acc1dentes, algunos de los cuales se documentan 

a continuación: 

En el año de 1958 se. estableció en Lechería, muniCIPIO de Tultitlán, Estado de México, la empresa 

CROMATOS DE MExrco, S.A., dedicada a producir compuestos de cromo. El proceso de producción era a oelo 

abierto, s1n existir controles sobre las emisiones de polvos, descargas de aguas residuales y manejo de los 

residuos, los que se arrojaban en sit1os disponibles en las zonas aledañas y que simultáneamente, se 

ofrecían como material de relleno. 

A partir de 1975, se 1niciaron reclamos por parte de la población que estaba siendo afectada por los 

residuos de cromo hexavalente. Después de un largo proceso, en 1978 se determinó la clausura definitiva 

de la fábrica, el traslado a los terrenos de la planta de parte del relleno utilizado en la n1velación de calles 

y la construcción de un cementeno 1ndustnal que IniCIÓ operac1ones en 1983. En este depósito, se 

almacenaron 75,000 toneladas de residuos que estaban dispuestos a cielo abierto. 

En marzo de 1987, la empresa Aleo Pacífico de MéxiCO, S.A. de C.V., inició operaciones como reocladora de 

plomo, bajo el rég1men de maquiladora hasta abril de 1991, en que la desaparecida SEDUE ordenó la 

clausura total temporal de sus instalaciones, por no cumplir con la normat1v1dad. Esta empresa utilizaba 

4 
Mazan, M. y Mackay, D.H. Potenttal for Groundwater Contaminaban m Mexico City. Env1ronmental Sc1ence & Technology. 27(5): 
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como materia pnma baterías automotrices, residuos de óxido de plomo, separadores de baterías trituradas 

con conten1do de óx1do de plomo y sulfato de plomo, adquindos en Estados Unidos, bajo el rég1men de 

importación temporal. 

Al declararse en quiebra, los propietarios dejaron en sus patios con alrededor de 12,000 m3 de res1duos 

peligrosos y 18,000 m3 de suelos contammados, dispuestos de una manera inadecuada y sin cumplir con 

la obligaCIÓn legal de retornarlos a su país de ongen. 

Las autondades destinaron fondos para cubrir los residuos con una membrana geomorfológica de 

pol1etlleno de alta densidad, con lo que se evita la contaminación a la población y al ambiente mientras se 

lleva a cabo la obra de remediación del sitio. 

Una empresa Química, ubicada en el km 13.5 de la carretera León-San Francisco, en el municipiO de San 

Francisco del Rincón, Guana)uato, inició sus actividades en el año de 1972. Esta planta se ded1ca a la 

producción de sales de cromo y ácido crómico, a partir de cremita, utilizando un,proceso en dos fases. Los 

residuos generados consisten en sólidos sobrantes del proceso de lixiviación y alúmina precipitada durante la 

ad1c1ón de áCido sulfúrico al licor. 

Durante once años dichos residuos se depos1taron en pat1os a cielo abierto, directamente sobre el suelo 

sin tener éste preparación alguna, lo que causó contaminaCIÓn de suelos, aire y mantos freát1cos. 

En v1rtud de que actualmente se encuentran almacenados en dos celdas 13,000 toneladas de residuos de 

alúm1na y más de 300,000 toneladas de res1duos de cromo, se están llevando a cabo acciones conjuntas con 

la Universidad Nac1onal Autónoma de Méx1co y la Un1vers1dad Autónoma de Guanajuato, tendientes a dar 

tratamiento a dichos residuos para disminuir su peligrosidad y lograr su aprovechamiento a través de su 

reC1clam1ento y reuso. 

En marzo de 1984, en la Colon1a El caracol, del muniCipio de Tlalnepantla, Estado de Méx1co, se produjo 

la mezcla de matenales filtrantes con contenido de grasas que al ser dispuestos inadecuadamente dieron 

lugar a un fenómeno exotérmico, que afectó a la población circunvecina. 

Las acciones de remediaCión se concretaron a tapar con tierra los residuos peligrosos. Por otro lado, el origen 

de los residuos no ha sido aclarado, aunque se señala a diversas empresas aceiteras como las responsables de 

SU diSpOSICIÓn. 

794-802. !993. 

Residuos Peligrosos. Bios Consultoría Ambiental, S.C. 52 



Universidad Nacional Autónoma de México. 

4. Sitios contaminados y pasivos ambientales por residuos peligrosos. 

Como se sabe, la falta de infraestructura y de serviCios para el maneJO adecuado de restduos ha 

proptciado la proliferación de prácticas inefiCientes de gran impacto ambtental. Sus consecuenCias 

ambientales han sido ya documentadas y abarcan desde el deterioro a la salud y la inutilización de 

acuíferos, hasta la afectación de cádenas tróficas a través de procesos de bioacumulación. 

Durante décadas de desarrollo industrial se han acumulado pasivos muy importantes que se mantfiestan en 

stbos y áreas en donde se han depositado restduos peligrosos sin ningun tipo de control. Estos sitios proliferan 

en el territono naetonal y, desafortunadamente no han recibtdo la atenCIÓn que merecen de la sociedad y de la 

opinión públtca. No puede omitirse una consideradón sobre derta contradicción en las reacdones de la opinión 

pública, que llega a manifestarse con intensidad en contra de algunos proyectos de manejo controlado de 

residuos peligrosos, y que paradójicamente, tal vez por falta de informaCión, permanece pasiva ante una 

dtspostctón altamente riesgosa en sitios incluso muy cercanos a zonas habitactonales. 

No obstante la falta de mformactón precisa sobre los sttios afectados, es posible integrar un balance o 

tnventario preliminar al. respecto, tomando en cuenta cnterios de vulnerabilidad o riesgo por razones de 

expostción de la población, afectación a ecoststemas senstbles y daño probable a acuíferos importantes para 

zonas urbanas. 

Para ello se han definido tres grandes tipologías de sitios con alta concentración de restduos peligrosos 

acumulados sin los sistemas de control necesarios: a) sitios identificados de disposiCión tnadecuada de 

restduos peligrosos; b) áreas e instalaCiones industnales potencialmente contaminadas por pasivos 

ambientales derivados de la acumulaetón maproptada de residuos peligrosos; y e) rellenos sanitanos o 

tiraderos de restduos sólidos urbanos o municipales, ubicados en zonas de vulnerabilidad geohtdrológica y 

donde probable y presumtblemente se depositan o han depositado restduos peltgrosos sin ningún tipo de 

control adecuado. 

Stttos tdenttficados de disposición inadecuada de restduos peligrosos. 

Tradtetonalmente, desde el tntcto del proceso de Industrialización en Méxtco, la industna minera, química 

básica, petroquímica y de refinación del petróleo, han productdo canttdades muy grandes, pero muy diñciles de 

cuanttficar, de residuos peligrosos. En muchos casos éstos han sido deposttados abtertamente en el suelo sin 

ntngún ttpo de control. Esto ha planteado importantes nesgas a la población o bien generado nesgas de 

contaminación de acuíferos por la lixiviación de contaminantes. 
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Relación de sitios afectados por d1spos1ción Inadecuada de residuos peligrosos. 

Ubicación Tipo de contaminantes 
:-:--:----

Municipio o Estado 

Delegación 
------·-:-:-:-----e 

Azcapotzalco Distrito Federal Hidrocarburos, metales pesados y BPC's 

T1juana Baja California Plomo (Pb) 

Saltlllo CoahUIIa Diesel 

Ecatepec México Solventes 

Tult1tlán México Acido Fosfórico, hexametafosfato, 

tripolifosfato, carbonato de sodio 

San Franc1sco del Guana¡uato 

Rmcón 

Salamanca 

Tul a 

Guadala¡ara 

Santa Catanna 

San Luis Potosí 

Coatzacoalcos 

Coatzacoalcos 

Tultitlán 

Miguel Hidalgo 

Ecatepec 

Coatzacoalcos 

Progreso 

Cumobab1 

San LUIS Potosí 

Monterrey 

Residuos Peligrosos. 

Guanajuato 

Hidalgo 

Jalisco 

Nuevo León 

San Lu1s Potosí 

Veracruz 

Veracruz 

México 

Distrito Federal 

México 

Vera cruz 

Yucatán 

Sonora 

San Lu1s Potosí 

Nuevo León 

Cromo (Cr) 

Agroquím1cos y azufre contaminado con 

agroquímico 

Catalizadores gastados (metales pesados) 

Hidrocarburos 

Combustóleo 

Plomo (Pb) y arsénico (As) 

Plomo (Pb) 

Azufre líquido, aceites, solventes y lodos 

con cromo 

Cromo (Cr) 

Hidrocarburos totales del 

solventes y metales pesados 

petróleo, 

Hidrocarburos totales del petróleo y metales 

pesados 

Fosfoyeso 

Gasolina y diesel 

Plomo y cadmio 

Plomo 

Plomo 
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Un número importante de estos sitios además, se encuentran cercanos a centros de población o vías generales 

de comunicación. En los cuadros siguientes se presentan los sitios identificados más importantes impactados 

por la disposición inadecuada de residuos, así como el estado y muniap1os al que pertenecen, consignándose 

la superfide aprox1mada afectada y el tipo de contaminantes presentes en el área. 

Áreas e instalaciones industriales potencialmente contaminadas por pasivos ambientales denvados de la 

acumulación inaprop1ada de residuos peligrosos. 

En México existen áreas industriales consolidadas, en donde se concentran actividades prioritarias desde 

el punto de vista de generación de residuos peligrosos. Tal es el caso de la refinación de petróleo, 

petroquímica básica y secundaria, industria química y beneficio de minerales. 

La inexistencia durante décadas de capacidades de manejo, de normatividad y de inspección y vigilancia, 

así como el desconoCimiento sobre el impacto que los pasivos ambientales de residuos peligrosos 

Imponen al ambiente, favoreció la acumulación inadecuada de residuos en importantes zonas y plantas 

del país. 

No se tienen datos objetivos al respecto sin embargo la experiencia regulatoria, resultados de auditorías 

ambientales y deducciones a part1r de factores de generac1ón de residuos en industrias pnontanas, 

permitirán pronto establecer un inventario prelimmar de sitios industriales potencialmente afectados por el 

depósito sin control de residuos peligrosos. 

Rellenos o t1raderos de res1duos urbanos presumiblemente contaminados con res1duos peligrosos. 

También debe apuntarse, ante la inexistencia de sufidentes confinamientos para residuos peligrosos, el hecho 

de que muchas empresas industriales han dispuesto de sus residuos en los sistemas munidpales de 

recolección y tiro, que ante condiCiones geoh1drológicas de vulnerabilidad representan riesgos ambientales de 

consideración. 

En este sentido, conv1ene listar algunas de las áreas urbanas que merecen una atención prioritaria para 

ev1tar nesgas mayores a los que ya se hayan presentado: 

Ce/aya, Aguasca/ientes, Irapuato, León, Salamanca y Silao son poblaciones que se encuentran 

asentadas en matenales aluviales, lacustres y volcánicos que pueden llegar a conformar acuíferos. 

Adicionalmente en algunos casos están afectadas por fallas produCidas por la sobreexplotación de acuíferos, 

lo cual facilita la m1graCJón rápida de contaminantes. Estas reg1ones tienen un amplio desarrollo industrial, 

por lo que pueden estarse acumulando también residuos industriales en sitios de disposición final de 

residuos sólidos municipales. 
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Colima y Lázaro Cárdenas se ub1can próximas a zonas costeras donde existen acuíferos en materiales 

de relleno con n1veles piezométricos someros, por lo que la mala ub1cación de sitios de disposición final de 

res1duos sólidos municipales puede fácilmente contaminarlos. 

Guadalajara, Tlaquepaque, Tona/á, Zapopán, Morelia y Zitácuaro se local1zan en regiones 

volcánicas donde afiaran rocas permeables, lo cual puede llevar a contaminar acuíferos cuando los sitios 

de d1spos1ción final de residuos sólidos municipales están mal ubicados. 

Cuernavaca, Toluca, Puebla, San Juan del Río, Querétaro y la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México se ub1can en regiones en donde existen rocas volcánicas con alta permeabilidad. 

Las ciudades ubicadas en la Península de Yucatán, como Mérida y Campeche entre otras, están 

ubicadas sobre calizas con un alto grado de disolución, lo que les proporciona una muy elevada 

permeabilidad; en estas regiones fácilmente puede darse la contaminación de acuíferos. 

Tapachula, Villahermosa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Veracruz se localizan sobre materiales 

aluviales que en la mayoría de los casos son muy permeables y descansan sobre otras rocas también de 

t1po sed1mentano con capacidad para const1tu1r acuíferos. En algunas de estas ciudades de la costa del 

Golfo de Méx1co se desarrollan actividades petroleras que generan una gran cantidad de contaminantes. 

Chihuahua, Monclova, Torreón, Ciudad Juárez, Gómez Palacio y Monterrey son ciudades que se 

ubican próximas a afioramientos de cal1zas y de aluv1ales permeables, por lo que se debe poner especial 

cuidado en el lugar en donde se ub1can sitiOS de disposición final de residuos sólidos municipales. 

Delicias y Hermosillo entre otras poblac1ones menos importantes, se localizan sobre aluviones 

permeables que conforman acuíferos, en ocas1ones con niveles piezométricos profundos; sin embargo, 

sería Importante evaluar la facilidad con que el agua subterránea puede verse contaminada. 

Lo mismo ocurre con poblaciones como Mexicali, Piedras Negras, Nogales, San Luis Río Colorado 

y Nuevo Laredo localizadas en la Franja Fronteriza, y en donde los sitios de disposición final de residuos 

sólidos municipales pueden estar recibiendo res1duos Industriales tanto mexicanos, como de la industria 

maqulladora. 
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6. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Actualmente un número Indeterminado de sustancias químicas entran al ambiente como resultado de las 

actividades antropogénicas, que pueden ocas1onar impactos adversos a la salud humana y al ambiente. 

Dada su abundancia y la cantidad de efectos potenCiales que pueden derivar de su expOSICIÓn, es 

necesario disponer de una aproximación sistemática y científicamente defendible que perm1ta realizar 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los nesgas Inherentes, así como jerarquizar los peligros 

potenciales. 

En años recientes, ha salido a la luz un número considerable de publicaciones que describen los 

lineamientos generales para realizar evaluaciones de riesgo, por ejemplo, la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (Environmental Protection Agency, EPA) ha publicado 

las "Guias Generales de Evaluación de Riesgos para D1st1ntos Agentes Tóx1cos", y otros textos específicos 

en los que se describe esta metodología. 

La Metodología para la Evaluación de Riesgos está Integrada por tres etapas: 

• El Proceso de EvaluaCión de R1esgos 

• El ManeJo de los Riesgos 

• La Comunicación de Riesgos 

Uno de los ObJetivos de esta metodología es proporcionar la información, al personal encargado del 

maneJo de nesgas, en espec1al a los tomadores de deCISiones y a quienes elaboran la reglamentación, 

para que puedan optar por la meJor alternativa, m1sma que debe ser comumcada de manera 

comprensible a todos los involucrados o afectados (figura 1). 
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Observaciones de campo y 
laboratorio sobre efectos 
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Información sobre 
métodos de 
extrapolación de 
altas a bajas dosis 

Mediciones de 
campo, estimaciones 
de exposición, 
caracterización de 
poblaciones 

EV ALUACION DE RIESGOS 

Evaluación 
dosis-respuesta 
¿el agente causa 
un efecto 
adverso? 

/ 

Identificación del peligro, 
(¿el agente causa un efecto 
adverso'') 

Caracterización del 

Riesgo ¿cuál es la 

incidencia estimada 

de 

Evaluación de la 
exposición(¿qué 
exposiciones se han 
experimentado?) 

los efectos 
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MANEJO DE RIESGOS 

Desarrollo de opciones 
reglamentarias 

l 
Evaluación de salud 
pública, consecuencias 
económicas, políticas y 
sociales de las acciones 
reglamentarias 

l 
Autoridades 
competentes para la 
toma de decisiones y 
acciones 

Figura 1 Elementos del proceso de evaluación y manejo de riesgos (National Acadcmy of Scicnccs) 
Modificado de Paustenbach ( 1989). 
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Aspectos relacionados con el riesgo 

Se puede considerar que ex1ste un riesgo cuando se satisfacen las Siguientes tres condiciones 

(figura 2): 

1 

FUENTE 

• Primera: Debe estar presente una fuente de riesgo; esto es, debe existir un sistema, proceso 

o actividad que introduzca un agente de riesgo al ambiente. 

• Segunda: Debe existir un proceso de exposición a través del cual la población entre en 

contacto con el contaminante químico emitido. 

• Tercera: Debe existir un proceso causal a partir del cual la exposición tenga consecuencias 

negativas a la salud o al amb1ente. 

+ 
DE ACUMULACION CONTACTO DOSIS 

EMISION r---+ TRANSPORTE Y ___. ENEL ... HUMANO: f+ POTENCIAL 
TRANSFORMACION AMBIENTE EXPOSICION PARA EL 

CUERPO 

1 
1 

EXPRESION DOSIS DOSIS EFECTOS ~ BIOLOGICA EN SALUD 1 
TEMPRANA INTERNA 
DE SINTOMAS EFECTIVA 

~ i 
ELIMINACION 

ACUMULACION 
TRANSFORMACION 

1 

BIODISPONIBILIDAD 

F1gura 2. Emisión de contaminantes vs efectos a la salud (Lioy, 1990) 
1 
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Definición de conceptos. 

Las evaluaciones de nesgo, tanto ambientales como de salud, son un campo relativamente nuevo 

que se ha desarrollado a partir de distintas disciplinas, entre otras: Epidemiología, Toxicología y 

Bioestadística (Covello, 1993). 

Dado el enfoque particular de cada una de estas disciplinas y considerando que se abocan a 

distintos tipos de riesgo, no existe un consenso sobre una apropiada definición de los términos 

riesgo y evaluación de nesgas. 

Sigutendo la defimción de Paustenbach (1989): 

"El nesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto adverso a escala individual 

o poblaCional por la exposición a una concentración dada o dos1s de un agente 

peltgroso". 

Se puede considerar que el nesgo es un concepto que involucra dos dimensiones: 

• La posibilidad de que se genere un resultado negativo, y 

• La incertidumbre sobre la ocurrencia, duración y magmtud del resultado adverso .. 

La Evaluactón de Riesgos se define como: 

"El proceso s1stemát1co para descnb1r y cuantificar los riesgos asociados a 

sustanctas, procesos, acciones o eventos peligrosos" (Covello 1993). 

La Academia Nacional de Ciencias (NAS) de los Estados Unidos de Norteamérica define este 

proceso como: 

" ... la caractenzación de los efectos potencialmente adversos para la salud de los 

humanos por la expos1c1ón a los peltgros ambientales". (NAS, 1983) 

Componentes de la Evaluación de Riesgos. 

El modelo convenCional para realtzar evaluaciones de riesgo fue descnto por dos Instituciones de 

los Estados Untdos de Norteaménca, la Academia NaCional de Ciencias (NAS) y el Consejo Nacional 
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de Investigación (NRC). Este modelo ha sido utilizado por varias agencias gubernamentales de ese 

país, en particular la EPA, con la finalidad de evaluar los nesgas de cáncer y otros problemas de 

salud que son resultado de la exposición a tóxicos ambientales. 

Este modelo en particular consiste de cuatro fases: 

a) Identificación del peligro. 

b) Evaluación de la relación dosis-respuesta. 

e) Evaluación de la exposición. 

d) Caracterización del nesgo. 

Mismos que se descnben a continuación. 

Identificación del oeliqro. Incluye la recolección y evaluación de datos sobre el tipo de daños a la 

salud o enfermedad que puede produor una sustancia tóx1ca, y acerca de las condiCiones de 

exposición en que se manifiesta el daño o la enfermedad. Involucra la caractenzación del 

comportamiento de una sustancia tóx1ca específica dentro del cuerpo y sus mteracciones con 

órganos, células o partes de ellas. 

Esta informac1ón es. valiosa para tratar de contestar la Interrogante respecto a si las formas de 

toxicidad conocidas para un determinado compuesto, que fue evaluado en algún grupo específico o 

bajo condiciones experimentales, pueden presentarse en humanos. 

La identificaciÓn del peligro no es en sí una evaluación de riesgo, Simplemente perm1te determinar 

si es científicamente correcto inferir que los efectos tóxicos observados bajo condiciones específicas 

pueden ocurnr bajo otras condiciones. Por ejemplo ¿es posible que las sustancias que han 

demostrado tener propiedades carcmogémcas o teratogénicas en animales experimentales tengan 

el m1smo efecto en humanos? 

De acuerdo con Omenn (1995), la 1nformac1ón necesaria para realizar esta etapa se obtiene a partir 

de: 

• EstudiOS realizados en ammales de laboratorio 

• Investigaciones epidemiológicas en poblaciones humanas 

• Informes de casos de humanos expuestos 
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Otros datos toxicológicos provienen de estudios experimentales en s1stemas que no son completos, 

como órganos a1slados, células o componentes subcelulares y del análisis de las estructuras 

moleculares de las sustancias de interés (American Chemical Society, 1984); se considera que los 

datos obtenidos de éstas dos últimas fuentes son indicadores menos certeros del potenc1al tóxico 

de un contaminante. 

Evaluación Dos1s-Resouesta. El siguiente paso en la evaluaoón de riesgos es la estimación de la 

relación dosis-respuesta para varias de las formas de toxicidad que muestra una determinada 

sustancia. Para realizar esta est1mación se utilizan distintos modelos dosis-respuesta, los cuales se 

han desarrollado preferentemente para sustancias con efectos carcinogénicos, pero también se han 

aplicado para aquellas que producen daño sistémico de otra índole (Figura 3). 

Alta Muerte 

Efectos muy severos 

Algunos efectos severos en algunos sujetos: muchos 

RESPUESTA efectos sutiles 

Algunos efectos sutiles en algunos sujetos 

Efectos no 

Baja 
detectables 

Baja Alta 
DOSIS 

Figura .3. Relación general dosis-respuesta (Covello, 1993). 

La figura anterior expresa que: 

• A niveles de expOSICión suficientemente baJOS, los efectos no pueden ser detectados s1n 

importar cual es la duración de la exposición 
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• A dosis ligeramente mayores, algunos efectos sutiles pueden ser detectados en una 

proporción muy pequeña de md1viduos expuestos, que son particularmente sensibles al 

agente de nesgo 

• A medida que la dosis aumenta, una gran proporción de la población puede responder 

mostrando efectos sutiles, y una pequeña proporción experimenta efectos adversos más 

severos. 

• Si la dosis continúa Incrementándose, aumentará la severidad de los efectos adversos. 

• A una dos1s alta y con suficiente duración, la mayoría de la población expenmentará efectos 

adversos y algunos individuos responderán de manera más severa que otros. 

• Generalmente, mngún agente puede causar la muerte a menos que se trate de un accidente 

o de una mtoxicac1ón severa. 

En general, los modelos dosis-respuesta proporc1onan solo una limitada y sumamente simplificada 

representación de esta progresión. 

A pesar de que se han desarrol:ado estudios ep1dem1ológ1Cos, hay pocos datos cuant1tat1vos 

confiables sobre exposición; en la mayoría de los casos, las relaciones dOSIS-respuesta deben ser 

estimadas a partir de estudios realizados en ammales de laboratono, lo. cual conlleva tres 

problemas importantes (EPA, 1989): 

l. Los animales usualmente suelen estar expuestos a altas dos1s, y los efectos a bajas dos1s deben 

predemse con base en algunos supuestos teóncos acerca de la forma de las relaciones dosis

respuesta. 

2. Los an1males y los humanos a menudo difieren en susceptibilidad. 

3. La población humana es muy heterogénea, de tal suerte que algunos mdiv1duos pueden ser 

más susceptibles que otros. 

Convencionalmente, los toxicólogos asumen dos supuestos generales acerca de las relaciones 

dosis-respuesta a bajas dosis. Para efectos que Involucran alteraciones del material genético 

(incluyendo la imc1ación de cáncer), ex1sten razones teóncas para creer que los efectos ocurren a 

dos1s muy bajas, por lo que existe una relación lineal entre la dosis y la respuesta. Para los otros 

efectos biológicos no carcinogénicos, usualmente se asume que existe un nivel "umbral", lo cual 

significa que puede existir una determinada dosis a la cual no se observa n1ngún efecto en función 

de los mecanismos de homeostas1s. 
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Sustancias que muestran umbral. Para sustancias que no muestran propiedades caronogénicas y, 

por lo tanto, exhiben un umbral, la evaluación de la relación doSIS-respuesta consiste en descnb1r 

las diferentes respuestas observadas, a partir de las d1st1ntas dos1s aplicadas con la finalidad de 

establecer un nivel o concentración de la sustancia en el cual no se observan efectos. Este se 

conoce como N1vel de Efecto No Observable (No Observable Effect Level, NOEL). 

Los NOEL identificados conllevan oertas mcertidumbres, por ello, las inst1tuoones ·que establecen 

normas y las de salud pública protegen a las poblaciones de sustancias que no muestran efectos de 

umbral, dividiendo los NOEL obtenidos de experimentación entre "factores de seguridad". Estos 

factores varían de acuerdo a: (i) la naturaleza y la calidad de los datos a partir de los cuales se 

determinó el NOEL; (ii) de la gravedad de los efectos tóxicos; (iii) del t1po de protección que se 

busca, por ejemplo, de exposiciones agudas, subcrónicas o crónicas; y (iV) de la naturaleza de la 

población que se desea proteger, ya sea población general u ocupacional. De acuerdo a las 

orcunstanoas, se utilizan factores de seguridad de 10, 100 ó 1,000. 

Además, el NOEL se utiliza para calcular la Ingesta D1aria Aceptable (IDA), que resulta de dividir el 

NOEL experimental dado en mg/kg/día, para el efecto tóxico que aparece a la dosis más baja, entre 

uno de los factores de seguridad menc1onados antenormente. No hay manera de determ1nar si la 

exposición a valores. de la IDA estimados bajo esta forma carece de nesgo; por ello, no son 

garantía de seguridad, pero representan un n1vel de nesgo aceptable. 

Sustancias que no presentan Umbral. Se considera que los agentes químicos que muestran 

propiedades carcinogén1cas no poseen un nivel umbral. Se puede suponer que la curva dosis

respuesta llega a nesgo cero sólo a dosis cero; a medida que se incrementa la dosis, el nesgo, 

entendido como la probabilidad de cáncer se vuelve inmediatamente infinito. 

Se ha observado que si ocurre algún daño particular al material genético, incluso de una sola 

célula, ésta puede sufrir una serie de cambios que en un momento dado resultan en la formación 

de un tumor; el t1empo requendo para que dichos cambios necesanos culminen en un cáncer, 

puede ocupar una parte sustanoal de la vida de un animal o de un humano (EPA, 1987). 

Aparentemente, algunos caronógenos sólo son capaces de 1n1oar el proceso ("iniciadores"); y otros 

actúan en etapas postenores ("promotores"). Se considera que una cantidad arbitrariamente 

pequeña de una sustancia carcinógena puede afectar el cambio de células normales a células 

cancerosas, y que una cantidad mayor del caronógeno únicamente aumenta la probabilidad de que 
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ocurran estos cambios (James, 1985). Este proceso carcinogénico está sujeto a revisión, no ha sido 

totalmente confirmado, y es conocido como "Modelo Multietapas", mismo que es utilizado por la 

EPA (EPA, 1987). 

Dado que existe una gran diferencia entre las dosis que se suministran experimentalmente, mismas 

que suelen ser muy altas, y las dosis específicas de Interés, se han desarrollado varios modelos 

matemáticos que permiten estimar los rresgos a dosis bajas a partir de dosis altas; estos modelos 

pueden conducrr a estimaciones muy diferentes y no son para sustancias específicas, cada uno está 

basado en los supuestos generales para carcinogénesis. 

Actualmente, dado que aún no se conoce completamente el proceso de carcinogénes1s, y que la 

evidencia biológica rndica una linealidad en la Iniciación tumoral, con frecuencra se utilizan los 

modelos lrneales. 

En la mayoría de la literatura los modelos de dosis-respuesta se enfocan a nesgas por agentes 

químicos, sin embargo, estos modelos también han sido desarrollados para otros agentes de riesgo 

incluyendo agentes físicos; por ejemplo, los modelos de simulación para predecir los daños 

Individuales en accidentes automovilísticos. 

Evaluación de la exoosición. Esta etapa incluye la estimación de la cantidad de personas expuestas 

a determinado agente ambiental, así como la magn1tud y durac1ón de la expos1ción. Se ha 

considerado que, bajo determinadas circunstancias, es relativamente sencillo med1r la exposición 

humana a part1r de la med1c1ón de n1veles de agentes ambientales peligrosos, o utilizando 

monrtores personales. En la mayoría de los casos es necesarro conocer con detalle los factores que 

controlan la expos1c1ón, entre otros (McKone, 1989): 

• Los factores que controlan la producc1ón del agente en cuestión y su ingreso al ambiente. 

• La localización y cant1dad del agente que fue emit1do o descargado. 

• Las características que controlan el dest1no ambiental del contamrnante, Incluyendo su 

transporte, persistencia y degradación. 

• Los factores que determrnan el contacto de humanos con el agente en cuestión, 

consrderando el tamaño y la drstrrbucrón de las poblacrones humanas vulnerables. 

• Los mecanismos de incorporacrón de la sustancra en humanos. 

La EPA (1986) define exposición como "el contacto con un agente químico o físico", esto implrca 

que cuando se realiza una evaluacrón de exposición humana a contamrnantes ambientales, se 
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transforman las concentraciones ambientales en estimaciones cuantitativas de la cantidad del 

contaminante que pasa a través de cualquiera de las vías de acceso (pulmones, piel y tracto 

gastrointestinal) al 1ntenor del cuerpo humano de individuos dentro de una población especifica. 

La cantidad de la sustancia química que atraviesa diana mente estas barreras proporciona las bases 

para evaluar el detrimento en la salud de la población. Este proceso de estimar exposición a partir 

de datos limitados y de extrapolarlos a poblaciones grandes y diversas requiere de supuestos, 

inferencias y simplificaciones. Qué tan b1en estas estimaciones refiejan las exposiciones reales, es 

una pregunta aún no del todo contestada. Una evaluación de exposición puede ser muy val1osa SI 

proporciona una visión exhaustiva de todas las rutas de exposición, y si identifica las principales 

fuentes de incertidumbre y los impactos que tendrían en el proceso para la toma de decisiones. 

McKone y Ryan (1989) propomonan un modelo de expos1ción que toma en cuenta múltiples rutas 

de exposición, y su vinculo con la exposición humana a través de la 1ngesta y las concentraCiones 

en aire, agua y suelo del o los contaminantes de Interés. Este modelo convierte las concentraCiones 

ambientales en exposición humana utilizando factores de rutas de exposición (Pathway Exposure 

Factors o PEFs). 

Estos PEFs son expresiones numéricas que incorporan InformaCión de fisiología y conducta humana, 

en los cuales las unidades de concentraCión (mg/m3 en aire o mg/kg en suelo) son transformadas a 

mediciones de la exposición diaria (mg/kg/dia) para rutas especificas de mhalaCión, ingestión o 

contacto dérmico. 

Caracterización del riesgo. En esta etapa se analiza y discute la información obtemda en los pasos 

antenores, y se .prepara su presentación en forma útil y comprensible. Para ello, no solamente se 

deben considerar las estimaciones de nesgo asumidas para un escenario de exposiCIÓn dado, smo 

que se deben especificar las limitaCiones que conllevan las suposiCiones asumidas, y las 

mcert1dumbres cualitativas y cuantitativas 1dent1ficadas a lo largo de todo el proceso (Paustenbach, 

op.cit.). 

En comparación con los esfuerzos que se han realizado para desarrollar apropiadamente las etapas 

de identificación del peligro, establecimiento de la relación dosis-respuesta y estimación de la 

exposición, la caractenzación del nesgo no ha recibido tanta atención como las anteriores. S1n 

embargo, no hay n1nguna duda sobre la necesidad de profundizar en esta últ1ma, para presentar la 

información de la mejor manera posible a los responsables en la toma de decisiones. 
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El principal reto al realizar evaluaciones de riesgos es el tratar de demostrar, a partir de la 

Información obtenida de estudios epidemiológicos y de estudios de corta y larga duración realizados 

en animales de laboratorio, si determinada sustancia química posee efectos potencialmente 

adversos para la salud humana o para el ambiente (Omenn, op.cit.). Este conocimiento adquiere 

cada día mas fuerza, en virtud de que existen una serie de programas reglamentarios tendientes a 

proteger la salud pública y los ecosistemas (Ott, 1990). 

Debido al rápido avance del conoom1ento en esta área, y en respuesta a pres1ones sociales, 

económicas, políticas y tecnológ1cas entre otras, el proceso de evaluación de riesgos se ha visto 

sujeto a revisiones y análisis estrictos. Al margen de los aspectos científicos, una cuestión que ha 

JUgado un papel determinante para efectuar dichas revisiones es el alto costo económico que 

conlleva la realización de estas evaluaciones. Muchas sustancias quím1cas que se utilizan 

comercialmente no han s1do estudiadas baJo ésta perspectiva (Omenn, op.ot.). 

En la práctica, se ha admitido que la metodología de riesgos tiene limitaciones e imperfecciones; sin 

embargo, mas allá de ello, se ha reconocido que representa la mejor herramienta para poder 

abordar aspectos de salud, seguridad y riesgos ambientales, proporcionando un camino lógico y 

efect1vo para analizar y evaluar la mformaoón disponible. En síntesis se puede decir que este 

enfoque tiene muchas ventajas, entre otras: 

• Proporoona diferentes estimaciones para el nesgo calculado. 

• Presenta un intervalo de posibles nesgos que reftejan las incertidumbres inherentes a los 

datos y la teoría. 

• Reduce el intervalo de Incertidumbres en la toma de deosiones, ya que 1dent1fica las 

estimaciones más pertinentes. 

• Ayuda a la asignación de pnoridades a la toma de dec1siones y al desarrollo de estándares. 

• Descnbe y cuantifica los niveles de riesgo que pueden ser encontrados una vez que se han 

Instrumentado tecnologías específicas para reducir riesgos. 

• Identifica subpoblaciones especialmente sensibles y vulnerables. 

• Identifica aquellas áreas en las cuales la reducción de incertidumbres puede ser más efectiva 

para reducir nesgos. 

• Señala los vacíos de Información que ex1sten, orientando líneas de mvest1gación. 

Sobre la posibilidad de llevar a la práct1ca un proceso de esta naturaleza, es importante reconocer 

la flexibilidad de todas las estrateg1as disponibles que permitan realizar una evaluación de riesgos. 
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A pesar de que la mayoría de las evaluaciones de nesgo han sido enfocadas a poblaciones 

humanas, la 1mportanc1a de realizar evaluaciones de riesgo al amb1ente ha ido en incremento, ya 

que la calidad de la existencia humana depende crucialmente de los beneficios que se derivan de 

un aprovechamiento sustentable de los· ecosistemas, y una cantidad considerable de efectos 

ambientales adversos pueden ser producidos por exposición a agentes de nesgo. Por ello, es 

1nterés de las autoridades nacionales el aprobar una metodología de evaluación de nesgas, 

aplicable a las condiciones nacionales que permita la toma de decisiones informada, la adecuada 

jerarqu1zación de riesgos y la determinación de los límites de restauración de suelos, 

Científicamente avalados. 
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Reglamentos de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos 

CAPITULO 1 (Disposiciones generales) 

ARTICULO 1o.- El presente Reglamento rige en todo el tenritorio nacional y las zonas donde la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y t1ene por objeto reglamentar la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que se refiere a residuos peligrosos. 

ARTICULO 2o.- La aplicación de este Reglamento compete al Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, sin pe~uicio de las atribuciones que 
correspondan a otras dependencias del propio Ejecutivo Federal, de confonmidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

Las autoridades del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, podrán participar como 
auxiliares de la Federación en la aplicación del presente Reglamento, en los términos de los 
instrumentos de coordinación correspondientes. 

ARTICULO 3o.- Para efectos de este Reglamento se considerarán las definiciones contenidas 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes: 

Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos en tanto se procesan para su 
aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección, o se dispone de ellos. 

Confinamiento controlado: Obra de Ingeniería para la disposición final de residuos peligrosos, 
que garantice su aislamiento definitiVO. 

Confinamiento en formaciones geologicas estables: Obra de ingeniería para la disposición final 
de residuos peligrosos en estructuras naturales impermeables, que garanticen su aislamiento 
definitivo 

Contenedor: Caja o cilindro móvil. en el que se depositan para su transporte residuos 
peligrosos. 

Degradación: Proceso de descomposición de la materia, por medios físicos, químicos o 
biológicos 

Disposición final· Acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y condiciones 
adecuados para evitar daños al ambiente. 

Envasado: Acción de introducir un residuo peligroso en un recipiente, para evitar su dispersión o 
evaporación, así como facilitar su manejo. 

Empresa de servicios de manejo: Persona física o moral que preste servicios para realizar 
cualquiera de las operaciones comprendidas en el manejo de residuos peligrosos. 

Generación: Acción de producir res1duos peligrosos 

Generador: Persona física o moral que como resultado de sus actividades produzca residuos 
peligrosos. 

Incineración: Método de tratamiento que consiste en la ox1dación de los residuos, vía 
combustión controlada. 

Jales· Residuos generados en las operaciones primanas de separación y concentración de 
minerales 

Ley: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecc1ón al Ambiente. 
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Lixiviado: Liquido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción, arrastre o 
percolación y que contiene, disueltos o en suspensión, componentes que se encuentran en los 
mismos residuos 

Manifiesto: Documento oficial, por el que el generador mantiene un estricto control sobre el 
transporte y destino de sus residuos peligrosos dentro del territorio nacional 

Presa de jales: Obra de ingeniería para el almacenamiento o disposición final de jales. 

Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos con fines 
productivos. 

Recolección: Acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a las 
instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reuso, o a los sitios para su disposición final. 

Reglamento: El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de residuos peligrosos. 

Residuo Incompatible: Aquel que al entrar en contacto o ser mezclado con otro reacciona 
produciendo calor o pres1ón, fuego o evaporación, o, partículas, gases o vapores peligrosos; 
pudiendo ser esta reacción violenta. 

Reuso. Proceso de utilización de los residuos pel1grosos que ya han sido tratados y que se 
aplicarán a un nuevo proceso de transformación o de cualquier otro. 

Secretaría· Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Tratamiento· Acción de transformar los residuos, por medio del cual se cambian sus 
características. 

ARTICULO 4o- Compete a la Secretaría· 

1.- Determinar y publicar en el D1ario Oficial de la Federación los listados de residuos 
peligrosos, así como sus actualizaciones, en los térmmos de la Ley; 

11.- Expedir las normas técnicas ecológicas y procedimientos para el manejo de los 
res1duos materia de este Reglamento, con la participación de las Secretarías de 
Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos: 

111.- Controlar el maneJO de los residuos pel1grosos que se generan en las operaciones y 
procesos de extracc1ón, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, y 
de servicios, 

IV.- Autonzar la instalación y operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, 
transporte. alojamiento, reuso. tratamiento, rec1claje, incineración y disposición final de 
los residuos peligrosos: 

V.- Evaluar el impacto amb1ental de los proyectos sobre instalaciones de tratamiento, 
confinamiento o eliminación de residuos peligrosos y resolver sobre su autorización; 

VI.- Autonzar al generador y a las empresas de servicios de manejo, para la realización de 
cualquiera de las operaciones de manejo de residuos pel1grosos: 

VIl.- Autonzar la importación y exportación de res1duos peligrosos, sin perjuicio de otras 
autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades competentes; 

VIII.- Expedir los instructivos, formatos y manuales necesanos para el cumplimiento del 
presente Reglamento; 
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IX.- Fomentar y coadyuvar al establecimiento de plantas de tratamiento a que hace 
referencia este Reglamento y de sus líneas de comercialización, así como de empresas 
que establezcan plantas de reciclaje de residuos peligrosos generados en el país; 

X.- Autorizar la construcción y operación de instalaciones para el tratamiento, 
confinamiento o eliminación de los residuos; 

XI.- Establecer y mantener actualizado un sistema de información sobre la generación de 
los residuos materia del presente Reglamento; 

XII.- Fomentar que las asociaciones y colegios de profesionales, cámaras industriales y de 
comercio y otros organismos afines, promuevan actividades que orienten a sus 
miembros, en materia de prevención y control de la contaminación ambtental originada 
por el manejo de los residuos de que trata este Reglamento; 

XIII.- Promover la participación social en el control de los residuos matena de este 
Reglamento; 

XIV.- Fomentar en el sector productivo y promover ante las autoridades competentes el uso 
de tecnologías que reduzcan la generación de residuos peligrosos; 

XV.- Fomentar en el sector productivo y promover ante las autoridades competentes el 
desarrollo de actividades y procedimientos que coadyuven a un manejo seguro de los 
residuos materia de este Reglamento y la difusión de tales actividades y procedimientos 
en los medios masivos de comunicación, y 

XVI.- Las demás que le confieren este Reglamento y otras disposiciones legales. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán sin perjuicio de las dispOSICiones 
aplicables en matena de salud, sanidad fitopecuaria y aguas 

ARTICULO 5o.- Serán responsables del cumplimiento de las drsposiciones del Reglamento y de 
las normas técmcas ecológicas que de él se deriven, el generador de residuos peligrosos, así 
como las personas físicas o morales, públicas o privadas que manejen, importen o exporten 
dichos residuos. 

ARTICULO 6o.- Para efecto de lo drspuesto en el articulo anterior, las personas físicas o 
morales, públicas o privadas que con motivo de sus actividades generen residuos, están 
obligadas a determinar si éstos son peligrosos. 

Para la determinación de residuos peligrosos, deberán realizarse las pruebas y el análisis 
necesarios conforme a las normas técnicas ecológicas correspondientes, y se estará al listado 
de residuos peligrosos que expida la Secretaría, previa la opinión de las Secretarías de 
Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de 
Agncultura y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de Gobernación. 

CAPÍTULO 11 (De la generación de residuos peligrosos) 

ARTICULO ?o- Quienes pretendan realizar obras o actividades públicas o privadas por las que 
puedan generarse o manejarse res1duos peligrosos, deberán contar con autorización de la 
Secretaria, en los términos de los articulas 28 y 29 de la Ley. 

En la manifestación de impacto ambiental correspondiente, deberán señalarse los residuos 
peligrosos que vayan a generarse o manejarse con motivo de la obra o actividad de que se 
trate. así como las cant1dades de los mismos. 

ARTICULO So- El generador de resrduos peligrosos deberá: 

1.- Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la Secretaría; 

11.- Llevar una bitácora mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos; 
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111.- Dar a los residuos peligrosos, el manejo previsto en el Reglamento y en las nonnas 
técnicas ecológicas correspondientes: 

IV.- Manejar separadamente los residuos peligrosos que sean incompatibles en los 
términos de las normas técnicas ecológicas respectivas; 

V.- Envasar sus residuos peligrosos, en recipientes que reúnan las condiciones de 
seguridad previstas en este Reglamento y en las normas técnicas ecológicas 
correspondientes; 

VI.- Identificar a sus residuos peligrosos con las indicaciones previstas en este Reglamento 
y en las normas técnrcas ecológicas respectivas; 

VIL- Almacenar sus residuos peligrosos en condiciones de seguridad y en areas que reúnan 
los requisitos previstos en el presente Reglamento y en las normas técnicas ecológicas 
correspondientes: 

VIII.- Transportar sus residuos peligrosos en los vehículos que determine la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y baJO las condiciones previstas en este Reglamento y 
en las normas técnicas ecológicas que correspondan; 

IX.- Dar a sus residuos peligrosos el tratamrento que corresponda de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento y las normas técnicas ecológrcas respectivas: 

X.- Dar a sus residuos peligrosos la disposición final que corresponda de acuerdo con los 
métodos previstos en el Reglamento y conforme a lo drspuesto por las normas técnicas 
ecológicas aplicables; 

XI.- Remitir a la Secretaría, en el formato que ésta determine, un informe semestral sobre 
los movimientos que hubrere efectuado con sus residuos peligrosos durante dicho 
periodo, y 

XII.- Las demás previstas en el Reglamento y en otras disposiciones aplrcables 

CAPITULO 111 (Del manejo de residuos peligrosos) 

ARTICULO 9o- Para los efectos del Reglamento se ent1ende por manejo, el conjunto de 
operaciones que incluyen el almacenamrento. recolección, transporte, alojamiento, reuso, 
tratamrento, recrclaje, incrneración y disposición frnal de los residuos peligrosos. 

ARTICULO 10- Se requiere autorrzación de la Secretaria para instalar y operar sistemas de 
recolección. almacenamiento. transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración 
y disposición frnal de residuos peligrosos. así como para prestar servicios en dichas 
operaciones sin pequrcro de las drsposicrones aplrcables en matena de salud y de seguridad e 
higiene en el trabajo. 

ARTICULO 11.- En el caso de rnstalacrones de tratamiento, confinamiento o eliminación de 
resrduos pelrgrosos, previamente a la obtención de la autorización a que se refiere el artículo 
antenor, el responsable del proyecto de obra respectivo deberá presentar a la Secretaría la 
manifestación de impacto ambiental prevista en el articulo 28 de la Ley, de conformidad con el 
procedimiento señalado en el Reglamento de Impacto Ambiental. 

ARTICULO 12.- Las personas autonzadas conforme al articulo 10 de este Reglamento, 
deberán presentar, previo al imcro de sus operaciones: 

1.- Un programa de capacitación del personal responsable del manejo de residuos 
peligrosas y del equipo relacronado con éste; 

11.- Documentación que acredite al responsable técnico, y 
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111.- Un programa para atención a contingencias. 

ARTICULO 13.- El generador podrá contratar los servicios de empresas de manejo de residuos 
pel1grosos, para cualquiera de las operaciones que comprende el manejo. Estas empresas 
deberán contar con autonzación previa de la Secretaría y serán responsables, por lo que toca a 
la operación de manejo en la que intervengan, del cumplimiento de lo dispuesto en el 
Reglamento y en las normas técnicas ecológicas que de él se deriven. 

ARTICULO 14- Para el almacenamiento y transporte de residuos peligrosos, el generador 
deberá envasarlos de acuerdo con su estado físico, con sus caracteristicas de peligrosidad, y 
tomando en consideración su incompatibilidad con otros residuos en su caso, en envases: 

1.- Cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las condiciones de segundad previstas 
en las normas técnicas ecológicas correspondientes, necesarias para evitar que 
durante el almacenamtento, operactones de carga y descarga y transporte, no sufran 
ninguna pérdida o escape y evtten la exposición de los operarios al residuo, y 

11.- Identificados, en los términos de las normas técnicas ecológicas correspondientes, con 
el nombre y características del residuo. 

ARTICULO 15.- Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, las siguientes 
condic1ones: 

1 - Estar separadas de las áreas de producCIÓn, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados, 

11 - Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones, 

111.- Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los residuos 
o de los lixiviados; 

IV.- Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las 
fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado: 

V.- Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, asi como el movimiento de los grupos de 
seguridad y bomberos en casos de emergencia; 

VI.- Contar con Sistemas de extmción contra incendios. En el caso de hidrantes, éstos 
deberán mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 durante 15 minutos, y 

VIl- Contar con señalamientos y letreros alus1vos a la Peligrosidad de los mismos, en 
lugares y formas visibles 

ARTICULO 16.- Además de lo dispuesto en el artículo antenor, las áreas de almacenamiento 
cerradas deberán cumplir con las SIQUJentes cond1c1ones. 

1.- No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, ¡untas de 
expansión, albañales o cualquier otro t1po de apertura que pudieran permitir que los 
liquidas fluyan fuera del área protegida; 

11 - Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables; 

lll- Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada debe tener 
una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora, y 

IV.- Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación 
suficiente para ev1tar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de 
explosión. 

... ~.~ 
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ARTICULO 17.- Además de lo dispuesto en el articulo 15, las áreas abiertas deberán cumplir 
con las siguientes condiciones: 

1.- No estar localizadas en sitios por debajo del nivel de agua alcanzado en la mayor 
tonmenta registrada en la zona, mas un factor de seguridad de 1.5: 

11 - Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los 
residuos y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los 
residuos peligrosos almacenados; 

111 - Contar con pararrayos, y 

IV.- Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, cuando se 
almacenen residuos volátiles. 

ARTICULO 18.- En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos 
peligrosos a granel, cuando éstos produzcan lixiviados. 

ARTICULO 19.- Queda prohibido almacenar residuos peligrosos: 

1.- Incompatibles en los términos de la norma técnica ecológJca correspondiente; 

11.- En cantidades que rebasen la capacidad instalada de almacenamJento, y 

111- En áreas que no reúnan las condiciones prevrstas en los articulas 15 y 16 del 
Reglamento. 

ARTICULO 20.- Queda exceptuado de lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 fracción 
111, el almacenamiento de jales. Estos residuos deberán almacenarse conforme a lo que 
dispongan las normas técnicas ecológicas correspondientes. 

ARTICULO 21.- Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de 
almacenamiento deberán quedar registrados en una bitácora. En la bitácora se debe indicar 
fecha del movJmJento, origen y dest1no del res1duo peligroso. 

ARTICULO 22- La recolección de residuos peltgrosos fuera de las instalaciones donde se 
generen o maneJen. así como el transporte de los mismos, deberá realizarse conforme a lo 
dtspuesto en este Reglamento y en las normas técnicas ecológicas, que al efecto se expidan. 

ARTICULO 23.- Para transportar resrduos peligrosos a cualquiera de las instalaciones de 
tratamiento o de dtsposición final, el generador deberá adquirir de la Secretaría, previo el pago 
de los derechos que correspondan por ese concepto, los formatos de manifiesto que requiera 
para el transporte de sus residuos. 

Por cada volumen de transporte, el generador deberá entregar al transportista un manifiesto en 
original, debtdamente ftrmado, y dos cop1as del mtsmo. 

El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador, para su archivo, y 
firmará el ongínal del manifiesto, mismo que entregará al destinatario, junto con una copia de 
éste, en el momento en que le entregue los residuos peligrosos para su tratamiento o 
disposición final. 

El destinatarro de los residuos peligrosos conservará la copia del manifiesto que le entregue el 
transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir de inmediato al 
generador. 

El onginal del manifiesto y las copias del m1smo, deberán ser conservadas por el generador, por 
el transportista y por el destinatano de los residuos peltgrosos, respectivamente, conforme a lo 
siguiente: 
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1.- Durante diez años en el caso del generador, contados a partir del momento en el que el 
destinatario entregue al primero el orig1nal del manifiesto; · 

11.- Durante cinco años en el caso del transportista, contados a partir de la fecha en que 
hubiere entregado los residuos peligrosos al destinatario, y 

111.- Durante diez años en el caso del destinatario, contados a partir de la fecha en que 
hubiere recibido los residuos peligrosos para su disposición final. 

En el caso de la fracción 111, una vez transcumdo el plazo señalado, el destinatario deberé 
remitir a la Secretaria la documentación, en la forma en que ésta determrne. 

El generador debe conservar los registros de los resultados de cualquier prueba, análisis u 
otras de terminaciones de residuos peligrosos durante diez años, contados a partrr de la fecha 
en que hubrere enviado los residuos al sitio de tratamiento o de disposición final. 

ARTICULO 24.- Si transcurrido un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha en 
que la empresa de servicios de manejo correspondiente reciba los residuos peligrosos para su 
transporte, el generador no recibe copia del manifiesto debidamente firmado por el destinatario 
de los mismos, el generador deberá informar a la Secretaría de este hecho, para que dicha 
dependencia determine las medidas que procedan. 

ARTICULO 25.- El transportista y el destinatario de los residuos peligrosos deberán entregar a 
la Secretaría, en el formato que ésta determine, un informe semestral sobre los residuos que 
hubiesen recibido durante dicho período para su transporte o para su disposic1ón final, según 
sea el caso. 

ARTICULO 26.-. Cuando para el transporte de residuos peligrosos, el generador contrate a una 
empresa de servicios de manejo, el transportista contratado estará obligado a: 

1 - Contar con autorización de la Secretaria: 

11.-

111.-

Solic1tar al generador el original del manifiesto correspondiente al volumen de residuos 
peligrosos que vayan a transportarse; 

F1rmar el ongmal del manifiesto que le entregue el generador, y recibir de este último las 
dos copias del manifiesto que correspondan; 

IV.- Verificar que los residuos peligrosos que le entregue el generador, se encuentren 
correctamente envasados e identificados en los términos de las normas técnicas 
ecológicas correspondientes; 

V.- Sujetarse a las disposiciones sobre segundad e higiene en el trabajo que correspondan, 
asi como a las que resulten aplicables en materia de tránsito y de comunicaciones y 
transportes, y 

VI.- Remitir a la Secretaría un informe semestral sobre los residuos peligrosos recibidos 
para transporte durante d1cho período. 

ARTICULO 27.- Sin perjuicio de las autorizaciones que corresponda otorgar a otras autoridades 
competentes, los vehículos destinados al transporte de residuos peligrosos deberán contar con 
registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y reunir los requisitos que para este 
tipo de vehículos determine dicha dependencia 

Una vez registrados los vehículos destmados al transporte de residuos peligrosos ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, éstos sólo podrán usarse para dicho fin, con 
excepción de barcos y de vehículos terrestres, como tractocamiones, que no entren en contacto 
directo con los residuos peligrosos, por tener como única función la de arrastrar contenedores. 

ARTICULO 28.- Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos por vía aérea. 
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ARTICULO 29.- Quienes recolecten y transporten residuos peligrosos, sin perJUICIO del 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de tránsito, salud y 
comunicaciones y transportes, están obligados a lo Siguiente: 

1.- Observar los programas de mantenimiento del equipo, y 

11 - Contar con el equipo de protección personal para los operarios de los vehículos, de 
acuerdo al tipo de residuos que se transporte. 

ARTICULO 30.- Cuando sea necesario dar lratamiento previo a un residuo peligroso para su 
disposición final, éste deberá tratarse de acuerdo a los métodos previstos en las normas 
técnicas ecológicas correspondientes. 

ARTICULO 31 - La disposición final de residuos peligrosos se sujetara a lo previsto en este 
Reglamento y a las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan. Los sistemas para la 
disposición final de residuos peligrosos son: 

1 - Confinamientos conlrolados; 

11.- Confinamientos en formaciones geológicas estables, y 

111.- Receptores de agroquím1cos. 

Los receptores de agroquímicos sólo podrán confinar residuos de agroquímicos o sus envases. 

ARTICULO 32.- La selección del sitio, así como el diseño y construcción de confinamientos 
controlados y de receptores de agroquím1cos deberán sujetarse a las normas técnicas 
ecológicas que al efecto se expidan. 

La localización y selección de sitios para confinamientos en formaciones geológicas estables, 
deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas correspondientes. 

El proyecto para la construcción de un confinamiento controlado deberá comprender como 
mínimo lo siguiente: 

1.- Celdas de confinamiento: 

11.- Obras complementanas, y en su caso. 

111 - Celdas de tratamiento 

El drseño y construcción de las celdas de confinamiento y de tratamiento, asi como la 
construcción de las obras complementanas, se sujetarán a las normas técnicas ecológicas 
correspondientes 

ARTICULO 33 - La operación de los confinamientos controlados y de las celdas de 
confrnamrento y de tratamiento a que se refieren las fracciones 1 y 111 del artículo anterior, así 
como la operación de los confrnamrentos en formaciones geológicas estables y de los 
receptores de agroquímicos, se sujetarán a las normas técnicas ecológicas que al efecto se 
expidan. 

ARTICULO 34.- Una vez depositados los residuos peligrosos bajo alguno de los sistemas a que 
se refiere el artículo 31. el generador y, en su caso, la empresa de servicios de manejo 
contratada para la drsposrcrón frnal de residuos peligrosos, deberán presentar a la Secretaría un 
reporte mensual con la siguiente información· 

1.- Cantidad, volumen y naturaleza de los resrduos peligrosos depositados: 

11.- Fecha de disposición final de los residuos peligrosos: 

111- Ubrcación del sitio de drsposrción final, y 
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IV.- Sistemas de disposición final utilizado para cada tipo de residuo. 

ARTICULO 35.- Los lixiviados que se originen en las celdas de confinamiento o de tratamiento 
de un confinamiento controlado, deberán recolectarse y tratarse para evitar la contaminación 
del ambiente y el deterioro de los ecos1stemas. 

Los métodos para su recolección y tratamiento deberán ajustarse a las normas técnicas 
ecológtcas que al efecto se exp1dan. 

ARTICULO 36.- La disposición final de los residuos peligrosos generados en la industria minera 
se efectuará en presas de jales y de conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas 
ecológicas correspondientes. 

Las presas de Jales podrán ubicarse en el lugar en que se origrnen o generen dichos residuos, 
excepto arriba de poblaciones o de cuerpos receptores ub1cados a una distancia menor de 25 
kilómetros que pudieran resultar afectados. 

ARTICULO 37.- Ningún residuo que hubiere sido depositado en alguno de los sistemas de 
disposición final previstos en el Reglamento deberá salir de éste, excepto cuando hubieren sido 
depositados temporalmente con motivo de una emergencia. 

ARTICULO 38.- El manejo de los bifenilos policlorados deberá sujetarse a lo dispuesto en el 
Reglamento y a las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan 

ARTICULO 39.- Se prohibe la diSpOSICión final de bifenilos policlorados, o de residuos que los 
contengan, en confinamientos controlados y en cualquier otro sitiO. 

Estos residuos sólo podrán destruirse de acuerdo con las normas técnicas ecológicas 
correspondientes, bajo cualquiera de los siguientes métodos. 

1 - Químicos catalíticos, en el caso de residuos con baJaS concentraciones, y 

11.- Incineración, tratándose de residuos que contengan cuatqu1er concentración. 

ARTICULO 40.- Cuando por su peligrosidad la Secretaria determine que ciertos residuos no 
deben depositarse en ninguno de los sitios a que se refiere el Reglamento. éstos deberán 
tratarse en los térm1nos previstos en las normas técn1cas ecológicas correspondientes. 

ARTICULO 41.- Cuando los productos de origen industrial o de uso farmacéutico en cuyos 
envases se precise fecha de caducidad, no sean sometidos a procesos de rehabilitación o 
generación una vez que hubieren caducado serán considerados residuos peligrosos, en cuyo 
caso los fabricantes y distribuidores de d1chos productos serán responsables de que su manejo 
se efectúe de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento y en las normas técnicas 
ecológicas correspondientes 

ARTICULO 42- Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas 
o vert1dos de res1duos peligrosos, durante cualesquiera de las operaciones que comprende su 
manejo, el generador y, en su caso, la empresa que preste el servicio, deberá dar av1so 
inmediato de los hechos a la Secretaría, aviso que deberá ser ratificado por escnto dentro de 
tos tres días siguientes al día en que ocurran los hechos, para que dicha dependencia esté en 
posibilidad de dictar o en su caso promover ante las autondades competentes, la aplicación de 
las medidas de seguridad que procedan, sin perjuiCIO de las medidas que las mismas 
autoridades apliquen en el ámbito de sus competencias. 

El aviso por escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá comprender· 

1.- Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, tenedores, administradores o 
encargados de los residuos peligrosos de que se trate; 

11.- Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente; 

·~· 
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111.- Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido; 

IV.- Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como 
cantidad de los residuos peligrosos derramados, infiltrados, descargados o vertidos; 

V.- Acciones realizadas para la atención del accidente; 

VI.- Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada, y 

VIl.- Posibles daños causados a los ecosistemas. 

CAPITULO IV (De la importación y exportación de residuos peligrosos) 

ARTICULO 43.- Sin perJuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades 
competentes, la importación y exportac1ón de los residuos determinados peligrosos en los 
términos de la Ley y de este Reglamento, requiere de autorización de la Secretaria, la cual 
estará facultada para intervenir en los puertos territoriales, marítimos y aéreos y, en general, en 
cualquier parte del territorio nacional, con el objeto de controlar los residuos peligrosos 
importados o a exportarse, así como para dictar y aplicar las medidas de segundad que 
correspondan, tendientes a evitar la contaminación del ambiente y el detenoro de los 
ecosistemas 

ARTICULO 44.- La autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgará para cada 
volumen de importación o exportación de residuos peligrosos. En ella deberán indicarse los 
puertos terrestres, marítimos o aéreos por los que se permitirán dichas actividades, así como el 
t1po de transporte. Dicha autonzación se otorgará en un término máximo de 5 días después de 
recibida de conformidad la solicitud. 

ARTICULO 45.- La solicitud para obtener la autorización de importación o exportación de 
residuos peligrosos deberá presentarse dentro de los 45 días hábiles anteriores a la fecha en 
que se pretenda real1zar la operación de importación o exportación cuando se trate de la 
pnmera operac1ón y 5 días hábiles en lo sucesivo, cuando se trate de un m1smo residuo y 
deberá contener los s1gu1entes datos y anexos. 

1 - Nombre, denominación o razón soc1al y domicilio de quien pretenda 1m portar los 
residuos, 

1!.- Nombre, denom1nac1ón o razón soc1al y domiCiliO del exportador de los residuos 
pel1grosos y del prop1etano de los m1smos, 

11!.- Nombre, denominación o razón social y domicilio del o de los transportistas y los datos 
de identificación de los vehículos a ser utilizados. incluyendo el modo de transportación 
y el t1po de contenedor a utilizar; 

IV.- Nombre, denominación o razón social y domicilio del destinatario de los residuos 
peligrosos, lugar donde se les procesará, diagrama de flu¡o y descnpción del proceso 
de reciclaJe o reuso que se les dará y utilización lícita de la que serán objeto; 

V.- Lista, composición y cantidad detallada de los residuos peligrosos que se pretenda 
importar o exportar, 

VI.- Lugar de partida y destino de los transportes a utilizar y ruta que seguirá, 

VIL- Puerto terrestre, marítimo o aéreo por donde se solicita el ingreso o sal1da de los 
residuos peligrosos, en los casos de 1mportac1ón o exportación, respectivamente; 

VIl!.- Certificación de las autoridades competentes del país de procedencia, que ind1que el 
grado de peligrosidad de los residuos y los requisitos a cuyo cumplimiento se sujetará la 
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autorización de exportación otorgada por las autoridades de dicho pais y las medidas 
de protección; 

IX.- Copia de la documentación en trámite para obtener la autorrzación del pais de destino, 
en caso de exportación de los residuos pel1grosos o la de origen cuando se trate de 
importación, traducida al español y debidamente certificada o legalizada; 

X.- Descripción del proceso de generación de los residuos peligrosos y características del 
residuo que queda después del reciclaje; 

XI.- Relación detallada de otras autorizaciones, permisos o requisitos que estén tramitando 
o hayan de ser satisfechos ante otras autoridades nacionales competentes, en 
cumplimiento de otras leyes, reglamentos o disposiciones aplicables a la importación o 
exportación de que se trate, y 

XII.- Descripción de las medidas de emergencia que se tomarán en el caso de derrames en 
tránsito. 

ARTICULO 46.- La persona física o moral que obtenga la autorización para importar o exportar 
residuos peligrosos, deberá estar domiciliada en el país y sujetarse a las dispOSICIOnes 
aplicables. 

ARTICULO 47.- Prev1amente al otorgamiento de la autorización, la Secretaría fijará el monto y 
vigencia de las fianzas, depósitos o seguros tanto nac1onales como en el extranjero, que el 
solicitante deberá otorgar para garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de la 
propra autorrzación y de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, así como 
para la reparación de los daños que pudieran causarse aun en el extranjero, a fin de que los 
afectados recrban,la reparación que les corresponda. 

ARTICULO 48- Las autoridades nac1onales que deban intervenir en el otorgamiento de 
permisos o autorizaciones en relacrón con la rmportación o exportación de residuos peligrosos, 
requerirán la previa presentación de la autorrzación de la Secretaria a que se refiere este 
capítulo, la cual tendrá obligación de exhibrr el solicitante de dichos permisos o autorizaciones. 

ARTICULO 49.- La autorización que conceda la Secretaría tendrá una vigencia de 90 días 
naturales a partir de su otorgamiento. Dicha vigencia podrá ser prorrogada si a su juicio de la 
Secretaría exrsten motivos para ello 

Una vez efectuada la operación de rmportación o exportación respectiva, deberá notificarse a la 
Secretaría, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se hubiere realrzado. 

ARTICULO 50.- Queda prohibida la importación o exportación de los residuos peligrosos por la 
vía postal, en los términos del artículo 15 fracción 11 de la Ley del Servicio Postal Mex1cano. 

ARTICULO 51.- No se concederá autonzac1ón. para el tráns1to de residuos peligrosos por el 
terrrtorio nacional. provenientes del extranjero y con destino a un tercer Estado, si no se cuenta 
para ello con el consentrmrento expreso del Estado receptor, lo que deberá comprobarse al 
tramrtarse la solrcitud para el tránsito respectivo, y siempre que exista reciprocidad con el 
Estado de que se trate. 

ARTICULO 52.- Sólo se concederá la autorización para la importación de resrduos peligrosos 
cuando tenga por objeto su reciclaje o reuso en el territorro nacional, en los términos de lo 
drspuesto por este Reglamento y en las normas técnrcas ecológicas respectivas 

ARTICULO 53.- No se concederá autorrzación para la exportación de residuos peligrosos cuyo 
único objeto sea su disposicrón frnal en el extranjero, si no se cuenta para ello con el 
consentimiento expreso del Estado receptor, lo que deberá comprobarse al tramitarse la 
solicrtud para la exportación respectiva. 

Asimismo, no se concederá autorización para la importación de residuos peligrosos, cuyo único 
objeto sea su drsposición final en el terrrtorro nacional. 
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ARTICULO 54.- Aun cuando se cumplan los requisitos de la solicitud, la Secretaria podrá negar 
la autorización si considera que los residuos peligrosos por ningún motivo deben ser importados 
o exportados, por el alto riesgo que implica su maneJO para el ambiente y los ecosistemas. 

ARTICULO 55.- Los residuos peligrosos generados en los procesos de producción, 
transformación y elaboración bajo régimen de maquila en los que utilicen materia prima 
introducida al país bajo régimen de importación temporal, deberán ser retomados al país de 
procedencia 

ARTICULO 56.- Las autorizaciones podrán ser revocadas por la Secretaría, sin perjuicio de la 
imposición de la sanción que corresponda, en los siguientes casos: 

1.- Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los residuos autorizados, 
constituyen mayor riesgo o daño al ambiente, o deterioro a los ecosistemas, que los que 
se tuvieron en cuenta para otorgar la autorización; 

11.- Cuando la operación de importación o exportación exceda o incumpla los requisitos 
fijados en la autorización respectiva: 

111- Cuando los residuos peligrosos ya no posean los atributos o características conforme a 
los cuales fueron autonzados, y 

IV.- Cuando se determine que la solicitud contenía datos falsos o engañosos. 

ARTICULO 57.- Al que sin contar con la autorización de importación de la Secretaria, Introduzca 
en el terrrtono nacional residuos pelrgrosos estará obligado, sin perjuicio de las sanciones que 
procedan, a retornarlos al país de origen. 

CAPITULO V (De las medidas de control de seguridad y sanciones) 

ARTICULO 58.- Las infracciones de carácter administrativo a los preceptos de la Ley y del 
Reglamento serán sancionadas por la Secretaría, con una o más de las sigwentes sanciones: 

1.- Multa por el equivalente de vetnte a ve1nte mil días de salano mínimo general vigente en 
el D1stnto Federal, en el momento de 1mponer la sanc1ón, 

11.- Clausura temporal o definitiva parc1al o total, cuando conociéndose la peligrosidad de 
un residuo peligroso. en forma dolosa no se de a éste el manejo previsto por el 
Reglamento y las normas técmcas ecológ1cas correspondientes, y 

111.- Arresto adminiStrativo hasta por 36 horas. 

ARTICULO 59.- Independientemente de las sanciones que procedan de conformidad con lo que 
dispone el artículo anterior, la Secretaría podrá revocar las autorizaciones que hubiera 
concedido, en los términos del presente Reglamento 

ARTICULO 60- Si una vez impuestas las sanciones a que se refieren los artículos anteriores y 
vencido el plazo en su caso concedido para subsanar la o las infracciones cometidas, resultare 
que dtcha infracción o infracciones aún substst1eran, podrán imponerse multas por cada día que 
transcurra s1n obedecer el mandato, s~n que el total de las multas que en estos casos se 
impongan, excedan de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 
en el momento de 1m poner la sanción. 

En caso de reinCidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el monto 
orig~nalmente 1mpuesto, Sin exceder del doble del máx1mo permitidO. 

En los casos en que el infractor soluc1onare la causa que dio origen al desequilibrio ecológico o 
detenoro al ambiente, la Secretaría podrá modificar o revocar la sanc1ón 1mpuesta. 
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Para efecto de lo dispuesto en el presente Reglamento se entiende por reincidencia la acción 
de incurrir dos veces en un mismo año, en alguna de las infracciones a los preceptos del 
Reglamento. 

ARTICULO 61.- La Secretaria podrá realizar los actos de inspección y vigilancia necesarios 
para verificar la debida observancia del Reglamento. Para los efectos establecidos en este 
articulo, la Secretaria estará a lo que establezcan las disposiciones contenidas en el Titulo 
Sexto de la Ley. 

ARTICULO 62.- Cuando por infracciones a las disposiciones de la Ley y del Reglamento se 
hubieren ocasionado daños o perjuicios. el o los interesados podrán solicitar a la Secretaria la 
formulación de un dictamen técnico al respecto. 

ARTICULO 63.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaria o ante otras autoridades 
federales o locales según su competencia, todo hecho, acto u omisión de competencia de la 
Federación, que produzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, contraviniendo las 
disposiciones de la Ley del Reglamento. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente .Reglamento entrará en v1gor al dia siguiente de su 
publicación en el D1ano Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el Decreto relativo a la importación o exportación de 
materiales o residuos peligrosos que por su naturaleza pueden causar daños al medio ambiente 
o a la propiedad o constituyen un riesgo a la salud o bienestar públicos, expedido el 16 de enero 
de 1986 y publicado en el D1ano Oficial de la Federación del19 de enero de 1987, por lo que 
respecta a los residuos peligrosos, así como las demás disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto por el presente Reglamento. 

ARTICULO TERCERO.- .Se concede un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en 
que entre en vigor el presente Reglamento, para que las personas físicas o morales que a esa 
fecha se encuentren generando residuos, cumplan con los requisitos y presenten las solicitudes 
de autorrzacíón, los proyectos y los programas exigidos en el mismo. 

Dentro de dicho plazo deberán presentarse, además, un inventario sobre el volumen, 
características y procesos de generación de sus residuos peligrosos 

ARTICULO CUARTO- La Secretaria deberá emitir los formatos, instructivos y manuales 
necesarios para la aplicación del presente Reglamento, en un plazo de cinco meses a partir de 
la fecha en que éste entre en vigor 

·~· .• 

-·.1.. 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-ECOL-93, QUE ESTABLECE LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, EL LISTADO DE LOS MISMOS 
Y LOS LIMITES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL 
AMBIENTE.1 

(Publicada en el D.O.F. de fecha 22 de octubre de 1993) 

PREFACIO 

En la elaboración de esta norma oficial mexicana participaron: 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
Instituto Nacional de Ecología 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SECRETARIA DE SALUD 
Direccion General de Salud Ambiental 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
Secretaría de Ecología 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PETROLEOS MEXICANOS 
Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía 
Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

1 La nomenclatura de esta norma oficial mexicana está en ténnmos del Acuerdo por el que se reforma la nomenclatura de 58 
Normas Oficiales Mexicanas en matena de Protección Ambiental publicado en el Dmno Oficial de la Federación el día 29 
de noviembre de 199~ 
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AL TOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS 

ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

BUFETE QUIMICO, S.A. DE C.V. 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE MONTERREY 

CAMARA MINERA DE MEXICO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HU LERA 

CELANESE MEXICANA, S.A. DE C.V. 

CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 

CHEMICAL WASTE MANAGEMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS QUIMICOS. 

COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS 

COMPAÑIA HU LERA TORNEL, S.A. DE C.V. 

CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS INDUSTRIALES 

DISTRIBUIDORA KROMA, S.A. DE C.V. 

DUPONT, S.A. DE C.V. 

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

GRUPO PRyC ASESORIA INDUSTRIAL, S.C. 
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INGENIERIA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS MUNICIPALES E 
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 

INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL 

INSTITUTO MEXICANO DE FIBRO INDUSTRIAS 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

MAPLE CONSTRUCCIONES Y CONSUL TORIAS, S.A. DE C.V. 

MATERIALES INOXIDABLES, S.A. 

METALOIDES, S.A. DE C.V. 
MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS TEXACO, S.A. DE C.V. 

RESIDUOS INDUSTRALES MUL TIQUIM, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. 

TFVICTOR 

UNIROYAL, S.A. DE C.V. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

1. OBJETO 

Esta norma oficial mexicana establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

2. CAMPO DE APLICACION 

Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en la definición y clasificación de 
residuos peligrosos. 
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3. REFERENCIAS 

NOM-CRP-002-ECOL 

4. DEFINICIONES 

4.1 Cretib 

Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

El código de clasificación de las características que contienen los residuos peligrosos y que 
significan: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. 

4.2 Fuente no específica 

Las actividades que generan residuos peligrosos y que pueden aplicarse a diferentes giros o 
procesos. 

4.3 Proceso 

El conjunto de actividades físicas o químicas relativas a la producción, obtención, 
acondicionamiento, envasado, manejo, y embalado de productos intermedios o finales. 

4.4 Solución acuosa 

La mezcla en la cual el agua es el componente primario y constituye por lo menos el 50% en 
peso de la muestra. 

5. CLASIFICACION DE LA DESIGNACION DE LOS RESIDUOS 

5.1 El procedimiento a seguir por el generador de residuos para determinar si son peligrosos 
o no, se muestra en el anexo 1. 

5.2 Se consideran como peligrosos los residuos clasificados en las tablas 1 (anexo 2), 2 
(anexo 3), 3 y 4 (anexo 4), asi como los considerados en el punto 5.5. En casos específicos 
y a criterio de la Secretaría de Desarrollo Social, podrán ser exceptuados aquellos residuos 
que habiendo sido listados como peligrosos en las tablas 1, 2, 3 y 4 de los mencionados 
anexos, puedan ser considerados como no peligrosos porque no excedan los parámetros 
establecidos para ninguna de las características indicadas en el punto 5.5. 

5.3 Los residuos peligrosos atendiendo a su fuente generadora, se clasifican en residuos 
peligrosos por giro industrial y por procesos, así como por fuente no específica de acuerdo a 
las tablas 1 (anexo 2), 2 (anexo 3), 3 y 4 (anexo 4). 
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5.4 Para fines de identificación y control, en tanto la Secretaria no los incorpore en 
cualquiera de las tablas 1 (anexo 2), 2 (anexo 3) ó 3 y 4 (anexo 4), los residuos 
determinados en el punto 5.5 se denominarán como se indica en la siguiente tabla: 

CARACTERISTICAS No. SEDESOL 

Corrosividad (C) p 01 
Reactividad (R) p 02 
Explosividad (E) p 03 
Toxicidad al Ambiente (T) El correspondiente al 

contaminante tóxico según las 
Tablas 5, 6 y 7 

p 04 
lnflamabilidad (1) p 05 
Biolóqico Infecciosas (B) 

5.5 Además de los residuos peligrosos comprendidos en las tablas 1 (anexo 2), 2 (anexo 3), 
3 y 4 (anexo 4), se considerarán peligrosos aquéllos que presenten una o más de las 
siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y/o 
biológico infecciosas; atendiendo a los siguientes criterios. 

5.5.1 Un residuo se considera peligroso por su corrosividad cuando presenta cualquiera de 
las siguientes propiedades: 

5.5.1.1 En estado liquido o en solución acuosa presenta un pH sobre la escala menor o igual 
a 2.0, o mayor o igual a 12.5. 

5.5.1.2 En estado liquido o en solución acuosa y a una temperatura de 55 oc es capaz de 
corroer el acero al carbón (SAE 1020 ), a una velocidad de 6.35 milímetros o más por año. 

5.5.2 Un residuo se considera peligroso por su reactividad cuando presenta cualquiera de las 
siguientes propiedades: 

5.5.2.1 Bajo condiciones normales (25 oc y 1 atmósfera), se combina o polimeriza 
violentamente sin detonación. 

5.5.2.2 En condiciones normales (25 oc y 1 atmósfera) cuando se pone en contacto con 
agua en relación (residuo-agua) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando gases, 
vapores o humos. 

5.5.2.3 Bajo condiciones normales cuando se ponen en contacto con soluciones de pH; 
ácido (HCI 1.0 N) y básico (Na OH 1.0 N), en relación (residuo-solución) de 5:1, 5:3, 5:5 
reacciona violentamente formando gases, vapores o humos. 

5.5.2.4 Posee en su constitución cianuros o sulfuros que cuando se exponen a condiciones 
de pH entre 2.0 y 12.5 pueden generar gases, vapores o humos tóxicos en cantidades 
mayores a 250 mg de HCN/kg de residuo o 500 mg de H2S/kg de residuo. 
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5.5.2.5 Es capaz de producir radicales libres. 

5.5.3 Un residuo se considera peligroso por su explosividad cuando presenta cualquiera de 
las siguientes propiedades: 

5.5.3.1 Tiene una constante de explosividad igual o mayor a la del dinitrobenceno. 

5.5.3.2 Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva a 25°C y 
a 1.03 kg/cm 2 de presión. 

5.5.4 Un residuo se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando presenta la 
siguiente propiedad: 

5.5.4.1 Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la norma 
oficial mexicana NOM-CRP-002-ECOL/1993, el lixiviado de la muestra representativa que 
contenga cualquiera de los constituyentes listados en las tablas 5, 6 y 7 (anexo 5) en 
concentraciones mayores a los limites señalados en dichas tablas. 

5.5.5 Un residuo se considera peligroso por su inflamabilidad cuando presenta cualquiera de 
las siguientes propiedades: 

5.5.5.1 En solución acuosa contiene más de 24% de alcohol en volumen. 

5.5.5.2 Es liquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C. 

5.5.5.3 No es liquido pero es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de humedad o 

cambios químicos espontáneos (a 25oC y a 1.03 kg/cm2). 

5.5.5.4 Se trata de gases comp'rimidos inflamables o agentes oxidantes que estimulan la 
combustión. 

5.5.6 Un residuo con características biológico infecciosas se considera peligroso cuando 
presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

5.5.6.1 Cuando el residuo contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad 
de infección. 

5.5.6.2 Cuando contiene toxinas producidas por microorganismos que causen efectos 
nocivos a seres vivos. 

5.6 La mezcla de un residuo peligroso conforme a esta norma con un residuo no peligroso 
será considerada residuo peligroso. 

6: MANEJO 
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6.1 Los residuos que hayan sido clasificados como peligrosos y los que tengan las 
caracteristicas de peligrosidad conforme a esta norma oficial mexicana deberán ser 
manejados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, las normas 
oficiales mexicanas correspondientes y demás procedimientos aplicables. 

7. VIGILANCIA 

7.1 La Secretaria de Desarrollo Social por conducto de la Procuraduria Federal de 
Protección al Ambiente, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la 
presente norma oficial mexicana. 

8. SANCIONES 

8.1 El incumplimiento a esta norma oficial mexicana será sancionado conforme a lo 
establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su 
Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos y demás disposiciones juridicas aplicables. 

~·· 

9. BIBLIOGRAFIA 

9.1 Code of Federal Regulations, Vol. 40, Part, 260, 1991. U.S.A. (Código Federal de 
Regulaciones, Vol. 40, Parte 260, 1991, Estados Unidos de América). 

9.2 NIOSH/OSHA, U:S. Departamento de Salud y Recursos Humanos. U.S. Departamento 
de Trabajo. DHHS (NIOSH) No. 81-123, January 1981, (Guia Sanitaria para Residuos 
Quimicos). 

9.3 Registro Internacional de Tóx1cos Quimicos Potenciales, Génova 1982. 

10. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esta norma oficial mexicana coincide parcialmente con el Code of Federal Regulations, Vol. 
40, Part, 260, 1991. U .S.A. (Código Federal de Regulaciones, Vol. 40, Parte 260, 1991, 
Estados Unidos de América). 

11. VIGENCIA 

11.1 La presente norma oficial mexicana entrará en vigor al dia siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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11.2 Se abroga el Acuerdo por el que se expidió la Norma Técnica Ecológica NTE-CRP-
001/88, que establece los criterios para la determinación de residuos peligrosos y el listado 
de los mismos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 1988. 

Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de octubre de 
mil novecientos noventa y tres.- El Presidente del Instituto Nacional de Ecología, Sergio 
Reyes Luján.- Rúbricá. 

Página 8 



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

ANEXO 2 

TABLA 1 

CLASIFICACION DE RESIDUOS PELIGROSOS POR GIRO INDUSTRIAL Y PROCESO 

No. 
DE 

GIRO 
1 

1.1 

INDUSTRIAL 
Y PROCESO 

ACABADO DE METALES 
Y GALVANOPLASTIA 
PRODUCCION EN 
GENERAL 

CLAVE 
CRETIB 

(T) 

(T) 

(T) 

(T) 

(T,C) 

(T,C) 

(T,C) 

(T,C) 

(T,C) 

RESIDUO PELIGROSO NO 

LODOS DE TRATAMIENTO RP1.1/0 
DE LAS AGUAS 1 
RESIDUALES 
PROVENIENTES DEL 
LAVADO DE METALES 
PARA REMOVER 
SOLUCIONES 
CONCENTRADAS 
LODOS PROVENIENTES RP1.1/0 
DE LAS OPERACIONES 2 
DEL DESENGRASADO. 
SALES PRECIPITADAS DE RP1.1/0 
LOS BAÑOS DE 3 
REGENERACION DEL 
NIQUEL 
BAÑOS DE ANODIZACION RP1.1/4 
DEL ALUMINIO 
SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/0 
Y RESIDUOS 5 
PROVENIENTES DEL 
LA TONADO. 
SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/0 
Y RESIDUOS 6 
PROVENIENTES DEL 
CADMIZADO. 
SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/0 
Y RESIDUOS 7 
PROVENIENTES DEL 
CROMADO. 
SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/0 
Y RESIDUOS 8 
PROVENIENTES DEL 
COBRIZADO. 
SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/0 
Y RESIDUOS 9 
PROVENIENTES DEL 
PLATEADO. 

Página 10 



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

2. BENEFICIO DE METALES 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
Y RESIDUOS O 
PROVENIENTES DEL 
ESTAÑADO. 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
Y RESIDUOS 1 
PROVENIENTES DEL 
NIQUELADO. 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
Y RESIDUOS 2 
PROVENIENTES DEL 
ZINCADO. 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
Y RESIDUOS 3 
PROVENIENTES DEL 
TROPICALIZADO. 

(T) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1!1 
Y RESIDUOS DE LOS 4 
TANQUES DE 
ENFRIAMIENTO POR 
ACEITES EN LAS 
OPERACIONES DE 
TRATAMIENTO EN 
CALIENTE DE METALES 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
Y SEDIMENTOS DE LOS 5 
BAÑOS DE CIANURO DE 
LAS OPERACIONES DE 
GALVANOPLASTIA. 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
DE CIANURO DE LOS 6 
TANQUES DE LIMPIEZA 
CON SALES EN LAS 
OPERACIONES DE 
TRATAMIENTO EN 
CALIENTE DE METALES. 

(T,C) SOLUCIONES GASTADAS RP1.1/1 
Y RESIDUOS 7 
PROVENIENTES DE LOS 
BAÑOS DE FOSFATIZADO. 

(T,C) RESIDUOS DE RP1.1/1 
CATALIZADORES 8 
AGOTADOS. 

(T) RESIDUOS CONTENIENDO RP1.1/1 
MERCURIO DE LOS 9 
PROCESOS 
ELECTROLITICOS. 

Página 11 



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

2.1 FUNDICION DE PLOMO 
PRIMARIA. 

2.2 FUNDICION DE PLOMO 
SECUNDARIO 

2.3 PRODUCCION DE 
ALUMINIO. 

2.4 PRODUCCION PRIMARIA 
DE COBRE. 

(T) LODOS Y POLVOS DEL RP2.1/0 
EQUIPO DE CONTROL DE 1 
EMISIONES DEL AFINADO. 

(T) LODOS PROVENIENTES RP2.1/0 
DE LA LAGUNA DE 2 
EVAPORACION. 

(T) SOLUCION RESIDUAL DEL RP2.1/0 
LAVADOR DE GASES QUE 3 
PROVIENE DEL PROCESO 
DEL AFINADO. 

(T) LODOS Y POLVOS DEL RP2.2/0 
EQUIPO DE CONTROL DE 4 
EMISIONES DEL AFINADO. 

(T) ESCORIAS RP2.2/0 
PROVENIENTES DEL 5 
HORNO. 

(T) LODOS PROVENIENTES RP2.2/0 
DEL SISTEMA DE 6 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES. 

(T) LODOS PROVENIENTES RP2.2/0 
DEL LAVADOR DE GASES 7 
QUE PROVIENEN DEL 
PROCESO DEL AFINADO. 

(C,T) LODOS DE LAS RP2.3/0 
SOLUCIONES DE CAL DEL 1 
LAVADOR DE GASES EN 
LA FUNDICION Y 
REFINADO DE ALUMINIO 

(C,T) SOLUCIONES GASTADAS RP2.3/0 
PROVENIENTES DE LA 2 
EXTRUSION. 

(T) ESCORIAS RP2.3/0 
PROVENIENTES DEL 3 
HORNO DE FUNDICION DE 
CHATARRA DE ALUMINIO 

(T) LODOS DE LAS PURGAS RP2.4/0 
DE LAS PLANTAS DE 1 
ACIDO. 
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2.5 PRODUCCION 
SECUNDARIA DE COBRE 

(T) RESIDUOS DEL 
PROCESO DE 
EXTRUSION DE TUBERIA 
DE COBRE. 

(T) ESCORIAS 
PROVENIENTES DEL 
HORNO. 

(T) RESIDUOS DEL 
PROCESO DE 
EXTRUSION DE TUBERIA 
DE COBRE. 

RP2.4/02 

RP2.5/01 

RP2.5/02 

2.6 PRODUCCION 
COQUE. 

DE (T) LODOS DE DESTILACION 
CON CAL AMONIACAL. 

RP2.6/01 

2.7 PRODUCCION DE 
HIERRO Y ACERO. 

2.8 PRODUCCION DE 
ALEACIONES DE 
HIERRO. 

(T) LIXIVIADOS Y CENIZAS RP2.6/02 
DEL PROCESO DE 
COQUIZADO. 

(T) LODOS DE ALQUITRAN RP2.6/03 
DEL TANQUE 
SEDIMENTADOR. 

(T) RESIDUOS DEL ACEITE RP2.7/01 
GASTADO. 

(C,T LICOR GASTADO EN LAS RP2.7/02 
) OPERACIONES DE 

ACERO INOXIDABLE. 
(T) LODOS Y POLVOS DEL · RP2.7/03 

EQUIPO DE CONTROL 
DE EMISIONES DE 
HORNOS ELECTRICOS. 

(T) LODOS Y POLVOS DEL 
EQUIPO DE CONTROL 
DE EMISIONES EN LA 
PRODUCCION DE 
HIERRO-CROMO. 

(T) COLAS EN LAS PLANTAS 
DE MANUFACTURA DE 
HIERRO-NIQUEL. 

(T) ESCORIAS 
PROVENIENTES DEL 
HORNO. 

RP2.8/01 

RP2.8/02 

RP2.8/03 
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(T) 

2.9 PRODUCCION DE 
COMPUESTOS DE 
NIQUEL. 

2.10 PRODUCCION PRIMARIA 
DE ZINC. 

3. COMPONENTES 
ELECTRONICOS 

3.1 OPERACIONES DE 
MAQUILA, FORMACION Y 
TERMOFORMACION 
PLASTICA DE 
COMPONENTES 
ELECTRONICOS. 

3.2 OPERACIONES DE 
MAQUILA, 
QUIMICA/ELECTRO-
QUIMICA Y 
REVESTIMIENTO DE 
COMPONENTES 
ELECTRONICOS. 

3.3 OPERACIONES DE 
REVESTIMIENTO DE 
COMPONENTES 
ELECTRONICOS. 

3.4 PRODUCCION DE 
CINTAS MAGNETICAS. 

CASCARILLA Y/0 
COSTRAS METALICAS 
ACEITOSAS DEL 
PROCESO DE FORJA EN 
CALIENTE. 

(T) LODOS DE LA 
MANUFACTURA DE 
ALEACIONES DE NIQUEL. 

(T) RESIDUOS DE LA 
PRODUCCION DE 
CARBONILO DE NIQUEL. 

RP2.8/04 

RP2.9/01 

RP2.9/02 

(T) LODOS DE RP2.1 0/01 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES Y/0 
PURGAS DE LA PLANTA 
DEACIDO. 

(T) LODOS DEL ANO DO RP2.1 0/02 
ELECTROLITICO. 

(T) RESIDUO DEL LIXIVIADO RP2.1 0/03 
DE CADMIO. 

(I,T) ACEITES RESIDUALES 
DE LAS OPERACIONES. 

(T) LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LAS OPERACIONES. 

(T) RESIDUOS DE PINTURA 

(T) RESIDUOS DE LA 
PRODUCCION. 

RP3.1/01 

RP3.2/01 

RP3.3/01 

RP3.4/01 
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3.5 PRODUCCION DE (T) RESIDUOS DE LA RP3.5/01 
CIRCUITOS PRODUCCION. 
ELECTRON ICOS. 

3.6 PRODUCCION DE (T) RESIDUOS DE LA RP3.6/01 
SEMICONDUCTORES. PRODUCCION. 

3.7 PRODUCCION DE TUBOS (T) RESIDUOS DE LA RP3.7/01 
ELECTRON ICOS. PRODUCCION. 

4. CURTIDURIA 
4.1 ACABADO DE (T) RESIDUOS DE LOS RP4.1/01 

PRODUCTOS DE CUERO. ACABADOS. 
4.2 CURTIDO DE CUERO. (C,T) RESIDUOS DE LA RP4.2/01 

CURTIDURIA. 
5. EXPLOSIVOS. 

5.1 PRODUCCION EN (R,E) LODOS DEL RP5.1/01 
GENERAL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES. 
(R,E) CARBON AGOTADO DEL RP5.1/02 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
QUE CONTIENEN 
EXPLOSIVOS. 

(T) LODOS DEL RP5.1/03 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN 
LA FABRICACION, 
FORMULACION Y CARGA 
DE LOS COMPUESTOS 
INICIADORES DEL 

, . . 
PLOMO BASE. 

(R,E) AGUA ROSA-ROJA DE RP5.1/04 
LAS OPERACIONES DE 
TNT. 

(R,E) RESIDUOS DE LA RP5.1!05 
MANUFACTURA DE 
CERILLOS y 
PRODUCTOS 
PIROTECNICOS. 

(R,E) RESIDUOS DE LA RP5.1!06 
MANUFACTURA DEL 
PROPELENTE SOLIDO. 

6. PRODUCCION DE HULE 
6.1 HULE SINTETICO y (T) MATERIALES DE RP6.1/01 

NATURAL DESECHO 
PROVENIENTES DE LA 
TRANSFORMACION EN 
LA MANUFACTURA DE 
HULE NATURAL y 
SINTETICO. 
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7.1 

7.2 

7.3 

7.4 
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(T) RESIDUOS DE RP6.1/02 

MATERIALES PLASTICOS 
Y RESINAS SINTETICAS. 
PRODUCCION DE FIBRA (T,I) 
DE RAYON. 

(T) 

(T) 

PRODUCCION DE LATEX (T,I) 
ESTIRENOBUTADIENO. 

(T) 

(T) 

PRODUCCION DE (T) 
RESINAS ACRILONITRILO 
BUTADIENO ESTIRENO. 

(T) 

(T,I) 

(T) 

PRODUCCION DE (T,I) 
RESINAS DERIVADAS 
DEL FENOL. 

(T) 

NITROBENCENO 
PROVENIENTES DE LA 
INDUSTRIA HULERA. 

FONDAJES DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 
DE MONOMEROS. 
LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 
LODOS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS. 
FONDAJES DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 
DE MONOMEROS. 
LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 
LODOS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
A TMOSFERICAS. 
FONDAJES DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 
DE MONOMEROS. 
LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
LODOS DE AGUAS 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS. 
PIGMENTOS 
RESIDUALES. 
FONDAJES DE TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 
DE MONOMEROS. 
LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

RP7.1/01 

RP7.1/02 

RP7.1/03 

RP7.2/01 

RP7.2/02 

RP7.2/03 

RP7.3/01 

RP7.3/02 

RP7.3/03 

RP7.3/04 

RP7.4/01 

RP7.4/02 
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(T) LODOS DE LAS AGUAS RP7.4/03 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
A TMOSFERICAS. 

7.5 PRODUCCION DE (T) CATALIZADOR RP7.5/01 
RESINAS POLIESTER. GASTADO. 

(T,I) FONDAJES DE TANQUES RP7.5/02 
DE ALMACENAMIENTO 
DE MONOMEROS. 

(T) LODOS DEL SISTEMA DE RP7.5/03 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

(T) LODOS DE LAS AGUAS RP7.5/04 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS. 

(T) PIGMENTOS RP7.5/05 
RESIDUALES 

7.6 PRODUCCION DE (T,I) FONDAJES DE TANQUES RP7.6/01 
RESINAS DE DE ALMACENAMIENTO 
POLIURETANO. DE MONOMEROS. 

(T) LODOS DEL SISTEMA DE RP7.6/02 
TRATAMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES. 

(T) LODOS DE LAS AGUAS RP7,6/03 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS 

7.7 PRODUCCION DE (T.I) FONDAJES DE TANQUES RP7.7/01 
RESINAS DE SILICON. DE ALMACENAMIENTO 

DE MONOMEROS. 
(T) LODOS DEL SISTEMA DE RP7.7/02 

TRATAMIENTOS DE 
AGUAS RESIDUALES. 

(T) LODOS DE LAS AGUAS RP7.7/03 
RESIDUALES DE LOS 
SISTEMAS DE LAVADO 
DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS. 

(T) SOLVENTES GASTADOS. RP7.7/04 
7.8 PRODUCCION DE (T,I) FONDAJES DE TANQUES RP7.8/01 

RESINAS VINILICAS. DE ALMACENAMIENTO 
DE MONOMEROS. 

Página 17 



Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(T) LODOS DEL SISTEMA DE RP7.8/02 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

8. METALMECANICA 
8.1 PRODUCCION EN (T) ACEITES GASTADOS DE RP8.1/01 

9. 
9.1 

9.2 

GENERAL 

MINERIA 
EXTRACCION DE 
ANTIMONIO 

EXTRACCION DE OXIDOS 
DE COBRE. 

CORTE Y ENFRIAMIENTO 
EN LAS OPERACIONES 
DE TALLERES DE 
MAQUI NADO. 

(T) RESIDUOS . RP8.1/02 
PROVENIENTES DE LAS 
OPERACIONES DE 
BARRENADO Y 
ESMERILADO. 

(T) SOLUCIONES DE LOS RP8.1/03 
BAÑOS DE TEMPLADO 
PROVENIENTES DE LAS 
OPERACIONES DE 
ENFRIAMIENTO. 

(C,T) RESIDUOS DE LAS RP8.1/04 
OPERACIONES DE 
LIMPIEZA, ALCALINA O 
ACIDA. 

(T,I) PINTURAS, SOLVENTES, RP8.1/05 
LODOS, LIMPIADORES Y 
RESIDUOS 
PROVENIENTES DE LAS 
OPERACIONES DE 
RECUBRIMIENTO, 
PINTADO Y LIMPIEZA. 

(T) LODOS PRODUCTO DE RP8.1/06 
LA REGENERACION DE 
ACEITES GASTADOS. 

(T} JALES Y COLAS 
PROVENIENTES DE LA 
CONCENTRACION DEL 
MINERAL. 

(T) RESIDUOS 
PROVENIENTES DE LA 
CONCENTRACION DEL 
MINERAL A TRAVES DE 
LIXIVIACION POR 
CEMENTACION DE 
FIERRO SEGUIDO POR 
PRECIPITACION DEL 
HIERRO. 

RP9.1/01 

RP9.2/01 
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(T) RESIDUOS RP9.2/02 
PROVENIENTES DE LA 
CONCENTRACION DEL 
MINERAL POR EL 
PROCESO DE 
LIXIVIACION POR 
VERTIDO SEGUIDO POR 
PRECIPITACION DEL 
HIERRO. 

(T) RESIDUOS RP9.2/03 
PROVENIENTES DEL 
PROCESO DE 
LIXIVIACION INSITU 
SEGUIDA POR 
PRECIPITACION DEL 
HIERRO. 

9.3 EXTRACCION DE PIRITA (T) JALES DE LA RP9.3/01 
DE COBRE. CONCENTRACION DEL 

MINERAL POR LAS 
TECNICAS DE 
FLOTACION Y LIXIVIADO 
EN TINA. 

(T) RESIDUOS RP9.3/02 
PROVENIENTES DE LA 
CONCENTRACION DEL 
MINERAL MEZCLADOS 
CON OXIDOS DE COBRE 
USANDO LA TECNICA DE 
PRECIPITACION DEL 
HIERRO. 

9.4 EXTRACCION DEL (T) JALES PROVENIENTES RP9.4/01 
PLOMO ZINC DE LA CONCENTRACION 

DE LOS SOLIDOS POR 
FLOTACION. 

10. PETROLEO y 
PETROQUIMICA. 

10.1 EXTRACCION DE (R,I) RECORTE DE RP1 0.1/01 
PETROLEO. PERFORACION DE 

POZOS PETROLEROS EN 
LOS CUALES SE USEN 
LODOS DE EMULSION 
INVERSA. 

10.2 REFINACION DEL (T) NATAS DEL SISTEMA DE RP10.2/01 
PETROLEO. FLOTACION CON AIRE 

DISUELTO (FAD). 
(T) LODOS DEL SEPARADOR RP10.2/02 

API Y CARGAMOS. 
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(T) LODOS SIN TRATAR DE RP10.2/03 
TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
QUE REBASEN LOS 
LIMITES PERMITIDOS 
POR ESTA NORMA. 

(T) LODOS DE RP1 0.2/04 

10.3 PETROQUIMICA. 
10.3 PRODUCCION 

.1 ACRILONITRILO 

10.3 PRODUCCION 
.2 BUTADIENO. 

DE (T) 

DE (T) 

10.3 PRODUCCION DE (C,T, 
.3 DERIVADOS CLORADOS. 1) 

10.3 PRODUCCION 
.4 ACETALDEHIDO. 

(C,T, 
1) 

DE (C,T, 
1) 

TRATAM lENTOS 
BIOLOGICOS QUE 
CONTENGAN METALES 
PESADOS O 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
QUE REBASEN LOS 
LIMITES PERMITIDOS 
POR ESTA NORMA. 

POLIMEROS Y 
CATALIZADOR USADO DE 
LA PURGA DE LA TORRE 
DE APAGADO. 
RESIDUOS DE LA 
DESHIDROGENACION 
DEL N-BUTANO. 
CLORADOS 
INTERMEDIOS 
PROVENIENTES DEL 
FONDO DE LA COLUMNA 
REDESTILADORA DE 
MONOMERO DE 
CLORURO DE VINILO. 
CLORADOS PESADOS 
PROVENIENTES DE LOS 
FONDOS DE LA 
COLUMNA DE 
PURIFICACION DE 
DICLOROETANO. 
CROTONALDEHIDO 
RESIDUAL DEL CORTE 
LATERAL DE LA TORRE 
DE DESTILACION DEL 
PROCESO VIA OXIGENO. 

RP10.3.1/01 

RP1 0.3.2/01 

RP1 0.3.3/01 

RP1 0.3.3/02 

RP1 0.3.4/01 
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(C,T CLORACETALDEHIDO RP10.3.4/02 
) PROVENIENTE DEL 

FONDO DE LA TORRE 
PURIFICADORA Y TORRE 
LATERAL DEL PROCESO 
VIAAIRE. 

10.3 PRODUCCION DE (T) CATALIZADOR CON RP10.3.5/01 
.5 ESTIRENOETILBENCENO OXIDOS DE FIERRO, 

CROMO Y POTASIO 
PROVENIENTES DEL 
REACTOR DE 
DESHIDROGENACION. 

10.3 PRODUCCION DE (T) DERIVADOS RP10.3.6/01 
.6 PERCLOROETILENO HEXACLORADOS 

PROVENIENTES DE LOS 
FONDOS DE LA 
COLUMNA DE 
RECUPERACION DE 
PERCLOROETILENO. 

10.3 TRATAMIENTO (T,I) LODOS DE LOS RP10.3.7/01 
.7 PRIMARIO DE SEPARADORES API Y 

EFLUENTES. CARGAMOS. 
11. PINTURAS Y (T) RESIDUOS DE RP11.1/01 

PRODUCTOS RETARDADORES DE 
RELACIONADOS. FLAMA Y PINTURAS DE 

BASE. 
(T) RESIDUOS DEL RP11.1/02 

SECADOR DE BARNIZ. 
11.1 PRODUCCION DE (T,C AGENTES LIMPIADORES RP11.1/03 

MASTIQUE Y ) Y LODOS DE 
PRODUCTOS TRATAMIENTO DE 
DERIVADOS. AGUAS RESIDUALES. 

(T) BOLSAS Y EMPAQUES DE RP11.1/04 
MATERIA PRIMA. 

(T) RESIDUOS DEL EQUIPO RP11.1/05 
DE CONTROL DE LA 
CONTAMINACION DEL 
AIRE. 

11.2 PRODUCCION DE (T,I) AGENTES LIMPIADORES RP11.2/01 
PINTURAS. Y LODOS DEL 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PINTURAS BASE 
SOLVENTE. 
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12 PLAGUICIDAS. 

(T} RESIDUOS DE MATERIAS RP11.2/02 
PRIMAS EN LA 
PRODUCCION DE 
PINTURAS ENLISTADAS 

.. EN EL ANEXO 4. 
(T,I} BOLSAS Y ENVASES DE RP11.2/03 

MATERIA PRIMA 
ENLISTADAS EN EL 
ANEXO 4 

(T) LODOS PROVENIENTES RP11.2/04 
DE LA PRODUCCION. 

(T) AGENTES LIMPIADORES RP11.2/05 
Y LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PINTURAS BASE-AGUA. 

12.1 PRODUCCION DEL (T) AGUAS RESIDUALES DEL RP12.1/01 
ACIDO ETILENO- PROCESO (INCLUYENDO 
BISDITIOCARBAMICO Y SOBRENADANTES, 
SUS SALES FILTRADOS Y AGUAS DE 

LAVADO). 
(C,T AGUAS DE LAVADO DEL RP12.1/02 

) VENTEO DEL REACTOR. 
(T) SOLIDOS DE LA RP12.1/03 

FIL TRACION, 
EVAPORACION Y 
CENTRIFUGADO. 

(T) POLVOS RP12.2/04 
RECOLECTADOS EN 
FILTROS DE BOLSA Y 
BARRIDO DEL PISO EN 
LAS OPERACIONES DE 
MOLIENDA Y EMBALAJE. 

12.2 PRODUCCION DE (T) RESIDUOS DE LA RP12.2/01 
ATRACINA. PRODUCCION. 

12.3 PRODUCCION DE (C,T AGUAS RESIDUALES DEL RP12.3/01 
BROMURO DE METILO. ) RECTOR Y ACIDO 

SULFURICO GASTADO 
DEL SECADOR DEL 
ACIDO. 

(T) ABSORBENTES RP12.3/02 
GASTADOS Y AGUAS 
RESIDUALES DEL 
SEPARADOR DE 
SOLIDOS. 
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12.4 PRODUCCION DE (T) LODOS DEL RP12.4/01 
CLORDANO. TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES. 
(T) AGUAS RESIDUALES y RP12.4/02 

AGUAS DE LAVADO DE 
LA CLORACION DEL 
CICLOPENTADIENO. 

(T) SOLIDOS RETENIDOS EN RP12.4/03 
LA FILTRACION DE 
HEXECLOROCICLOPENT 
ADIENO. 

(T) RESIDUOS DEL LAVADOR RP12.4/04 
AL VACIO DEL 
CLORADOR DE 
CLORDANO. 

12.5 PRODUCCION DE (T) RESIDUOS DE LA RP12.5/01 
CLOROTOLUENO. PRODUCCION. 

12.6 PRODUCCION DE (T) LODOS DEL RP12.6/01 
CREOSOTA. TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES. " 
12.7 PRODUCCION DE 2,4-D (T) RESIDUOS DEL 2,6- RP12.7/01 :~ 

(DICLOROFENOL) DICLOROFENOL 
(T) AGUAS RESIDUALES NO RP12.7/02 

TRATADAS. 
12.8 PRODUCCION DE (T) FONDOS DE RP12.8/01 

DISULFOTON. DESTILACION EN LA 
RECUPERACION DE 
TOLUENO. 

(T) LODOS DEL RP12.8/02 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

12.9 PRODUCCION DE (T) AGUAS RESIDUALES DEL RP12.9/01 
FORATO LAVADO. 

(T) SOLIDOS DE LA RP12.9/02 
FIL TRACION DEL ACIDO 
DIETILFOSFORODITIOICO 

(T) LODOS DEL RP12.9/03 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

12.1 PRODUCCION DE RESIDUOS DE LA RP12.10/01 
o MALATION PRODUCCION. 

12.1 PRODUCCION DE METIL (T) SUBPRODUCTOS RP12.11/01 
1 METARSENIATO DE SALINOS. 

SODIO y ACIDO 
CACODILICO. 
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12.1 PRODUCCION DE (T} RESIDUOS DE LA RP12.12/01 
2 PARATION Y METIL PRODUCCION. 

PARATION. 
12.1 PRODUCCION DE (T) LODOS DEL RP12.13/01 

3 TOXAFENO. TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

(T) AGUAS RESIDUALES NO RP12.13/02 
TRATADAS DEL 
PROCESO. 

13. PRESERVACION DE LA (T) LODOS SEDIMENTADOS RP13/01 
MADERA. PRODUCCION DEL TRATAMIENTO DE 
EN GENERAL. AGUAS EN PROCESOS 

QUE UTILIZAN: CRESOTA, 
CLOROFENOL, 

14. PRODUCCION 
BATERIAS. 

14.1 PRODUCCION 
GENERAL. 

PENT ACLOROFENOL Y 
ARSENICALES. 

(T) RESIDUOS DEL RP13.1/02 
PROCESO DE 
CLORACION EN LA 
PRODUCCION DE 
PRESERVATIVOS PARA 
MADERA. 

DE 

EN (T) LODOS DEL RP14.1 /01 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN 
LA PRODUCCION DE 
BATERIAS DE PLOMO 
ACIDO. 

(T) LODOS DEL RP14.1 /02 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN 
LA PRODUCCION DE 
BATERIAS DE NIQUEL
CADMIO. 

(T) PRODUCTOS DE RP14.1/03 
DESECHOS DE LAS 
BATERIAS NIQUEL-
CADMIO. 

(T) PRODUCTOS DE RP14.1/04 
DESECHOS DE LAS 
BATERIAS ZINC-
CARBONO. 

(T) PRODUCTOS DE RP14.1/05 
DESECHOS DE BATERIAS 
ALCALINAS. 
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15. QUIMICO 
FARMACEUTICA 

15.1 PRODUCCION 
FARMOQUIMICOS 

15.2 ELABORACION 
MEDICAMENTOS. 

15.3 PRODUCCION 
BIOLOGICOS. 

(T) BATERIAS DE DESECHOS RP14.1/06 
Y RESIDUOS DE LOS 
HORNOS DE LA 
PRODUCCION DE 
BATERIAS DE MERCURIO. 

(C,T BATERIAS DE DESECHO RP14.1/07 
) DE LA PRODUCCION DE 

BA TERIA DE PLOMO 
ACIDO. 

DE (T) RESIDUOS DE LA RP15.1/01 
PRODUCCION QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
AL AMBIENTE. 

(T) CARBON ACTIVADO RP15.1/02 
GASTADO QUE HAYA 
TENIDO CONTACTO CON 
PRODUCTOS QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
AL AMBIENTE. 

(T) MATERIALES FUERA DE RP15.1/03 
ESPECIFICACION QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
AL AMBIENTE. 

DE (T) RESIDUOS DE LA RP15.2/01 
PRODUCCION Y 
MATERIALES CADUCOS 
O FUERA DE 
ESPECIFICACION QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
AL AMBIENTE. 

(T) CARBON ACTIVADO RP15.2/02 
GASTADO QUE HAYA 
TENIDO CONTACTO CON 
PRODUCTOS QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
AL AMBIENTE. 

DE (B) RESIDUOS DE LA RP15.3/01 
PRODUCCION, 
MATERIALES CADUCOS Y 
FUERA DE 
ESPECIFICACION. 
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(T) RESIDUOS DE RP15.3/02 
PROCESOS QUE 
CONTENGAN 
SUBSTANCIAS TOXICAS 
AL AMBIENTE. 

15.4 PRODUCCION DE (B) MATERIALES FUERA DE RP15.4/01 
HEMODERIVADOS. ESPECIFICACIONES. 

15.5 PRODUCCION - DE (T) LODOS DEL RP15.5/01 
PRODUCTOS TRATAMIENTO DE 
VETERINARIOS DE AGUAS RESIDUALES. 
COMPUESTOS DE 
ARSENICO U ORGANO-
ARSENICALES 

(T) RESIDUOS DE RP15.5/02 
DESTILACION (BREAS) 
DE COMPUESTOS A 
BASE DE ANILINA. 

16. QUIMICA INORGANICA. 
16.1 PRODUCCION DE ACIDO (T) LODOS DEL RP16.1/01 

FLUORHIDRICO. TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES. 

16.2 PRODUCCION DE CLORO (T) RESIDUOS DE RP16.2/01 
(PROCESO DE CELDAS HIDROCARBUROS 
DE DIAFRAGMA USANDO CLORADOS DE LA ETAPA 
ANODOS DE GRAFITO) DE PURIFICACION. 

16.3 PRODUCCION DE CLORO (T) LODOS DE LA RP16.3/01 
(PROCESO DE CELDAS PURIFICACION DE 
DE MERCURIO) SALMUERA, DONDE LA 

SALMUERA PURIFICADA 
SEPARADA NO SE 
UTILIZA. 

(T) LODOS DEL RP16.3/02 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

(T) CATALIZADOR AGOTADO RP16.3/03 
DE CLORURO DE 
MERCURIO. 

16.4 PRODUCCION DE (T) LODOS DE RP16.4/01 
FOSFORO. TRATAMIENTO. 

(T) RESIDUOS DE LA RP16.4/02 
PRODUCCION. 

16.5 PRODUCCION DE (T) LODOS DEL RP16.5/01 
PIGMENTOS DE CROMO TRATAMIENTO DE 
Y DERIVADOS. AGUAS RESIDUALES DE 

LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS NARANJA Y 
AMARILLO DE CROMO. 
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16.6 PRODUCCION DE OTROS 
PIGMENTOS 
INORGANICOS. 

17. QUIMICA ORGANICA 

(T) LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS VERDES DE 
CROMO. 

(T) FILTRO AYUDA GASTADO 
(TORTAS DE FILTROS) 

(T) LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS VERDES DE 
OXIDO DE CROMO 
(ANHIDROS E 
HIDRATADOS). 

(T) RESIDUOS DEL HORNO 
DE LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS VERDES DE 
OXIDO DE CROMO. 

(T) LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS NARANJA DE 
MOLIBDATO. 

(T) LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS AMARILLOS 
DE ZINC. 

(T) LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE 
LA PRODUCCION DE 
PIGMENTOS AZULES DE 
HIERRO. 

RP16.5/02 

RP16.5/03 

RP16.5/04 

RP16.5/05 

RP16.6/01 

RP16.0/02 

RP16.6/03 

17.1 PRODUCCION DE (T) FONDOS DE LA ETAPA RP17.1/01 
ACETALDEHIDO A DE DESTILACION. 
PARTIR DEL ETILENO. 

(T) CORTES LATERALES EN RP17.1/02 
LA ETAPA DE 
DESTILACION. 
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17.2 PRODUCCION DE 
ANHIDRIDO FTALICO A 
PARTIR DEL 
NAFTALENO. 

(T) PRODUCTOS RP17.2/01 
TERMINALES LIGEROS 
DE LA DESTILACION. 

(T) FONDOS DE LA RP17.2/02 
DESTILACION. 

17.3 PRODUCCION DE (T) PRODUCTOS RP17.3/01 
ANHIDRIDO FTALICO A TERMINALES LIGEROS 
PARTIR DE DE LA ETAPA DE 
ORTOXILENO. DESTILACION. 

(T) FONDOS DE LA ETAPA RP17.3/02 
DE DESTILACION. 

17.4 PRODUCCION DE (T) RESIDUOS DE LA RP17.4/01 
ANHIDRIDO MALEICO. PRODUCCION. 

17.5 PRODUCCION DE (T) FONDOS DE RP17.5/01 
ANILINA. DESTILACION. 

(T) RESIDUOS DEL RP17.5/02 
PROCESO DE 
EXTRACCION DEL 
PRODUCTO 

17.6 PRODUCCION DE (T) FONDOS DE RP17.6/01 
CLOROBENCENOS. DESTILACION O DE LA 

COLUMNA 
FRACCIONADORA. 

(T) CORRIENTES ACUOSAS RP17.6/02 
DE LA ETAPA DEL 
LAVADO DEL REACTOR 
DE PRODUCTO. 

17.7 PRODUCCION DE (T) FONDOS DE LA ETAPA RP17.7/01 
CLORURO DE BENCILO. DE DESTILACION. 

17.8 PRODUCCION DEL (T) FONDOS PESADOS DE LA RP17.8/01 
CLORURO DE ETILO. COLUMNA 

FRACCIONADORA. 
17.9 PRODUCCION DE (T) AGUAS RESIDUALES DEL RP17.9/01 

DIBROMURO DE LAVADOR DE GASES DEL 
ETILENO VIA VENTEO DEL REACTOR. 
BROMACION DEL 
ETENO. 

(T) ABSORBENTES SOLIDOS RP17.9/02 
GASTADOS DE LA ETAPA 
DE PURIFICACION DEL 
PRODUCTO. 

(T) FONDOS DE LA ETAPA RP17.9/03 
DE PURIFICACION DEL 
PRODUCTO. 

17.1 PRODUCCION DEL (T) FONDOS PESADOS DE LA RP17.10/01 
O DICLOROETILENO ETAPA DE DESTILACION. 
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17.1 PRODUCCION DE (R,T 
1 DISOCIANATO DE ) 

TOLUENO. 
17.1 PRODUCCION DE (T) 

2 DIISOCIANATO DE 
TOLUENO VIA 
FOSGENACION DE LA 
TOLUENDIAMINA. 

17.1 PRODUCCION DE 1,1- (C,T 
3 DIMETILHIDRACINA ) 

(DDAH) A PARTIR DE 
HIDRAZINAS DE ACIDO 
CARBOXILICO. 

RESIDUOS DE 
CENTRIFUGACION Y 
DESTILACION. 
CONDENSADOS 
ORGANICOS DE LA 
COLUMNA DE 
RECUPERACION DE 
SOLVENTES. 
FONDOS DE LA TORRE 
DE SEPARACION DE 
PRODUCTOS. 

RP17.11/01 

RP17.12/01 

RP17.13/01 

(T,I) CABEZAS RP17.13/02 
CONDENSADAS DE LA 
COLUMNA DE 
SEPARACION DE 
PRODUCTO Y GASES 
CONDENSADOS DEL 
VENTEO DEL REACTOR. 

(T) CARTUCHOS DE LOS RP17.13/03 
FILTROS AGOTADOS DE 
LA PURIFICACION DEL 
PRODUCTO. 

(T) CABEZAS RP17.13/04 
CONDENSADAS DE LA 
COLUMNA DE 
SEPARACION DE 
INTERMEDIOS. 

17.1 PRODUCCION DE (C,T AGUAS DE LAVADO DEL RP17.14/01 
4 DINITROTOLUENO VIA ) PRODUCTO. 

NITRACION DE 
TOLUENO. 

17.1 PRODUCCION DE (T) FONDOS PESADOS DE LA RP17.15/01 
5 EPICLORHIDRINA. COLUMNA DE 

PURIFICACION. 
17.1 PRODUCCION DE (T) FONDOS PESADOS RP17.16/01 

6 FENOL!ACETONA A (BREA) DE LA ETAPA DE 
PARTIR DEL CUMENO. DESTILACION. 

17.1 PRODUCCION DE (T) RESIDUO DE RP17.17/01 
7 FLUOROMETANOS. CATALIZADOR AGOTADO 

DE ANTIMONIO EN 
SOLUCION ACUOSA 

17.1 PRODUCCION DE ETIL (T) RESIDUOS DE LAS RP17.18/01 
8 METIL PIRIDINA. TORRES DE LAVADO DE 

GASES. 
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17.1 PRODUCCION DE (T) CORRIENTES 
COMBINADAS DE AGUAS 
RESIDUALES. 

RP17.19/01 
9 NITROBENCENO/ANILINA 

17.2 PRODUCCION 
O NITROBENCENO 

MEDIANTE 
NITRACION 
BENCENO. 

17.2 PRODUCCION 
1 TETRACLORURO 

CARBONO. 

17.2 PRODUCCION 
2 TOLUENTIAMINA 

HIDROGENACION 
DINITROTOLUENO. 

DE (T) 

LA 
DEL 

FONDOS DE LA RP17.20/01 
DESTILACION. 

(T) SUBPRODUCTOS Y 17.20/02 
RESIDUOS DEL REACTOR 
EN LA PRODUCCION DEL 
NITROBENCENO. 

DE (T) FONDOS PESADOS O RP17.21/01 
DE PRODUCTOS 

RESIDUALES DE LA 
ETAPA DE DESTILACION. 

DE (T) AGUA DE REACCION RP17.22/01 
VIA (SUBPRODUCTO) DE LA 
DE COLUMNA DE SECADO. 

(T) PRODUCTOS LIQUIDOS RP17.22/02 
TERMINALES LIGEROS 
CONDENSADOS DE LA 
ETAPA DE PURIFICACION 
DEL PRODUCTO. 

(T) VECINALES DE LA ETAPA RP17.22/03 
DE PURIFICACION DEL 
PRODUCTO. 

(T) FONDOS PESADOS DE LA RP17.22/04 
ETAPA DE PURIFICACION 
DEL PRODUCTO. 

17.2 PRODUCCION DE 1,1,1- (T) CATALIZADORES RP17.23/01 
3 TRICLOROETANO AGOTADOS DEL 

REACTOR DE 
HIDROCLORACION. 

(T) RESIDUOS DEL LAVADOR RP17.23/02 
DE PRODUCTO. 

(T) FONDOS DE LA ETAPA 17.23/03 
DE DESTILACION. 

(T) FONDOS PESADOS DE LA RP17.23/04 
COLUMNA DE PESADOS. 

17.2 PRODUCCION (T) FONDOS O RESIDUOS RP17.24/01 
4 COMBINADA DE PESADOS DE LAS 

TRICLOROETILENO Y TORRES. 
PERCLOROETILENO. 

18 TEXTILES. 
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18.1 PRODUCCION EN (T) TAMBOS y 
GENERAL. CONTENEDORES CON 

RESIDUOS DE TINTES Y 
COLORANTES 

(T) LODOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 

(T) AGENTES MORDIENTES 
GASTADOS RESIDUALES. 

(C,T RESIDUOS DE 
) DETERGENTES, 

JABONES y AGENTES 
DISPERSANTES. 

(C) RESIDUOS ACIDOS o 
ALCALINOS. 

(C,T RESIDUOS 
) PROVENIENTES DEL 

BANQUEADO. 
(T) RESIDUOS DE 

ADHESIVOS y 
POLI MEROS. 

(T) RESIDUOS DE AGENTES 
ENLAZANTES y 
CARBONIZACION. 

ANEXO 3 

TABLA 2 

CLASIFICACION DE RESIDUOS POR FUENTE NO 
ESPECIFICA. 

RP18.1/01 

RP18.1/02 

RP18.1/03 

RP18.1/04 

RP18.1/05 

RP18.1/06 

RP18.1/07 

RP18.1/08 

NO. DE CLAVE RESIDUO NO. INE 
FUENTE PELIGOSO 

1 FUENTES DIVERSAS Y 
NO ESPECIFICAS. 

CRETIB 

1.1 FUENTES NO {T) ENVASES Y TAMBOS RPNE1.1/01 
ESPECIFICAS VACIOS USADOS EN EL 

MANEJO DE MATERIALES 
Y RESIDUOS 
PELIGROSOS. 
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(T) LODOS DE DESECHO DEL RPNE1.1/02 
TRATAMIENTO 
BIOLOGICO DE AGUAS 
RESIDUALES QUE 
CONTENGA CUALQUIER 
SUBSTANCIA TOXICA AL 
AMBIENTE EN 
CONCENTRACIONES 
MAYORES A LOS LIMITES 
SEÑALADOS EN EL 
ARTICULO 5.5 DE ESTA 
NORMA. 

(T,I) ACEITES LUBRICANTES RPNE1.1/03 
GASTADOS. 

(T) RESIDUOS DE BIFENILOS RPNE1.1/04 
POLICLORADOS O DE 
CUALQUIER OTRO 
MATERIAL QUE LOS 
CONTENGA EN 
CONCENTRACION 
MAYOR DE 50 PPM. 

(T) RESIDUOS DE EL RPNE1.1/05 
MANEJO DE LA FIBRA DE 
ASBESTO PURO, 
INCLUYENDO POLVO, 
FIBRAS Y PRODUCTOS 
FACILMENTE 
DESMENUZABLES CON 
LA PRESION DE LA MANO 
(TODOS LOS RESIDUOS 
QUE CONTENGAN 
ASBESTO EL CUAL NO 
ESTE SUMERGIDO O FIJO 
EN UN AGLUTINANTE 
NATURAL O ARTIFICIAL). 
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(T) TODAS LAS BOLSAS QUE RPNE1.1/06 
HAYAN TENIDO 
CONTACTO CON LA 
FIBRA DE ASBESTO, ASI 
COMO LOS MATERIALES 
FILTRANTES 
PROVENIENTES DE LOS 
EQUIPOS DE CONTROL 
COMO SON: LOS 
FILTROS, MANGAS, 
RESPIRADORES 
PERSONALES Y OTROS; 
QUE NO HAYAN 
RECIBIDO UN 
TRATAMIENTO PARA 
ATRAPAR LA FIBRA EN 
UN AGLUTINANTE 
NATURAL O ARTIFICIAL. 

(T) TODOS LOS RESIDUOS RPNE1.1/07 
PROVENIENTES DE LOS 
PROCESOS DE 
MANUFACTURA CUYA 
MATERIA PRIMA SEA EL 
ASBESTO Y LA FIBRA SE 
ENCUENTRE EN FORMA 
LIBRE, POLVO O 
FACILMENTE 
DESMENUZABLE CON LA 
PRESION DE LA MANO. 

(T) LOS SIGUIENTES RPNE1.1/08 
SOLVENTES 
HALOGENADOS 
GASTADOS EN 
OPERACIONES DE 
DESENGRASADO: 
TETRACLOROETILENO, 
TRICLOROETILENO, 
CLORURO DE METILENO, 
1,1, 1-TRICLOROETANO, 
TETRACLORURO DE 
CARBONO, 
FLUOROCARBONOS 
CLORADOS Y LOS 
SEDIMENTOS O COLAS 
DE LA RECUPERACION 
DE ESTOS SOL VENTES Y 
MEZCLAS DE 
SOLVENTES GASTADOS. 
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(T) LOS SIGUIENTES RPNE1.1/09 
SOLVENTES 
HALOGENADOS 
GASTADOS USADOS EN 
TORAS OPERACIONES 
QUE NO SEA EL 
DESENGRASADO: 
TETRACLOROETILENO, 
CLORURO DE METILENO, 
TRICLOROETILENO, 
1,1, 1.TRICLOROETANO, 
CLOROBENCENO, 1,1 ,2-
TRICLORO 1 ,2,2-
TRIFLUORETANO, 0-
DICLOROBENCENO, 
TRICLOROFLUOROMETA 
NO Y 1,1,2-
TRICLOROETANO, Y LOS 
SEDIMENTOS O COLAS 
DE LA RECUPERACION 
DE ESTOS SOL VENTES Y 
MEZCLAS DE 
SOLVENTES GASTADOS. 

(T) LOS SIGUIENTES RPNE1.1/10 
SOLVENTES GASTADOS 
NO HALOGENADOS: 
XILENO, ACETONA, 
ACETATO DE ETILO, 
ETILBENCENO, ETER 
ETILICO, ISOBUTIL METIL 
CETONA, ALCOHOL N
BUTILICO, 
CICLOHEXANONA Y 
METANOL Y LOS 
SEDIMENTOS O COLAS 
DE LA RECUPERACION 
DE ESTOS SOLVENTES Y 
MEZCLAS DE 
SOLVENTES GASTADOS. 
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(I,T) LOS SIGUIENTES RPNE1.1/11 
SOLVENTES GASTADOS 
NO HALOGENADOS: 
TOLUENO, ETIL METIL 
CETONA, DISULFURO DE 
CARBONO, ISOBUTANOL, 
PIRIDINA, BENCENO, 2-
ETOXIETANOL, 2-
NITROPROPANO Y LOS 
SEDIMENTOS DE LA 
RECUPERACION DE 
ESTOS SOLVENTES Y 
MEZCLAS DE 
SOLVENTES GASTADOS. 

(E,T) LOS SIGUIENTES RPNE1.1/12 
SOLVENTES GASTADOS 
NO HALOGENADOS: 
CRESOLES, ACIDO 
CRESILICO, 
NITROBENCENO Y LOS 
SEDIMENTOS DE LA 
RECUPERACION DE 
ESTOS SOLVENTES Y 
MEZCLAS DE 
SOLVENTES GASTADOS. 

(T) RESIDUOS DE TRI- RPNE1.1/13 
TETRA-, O 
PENTACLOROFENOL 
PROVENIENTES DE SU 
PRODUCCION O DE SU 
USO COMO REACTANTE, 
PRODUCTO INTERMEDIO 
O COMPONENTE DE UNA 
FORMULACION. 

(T) RESIDUOS DE RPNE1.1/14 
TETRA"PENTA-, O 
HEXACLOROBENCENO 
PROVENIENTES DE SU 
USO COMO REACTANTE, 
PRODUCTO INTERMEDIO 
O COMPONENTE DE UNA 
FORMULACION, BAJO 
CONDICIONES 
ALCALINAS. 
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1.2 RESIDUOS (B) RESIDUOS DE SANGRE RPNE1.2/01 

NO. 
DE 

PROVENIENTES 
HOSPITALES, 
LABORA TORIOS 
CONSULTORIOS 
MEDICOS. 

DE HUMANA. 

y 

(B) RESIDUO DE CULTIVO Y RPNE1.2/02 
CEPAS DE AGENTES 
INFECCIOSOS. 

(B) RESIDUOS RPNE1.2/03 
PATOLOGICOS. 

(B) RESIDUOS NO RPNE1.2/04 
ANATOMICOS DE 
UNIDADES DE 
PACIENTES. 

(B) RESIDUOS DE OBJETOS RPNE1.2/05 
PUNZOCORT ANTES 
USADOS. 

(B) RESIDUOS INFECCIOSOS RPNE1.2/06 
MISCELANESO COMO: 
MATERIALES DE 
CURACION Y ALIMENTOS 
DE ENFERMOS 
CONTAGIOSOS. 

ANEX04 

TABLA 3. 

CLASIFICACION DE RESIDUOS DE MATERIAS PRIMAS QUE SE 
CONSIDERAN PELIGROSAS EN LA PRODUCCION DE PINTURAS. 

MATERIA PRIMA CLAV RESIDUO NO.INE 
ECRE PELIGROSO 

GIRO TIB 

1 ACEITES MINERALES, 
ACIDOS, MONOMEROS Y 
ANHIDRIDOS. 

1.1 PRODUCCION EN (T) ACEITES AROMATICOS. RPP1.1/ 
GENERAL 01 

(T) ACEITES NAFTENICOS. RPP1.1/ 
02 

(T,I) ACIDO ACETICO RPP1.1/ 
03 
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(T,I) ACIDO CLORHIDRICO RPP1.1/ 
04 

( 1) ACIDO FUMARICO RPP1.1/ 
05 

(1) ACIDO ISOFTALICO RPP1.1/ 
06 

( 1) ACIDO ISONONANOICO RPP1.1/ 
07 

(T) ACIDO OXALICO RPP1.1/ 
08 

(1) ANHIDRIDO FTALICO RPP1.1/ 
09 

( 1) ANHIDRIDO MALEICO RPP1.1/ 
10 

(1) ANHIDRIDO TRIMETILICO RPP1.1/ 
11 

(1) .MONOMERO DE RPP1.1/ 
ACRILATO DE ETILO 12 

(T) MONOMERO DE RPP1.1/ 
METACRILATO DE ETILO 13 

(1) MONOMERO DE RPP1.1/ 
METACRILATO DE 14 
ISOBUTILO 

2 PEROXIDOS, 
PLASTIFICANTES. 
POLIOLES Y VARIOS. 

2.1 PRODUCCION EN (T) HIDROXIDO DE AMONIO RPP2.1/ 
GENERAL. 01 

(T) PEROSIDO DE LAURILO RPP2.1/ 
02 

(T) FTALATO DE SUTIL RPP2.1/ 
BENCILO 03 

( 1) PENTAERITRITOL RPP2.1/ 
04 

(1) PROPILENGLICOL RPP2.1/ 
05 

( 1) TRIMETILOLETANO RPP2.1/ 
06 

( 1) TRIMETILOLPROPANO RPP2.1/ 
07 

(T,I) FORMALDEHIDO RPP2.1/ 
08 

(R) PARAFORMALDEHIDO RPP2.1/ 
09 

(R) SILICATO DE ETILO RPP2.1/ 
10 

3 PIGMENTOS 
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3.1 PRODUCCION EN (T) AMARILLO NAFTOL RPP3.1/ 
GENERAL 01 

(T) AZUL FTALOCIANINA RPP3.1/ 
02 

(T) AZUL VICTORIA RPP3.1/ 
COLORANTE 03 

(T) NARANJA 29-19 RPP3.1/ 
PIRAZOLONA 04 

(T) VIOLETA DE CARBAZOL RPP3.1/ 
05 

(T) AMARILLO CROMO RPP3.1/ 
06 

(T) ROJO MOLIBDATO RPP3.1/ 
07 

(T) NARANJA CROMO 25 RPP3.1/ 
08 

(T) NARANJA MOLIBDATO RPP3.1/ 
09 

4 RESINAS 
4.1 DISPERSIONES y (T) RESINAS DE TOLUEN RPP4.1/ 

MICRODISPERSIONES DIISOCIANATO 01 
EN AGUA 

4.2 SISTETICAS EN ( 1) ALQUIDALICAS DE RPP4.2/ 
SOLUCION DE ACEITE LARGA 01 
SOLVENTES 

(T,I) ALQU 1 DALICAS DE RPP4.2/ 
ACEITE MEDIO 02 

(T) EPOXICAS RPP4.2/ 
03 

( 1) FENOLICAS EN RPP4.2/ 
SOLUCION 04 

( 1) FUMARICAS RPP4.2/ 
05 

(T) HEMATOXI METAL RPP4.2/ 
MELAMINA 06 

(T) MELEICAS RPP4.2/ 
07 

(T) POLIESTER RPP4.2/ 
08 

(R) SILICON ALQUIDAL RPP4.2/ 
09 

(R) SILICONES RPP4.2/ 
10 

(T) URETANOS RPP4.2/ 
11 

4.3 SOLIDAS (R) NITROCELULOSA RPP4.3/ 
01 
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4.4 SINTETICAS (R) POLIAMIDA RPP4.4/ 
01 

(T) POLI ESTERES RPP4.4/ 
02 

(T,I) FENOLICAS RPP4.4/ 
MODIFICADAS y EN 03 
SOLUCION 

5 SOLVENTES 
5.1 PRODUCCION EN ( 1) ACETATO DE BUTIL RPP5.1/ 

GENERAL CARBITOL 01 
( 1) ACETATO DE BUTIL RPP5.1/ 

CELLOSOLVE 02 
( 1) ACETATO DE CARBITOL RPP5.1/ 

03 
(1) ACETATO DE RPP5.1/ 

CELLOSOLVE 04 
(1) ACETATO DE METIL RPP5.1/ 

CELLOSOLVE 05 
(1) ACETONA RPP5.1/ 

06 •' 
,.~. 

(1) ALCOHOL DIACETONA RPP5.1/ 
07 

(1) ALCOHOL ETILICO RPP5.1/ 
08 

( 1) ALCHOHOL ISOBUTILICO RPP5.1/ 
09 

( 1) ALCOHOL POLIVINILICO RPP5.1/ 
10 

( 1) AROMINA 100 RPP5.1/ 
11 

( 1) AROMINA150 RPP5.1/ 
12 

( 1) BUTANOL RPP5.1/ 
13 

( 1) CICLOHEXANONA RPP5.1/ 
14 

(T) CLORURO DE METILENO RPP5.1/ 
15 

( 1) ETER METILICO DE RPP5.1/ 
ETILENGLICOL 16 

( 1) ETER MONOBUTILICO RPP5.1/ 
DEL DIETILENGLICOL 17 

(T,I) ETER MONOETILICO DEL RPP5.1/ 
ETILENGLICOL 18 

(T,I) ETER MONOPRO PILICO RPP5.1/ 
DEL ETILENGLICOL 19 

( 1) 2-ETIL-HEXIL ALCOHOL RPP5.1/ 
20 
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NO. 
DE 
GIR 
o 

( 1) GAS NAFTA 

( 1) GAS SOL VENTE 

(T,I) ISOFURONA 

(T,I) METIL ISOBUTIL CETONA 

( 1) 2-NITROPROPANO 

( 1) VMP NAFTA 

( 1) HEPTANO 

( 1) HEXANO 

( 1) ISOPROPANOL 

( 1) M ETANOL 

TABLA 4 

CLASIFICACION DE RESIDUOS Y BOLSAS O 
ENVASES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE 

CONSIDERAN PELIGROSAS EN LA PRODUCCION DE 
PINTURAS. 

RESIDUOS DE 
MATERIAS PRIMAS Y 
BOLSAS O ENVASES 

CLAV 
E 

CRET 
lB 

RESIDUO 
PELIGROSO 

t ACIDOS ANHIDRIDOS 
MONOMEROS Y 
PEROXIDOS 

1.1 PRODUCCION GENERAL (1) ACIDO ACRILICO 

(1) ACIDO AZELAICO 

(1) ACIDO DIMETIL 
PROPIONICO 

(1) ACIDO ETIL 2-HEXOICO 

RPP5.1/ 
21 

RPP5.1/ 
22 

RPP5.1/ 
23 

RPP5.1/ 
24 

RPP5.1/ 
25 

RPP5.1/ 
26 

RPP5.1/ 
27 

RPP5.1/ 
28 

RPP5.1/ 
29 

RPP5.1/ 
30 

NO.INE 

RPE1.1/ 
01 

RPE1.1/ 
02 

RPE1.1/ 
03 

RPE1.1/ 
04 
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(1) ACIDO PARA-TOLUEN RPE1.1/ 
SULFONICO 05 

(1) ACIDO SEBASICO RPE1.1/ 
06 

(T,I) ACIDO SULFONICO RPE1.1/ 
AROMATICO 07 

(T) ACIDO SULFURICO RPE1.1/ 
08 

(1) ACIDO TEREFTALICO RPE1.1/ 
09 

( 1) ANHIDRIDO RPE1.1/ 
METACRILICO 10 

( 1) ANHIDRIDO SUCCINICO RPE1.1/ 
11 

(1) ACETATO DE VINILO RPE1.1/ 
12 

(1) ACRILATO DE BUTILO RPE1.1/ 
13 

( 1) ACRILATO DE METILO RPE1.1/ 
14 

( 1) ESTIRENO RPE1.1/ 
15 

(1) METACRILATO DE RPE1.1/ 
BUTILO 16 

(1) METACRILATO DE RPE1.1/ 
METILO 17 -. 

~ 

(T) HIDROPEROXIDO DE RPE1.1/ -CUMENO 18 ,, .·:· 
(T) PEROXIDO DE RPE1.1/ 

AZODISISOBUTIRONITRIL 19 
o 

(I,R) PEROXIDO DE BENZOILO RPE1.1/ 
20 

(I,R) PEROXIDO DE RPE1.1/ 
CICLOHEXANONA 21 

(T) PEROXIDO DE RPE1.1/ 
DITERBUTILO 22 

(T,R PEROXIDO DE METIL ETIL RPE1.1/ 
) CETONA 23 

(T,R PEROXIDO DE TERBUTIL RPE1.1/ 
) PERBENZOATO 24 

(T,R PEROXI-2ETIL RPE1.1/ 
) HEXANOATO DE 25 

TERBUTILO 
2 SECANTES, PIGMENTOS 

Y VARIOS 
2.1 PRODUCCION EN (T,I) NAFTENATO DE RPE2.1/ 

GENERAL COBALTO 01 
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(T) NAFTENA TO DE PLOMO RPE2.1/ 
02 

(T,I) ALCANOATO DE RPE2.1/ 
COBALTO 03 

(T) ALCANOATO DE PLOMO RPE2.1/ 
04 

(T,I) NEODECANATO DE RPE2.1/ 
COBALTO 05 

(T) NEODECANATO DE RPE2.1/ 
PLOMO 06 

(T,I) OCTOA TO DE COBALTO RPE2.1/ 
07 

(T) OCTOATO DE PLOMO RPE2.1/ 
08 

(T) ALBAYALDE RPE2.1/ 
09 

(T) AMONIACO RPE2.1/ 
10 

(T) ANTIESPUMANTE RPE2.1/ 
ORGANICO FOAMICIDE B- 11 
18 

(T) DIBUTILAMINA RPE2.1/ 
12 

(T,I) DIETILENGLICOL RPE2.1/ 
13 

(T,I) DIETILENTRIAMINA RPE2.1/ 
14 

(T,I) TIMETIL ETIL AMI NA RPE2.1/ 
15 

(T,I) ETIL METIL CETOXIMA RPE2.1/ 
16 

(T) HIDROQUINONA RPE2.1/ 
17 

(R) HIDROXIDO DE SODIO RPE2.1/ 
18 

(T) LITARGIRIO RPE2.1/ 
19 

(T) MINIO RPE2.1/ 
20 

(R) NITRITO DE SODIO RPE2.1/ 
21 

(T) OXIDO DE MERCURIO RPE2.1/ 
22 

(T) OXIMAS RPE2.1/ 
23 

(T) PLOMO RPE2.1/ 
24 
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(T) SALES DE MERCURIO RPE2.1/ 
(DIOCIDA-FUNGICIDA) 25 
POLA CIDA 

(T,I) TRIETILAMINA RPE2.1/ 
26 

(T,I) TRIETILENTE TRAAMINA RPE2.1/ 
27 

(T) TRIFENIL FOSFITO RPE2.1/ 
28 

(T) SULFATO DE PLOMO RPE2.1/ 
29 

(T) AMARILLO CADMIO RPE2.1/ 
30 

(T) AMARILLO URAMINA RPE2.1/ 
31 

(T) NARANJA BENCIDINA RPE2.11 
32 

(T) ROJO CADMIO RPE2.1/ 
33 

(T) VERDE CROMO 25 RPE2.1/ 
34 

3 RESINAS 
3.1 SINTETICAS EN (T,I) ACRILICAS EN SOLUCION RPE3.1/ 

SOLUCION DE 01 
SOLVENTES 

(T,I) ALQUIDALICAS DE RPE3.1/ 
ACEITE CORTA 02 

( 1) FENOL-FORMAL DEHIDO RPE3.1/ 
03 

(1) FORMALDEHIDO TIPO RPE3.11 
TRIACINA 04 

(T,R ISOCIANA TOS RPE3.11 
) 05 

(1) MELAMINA RPE3.1/ 
FORMALDEHIDO 06 

(1) UREA FORMAL DEHIDO RPE3.1/ 
07 

4 SOLVENTES 
4.1 PRODUCCION EN ( 1) ACETATO DE AMILO RPE4.1/ 

GENERAL 01 
( 1) ACETATO DE BUTILO RPE4.1/ 

02 
( 1) ACETATO DE ETILO RPE4.11 

03 
( 1) ACETATO DE ISOAMILO RPE4.1/ 

04 
(1) ACETATO DE RPE4.1/ 

ISOPROPILO 05 
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5 RESIDUOS DE MATERIAS 
PRIMAS EN LA 
PRODUCCION. 

6 RESIDUOS DEL LAVADO 
CON SOL VENTES 

7 LODOS DE DESTILACION 
DE SOL VENTES 

8 RESIDUOS DEL EQUIPO 
ANTICONTAMINANTE 

9 LODOS DEL 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

1 O LODOS DE LIMPIEZA DE 
GASES EN EQUIPO DE 
CONTROL 

( 1) ACETATO DE METILO 

(1) AGUAR RAS 

(T,I) SUTIL CELLOSOL VE 

(1) CICLOHEXANO 

( 1) DIETIL CETONA 

( 1) ETER METILICO DEL 
PROPILEN GLICOL 

( 1) GASOLINA INCOLORA 

( 1) METIL ETIL CETONA 

(T,I) METIL ESOAMIL CETONA 

(T,I) METIL 
CARBINOL 

(T,I) TOLUENO 

RPE4.1/ 
06 

RPE4.1/ 
07 

RPE4.1/ 
08 

RPE4.1/ 
09 

RPE4.1/ 
10 

RPE4.1/ 
11 

RPE4.1/ 
12 

RPE4.1/ 
13 

RPE4.1/ 
14 

ISOBUTIL RPE4.1 1 
15 

RPE4.1/ 
16 

RPE4.1/ 
17 

(T,I) XILENO 
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ANEXOS 

TABLA 5 

CARACTERISTICAS DEL LIXIVIADO (PECT) QUE HACEN PELIGROSO 
A UN RESIDUO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE 

NO. DE INE CONSTITUYENTES CONCENTRACION 
INORGANICOS. MAXIMA PERMITIDA 

(mg/1) 
C.1.01 ARSENICO 5.0 
C.1.02 BARIO 100.00 
C.1.03 CADMIO 1.0 
C.1.04 CROMO 5.0 

HEXAVALENTE 
C.1.05 NIQUEL 5.0 
C.1.06 MERCURIO 0.2 
C.1.07 PLATA 5.0 
C.1.08 PLOMO 5.0 
C.1.09 SELENIO 1.0 

TABLA 6 

NO. DE INE. CONSTITUYENTES CONCENTRACION MAXIMA 
ORGANICOS PERMITIDA (m¡:¡/1) 

C.0.01 ACRILONITRILO 5.0 
C.0.02 CLORDANO 0.03 
C.0.03 o-C RESOL 200.0 
C.0.04 m-CRESOL 200.0 
C.0.05 p-CRESOL 200.0 
C.0.06 ACIDO 2.4- 10.0 

DICLOROFENOXIACETIC 
o 

C.0.07 2,4-DINITROTOLUENO 0.13 
C.0.08 ENDRIN 0.02 
C.0.09 HEPTACLORO (Y SU 0.008 

EPOXIDO) 
C.0.010 HEXACLOROETANO 3.0 
C.0.011 LINDANO 0.4 
C.0.012 METOXICLORO 10.0 
C.O 013 NITROBENCENO 2.0 
C.0.014 PENTACLOROFENOL 100.0 
C.0.015 2,3.4,6- 1.5 

TETRACLOROFENOL 
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C.0.016 TOXAFENO 0.5 
(CANFENOCLORADO 
TECNICO) 

C.0.017 2,4,5-TRICLOROFENOL 400.0 
C.0.018 2,4,6-TRICLOROFENOL 2.0 
C.0.019 ACIDO 2,4,5-TRICLORO 1.0 

FENOXIPROPIONICO 
(SlLVEX) 

TABLA 7 

No.DEINE CONSTITUYENTE CONCENTRACION 
ORGANICO VOLATIL MAXIMA PERMITIDA 

(mq/1) 

C.V.01 BENCENO 0.5 
C.V.02 ETER BIS (2-CLORO 0.05 

ETILICO) 
C.V.03 CLOROBENCENO 100.0 
C.V.04 CLOROFORMO 6.0 
C.V.05 CLORURO DE METILENO 8.6 
C.V.06 CLORURO DE VINILO 0.2 
C.V.07 1 ,2-DICLOROBENCENO 4.3 
c.v.oa 1 ,4-DICLOROBENCENO 7.5 
C.V.09 1.2-DICLOROETANO 0.5 
C.V.01 O 1, 1-DICLOROETILENO 0.7 
C.V.011 DISULFURO DE CARBONO 14.4 
C.V.012 FENOL 14.4 
C.V.013 HEXACLOROBENCENO 0.13 
C.V.014 HEXACLOR0-1 ,3- 0.5 

BUTADIENO 
C.V.015 ISOBUTANOL 36.0 
C.V.016 ETILMETILCETONA 200.0 
C.V.017 PIRIDINA 5.0 
C.V.018 1,1, 1 ,2-TETRACLOROETANO 10.0 
C.V.019 1,1 ,2,2-TETRACLOROET ANO 1.3 
C.V.020 TETRACLORURO DE 0.5 

CARBONO 
C.V.021 TETRACLOROETILENO 0.7 
C.V.022 TOLUENO 14.4 
C.V.023 1,1, 1-TRICLOROET ANO 30.0 
C.V.024 1,1 ,2-TRICLOROETANO 1.2 
C.V.025 TRICLOROETILENO 0.5 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-054-ECOL-1993, QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE DOS O MAS 
RESIDUOS CONSIDERADOS COMO PELIGROSOS POR LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-052-ECOL-1993.1 

(Publicada en el D.O.F. de fecha 22 de octubre de 1993) 

PREFACIO 

En la elaboración de esta norma oficial mexicana participaron: 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
Instituto Nacional de Ecología 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 

.. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SECRETARIA-DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SECRETARIA DE SALUD 
Dirección de Salud Ambiental 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
Secretaría de Ecología 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

PETROLEOS MEXICANOS 
Auditoría de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Ahorro de Energía 
Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de Energía 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica 
Gerencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 

.. . , 

1 La nomenclatura de esta norma oficial mexicana está en térrnmos del Acuerdo por el que se reforma la nomenclatura de 58 
Normas Ofic¡aJes Mexicanas en matena de Protección Ambiental publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 
de noviembre de 1994 
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AL TOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

ASOCIACION NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS 

ASOCIACION MEXICANA DE LA .INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
BUFETE QUIMICO, S.A. DE C.V. 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE MONTERREY 

CAMARA MINERA DE MEXICO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 

CELANESE MEXICANA, S.A. DE C.V. 

CEMENTOS APASCO, S.A. DE C.V. 

CHEMICAL WASTE MANAGEMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS QUIMICOS 

COMERCIAL MEXICANA DE PINTURAS 

COMPAÑIA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V. 

CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS INDUSTRIALES 

DISTRIBUIDORA KROMA, S.A. DE C.V. 

DUPONT, S.A. DE C.V. 

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

GRUPO PRyC ASESORIA INDUSTRIAL, S.C. 
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INGENIERIA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS MUNICIPALES E 
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 

INSTITUTO DE PROTECCION AMBIENTAL 

INSTITUTO MEXICANO DE FIBRO INDUSTRIAS 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

MAPLE CONSTRUCCIONES Y CONSUL TORIAS, S.A. DE C.V. 

MATERIALES INOXIDABLES, S.A. 

METALOIDES, S.A. DE C.V. 

MEXALIT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

PROCTER & GAMBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS TEXACO, S.A. DE C.V. 

RESIDUOS INDUSTRIALES MUL TIQUIM, S.A. DE C.V. 

SERVICIO DE INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. 

TF VICTOR 

UNIROYAL, S.A. DE C.V. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

1. OBJETO 

Esta norma oficial mexicana establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 
entre dos o más de los residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana 
NOM-CRP-001-ECOL/1993. 

2. CAMPO DE APLICACION 

La presente norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en la generación y manejo 
de residuos peligrosos. 
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3. REFERENCIAS 

NOM-CRP-001-ECOL 

NOM-CRP-002-ECOL 

4.DEFINICIONES 

4.1 Incompatibilidad 

Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

Reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el ambiente, que se producen 
con motivo de la mezcla de dos o mas residuos peligrosos. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Para determinar la incompatibilidad entre dos o mas de los residuos considerados como 
peligrosos de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-CRP-001- ECOL/1993, se debera 
seguir el siguiente procedimiento: 

5.1.1 Se identificaran los residuos peligrosos dentro de alguno de los grupos reactivos que 
se presentan en el anexo 1 de esta norma oficial mexicana. 

5.1.2 Hecha la identificación anterior, con base en la tabla "B" de incompatibilidad que se 
presenta en el anexo 2 de la presente norma oficial mexicana, se intersectaran los grupos a 
los que pertenezcan los residuos. 

5.1.3 Si como resultado de las intersecciones efectuadas, se obtiene alguna de las 
reacciones previstas en el código de reactividad que se presenta en el anexo 3 de esta 
norma of1cial mexicana, se considerara que los res1duos son incompatibles. 

5.2 Para determinar la incompatibilidad entre dos o mas de los residuos comprendidos en el 
listado de residuos peligrosos previstos en el numeral 5.2 de la norma oficial mexicana NOM
CRP-001-ECOL/1993, se seguira el siguiente procedimiento: 

5.2.1 Se identificaran los residuos peligrosos dentro de alguno de los grupos reactivos que 
se presentan en el anexo 4 de esta norma oficial mexicana. 

5.2.2 Hecha la identificación anterior, con base en la tabla "A" de incompatibilidad que se 
presenta en el anexo 5 de esta norma oficial mexicana se intersectaran los grupos a los que 
pertenezcan los residuos. 
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5.2.3 Si como resultado de las intersecciones efectuadas se obtiene alguna de las 
reacciones previstas en el código de reactividad que se presenta en el anexo 3 de la 
presente norma oficial mexicana, se considerará que los residuos son incompatibles. 

6. VIGILANCIA 

La Secretaria de Desarrollo Social por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, es la autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la presente norma 
oficial mexicana. 

7. SANCIONES 

El incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta norma oficial mexicana será 
sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de Residuos Peligrosos y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

8. BIBLIOGRAFIA 

8.1 Guia del manejo. de materiales potencialmente peligrosos. A. D. Baskin, editor. Material •• J 
Management and Safety, lnc. Niles, I.L. 1975. ::2 

8.2 Hawkins, E.G.E. Peróxidos organicos. D. Van Nostrand Company, lnc. Toronto, New 
York, London, 1961. ,;,;. 

8.3 Informe de daños en la disposición de residuos peligrosos. Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos de América. Oficina de programas de manejo de residuos 
peligrosos. Washington, D.G. junio de 1976. 

8.4 Leyes y Reglamentos en el manejo de residuos peligrosos. Guias para el manejo de 
residuos peligrosos. Departamento de Salud de Sacramento, California, 1975, Estados 
Unidos de América. 

8.5 Manejo y usos de metales alcalinos. Serie de Química Avanzada. No. 19 American 
Chemical Society, Washington, D.G. 1957. 

8.6 Registro de sustancias tóxicas. Edición 1976. H.E. Cristensen y E.J. Fairchild, Editor. 
Departamento de Salud. Educación y Bienestar. Rockville, Maryland, junio, 1976, Estados 
Unidos· de América. 

8.7 Sax, I.N. Propiedades peligrosas de materiales industriales. Tercera edición. Van 
Nostrand Reinhold Company, New York, 1968. 
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8.8 Sistemas TRW, lnc., Métodos Recomendados de Reducción, Neutralización y 
Recuperación o Disposición de Residuos Peligrosos. Volúmenes 1-26. Agencia de 
Protección Ambiental, Washington, D.C. 1953, Estados Unidos de América. 

8.9 Toxicología e f;iigiene Industrial. Volúmenes 1-111 F.A. Patty, Editor o lnterscience 
Publishers, lnc. New York, 1958, Estados Unidos de América. 

9. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esta norma oficial mexicana no coincide con ninguna norma internacional. 

1 O. VIGENCIA 

10.1 La presente norma oficial mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

10.2 Se abroga el Acuerdo por el que se expidió la norma técnica ecológica NTE-CRP-
003/88, publicado en el Diario Oficial de la Federación el14 de diciembre de 1988. 

Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal a los dieciocho dias del mes de octubre de 
1993.- El Presidente de/Instituto Nacional de Ecologia, Serg1o Reyes Luján.- Rúbrica. 
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NUMERO DEL GRUPO 
REACTIVO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ANEXO 1 

GRUPOS REACTIVOS 

NOMBRE DEL GRUPO 

Acidos minerales no oxidantes 

Acidos minerales oxidantes 

Acidos orgán1cos 

Alcoholes y glicoles 

Aldehidos 

Amidas 

Aminas, alifáticas y aromáticas 

Azo compuestos, diazo compuestos e h1drac1nas 

Carbamatos 

Caústicos 

Cianuros 

Ditiocarbamatos 

Esteres 

Eteres 

Fluoruros Inorgánicos 

Hidrocarburos aromáticos 

Organo-halogenados 

lsocianatos 

Cetonas 

Marcaptanos 

Metales alcalinos, alcalinotérreos, elementales o 
mezclas. 

Otros metales elementales o mezclados en forma de 
polvos, vapores o particulas. 

Otros metales elementales y aleaciones tales como 
láminas, vanllas y moldes 

Metales y compuestos de metales tóxicos. 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

GRUPO 1 ACIDOS MINERALES NO OXIDANTES: 

Acrdo bórrco 

Acido difluorofosfórrco 

Ac1do fiUorobórico 

Acido Fluosilicico 

Acrdo yodhidrrco 

Acido clorhídrico 

Acido fluorhídrico 

Acido permonosulfurrco 

Acido selenoso 

GRUPO 2 ACIDOS MINERALES NO OXIDANTES: 

Nitruros 

Nitritos 

Compuestos nitrados 

Hidrocarburos alifáticos no saturados. 

Hidrocarburos alifáticos saturados 

Peróxidos e hidroperóxidos orgánicos 

Fenoles y cresoles 

Organofosforados, fosfotioatos y fosfoditroatos 

Sulfuros inorgánicos 

Epóxidos 

Materiales rnflamables y combustibles. 

Explosivos 

Compuestos polimerrzables 

Agentes oxidantes fuertes 

Agentes reductores fuertes 

Agua y mezclas que conttenen agua 

Sustancias reactivas al agua 

LISTADO 

Acido clorosulfónrco 

Acido drsulfurico 

Acido fluorosulfónrco 

Acido hexafluorofosfórico 

Acido bromhidrico 

Acido Cianhídrico 

Ac1do monofluorofosfórico 

Acido fosfórico 
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Acido brómico Acido clórico 

Acido hipocloroso Acido nítrico 

Acido nitroclorhídrico Ole u m 

Acido perbrómico Acido plercloríco 

Acido peryódico Acido sulfúrico 

Acido crómico Acido percloroso 

GRUPO 3 ACIDOS ORGANICOS .0:: SUS 
!SOMEROS): 

Acido acético Acido acrílico 

Acido adípico Acido benzoico 

Acido butírico Acido capnco 

Ac1do caproico Acido caprítico 

Acido cloromertilfenoxiacético Acido cianoacético 

Ac1do diclorofenoxiacét1co Endotal 

Acido fluoroacético Acido fórmico 

Acidogl1cólico Acido hidroxidibromobenzoico 

Acido maleico Acido monocloracético 

Ac1do peracético Acido oxalico 

Acido fen1lacético Ac1do ftalico 

Acido propiónico Acido succínico 

Acldotriclorofenoxlacético Acido valérico 

Acido fumánco Acido tóluico 

GRUPO 4 ALCOHOLES Y GUCOLES .0:: SUS !SOMEROS): 

Acetocianhídrina Alcohol alílico 

Am1noetanol Alcohol amíl,ico 

Alcohol bencilico Butanod1ol 

Alcohol butilico Sutil cellosolve 

Cloroetanol Alcohol crotilico 

Cliclohexanol C1clopentanol 
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Decanol 

Dicloropropanol 

Disopropanolamina 

Etoxietanol 

Etilenglicol 

Glicerina 

Héxanol 

lsopropanol lsobutanol 

Metanol 

Monoisopropanolamina 

Octanol 

Prop1len glicol . 

T rietanolamina 

GRUPO 5 ALDEHIDOS l.'!' SUS !SOMEROS)· 

Acetaldehido 

Benzaldeh ido 

Cloroacelaldehido 

Formaldehido 

Glutaraldehido 

Heptanal 

Octanal 

Tolualdehido 

Valeraldehido 

GRUPO 6 AMIDAS .Q' SUS !SOMEROS): 

Acetamida 

Bromobenzoil acetan1Hda 

Carbetam1da 

Dimetilformamida 

Difenamida 

Alcohol díacetónico 

D1etanolamína 

Etanol 

Etilen cianhidnna 

Eter monometilico de etilengli 

col 

Heptanol 

Mercaptoetanol 

Monoetanolamina 

Nonanol 

Propano! 

Eter monometilico de propilenglicol 

Acroleína 

Hidrato de cloral 

Crotonaldehido 

Furfural 

Butiraldehido 

Nonanal 

Propionaldehido 

Urea formaldehido 

Hexanal 

Benzadox 

Butiram1da 

D1etiltoluam1da 

Dimefox 

Fluoroacetanilida 
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Formamida 

Tris-(1-aCifidinil) óxido de fosfina 

• Residuos peligrosos controlados. 

Propionamida 

Valeramida 
Wepsyn •155 

GRUPO 7 AMI NAS. ALIFATICAS Y AROMATICAS .(X SUS !SOMEROS) 

Ammodifenil Ammoetanol 

Aminoetanolamina Aminofenol 

Aminopropion1t~ilo Amilamina 

Aminotiazol Anilina 

Bencidina Bencilamina 

Butilamina Clorotuluidina 

Crimidina Cuprietilendiamina 

Ciclohexilamina Diclorobencidina 

D1etanolamina Dietilamina 

D1etilentnamina D11sopropanolamina 

D1met1lamma Dietilenaminoazobenceno 

Difenilamina Difenilamina cloroarcina 

Dip1crilamina D1propilamina 

Etilamina Etilenamina 

Etilend1am1na Hexametilendiamina 

Hexamettlentretram1na Hexilamtna 

lsopropilamina Metilamina 

N-Metil anilina 4,4-Metilen bis (2-cloroanillna) 

Metil etil piridina Monoetanolamina 

Monoisopropanolamina Morfolina 

Naftilamina Nitroanilina 

Nitrógeno mostaza N1trosodJmet11amina 

Pentilamina Fenillendiamina 

P1cram1da Picndina 
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Piperidina Propilamina 

Propilenamina Piridina 

Tetrametilendiamina Toluidina 

TietrilentetramJna Trimetilamina 

Tripropilamina 

GRUPO 8 AZO COMPUESTOS. DIAZO COMPUESTOS _!; HIDRACINAS .0: SUS 
ISOMEROSl: 

Tetrazodiborato de aluminio 

Azodicarbonil guanidina 

a,á-Azodiisobutironitrilo 

Benzotriazol 

Cloroazod~na 

Dizodinitrofenol 

Dtmetilamino azobenceno 

Ditrofenilhidracina 

Hidracina 

Metil hidracina 

Clorhidrato de fenilh1dracina 

Azohidracina 

GRUPO 9 CARBAMATOS: 

Aldicarb 

Baygon·Propoxur 

Bux Bufencarb 

Carbanolato 

Dowco• 139 

Furadan• Carbofuran 

N-lsopropilmetilcarbamato 

Metac11• Am1carb 

Mesurol• Metiocarb 

Am1notiazol 

Azodi-s-tnasol 

Cloruro de diazonio benceno 

t-Butil azodiformato 

Clorobenzotriazol 

Diazodietano 

D1metil hidracina 

Guanil nitrosoaminoguanilidina 

hidracina 

Mercaptobenzot1azol 

Tetracina 

Bassa* 
Butacarb 

Carbaril, Cev1n 

Tioxacarb, Elocrom 

Clorhidrato de formetanato 

Hopc1de• 

Landnn• 

Meobal• 

Metomil, Lannate• 
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Mipcina• lsoprocarb 

Oxamil, Vidate• 

Promecarb, CarbamuW 

Tsumacide•, Metracrato• 

GRUPO 10 CAUSTICOS: 

Amoniaco 

Hidroxido de barilio 

Hidróxido de calcio 

Amidadehtio 

Aluminato de potasio 

Hidroxido de potasio 

Amida de sodio 

Hidroxido de sod1o 

Metilato de sodio 

GRUPO 11 CIANUROS: 

Cranuro dcl cadmio 

Bromuro de cranógeno 

Cianuro de plomo 

Oxrcranuro mercunco 

C1anuro de potasio 

Cianuro de sodio 

• Res1duos peligrosos controlados 

GRUPO 12 DITIOCARBAMATOS. 

CDEC Ac1do 2, cloroaliléster 

Dithane·. M-45 

Maneb 

Naba m 

Poliram-combr* ,metrram 

Mobam* 

Primicarb, Pnmor 

Tranidn* 

Hidróxido de amonio Hidróxido de barro 
Oxido de bario 

Amida de cadmio 

Oxido de calcio 

Hidroxido de lit1o 

Butóxido de potas1o 

Aluminato de sodio 

Carbonato de sodio 

Hipoclorito de sod1o 

Ox1do de sodio 

Cianuro de cobre 

Acido clanhidrico 

Cranuro merclmco 

Cranuro de niquel 

Cianuro de plata 

Cianuro de Zinc 

D1etil d1t1ocarbamato de selenio 

Ferbam 

Metam, MDCS 
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Tiram, TMTD 

GRUPO 13 ESTERES a SUS ISOMEROSl 

Cloro carbonato de alilo 

Acetatao de butilo 

Butil bencil ftalato 

Acetato de dietilenglicol-monobutil éter 

Butirato de etilo 

Formato de etilo 

Propionato de etilo 

Acetato de isobutilo 

Acrilato de 1sodecilo 

Acetato de medinoterb 

Acrilato de metilo 

But~rato de metilo 

Formato de metilo 

Propionato de met1lo 

Acetato de propilo 

Formato de propilo 

GRUPO 14 ETERES a SUS ISOMEROSl 

An1sol 

Bromodimetox1an111na 

Dicloro et1l éter 

Dimetil formal 

Oxido de difen1lo 

Etil éter 

Etil éter 

Furán 

lsopropil éter 

Met1l clorometil éter 

Sales de Zinc del ácido dimetii-Zineb ditiocarbámico 

Acetato de amilo 

Butil acrilato 

Dibutil ftalato 

Cloroformato de etilo 

Cloroformato de etilo 

2-Etil hexilacrilato 

Diacetato de glicol 

Acrilato de isobutilo 

Acetato de isopropilo 

Acetato de met1lo 

Acetato de metil amilo 

Cloroformato de metilo 

Metracrilato de metilo 

Valerato de metilo 

Propiolactona 

Acetato de vinilo 

Butll cellosolve 

Eter de dibutilo 

Diemtil éter 

Dioxano 

Etoxietanol 

Monometil de etilenglicol éter 

Monometil de etilenglicol éter 

Gl1col éter 

Metil butil éter 

Metil etil éter 
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Propil éter 

2.3. 7,8-Tetracloro dibenzo-p-dioxina 

Trinitro anizol 

Vinil isopropil éter 

•Residuos peligrosos controlados 

GRUPO 15 FLUORUROS INORGANICOS· 

Fluoruro de aluminio 

Fluoruro de amonio 

Fluoruro de berilio 

Fluoruro de calc10 

Fluoruro crómico 

Acido fluosilicico 

Acido fluorhídrico 

Fluoruro de potasio 

Tetrafluoruro de silicio 

Pentafluoruro de azufre 

Fluoroborato de zinc 

Monometil de propilen glicol éter 

Tetracloropropil éter 
Tetraidrofuran 

Vinil etil éter 

Bifioruro de amonio 

Fluoruro de bario 

Fluoruro de cadmio 

Fluoruro de cesio 

Acido fiuorbórico 

Acido hexafulorofofórico 

Fluoruro de magnesio 

Fluoruro de selenio 

Fluoruro de sodio 

Hexafluoruro de telurio 

GRUPO 16 HIDROCARBUROS AROMA TIC OS .0: SUS !SOMEROS) 

Acenafteno Antraceno 

Benzopireno Benceno 

n-Sutil benceno Criseno 

Cumeno C1meno 

Decil benceno Dietil benceno 

Difen1lo Difenil acetileno 

D1fen1l etano Difenil etileno 

Difeml metano Dodecil benceno 

Dowterm Dureno 

Etil benceno Fluorantreno 
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Fluoreno Hemimetileno 

Hexametil benceno lndeno 

lsodureno Mesitileno 

Metil nafataleno Naftaleno 

Pentametil benceno Fenantreno 

Fenil acetileno Propil benceno 

Pseudocumeno Estiren o 

Tetrafenil etileno Tolueno 

Estilbeno Trifenil etileno 

GRUPO 17 ORGANO HALOGENADOS !Y SUS !SOMEROS): 

Bromuro de acetilo 

Aldrin 

Cloruro de alilo 

Cloruro de a milo 

Cloruro de benzal 

Benzotricloruro 

Cloruro de bencilo 

Bromoacetileno 

Bromoformo 

Bromopropino 

Bromotrifulorometano 

Fluoruro de buttlo 

T etrafloruro de carbono 

Hidrato de cloral 

Cloroacetaldehido 

Cloroacetofenona 

Cloroazodin 

Clorobenzotriazol 

Malonitrilo de clorobencilideno 

Cloruro de acetilo 

Bromuro de altlo 

Clorocarbonato de alilo 

Bromuro de benzal 

Benzotribomuro 

Bromuro de bencilo 

Clorocarbonato de bencilo 

Tnfloruro de bromobencilo 

Bromofenol 

Bromotriclorometano 

Bromoxinic 

T etracloruro de carbono 

Tetrayoduro de carbono 

Clordano 

Actdo cloroacéttco 

Cloroacrilomtrilo 

Clorobenceno 

Peróxido de clorobenzoilo 

Clorobutrionitrilo 
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Clorocresol 

Cloroetanol 

Cloroformo 

Clorometil metil éter 

Cloronitroalaml1na 

Clorofenil 1soc1anato 

Clorotión 

Metil cloro metil éter (CMME) 

Cloruro de clotilo 

Dicloro difenil dicloro-etano(DDD) 

D1cloro difenil tricloro-etano(DDT) 

Acido 2, 2-diclorovinll d1metil- ester fosfónco (DDVP) 

Dibromocloropropano 

Diclorobenceno 

Dicloroetano 

Dicloroetil éter 

D1clorofenol 

Dicloropropano 

D1cloropropileno 

Dietil cloro v1nil fosfato 

Din1troclorobenceno 

Endrin 

Etll cloroformato 

01bromuro de etileno 

Fluoracetanil1da 

Heptacloro 

Ac1do hldroxidibromobenzo1co 

Alfa- isopropil metil fosforil-fuoruro 

Lindano 

Clorodiniltrotolueno 

Cloroetilenimina 

Clorohidrina 

Clorometil ácido fenoxeacético 

Clorofenol 

Clorop1cnna 

Clorotoluidina 

Bromuro de clotilo 

Dicloroacetona 

Diclorobencidina Dicloroet1leno 

Diclorometano Acido d1clorofenoxicético 

Dicloropropanol Dieldrin 

Diclorofeno 

Endosulfán 

Epiclorhidrina 

Etilén clorohidrina 

Oicloruro de etileno 

Freones* 

Hexaclorobenceno 

Cloruro de isopropilo 

Bromuro de metilo 

Met1l cloroformo 

Metil etil cloruro 

Monocloro acetona 

Nitrógeno mostaza 

Percloroetileno Cloruro de picrilo 

Bifen1los policlorados 
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Cloruro de metilo 

Cloroformato de metilo 

de metilo 

Nitroclorobenceno 

Pentaclorofenol 

Perclorometilmercaptano 

Bifenilos polibromados 

Trifenilos policlorados 

Tetracloroetano 

ISOCIANATOS a SUS !SOMEROS): 

Clorofenil isocianato 

Metil isocianato 

Pol1met1lisocianato de polifenilo 

Diisocianato de tolueno 

GRUPO 19 CETONAS a SUS !SOMEROS) 

Acetona 

Acetil acetona 

Acetanilida de bromofenzmlo 

Coumafuril 

Cilohexanona 

D1acetilo 

Dietil cetona 

Heptanona 

lsoforona 

Metil t-butil cetona 

Metil isobutil cetona 

Metil n-propil cetona 

Monocloroacetona 

Octanona 

Bromuro de Propargilo 

2. 3, 7, 8-Tetracloruro dibenzo-p-dioxina Yoduro 
\ 

Tricloro etileno 

Tncloropropano 

Cloruro de vinilo 

Acido triclorofenoxiacético 

Cloruro de vinilideno 

Tricloroetano 

Diisocianato de difenilmetano 

Metilen disocia nato 

Acetofenona 

Benzofenona 

Cloroacetofenona 

Coumatetralll 

Diacetonalcohol 

D1cloroacetona 

Diisobutil cetona 

Hldrox1acetofenona 

Oxido de mesitilo 

Metil etil cetona · 

Metil isopropenil cetona 

Metil vinil cetona 

Nonanona 

Pentanona 
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Quinona 

GRUPO 20 MERCAPTANOS y OTROS SULFUROS ORGGANICOS í::L SUS 
!SOMEROS): 

Aldicarb Amil mercaptano 

Sutil mercaptano Disulfuro de carbon 

Dimetil sulfuro Endosulfán 

Etrl mercaptano Mercaptobenzotiazol 

Mercaptoetanol Metomil 

Metil mercaptano Naftil mercaptano 

Percloromet1l mercaptano Fosfolan 

Polimeros poliazufrados Propil mercaptano 

Azufre mostaza Tetrasul 

Tronazin vx 
GRUPO 21 METALES ALCALINOS Y ALCALINOTERREOS (ELEMENTALES) 

Bario Calcio 

Cesro LitiO 

Magnesro Potasio 

Rub1d1o Osod1o 

Mezclas de sod1o y potas1o Estroncio 

GRUPO 22 OTROS METALES ELEMENTALES ::L ALEACIONES EN FORMAS DE POLVOS 
VAPORES Y PARTICULAS 

Alumrnro Bismuto 

Ceno Cobalto 

Hafnio Indio 

Magnesro Manganeso 

Vapor de mercurio Molibdeno 

Niquel Niquel raney 

Selenio Titanio 

Tono Z1nc 

Zirconio 
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GRUPO 23 METALES ELEMENTALES Y ALEACIONES COMO LAMINAS. VARILLAS Y MOLDES: 

Aluminio Antimonio 

Bismuto Bronce 

Cadmio Mezclas de calcio-manganeso-silicio 

Cromo Cobalto 

Cobre Indio 

Fierro Plomo 

Manganeso Molibdeno 

Osmio Selenio 

Titanio Torio 

Zinc Zirconio 

GRUPO 24 METALE Y COMPUESTOS DE METALES TOXICOS: 

Arcenato de amonio Dicromato de amonio .. g 
Hexanitrocobaltato de amon1o Molibdato de amonio 

Nitrido osmato de amomo T ermanganato de amonio 

T etracromato de amonio T etraperox1cromato de amonio 

Tricomato de amonio Antimonio 

Nitruro de antimonio Oxicloruro de antimonio 

Pentacloruro de antimonio Pentasulfato de antimonio 

Perclorato de antimonio Tartrato de potasio antimónico 

Sulfato de ant1mon1o Tribromuro de antimonio 

Tricloruro de antimonio Tnyoduro de antJmonJo 

Trifloruro de ant1monio Tnóx1do de antimonio 

Trisulfuro de antimonio Trivinilo de antimonio 

ArséniCO Pentaselenuro de arsénico 

Pentóx1d0 de arsénico Pentasulfuro de arsénico 

Sulfuro de arsénico Tribromuro de arsénico 

Tricloruro de arsénico Trifloruro de arsénico 

Tnyoduro de arsénico Trisulfuro de arsénico 
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Arsinas 

Azida de bario 

Clorato de bario 

Cromato de bario 

Fluosilicato de bano 

Hipofosfuro de bano 

Yoduro de bario 

Oxido de bario 

Permanganto de bano 

Fosfato de bano 

Sulfuro de bario 

Berilio 

Floruro de berilio 

H1dróx1do de berilio 

Tetrahidroborato de benlio 

Cromato de b1smuto 

Nitruro de b1smuto 

Pentóxido de b1smuto 

Tribromuro de bismuto 

Tnyoduro de b1smuto 

Borano 

Arsenotribromuro de boro 

D1bromoyoduro de boro 

Fosfuro de boro 

Tribromuro de boro 

Tnsulfuro de boro 

Tnfluoruro de boro 

Cadmio 

Amida de cadm1o 

Bario 

Carburo de bario 

Cloruro de bano 

Floruro de bano 

Hidruro de bario 

Yodato de bario 

Nitrato de bario 

Perclorato de bario 

Peróxido de bario 

Estearato de bario 

Sulfito de bano 

Aleaciones de benlio-cobre 

Hidruro de berilio 

Oxido de berilio 

Bismuto 

Acido bismútico 

Pentafloruro de bismuto 

Sulfuro de b1smuto 

Tricloruro de bismuto 

Trióx1do de bismuto 

Arsen1tos de burdeos 

Bromoyoduro de boro 

Nitruro de boro 

Tnazida de boro 

Tnyoduro de boro 

Tncloruro de boro 

Acido cacodilico 

Acetiluro de cadmio 

Az1da de cadmio 
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GRUPO 24 METALES Y COMPUESTOS DE METALES TOXICOS: 

Bromuro de cadmio 

Cloruro de cadmio 

Floruro de cadmio 

Hexamín clorato de cadm1o 

Yoduro de cadmio 

Nitruro de cadmio 

Fosfato de cadmio 

Trihidracin clorato de cadmio 

Arsenato de calcio 

Cloruro crómico 

Oxido crómico 

Cromo 

Trióxido de cromo 

Cobalto 

Cloruro cobaltoso 

Sulfato cobaltoso 

Cobre 

Acetiluro de cobre 

Arsenito de cobre 

Clorotetrazol de cobre 

N1trato de cobre 

Sulfato de cobre 

Cupriet1len d1amma 

D1etilo de z1nc 

Difenilamina cloroarc1na 

Et1len oxido crómico 

Arsenato ferroso 

Indio 

Clorato de cadmio 

Cianuro de cadmio 

Hexamin perclorato de cadmio 

Nitrato de cadmio 

Oxido de cadm1o 

Sulfuro de cadmio 

Trihidracin perclorato de cadmio 

Arsénico de calcio 

Fluoruro crómico 

Sulfato crónico· 

Sulfuro de cromo 

Cloruro de cromo 

Bromuro cobaltoso 

Nitrato cobaltoso 

Resinato cobaltoso 

Acetoarsenito de cobre 

Arsenato de cobre 

Cloruro de cobre 

Cianuro de cobre 

Nitruto de cobre 

Sulfuro de cobre 

C1anocloropentano 

Diisopropi 1 berilio 

Etil dicloroarcina 

Arsenato férrico 

Selenuro de hidrógeno 

Plomo 

Arsenato de plomo 
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Acetato de plomo 

Arsenito de plomo 

Carbonato de plomo 

Ctanuro de plomo 

Nitrato de plomo 

Sulfuro de plomo 

Púrpura Iondres 

Arsenito de magnesio 

Acetato de manganeso 

Bromuro de manganeso 

Metilctclopentadientl tncarbonilo de manganeso 

Sulfuro de manganeso 

Cloruro amónico mercúrico 

Bromuro mercúnco 

Cianuro mercúnco 

Nitrato mercúnco 

Oxido mercúnco 

Yoduro potáSICO mercúnco 

Subsulfuro mercúnco 

Sulfuro mercúrico 

Mercurol 

Gluconato mercuroso 

N1trato mercuroso 

Azida de plomo 

Clonto de plomo 

Dinitroresorcinato de plomo 

Oxido de plomo 

Lewisita 

Arsenato de magnesio 

Manganeso 

Arsenato de manganeso 

Cloruro de manganeso 

Nttrato de manganeso 

Acetato mercUrico 

Benzoato mercúrico 

Cloruro mercúrico 

Yoduro mercúnco 

Oleato mercúrico 

Oxicianuro mercúrico 

Salicilato mercúnco 

Sulfato mercúrico 

TIOCianuro mercúnco 

Bromuro mercuroso 

Yoduro mercuroso 

Oxido mercuroso 

Mercurio 

GRUPO 24 METALES Y COMPUESTOS DE METALES TOXICOS: 

Sulfato mercuroso 

Fulminato de mercuno 

Metil dicloroarctna 

Sulfuro de moltbdeno 

Cloruro de metoxietilmercúrico 

Molibdeno 

Trióxido de molibdeno 

Níquel 
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Acido molibdico Antimonuro de níquel 

Acetato de níquel Arsenito de níquel 

Arsenato de níquel Cloruro de níquel 

Carbonilo de níquel Nitrato de níquel 

Cianuro de níquel Subsulfuro de níquel 

Selenuro de níquel Osmio 

Sulfato de níquel Perclorato espacio amino de osmio 

Nitrato ami no de osnio Arsenito de potasio 

Arsenato de potasio Permanganato de potasio 

Dicromato de potas1o Cloruro de selenio 

Selenio Acido selenoso 

D1et1ldit1ocarbanato- de selemo Azida de plata 

Nilrato de plata 

Acetiluro de plata Estifnato plata 

Cianuro de plata T etrazeno de plata 

Nitruro de plata Arsenito de sodio 

Sulfuro de plata Cromato de sodio ·. 
Arsenato de sodio Molibdato de sodio 

Cacodilato de sodio Selenato de sodio 

Dicromato de sodio · Sulfuro estanico 

Permanganato de sodio Monosulfuro de estroncio 

Cloruro estánico Peróxido de estroncio 

Arsenato de estroncio Hexafloruro de teluno 

Nitrato de estoncio Tetra metilo de plomo 

Tetrasulfuro de estroncio Tal1o 

T etraetilo de plomo Sulfuro de talio 

Tetranituro de tetraselen1o Torio 

Nitruro de talio Sulfato de titanio 

Sulfato taloso T etracloruro de titanio 
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Titanio 

Sesquisulfuro de titanio 

Sulfuro de titanio 

Nitruro de tricesio 

Trietil bismutina 

Dinitruro de tri plomo 

Trimetil arsina 

Trimetil estibina 

Trisilil arsina 

Trivinil estibina 

Sulfuro de uranio 

Acido anhidrovanid1co 

Tetróx1do de vanadio 

Tricloruro de vanadro 

Z1nc 

Nitrato amónico de zrnc 

Arsenito de zrnc 

Cranuro de ZinC 

Nrtrato de zrnc 

Peróxrdo de zrnc 

Sales de ZinC de acldO dimetlldltiocarbamico 

Zirconio 

GRUPO 25 NITRUROS. 

Nrtruro de antrmonio 

Nitruro de boro 

Dimitruro de azufre 

Nitruro de potasio 

N1truro de sodio 

Dinitruro de tricadmio 

Tnetil arsina 

Trietil estibina 

Dinitruro de trimercurio 

Trimetil bismutina 

Tripropil estibina 

T etramturo de tritorio 

Acido túngstico 

N1trato de uraAilo 

Oxitncloruro de vanadio 

Trióxido de vanadio 

Sulfato de vanadio 

Acetiluro de zinc 

Arsenato de zmc 

Cloruro de z1nc 

Fluroborato de zinc 

Permangantode zinc 

Fosfuro de zinc 

Sulfato de z1nC 

Sulfuro de zinc 

Cloruro de zirconio 

Prcramato de zirconio* 

Nitruro de bismuto 

Nitruro de cobre 

Nitruro de lit10 

N1truro de plata 

Tetranitruro de tetraselenio 
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T etranituro de tetraazufre Nitruro de talio 

Dinitruro de tricadmio Dinitruro tricálcico 

Nitruro de tricesio Dinitruro de triplomo 

D1nitruro trimercúnco Tetranituro de tritorio 

GRUPO 26 NITRILOS a SUS !SOMEROS): 

Acetocianhidrina Acetonitrilo 

Acnlon1tnlo Adiponitrilo 

Aminopropionitrilo Cianuro de anilo 

a, a-azodusobutironitrilo Benzonitrilo 

Bromixilin Butironitrilo 

Cloroacrilonitrilo Clorobensilidenmalonitrilo 

Clorubutiloritrilo Acido cianoacético 

Cianocloropentano Cianógeno 

Etilen cianhidrina Gliconnitnlo 

Fenil acetonitrilo Fenil valeriinitrilo 

Proptonitrilo Surecide• 

Tetrametil succinitrilo Trantd• 

Ctanuro de vtnilo 

GRUPO 27 COMPUESTO NITRADOS a TODOS SUS !SOMEROS): 

Nitrato de acetilo Clorodinitrotoloeno 

Clorodinitroalnilina Cloropncrina 

Colodion D1azodinitrofenol 

Dtnttrato de dtettlengltcol Dinitrobenceno 

Dlnltroclorobenceno Dinitroclesol 

Dtnttrofenol Dinitrofenilhidrazina 

Dinitrotolueno Dinoseb 

Hexanitrato de dipentaeritritol Diptcril amina 

Etil nitrito 

Etil nitrato 
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Dinitrato de glicol 

Nitrato de guanilina 

Mononitoresorc1nato de plomo 

Acetato de medinoterp 

Nitrobenceno 

Trinitrato monolactato glicol 

Dinitroresorcinato de plomo 

Hexanitrato de manito! 

Nitroanilina 

Nitrobifenilo 

GRUPO 27 COMPUESTOS NITRADOS a TODOS SUS !SOMEROS): 

Nitrocelulosa 

Nitroglicerina 

Notropropano 

Nitroso guanidina 

Nitroxileno 

P1cram1da 

Cloruro de pricnlo 

Dnitrobenzofuroxan de potasio 

Est1fnato de plata 

Tetran1trometano 

Tnn1trobenceno 

Tnn1tronaftaleno 

N1trato de u res 

Nitroclorobenceno 

Nitrofenol 

N-nitrosodimetilamina 

N1troalmidón 

T etranitrato de pentaeritritrol 

Acido pricrico 

Nitrato de pol1vinilo 

RDX 

Picramato de sodio 

Trimtroanisol 

Ac1do tnn1trobezoico 

Tnn1trotolueno 

GRUPO 28 HIDROCARBUROS ALIFATICOS NO SATURADOS a SUS !SOMEROS): 

Acetileno Ale no 

Amileno Butadieno 

Butadino Buteno 

Ciclopenteno Deceno 

D1clopentad1eno Dusobutileno 

D1metil acetileno D1metil butino 

Dipenteno Dodeceno 

Etll acetileno Et1leno 

Hepteno Hexeno 
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Hex~no lsobutileno 

lsoocteno lsopreno 

lsopropil acetileno Metil acetileno 

Metil buteno Metil butino 

Met1l estireno Non en o 

Octadecino Octeno 

Penteno Pentino 

Polibuteno Polipropileno 

Propileno Estireno 

T etradeceno Trideceno 

Undeceno Vinil tolueno 

GRUPO 29 HIDROCARBUROS ALIFATICOS SATURADOS: 

Butano Clicloheptano 

Ciclohexano Ciclopropano 

Ciclepentano Decalin 

Decano Etano 

Heptano Hexano 

lsobutano lsohexano 

lsoctano lsopentano 

Metano Metil ciclohexano 

Neohexano Nonano 

Octano Pentano 

Propano 

GRUPO 30 PEROXIDOS E HIDROPEROXIDOS ORGANICOS .eL SUS ISOMEROSl: 

Peróxido de acetil benzoilo 

Peróxido de benzoilo 

Peróxido de butilo 

Peroxibenzoato de butilo. 

Peróx1do caprílico 

Peróxido de acetilo 

Hidroperóxido de butilo 

Peroxiacetato de butilo 

Peroxipivalato de butilo · 

Hidroperóxido de cumeno 
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Peróxido de ciclohexanona 

Hidroperóx1d0 de diisopropilbenceno 

Dihidroperóxido de dimetil hexano 

Peróxido de laurilio 

Peróxido de dicumilo 

Peroxidicarbonato de disopropilo 

Percarbonato de isopropilo 

Peróxido de metil etil cetona 

Peroxiócido succínico 

Acido paracético 

GRUPO 31 FENOLES. CRESOLES íY SUS !SOMEROS): 

Aminofenol 

Bromox1nil 

Ace1te carbóliCO 

Clorocresol 

Alquitran de madera 

Creosota 

D1clorofenol 

D1n1trocresol 

Eugenol 

Htdroquinona 

H1droxidifenol 

lsoeugenol 

N1trofenol 

Pentaclorofenol 

o-fen1l fenal 

Ac1do picrico 

Resorcinol 

Pentaclorofenato de sodio 

T etraclorofeno 

Tnclorofenol 

Bromo fenal 

Carabacrol 

Cate col 

Clorofenol 

Cresol 

Ciclohex1nil fenal 

Dinitrofenol 

D1noserb 

Guayaco! 

Hidrox1acetofenona 

Hidroxidih1droquinona 

Naftol 

Nonll fenal 

Fenal 

Florogluc1nol 

Pirogalol 

Sal1gen1na 

Fenolsulfonato de sodio 

TimOl 

Trinitroresorcinol 

GRUPO 32 ORGANO FOSFORADOS FOSFOTIOATOS Y FOSFODITIOATOS: 

Abate• Etil Azinfox 
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Azodnn• 

Bomil• 

Clorotion• 

Actdo 2, 2-dtclorovinil dimetil ester fosfórico 

Demeton-s-metils sulfóxido 

. Dietil clorovinil fosfato 

Dimefox 

Dizulfotón 

Endotión 

Etión• 

Gutión• 

Malatión 

Metil paratión 

Mocap· 

Paraoxón 

Forato 

Palasan 

Protoato 

Sulfotepp 

Surecide 

T etraetil pirofosfato 

Tns-(1-aZtrinidil) óxido de fosfina 

• Residuos peligrosos controlados 

GRUPO 33 SULFUROS INORGANICOS 

Sulfuro de amonio 

Trisulfuro de antimonio 

Sulfuro de arsénico 

Bidrin* 

Clorfenvinfos• 

Coroxón* 

De melón 

D1azinón* 

Acido dtmetil ditiofosfórico 

Oioxaltón 

Difonate• 

EPN 

Fenzulfotión 

Hexaetil tetrafosfato 

Mecarbam 

Mevinfos 

Alafa-isopropil metil fosforilfluoruro 

Paratión 

Fosfamidón 

Fosfolan 

Shradam 

Supracide· 

Tetraetil ditionopirofosfato 

Tionazin 

vx 

Wepsm• 155 

Pentasulfuro de antimonio 

Pentasulfuro de arsénico 

Tri sulfuro de arsénico 
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Sulfuro de bano 

Sulfuro de bismuto 

Tnsulfuro de boro 

Sulfuro de calcio 

Sulfuro de cecio 

Sulfuro de cobre 

Sulfuro ferroso 

Sulfuro de oro 

Sulfuro de plomo 

Sulfuro de manganeso 

Sulfuro mercúnco 

Sulfuro de níquel 

Pentasulfuro de fósforo 

Trisulfuro de fósforo 

Sulfuro de plata 

Sulfuro estánico 

T etrasulfuro de estronCio 

Sesquisulfuro de t1tar11o 

Sulfuro de uran1o 

GRUPO 34 EPOXIDOS 

Butil glicidll éter 

t-butil-3 fenil oxazirano 

D1glicidil éter 

Epóxibutano 

Epoxietil benceno 

Gl1cidol 

Ox1do de propileno 

Sulfuro de berilio 

Trisulfuro de b1smuto 

Sulfuro de cadmio 

Trisulfuro de ceno 

Sulfuro de cromo 

Sulfuro férrico 

Sulfuro de germanio 

Sulfuro de hidrógeno 

Sulfuro de litio 

Sulfuro de magnesio 

Sulfuro de molibdeno 

Heptasulfuro de fósforo 

Sesquisulfuro de fósforo 

Sulfuro de potas1o 

Sulfuro de sodio 

Monosulfuro de estroncio 

Sulfuro de talio 

Sulf~ro de titanio 

Sulfuro de z1nc 

Fen1l glicidil éter 

Creso! glicidil éter 

Ep1clorohidnna 

Epox1buteno 

Oxido de etileno 

GRUPO 101 MATERIALES COMBUSTIBLES E INFLAMABLES DIVERSOS: 

Aquil reSirms Asfalto 
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Baquelita• 

Aceite combustible pesado 

Carbón activado agotado 

Aceite de madera 

Thinner laqueador 

Gasolina 

• Residuos peligrosos controlados 

Buna-W 

Aceite de camfor 

Celulosa 

Aceite diesel 

Aceite ligero 

Grasa 

GRUPO 101 MATERIALES COMBUSTIBLES E INFLAMABELES DIVERSOS: 

Propilen isotáctico 

Ace1te de aspersión 

Thinner para pinturas 

Espíritus minerales 

Ace1te de bergamota 

Papel 

Aceite de petróleo 

Resina poliester 

Aceite pol1mérico 

Pol1estireno 

Pohuretano 

Cloruro de polivinilo 

Res~nas 

Solvente de stoddard 

Hule sintético 

Sebo 

Aguarrás 

Ceras 

GRUPO 102 EXPLOSIVOS: 

Acetil az1da 

Azida de amonio 

J-100 

Keroseno 

Metil acetona 

Nafta 

Raiz de orriz 

Nafta de petróleo 

Resnia poliamida 

Pohetileno 

Polipropileno 

Polimero de poliazufre 

Acetato de polivinilo 

Madera 

Polisulfuro de sodio 

Azufre elemental 

Aceite de sebo 

Brea, alquitrán 

Unisolve 

Nitrato·de acetilo 

Clorato de amonio 
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Hexanitrocobaltato de amonio 

Nitrito de amonio 

Permanganato de amonio 

Tetraperoxicromato de amomo 

Azida de bario 

Benzotriazol 

Nitrato de bismuto 

Azida de bromo 

H1poclorito de t-but1lo 

Clorato de hexam1n de cadmio 

Nitrato de cadmio 

Clorato trihidracina de cadmio 

Azida de cesio 

Dióx1do de cloro 

T rióx1do de cloro 

Clorop1crina 

T riaz1da c1anúnca 

D1azod1nltrofenol 

Hexanitrato de d1pentaentntol 

D~nitruro de diazufre 

Nitrito de etilo 

D1nitrato de ghcol 

GRUPO 102 EXPLOSIVOS· 

Fulminato de oro 

Ciclotetrametilénn1troamina 

Acido hidrazoico 

Dinitroresorcinato de plomo 

Estifnato de plomo 

Ox1cianuro mercúnco 

N1trato de amonio 

Peryodato de amonio 

Picrato de amonio 

Azodicarbonil guanidina 

Cloruro de Diazoniobenceno 

Peróxido de benzoilo 

Triazida de boro 

Tnnitrato de butanotriol 

Az1da de cadmio 

Perclorato hexam10 de cadmio 

N1truro de cadmio 

Nitrato de calcio 

Azida de cloro 

Fluoróxido de cloro 

Cloroacetileno 

Acetiluro de cobre 

Diazod1etano 

D1mtrato de d1etilén glicol 

01picril amina 

Nitrato de el1lo 

Az1da de fiúor 

Tnnitrato de monolactato ghcol 

Guanilnitrosaminoguanihdenohidricina 

Azida hidrac1na 

Azida de plomo 

Mononitroresorcinato de plomo 

Hexanitrato de manitol 
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Nitrocarbonitrato 

Nitroglicerina 

T etranitrato de pentaeritritol 

Acido pícrico 

Nitrato de pohvinilo 

Nitrato de potasio 

Acetiluro de plata 

N1truro de plata 

Tetrazeno de plata 

Az1da de sodio 

Tetranitrometano 

Tetranitruro de tetrazufre 

N1truro de talio 

Dinitruro trimercúrico 

Acido trinitrobenzoico 

Trinitroresorcinol 

Nitrato de urea 

Peróxido de zinc 

GRUPO 103 COMPUESTOS POLIMERIZABLES: 

Acroleína 

Acnlonitrilo 

n-butil acrilato 

Oxido de etileno 

2-etilhexil acrilato 

lsopropeno 

Metil metacrilato 

Oxido de propileno 

Acetato de v1n1lo 

Cianuro de vinilo 

Fulminato mercúrico 

Nitrocelulosa 

Nitrosoguanídina 

Picramida 

Cloruro pícrico 

Dinitrobenzofuroxan de potasio 

RDX 

Azida de plata 

Estibnato de plata 

Pólvora sin humo 

Picramato de sodio 

Tetranitruro de tetraselenio 

Tetra ceno 

Dinitruro de tnplomo 

Trinitrobenceno 

Trinitronaftaleno 

Trinitrotolueno 

Azida de vinilo 

Acido acrílico 

Butadieno 

Etil acrilato 

Etilenamina 

lsobutil acrilato 

Metil acrilato 

2-metil estireno 

Estiren o 

Cloruro de vinilo 

Cloruro de vinilideno 
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Vinil tolueno 

GRUPO 104AGENTES OXIDANTES FUERTES: 

Clorato de amonio 

Nitruroosmato de amonio 

Peryodato de amonio 

Persulfato de amomo 

T etraperox1cromato de amonio 

Perclorato de antimonio 

Clorato de bario 

Nitrato de bario 

GRUPO 104 AGENTES OXIDANTES FUERTES. 

Permanganato de bario 

Acido bróm1co 

Monofluoruro de bromo 

Trifluoruro de bromo 

Clorato de cadmio 

Bromato de cadmo 

Clorito de calcio 

Yodato de cac1o 

Percromato de calcio 

Peróxido de calcio 

Cloro 

Fluoróx1do de cloro 

Monóxido de cloro 

Trifluoruro de cloro 

Acido crómico 

Nitrato cobaltoso 

Dicloroam1na 

Oxido de etilén cróm1co 

Dicromato de amonio 

Perclorato de amomo 

Permanganato de amonio 

T etracromato de amonio 

Tricromato de amonio 

Bromato de bario 

Yodato de bano 

Perclorato de tiario 

Peróxido de bario 

Bromo 

Pentafluoruro de bromo 

H1poclorito de t-butilo 

N1trato de cadmio 

Clorato de calcio 

H1poclorito de calcio 

Nitrato de calc1o 

Permanganato de calcio 

Ac1do dórico 

Dióx1do de cloro 

Monofluoruro de cloro 

Pentafluoruro de cloro 

Trióxido de cloro 

Cloruro de cromilo 

N1trato de cobre 

Ac1do dicloroisocJanúrico 

Fluor 
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Monóxido de fluor 

Peróxido de hidrógeno 

Clorita de plomo 

Hipoclorito de litio 

Clorato de magnesio 

Perclorato de magnesio 

Nitrato de manganeso 

Nitrato de níquel 

Ammo nitrato de osmio 

Difluoruro de oxigeno 

Oxibromuro de fósforo 

Bromato de potasio 

Dicromato de potasio 

Perclorato de potasio 

Peróx1do de potasio 

Bromato de sod10 

Clorato de sodio 

Oicloro1soclanurato de sod10 

H1poclorito de sodio 

Nitrito de sodio 

Permanganto de sod1o 

Nitrato de estroncio 

TrióxidO de azufre 

Nitrato de uranio 

N1trato amónico de zinc 

Permanganato de zinc 

Picramato de zirconio 

GRUPO 105 AGENTES REDUCTORES FUERTES: 

Burohidruro de aluminio 

Nitrato de guanilina 

Pentóxido de yodo 

Nitrato de plomo 

Peróxido de litio 

Nitrato de magnesio 

Peróxido de magnesio 

Nitrato mercuroso 

Dióxido de nitrógeno 

Amino clorato de osmio 

Fluoruro de perclorito 

Oxicloruro de fósforo 

D1cloroisocianurato de potasio 

N1trato de potasio 

Permanganato de potas1o 

Nitrato de plata 

Peroxicarbonato de sodio 

Clorita de sodio 

Dicromato de sodio 

N1trato de sodio 

Perclorato de sodio 

Peróxido de sodio 

Peróxido de estioncio 

Acido tricloroisocianúrico 

Nitrato de urea 

N1trato de zinc 

Peróxido de zmc 

Carburo de aluminio 
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Hidruro de aluminio 

Hipofosfuro de amonio 

Pentasulfuro de antimonio 

Sulfuro de arsémco 

Arsrna 

Hidruro de bario 

Sulfuro de barro 

Bencilo de sodio 

Sulfuro de berrl1o 

Sulfuro de b1smuto 

Trrsulfuro de boro 

Bromosrlano 

n-butilo de litio 

Sulfuro de cadmio 

Carburo de calcio 

Hidruro de calc1o 

Sulfuro de calcio 

Tnsulfuro de cesio 

Carburo de cesio 

Sulfuro de cesio 

Hidruro de cesro 

Clorod1prop1l borano 

Sulfuro de cromo 

Sulfuro de cobre 

Oretrl cloruro de aluminro 

Clorod11sobutil aluminro 

Diisopropil berilio 

Sulfuro ferroso 

Acetrluro de oro 

Hipofosfuro de aluminio 

Sulfuro de amonio 

Trisulfuro de antimonio 

Trisulfuro de arsénico 

Carburo de bario 

H1posfosfuro de bario 

Bencil silano 

Hidruro de berrl10 

T etrahidroborato de berilio 

Arsenotribromuro de boro 

Bromodiborano 

Sutil dicloroborano 

Acetiluro de cadmio 

Calcio 

Hexamonrato de calcio 

Hipofosfuro de calcio 

Hidruro de cesio 

Fas furo ceroso 

Hexaidroaluminato de cesro 

Clorodiborano 

Clorodimetilamina diborano 

Clorosilano 

Acetiluro de cobre 

D1borano 

Dietilo de z1nc 

Oimetil magnesio 

Sulfuro de germanio 

Sulfuro de oro 
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Hexaborano 

Selenuro de hidrógeno 

Hidroxil a mina 

Hidruro de litio-aluminio 

Sulfuro de litio 

Sulfuro de manganeso 

Sesquibromuro de metil aluminio 

Bromuro de metil magnesio 

Yoduro de met1l magnesio 

Sulfuro de niquel 

Fosfina 

-Fósforo (roJo amorfo) 

Heptasulfuro de fósforo 

Sesquisulfuro de fósforo 

H1druro de potasio 

Acetiluro de plata 

Sodio 

Hidruro de sodio aluminio 

H1posulf1to de sodio 

Sulfuro estanico 

Tetra sulfuro de estroncio 

Sulfuro de tallo 

GRUPO 105 AGENTES REDUCTORES FUERTES: 

Sulfuro de titanio 

Trietil estibina 

Trimetil alumimo 

Tri-n-butil borano 

Acetiluro de zinc 

Sulfuro de uranio 

Hidracina 

Sulfuro de hidrógeno 

Sulfuro de plomo 

Hidruro de litio 

Sulfuro de magnesio 

Sulfuro mercúrico 

Sesquicloruro de metil aluminio 

Cloruro de metil magnesio 

Sulfuro de molibdeno 

Pentaborano 

Yoduro de fosfonio 

Fósforo (blanco o amarillo) 

Pentasulfuro de fósforo 

Trisulfuro de fósforo 

Sulfuro de potasio 

Sulfuro de plata 

Aluminato de sodio 

Hidruro de sodio 

Sulfuro de sodio 

Monosulfuro de estroncio 

Tetraborano 

Sesquisulfuro de titanio 

Dietil aluminio 

Trisobutil aluminio 

Tnmetil estibina 

Trioctil aluminio 

Sulfuro de zinc 
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GRUPO 106 AGUA Y MEZCLAS QUE CONTIENEN AGUA: 

Soluciones acuosas y mezclas con agua 

GRUPO 107 SUSTANCIAS REACTIVAS AL AGUA: 

Anhídrido acético 

Cloruro de acetilo 

Alil triclorosilano 

" Borohidruro de aluminio 

Cloruro de aluminio 

H1pofosfuro de aluminio 

Tetrahidroborato de aluminio 

Cloruro de anisoilo 

Tricloruro de antimonio 

Triyoduro de antimonio 

Tnbromuro de arsénico 

Tnyoduro de arsénico 

Carburo de bano 

Sulfuro de bano 

Cloruro de benzoílo 

Bencilo de sod1o 

Tetrah1droborato de benl1o 

Borano 

D1bromoyoduro de boro 

Tribromuro de boro 

Trifluoruro de boro 

Monofluoruro de bromo 

Trifluoruro de bromo 

n-but1lo de litio 

Acetiluro de cadm1o 

Calcio 

Bromuro de acetilo 

Cloruro de aquil alum1nio 

Aminoborohidruro de alum1n1o 

Bromuro de aluminio 

Fluoruro de aluminio 

Fosfuro de aluminio 

Tncloros1lano de amilo 

Tribromuro de antimonio 

Trifluoruro de antimonio 

Trivinil antimonio 

Tricloruro de arséniCO 

Sano 

Oxido de bario 

Dicloruro de fosfobenceno 

Bencil silano 

H1druro de berilio 

Pentafluoruro de b1smuto 

Bromoyoduro de boro 

Fosfuro de boro 

Tncloruro de boro 

Triyoduro de boro 

Pentafluoruro de bromo 

Cloruro de diet1l alummio 

n-butil triclorosilano 

Amida de cadmio 

Carburo de calc1o 
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Hidruro de calcio 

Fosfuro de calero 

Fosfuro de cesio 

Dióxrdo de cloro 

Pentafiuoruro de cloro 

Cloruro de cloroacetilo 

Clorofenil isocianato 

Acetiluro de cobre 

Ciclohexil triclorosilano 

Diborano 

Dretrl diclorosilano 

GRUPO 107 SUSTANCIAS REACTIVAS AL AGUA: 

Dirsoproprl berilio 

Dimetil magnesro 

D1fend metano diisocianato 

Dodecil triclorosilano 

E tri diclorosrlano 

Fluor 

Acido fluorosulfónico 

Hexadesil tnclorosilano 

Acrdo bromhidrrco 

Lrtro 

Amrda de lrtio 

Hidruro de litio 

Srlrcio-litro 

SesqUicloruro de metil alum1n1o 

Metilen diisocianato 

Metil triclorosilano 

Cloruro de metil magnesio 

Oxido de calcio 

Amida de cesio 

Hidruro de cesio 

Monofiuoruro de cloro 

Trifiuoruro de cloro 

Cloro diisobutil aluminro 

Cloruro de cromilo 

Ciclohexinil triclorosilano 

Oecaborano 

Cloruro de dietil aluminio 

Oretrlo de zinc 

Ormetil diclorosilano 

Difenil diclorosilano 

Cloruro de disulfurilo 

Etil dicloroarsina 

Etil triclorosilano 

Monóxido de fiuor 

Acetiluro de oro 

Hexil triclorosilano 

Monocloruro de yodo 

H1druro de litio-aluminio 

Ferrosilicato de litio 

Peróxido de lrtio 

Sesquibromuro de metil aluminio 

Metil diclorosilano 

lsocianato de metilo 

Bromuro de metil magnesio 

Yoduro de metil magnesio 
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Ant1monuro de níquel 

Octadesil triclorosilano 

Fenil triclorosilano 

Anhídndo fosfórico 

Pentasulfuro de fósforo 

Fósforo (rojo amorfo) 

Ox1cloruro de fósforo 

SesqUisulfuro de fósforo 

Tncloruro de fósforo 

Potasio 

Oxido de potasio 

Propil tnclorosilano 

Tetracloruro de siltcio 

Sodio 

Amida de SOdiO 

Metilato de sod1o 

Peróxido de sodio 

Cloruro estánico 

Ac1do sulfúrico (70%) 

Cloruro de azufre 

Tiróxtdo de azufre 

Cloruro de et1ocarbon1lo 

Cloruro de tiofosforilo 

D1socianato de tolueno 

Trietil alum1mo 

Trimetil alumtmo 

T ri-n-butil borano 

Tncloroborano 

Trietil est1bina 

Nonil triclorosilano 

Octil triclorosilano 

Yoduro de fosfonio 

Oxicloruro de fósforo 

Trisulfuro de fósforo 

Oxibromuro de fósforo 

Pentacloruro de fósforo 

Tribromuro de fósforo 

Polifenil polimetil isocianato 

Hidruro de potas1o 

Peróxido de potasio 

Cloruro de pirosulfúrilo 

Acetiluro de plata 

Hidruro de sodio alumtnio 

Htdruro de sodto 

Ox1do de sod1o 

Aleaciones de sodio-potasio 

Fluoruro de sulfonilo 

Fosfuro de zinc 

Pentafluoruro de azufre 

Cloruro de sulfurilo 

Cloruro de tionilo 

Tetracloruro de titanio 

Triclorocilano 

Triisobutil aluminio 

Tn-n-butil aluminto 

Trioctil aluminto 

Trietil arsina 

Trimetil arsina 
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Trimet1l estibina 

Tnsil1l ars1na 

Tricloiuro de vanadio 

Acetiluro de zinc 

Tripropil estibina 

Trivinil estibina 

Vinil triclorosilano 

Peróxido de zinc 
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No REACTIVIDAD NOMBRE DEL GRUPO 
1 CidOS Minerales No Q¡udantes 1 ANEX02 

CldOS Minerales Oxidantes 
CldOS 0 an1cos H TABLA ~a· DE INCOMPATIBILIDAD 

4 Alcoholes v Ghcolas H HF HP 4 
5 Aldehtdos HP HP HP 5 
6 Am1das H H t 6 
7 Ammas Ahfat1cas Aromáticas H Ht H H 7 
8 Azo y D1azo-Compuestos e H1dracmas HG Hot HG HG H 8 
9 Carbomatos HG H9t 9 
10 Caust•cos HF HF H H 10 
11 C•anuros tof t f t f G 11 
12 D•t•ocarbamatos H ff H Hff fot D HG 12 
13 Esteres H HF HG H 13 
14 Eteres H HF 14 
15 Fluoruros lnorqan1COS GT GT GT 15 
16 Hidrocarburos AromátiCOS HF 16 
17 Compuestos Orqamcos Haloqenados H t HFqt H t HG H f H 17 
18 lsOCJanatos HG IFgt HG HP HP HG HPG HG D 
19 Cetonas H HF HG H H 
20 Merca tanos Sulfuros Or ámcos t f HF t HG H 
21 Metales Alcal1nos y Alcal•noterreos gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf H 

Elementales y aleac•ones HF HF HF HF HF H H H H H H gt E 
22 Metales y Aleac1ones en forma de talco, gf gf gf HF o gf H 

vapores Y partJculas HF HF 1 gt H E 
23 Metales elementales y aleac•ones en forma gf gf HG H 

de lammas vardlas. molduras HF HF F F 
24 Metales y comp Metaltc Tóx S S S S S S 
25 N1truros fHF HFE Hgf fHF gfH o HG o 1 gfH gfH fH fH 
26 N1tnlos Hgt HF H o 

f : qf 

27 Nt\rocompuestos HFgt H HE 
28 Htdrocarburos Ahfáttcos no saturados H HF H 

" Htdrocarb Alifa\JCOS saturados HF 
30 Peróx1d0 e Htdro eroxtdo Oro HG HE HF HG Hgt HFE HFot HFgt HE 
31 Fenoles Cresoles H HF HG 
32 Organoloslatos, Fosfottcatos y Fosfodillcatos Hgt Hgt D H 

E 
33 Sulfuros tnoroantcos t f HF 1 Qt H E 
34 EOOXIdOS HP HP HP H" D HP HP HP HP o 
101 Matenales comJusttbles e In- flamables HG HF t 
102 ExpiOSI'<OS HE HE HE HE HE HE 
103 Com uestos Pohmenzables PH PH PH PH PH PH D 
104 A entes Ox1dantes Fuertes H t H t HF HF HF t HF t HE HF t HE t HF f HF HF HF H t 
105 Aaentes Reductores Fuertes Hot HF 1 H f afHF H ff H f H f HG H t HF HE 
106 Agua .,. Mezclas Conten1endo Ac¡ua H H G HG 

107 ustanctas ReacttYas at Aaua "EXTREMADAMENTE REACTIVO. NO SE MEZCLE CON NINGUN RESIDUO O MATERIAL OUIMICO~ 
1 2 3 ' 5 16 17 18 g 110 111 12 13 114 15 16 17 
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CONTINUACION ANEXO 2 

TABLA DE INCOMPATIBILIDAD .,.--
19 

H H 20 
91 91 91 21 
H H H 
9' HG 22 
H F 

23 

24 
o fH fH E 25 

H S 91 26 
p H 
H fE HfE 27 

HE 28 

29 
H E HF t HE HG HG H HP t HP 30 
HP fH lgtH H 31 

H o 32 

H H f 33 
HP HP HP HP HP HP HP o HP 34 
HGF HE HF 101 

1 otF ot 
HE HE HE E E HE HE HE HE HE 102 
PH PH PH PH PH PH PH PH H 103 

HFgl HF HFgt HFE HFE HF HFE HFgf HE HF HF HG HF HF f HEgt HFG HFG HE HF f 104 ?. 

Hf H H f HGF HE HE GPH gfH H gfH HE HFgf HPE 105 1' 
H f H f S fH-- t f \gtgf 1 106 

107 
118 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 101 102 103 104 105 106 107"' 

-

... ~ 
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ANEXO 3 

CODIGO DE REACTIVIDAD 

código 
de consecuencias de la reacción 

reactividad 

H Genera calor por reacción química. 

F Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición de mezclas 
o de productos de la reacción. 

G Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y ruptura de los· 
recipientes cerrados. 

gt Genera gases tóxicos. 

gf Genera gases inflamables. 

E Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas o 
suficientemente exotérmicas para detonar compuestos inestables o 
productos de reacción. 

P Produce polimerización violenta, generando calor extremo y gases tóxicos e 
inflamables. 

S Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos. 

D Produce reacción desconocida. Sin embargo, debe considerarse como 
incompatible la mezcla de los residuos correspondientes a este código; 
hasta que se determine la reacción especifica. 
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ANEXO 4 

GRUPOS REACTIVOS 

GRUPO 1 

Lodos de diacetileno. 
Líquidos c8ustiCOS alcalinos. 
Limpiadores alcalinos. 
Líquidos alcalinos corrosivos. 
Fluí dos alcalinos corrosivos de batería. 
Aguas cáusticas residuales. 
Lodos calizos y otros alcalis corrosivos. 
Aguas residuales calizas. 
Caliza y agua. 
Res1duo cáustico. 

Lodos 

Residuo 

Soluciones 

T1erras 

Aguas 
Jales 
Lodos 

Residuo 

De lavadores de efluentes gaseosos de hornos de carbón y altos hornos. 
De operaciones primanas en la producción de cobre. 
De cribado del drenaje en proceso de curt1duria en las sigUientes subcategorías: pulpado de 
pelo retenido, acabado húmedo y reparación de p1eles para teñido deslanado. 
De la fabricación de pulpa química. 
Del procesamiento de lana. 
De anod1zación de partes de aeronaves. 
Alcalinos de la l1mp1eza de embarcaciones. 
Gestadas de los baños de sal en el limpiado de recipientes en las operaciones de tratamiento 
de calor de metales. 
Alcalinas en la limpieza de las aeronaves. 
De blanqueo de ace1tes o grasas. 

Lodos ácidos. 
Acido y agua. 
Acido de batería. 
Limpiadores químicos. 
Electrolito ácido. 
Lechada ácida o solvente. 
Licor y otros ác1dos corrosivos. 
Residuo ác1do. 
Mezcla de res1duos ácidos. 
Residuos de ác1do sulfúrico 
Fuertes del vidrio. 

GRUP02 

De los procesqs de concentración de metales pesados. 
Del ánodo electrolítiCO en la producción pnmaria de zinc. 
De tratamiento de aguas de operaciones de galvanoplastia. 
De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos azules de fierro. 
De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos naranja de molibdato. 
De las soluciones de las operac1ones de galvanoplastia. 
En la fabricación de cinescopios para televisión. 
En la fabricac1ón de tubos electrónicos. 
En la fabncación de contestadores de telefónicos. 
En la fabricación de semiconductores. 
Conteniendo mercuno de procesos de procesos electrolíticos. 
Acidos en el recubrimiento de partes de las aeronaves. 
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Soluciones 

Otros 

Aguas 
Catalizador 

Lodos 

Res1duo 

Sólidos 
T1erras 
Otros 

D1solventes 
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Acidos en el procesamiento de películas. 
Gastadas de las operaciones de galvanoplastia y del enjuague de las operaciones de las 
mismas. 
De grabado de silicio. 
De extrusión de aluminio. 
Acidas de la limpieza química. 
Licor del tratamiento del acero inoxidable. 

Alumimo. 
Benlio. 
Calcio. 
Litio. 
Potasio y Magnesio. 
Sodio. 
Zinc en polvo 
Otros metales e hidruros react1vos. 

GRUP03 

De biodegradac1ón de lodos conteniendo carga orgánica o metales pesados contaminantes 
Gastado de antimonio en la producción de fluorometano. 
Gastado de cloruro de mercurio 
De equipos de control de emisión de gases, humos y polvos. 
De operaciones de coquizado. 
De oxidación de tratamiento biológico que contenga cualqUier sustancia tóxica sujeta a control 
sanitario o ecológico. 
De tratamiento de aguas de la producción primaria de zinc. 
De tratamiento de aguas de la producción de pigmentos amarillos y naranjas de cromo. 
De tratamiento de aguas de la producción de pigmento ama rilo de zinc. 
De oxidación de tratamiento de aguas residuales 
De tratam1ento de aguas de la producción de pigmentos verdes de cromo, óx1dos de cromo 
(anhidndos e hidratados). 
Acuo'so de catalizador gastado de antimonio en la producción de fluorometano. 
Del horno en la producción de pigmentos verdes de óx1do de cromo. 
De hx1v1ado de cadm1o en la producción primaria de zinc. 
De la polarización, de los procesos de calcinación y de los procesos de la molienda de 
cerámica pieza eléctrica. 
Del proceso de fluorización de aluminio. 
De pintura remov1da de muebles 
De sello caliente y de aluminio., 
De asbesto en todas sus formas , asbesto residual 
Todo material que contenga metales pesados 
Provenientes de embalses de fundidoras de plomo. 
Con catalizadores de níquel. 
Usadas como filtros y contengan residuos peligrosos según los cnterios de la norma oficial 
mexicana NOM-PA-CRP-001/93. 
Asbesto residual. 

Alcoholes. 
Aguas. 

GRUP04 

Gastados no halogenados: cresoles, ác1do cresllísico, nitrobenceno, metano!, tolueno, 
metiletilcetona, rnetilsobutilcetona, disulfuro de carbono, isobutanol, piridina, xileno, acetona, 
acetato de etilo, etil-benceno, éter etílico, alcohoi-N-butílico, ciclohexanona 
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Aguas 
Breas 
Bases 
Cabezas 

Carbón 
Activado 
Catalizador 
Colas 

Disolventes 

Envases 

Lodos 
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GRUPO 5 

Cualquier residuo concentrado de los grupos 1 o 2. 
Calcio. 
Litio. 
Hidruros metálicos. 
Potasio. 
SO Cl, SOCI, PSL, CH SiCI. 
Otros residuos reactivos al agua. 

Alcoholes. 
Aldehídos. 
Hidrocarburos halogenádos. 
Hidrocarburos nitrados. 
Hidrocarburos no saturados. 

GRUP06 

Otros compuestos orgánicos y solventes reacttvos. 
Residuales de raspado y lavado en la producc1ón de forato. 
Del fonde de la destilación de la producción de fenal-acetona a partir de cumeno 
Fijas de dimetii-Sulfato 
De destilación de la producc1ón combinada de tricloroetileno y percloroetileno. 
De destilación de la producción de acetaldehido a partir de etileno. 
De destilación de la producción de anhídrido Itálico a partir de naftaleno. 
Conteniendo sustancias pel1grosos absorbidas segun. 
Los cnterios de la norma oficial mexicana NOM-CRP-001-ECOU1993. 
Gastado del ractor hidroclorador en la producción de 1, 1, 1-tricloroetano. 
De la producción combinada de tncloroet1leno y percloroetileno. 
De la producción de acetaldehido a partir de et1leno. 
De la fracción en la producción de cloruro de etilo. 
De destilación de cloruro de vinilo en la producctón de monómeros de cloruro de vmilo. 
De destilación de dicloruro de et1leno durante la producción de dicloruro de etileno. 
De destilación de tetraclorobenceno en la producción de 2, 4 , 5-T. 
De la columna de purificación en la producción de epiclorohidrina. 
De raspado en la producción de metiletilpirid1na. 
De hmpteza en partes mecánicas. 
De lammactón mecáinica en circuitos electrón teas. 
Gastados halogenádos en otras operac1ones que no sea el desengrasado: Tetracloroetileno, 
cloruro de metileno, tricloroetileno. 1, 1, 1-Tricloroetano, trifluoroetano, o-d1clorobenceno, 

·tnclorofluorometano 
Gastados halogenados usados en el desengrasado. Tetracloroetileno, tricloroetileno, cloruro 
de metileno, 1, 1, 1-tricloroetano, trifluoroetano, tetracloruro de carbono, fuoruros de carbono 
dorados. 
Envases vacíos que hubieran conten1do cualquier tipo de plaguicidas. 
Envases y tambos vacios usados para el manejo de residuos químicos peligrosos 
ambientales 
De baño de aceite en el templado y tratamiento de calor de metales. 
De tratamiento de. aguas de res1duos del templado en las operacions de tratam1ento de calor 
de metales. 
De tratamiento de aguas en la producción de creosota. 
De tratamiento de aguas en la producción de disulfotón .. 
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Residuo 

Sales 
Sedimentes 

SólidOS 
Otros 
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De tratam1ento de aguas en la producción de forato. 
De tratamiento de aguas en la producción de toxafeno. 
De tratamiento de aguas y lavadores de la cloración del ciclopentadieno en la producción de 
clordano. 
De tratamiento de aguas en la producc1ón de clordano. 
De sedimento del tratamiento de aguas de los procesos de preservación de madera que 
utilizan creosota, clorofenol, pentaclorofenol y arsenicales. 
De la comente del separador del producto en la producción de 1. 1, 1-tricloroetano. 
De 2, 6-d1clorofenol en a producción de 2, 4-Diclorofenol. 
De la fabricaión de computadoras. 
De la limpreza de crrcurtos por inmersrón. 
De la molrenda química en equipos mrniatura. 
Disolventes en la producción de capacitares de cerámica. 
En la fabricación de cintas magnéticas. 
En el proceso de lammación de cabezas magnéticas para grabadora. 
En la protección del aluminio de las aeronaves. 
De la 1mpresión de periódicos y limpieza de los equipos. 
De fotoacabado. 
De la fabricación de latex. 
De retrograbados e impresión por placa. 
De protección de componentes electrónicos 
De disolventes usados para la extracc1ón de café y cafeína. 
Del aceite gastado en la fabricación del acero. 
De pectina cítrica. 
En la fabricación de anhídrido maleico. 
De bifenilos policlorados o de cualquier otro material que los contenga. 
Hexoclorados de la producción de percloroetileno. 
Todos los clorados de procesos de cloración. 
Los fondos de los tanques de distribución de gasolinas conteniendo tetraet1lo de plomo. 
En la fabricación de microfilmes. 
De laboratorios de circUitos rmpresos en madera. 
Generadas en la producción de ácido cacodilico. 
De la comente del separador de agua residual en la producción de acrilomtnlo. 
De la columna de punf1cación de acetonitrilo y de la comente de la columna de acetonitnlo en 
la produccrón de acnlonitnlo. 
De la destilación de cloruro de bencilo. 
De la destilación de la producción de anhídridoftáhco a partir de naftaleno. 
De la destilación de la producción de nitrobenceno por nitración de benceno. 
De la destilación de la producción de acetaldehido a partir de etileno. 
De la purificación final de amlon1tnlo en la producción de acrinol1trilo. 
De la destilac1ón de tetraclorobenceno en la producción de 2, 4, 5-T. 
De la filtración de hexaclorociclopentad1eno en la producción de clordano. 
Mezclas de res1duos de plagu1c1das. 
Plagu1c1das caducos. 
Subproductos de la fabricación de plasticos. 
Grasas y aceites usados. 
Lodos aceitosos de los procesos de refinación de petróleo crudo. 
Bifenilos policlorados residuales 
Matenales que contengan bifenilos policlorados en concentración mayor a 50ppm. 
Materiales que contengan res1duos de dibenzodioxinas o dibenzofuranos. 
Lodos de las perforaciones de exploración. 

GRUPO? 

Solucrones de cranuro y sulfuro. 
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Residuo 

Sedimento 

Soluciones 

Lodos 

Lodos 

Residuo 
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Del centrifugado en la producción de di1socianato de tolueno. 
De los procesos de flotación selectiva en las operaciones de recuperación de metales a partir 
de minerales. 
De los residuos de laguna de tratamiento de aguas de cianidación en las operaciones de 
recuperación de metales a partir de minerales. 
De los residuos de la laguna de tratamiento de aguas de cianuración en las operaciones de 
recuperación de metales a partir de minerales. 
Gastadas de baños de cianuro en las operaciones de recuperación de metales a partir de 
minerales. 
Gastadas de baños de cianuro en las operaciones y tratamiento de superficies de metales 
pesados. 

Cloratos. 
Cl.oro. 
Cloritos. 
Acido crómico. 
Hipoclontos. 
Nitratos. 
Percioratos. 
Permanganatos. 
Peróxidos. 
Otros agentes oxidantes fuertes. 

GRUPOS 

De tratamiento de aguas en la fabricación y procesamiento de explosivos. 
De tratamiento de aguas en el proceso electrolit1co en la producción de cloro. 

Ac1do acético y otros acidos organices. 
Residuos del grupo 3. 
Residuos del grupo 6. 

GRUP09 

Otros residuos inflamables y combustibles. 
De filtración del acido dietilfosfórico en la producción de forato. 
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ANEXOS 

I 8 !H 8 "A"DE INCOMPATIBILIDAD 

GRUPO 1 
REACTIVO 

1 2 

2 HS 3 

3 E,gtS E, gt S 4 

4 H, gt H, gt 5 
F, E,_gt F, E,_gt 

5 H. F, E. 6 
gt gt 

6 H, F, E. H, F, E. H, F, E. 7 

7 gt 8 

8 H, F, E. H,F.E. 9 

9 

GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
REACTIVOS 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-1995, QUE ESTABLECE LOS 
REQUISITOS PARA LA SEPARACIÓN, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, 
RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN 
ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTEN ATENCION MEDICA. 

(Publicada en el D.O.F. de fecha 7 de noviembre de 1995)1 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dic;e: Estados Unidos Mexicanos.
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-1995, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 
PARA LA SEPARACION, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN ESTABLECIMIENTOS 
QUE PRESTEN ATENCION MEDICA. 

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 bis fracciones 1, 11, IV y V de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 5o. fracciones l VIII y XIX, 8o. fracciones 1, 11 y VIl, :36, 
37, 151, 152, 160 primer párrafo, 162 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente; 1o. 2o. y 4o. fracciones 11, 111 y IV, 5o., 6o. y 58 de su Reglamento en 
Materia de Residuos Peligrosos: 38 fracción 11, 40 fracciones 1 y 111, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y '"· 

CONSIDERANDO 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 1 del articulo 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, el 19 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación con carácter de Proyecto, la presente Norma, bajo una denominación ampliada, 
a fin de que los interesados, en un plazo de 90 días naturales, presentaran sus comentarios 
al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, sito en Rio 
E Iba número 20, 1 er. Piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, D.F. 

Que durante el plazo a que se refiere el considerando anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del Ordenamiento Legal citado en el párrafo anterior, estuvieron a 
disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto. 

Que en el plazo a que hace referencia el considerando primero, los interesados presentaron 
sus comentanos al Proyecto de Norma, los cuales fueron analizados por el citado Comité 
Consultivo Nacional de Normalización, realizándose las modificaciones procedentes. La 
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca publicó las respuestas a los 

1 Incluye Aclaración a esta nonna, pubhcada en el D.O.F. de fecha 12 de JUniO de 1996. 
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comentarios recibidos en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de septiembre de 
1995. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, en sesión de fecha 12 de junio de 
1995, aprobó la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, bajo una denominación 
ampliada que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico
infecciosos que se generan en establecimientos que presten atención médica, por lo que he 
tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-1995, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 
PARA LA SEPARACION, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN ESTABLECIMIENTOS 
QUE PRESTEN ATENCION MEDICA. 

INDICE 

O. Introducción 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias 

3. Definiciones 

4. Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos 

5. Clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico
infecciosos 

6. Manejo 

7. Disposición final 

8. Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 

9. Bibliografía 

10. Observancia de esta Norma 

O. INTRODUCCION 
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El manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos en los establecimientos que 
prestan atención médica constituyen un gran problema a nivel nacional, por lo que es 
necesario el establecimiento de requisitos para su control. 

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos para la separacron, envasado, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
biológico-infecciosos que se generen en establecimientos que presten atención médica, tales 
como clínicas y hospitales, así como laboratorios clínicos, laboratorios de producción de 
agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios en 
pequeñas especies y centros antirrábicos, y es de observancia obligatoria en dichos 
establecimientos, cuando éstos generen más de 25 kg (veinticinco kilogramos) al mes o 1 kg 
(un kilogramo) al día de los residuos peligrosos contemplados en esta Norma. 

2. REFERENCIAS 

** NOM-952-ECOL-1993 Que establece las características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993. 

** NOM-029-ECOL-1993 Que establece los límites maxrmos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de 
hospitales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 1993. 

** NOM-031ECOL-1993 Que establece los limites maxrmos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de la industria, 
actividades agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas 
de drenaje y alcantarillado urbano o municipal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de octubre de 1993. 

* NMX-DGN Z-21 Magnitudes y unidades de base del sistema internacional (SI). 

* Norma Mexicana. 

.. Norma Oficial Mexicana . 

3. DEFINICIONES 

3.1 Agente biológico. 

Preparación de microorganismos, sus metabolitos o derivados que se utilizan con fines 
terapéuticos o de investigación. 

3.2 Atención médica. 
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El conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de proteger, promover y restaurar la 
salud humana y animal. 

3.3 Cepa. 

Cultivo puro de microorganismos procedente de un aislamiento. 

3.4 Combustión. 

Método de tratamiento que consiste en la oxidación de los residuos mediante procesos 
controlados a altas temperaturas. 

3.5 Cremación. 

Proceso para la destrucción de partes orgánicas y residuos patológicos mediante la 
combustión. 

3.6 Desinfección. 

Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los ambientes, materias o partes en 
que pueden ser nocivos, por los distintos medios mecánicos, físicos o químicos contrarios a 
su vida o desarrollo, con el fin de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. 

3.7 Duetos neumáticos o de gravedad. 

Sistemas de conductos que son utilizados para el transporte de residuos, usando como 
fuerza motriz, aire a presión, vacio o gravedad. 

3.8 Establecimiento de atencrón médica. 

El lugar público o privado, fijo o móvil cualquiera que sea su denominación, que preste 
servicios de atencrón médica, ya sea ambulatorro o para internamiento de seres humanos y 
animales. 

3.9 Muestra biológica. 

Fracción de tejido o fluido corporal que se extrae de organismos vivos para su análisis, 
durante su diagnóstico o tratamiento. 

3.1 O Organo. 

La entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que concurren al 
desempeño del mismo trabajo fisrológico. 

3.11 Residuo peligroso biológico-infeccioso. 
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El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de causar infección 
o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que causan 
efectos nocivos a seres vivos y al ambiente, que se generan en establecimientos de atención 
médica. 

3.12 Sangre. 

El tejido hemático con todos sus elementos. 

3.13 Tejido. 

La entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, 
ordenadas con regularidad y que desempeñan una misma función. 

3.14 Tratamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

El método que elimina las características infecciosas de los residuos peligrosos biológico
infecciosos. 

4. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS 

" , .. 
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana y de acuerdo con lo establecido en la NOM-
052-ECOL-1993, que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de 
los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1993, se consideran 
residuos peligrosos biológico-infecciosos los siguientes: ·1 

4.1 La sangre. 

4.1.1 Los productos derivados de la sangre, incluyendo, plasma, suero y paquete globular. 

4.1.2 Los materiales con sangre y sus derivados, aun cuando se hayan secado, así como 
los recipientes que los contienen o contuvieron. 

4.2 Los cultivos y cepas almacenadas de agentes infecciosos. 

4.2.1 Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, asi como 
los generados en la producción de agentes biológicos. 

4.2.2 Los instrumentos y aparatos para transferir, inocular y mezclar cultivos. 

4.3 Los patológicos. 

4.3.1 Los tejidos, órganos, partes y fluidos corporales que se remueven durante las 
necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica. 

4.3.2 Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. 
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4.3.3 Los cadáveres de pequeñas especies animales provenientes de clinicas veterinarias, 
centros antirrábicos o los utilizados en los centros de investigación. 

4.4 Los residuos no anatómicos derivados de la atención a pacientes y de los 
laboratorios. 

4.4.1 El equipo, material y objetos utilizados durante la atención a humanos o animales. 

4.4.2 Los equipos y dispositivos desechables· utilizados para la exploración y toma de 
muestras biológicas. 

4.5 Los objetos punzocortantes usados o sin usar. 

4.5.1 Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas 
durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas, lancetas. jeringas, pipetas Pasteur, 
agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuaje, bisturíes, cajas de Petri, cristalería 
entera o rota, porta y cubre objetos, tubos de ensayo y similares. 

5. CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS 
PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS 

5.1 Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, los establecimientos de atención 
médica se clasifican como se establece en la Tabla 1. 

TABLA 1 

NIVEL! NIVEL 11 NIVEL 111 
·Clínicas de consulta externa y • Hospitales que tengan de 1 a . Hospitales con más de 
veterinarias en pequeñas 50 camas. camas. 
espec1es. 

. Laboratorios clinicos que • Laboratorios clínicos que • Laboratorios clínicos 

50 

que 
realicen de 1 a 20 análiSIS al realicen de 21 a 100 análisis al realicen más de 100 análisis 
día día. clinicos al día . 

• Laboratorios para la 
producción de biológicos . 

• Centros de enseñanza e 
investigación. 

• Centros antirrábicos. 
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5.2 Las unidades médicas independientes que se encuentren ubicadas en un mismo 
inmueble y que generen en su conjunto residuos peligroso en los términos y cantidades 
señalados en esta Norma, deberán designar un representante común quien será el 
responsable del manejo de estos residuos. 

Las obligaciones a que queden sujetas las unidades médicas señaladas en el párrafo 
anterior, serán determinadas por la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, a través del Instituto Nacional de Ecología. 

6. MANEJO 

6.1 Los establecimientos referidos en la Tabla 1 de esta Norma Oficial Mexicana, además 
de cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico .y 
la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, deberán cumplir con las 
siguientes fases de manejo de sus residuos: 

6.1.1 Identificación de los residuos y de las actividades que los generen. 

6.1.2 Envasado de los residuos generados. 
.! 

6.1.3 Recolección y transporte interno. 

6.1.4 Almacenamiento temporal. 

6.1.5 Recolección y transporte externo. 

6.1.6 Tratamiento. 

6.1.7 Disposición final. 

6.2 Identificación y envasado. 

6.2.1 Se deberán separar y envasar todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos 
generados en establecimientos de ·atención médica, de acuerdo con sus características 
físicas y biológico-infecciosas, conforme a la Tabla 2 de esta Norma Oficial Mexicana. 

TABLA 2 

TIPO DE RESIDUOS ESTADO ENVASADO COLOR 
FISICO 

4.1 Sangre 

Sólidos Bolsa de plástico Rojo 
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4.2 Cultivos y cepas 
almacenadas o de agentes 
infecciosos 

4.4 Residuos no anatómicos Líquidos Recipientes herméticos Rojo 
derivados de la atención a 
pacientes v los laboratorios. 

- Sólidos Bolsa de plástico Amarillo 
4.3 Patológicos 

Lía u idos Recipientes herméticos Amarillo 

4.5 Objetos punzocortantes Sólidos Recipientes rígidos Rojo 
usados v sin usar. 

6.2.1.1 Las bolsas deberán ser de plástico, impermeables, de calibre mínimo 200 y 
deberán cumplir los valores mínimos de los parámetros indicados en la Tabla 3 de esta 
Norma Oficial Mexicana aplicando los métodos de prueba ASTM correspondientes. Los 
materiales utilizados deberán estar libres de metales pesados y cloro, mientras que los 
colorantes deberán ser fisiológicamente inocuos. 

TABLA 3 

PARAMETRO UNIDADES ESPECIFICACIONES 
Resistencia a la tensión Kg./cm 2 SL: 140 

ST: 120 
Elongac1ón % SL: 150 

ST: 400 
Resistencia al rasgado g. SL: 90 

ST: 150 

SL: Sistema longitudinal. 

ST: Sistema transversal 

6.2.1.2 Las bolsas se llenarán al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser 
transportadas al sitio de almacenamiento y deberán tener la leyenda que indique "PELIGRO, 
RESIDUOS PELIGROSOS SOLIDOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS" y estar marcadas con el 
símbolo universal de riesgo biológico (Anexo 1 ). 

6.2.2 Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deben ser rígidos, de 
polipropileno, resistentes a fracturas y pérdida del contenido al caerse, destruibles por 
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métodos fisioquimicos, esterilizables, con una resistencia mínima de penetración de 12.5 N 
(doce punto cinco Newtons) en todas sus partes y tener tapa con o sin separador de agujas y 
abertura para depósito con dispositivos para cierre seguro. Deben ser de color rojo y libres 
de metales pesados y cloro, debiendo estar etiquetados con la leyenda que indique 
"PELIGRO, RESIDUOS PELIGROSOS PUNZOCORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" 
y estar marcadas con el símbolo universal de riesgo biológico (Anexo 1) de esta Norma 
Oficial Mexicana. 

6.2.2.1 La resistencia mínima de penetración será determinada por la medición de la 
fuerza requerida para penetrar los lados y la base con una aguja hipodérmica calibre 21, 
mediante dispositivos como el lnstrón, Calibrador de Fuerza Chatillón o tensiómetro. 

6.2.2.2 Una vez llenos, los recipientes no deben ser abiertos o vaciados. 

6.2.3 Los recipientes de los residuos peligrosos líquidos deben ser rígidos, con tapa 
hermética, etiquetados con una leyenda que indique "PELIGRO, RESIDUOS PELIGROSOS 
LIQUIDOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS" y estar marcadas con el símbolo universal de 
riesgo biológico (Anexo 1 ). 

6.3 Recolección y transporte interno. 

6.3.1 Se destinarán carritos manuales de recolección exclusivamente para la recolección y 
depósito en el área de almacenamiento. 
6.3.1.1 Los carritos manuales de recolección se desinfectarán diariamente con vapor o 
con algún producto químico que garantice sus condiciones higiénicas. 

6.3.1.2 Los carritos manuales de recolección deberán tener la leyenda: "USO 
EXCLUSIVO PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS" y marcado c'on 
el símbolo universal de riesgo biológico (Anexo 1) de esta Norma Oficial Mexicana. 

6.3.1.3 El diseño del carrito manual de recolección deberá prever la seguridad en la 
sujeción de las bolsas y los contenedores, así como el fácil tránsito dentro de la instalación. 

6.3.1.4 Los carritos manuales de recolección no deberán rebasar su capacidad de 
carga durante su uso. 

6.3.2 No podrán utilizarse duetos neumáticos o de gravedad como medio de transporte 
interno de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, tratados o no tratados. 

6.3.3 Se deberán establecer rutas de recolección para su fácil movimiento hacia el área de 
almacenamiento. 

6.3.4 El equipo mínimo de protección del personal que efectúe la recolección consistirá en 
uniforme completo, guantes y mascarilla o cubreboca. Si se manejan residuos líquidos se 
deberán usar anteojos de protección. 

6.3.5 Los establecimientos de atención médica pertenecientes al nivel 1 quedarán exentos 
del cumplimiento de los puntos 6.3.1 y 6.3.3. 
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6.4 Almacenamiento. 

6.4.1 Se deberá destinar un área para el almacenamiento de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos. 

6.4.1.1 Los establecimientos que correspondan al nivel 1 quedarán exentos del 
cumplimiento del punto 6.4.4, pudiendo ubicar los contenedores del punto 6.4.2 en el lugar 
más apropiado dentro de sus instalaciones de manera tal que no obstruyan las vias de 
acceso y sean movidos sólo durante las operaciones de recolección. 

6.4.2 Los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados deberán almacenarse en 
contenedores con tapa y rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, con la 
leyenda "PELIGRO, RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS". 

6.4.3 El periodo de almacenamiento temporal a temperatura ambiente estará sujeto al tipo 
de establecimiento, como sigue: 

6.4.3.1 Nivel 1: hasta 7 días. 

6.4.3.2 Nivel 11: hasta 96 horas. 

6.4.3.3 Nivellll: hasta 48 horas. 

6.4.3.4 Los residuos patológicos, humanos o de animales deberán conservarse a una 
temperatura no mayor de 4°C. (cuatro grados centígrados). 

6.4.4 El área referida en el punto 6.4.1 debe: 

6.4.4.1 Estar separada de las siguientes áreas: de pacientes, visitas, cocina, comedor, 
instalaciones sanitanas, sitios de reunión, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y 
lavandería. 

6.4.4.2 
acceso. 

6.4.4.3 

Estar techada y ubicada donde no haya riesgo de inundación y que sea de fácil 

Contar con extinguidores de acuerdo al riesgo asociado. 

6.4.4.4 Contar con muros de contención lateral y posterior con una altura mínimo de 20 
cm (20 centímetros) para detener derrames. 

6.4.4.5 Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, 
en lugares y formas visibles. 

6.4.4.6 
entrada. 

Contar con una pendiente del 2% (dos por ciento) en sentido contrario a la 
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6.4.4. 7 No deben existir conexiones con drenaje en el piso, válvulas de drenaje, juntas 
de expansión, albañales o cualquier otro tipo de comunicación que pudiera permitir que los 
liquides fluyan fuera del área protegida. 

6.4.4.8 Tener una capacidad mínima, de tres veces el volumen promedio de residuos 
peligrosos biológico-infecciosos generados diariamente. 

6.4.4.9 El acceso a esta área sólo se permitirá al personal responsable de estas 
actividades y se deberán realizar las adecuaciones en las instalaciones para los 
señalamientos de acceso respectivos. 

6.4.4.1 O El diseño, la construcción y la ubicación de las áreas de almacenamiento 
temporal destinadas al manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos deberán contar 
con la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, a través del Instituto Nacional de Ecología. 

6.5 Recolección y transporte externo. 

6.5.1 La recolec.ción y el transporte de los residuos peligrosos referidos en el punto 1 de 
esta Norrna Oficial Mexicana, deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia ·de 
Residuos Peligrosos, en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos y en las normas oficiales mexicanas aplicables, y deberá cumplir con lo 
siguiente: 

6.5.2 Sólo podrán recolectarse los residuos que cumplan con el envasado, embalado y 
etiquetado o rotulado como se establece en el punto 6.2 de esta Norma Oficial Mexicana. 

6.5.3 Los residuos peligrosos biológico-infecciosos no deberán ser compactados durante su 
recolección y transporte. 

6.5.4 Los contenedores referidos en el punto 6.4.2 deberán ser lavados y desinfectados 
después de cada ciclo de recolección. 

6.5.5 Los vehículos recolectores deberán ser de caja cerrada, hermética y contar con 
sistemas de captación de escurrimientos, además de sistemas mecanizados de carga y 
descarga. 

6.5.5.1 Las unidades para el transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos 
deberán contar con sistemas de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura 
de 4°C (cuatro grados centígrados) cuando la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca lo considere necesario. 

6.5.6 Los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento, no deberán mezclarse 
con ningún otro tipo de residuos municipales o de origen industrial durante su transporte. 

6.6 Tratamiento. 
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6.6.1 Los residuos peligrosos biológico-infecciosos deberán ser tratados por métodos físicos 
o químicos. 

6.6.2 Los métodos de tratamiento serán autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, a través del Instituto Nacional de Ecología y deberán cumplir 
los siguientes criterios generales: 

6.6.2.1 Deberá garantizar la eliminación de microorganismos patógenos, y 

6.6.2.2 Deberán volver irreconocibles a los residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

6.6.3 Los residuos patológicos deben ser cremados, excepto aquéllos que estén destinados 
a fines terapéuticos, de investigación y docencia. 

6.6.4 Los métodos de tratamiento deberán cumplir previo, a su autorización, un protocolo de 
pruebas que al efecto determine la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, a través del Instituto Nacional de Ecología. 

6.6.5 El tratamiento podrá realizarse dentro del establecimiento generador o en 
mstalaciones especificas fuera del mismo. En ambos casos se requerirá la autorización de la 
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través del Instituto Nacional 
de Ecología. 

6.7 Los establecimientos que presten atención médica deberán presentar su programa de 
contingencias en caso de derrames, fugas o accidentes relacionados con el manejo de estos 
residuos. 

7. DISPOSICION FINAL 

7.1 Una vez tratados e irreconocibles, los residuos peligrosos biológico-infecciosos se 
eliminarán como residuos no peligrosos. 

7.2 En localidades con una población hasta de 100,000 habitantes se podrán disponer los 
residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento, en celdas especiales, conforme a 
lo establecido en el Anexo 2 de esta Norma Oficial Mexicana. 

7.2.1 El diseño, la construcción y la operación de las celdas especiales serán autorizados 
por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través del Instituto 
Nacional de Ecología. 

8. GRADO DE CONCORDANCIA CON NORMAS Y RECOMENDACIONES 
INTERNACIONALES 

8.1 Los elementos y preceptos de orden técnico y jurídico en esta Norma Oficial Mexicana 
se basan en los fundamentos técnicos y científicos reconocidos internacionalmente. 
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9.6 Code of Federal Regulations, Parts 53 to 60 (Código Federal de Regulaciones, partes 
53a60).1991. 

9.7 Commission of the European Communities. Survey of the Collection, Recycling and :.... 
Safe Disposal of Hospital Wastes in the Member States of the European Communities 
(Investigación sobre la Recolección, Reciclajes y Disposición Segura de Residuos i;[ · · ,.··!• 
Hospitalarios en los Estados M1embros de las Comunidades Europeas). 1982. J:'-. 

9.8 Gordon J., Zank N., Brooks K., Cofone L., R. Howard, Cannellos G., Goldgraben R., 
Cioffi J. Disposal of Hospital Wastes Containing Pathogenic Organisms Final Report 
(Reporte Final sobre la Disposición de Residuos Hospitalarios que Contienen Organismos 
Patógenos). 1979. 

9.9 Hospital Solid Waste Disposal in Community Facilities (Disposición de Residuos 
Sólidos Hospitalarios en Instalaciones Comunitarias), NTS Report PB-222 018/4. 1973. 

9.10 Medica! Waste Management in the United States (Manejo de Residuos Médicos en los 
Estados Unidos). Second lnterim Report to Congress. Report No. EPA/530/SW-90/087A. 

9.11 Monreal J., Zepeda F. Consideraciones sobre el Manejo de Residuos de Hospitales en 
América Latina. OPS/OMS, 1991 

9.12 Review of Federai/State Medica! Waste Management (Revisión del Manejo de 
Residuos Médicos Federales y Estatales). Report No. EPA/600/d-91/038. 17 pp. 1991. 

9.13 Rutala, W. A. and Sarubbi, F. Management of lnfectious Waste from Hospitals 
(Manejo de Residuos Infecciosos de Hospitales): lnfectious Waste Management. 4(4), 198-
203, 1983. 
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9.14 Rutala, W. A. Odette R.L., SAMSA, Management of infectious Waste in U.S. Hospitals 
(Manejo de Residuos Infecciosos de Hospitales en Estados Unidos). 161 (12), 1635-1640, 
1989 

9.15 Rutala, W. A. Odette R.L., SAMSA, Management of infectious Waste by U.S. 
Hospitals (Manejo de Residuos Infecciosos de Hospitales en Estados Unidos). 
JAMA.262(12), 1635-1640. 1989. 

9.16 Survey of the Collection, Recycling and Safe Disposal of Hospital Waste in the 
Member States of the European Communities (Investigación sobre la Recolección, Reciclaje 
y Disposición Segura de Residuos Hospitalarios en los Estados Miembros de la Comunidad 
Económica Europea). Brussels, Commission of the European. 

9.17 USEPA. EPA Guide for lnfectious Waste Management (Guia de la EPA para el 
Manejo de Residuos Infecciosos) : Office of Salid Waste and Emergency Response. EPA-
530SW-86-014, 1986. 

10. OBSERVANCIA DE ESTA NORMA 

10.1 La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana corresponde a 
la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente con la intervención procedente de la Secretaria de Salud, 
en el ámbito de sus respectivas competencias. Las violaciones a la misma se sancionarán 
en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su 
Reglamento en Materia de Residuos Peligrosos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

10.2 Los Gobiernos del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, podrán realizar 
actos de inspección y vigilancia para la verificación del cumplimiento de esta Norma Oficial 
Mexicana, previa la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos de 
coordinación que se celebren con la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 180 días después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos 
deberán cumplir con la fase de manejo señalada en el punto 6.6, 90 días después de la 
entrada en vigor de la presente Norma. 

Dada en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y cinco.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca. Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 

SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO 

ANEXO 2 
CELDAS ESPECIALES PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS 

. PELIGROSOS BIOLOGICO-INFECCIOSOS 

SELECCION DEL SITIO 

,. 

~ 

El sitio destinado para la construcción de las celdas especiales cumplirá los siguientes 
requis1tos: 

·~. 

1.1 Generales. 

1.1.1 Restricción por afectación a obras civiles o zonas protegidas. 

1.1.1.1 Las distancias mínimas a aeropuertos serán de: 3,000 m (tres mil metros), 
cuando maniobren aviones con motor de turbina. 1 ,500 m (mil quinientos metros).· cuando 
maniobren aviones con motor de pistón. 

1.1.1.2 Respetar las áreas de protección, derecho de vías de autopistas, caminos 
principales y caminos secundarios. 

1.1.1.3 No ubicarse dentro de áreas protegidas. 

1.1.1.4 Respetar los derechos de via de obras civiles tales como oleoductos, 
gasoductos, poliductos, torres de energía eléctrica, acueductos, etc. 

1.2 Hidrológicos. 
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1.2.1 Ubicarse fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años. En caso 
de no cumplir lo anterior, deberá demostrar que no existe obstrucción del flujo en el área de 
inundación o la posibilidad de deslaves o erosión que provoquen arrastre de los residuos 
sólidos que pongan en peligro la salud y el ambiente. 

1.2.2 No ubicarse en zonas de pantanos, marismas y similares. 

1.2.3 La distancia de ubicación con respecto a cuerpos de aguas superficiales, será de 300 
m (trescientos metros) como mínimo y garantizar que no exista afectación a la salud y al 
ambiente. 

1.3 Geológicos. 

1.3.1 Ubicarse a una distancia no menor de 60 m (sesenta metros) de una falla activa con 
desplazamiento en un periodo de un millón de años. 

1.3.2 Ubicarse fuera de zonas donde los taludes sean inestables, es decir, que puedan 
producir movimiento de suelo o roca por procesos estáticos y dinámicos. 

1.3.3 Evitar zonas donde existan o se puedan generar asentamientos diferenciales que 
lleven al fracturamiento o fallamiento del terreno que incrementen el riesgo de contaminación 
al acuífero. 

1.4 Hidrogeológicos. 

1.4.1 En caso de que el sitio para la disposición final de los residuos peligrosos biológico
infecciosos no tratados esté sobre materiales fracturados, garantizar que de forma natural no 
exista conexión con los acuíferos y que el factor de tránsito de la infiltración (f) sea menor o 
igual a 3 x 10'0 segundos·' (tres por diez a la menos diez segundos a la menos uno), de 
acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1995, que 
establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los 
residuos sólidos municipales. 

1.4.2 En caso de que el sitio para la disposición final de los residuos peligrosos biológico
infecciosos no tratados esté sobre materiales granulares. garantizar que el factor de tránsito 
de la infiltración (f) sea menor o igual de 3 x 1 O '0 segundos·• (tres por diez a la menos diez 
segundos a la menos uno). de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana que 
establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición final de los 
residuos sólidos municipales. 

1.4.3 La distancia mínima a pozos de agua potable, tanto en operación como abandonados, 
será mayor a 360 m (trescientos metros). 

1.5 Consideraciones de selección. 

1.5.1 En caso de que exista potencial de contaminación a cuerpos de agua superficial y 
subterránea, se recurrirá a soluciones mediante obras de ingeniería. El sitio seleccionado 
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para la construcción de las celdas especiales garantizará que el tiempo de arribo de 
contaminantes no reactivos al acuífero, sea mayor a 300 años. 

2. CONSTRUCCION DE LA CELDA 

2.1 Ser impermeabilizada la celda artificialmente en la base y los taludes, con el objeto de 
evitar el flujo de lixiviados. 

2.2 Se utilizarán membranas de polietileno de alta densidad, con un espesor mínimo de 
1.5 mi (uno punto cinco milímetros). · 

2.3 La celda contará con los sistemas de captación y de monitoreo de lixiviados, así como 
de biogas. 

2.4 Contar como mínimo con las siguientes obras complementarias: caminos de acceso, 
báscula, cerca perimetral, caseta de vigilancia, drenaje pluvial y señalamientos. 

3. OPERACION 

3.1 En la zona de descarga se cumplirán los siguientes requisitos: 

3.1.1 Antes de depositar los residuos, aplicar una solución de cal en proporción 3:1 a razón 
de 10 l/m2 (10 litros por metro cuadrado). 

3.1.2 La descarga de los residuos se realizará mediante sistemas mecanizados. 

3.1.3 Una vez depositados los residuos, se les aplicará un baño con la solución de cal 
indicada en el punto 3.1.1. 

3.1.4 En caso de presencia de insectos, se aplicará una sustancia insecticida para su 
eliminación. 

3.2 Los residuos se compactarán, con objeto de reducir el volumen y prolongar la vida útil 
de la celda. Para esto se utilizará maquinaria pesada. 

3.3 Al final de la jornada los residuos se cubrirán en su totalidad con una capa de arcilla 
compactada con un espesor mínimo de 30 cm (tremta centímetros). 

3.4 Los vehículos se desinfectarán antes de abandonar las celdas especiales. Asimismo 
la maquinaria será desinfectada al final de cada jornada. 

3.5 Llevar un registro diario de la cantidad, procedencia y ubicación de los residuos 
depositados. 

4. MONITOREO Y CONTROL 
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4.1 Realizarse el monitoreo de las aguas subterráneas cada seis meses para verificar la 
presencia de lixiviados. 

4.2 Cuando, como consecuencia del monitoreo se detecte la existencia de lixiviados, 
éstos se extraerán de los pozos correspondientes para su análisis, tratamiento y posterior 
confinamiento, conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

4.3 Los operarios de las celdas especiales contarán con el equipo de protección personal 
que establezcan las disposiciones aplicables y las normas oficiales mexicanas de seguridad 
correspondientes. 

4.4 Contará con un programa de atención a contingencias y desastres que pudieran 
ocurrir en las instalaciones y al realizar cualquiera de las actividades propias de la operación. 
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Subsecretaría de Previsión Socral : Drre~crón General ae Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Normas Oficiales Mexicanas sobre Seguridad e Higiene 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-STPS-1998, CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
QUIMICAS PELIGROSAS. 

JOSE ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Secretano del Trabajo y Previsión Soc1al, con fundamento en los 
artículos 16 y 40 fraccrones 1 y XI de la Ley Orgánica de la Admrnrstración Pública Federal; 512, 523 fracción 
1, 524 y 527 último párrafo de la Ley Federal del Traba1o; 3' fracción XI, 38 fracción 11,40 fracción VIl, 41,43 
a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3°, 4° y 29 del Reglamento Federal de 
Segundad, Higiene y Medro Ambrente de Trabajo; y 3°, 5° y 20 fraccrones 1, XV y XVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Prevrsrón Social, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 3 de drciembre de 1993 fue publicada en el O rano Oficial de la Federación la Norma Oficial 
Mexrcana NOM-005-STPS-1993, Relativa a las cond1c1ones de seguridad en los centros de trabaJo para el 
almacenamiento, transporte y maneJO de sustancias Inflamables y combustibles, 

Que esta Dependencia a m1 cargo, con fundamento en el artículo cuarto transitorio, primer párrafo del 
Reglamento Federal de Segundad, H1giene y Med10 Amb1ente de Trabajo, publicado en el D1ano OfiCial de la 
Federación el 21 de enero de 1997, ha considerado necesano realizar diversas modificaciOnes a la referida 
Norma Of1cial Mexicana, las cuales tienen como finalidad adecuarla a las disposiCiones establecidas en el 
Ordenamiento reglamentano mencronado; 

Que con fecha 27 de enero de 1998, en cumplimiento de Jo prev1sto en el artículo 46, fracción 1 de la Ley 
Federal sobre Metrología y NormaJ¡zacJón, la Secretaría del Traba¡o y Previsión Soc1al presentó ante el 
Com1té ConsultiVO Nacional de Normalización de Seguridad, H1g1ene y Medio Ambiente Laboral, el 
Anteproyecto de Mod1f1cacJón de la presente Norma .OfiCial Mex1cana, y que en esa m1sma fecha el citado 
Comité lo cons1deró correcto y acordó que se publicara en el D1ano Oficial de la Federación: 

Que con el ob¡eto de cumplir con los lineamientos conten1dos en el Acuerdo para la desregulac1ón de la 
actividad empresanal, publicado en el Diana OfiCial de la Federación el día 24 de noviembre de 1995, las 
modJfJcacJones propuestas a la presente norma fueron sometidas por la Secretaría de ComerCIO y Fomento 
lndustnal a la op1nión del Conse¡o para la Oesregulación Económica, y con base en ella se reaJ¡zaron las 
adaptaciones procedentes, por lo que d1cha Dependencia d1ctaminó favorablemente acerca de las 
modificaciones contenidas en la presente norma, 

Que con fecha 15 de mayo de 1998, en cumplimiento del Acuerdo del Com1té y de Jo previsto en el artículo 
4 7 fracc1ón 1 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Orario Ofic1al de la 
Federac1ón el Proyecto de Modlftcación de la presente Norma Ofic1al Mex1cana. a efecto que dentro de los 
s1gwentes 60 días naturales a dicha publicación. los mteresados presentaran sus comentanos al Com1té 
Consultivo Nac1onal de Normallzac1on de Seguridad, Htg1ene y Medto Amb1ente Laboral: 

Que habiendo recrb1do comentanos de 2 promoventes. el Comité Consulttvo Nacional de Normalización 
refendo procediÓ a su estudio y resolvró oportunamente sobre los m1smos, publicando esta Dependencia las 
respuestas respectivas en el 01ano Ofic1al de la Federac1ón el 22 de octubre de 1998, en cumpl1m1ento a lo 
prev1sto por el articulo 47 fraccrón 111 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Que en atención a las antenores consideraciones y toda vez que el Com1té Consultivo Nactona! de' 
Normalización de Segundad. H1grene y Med1o Ambiente Laboral, otorgó la aprobación respectiva, se expide 
la srguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-STPS-1998, CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS PELIGROSAS. 
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3 REFERENCIAS 
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5 OBLIGACIONES DEL PATRÓN 

6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

7 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

8 PROGRAMA ESPECiFICO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUiMICAS PELIGROSAS 

9 REQUISITOS GENERALES 

10 REQUISITOS PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
INFLAMABLES O COMBUSTIBLES 

11 REQUISITOS PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS 
EXPLOSIVAS 

12 REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS. 
IRRITANTES O TÓXICAS 

13 VIGILANCIA 

14 BIBLIOGRAFiA 

15 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

TRANSITORIOS 

GUiA DE REFERENCIA BOTIQUiN DE PRIMEROS AUXILIOS 

1 OBJETIVO 

Establecer las condiCiones de- seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de 
sustanc1as quim1cas pel1grosas, para preven1r y proteger la salud de los trabajadores y ev1tar daños al centro 
de trabaJO. 

2 CAMPO DE APLICACIÓN 

La presente Norma rige en todo el territorio nacJonal y aplica en todos los centros de trabaJo donde se 
maneJen. transporten o almacenen sustanc1as quim1cas peligrosas. 

3 REFERENCIAS 

Para la correcta 1nterpretac1on de esta Norma, deben consultarse las siguientes normas ofic1ales mexicanas 
v1gentes 

NOM-004-STPS-1994, RELATIVA A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

http://www.stps.gob.mx/04_sub_prevision/03_dgsht/normatividad/normas/nom_005.htm 01/02/03 
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EN LA MAQUINARIA. EQUIPOS Y ACCESORIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

NOM-010-STPS-1993, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO DONDE SE PRODUZCAN, ALMACENEN O MANEJEN SUSTANCIAS QUÍMICAS CAPACES 
DE GENERAR CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE LABORAL. 

NOM-017-STPS-1993, RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS 
TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

NOM-026-STPS-1993, SEGURIDAD, COLORES Y SU APLICACIÓN. 

NOM-027-STPS-1993, SEÑALES Y AVISOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

NOM-028-STPS-1993, SEGURIDAD- CODIGO DE COLORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FLUIDOS 
CONDUCIDOS EN TUBERÍAS. 

NOM-114-STPS-1994, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RIESGOS POR 
SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

4 DEFINICIONES 

Para efectos de esta Norma se establecen las definiciones Siguientes· 

a)actividad peligrosa: conjunto de tareas denvadas de los procesos de traba¡o, que generan 
condiCiones Inseguras y sobreexposic1ón a los agentes químicos capaces de provocar daños a la 
salud de los trabajadores o al centro de trabajo. 

b)atmósfera explosiva: área del centro de trabajo en que la concentración ambiental de las 
sustanc1as quím1cas peligrosas se encuentra entre el 20% del limite tnfenor de mflamabilidad y el 
lím1te supenor de inflamabll1dad 

c)atmósfera no respirable: área del centro de trabajo con deficiencia, menos de 19 5%, o exceso, 
més de 23 5%, de oxigeno. 

d)Autoridad del Trabajo: las unidades admm1strat1vas competentes de la Secretaria del TrabajO y 
Prev1s1ón Soc1al, que realicen func1ones de inspección en materia de seguridad e h1giene en el 
trabajO, y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en 
aux1ho de aquellas 

e)centro de trabajo: todo aquel lugar, cualqUiera que sea su denominación, en el que se realicen 
act1v1dades de producción, de comerc1al1zación o de prestac1ón de serviciOS, o en el que laboren 
personas que estén sujetas a una retac1ón de trabajO 

f)espacio confinado: es un lugar lo sufic1entemente amplio, configurado de tal manera que una 
persona puede desempeñar una determ1nada tarea en su mtenor, que t1ene med1os 1tm1tados o 
restnng1dos para su acceso o salida, que no esté diseñado para ser ocupado por una persona en 
forma contmua y en el cual se realizan trabajOS específicos ocasionalmente. 

g)examen médico de ingreso: examen realizado y determinado por un médico, para conocer el 
estado fís1co y mental del trabajador para determinar SI es factible o no que se exponga a las 
sustancias quim1cas peligrosas presentes en el centro de trabajo 

h)examen médico especifico: examen realizado por un médiCO, cuyo conten1do está determinado 
por la l1teratura específica. Se realiza cuando se sospecha alteración en la salud del trabaJador, con 
la f1nalidad de realizar una evaluación médica exhaust•va con respecto a las sustanc1as quim1cas 
peligrosas a las que esté expuesto en el centro de trabajo y poder recomendar acciones correctivas 
al patrón 

1)examen médico periódico: examen realizado y determinado por un médico, cuyo objeltvo es vigilar 
la salud del trabajador expuesto a las sustanc1as quím1cas peligrosas presentes en el centro de 
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trabaJO. 

j)explosivos primarios: son materiales que presentan facilidad para que se les haga detonar ya sea 
por calor, chispa, fuego o fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los 
casos son poco estables. 

k)explosivos secundarios: son matenales que requieren de un explosivo primario o agente de 
detonación para que se inicien 

!)inestabilidad: es una característica de aquellas sustancias quím1cas que por sus propiedades 
fís1cas y químicas, alteran su estado de equilibrio al aplicarles energía 

m)material resistente al fuego: son los matenales no combustibles, que sujetos a la acc1ón del 
fuego. no lo transm1ten ni generan humos o vapores tóx1cos, ni fallan estructuralmente por un 
período de al menos dos horas 

n)polvorín: local desttnado para almacenar sustanc1as explosivas. 

o)procedimiento seguro: secuencia ordenada y lógica de actividades para llevar a cabo una tarea 
de forma tal que se m1nim1cen los riesgos a los que se expone el trabajador 

p)riesgo potencial es la probabrlidad de que una sustancra quím1ca peligrosa cause daño a la salud 
de los trabajadores o al centro de trabajO 

q)sustancias combustibles: son aquellas en estado sólido o líquido con un punto de inflamación 
mayor a 37.8°C. 

r)sustancias corrosivas: son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o 
alterac1ones Irreversibles en el tej1do vivo por acción quím1ca en el SitiO de contacto. 

s)sustancias explosivas: son aquellas en estado sólido, líqutdo o gaseoso, que por un Incremento 
de temperatura o pres1ón sobre una porc1ón de su masa, reacc1onan repentinamente, generando altas 
temperaturas y presrones sobre el med1o amb1ente Circundante 

t)sustancias inflamables son 
inflamac1ón menor o tgual a 
generalmente de forma violenta 

aquellas en estado sólido, líqwdo o gaseoso con un punto de 
37.8°C, que prenden fáctlmente y se queman rápidamente, 

u)sustancias irritantes: son aquellas en estado sólido. líqu1do o gaseoso que causan un efecto 
¡nflamatono reversible en el tejidO v1vo por acc1ón quím1ca en el s1t10 de contacto. 

v)sustancias químicas peligrosas: son aquellas que por sus propiedades fis1cas y quim1cas al ser 
maneJadas. transportadas. almacenadas o procesadas. presentan la posibilidad de inflamabilidad, 
expiOSIVtdad. tox1ctdad. react1v1dad, radJaCtiVIOad. corros•v1dad o acción biológ1ca dañ~na, y pueden 
afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a Instalaciones y eqUipos. 

w)sustancias reactivas: son aquellas que presentan susceptrb11idad para liberar energía. 

x)sustancias tóxicas: son aquellas en estado sólido, liquido o gaseoso que pueden causar 
trastornos estructurales o func1onales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas 
aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabaJador 

y)ventilación: es el SIStema de 1nyeccJon y extracción de a1re, por mediOS naturales o artifiCiales, 
mediante el cual se pueden mod1f1car las condiCIOnes del a1re del med1o ambiente laboral en cuanto a 
concentrac1ón de contammantes, temperatura y humedad. 

5 OBLIGACIONES OEL PATRÓN 

5 1 Mostrar a la Autorrdad del Trabajo. cuando así lo solicite, los documentos que la presente Norma le 
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obligue a elaborar. 

5.2 Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios de procesos o sustancias químicas peligrosas 
presentes en el centro de trabajo, un estudio para anal1zar los nesgas potenciales de sustancias quím1cas 
peligrosas conforme a lo establecido en el apartado 7.1. 

5.3 Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y 
almacenamiento seguro de sustanc1as químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la 1dentificacrón de 
los recipientes. 

5 4 Con base en los resultados del estud10 para analizar el riesgo potencial debe contarse con la cantidad 
suficiente de regaderas, tavao¡os, neutralizadores e mh1b1dores en las zonas de riesgo, para la atención de 
casos de emergencia. 

5 5 Con base en los resultados del estudio para analizar el nesgo potencial, donde por la actividad laboral el 
depóstto de sustancias químicas peltgrosas en la ptel o en la ropa del trabaJador pueda ser un riesgo para la 
salud, debe contarse con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los traba¡adores y 
proporctonar, en su caso, el servtcto de limpieza de la ropa. 

5.6 Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potenctal, debe contar con un manual de 
pnmeros auxilios en el cual se deben defintr los medtcamentos y materiales de curación que requtere ef 
centro de traba¡o y los procedimtentos para la atenctón de emergencias médtcas; se puede tomar como 
referencta la guía de referencia que se incluye al ftnal de la presente Norma. 

57 Proporcionar los medtcamentos y matenales de curación necesanos para prestar los pnmeros auxilios, 
conforme al apartado 5.6. 

5.8 Astgnar, capacttar y adtestrar al personal para prestar los primeros auxtlios 

59 Proporctonar el eqUipo de protecctón personal, conforme al estudto para analizar el riesgo potenctal y a lo 
establecido en la NOM-017-STPS-1993 

5.10 Dtsponer de tnstalactones. equtpo o matenales para contener las sustanctas químtcas peligrosas, para 
que en el caso de derrame de líquidos o fuga de gases, se tmptda su escurnmtento o dlsperstón. 

5 11 Establecer por escoto las acttvtdades peltgrosas y operactones en espacios confinados que entrañen 
expostción a sustanctas químtcas peligrosas y que requteran autorización para ejecutarse, y elaborar el 
procedrmrento de autorizactón de acuerdo a lo establecrdo en el apartado 7 2 

5 12 Elaborar un Programa Espectftco de Segundad e Htgtene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento 
de Sustancias Químtcas Peligrosas, conforme a lo establectdo en el capítulo 8 

5.13 Capacttar y adtestrar a los traba¡adores en el Programa Específtco de Segundad e Htgiene para el 
Mane¡o, Transporte y Almacenamrento de Sustancias Ouím1cas Peligrosas 

S 14 Contar con un programa de mantentmtento prevent1vo de la maqutnana. equipo e instalac1ones. 

5 15 Elaborar y mantener durante al menos doce meses, un regtstro del mantenimiento correcttvo y 
prevent1vo que se aplique al equipo, mdicando cuando se aplicó 

5 16 Comun1car a los traba¡adores Jos nesgas a los que estén expuestos. 

5 17 Que se practtquen exámenes médtcos de 1ngreso. penódtcos y especrales a los trabajadores que estén 
expuestos a las sustanc1as químtcas peligrosas 

6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

6.1 Cumpltr con las medidas de segundad establecidas por el patrón 
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6.2 Participar en la capacitación y adrestramiento proporcronado por el patrón. 

6 3 Cumplrr con las instruccrones de uso y mantenimrento del equipo de protección personal proporcionado 
por el patrón. 

6.4 Partrcipar en las brigadas de respuesta a emergencia. 

6.5 Someterse a los exámenes médicos que correspondan según la actividad que desempeñen y que el 
patrón rndique 

7 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 El estudro para analizar el nesgo potencial debe realrzarse tomando en consrderación lo srguiente: 

a) las características de los procesos de trabaJo; 

b) las propredades físicas, químrcas y toxrco!ógrcas de las sustancras quimrcas peligrosas: 

e) el grado y trpo de riesgo de las sustancias, conforme a lo establecido en la NOM-114-STPS-1994, 

d) las actividades pel1grosas y los trabajOS en espac1os confinados, 

e) las zonas de nesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos en cada zona. 

7.2 Proced1m1ento de autorización para realizar las actiVIdades peligrosas Se debe elaborar un documento 
que contenga 

a) descnpc1ón de la actividad; 

b) nombre del trabajador a efectuar la actividad. 

e) lugar en donde se real1zará la actiVIdad. 

d) hora y fecha programadas para el1mcio y term1nac1ón de la act1v1dad, 

e) eqUipo de protecc1ón personal a ut1hzar. 

f) nombre y f1rma del responsable de la autorización: 

g) nombre y f1rma del responsable del área en donde se realizará la activ1dad pel1grosa. qu1en 
v1g1lara esta act1v1dad. 

h) nombre y f1rma de enterado del responsable de manten1m1ento. 

i) anexar el proced1m1ento seguro para realizar la actividad. 

8 PROGRAMA ESPECiFICO DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUiMICAS PELIGROSAS 

Este programa debe contener lo s1gu1ente· 

a) las hojas de datos de seguridad de todas las sustanc1as químicas que se manejen. transporten o 
almacenen en el centro de trabajo. de conformidad con lo establecido en la NOM-114-STPS-1994: 

b) los procedimientos de hmp1eza y orden. 
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e) las cantidades máximas de las sustancias que se pueden tener en el área de producción, en base al 
estudio para analizar el riesgo potencial; 

d) el t1po del equrpo de protección personal especifico al nesgo, 

e) el procedimrento de hmpieza, desmfección o neutralización de las ropas y equipo de protección que 
pudieran contaminarse con sustancias químrcas peligrosas, cuando el estudio para analizar el riesgo 
potencial así lo rndique; 

f) la prohrbrcrón de ingerir alimentos y bebidas en las áreas de trabajo, 

g) el plan de emergenc1a en el centro de trabajo, que debe contener lo s1guiente: 

1) los procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame, emanaciones o mcendio; 

2) el manual de primeros aux1hos conforme a lo establecidO en el apartado 5.6; 

3) el proced1mrento para evacuac1ón, 

4) los procedrm1entos para volver a condíc1ones normales, 

5) los procedimientos para rescate en espacios confinados. 

h) la proh1b1c1ón de fumar y utilizar flama ab1erta en las áreas donde esto represente un nesgo; 

1) los proced1m'1entos seguros para realrzar las actividades peligrosas y trabajos en espacros confinados. 

9 REQUISITOS GENERALES 

9 1 En base al estud1o para analizar el riesgo potenc1al, se deben colocar las señales, av1sos, colores e 
rdent1frcac1ón de fluidos conducidos en tuberías conforme a lo establecido en las NOM-026-STPS-1993, 
NOM-027 -STPS-1993 y NOM-028-STPS-1993 

9.2 El llenado de los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas en estado líquido a presión 
atmosférrca. debe hacerse máximo hasta el noventa por ciento de su capacidad, para lo cual se debe contar 
con un d1spos1t1vo de lectura del n1vel de llenado 

9.3 Los reCipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias quim1cas peligrosas deben: 

a) contar con válvulas y manómetros, la lectura de la presión de operac1ón en el manómetro debe 
estar por debajo de la pres1ón máxima de trabajo: 

b) tener 1nd1cada la pres1ón máx1ma de traba¡o 

Se exceptUan del cumpllm1ento de este apartado los extintores y aerosoles 

9 4 Los rec1p1entes fiJOS de almacenamrento de sustanc1as quím1cas peligrosas deben contar con 
Cimentaciones a prueba de fuego. 

9.5 Las tuberías y rec1prentes ftjos que contengan sustanc1as químicas pel1grosas deben contar con srstemas 
que permitan Interrumpir el flUjO de dichas sustanc1as 

9.6 Se debe contar con zonas específ1cas para el almacenamiento de las sustanc1as químrcas peligrosas. 

9 7 Se deben 1dent1frcar los recipientes que contengan sustancras químicas peligrosas conforme a lo 
establecido en la NOM-114-STPS-1994. 
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9.8 Los recip1entes con sustancias quím1cas peligrosas deben permanecer cerrados mientras no estén en 
uso. 

9.9 En las áreas donde por el tipo de actividad no exista exposición frecuente de los trabajadores a 
sustanc1as químicas pel1grosas, se debe vtgilar que la concentración de éstas en el medio ambiente laboral 
no generen una atmósfera explos1va. Cuando un trabajador tenga que entrar a una de estas áreas, se deben 
tomar med1das para controlar la exposlctón del trabajador. 

9.1 O Para trabajos en espacios confinados, se debe cumplir con lo siguiente: 

a) elaborar el procedimiento de autonzación conforme a lo establecido en el apartado 7 .2; 

b) llevar a cabo el bloqueo de energía, maquinaria y equ1po relacronado con el espacio confinado 
donde se hará el trabaJO, y colocar tarjetas de seguridad que mdiquen la prohibición de usarlos 
m1entras se lleva a cabo el trabaJO, 

e) se debe monrtorear constantemente el interior para verificar que la atmósfera cumpla con las 
condiCIOnes sJgu1entes: 

1) que el conten1do de ox1geno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contra no se deben tomar 
las med1das pertinentes, tanto para el uso de equ1po de protecc1ón respiratoria con suministro 
de a1re, como para la realizac1ón de act1v1dades en atmósferas no respirables; 

2) la concentración de gases o vapores Inflamables no debe ser superior en n1ngún momento 
al 20% del valor del límite 1nfenor de mflamab1lldad, 

Ejemplo: El ácrdo fórm1co t1ene un límite inferior de inflamabllidad de 18 en una relación 
volumen/volumen, por lo que 3.6 es el valor que no debe ser superado. 

3) la concentración de sustanc1as químicas peligrosas no debe exceder los lim1tes máximos 
permisibles de exposición establecidos en la NOM-010-STPS-1993, de lo contrano se deben 
aplicar las medidas de control establecidas en esa norma; 

4) las lámparas que se utilicen para 11um1nar un espac1o confinado, deben ser de uso rudo, a 
prueba de explosión. 

d) s1empre que el trabaJador mgrese a realizar labores en un espacio confinado, deberá ser 
estrechamente v1g1lado por el responsable del área o por una persona capacitada para esta func1ón. 
además debe ut1l1zar un arnés y cuerda res1stente a las sustancias químicas que se encuentren en el 
espaCIO confinado, con longitud sufic1ente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para 
rescatarlo en caso de ser necesano 

9 11 Cuando se cuente con un sistema de ventilación artifiCial. este debe operarse bajo un programa de 
manten1m1ento y superviSIÓn de funcionamiento 

10 REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
DE SUSTANCIAS INFLAMABLES O COMBUSTIBLES 

1 O 1 En las áreas del centro de trabajo donde se maneJen. transporten o almacenen estas sustanc1as. las 
paredes, p1sos, techos. instalaciones y cimentaciones deben ser de matenales res1stentes al fuego. 

102 Del maneJO. 

10 2 1 Se prohibe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar ch1spa, 
flama ab1erta o temperaturas que puedan provocar Ignición. 

10.2_2 El trasvase de sustancias mflamables o combustibles debe realizarse con la ventilación o aislamiento 
del proceso suf1c1ente para ev1tar la presencia de atmósferas explos1vas. 
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10.3 Del almacenamtento. 

10.3 1 Las áreas destinadas para este fin deben estar atsladas de cualquier fuente de calor o igntctón. 

1 0.3.2 Los recipientes fiJOS donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispostttvos de relevo de 
presión y arrestador de flama. 

10 4 Del transporte. 

10.4 1 Los ststemas de tuberias que conduzcan estas sustanctas y que estén expuestos a que el tránsito 
normal de trabaJadores o equtpo los pueda dañar, deben contar con protección para evitar que sean 
dañados Esta protección no debe tmpedir la revtsión y el mantenimiento de dichos ststemas de tuberías; 

10.4.2 Cuando el transporte se realice en rectptentes portátiles, estos deberán estar cerrados. 

11 REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS 

11 1 Del maneJo 

11 1 1 Se debe elaborar un manual de proced1m1entos para el manejo seguro de explos1vos el cual debe 
establecer al menos lo sigu1ente: 

a) la mstrucc1ón de suspender las labores cuando se aprox1me una tormenta eléctrica o tempestad: 

b) se proh1be el uso de herramientas. ropa, zapatos y Objetos personales que puedan generar calor, 
descargas estáticas. ch1spa o flama ab1erta e Introducir cualquier dispositivo electrómco que genere 
radiofrecuencia: 

e) las sustanc1as explOSIVas deben ser manejadas exclusivamente por personal capacitado y 
autonzado por el patrón; 

d) antes de llevar a cabo las voladuras se debe venficar que: 

1) se instale y opere una sirena de alerta, con un alcance superior a los 500 metros alrededor 
del sitiO donde se efectuará la voladura, con el fin de advertir del peligro a cualqu1er persona 
que se encuentre en el perímetro de este s1t10 Esta s1rena deberá operar contmuamente 10 
mmutos antes de que 1nic1e la disparada y 1 O minutos después de que se dispare el último 
barreno, 

2) se haya alejado a todos los trabajadores de la zona de la voladura: 

3) se haya apostado personal en todos los puntos de acceso al lugar donde se va a efectuar la 
voladura, con el f1n de ev1tar el acceso de cualquter persona, 

4) todos los trabajadores hayan alcanzado refugio seguro 

e) queda prohibido volver al lugar donde se realizó la voladura hasta que personal capacitado revise 
que la zona se encuentra en condictones de seguridad e higiene, y se dé la autonzactón para regresar 
a dicha zona, 

f) si hay 1nd1cios de falla en la d1sparada de algún barreno, los trabaJadores no deben regresar a sus 
actividades hasta que el personal autonzado y capacitado localice todos los barrenos que no 
detonaron y se tomen las med1das de segundad necesanas; 

g) cuando se requiera usar explos1vos primarios y secundarios, el manejo debe hacerse por separado 
y solo se juntarán cuando la operación lo reqUJera; 
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h) los explosivos que por su inestabilidad representen riesgos de miciación deben manejarse en 
estado húmedo; 

i) en el intenor de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explos1vas solo debe 
encontrarse personal autonzado y baJO control; 

j) únicamente los trabajadores autonzados por el patrón pueden tener acceso al mtenor de los locales 
destmados al almacenamiento de sustancias explosivas; 

k) los vehículos que entren al área del polvorín para cargar o descargar sustancias explosivas, lo 
harán con matach1spas en el tubo de escape y c1nta col)ductora para la descarga de la electricidad 
estática. 

11.2 Del almacenamiento. 

11.2.1 Los polvonnes deben tener delimitadas las áreas de tráns1to para que se permtta la maniobra de 
esttba, desesttba y manejo de estas sustancras 

11 2 2 La operac1ón del polvorín debe estar dirig1da por una persona autonzada que conozca y aplique los 
procedimientos de operación y las med1das de segundad 

11 2.3 El polvorín debe mantenerse controlado con respecto a 1tmp1eza, temperatura y vent1lacrón 

11.2 4 Cuando se real1cen trabaJOS en polvonnes, se debe utilizar eqUipo de protección personal consistente 
en: 

a) ropa de algodón 100% con acabado ant1estátrco; 

b) ropa mtenor de algodón 100%: 

e) calzado de protección con suela conductiva y Sin partes metálicas 

11 3 Del transporte. 

11.3 1 Debe realizarse exclusivamente por personal debidamente capacitado y autonzado por el patrón 

11 3 2 Debe llevarse a cabo med1ante equ1pos o SIStemas de segundad que eviten la explosión por golpe, 
ch1spa o calentamiento 

12 REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES O TÓXICAS 

12 1 El almacenamiento de sustancias corros1vas, rmtantes o tóxtcas debe hacerse en recipientes 
específicOs, de matenales compatibles con la sustanc1a de que se trate. 

12 2 Cuando el transporte de sustanc1as corros1vas, 1rntantes o tóxrcas en los centros de trabajo se real1ce a 
través de un sistema de tuberías o recipientes portátiles, estos deben estar cerrados para evitar que su 
conten1do se derrame o fugue 

13 VIGILANCIA 

La vrgi!anc1a del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaria del Trabajo y Prevtsión 
Soc1al. 

14 BIBLIOGRAFiA 

Reglamento Federal de Segundad, Hig1ene y Medro Amb1ente de Trabajo, Titulo 11, Capítulo VI, Titulo 111, 
Capitulo 111 Publicado en el D1ano Ofic1al de la Federac1ón el21 de enero de 1997, Méx1co 
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15 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esta Norma no concuerda con ninguna Norma tntemacional, por no ex1stJr referenc1a alguna al momento de 
su elaboración. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO- La presente Nonna entra en vigor a los sesenta días posteriores a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO- Durante el lapso señalado en el artículo antenor. los patrones cumplirán con las Normas 
Oficiales Mex1canas NOM-005-STPS-1993, Relat1va a las condiciones de seguridad e hig1ene en los centros 
de trabaJO para el almacenamtento, transporte y maneJO de sustancias Inflamables y combustibles, NOM-008-
STPS-1993, Relativa a las condiCiones de seguridad e h1g1ene para la producción, almacenamiento y maneJO 
de explosivos en los centros de trabaJO, NOM-009-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
h1giene para el almacenamiento, transporte y manejO de sustancias corrosivas, irntantes y tóx1cas en los 
centros de trabajo, NOM-018-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los servicios de 
regaderas, vest1dores y casilleros en los centros de trabajo y NOM-020-STPS-1993, Relativa a los 
medicamentos, matenales de curación y personal que presta los primeros auxilios en los centros de trabaJO, o 
b1en realizarán las adaptaciones para observar las disposiciones de la presente Norma Oficial Mex1cana y, en 
este último caso, las autoridades laborales proporcionaran a petición de los patrones Interesados, asesoría y 
onentac1ón para Instrumentar su cumplimiento. sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el 
mcumpl1m1ento de las normas en v1gor 

TERCERO- A la entrada en vigor de la presente Norma, se cancelan las s1gu1entes normas of1c1ales 
mexicanas· 

NOM-008-STPS-1993, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA 
PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, 
publicada en el D1ano Oficial de la Federación el 3 de dic1embre de 1993 

NOM-009-STPS-1993, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL 
ALMACENAMIENTO. TRANSPORTE Y MANEJO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES Y 
TÓXICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, publicada en el D1ano Of1cial de la Federac1ón el13 de junio de 
1994 

NOM-018-STPS-1993. RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
DE REGADERAS, VESTIDORES Y CASILLEROS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, publicada en el Diario 
Ofic1al de la Federac1ón el 6 de diciembre de 1993 

NOM-020-STPS-1993, RELATIVA A LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CURACIÓN Y PERSONAL 
QUE PRESTA LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, publicada en el D1ano Oficial 
de la Federac1ón el 24 de mayo de 1994. 

Sufragio efect1vo. No reelecc1ón. 

MéxiCO, Distnto Federal, a los qu1nce días del mes de diciembre de m1l novecientos noventa y ocho 

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, José Antonio González Fernández. 

GUÍA DE REFERENCIA 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El contemdo de esta guía es un complemento para la mejor comprens1ón de la norma y no es de 
cumplimiento obligatorio. Está basado en el MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA CRUZ ROJA 
MEXICANA 
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Botrquín: Es el conjunto de matenales, eqwpo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros 
auxrllos a una persona que ha sufndo un accrdente o una enfermedad repentrna. 

TIPOS DE BOTIQUÍN: 

El tipo de botrquín será de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a desarrollar o al sitio en el que se 
encuentra. 

CARACTERÍSTICAS 

Como características rmportantes para el botrquín se mencionarán: de fácil transporte, visible y de fácil 
acceso, que sea identifrcable con una cruz roJa vrsible, de peso no excesivo. srn cándados o dispositivos que 
difrculten el acceso a su contenido y con un listado del contenrdo. 

CUIDADOS 

Se recomrendan los cuidados srgUientes: 

a) que se encuentre en un lugar fresco y seco; 

b) que el instrumental se encuentre llmp1o; 

e) que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico, 

d) que los medicamentos no hayan caducado: 

e) que el matenal se encuentre ordenado. 

Si se cuenta con instrumental qU1rUrg1co como: tijeras, p1nzas o agujas, debe estar empacado, éste ya sea en 
pequeños paños de tela o en papel absorbente y etiquetado con el nombre del mstrumental que cont1ene. 

El matenal que conforma el botiquín se puede clasificar de la SigUiente manera: 

a) material seco, 

b) materialllqu1do: 

e) mstrumental, 

d) med1camentos. 

e) matenal complementano 

Se debe tener en cuenta que la cant1dad de matenal ha de ser la adecuada con respecto al uso al que se le 
vaya a destmar y a las pOSibilidades económicas con que se cuente. Todo el material que se menc1ona es 
bás1co y debe ex1st1r en cualquier bot1quin. 

MATERIAL SECO 

El matenal seco es aquel que por sus caracterist1cas debe permanecer en ese estado, éste comprende los 
sigUientes elementos. 

a) torundas de algodón: 

b) gasas de 5 x 5 cm.: 
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e) compresas de gasa de 10 x 10 cm.; 

d) tela adhesiva; 

e) vendas de rollo elásticaS de 5 cm. x 5 m.; 

f) vendas de rollo elásttcas de 10 cm. x 5m.; 

g) vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos antenores; 

h) venda de 4, 6 u 8 cabos: 

i) abatelenguas, 

J) apósitos de tela o vendas adhesivas; 

k) venda tnangular. 

MATERIAL LIQUIDO 

Comprende las sigutentes soluciones· 

a) benzal; 

b) ttntura de yodo, conoctda como "tsodrne espuma", 

e) Jabón neutro, de preferencta líquido; 

d) vaselina; 

e) alcohol: 

f) agua herv1da o esténl. 

Como se mencionó, las antenores soluciones deben estar de preferencta en recipientes plásticos, con 
torundas en cantidad regular y ettquetados cada uno para hacer más fáctl su uso. 

INSTRUMENTAL 

El instrumental puede estar conformado de la sigUiente manera 

a) tijeras rectas y tijeras de botó:l, 

b) p1nzas de Kelly rectas, 

e) pmzas de disección sm dientes: 

d) termómetro: 

e) ligadura de hule; 

f) Jenngas desechables de 3.5 y 10 mi. con sus respectivas agujas. 

MEDICAMENTOS 
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Este matenal queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto 
control del médico. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Es aquel que puede o no, formar parte del botiquín o que por su uso requiera de matenal específico, por 
ejemplo: para excursionistas es conveniente incluir suero ant1alacrán o antidoto para mordedura de serpiente. 

Algunos elementos que se pueden incluir son: 

a) llntema de mano; 

b) p1ola, 

e) guantes de CirUJano, 

d) ltgadura de cordón umbilical; 

e) estetoscopiO y esfrgmomanómetro; 

f) tablillas para enferular, de madera o cartón; 

g) una manta: 

h) repelente para moscos, 

1) 1sopos de algodon; 

J) lápiz y papel: 

• regresar 
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Suosecretaria de Previsión Social : D1reccion General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Normas Oficiales Mexicanas sobre Seguridad e Higiene 

NOM-006-STPS-2000, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES- CONDICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 

CARLOS ABASCAL CARRANZA, Secretario del Trabajo y Previs1ón Soc1al, con fundamento en los artículos 
16 y 40. fraCCiones 1 y XI de la Ley Orgán1ca de la Administración Pública Federal; 512. 523 fracción 1, 524 y 
527; últ1mo párrafo de la Ley Federal del TrabaJo: 3°, fracción XI, 38, fracción 11, 40, fracc1ón VIl, 41,43 a 47 y 
52 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización: 3°, 4° y del 54 al 72 del Reglamento Federal de Segundad, Higiene y Med1o 
Ambiente de Trabajo, 3°, 5° y 22 fracciones 1, XIII y XV del Reglamento lntenor de la Secretaria del Trabajo y 
PreviSión Soc1al, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 3 de diciembre de 1993, fue publicada en el D1ario Ofic1al de la Federación la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e h1giene para la estiba y desestiba 
de los materiales en los centros de trabajo, 

Que esta Dependencia a mí cargo, con fundamento en el artículo cuarto trans1tono, pnmer párrafo del 
Reglamento Federal de Seguridad, H1g1ene y Med10 Ambiente de Trabajo, publlcado en el Diana Of1cíal de la 
Federac1on el 21 de enero de 1997, ha considerado necesano realizar d1versas modificaciones a la referida 
Norma Of1cial Mex1cana, las cuales t1enen como finalidad adecuarla a las dispOSICIOnes establecidas en el 
ordenam1ento reglamentano mencionado; 

Que con fecha 25 de mayo de 1999, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 46, fracción 1, de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el 
Com1te ConsultiVO Nac1onal de Normalización de Seguridad, H1g1ene y Medio Ambiente Laboral, el 
Anteproyecto de ModifiCaCIÓn de la presente Norma Oficial Mex1cana, y que el citado Com1té lo consideró 
correcto y acordó que se publicara como proyecto en el D1ano Ofic1al de la Federación, 

Que con objeto de cumplir con los lineam1entos contemdos en el Acuerdo para la desregulación de la 
aCtividad empresanal, publicado en el Diana Ofic1al de la Federación el 24 de nov1embre de 1995, la 
propuesta fue somet1da a la Com1sión Federal de Mejora Regulatona y que con base en ella se realizaron las 
adaptac1ones procedentes. por lo que d1cha Com1sión d1ctammó favorablemente acerca de las modificaCIOnes 
conten1das en la presente Norma; 

Que con fecha 13 de septiembre de 2000, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo previsto en el 
articulo 47. fracc1ón 1, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Otano Oficial de la 
Federac1ón el Proyecto de mod1f1cac1ón de la presente Norma Of1c1al Mex1cana, a efecto de que, dentro de 
los siguientes 60 días naturales a dicha pubhcac1ón. los interesados presentaran sus comentanos al Comité 
ConsultiVO Nac1onal de Normahzac1ón de Segundad. Higiene y Med1o Ambiente Laboral, 

Que hab1endo recibidO comentanos de dos promoventes. el Com1té referido procedió a su estudio y resolvió 
oportunamente sobre los m1smos. publicando esta Dependencia las respuestas respectivas en el Diario 
Of1c1al de la Federac1on el 2 de enero de 2001. en cumplimiento a lo prev1sto por el artículo 47, fracc1ón 111, de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

Que en atenc1ón a las antenores cons1derac1ones y toda vez que el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Segundad, H1g1ene y Med10 Ambiente Laboral, otorgó la aprobación respecttva, se exp1de 
la S1gu1ente NOM-006-STPS-2000, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES- CONDICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. 

IN DICE 

1 OBJETIVO 
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2 CAMPO DE APLICACIÓN 

3 REFERENCIAS 

4 DEFINICIONES 

5 OBLIGACIONES DEL PATRÓN 

6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

7 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

8 CARGA MANUAL DE MATERIALES 

9 UNIDADES DE VERIFICACIÓN 

10 VIGILANCIA 

11 BIBLIOGRAFiA 

12 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

1 Objetivo 

Establecer las condtclones y procedtmtentos de segundad para evitar nesgas de trabaJO, ocastonados por el 
maneJO de matenales en forma manual y medtante el uso de maqutnana 

2 Campo de aplicación 

La presente Norma Oftcial Mextcana nge en todo el terntono nacional y aphca en todos los centros de trabajo 
donde se realtce maneJO de materiales, de forma manual o con ayuda de maqutnaria 

3 Referencias 

Para la correcta Interpretación de esta Norma, deben consultarse las Stgutentes Normas Ofictales Mexicanas 
vtgentes: 

NOM-001-SEDE-1 999, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACIC N. 
NOM-001-STPS-1 999. EDIFICIOS. LOCALES. INSTALACIONES Y AREAS DE LOS CENTROS 

DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
NOM-004-STPS-1 999. SISTEMAS DE PROTECC!<:!N Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN 

LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO. 

NOM-017 -STPS-1 993, RELATIVA AL EQUIPO DE PROTECCIO_N PERSONAL PARA LOS 
TRABAJADORES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

NOM-026-STPS-1998. COLORES Y SENALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN 
TUBERiAS 

4 Definiciones 

Para los efectos de la presente Norma se establecen las deftnictones siguientes: 

a) altura de levantamiento; carrera del gancho: es la diferencia de alturas del gancho de levantamiento, 
entre sus pOSICiones lím1te superior e 1nfenor, en un polipasto 

b) anclaje:es el Sitio donde se fiJa el polipasto o malacate 
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e) aparejo:es un dispositivo constituido de una o vanas poleas o nueces, en un polipasto, generalmente 
colineales, dispuestas dentro de un soporte o estructura. 

d) área de tránsito· es la superficie destinada a la circulación de vehículos o personas que manejen 
materiales. 

e) autoridad del trabajo; autoridad laboral: las un1dades administrativas competentesde laSecretaria del 
Trabajo y PreviSIÓn Soc1al, que real1cen funcmnes de inspección en matena de segundad e h1g1ene en el 
trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Oistnto Federal, que actúen en aux1ho de 
aquéllas. 

f) ayudante: es el trabaJador encargado de env1ar señales o auxiliar al operador de una máquina. 

g) bucle: curva en forma de nzo, presentada en un cable por efecto de torsión 

h) capacidad de carga:es el peso en kilogramos o toneladas que una maquina o d1spos1t1VO mecániCO es 
capaz de levantar y bajar s1n que ninguna de sus partes sufra deterioro 

1) carga manual: es la act1v1dad que desarrolla un trabajador para levantar, mover o transportar materiales 
empleando su fuerza física, o con el auxilio de carretillas, diablos o patines 

j) carga máxima de utilización (CMU): es la capacidad, especificada por el fabncante, que unamaqu1nariaes 
capaz de levantar o baJar, en kilogramos o toneladas 

k) cargadores frontales: son vehículos destinados a levantar y trasladar cargas colocadas sobre su bote o 
pala. 

1) carretilla, diablo y patin: sonvehiculos de una, dos o mas ruedas que se utilizan para transportar material 
a granel o empaquetado a d1stanc1as relativamente cortas, que son soportados parcialmente e Impulsados 
por los traba¡adores 

m) carro monorriel:es un d1spos1tivo de traslac1ón que se desplaza a lo largo de la v1ga de la que está 
suspendido un polipasto. 

n) coca: es la deformac1ón de un cable produc1da por efecto de torsión. 

o) chute: es el érea en donde se descarga el matenal para ser desplazado por la banda de un transportador. 

p) electroimán: es un d1spos1t1vo electromagnétiCO montado en una grúa, que consta de una bobina de h1lo 
conductor enrollada alrededor de un núcleo de h1erro dulce Al hacer pasar una corriente eléctnca por el hilO, 
genera un campo magnétiCo y el núcleo queda magnetizado, y se desmagnetiza cuando se suspende d1cha 
comente S1rve para manejar matenaleS o contenedores ferrosos 

q) embalaje: es toda aquella ca¡a. fardo o cubierta con que se resguarda el matenal que ha de almacenarse 
o mane¡arse 

r) empaque: es toda envoltura y armazón que s1rve para mantener un1dos los matenales para su 
atmacenam1ento o transportac1on 

s) envase: es todo aquel rec1piente diseñado para contener sólidos, liqu1dos o gases 

t) eslabón maestro: mosquetón: herraje for¡ado en forma oval en el cual se introduce la gaza de la eslinga o 
un eslabón de cadena, para levantar el material con el gancho del polipasto o grúa 

u) eslinga: c1nta text1l que asegura la umón entre el gancho de la grúa, polipasto o malacate con la carga a 
IZar. 

v) estiba: es la act1v1dad de acomo'dar los matenales uno encima de otro en estructuras, contenedores o 
plataformas. 
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w) faldón : es un elemento de protección, generalmente construido de hule, colocado en los lados de la 
banda en un transportador. 

x) fuerza máxima de utilización (FMU): es la capacidad, especificada por el fabricante, que un malacate es 
capaz de levantar, bajar o jalar. 

y) grúa: es una máquina para elevar y descender cargas pesadas y, en ocasiones, para moverlas 
lateralmente. 

z) malacate de mordazas: es un dispositivo de elevación y tracción, que med1ante un mecan1smo compuesto 
por mordazas y un s1stema de palancas, eJerce una fuerza con desplazamientos alternativos sobre un cable y 
que en avance lo jata y en retroceso lo retiene. 

aa) malacate de tambor:es un dispos1t1vo de elevación y tracción que mediante el esfuerzo humano, 
aplicado directamente a una o dos manivelas a través de un mecanismo de reducción, e¡erce una fuerza 
sobre un cable fijado al tambor de enrollamiento. 

bb) manejo de materiales: es la acción de levantar, bajar, ¡alar, empujar, trasladar y est1bar, de forma 
manual o con la ayuda de maqu1nana, las matenas pnmas. subproductos, productos terminados o residuos. 

ce) maquinaria: es el mecanismo o conjunto de mecamsmos mecánicos que se emplean para levantar, 
ba¡ar, ¡alar, empujar, trasladar o est1bar materiales verticalmente y moverlos honzontalmente mientras se 
mant1enen suspendidos. Para efectos de esta Norma. quedan mclu1dos como tales los polipastos, malacates, 
montacargas, grúas, transportadores, cargadores frontales o una comb1nac1ón de éstos. 

dd) montacargas: máqu1nas autopropulsadas que se desplazan sobre el suelo y estan destinadas a llevar, 
empujar. t1rar o levantar cargas colocadas generalmente sobre una tanma de carga, que posee dos aberturas 
en las cuales se mtroducen los brazos de las horquillas del montacargas. 

ee) mordazas:son elementos mecámcos que s1rven para sujetar el cable de una máqu1na o dispos1t1vo 
mecániCO 

ff) muerto:es cualqu1er punto de ancla¡e seguro que Sirva a un malacate de mordazas como punto de apoyo 
para levantar, ba¡ar o ¡alar una carga 

gg) polipasto manual: es und1spos1t1vo de levantamiento que med1ante un mecamsmo compuesto por 
engranajes, perm1te desplazar verticalmente una carga, aplicando el esfuerzo a una cadena de maniobra 

hh) polipasto de palanca: es un d1spos1t1vo de levantamiento que med1ante un mecan1smo de engrana¡es. 
perm1te desplazar una carga aplicando el esfuerzo a una palanca 

11) ramal: es una eslinga un1tana s1mple. 

JJ) rodillos: son soportes sobre los cuales se desplaza y apoya la banda de un transportador 

kk) tope retráctil: es un elemento mecan1co que s1rve para l1m1tar la carrera del transportador 

ll) transportador: es un dispositivo honzontal. 1nclinado o vert1cal, que s1rve para mover matenal a granel, 
caJas u ob¡etos sobre una banda. de acuerdo a una trayectoria predeterminada, con puntos de carga y 
descarga f1¡os. 

mm) transportadores neumáticos: sond1spos111VOS honzontales. inclinados o verticales. que transportan 
matenal a granel por med1o de a1re compnm1do 

nn) transportadores portátiles: son umdades transportables, Inclinadas y montadassobre un par de ruedas. 
Generalmente son utilizados para cargar furgones de ferrocarnl o cam1ones que transportan matena! a 
granel 

5 Obligaciones del patrón 
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5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente Norma le obligue 
a elaborar o poseer. 

5.2 Informar a los trabajadores de los nesgas potenciales a que se enfrentan por el maneJO de materiales. 
Dicha Información debe contener como elementos los factores y condiciones peligrosas del centro de trabaJO 
que puedan afectar su salud o integridad física, y considerar, en la carga manual de materiales, al menos su 
peso, forma y d1mens1ones. y en el manejo con maquinaria, al menos lo siguiente 

a) el estado de la matena: 

b) la presentac1ón de la materia, que puede ser: 

1) a granel, 

2) por pieza suelta; 

3) envasada; 

4) empacada; 

5) en contenedores: 

e) la maqu1naria empleada; 

d) el procedimiento de carga: 

e) la estabthdad de los matenales o contenedores; 

f) la altura de la estiba: 

g) el peso, forma y dtmensiones de los materiales o contenedores; 

h) los elementos de sujeción de los materiales o contenedores 

5 3 Contar con un listado actualizado, de los trabajadores autorizados y capacitados para la instalación, 
operación y manten1m1ento de la maqutnana ut111zada para el manejo de matenales, cuando por el riesgo que 
puedan generar, así se requ1era Lo antenor, de acuerdo a los procedimientos de seguridad e h1g1ene a que 
se refiere el Capitulo 7. 

5.4 Contar con los procedimientos de segundad e h1g1ene, escntos en id1oma español, para la mstaJac1ón, 
operación y manten1m1ento de la maqumana, de acuerdo a lo establecidO en los Capítulos 7 y 8. Dichos 
proced1m1entos deben estar d1spon1bles para los trabajadores mvolucrados. 

55 Contar con un cod1go de señales o s1stema de comunicación y capacitar en él, a aquellos operadores y a 
sus ayudantes Involucrados en el manejo de matenales con maqumana, cuando así se requ1era. 

S 6 Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal específiCO, de acuerdo al nesgo al que se 
exponen, y capacitarlos en su uso y manten1m1ento. Lo antenor, de acuerdo a lo establecido en. la 
NOM-017 -STPS-1 993. 

5. 7 Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los suelos 11mp1os Las est1bas no deben obstaculizar 
la 1lumtnac1ón y vent1lac1ón en las zonas en que éstas se requ1eran 

5.8 Contar al menos con botiquín, manual y personal capacitado para prestar los pnmeros auxilios. Lo 
anterior, de acuerdo al tipo de nesgas a que se exponen los trabajadores que realizan manejo de matenales 

5.9 Contar con personal equtpado y capacitado para realizar actividades de rescate y salvamento de 
conformidad a lo que establece el Capítulo 7, en aquellos lugares donde se realice manejo de materiales con 
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maquinaria y donde exista el riesgo de caida al agua. La cantidad de dicho personal, debe determinarse en 
func1ón del número de trabaJadores expuestos al nesgo. 

5.1 O Someter a mantenimiento preventivo a la maquinana y sus accesorios empleados en el maneJo de 
matenales, y registrarlo en apego a un programa que se establezca en función de las recomendaciones del 
fabricante, de las condic1ones de operación y de los resultados de las revisiones que se le realicen, de 
acuerdo a los proced1m1entos de seguridad e higiene a que se refiere el Capitulo 7. 

5.11 Contar con el registro de la vig1lanc1a a la salud de los trabajadores. que en las actividades de carga 
manual de matenales estén expuestos a sobreesfuerzo muscular o postura!, de confonnidad con lo 
establectdo en los procedtmientos a que se refieren los apartados 8.2 y 8.3. 

6 Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Parttctpar en la capacitación que les proporctone el patrón 

6 2 Instalar, operar y dar mantentmtento, únicamente a la maqutnaria para la que estén autonzados por el 
patrón y de acuerdo a los procedtmtentos de seguridad e higiene 

6.3 Reportar al patrón y a la comistón de seguridad e higtene las sttuactones de riesgo que detecten, que no 
puedan corregir por si mtsmos y que pongan en peligro su integridad fístca, la de otros trabaJadores. o a las 
mstalactones del centro de trabajo 

6.4 'Jtlltzar el equipo de protección personal, de acuerdo a las instrucctones de uso y mantentmiento 
proporctonadas por el patrón 

6 5 No alterar, supnmtr u omittr los dtspostttvos, sistemas o procedimtentos de segundad e htgtene 
establectdos por el patrón. 

6 6 Someterse, en functón al nesgo al que están expuestos, a los exámenes médtcos que indtque el patrón 

7 Procedimientos de seguridad e higiene 

Para instalar. operar o dar mantenimiento a la maquinaria. los procedtmtentos de seguridad e higiene deben 
contener. como míntmo, lo stguiente 

7 1 Para polipastos y malacates. según apltque, al menos tnstrucctones para que: 

a) en la tnstalacton se tomen en constderadón las recomendactones del fabncante; 

b) se revtse su tnstalactón y sus partes. a fin de detectar stgnos de ruptura, fatiga, deformactón u otra 
condtctón que pudtera generar riesgos a los trabajadores o a las tnstalactones, de acuerdo con el programa 
de mantentmtento que para tal efecto se establezca con las recomendactones del fabricante Se recomtenda 
ver la Guía de Referencta 1, no obligatona: 

e) se evtte que la ubicación y puntos de anclaje constttuyan un factor de nesgo: 

d) cuando el cable esté sujeto a tenstón, no roce contra superficies que lo puedan cortar o dañar, 

e) se provea el ltbre acceso y el espacio necesano para su operación; 

f) al montar un polipasto sobre un carro monorriel, se verifique que estén tnstalados los topes en los límttes 
del area de operación, 

g) se venftque que todos los tornillos y tuercas estén correctamente apretados, 

h) se venfique que todo poltpasto eléctnco esté conectado a tierra, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 
610 G de la NOM-001-SEDE-1999, 
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i) en la instalación, se consideren al menos y, según sea el caso, los puntos sigUientes: 

1) fijación en el carro; 
2) ensamble y desensamble; 
3) montaJe y suspens1ón del cable o cadena: 
4) fiJación de la caja receptora: 
5) alimentación de energia, incluyendo tos d1agramas eléctricos; 

j) la CMU no sea excedida, esté marcada en el polipasto y sea legible; 

k) en los polipastos eléctricos, la tens1ón eléctrica esté indicada en la placa de datos; 

1) en los pOlipastos neumáticos se use la presión de aire 1nd1cada en la placa de datos; 

m) en Jos malacates de tambor se cumpla además con lo SJQuJente: el número de vueltas del cable alrededor 
del tambor, sea al menos de dos al estar totalmente desenrollado; la diferencia del diámetro exterior del 
lateral al diametro maximo de enrollamiento del cable, sea cuando menos cuatro veces; la baJada de la carga 
sea asegurada accionando el freno, previniendo toda falsa mamobra: 

n) se opere sólo cuando haya sido revisado antes de iniciar la jamada; 

o) no se ejerza una tracción oblicua mayor a 4o o 1:15, entre la d1stancia de separación de la carga con 
respecto a la vert1cal y la altura de levantam1ento: 

p) sea realizada de manera coordinada la utilización simultanea de dos o mas polipastos manuales para 
levantar una m1sma carga, 

q) cuando se pongan en marcha, la carga no oSCile durante su mov1m1ento y sea mantenida a la menor altura 
posible, 

r) cuando la temperatura del med10 ambiente sea 1nfenor a -15° C, el polipasto no se someta a un esfuerzo 
superior a1 50% de la CMU: 

s) cuando el polipasto de acc1onam1ento manual sea puesto en reposo, éste quede suspendido y la cadena 
de mando sea enrollada a la cadena de carga para ev1tar acc1onam1entos involuntarios: 

1) no se rebase el max1mo de arranques por hora n1 el tiempo máx1mo de operac1ón espec1f1cados por el 
fabncante. 

u) en los malacates de tambor de acc1onam1ento manual, se cuente con un responsable a cargo de acc1onar 
el tnnquete de retención, 

v) se evite que la eslinga se 1nstale en la nanz o punta de los ganchos de anclaje y carga: 

w) el amarre sea de tal forma que la carga quede equilibrada, 

x) cuando el esfuerzo manual sea exces1vo para operar la cadena de maniobra. manivelas o palancas de 
tracc1ón. se suspenda ellevantam1ento de 1nmed1ato y se rev1se el equipo, y que la carga no rebase la CMU: 

y) se determine la penod1c1dad de las 1nspecc1ones para· cadena de carga y de mando o p·atanca, sistema 
eléctnco. term1nales. Interruptor límite, caja receptora, nueces. frenos, ganchos, engranajes, motor y carcaza: 

z) se real1cen las inspecciones a cables, bielas, bloques de las mordazas y ganchos de apoyo de tos 
malacates de accionamtento manual y motorizado. 

aa) cuando un pol1pasto o malacate sea modificado, se proporc1one a los trabajadores la información 
necesana para preservar las condiCiones de segundad; 

. ' 
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bb) cuando se sustituya el cable, se haga con otro del tipo y características onginales; 

ce) los cables se guarden bajo techo y se evite el contacto de éstos con humedad, gases y sustancias que 
puedan corroerlos, 

dd) se tnspeccione y lubrique penódtcamente el cable, conforme a las recomendactones del fabncante; 

ee) se incluya una tabla para la reparación de fallas, su posible causa y la solución recomendada; 

ff) el cable sea reemplazado cuando se presente cualquiera de las Siguientes condiciones: doce alambres 
rotos de manera aleatona en un mtsmo torón por cada caída del cable: desgaste de más de un terete del 
dt<3metro ongmal de los alambres individuales exteriores en cualquier sección del cable; cuando se presente: 
retorc1m1ento. cocas, bucles, aplastamiento. evidencia de daño por calor, quemaduras por fiama o corrostón; 
cuando se formen ondas o se produzca una torsión no balanceada del cable; 

gg) el mantenimiento de la cadena de carga, comprenda al menos que: cuando así se requiera, sea sustttuida 
por una cadena que cumpla con las especificaciones originales del fabncante; sea ret1rada 1nmedtatamente 
del serv1c1o si ex1sten uno o más eslabones aplastados, torc1dos, alargados, rotos, desgastados o fisurados, 
as1ente correctamente en las nueces; sea med1da en secc1ones de no más de 11 eslabones y, cuando se 
detecte que ha sufndo un alargamiento supenor al 5% en cualquier sección, o que el espesor de cualqu1er 
eslabón se haya reducido en mas de 10%, sea sustttu1da; no se añadan eslabones soldados, todo gancho 
deformado, torcido, ab1erto, con desgastes o f1suras, sea reemplazado por otro nuevo de la m1sma capacidad 
de carga, 

hh) el manten1m1ento eléctnco de poltpastos y malacates comprenda al menos que· antes de real1zar 
cualquier actividad, se haga el bloqueo de energía segUn lo establecidO en la NOM-004-STPS-1999, las 
conexiones de los cables y terminales cump:an con las especif1cactones del fabricante; se verifique que el 
func1onam1ento de cada Interruptor se encuentre en retac1ón a la CMU, y cuando sea necesario se efectúe su 
calibración. se compruebe el libre funcionamiento de las teclas de la botonera. venftcando que los 
movimientos estén claramente tdentif1cados y, que tos simbolos correspondientes estén marcados 
permanentemente en ellas. 

11) la lubncac1ón de polipastos de acctonam1ento motonzado, comprenda al menos que se venf1que que los 
n1vetes de ace1te se encuentren conforme a la:. espec1f1caciones del fabricante, 

iJ) se camb1e el ace1te de la C8Ja de engranaJes de acuerdo a las espec1ficac1ones del fabncante; 

kk) se mantenga l1mp10 el Sistema de frenado y de embrague, 

!1) en los malacates de tambor. tanto los engranes como el SIStema de frenado y el trinquete se mantengan 
engrasados. de acuerdo a las espec1ficac1ones del fabncante. 

mm) cuando el C1gUeñat esté acoplado directamente a la palanca de traccion, se tenga un ajuste deslizante 
entre ambos. de manera que al apl1car al malacate una sobrecarga de 50%, tos pernos de segundad se 
c1zalten. No se debe sust1tu1r el matenal ongmat de drchos pernos, 

nn) se rev1se el estado de las mangueras y las conex1ones, 

oo) se revtse el bloque de conexiones hidráulicas: 

pp) se venf1quen las conex1ones electncas y que el motor g1re en el sent1do de las manecillas del reloj, 

qq) en los polipastos motorizados se determ1ne la penod1c1dad de los aJustes del freno y del embrague o de 
los mterruptores lim1te. 

rr) se prueben las medidas onginales de las mordazas con un eje calibrado de un diámetro mayor al diámetro 
utilizado para el control de su desgaste. Las med1das de los diámetros y las toleranc1as deben ser las 
proporcionadas por el fabricante; 

ss) después de cuatqu1er reparac1ón. todo polipasto o malacate sea somettdo a una prueba de 
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funcionamiento y se ·registren los resultados obtenidos, haciendo una breve descnpción del procedimiento 
seguido. 

7.2 Para esl1ngas, instrucciones para que: 

a) su capac1dad de carga sea superior al peso de la carga por levantar; 

b) se utilicen sólo eslingas identificadas; 

e) si se produce la rotación de una de las extremidades de la eslmga, con cable de acero, se suspenda la 
operac1ón de carga; 

d) s1 se presenta destorcimiento en las eslingas con cable de acero, se suspenda la operación para ev1tar la 
rotación de la carga; 

e) nunca se utilicen eslingas dañadas: 

f) nunca se realicen nudos en las eslingas textiles; 

g) no se arrastre la carga a 1zar sobre las esl1ngas: 

h) no se utilicen eslingas textJies por encima de 100 De ni por debajo de -40 De, 

1) la zona de cos1do de la eslinga de cinta nunca entre en contacto con la carga; 

¡) las esl1ngas textiles se almacenen en lugares limpios y secos, lejos de fuentes de calor dJrecto. rayos 
ultravioleta o luz solar dJrecta. 

k) se utJIJcen eslingas con guardacabos o arcos de protecc1ón en cargas que tengas aristas vivas: 

1) se rev1sen en los tiempos establecidos por el patrón, basándose en las recomendaciones del fabncante, a 
f1n de detectar s1gnos de ruptura, fatiga, deformación u otra condición que pudiera generar daños a los 
traba¡adores o a las Instalaciones, 

m) en caso de exposición de eslingas textiles a agentes quim1cos. se consulte al fabncante 

7.3 Para grúas, según apliquen. mstrucc1ones para que. 

a) la cabina garantice una buena visibilidad en la zona de trabajo, este vent1lada: cuente con limpiaparabrisas 
eléctnco o neumátiCO, en caso de que opere a la 1ntempene. con v1dnos Jnastlllables, con escalas de mano u 
otro med1o de acceso seguro a la cabina de mando. con un as1ento cómodo y concebido en función de su uso, 
con extintores del t1po y capacidad especif1cos al modelo de la grúa y al matenal que maneJe, con mandos 
colocados de forma que el operano disponga de espac1o sufiCiente para maniobrar y con palancas de mando 
que esten protegidas contra el nesgo de acc1onam1ento 1nvoluntano. 

b} se cuente con un letrero visible, tanto para el trabaJador que opere la maquinana, como desde el suelo, 
donde se 1nd1que la CMU. en kg si es de 1000 kg o menos, y en toneladas si es mayor a 1000 kg: 

e) cuando una grúa móvil esté equ1pada con gatos estabilizadores, éstos deban estar sufiCientemente 
extendidos. para descargar completamente a las ruedas y descansar sobre calzas, a menos que se 
encuentren sobre un p1so firme; 

d) cuando una grUa se desplace sobre ruedas prov1stas de neumátiCOs, éstos se rev1sen al 1n1C10 de cada 
¡ornada para venf1car que estén exentos de cualquier defecto, y que se encuentren a la presión correcta, 
conforme a las 1nd1cacJones del fabncante, 

e) cuando una grúa móvil se deSplace llevando la carga suspendida, deba cumplir con lo s1gu1ente que el 
brazo se onente en la dirección del e¡e long1tudmal de la grúa, que no se 1nchne hasta el punto en que la 
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carga suspendida sea 1gual o superior a la carga máxima de segundad correspondiente a la inclinación del 
brazo; que se mantenga a la altura mínima necesaria para que la carga no choque con el piso por efecto del 
balanceo del brazo y si la carga es de dificil manejo a causa de su tamaño, se le aten a la carga cabos de 
retención para mantenerla fija, especialmente en condiciones de VIento; 

f) se cuente con dispositivos de frenado automático cuando el peso máx1mo sea superado: 

g) sean operadas únicamente por personal autorizado por el patrón; 

h) se cons1deren para su operactón los análiSIS de momentos que se puedan presentar o las sobrecargas por 
lluvia o viento que pudieran estar presentes en el manejo de materiales; 

i) se despl~cen las cargas a una altura superior a la que se encuentren o circulen los trabajadores; 

j) el ayudante se sttúe en un lugar que permtta la máxtma visibilidad de todas las trayectonas de operación de 
la grúa, y se realicen las operaciones de conformidad con el código de señales o Sistema de comunicación 
que para tal efecto se tenga, cuando así se requtera, 

k) el operador no mueva la grUa hasta que haya entendtdo la señal o Indicación de su ayudante; 

1) antes de IZar la carga, se realice una verificacton para asegurar que la m1sma se encuentre 
convententemente asegurada, 

m) al finaltzar la operación. se desconecte el interruptor pnncipal y se deje bloqueada con un candado o 
tarjeta de segundad: 

n) cuando por la mtsma vía circulen varias grúas. o por el m1smo puente más de un carro de grUa, estén 
dotadas de amorttguadores que entren en contacto en caso de choque: 

o) cuando aplique, se cuente con un interruptor de protección general a mvel de piso que desconecte la 
cornente eléctnca de la grúa al realizar operactones de mantenimiento, debtendo cumplir con el 
procedtmiento de bloqueo de energia establectdo en la NOM-004-STPS-1999; 

p) toda grúa sea rev1sada por personal autonzado por el patrón, en los casos stgutentes· antes de cada 
jornada: antes de ser puesta en serviCIO por pnmera vez. después de la sustttuctón o reparactón de alguna 
pieza somettda a esfuerzos: de acuerdo a los intervalos máxtmos tndicados por el fabncante y al menos una 
vez cada tres años: 

q) cuando una grUa sea modificada en su estructura. accesonos. mecanismos. contrapesos. elementos de 
estabtltzactón o cualqutera otra parte que altere las condiciones de functonamtento, sea sometida a las 
pruebas correspondtentes, antes de volver a operarla 

7 4 Para montacargas. según aplique. al menos instrucctones para que 

a) las cabmas cumplan con lo sigutente· proporctonen al operador protección contra la 1ntempene; garanttcen 
una buena VISIÓn en la zona de trabajo: permttan un factl acceso al puesto de trabajo; cuenten con p1so 
ant1derrapante. estén venttladas. esten provistas de un astento cómodo y concebtdo en función de su uso, 
sean res1stentes al fuego en sus matenales de construcción. cuenten con extmtor del t1po y capacidad 
especiftco a la clase de montacargas y al matenal que transporte, y cuenten con espejO retrovisor, 

b) se cuente con un dtsposttivo sonoro que sea activado automáttcamente durante su operación en reversa; 

e) las luces delanteras y traseras, o la torreta, estén encendtdas durante su operación: 

d) en la operación se respeten los limttes de velocidad de la zona que transita; se cerciore que la carga no 
sobrepase la CMU tndtcada en la placa: se opere el equipo bajo un procedtmtento seguro cuando no lleve 
carga; ctrcule con los brazos de la horquilla a una altura máxtma de 0.15 metros por enctma del suelo; se 
estacione con los brazos de la horquilla colocados a una altura máxima de O. 15 metros sobre el suelo; en su 
caso, rettre la llave del contacto al abandonar el montacargas: efectúe el llenado de combustible en una zona 
venttlada y se adopten las medidas de segundad correspondtentes, de acuerdo con el tipo de combustible 
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utilizado; 

e) las revisiones sean realizadas por personal autorizado por el patrón, antes de cada Jamada, antes de ser 
puesta en serviCIO por primera vez, y después de la sustitUCIÓn o reparación de alguna p1eza sometida a 
esfuerzos; 

f) el manten1m1ento sea real1zado en la forma y periodicidad recomendadas por el fabncante. 

7 5 Para electroimanes, instrucciones para que: 

a) se rev1se la fuente de energía aux111ar, que entre en serviCIO de inmediato en caso de falla de la red 
principal de alimentación, de modo que la carga pueda mantenerse suspendida por el tiempo que sea 
necesario hasta descenderla en forma segura; 

b) no se usen cerca de méquinas, de elementos de acero, n1 de materiales ferrosos: 

e) se coloquen y quiten los candados o tarJetas de segundad, que adv1ertan que es peligroso desconectar, o 
en su caso, conectar el interruptor de alimentación del electroimán durante la operac1ón o mantenimiento, 
según corresponda; 

d) se rev1se la conexión a t1erra del electro1mán, de conformidad con lo que establece la NOM-001-SEDE-
1999, en su apartado 600; 

e) la alimentación se corte cuando no se utilice; 

f) sólo se le aplique la tens1ón eléctrica hasta que esté en contacto con la carga a levantar. 

7.6 Para cargadores frontales, instruCCiones para que. 

a) se cuente con una cabina que cumpla al menos con lo siguiente: en su caso, proporc1onar al operador 
protecc1on contra la intempene; tener escalas de mano u otro med10 de acceso seguro, y que en caso de 
emergencia perm1ta un rápidO desaloJo; garantizar una buena VIsibilidad del área de trabajo; tener extmtor del 
t1po y capacidad especifiCO al t1po de cargador frontal y al matenal que transporta: que los mandos estén 
colocados de forma tal. que el opera~or disponga de espac1o sufiCiente para maniobrar; 

b) en la operación se respeten los lim1tes de velocidad de la zona que se transita, se cerc1ore que la carga no 
sobrepase la CMU md1cada en las placas de capacidad de carga, se evite que la carga no sea de mayor 
dimensión que el bote, se accrone el claxon en cruceros peligrosos, se eviten los movimientos bruscos o 
rap1dos: se efectúe la carga de combustible en una zona vent1lada, al term1nar el turno de trabajo se 
estacione el cargador frontal con el bote o pala apoyado sobre el suelo; se apague el equ1p0 y ret1re la llave 
de contacto al abandonar el cargador frontal, 

e) se cuente con una señal de advertencia audible, que se active automáticamente cuando el vehiculo se 
mueva en reversa, 

d) se venfique el buen estado de los dispositivos y accesonos para su operación, tales como· espeJO 
retrovtsor. exttntor y cmturón de segundad. entre otros; 

e) cuando sea necesano levantar la máquma para darle manten1m1ento. se utilicen gatos apoyados sobre 
bloques, que garanticen la segundad de los trabaJadores involucrados en estas maniobras, 

f) el manten1m1ento sea realtzado en la forma y penod1C1dad recomendadas por el fabricante. 

7.7 Para transportadores. según aplique, instrucc1ones para que. 

a) cuando los transportadores pasen por diferentes n1veles del edificio, las aberturas estén protegidas; 

b) se utilicen faldones en los chutes y curvas del transportador. a fin de evitar la caida de matenales por los 
lados: 
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e) se venf1que que se cuente con pasarelas para cruzar por encima o por debajo de los transportadores. y se 
prohiba a los trabajadores cruzar a través de ellos, 

d) se verifique que los dtspositivos de arranque y paro sean vistbles, de fácil acceso y libres de obstáculos 
para ser alcanzados por el operador; 

e) si uno o más transportadores operan en serie, éstos estén provtstos de dispositivos eléctricos o mecánicos 
de tal forma que st uno de los transportadores se detiene, todas los otros tambtén se detengan; 

f) en caso de que un transportador se detenga por estar sobrecargado, se quite toda la carga, se desacttven 
los dispositivos de bloqueo del arranque y se venfique la segundad de la activtdad antes de ponerlo 
nuevamente en marcha, 

g) los trabajadores que desarrollen sus actividades en la cercanía de los transportadores, usen el cabello 
corto o recog1do y no porten cadenas, anillos, pulseras, ropa suelta u otros objetos que pudieran ser factor de 
nesgo durante la operación; 

h) no se exceda la CMU m la velocidad máx1ma de la banda, establecidas por el fabricante; 

1) solo operen esta maquinaria los trabajadores autonzados por el patrón que tenganun conocimiento pleno 
de su operación, sus controles eléctncos, dispositivos de segundad y advertenctas de la capac1dad y de las 
limitaciones en el desempeño del sistema; 

j) sP tengan limp1as y l1bres de obstáculos todas las áreas alrededor del transportador y en particular los 
pasillos, así como aquéllas que se encuentren alrededor de la transmisión, los disposttlvos de segundad y las 
estac1ones de control, 

k) se imptda el paso de trabajadores a las áreas donde el matenal ca1ga y represente un peligro, mediante 
barandas y señales de acuerdo a lo que establece la NOM-026-STPS-1 998; 

1) durante la operación de los transportadores de gusanos se aseguren las cubiertas, rejaS y guardas antes 
de operar el transportador; se verifique que los tornillos y tuercas estén correctamente apretados; cuando se 
requtera que la ahmentac1ón al transportador sea ab1erta, ésta se cubra con una reja y no se pise o camine 
sobre las cub1ertas, rejas o guardas; se desconecte y ponga el mterruptor principal en la posición de apagado 
antes de quitar las cub1ertas. rejas o guardas; 

m) las revisiones sean realiZadas por personal autorizado por el patrón, antes de cada JOrnada, antes de ser 
puesta en servic1o por pnmera vez y después de la sustituc1ón o reparación de alguna pieza sometida a 
esfuerzos, 

n) se verifique, en su caso, la válvula de altvio y se mantengan bloqueadas las compuertas. de manera tal 
que no se puedan abnr SI ex1ste una pres1ón interna post!lva. se instalen proteCCIOnes cuando las lineas de 
succión sean suficientemente grandes para jalar a un trabaJador y se protejan para que el a1re que se 1nyecta 
a la tuberia no sea transportado a otras áreas, se cuente con un dispositivo de bloqueo, para mantenerlo 
estable en vanos niveles; 

o) se venf1quen las rampas cerradas y se coloquen letreros de advertencia en el extremo de salida del 
transportador. de acuerdo a lo que establece la NOM-026-STPS-1998, 

p) se verifique el funcionamiento de los dtspositNos mecán1cos o eléctricos, que emitan una señal al operador 
cuando una carga esté a punto de llegar al final de la rampa, espectalmente s1 no es postble verlo durante el 
descenso; 

q) las puertas en cada estación se mantengan cerradas. excepto en el momento de cargar; 

r) se verif1que que en las estaciones de carga, se encuentren en buen estado las protecciones de barandales, 
puertas g1ratonas o rejas; 

s) se bloquee, en su caso, el control central eléctnco en la pos1c1ón de paro, antes de empezar a dar 
mantenrm1ento al transportador, conforme lo establecido en la NOM-004·STPS-1999, y se coloquen 
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candados o tarjetas de seguridad para ev1tar su accionamiento: 

t) el mecanismo del transportador se mantenga permanentemente limpio, 

u) se lubriquen todas las partes del transportador y se le proporc1one el mantenimiento en la forma y 
periodicidad recomendada por el fabricante. 

7.8 Para maqui nana similar o que sea combinación de las enunciadas en los apartados del 7.1 al 7. 7, 
1nstrucc1ones equivalentes a las descntas en d1chos apartadoS, según apl1que. 

8 Cargamanual de materiales 

8 1 El patrón debe proporcionar a los trabajadores el equ1po de proteCCIÓn personal necesano para reahzar 
actividades de levantamiento y transporte de carga, con el fin de evitar les1ones por sobreesfuerzo muscular o 
postura!. 

8.2 Realizar y registrar la v1g1lanc1a a la salud de los trabajadores que realicen esta actividad y al menos cada 
año practicarles exámenes médicos periódicos enfocados a prevenir les1ones. El contenido de los exámenes 
debe ser el establecidO en las normas of1c1ales mexicanas emitidas para tal efecto por la Secretaría de Salud. 
De no ex1st1r éstas, el contemdo será el que determine el médiCO de la empresa. 

8 3 Ante la presencia de síntomas de lesión o enfermedad en el trabajador expuesto, se deben realizar los 
exámenes médicos especiales que establezcan las normas of1c1ales mex1canas emitidas por la Secretaría de 
Salud De no ex1st1r éstas, los exámenes médicos espec1ales serán los que determme el médico de la 
empresa. 

8 4 No deben desempeñar trabajos relacionados con la carga manual de matenales, aquellos trabajadores 
que padezcan una enfermedad card1orespiratona, deformidad de columna, les1ón tuberculosa c1catnzada en 
la columna vertebral. deformidad de miembros supenores e mfenores. d1astás1S de musculo recto mayor del 
abdomen. degeneración de d1scos, hern1a dei diSCO, hernia umbilical, hernia Inguinal o prolapso utenno, aUn 
después de haber s1do operados y dados de alta 

8 5 Los pro:ed1m1entos de segundad e h1g1ene deben contener. cuando menos, 1nstrucc1ones para que: 

a) cuando se desplacen objetos pesados med1ante rodillos, deban utilizarse barras u otros med1os, para que 
el trabajador no entre en contacto con la carga en mov1m1ento: 

b) la carga manual máx1ma que levanten los trabajadores sea de 50 kg: para los menores sea de 35 kg, y 
para las mujeres sea de 20 kg Esta act1vidad no la deben realizar las mujeres en estado de gestación. y 
durante las pnmeras 1 O semanas pos tenores al parto, 

e) a los trabaJadores que realicen act1v1dades de carga de matenales con Objetos que tengan aristas 
cortantes. rebabas, astillas, puntas agudas. clavos u otros salientes peligrosos, asi como aquellos que 
posean temperaturas extremas, o sustanc1as 1rritantes, corros1vas o tóx1cas, se les proporcione la ropa y el 
equ1po de protecc1ón personal, de conformidad con lo establec1do en la NOM-017-STPS-1993: 

d) cuando se carguen objetos de long1tud mayor a 4 metros, se emplee al menos un trabajador por cada 4 
metros o fracc1ón del largo del objeto: 

e) los barnles o tambos de hasta 200 litros, sólo puedan ser trasladados manualmente Inclinándolos y 
rotandolos por la onlla de su base. Los que tengan mayor capacidad. sólo podrán ser trasladados con el uso 
de maqu1nana. diablos. pat1nes o carretillas. adoptando las correspondientes medidas de segundad, 

f) la carga manual de materiales cuyo peso o long1tud sea supenor a lo establecido en la presente Norma, se 
reaf1ce 1ntegrando grupos de carga manual, de tal manera que haya coordmación entre los m1embros del 
grupo, 

g) la carga que sea mayor de 200 kg, con el empleo de diablos o pat1nes,se realice al menos con dos 
trabajadores, 
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h) en prso plano, para impulsar diablos, pattnes y carretillas, se empuje de frente al camino y no se ttre o jale 
déndole la espalda al mtsmo; 

i) en pendtentes, para impulsar diablos, pattnes y carretillas, se cutde la estabilidad de la carga y se adopten 
las medtdas de segundad necesanas para evitar que ésta represente un riesgo para el trabajador o 
trabaJadores, 

J) cuando se bascule una carretilla para descargarla al borde de una zanja, se coloque un tope en la zona de 
descarga 

9 Unidades de verificación 

9.1 El patrón tendrá la opción de contratar una untdad de venficactón, acreditada y aprobada en la presente 
Norma, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normaltzación, para verificar o 
evaluar el cumplimiento de los apartados del 5.2 al 5.11, inclusive 

9.2 Los dictámenes emitidos por las umdades de venf1cación a que hace referencia el apartado anterior, 
deben cons1gnar la siguiente Información. 

9.2.1 Datos del centro de trabaJO verificado. 

a} nombre. denom1nac1ón o razón soc1al; 

b} domiCilio completo; 

9 2 2 Datos de la unidad de verificación: 

a) nombre. denom1nac1ón o razón social; 

b) dom1cil1o completo: 

e) nUmero de aprobación otorgado por la Secretaria del Trabajo y PreviSIÓn Social: 

d) nUmero consecutivo de identificación del dictamen: 

e) fecha de venficac1ón; 

f) clave y nombre de las normas venf1cadas; 

g) resultados de la venf1cacion; 

( 
h) SI 1ncluye pruebas de laboratono, el1nforme correspondiente; 

1) lugar y fecha de la firma del dictamen. 

j) nombre y firma del representante legal, 

k) vigencra del d1ctamen. 

9 3 La v1genc1a del dictamen de la unidad de verifrcac1ón será de dos años. 

1 O Vigilancia 

La vigllanc1a en el cumpl1m1ento de la presente Norma. corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Soc1al. 

11 Bibliografia 

h ttp: //www. s tps. go b. mx/04 _sub _prev 1 s 1 on/0 3 _ dgsht/nonnat 1 vidad/nonnas/nom_ 006. h tm 01/02/03 



NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-STPS-1999 Págma 15 de 17 

a) Reglamento Federal de Seguridad, Higtene y Medio Ambtente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de 
la Federactón el21 de enero de 1997. 

b) Norma Mexicana NMX-GR-001-1998 IMNC Polipastos con Accionamiento Manual. Terminologia y 
Características Generales. Declaratoria de vtgencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
octubre de 1999 

e) Norma Mexicana NMX-GR-002-1998 IMNC. Malacates de Tambor y Mordazas con Acctonamiento Manual 
y Motorizado Termtnología y Característtcas Generales. Declaratoria de vigencia publicada en el Dtano 
Ofictal de la Federación el 7 de octubre de 1999. 

d) Norma Mexicana NMX-GR-003-1998 IMNC. Clasificactón de Oisposittvos Stmples de Levantamiento 
Producidos en Serie Oeclaratona de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacrón el 7 de octubre 
de 1999. 

e) Norma Mexrcana NMX-GR-004-1998-IMNC. Polrpastos Manuales. Especificacrones Generales 
Declaratoria de vrgencia publicada en el Drano Oficial de la Federación el? de octubre de 1999 

f) Norma Mexrcana NMX-GR-005-1998-IMNC Polrpastos Manuales Pruebas. Declaratoria de vrgencra 
publicada en e! Orario Ofrcial de la Federacrón el 7 de octubre de 1999. 

g) Norma Mexicana NMX-GR-006-1998-IMNC. Pruebas de Malacates con Accronamrento Manual y 
Motorizado Declaratorra de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacrón el 7 de octubre de 1999. 

h) Norma Mexrcana NMX-GR-007-1998-IMNC. Polipastos Motonzados. Pruebas Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federacrón el 7 de octubre de 1999 

r) Norma Mexicana NMX-GR-008-1998-IMNC. Polipastos Eléctricos, Hrdráulicos y Neumáticos- Termrnología 
y Caracteristrcas Generales. Declaratona de vrgencia publicada en el Drano Oficial de la Federacrón el 7 de 
octubre de 1999. 

J) Norma Mexrcana NMX-GR-009-IMNC-2000. Malacates de Tambor y Mordazas con Accronamrento Manual 
y Motonzado. Especrfrcacrones Generales Declaratona de vrgencra publicada en el Drano Ofrcral de la 
Federacrón el12 de mayo de 2000. 

k) Norma Mexicana NMX-GR-010-IMNC-2000. Polrpastos Eléctncos, Hrdréuhcos y Neumáticos
Especificaciones Generales. Declaratoria de vrgencra publrcada en el Orario Oficral de la Federación el 12 de 
mayo de 2000. 

1) Norma Mexrcana NMX-GR-012-IMNC-2000. Plataformas o Andamios, Jaulas, Silletas Suspendrdas. 
Máquinas de Acero para Mantenrmrento de Edrfrcros - Especrfrcacrones Generales Declaratona de vrgencra 
publrcada en el Orario Oficial de la Federac1ón el 12 de mayo de 2000 

m) Habegger Maschinenfabnk AG. Wrre Rape Horsts. Marntenance and lnstallatron Manual Thun SUiza 1990. 

n) Elba Mexicana. S.A de C. V Manual de lnstalacrón 1991. 

o) CM Endor, S A. de C. V Manual de Mantenimiento 1995 

p) Crpsa lndustnas, S.A de C.V. Manual de Mantenrmrento. 1990. 

q) Cables de Acero. S.A. de C V Manual de Campo.1993. 

r) Peso Méxrmo en el Levantamiento y el Transporte de Cargas. Ed1torral Electrocomp S.A: Febrero de 1992. 

s) Manuales y Folletos BOBCAT, Melroe Company U.S A, Maqurnana Lrgera Equinter S.A: México O.F 

t) Textile slings safety part one, specifrcatrons for flat woven slrngs made of man - made fibers Draft 
1994.CEN. 
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u) Textile slings safety part two, round slings made of man-made fibers Draft1994. CEN. 

v) Manual de Segundad en el Trabajo, Ed1t. Fundación MAPFRE, España. 1992. 

w) Perspectivas y TendenciaS en Seguridad del Trabajo, Olmos Pérez, A., Edit. Zaragoza, España, 1977. 

x) Catalogo Caterpillar, 1995. 

y) Catalogo John Deer, 1996 

z) Catalogo Worksaver, 1996. 

aa) Cód1go Federal Regulatorio Parte 1917, Terminales Marítimas Admin1strac1ón de Segundad y Salud 
Ocupacional (OSHA), Estados Unidos de Aménca. 

bb) Manual de Funcionamiento de H1g1ene Industrial, ConseJO Interamericano de Seguridad, 33 Park Place, 
Englewood N J., E.U.A.1981 

ce) La Seguridad lndustnal. su Adm1n1stractón, John V Gnmald1, Rollin H. Simonds, Presentaciones y 
ServiCIOS de lngen1ería, 1978 

12 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esta Norma no concuerda con n1nguna norma internac1onal, por no ex1St1r referencia alguna al momento de 
su elaboración 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.·La presente Norma Oftctal Mextcana entrará en vtgor a los sesenta días naturales s1guientes a su 
publicactón en el Otario Oftcial de la Federación. 

SEGUNDO.-Durante el lapso señalado en el articulo anterior, los patrones cumpltrán con las Normas 
Oftctales Mexicanas NOM-006-STPS-1 993, Relattva a las cóndictones de seguridad e htgiene para la esttba y 
desesttba de los mate na les en los centros de trabajo y NOM-023-STPS-1 993, Relattva a los elementos y 
dtsposJtivos de seguridad de los eqUipos para tzar en los centros de trabajo, o bten realizarán las 
adaptaciones para observar las dtspostctones de la presente Norma Ofictal Mextcana y, en este últtmo caso, 
las autondades del trabaJO proporctonarán a petictón de los patrones Interesados, asesoría y onentación para 
tnstrumentar su cumplimiento, Stn que los patrones se hagan acreedores a sanctones por el tncumphmiento 
de las normas en vtgor 

- TERCERO.-Con la entrada en vtgor de lapresente Norma, se cancela la Norma Ofictal Mextcana 
NOM-023-STPS-1993, Re!attva a los elementos y dlspostttvos de segundad de los eqUJpos para tzar en los 
centros de trabaJO, publicada en el Otano Oftctal de ta Federactón el25 de marzo de 1994 

Méxtco O F .. a los dtecisiete di as del mes de enero de dos mtl uno 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

CARLOS ABASCAL CARRANZA 

GUÍA DE REFERENCIA 1 

INSPECCIÓN DE POLIPASTOS Y MALACATES 

El contentdo de esta guía es un complemento para la meJor comprenstón de la Norma y no es de 
cumplimiento obligatorio. 

Tabla 1 
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PERIODICIDAD MÁXIMA PARA INSPECCIONES DE POLIPASTOS Y MALACATES 

uso EQUIPO PERIODICIDAD MAXIMA 

Normal Poltpastos Mensual 

Pesado Polipastos Semanal 

Muy pesado Polipastos D1ana 

Normal Malacates Trimestral 

Pesado Malacates Mensual 

Muy pesado Malacates Semanal 

Normal Polipastos y Malacates Anual 

Pesado Pol1pastos y Malacates Semestral 

Muy pesado Polipastos y Malacates Cuatnmestral 

• regresar 

1' 
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MARIANO PALACIOS ALCOCER. Secretario del Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 16 
y 40 fracciones 1 y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 512, 523 fracción 1, 524 y 527 
último párrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3o, fracción XI, 38 fracción 11, 40 fracción VIl, 41, 43 a 47 y 52 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 3o, 4o, 79 y 81 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de Trabajo, 3o, 5o y 22 fracciones 1, XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Soc1al, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 8 de julio de 1994 fue publicada en el D1ario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 
NOM-010-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e h1g1ene en los centros de trabajo donde se 
produzcan. almacenen o maneJen sustancias quimrcas capaces de generar contaminación en el medio ambiente 
laboral; 

Que esta Dependencia a mi cargo, con fundamento en el articulo cuarto transitorio, primer párrafo del 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el D1ario Oficial de la 
Federación el di a 21 de enero de 1997, ha considerado necesario realizar diversas modificaciones a la referida 
Norma OfJcJal Mexicana, las cuales llenen como finalidad adecuarla a las disposiciones establecidas en el 
ordena m rento reglamentario mencionado; 

Que con fecha 31 de marzo de 1998, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 46 fracción 1 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. la Secretaria del TrabaJO y Previsión Social presentó ante el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Segundad, H1g1ene y Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de 
Modificación de la Norma Oficial Mexicana, y que en esa misma fecha el crtado Comité lo consrderó correcto y 
acordó que se publicara como Proyecto de ModJ!JcacJón en el Diario Oficial de la Federación; 

Que con objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la desregulación de la actividad 
empresa na!, publicado en el D1ano Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 1995, las modificaciones 
propuestas a la Norma fueron somet1das por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial a la opinión del 
Consejo para la Desregulación Económica, y con base en ella se real1zaron las adaptaciones procedentes, por lo 
que d1cha Dependencia dictam1nó favorablemente acerca de las modificaciones contenidas en la presente 
Norma: 

Que con fecha 21 de septiembre de 1998 y en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo previsto en el 
articulo 47 fracc1ón 1 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diana Oficial de la 
Federación el Proyecto de Modificación de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que, dentro de los 
siguientes 60 días naturales a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Segundad, Higiene y Medio Ambiente Laboral; 

Que hab1endo recibido comentarios de doce promoventes, el Comité referido procedió a su estudio y resolvió 
oportunamente sobre los mismos, publicando esta Dependencia las respuestas respectivas en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de diciembre de 1999, en cumplimiento a lo previsto por el articulo 47 fracción 111 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 
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Que en atención a las anteriores consideraciones y, toda vez, que el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorgó la aprobación respectiva, se expide la 
siguiente: , 

NOM?010-STPS-1999, CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
DONDE SE MANEJEN, TRANSPORTEN, PROCESEN O ALMACENEN SUSTANCIAS QUÍMICAS CAPACES 
DE GENERAR CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE LABORAL 

ÍNDICE 

1. Objetivo 

2. Campo de aplicación 

3. Referenc1as 

4. Definiciones 

S. Obligaciones del patrón 

6. Obligaciones de los trabajadores 

7. Reconocim1ento 

8. Evaluación 

9. Control 

10. Unidades de verificación y laboratorios de prueba 
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Apénd1ce 1 limites máximos permisibles de exposición 

Apénd1ce 11 procedimientos para la determinación de sustancias químicas en el med1o ambiente laboral 

Apéndice 111 dictámenes de unidades de verificación y reportes de laboratorios de pruebas 

11. Vigilancia 

12. Concordancia 

13. Bibliografía 

14. Transitonos 

Guia de referencia a 

1. Ob¡et1vo 

Establecer med1das para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas 
contammantes del med1o ambiente laboral, y establecer los lim1tes máximos permisibles de exposición en los 
centros de trabaJO donde se maneJen. transporten, procesen o almacenen sustancias quim1cas que por sus 
propiedades. n1veles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente 
laboral y alterar la salud de los trabajadores. 

2. Campo de aplicación 

La presente Norma rige en todo el territorio nac1onal y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, 
transporten, procesen o almacenen sustanc1as quím1cas capaces de generar contaminación en el medio 

http://www.stps.gob.mx/312/norrnasinomO 1 0/nom-0 1 O.htm o 1102/03 



NOM-O 1 0-STPS Página 4 de 60 

ambiente laboral o alterar la salud de los trabajadores. 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las siguientes Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes: 

NOM-017-STPS-1994, Relativa al equipo de proteCCIÓn personal para los trabajadores en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e hig1ene, e identificación de riesgos por flu1dos 
conducidos en tuberías. 

NOM-114-STPS-1994, S1stema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los 
centros de trabajo. 

NOM-008-SCFI-1993, S1stema general de umdades de medida. 

4 DefiniCiones 

4.1 Para los efectos de esta Norma se establecen las def1n1ciones s1gu1entes. 

a) aerosol: es una dispersión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso, normalmente aire. 

b) asfixiante simple: gases o vapores Inertes que desplazan el aire. disminuyendo la concentración de oxígeno, 
s1n otros efectos importantes. 

e) autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la Secretaria del 
TrabaJo y Previsión Social, que realicen funciones de Inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 
y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 

d) CAS: 1n1ciales del nombre en inglés del servicio de 1nformac1ón de sustancias químicas de los Estados Unidos 
de Aménca (Chem1cal Abstrae\ Service). 
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e) concentración medida en el ambiente laboral (CMA): es la concentración medida en el medio ambiente 
laboral. 

f) concentración promedio ponderada en tiempo (PPT): es la sumatoria del producto de las concentraciones 
por el tiempo de medición de cada una de las exposiciones medidas, dividida entre la suma de los tiempos de 
medición durante una jornada de trabajo. 

g) condiciones normales de temperatura y presión (TPN): corresponde a un med10 ambiente a una 
temperatura de 298 K (25 °C) y a una presión de 101.3 kPa (760 mmHg). 

h) contaminantes del medio ambiente laboral: son todas las sustancias químicas y mezclas capaces de 
modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo y que, por sus propiedades, concentración y 
t1empo de exposición o acción, puedan alterar la salud de los trabajadores.· 

1) eficiencia de recolección: porcentaje de una sustancia química especifica del medio ambiente laboral, 
retenida en el med10 de captura. 

j) estrategia de muestreo: es el conJunto de critenos a part1r del reconocimiento, que Sirven para definir el 
procedimiento de evaluación de la exposiCIÓn de los trabajadores 

k) evaluación: es la cuantificación de los contaminantes del medio ambiente laboral 

1) fibras: son todas aquellas particulas sól1das con una long1tud mayor a 5 m y diametro menor o 1gual a 3 ¡.¡m, en 
relación mayor de 3:1 (longitud:d1ametro). 

m) gases: son fluidos amorfos que ocupan todo el espacio de su contenedor. 

n) grupo de exposición homogénea: es la presencia de dos o más trabajadores expuestos a las m1smas 
sustancias quimrcas con concentraciones s1m1lares e 1gual t1empo de expOSICión durante sus jornadas de trabajo, 
y que desarrollan trabajos Similares. 

o) humos de combustión: son partículas sólidas en suspensión en el aire producidas por la combustión 
incompleta de materiales organicos. 
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p) humos metálicos: son partículas sólidas metálicas suspendidas en el aire, producidas en los procesos de 
fundición de metales. 

q) limite máximo permisible de exposición (LMPE): es la concentración de un contaminante del medio 
ambiente laboral, que no debe superarse durante la expos1ción de los trabajadores en una jornada de trabajo en 
cualquiera de sus tres tipos. El limite máximo permisible de exposición se expresa en mgim' o ppm, bajo 
condtciones normales de te~peratura y presión. 

r) limite máximo permisible de exposición de corto tiempo (LMPE-CT): es la concentración máxima del 
contaminante del medio ambiente laboral, a la cual los trabajadores pueden estar expuestos de manera continua 
durante un periodo máximo de quince minutos, con intervalos de al menos una hora de no exposición entre cada 
periodo de exposición y un máximo de cuatro exposiciones en una jornada de trabajo y que no sobrepase el 
LMPE-PPT. 

s) limite máximo permisible de exposición pico (P): es la concentración de un contaminante del medio 
ambiente laboral, que no debe rebasarse en mngún momento durante la exposición del trabajador. 

t) limite máximo permisible de exposición promedio ponderado en tiempo (LMPE-PPT): es la concentración 
promedio ponderada en tiempo de un contaminante del medio ambiente laboral para una jornada de ocho horas 
d1anas y una semana laboral de cuarenta horas, a la cual se pueden exponer la mayoría de los trabajadores sin 
sufnr daños a su salud. 

u) muestreo ambiental: es el procedimiento de captura, o de captura y determinación de los contaminantes del 
med1o ambiente laboral. 

v) muestreo personal: es el procedimiento de captura de contaminantes del medio ambiente laboral, a la altura 
de la zona respiratoria del trabajador. med1ante un equ1po que pueda ser portado por el m1smo durante el periodo 
de muestreo. 

w) neblina: son partículas liqwdas en suspensión en el aire producidas por condensación de vapores. 

x) nivel de acción: es la mitad del LMPE-PPT para cada una de las sustancias establecidas en el Apéndice l. 

y) polvo: son partículas sólidas en suspensión en el aire, como resultado del proceso de disgregación de la 
materia. 
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z) polvo respirable: son los polvos inertes cuyo tamaño sea menor a 1 O m. 

aa) riesgo potencial: es la probabilidad de que una sustancia quim1ca peligrosa cause daño a la salud de los 
trabajadores. . 

bb) rocío: son partículas líquidas en suspens1ón en el aire, que se producen por ruptura mecánica. 

ce) Secretaria: Secretaria del Trabajo y Prev1sión Social. 

dd) vapor: es la fase gaseosa de una sustancia normalmente sólida o liquida en condiciones ambientales. 

4.2 llmdades. 

a) fibras/cm': fibras sobre centímetro cúbico Unidad de medición de las fibras. 

b) glmol: gramos sobre mol; peso molecular expresado en gramos. 

e) K: grados Kelvm Unidad de medición de temperatura absoluta. 

d) kPa: kilopascales. Unidad de presión. 

e) 1/mol: volumen molar; litros sobre mol, litros que ocupa una mol de gas a condiciones normales de presión y 
temperatura. 

f) mg/m 3: miligramos sobre metro cúbico. Unidad de concentración de polvos, humos combustibles y metálicos, 
gases, neblinas, rocíos y vapores. 

g) mm Hg: mili metros de mercurio. Unidad de presión. 
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h) ppm: partes por millón. Unidad de concentración expresada como una relación volumen sobre volumen de 
una parte de sustancia en un millón de partes en el aire, empleada para gases y vapores. 

i) m: micra; micrómetro. Unidad de med1ción de tamaño de particula; equivale a 1 X1 o·6m. 

j) °C: grado centígrado o Celsius. Unidad de medic1ón de temperatura en el sistema métnco decimal. 

4.3 Ecuac1ones. 

a) la concentración PPT puede ser calculada de acuerdo a la siguiente ecuación: 

donde· 

C, es la med1da i del contaminante en el medio ambiente laboral durante un t1empo determinado, Siempre en mg/ 

m3 o en ppm 

t, es el tiempo ut1l1zado en cada toma de muestra, siempre en la misma unidad de tiempo. 

b) los LMPE estan expresados en mg/m3 o en ppm bajo TPN. La conversión entre ambas un1dades 
está expresada por la SigUiente ecuación: 

donde. 

PM e~ el peso molecular de la sustancia. en gimo! 

2-1-.45 es el volumen molar a TPf\: 
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5. Obligaciones del patrón 

5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente Norma le obligue a elaborar o 
poseer. 

5.2 Informar a los trabaJadores y a la comisión de segundad e higiene. sobre los nesgas potencmles a la salud por la 
exposición a los comammantes en el med10 ambiente laboraL 

5.3 Realizar el estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluya el reconocimiento, la 
evaluac1ón y el control necesario para prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores expuestos a dichos 
contaminantes. 

SA Elaborar y mantener actualizado el esrudio de evaluación de la concentración de los contaminantes del med1o ambiente 
laboral cotejados contra los LMPE del Apéndice 1 

5.5 Capacttar a los trabaJadores expuestos a los contaminantes del medio ambiente laboral, con base al nesgo potencial, a la 
salud y a las medidas prevenuvas y de control adoptadas por el patrón. 

5.6 Realizar la vtg!lancia de la salud a todos lus trabaJadores, mcluycndo a los de nuevo ingreso. según lo cstablectdo en el 
apartado 9.1, y el inciso a) del apartado 9.2 

6 Obl1gac1ones de los trabaJadores 

6.1 En caso de ser requeridos por el patrón, colaborar en las act1v1dades de reconocimiento, evaluación y control 

6.2 Participar en la capacitactón y adiestramiento proporcionados por el patrón. 

6.3 Seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal proporcionadas por el 
patrón. 

6.4 Someterse a los exámenes médicos que apltquen 

6.5 Acatar las med1das de prevención y control que el patrón le Indique. 
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7. Reconocimiento 

7.1 Se debe elaborar un reporte del reconocimiento del medio amb1ente laboral, que debe integrarse al informe 
de evaluación de los contaminantes del medio ambiente laboral, el cual debe contener la siguiente información: 

a) la identificación de los contaminantes; 

b) las propiedades fisicas, quimicas y toda la información toxicológica de los contaminantes y las alteraciones 
que puedan producir a la salud de los trabajadores, señaladas en las hojas de datos de seguridad, conforme a lo 
establecido en la NOM-114-STPS-1994; 

e) las vi as de ingreso de los contammantes al trabajador, el t1empo y frecuencia de la exposición, 

d) la Identificación en un plano, de las fuentes generadoras de los contaminantes; 

e) identificación en el plano, de las zonas donde exista riesgo de expos1ción y el número de trabajadores 
potencialmente expuestos a los contaminantes, 

1) defimr los grupos de exposición homogénea y su correspondiente determinación cualitativa de riesgo. 

7.2 Pnondad de los grupos de exposiCión homogénea por evaluar. 

7.2.1 Para la evaluación del nesgo, se debe dar pnondad a los trabajadores o a los grupos de traba¡adores de 
exposición homogénea, bajo los critenos siguientes: 

a) grado de efecto a la salud del contam1nante del medio ambiente de traba¡o; 

b) grado de exposición potencial, 
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e) número de trabajadores expuestos. 

7.2.2 Según lo establecido en las tablas 1 y 2, se debe determinar el grado de efecto a la salud y el grado de 
exposición potencial. 

GRADO DE 
EFECTO A 
LA SALUD 

o 

1 

2 

3 

4 

GRADO 
o 
1 

2 

3 
4 

TABLA 1 

GRADO DE EFECTO A LA SALUD DEL CONTAMINANTE 
DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

CRITERIOS DE TOXICIDAD 

EFECTO 
RATA OL 50 CONEJO DL50 RATA CL50 ALA 

SALUD VIAORAL ViACUTÁNEA ViA RESPIRATORIA 

mo/kg mg/kg mg/1 ppm 
EFECTOS LEVES REVERSIBLES O MAYOR QUE MAYOR QUE MAYOR QUE MAYOR QUE 
SIN EFECTOS CONOCIDOS 5000 2000 20 10000 
EFECTOS MODERADOS MAYOR QUE MAYOR DE 1000 MAYOR QUE 2 MAYOR QUE 
REVERSIBLES 500 HASTA HASTA 2000 HASTA 20 2000 HASTA 

5000 10000 
EFECTOS SEVEROS REVERSIBLES MAYOR QUE MA YQR QUE 200 MAYOR QUE MAYOR QUE 

50 HASTA 500 HASTA 1000 0.5 HASTA 2 200 HASTA 
2000 

EFECTOS IRREVERSIBLES MAYOR QUE 1 MAYOR QUE 20 MAYOR QUE MAYOR QUE 
SUSTANCIAS CARCINÓGENAS HASTA 50 HASTA 200 O 05 HASTA 20 HASTA 200 
SOSPECHOSAS. MUTÁGENAS. 0.5 
TERATÓGENAS 
EFECTOS INCAPACITANTES O IGUAL 0 IGUAL O MENOR IGUAL O IGUAL O 
FATALES. SUSTANCIAS MENOR DE 1 DE20 MENOR DE MENOR DE 20 
CARCINOGENAS COMPROBADAS o 05 

TABLA 2 

GRADO DE EXPOSICIÓN POTENCIAL 

• DESCRIPCION DE LA EXPOSICI N **RANGO DEL LMPE PPT ó CT 
NO EXPOSICION CON LA SUST ANClA OUIMICA CMA < 0.1 LMPE 
EXPOSICION POCO FRECUENTE CON LA SUST ANClA O 1 LMPE < CMA ~ 0.25 LMPE 
QUIMICA A BAJOS NIVELES O CONCENTRACIONES 
EXPOSICION FRECUENTE CON LA SUSTANCIA QUIMICA A O 25 LMPE < CMA ::: O 5 LMPE 
BAJAS CONCENTRACIONES O EXPOSICIÓN POCO 
FRECUENTE A ALTAS CONCENTRACIONES 
EXPOSICION FRECUENTE A ALTAS CONCENTRACIONES O 5 LMPE < CMA < 1 O LMPE 
EXPOSIC~óN FRECUENTE·A MUY ALTAS 1 O LMPE < CMA 
CONCENTRACIONES 

Notas: " En caso de no ex1stir datos de evaluac1ones anteriores, se debe utilizar este criterio. 
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•• En caso de evaluaciones anteriores. se debe utilizar este criterio. 

7.2.3 Una vez obtenidos los.grados de efectos a la salud y de exposición potencial, se debe obtener la 
clasificación cualitativa del riesgo, mediante el cruce de los valores señalados en la tabla 3, con la finalidad de 
definir las zonas pnoritarias de muestreo. 

TABLA 3 

CLASIFICACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO 

La prioridad del grupo de exposición homogénea. es de acuerdo con el nesgo. La zona de riesgo va desde muy 
alta, que es la primera que se debe evaluar, hasta Inocua, que debe ser la última en evaluarse. 

Para definir la priondad entre dos grupos de expos1c1ón homogénea con la misma clasificación cualitativa del 
riesgo. se debe dar preferencia a aquel grupo en donde exista el mayor número de trabajadores. 

8 Evaluación 

8.1 Para la med1ción de la exposiCión, se debe proceder de la manera siguiente: 

·. 
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a) definir el número minimo de trabajadores a muestrear dentro de cada grupo de exposición homogénea, de 
acuerdo a lo establecido en la tabla 4, de tal manera que exista una gran probabilidad de que el grupo contenga 
al menos un trabajador de alta exposición; 

TABLA4 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Número de trabajadores en el grupo Número de trabajadores a 
de exoosición homoaénea muestrear 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7y8 7 
9 8 
10 9 
11 y 12 10 
13 y 14 11 
De15a17 12 
De18a20 13 
De 21 a 24 14 
De 25 a 29 15 
De 30 a 37 16 
De 38 a 49 17 
50 18 
Más de 50 22 

b) selecc1onar de los proced1m1entos del Apend1ce 11 u otros proced1m1entos. conforme al apartado 8.2, para la 
determinación de los contamrnantes del medio ambrente laboral: 

e) seleccronar Jos tipos de muestras a utilizar, de acuerdo al tipo de exposición que se va a evaluar 

1) muestra contmua durante el periodo completo de la jOrnada de trabajo: se toma una sola muestra, sin 
interrupciones, que abarque el total de la jornada de trabajo; 

2) muestras consecutivas en el penado completo: se interrumpe el muestreo momentáneamente varias veces, 
pero el tiempo total del muestreo debe ser igual al periodo completo de la jornada de trabajo; 

3) muestras consecutrvas en un periodo parcral: se toman varias muestras durante las partes de la jornada de 
trabajo en las cuales hay exposición de los trabajadores al contaminante. 

En la tabla 5 se presentan esquemáticamente estos tipos de muestra. 
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TABLA 5 

TIPOS DE MUESTRAS 

8.2 Selección de métodos analíticos 

8.2.1 Cuando el patrón requiera utilizar procedimientos analíticos y de muestreo alternativos. se procederá 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y So del 
Reglamento Federal de Seguridad. Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 

8.2.2 En caso de no existir procedimiento para el muestreo y análisis de las sustancias químicas en el Apénd1ce 
11, los patrones Interesados o el laboratorio acreditado y aprobado que realizará la prueba. deben solicitar por 
escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, autorización para utilizar procedimientos reconocidos 
~nternactonalmente, a efecto de que, previa opinión del Comité Consulttvo Nacional de Normalización de 
Segundad .. H1g1ene y Medio Ambiente Laboral. la Secretaría resuelva en relación a la solicitud dentro de los 
cuarenta y c1nco días hab1les siguientes a la presentación de la solicitud; en caso de que la Secretaría no emita 
la resolución dentro de dicho plazo, se entendera que ésta es afirmativa. 

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior, deberá ir acompañada del procedtmtento correspondiente en su 
tdioma angina l. asentando el nombre específtco de la sustancia química contaminante a determinarse y de la 
hoja de datos de segundad correspondiente, según lo establecido en la NOM-114-STPS-1994. En caso de que el 
procedimiento propuesto haya sido elaborado en 1d1oma diferente al español, debe Incluirse la traducción 
correspondtente 

8.3 Se deben registrar en una hoJa de campo, para cada área o trabaJador y para cada contammantc de! mediO ambiente 
laboral. los siguiente:; datos 

a) lugar de muestreo. 

b) contaminante muestreado; 

e) número de muestras; 

d) fechas de muestreo. 

e) en caso de ser muestreo pers?nal anotar lo Siguiente. 

1) nombre del trabajador; 

2) puesto del trabajador; 

3) actividades específicas durante el muestreo; 
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4) s1 utiliza equipo de protección personal, describirlo; 

5) si existen controles administrativos, describirlos; 

6) si existen controles técnicos, describirlos. 

f) equipo de muestreo: 

1) t1po de bomba; 

l)modelo; 

3) número de sene; 

~)calibración inicial, con un mínimo de tres lecturas; 

5) calibración f1nal, con un mínimo de tres lecturas; 

6) fecha de calibración 

g) equ¡po de calibraciÓn y venficación. 

1) marca; 

2) número de serie; 

3) certificado ofic1al de calibración. 

h) descnb1r el med10 de colección; 

i) condiciOnes atmosféricas del lugar de muestreo 

1) presión. 

2) temperatura 

j) datos generales 

1) hora 1nicial y hora f1nal: 

2) flUJO, 

3) volumen total; 

4) cant1dad colectada; 

5) concentración med1da en el ambiente laboral (CMA). 

6) observac1ones. 

Página 15 de 60 

k) nombre, denominación o razón social dellaboratono de pruebas, nombre y firma del responsable signatario. 
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8.4 Cuando la jornada laboral de los trabajadores sea diferente a 8 horas diarias. se debe corregir el LMPE con la 
ecuación (1). mediante el factor de corrección Fcdla que se obtiene con la fórmula (2); 

LMPE corregido= ( Fcdla) ( LMPE ) (1) 

(2) 

donde: 

hd es la duración de la Jornada de trabajo. en horas. 

Este factor de corrección se empleará únicamente en JOrnadas de trabajo de 6 a 11 horas diarias. 

8.5 Cuando la expos1c1ón laboral de los trabajadores esté sujeta a la acc1ón de dos o mas sustanc1as de las 
relacionadas en el Apénd1ce l. la expos1c1ón debe evaluarse conforme a lo establecido en el apartado 1.4. 

8.6 La frecuencia mínima con la que se debe real1zar el muestreo es en función del valor de referencia, según lo 
establecido en la tabla 6. 

T.-\BLA 6 

FRECUENCIA DE EVALUACIONES 

Valor de referencia (R) Frecuencia mínima 
en meses 

0.5 < R < 1.0 una vez cada 12 meses 

0.25 ~ R < 0.5 una vez cada 24 meses 

R < 0.25 una vez cada 48 meses 

El valor de referencia se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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donde: 

R es el valor de referenc1a. 

CMA es el valor de concentración de los contaminantes del medio ambiente laboral corregido en corregtdo 
volumen; de acuerdo a lo establecido en el método de determinación que se use para medir la sustancia, en ppm 
ó mg/m 3 . 

LMPE corregtdo es el límite máximo permisible de exposición corregido según lo establecido en 8.4, en las mismas 

unidades que el CMA corregtdo 

8.7 En caso de que· el valor de referencia sea mayor a la unidad, se deben aplicar las medidas de control 
refendas en el Capitulo 9 e inmediatamente después realizar una nueva evaluación, para verificar la eficac1a de 
los controles y determinar la frecuencia con la que se debe efectuar el muestreo. 

8. 8 Se debe elaborar y conservar, permanentemente. un informe de evaluación a la exposición que contenga lo 
siguiente: 

a) nombre. denominación o razón soc1al de la empresa. 

b) domicilio, 

e) nombre del representante legal, 

d) teléfono. 

e) datos del muestreo: lugares y puntos de muestreo, numero de trabajadores a los que se les hizo el muestreo, 
frecuencia de evaluación y tipos de muestras; 

f) datos generales tiempo total de muestreo, flujo, volumen total (flujo por el t1empo total), cantidad colectada, 
CMA (cantidad colectada d1vld1da entre el volumen total) y observaciones, 

g) la comparación e interpretación de los resultados, en base a los LMPE de la tabla 1.1, correg1dos conforme a lo 
descnto en el apartado 8.4 y, en su caso, los efectos de las mezclas, conforme a lo establecido en el apartado 
1.4 
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9. Control 

9.1 Cuando la exposición del trabajador a las concentraciones de los contaminantes del medio ambiente laboral 
rebase el nivel de acción, pero esté por debajo de los limites máximos permisibles de expos1ción referidos en el 
Apéndice 1, el patrón debe llevar a cabo exámenes médicos especificas por cada contaminante a cada trabajador 
expuesto, segun lo que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaria de 
Salud, así como realizar la vigilancia a la salud que en esas normas se establezcan, en caso de no ex1st1r 
normatividad de la Secretaría de Salud, el médico de la empresa determinara los exámenes médtcos que se 
realizaran al menos una vez cada doce meses y la vigilancia a la salud que se deba realizar. 

9.2 Cuando la exposición del trabajador a las concentractones de las sustancias químicas contaminantes rebase 
los LMPE del Apéndice 1, el patrón debe realizar un examen médico especifico por cada contaminante a cada 
trabajador expuesto, según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaria de 
Salud, así como llevar la vigilancia a la salud en caso de no existir normatividad de la Secretaria de Salud, el 
médico de la empresa determinará los exámenes médtcos que se realizarán al menos una vez cada doce meses, 
la vigilancia a la salud que se deba realizar previo cumplimiento a lo establecido en el apartado 9.3, o si se le 
retira temporal o definitivamente de la exposición; y aplicar un programa de control, en el que se implementarán 
las siguientes med1das. considerando la naturaleza de los procesos productivos, aspectos tecnológicos, 
económicos, factibilidad y viabilidad: 

a) sustitución de las sustancias del medio amb1ente laboral, por otras sustancias cuyos efectos sean menos 
noctvos: 

b) modtftcación o sustitución de los procesos o equipos, por otros que generen menor concentración de 
contaminantes del medio ambiente laboral, 

e) modificación de los proced1m1entos de trabajo, para m1n1m1zar la generación de contaminantes del medio 
ambiente laboral o la exposición del trabajador; 

d) aislamiento de los procesos, equ1pos o áreas para evitar la dispersión de los contaminantes del medio 
ambiente laboral; 

, •. •. , 

e) aislamiento del trabajador del med1o amb1ente laboral contaminado, a una atmósfera libre de contaminantes; 

f) ut1l1zación de sistemas de ventilación por extracción localizada, para evitar la dispersión de los contaminantes 
al medio ambiente laboral; 

g) ut1l1zación de Sistemas de ventilación general. 

9.3 Las siguientes medidas de control deben ser aplicadas de Inmediato mientras se cumple con lo establecido 
en el apartado antenor, con el fm de no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los LMPE 
establecidos en el Apénd1ce l. 

a) limitación de los tiempos y frecuenc1as de exposición del trabajador a las sustancias químicas contaminantes; 

b) dotar a los traba¡adores del equipo de protección personal especifico al riesgo. En la selección de este equipo, 
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el patrón debe considerar sus factores de protección y un programa de capacitación y mantenimiento del mismo, 
a fin de que el trabajador no se exponga a concentraciones que estén por arriba de los LMPE, y que el equipo de 
protección personal se conserve en buenas condiciones de trabajo, de acuerdo a la NOM-017-STPS-1994. 

9.4 Se recomienda que la comparación e interpretación de los resultados con los LMPE, se haga bajo un enfoque 
estadístico para determinar el control, de acuerdo a la Guia de Referencia. 

10. Un1dades de verificación y laboratonos de prueba 

10.1 El patrón tiene la opción de contratar una unidad de verificación, acreditada y aprobada, segun lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar o evaluar esta Norma. 

10.2 Las unidades de verificación pueden comprobar el cumplimiento de esta Norma, verificando los apartados 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, y los Capítulos 7, 8 y 9. 

10.3 El patrón debe contratar un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado, segun lo establecido en la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, para el reconocimiento y evaluación de esta Norma. 

10.4 Los laboratorios de pruebas solamente pueden evaluar los Capítulos 7 y 8 referentes al reconocimiento y 
evaluación. 

10.5 La umdad de verificación o laboratorio de pruebas. deben entregar al patrón sus resultados de acuerdo con 
el listado correspondiente del Apénd1ce IV 

10.6 La vigenc1a de los dictámenes em1tidos por las unidades de verificación será de dos años o antes cuando 
haya sustitución de sustancias o se modifiquen los procesos. 

APÉNDICE 1 

LiMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN 

1.1 La tabla 1.1 contiene el listado de los limites máx1mos permisibles de exposición a contaminantes del medio 
ambiente laboral. así como. en su caso, su número GAS y las connotac1ones pertinentes que se relacionan con 
los apartados de clasificación de carcinógenos, sustancias de composición variable, limites máximos permisibles 
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de exposición para mezclas, y particulas no especificadas de otra manera. La descripción de las connotaciones 
esta al final de la presente tabla 

Los valores de la tabla estan calculados para condiciones normales de temperatura y presión, y para una jornada 
laboral de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. 

TABLA 1.1 
f\;o. SUSTANCIA No.CAS Connotación LMPE-PPT LMPE-CTo 

Pico 

ppm mgim3 ppm mg/m3 

ABATE 10 20 

2 ACEITE MINERAL NIEBLA 5 10 

3 ·~ACEITE VEGETAL NIEBLA 10 

(excepto accncs Irritantes) 

4 ACETALDEHIDO 75-07-0 A3. P 25 45 

5 ACETATO DE 2-METOXIETILO 110-49-6 PIEL 5 16 

(acetato de meti! cellosolvc) 

6 ACETATO DE ETILO 141-78-6 A4 400 1400 

7 ACETATO DE ISOAMILO 123·92·2 100 525 125 655 

S ACETATO DE ISOBUTILO 110-19-0 ISO 700 187 875 

9 ACETATO DE ISOPROPILO 108-21-4 250 950 310 1185 

10 ACETATO DE METILO 79-20-9 200 610 250 760 

11 ACETATO DE n-AMILO 628-63-7 100 530 150 800 

12 ACETATO DE n-PROPILO 109-60-4 200 840 250 1050 

13 ACETATO DE n-BUTILO 123-86-4 A4 150 710 200 950 

14 ACETATO DE scc-A~IJLO 626-38-0 125 670 150 800 

15 ACETATO DE scc-BUTILO 105-46-4 200 950 250 1190 

16 ACETATO DE scc-HEXILO 108-84-9 50 300 

17 ACETATO DE tcr-BUTILO 540-88-5 200 950 250 1190 

18 ACETATO DE VINILO 108-05-4 A3 10 30 20 60 

1~ ACETILEI'O 7-l-86-2 (e) 

20 ACETONA 67-64-1 1000 2400 1260 3000 

21 ACETONITRILO 75-05-S A4 40 70 60 105 

22 ACIDO ACÉTICO 64-19-7 10 25 15 37 
1' -·' ACIDO BROMHiDRICO 10035-10-6 p 3 10 

24 ACIDO CIANHiDRICO 74-90-S PIEL. P 9.4 10 

25 ACIDO CLORHIDRICO 7647-01-0 p 5 7 

26 ACIDO FLUORHiDRICO 7664-39-3 p 3 2.5 

27 ACIDO FÓRMICO 64-18-6 5 9 

28 ACIDO FOSFÓRICO 7664-38-2 3 

29 ACIDO NiTRJCO 7697-37-2 2 5 4 10 

30 ACIDO OXÁLICO 144-62-7 2 

31 ACIDO SULFÚRICO 7446-09-5 A2 
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32 ACIDO SULFHÍDRICO 7783-06-4 10 14 15 21 

33 ACIDO TIOGLICÓLICO 68-1 1-l PIEL 5 

34 ACIDO TRICLOROFENOXIACÉTICO 93-76-5 lO 

(2,4, 5-T) 

35 ACRILAMIDA 79-06-l PIEL, A3 0.03 0.06 

36 ACRILATO DE n-BUTILO 141-32-2 A4 lO 55 

37 ACRILATO DE ETILO 140-88-5 A2 5 20 25 lOO 

38 ACRILATO DE 2-HIDROXIPROPILO 999-61-l PIEL 0.5 3 

39 ACRILA TO DE METILO 96-33-3 PIEL 10 35 

40 ACRILONITRILO 107-13-l PIEL. A2 2 4 5 

41 ACROLEINA 107-02-8 0.1 0.25 03 0.8 

42 AGUARRAS (turpentmc) 8006-64-2 lOO 560 

43 ALCANFOR SINTÉTICO 76-22-2 A4 2 12 

44 ALCOHOL ALÍLICO 107-18-6 PIEL 2 5 4 lO 

45 ALCOHOL DIACETONA 123-42-2 50 240 75 360 

( 4-h idroxi-4-meti 1-2 -pentanona) 

46 ALCOHOL ETÍLICO (etanol) 64-17-5 A4 1000 1900 

47 ALCOHOL FURFURÍLICO 98-00-0 PIEL lO 40 15 60 

48 ALCOHOL ISOAMÍLICO 123-51-3 100 360 125 450 

49 ALCOHOL ISOBUTÍLICO 78-83-l 50 150 75 225 

50 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 67-63-0 400 980 500 1225 

51 ALCOHOL METÍLICO (metano!) 67-56-l PIEL 200 260 250 310 

52 ALCOHOL n-BUTÍLICO 71-36-3 PIEL. P 50 !50 

53 ALCOHOL sec-BUTÍLICO 78-92-2 lOO 305 150 455 

5-+ ALCOHOL tcr-BUTÍLICO 75-65-0 A4 lOO 300 150 450 

55 ALCOHOL n-PROPÍLICO 71-23-S PIEL 200 500 250 625 

5(! ALDRIJ\ 304-00-2 PIEL. A3 o 25 0.75 

57 ALGODON tpol,·o;. crudo) (q) 0.2 06 

so ALlJDlJ:Vl lO 

59 ALU\IINIO. ALQUILOS 7429-90-5 2 

60 ALUMINIO (humos de soldadura) 7429-90-5 5 

61 ALU~ liNIO. METAL (en polvo) 7429-90-5 lO 

6c ALUMINIO. SALES SOLUBLES 7429-90-5 2 

63 ALU\111\10 (polvos de p~ro) 7429-90-5 5 

64 2-A\IINO ETANOL (etanol amína) 141-43-5 3 8 

65 4-AMINO DIFENILO (p-xenilammal 92-67-1 PIEL. Al 

66 AMONIACO 7664-41-7 25 18 35 27 

67 ANHIDRIDO ACÉTICO 108-24-7 5 20 

68 ANHIDRIDO FTALICO 85-44-9 A4 6 4 24 

69 ANHIDRIDO MALEICO IOS-31-6 0.25 1 

70 o-ANISIDINA 90-04-0 PIEL, A3 0.1 0.5 

71 p-ANISIDINA 104-94-9 PIEL, A4 0.1 0.5 

7c ANILINA Y HOMOLOGOS 62-sn PIEL. A3 2 JO 5 20 

73 ANTIMONIO Y COMPUESTOS (como Sb) 7440-36-0 0.5 

74 ATRAZINA 1912-24-9 A4 10 

75 AKTU (alfa naful tturca) 86-88-4 A4 0.3 0.9 
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76 ARSENIATO DE CALCIO (como Ca) 

77 ARGON 7440-37-1 (e) 

78 ARSENIATO DE PLOMO (como Pb) 77S4-40-9 o 15 0.45 

79 ARSENICO (soluble como As) 7440-38-2 Al 0.01 

so ARSINA 7784-42-1 o 05 0.2 

SI ASBESTO (todas sus fonnas) (f) 

AMOSITA 12172-73-5 Al 0.5 
f/cm3 

CRISOTILO 12001-29-5 Al 1 
f/cm3 

CROCIDOLITA 12001-2S-4 Al 0.2 
f/cm3 

OTRAS FORMAS Al 2 
f/cm3 

S2 ASFALTO (petróleo) HUMOS S052-42-4 A4 5 10 

83 BARIO (compuestos solubles como Ba) 7440-39-3 A4 0.5 -
84 BENCENO 71-43-2 A2 3.2 5 16 

85 BENCIDINA 92-87-5 PIEL, Al 

86 BENOMIL 17804-35-2 A4 0.8 10 1.3 15 

87 p-BENZOQUINONA (qmnona) 106-51-4 0.1 04 

88 BERILIO (Y compuestos como benho) 7440-41-7 A2 0.002 
-;"~· 

89 BIFENILO 9.2~52-4 0.2 1.5 0.6 4 

90 BREAS 10 ,. 
91 BREAS DE CARBÓN Y VOLÁTILES Al 0.002 ,. •')" 

{hidrocarburos aromáticos policíchcos. panículas) < 

92 BRO'v!ACIL 314-40-9 A3 10 2 20 

93 BRO~IO 7726-95-6 0.1 o 7 0.3 2 

94 BROMOCLORO METANO (clorobromometano) 74-97-5 200 1050 250 1'300 

95 BR0\10FORMO 75-25-2 PIEL. A3 0.5 5 

96 BRO~IURO DE ETILO 74-96-4 PIEL. A3 200 S90 250 1110 

97 BROMURO DE METILO 74-83-9 PIEL 15 20 15 60 

98 BUTADIENO ( 1.3-butadtcno) 106-99-0 A2 1000 2200 1250 2750 

99 BUTANO 1 Oó-97-8 800 1900 

100 2-BGTANONA (metí! ctli cctona. MEKJ 78-93-3 200 590 300 885 

101 BUTANOTIOL 109-79-5 0.5 1.5 

(buril mcrcaptanol 

102 n-BUTIL AMil\A 109-73-9 PIEL. P 5 15 

103 2-BUTOXIET ANOL 111-76-2 PIEL 26 120 75 360 

(butilcellosolvc) 

104 CADMIO ELEMENTAL Y COMPUESTOS (como 7440-43-9 A2, (i), Ul 
Cdi 

- POLVO TOTAL 7440-43-9 A2, (1) 0.01 

-POLVO RESPIRABLE 7440-43-9 A2, (j) 0.002 

105 CAL {Óxido de calcio) 1305-78-8 2 

106 CANFENO CLORADO 8001-35-2 PIEL, A3 0.5 

107 CANFOR SINTETICO 76-22-2 A4 2 12 3 19 
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(2- canfanona) 

J08 CAOLIN Jll2-58-7 ú). A4 JO 20 

J09 CAPROLACTAMA J 05-60-2 

-polvo A4 l 

-vapor A4 5 20 JO 40 

JJO CAPTAFOL (dtfoJatan) 2425-06-J PIEL, A4 o 1 

JJJ CAPTAN 133-06-2 Al 5 15 

IJ2 CARBARYL (servin) 6l-25-22 A4 5 10 

lll CARBOFURAN (furadan) 156l-66-2 A4 0.1 

114 CARBÓN, POLVOS (g), (j) 2 

115 CARBONATO DE CALCIO (mármol) lll7-65-3 (e) 10 20 

116 CARBONILO DE NIQUEL (como Ni) ll463-l9-l 0.05 o l5 

117 CARBURO DE SILICIO 409-21-2 (e),A4 10 20 

118 CA TECOL (pírocatecol) 120-80-9 PIEL. Al 5 20 

119 CELULOSA (fibra de papel) 9004-l4-6 10 20 

120 CEMENTO PORTLAND 65997-15-1 (e) 10 20 

121 CETENA (etanona) 463-51-4 0.5 0.9 1.5 l 

122 CIANAM!DA 420-04-2 2 

12l CIANAMIDA DE CALCIO 156-62-7 A4 0.5 1 

124 2-CIANOACRILATO DE METILO 137-05-3 2 8 4 16 

125 CIANÓGENO 460-19-5 10 20 

126 CIANUROS (como Cn) 5 

CIANURO DE POTASIO 151-50-8 PIEL, P 5 

CIANURO DE SODIO 143-lJ-9 PIEL. P 5 

127 CICLOHEXILAMINA 108-91-8 A4 10 40 

128 CICLOHEXANO 110-82-7 300 1050 375 !lOO 

129 CICLOHEXANOL 108-93-0 PIEL 50 200 

130 CICLOHEXANONA 108-94-1 PIEL. A4 50 200 100 400 

131 CICLOHEXENO 110-83-8 300 1015 

!'' J_ CICLONITA (RDX¡ 121-82-4 PIEL 1 5 

!3:> CICLOPENTADIENO 5~2-92-7 75 200 !50 400 

13_¡ CLOPIDOL 2971-90-6 A4 10 20 

135 CLOROACETALDEH!DO 107-20-0 p 3 

136 a-CLOROACCTOFENONA 532<:~7--t A4 0.05 03 

(cloruro de fenacdo) 

137 CLORDANO 57-74-9 PIEL. Al 0.5 2 

138 CLORO 7782-50-5 A4 3 3 9 

139 CLOROBENCENO (mono cloro benceno) 108-90-7 Al 75 350 

140 o-CLOROBENC!LIDINMALONITRILO 2698-41-1 PIEL. P. A4 0.5 0.4 

141 2-CLOR0-1.3-BUTADIENO IP-cloroprcno) 126-99-8 PIEL 10 45 

142 CLOROBIFENILO 

- 42% cloro 53469-21-9 PIEL 1 2 

-54% cloro 11097-69-1 PIEL. Al 05 1 

l-l3 CLORODIFLUOROMET ANO 75-45-6 A4 1000 l500 1250 4l75 

144 o-CLOROESTIRENO 2039-87-4 50 285 75 4l0 

145 CLOROFOR~!O (trícloromctano) 67-66-l Al 10 50 50 225 

146 2-CLOR0-6-(TRICLOROMETIL) PIRIDINA 1929-82-4 A4 10 20 
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(nitropirina) 

147 1-CLOR0-1-NITROPROPANO 600-25-9 20 100 

148 CLOROPICRINA 76-06-2 A4 0.1 0.7 0.3 2 

149 o-CLOROTOLUENO 95-49-8 50 250 75 375 

150 CLORPYRIFOS (dursban) 2921-88-2 PIEL. A4 0.2 0.6 

151 CLORURO DE ALILO 107-05-1 A3 3 2 o 
152 CLORURO DE AMONIO (humo) 12125-02-9 JO 20 

153 CLORURO DE BENCILO 100-44:7 A3 5 

154 CLORURO DE CARBONILO (FOSGENO) 75-44-5 01 0.4 

155 CLORURO DE ETILO 75-00-3 PIEL, A3 1000 2600 1250 3250 

156 CLORURO DE METILENO (diclorome<ano) 75-09-2 A3 100 330 500 1740 

157 CLORURO DE METILO 74-87-3 PIEL, A4 50 105 100 205 

!SR CLORURO DE VJNILIDENO 75-35-4 A3 5 20 20 80 

159 CLORURO DE VINILO 75-01-4 Al 5 13 

160 CLORURO DE ZINC. HUMO 7646-85-7 2 

161 COBALTO, METAL, POLVO, HUMO 7440-48-4 A3 0.1 

(como Co) 

162 COBRE. HUMO (como Cu) 7440-50-8 0.2 2 

163 COBRE POLVO Y NIEBLA (como Cu) 7440-50-8 2 , .. 
164 CORUNDUM (Al203) 1344-28-1 A4,(e) JO 

165 CRAC. HERBICIDA 15 

166 CRESOL. TODOS LOS ISÓMEROS 1319-77-3 PIEL 5 22 :l 
167 CROMA TO DE ter-BUTILO 1189-85-1 PIEL. P 0.1 

(como Cr03) 

16R CROMA TOS DE ZINC (como Cr) 13530-65-9 Al 0.05 
11103-86-9 
37300-23-5 

169 CRO~HT A (m mera! de proceso como Cr) Al . 0.05 

170 CROMO METÁLICO 7440-47-3 A4 0.5 

171 CROMO 7440-47-3 

- Metal y compuestos morg:ímcos de cromo metal y A4 0.5 
Cr Ill 

-Compuestos solubles en agua de Cr VI y otros no (d).Al 0.05 
cspcc1 ficados 
-Compuestos insolubles de Cr VI y otros no (d).Al 0.01 
espectficados 

172 CROTONALDEHÍDO 4170-30-3 A3 2 6 6 18 

173 CRUFOMATO 299-86-5 A4 5 20 

174 CUMENO 98-82-8 PIEL 50 245 75 365 

175 a-a-DIAMINO m-XlLENO 1477-55-0 PIEL. P 0.1 

176 DICLOROTETRAFLUOROETANO 76-14-2 A4 )000 7000 1250 8760 

177 DICLORURO DE PROPILENO (1.2 78-87-5 A4 75 350 110 510 
dicloropropano) 

178 DIELDRIN 60-57-1 PIEL. A4 0.25 0.75 

179 DIETILAMINA 109-89-7 PIEL, A4 10 30 25 75 

180 DIETILEN TRIAMINA 111-40-0 PIEL 4.2 

181 DIETILFTALATO 84-66-2 5 JO 
182 DIFENILAMINA 122-39-4 A4 10 20 
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183 DIFLUORODIBROMOMETANO 75-61-6 100 860 !50 1290 

184 DIFLUORURO DE OXÍGENO 7783-41-7 .p 0.05 0.1 

185 DIFONATO 0.1 

186 DIHIDROXIBENCENO (hidroquinona) 123-31-9 A3 2 

187 DIISOBUTILCETONA 108-83-8 25 145 

( 2.6-dimetil-4-heptanona) 

188 DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO 101-68-8 0.02 0.2 
(lsocmnato de bisfemlmetileno, MDI) 

189 DIISOCIANATO DE ISOFORONA 4098-71-9 0.01 0.09 

190 DIISOPROPILAMINA 108-18-9 PIEL 5 20 

191 2.4-DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI) 584-84-9 A4 0.02 0.14 

192 N.N-DIMETILACET AMIDA 127-19-5 PIEL, A4 JO 35 15 50 

193 DIMETILAMINA 124-40-3 A4 JO 18 

194 DIMETILANILINA (N,N-dimet!lanihna) 121-69-7 PIEL, A4 5 25 JO 50 

195 DIMETILBENCENO (x¡Jcno( o-.m-.p-isomeros)) 1330-20-7: 95- A4 100 435 
47-6, 108-38-3; 
106-42-3 

196 1.1-DIMETILHIDRACINA 57-14-7 PIEL A3 0.5 1 2 

197 DIMETILFORMAMIDA 68-12-2 PIEL. A4 JO 30 20 60 

198 DIMETILFT A LATO 131-IJ-3 5 JO 

199 DIMETIL SULFATO (sulfato de dimetilo) 77-78-1 A3,PIEL 0.1 0.52 

200 DI~IETOXIMET ANO (menlal) 109-87-5 1000 3100 

201 2A·D (ác1do 2,4·dicloro fenox¡acétJco) 94-75-7 A4 JO 20 

202 D.D T (dtcloro d1feml tncloroetano) 50-29-3 A3 1 3 

203 D.D.V.P. (díclorvos) 62-73-7 PIEL,A4 0.16 1.5 

204 DECABORANO 17702-41-9 PIEL 0.05 0.3 0.15 0.9 

205 DEMETÓN (systox) 8065-48-3 PIEL 0.01 0.1 0.03 0.3 

206 DIETILAMINOET ANOL 100-37-8 PIEL JO 50 

207 DIAZINOI' 333-41-5 PIEL A4 0.1 03 

20~ DIAZOMETAI'O 3)4-88-3 A2 0.2 04 

209 DIBORANO 19287·45· i 0.1 , o 1 

210 1.2-DIBROMOET ANO 106-93-4 PIEL, A3 

21 1 2-1'-DIBUTILAMINOETANOL 102-81-8 PIEL 05 3.5 

212 DICICLOPENTAFENIL HIERRO 102-54-5 JO 20 

213 DICICLOPENTADIENO 77-73-6 5 30 

21-+ DICLOROTETRA FLUOR ETANO 76-1-1-2 A4 1000 7000 

215 DICROTOFOS (b1drín) 141-66-2 PIEL, A4 0.25 

216 DICLOROACETILENO 7572-29-4 A3. P 0.1 0.4 

217 o-DICLOROBENCENO 95-50-1 A4 50 300 

218 p-DICLOROBENCENO 106-46-7 A3 75 450 110 675 

219 DICLORODIFLUOROMET ANO 75-71-8 A4 1000 4950 1250 6200 

220 1.3-DICLORO- 5.5-DIMETILHIDANTOINA 118-52-5 0.2 0.4 

221 1.1-DICLOROET ANO 75-34-3 A4 200 810 250 1010 

222 1.2-DICLOROET ANO 107-06-2 A4 JO 40 

223 1.2-DICLOROETILENO 540-59-0 200 790 250 1000 

224 DICLOROFLUOROMETANO 75-43-4 500 2100 

225 1.1-DICLOR0-1-NITROET ANO 594-72-9 2 JO JO 60 

226 DINJTROBENCENO (todos Jos Jsómcros) 528-29-0; 99-65- PIEL 0.15 0.5 3 
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0: 100-25-4 

227 D!NITRATO DE ETILENGL!COL 628-96-6 PIEL 0.05 03 0.1 0.6 

228 D!NITRO-o-CRESOL 534-52-1 PIEL 0.2 0.6 

229 3,5-DINITRO o-TOLUAMIDA (dimitolmida) 148-01-6 A4 5 

230 D!NITROTOLUENO 25321-14-6 PIEL. A2 1.5 5 

231 1,4-DIOXANO 123-91-1 PIEL 25 90 100 360 

232 DIOXATION (delnov) 78-34-2 PIEL. A4 0.2 

233 DIÓXIDO DE AZUFRE 7446-09-5 A4 2 5 5 10 

234 DIÓXIDO DE CARBONO 124-38-9 5000 9000 15000 27000 

235 DIÓXIDO DE CLORO 10049-04-4 01 0.3 0.3 0.9 

236 DIÓXIDO DE NITROGENO 10102-44-0 A4 3 6 5 10 

237 DIÓXIDO DE TITANIO (como Ti) 13463-67-7 A4 10 20 

238 DIÓXIDO DE VINIL CICLOHEXANO l 06-87-6 PIEL, A3 10 60 

239 DIQUAT 2764-72-9 PIEL,(i),(j) 0.5 
A4 

240 DI-scc- OCT!L FTALATO 117-81-7 A3 5 10 

(di-2-ctilhexil ftalato. DOP) 

241 DISOLVENTE DE HULE (nafta) 8030-30-6 400 1600 

242 DI SOL VENTE STODDARD (gas nafta) 8052-41-3 100 523 200 1050 

2-B DISULFIRAM 97-77-8 A4 2 3 .. ""'' 
244 DISULFOTON (d1siston) 298-04-4 0.1 03 

' . .,.... 

245 DISULFURO DE CARBONO . 75-15-0 PIEL lO 30 

246 DISULFURO DE PROPILALILO 2179-59-l 2 12 3 18 
.¡;~. 

,. 
2-l7 2.6-DlTERBUTIL-p-CRESOL 128-37-0 A4 lO 20 

24R DIURON 330-54-l A4 10 

249 EivtERY (esmcr!l) 1302-74-5 (e) 10 20 

250 ENDOSULFAN 115-29-7 PIEL. A4 0.1 0.3 

251 ENDRH\ 72-20-8 PIEL. A4 0.1 0.3 

252 EPICLORHIDRINA l 06-R9-8 PIEL 2 10 5 20 

253 EPI'\ 2104-64-5 PIEL, A4 0.5 2 
:;:;..¡ EST Ai\:0 ÓXIDO Y COMPUESTOS 7440-31-5 . 2 4 

11'\0RGANICOS EXCEPTO Sn H4 

(como Sn) 

255 ESTAÑO. COMPUESTOS ORGANICOS (como 7440-31-5 PIEL, A4 0.1 0.2 
S ni 

256 ESTEARA TO DE ZINC 557-05-1 lO 20 

257 ESTIBINA 7803-52-3 o l os 0.3 1.5 
258 ESTIRENO ¡fcnil ctilcnol 100-42-5 PIEL 50 215 lOO 425 

259 ESTRICNINA 57-24-9 015 0.45 

260 ETANO 74-84-0 (e) 

261 ETANOLAMINA 141-43-5 3 8 6 15 

262 ETANOTIOL icul mcrcaptano) 75-08-l 0.5 

263 ETER DICLOROETÍLICO 111-44-4 PIEL, A4 5 30 10 60 
264 ETER DIGLICIDILO (DGEi 2238-07-5 A4 o 1 0.5 

265 ETER ETÍLICO (éter dietilico) 60-29-7 400 1200 500 1500 

266 ETER FENÍLICO (vapor) 101-84-8 A4 7 2 14 

267 ETER FENÍLICO-DIFENILO MEZCLA (vapor) 7 
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268 ETER GLICIDIL ALÍLICO (AGE) 106-92-3 5 22 10 44 

269 ETER GL!CIDIL n-BUTÍLICO (BGE) 2426-08-6 25 135 

270 ETER GLICIDIL ISOPROPiLICO (IGE) 4016-14-2 50 240 75 360 

271 ETER ISOPROPiLICO 108-20-3 250 1050 310 1320 

272 ETER METIL DIPROPILENGLICOL 34590-94-8 PIEL 100 60 !50 900 

273 ETIL AMIL CETONA (3-octanona) 541-85-5 25 130 

274 ETILAM!NA 75-04-7 PIEL 10 18 

275 ETILBENCENO 100-41-4 100 435 125 545 

276 ETIL BUTIL CETONA (3-heptanona) 106-35-4 50 230 75 345 

277 ETILEN CLORHIDR!NA (2-cloro etanol) 107-07-3 PIEL, P, A4 3 

278 ETILEN DIAMINA ( 1.2-diarninoetano) 107-15-3 PIEL, A4 10 25 3 

279 ETILENGLICOL (como aerosol) 107-21-1 P, A4 100 

280 ETILENIMIDA 151-56-4 PIEL, A3 05 

281 ETILENO 74-85-1 (c),A4 

282 ETILIDEN DE NORBORNENO 16219-75-3 p 5 25 

283 ETILMERCAPTANO 75-08-1 0.95 2 2 3 

284 N-ETILMORFOL!NA 100-74-3 PIEL 20 95 

285 ETION (nialate) 563-12-2 PIEL 04 

286 2-ETOXI-ET ANOL 110-80-5 PIEL 50 185 100 370 

287 2-ETOXI-ETIL ACETATO 111-15-9 PIEL 50 270 100 540 

(acetato de ccllosolve) 

288 p-FENILEN DIAMINA 106-50-3 A4 0.1 

289 FENIL FOSFINA 638-21-1 p 0.05 0.25 

290 FENIL GLICIDIL ETER 122-60-1 PIEL. A3 10 60 

291 FENIL HIDRACINA 100-63-0 PIEL. A3 5 20 10 45 

292 FENIL MERCAPT ANO 1 OR-98-5 0.5 2 
293 FENOL 108-95-2 PIEL. A4 5 19 10 38 

294 FENOTIACINA 92-84-2 PIEL 5 10 

295 FENSULFOTION (dasanit) 115-90-2 A4 0.1 

296 FERBA~! 14484-64-1 A4 10 20 

291 FERROVANADIO. POLVO 12604-58-9 1 3 

298 FIBRA DE VIDRIO. POLVO 10 

299 FLUOR 7782-41-4 A4 2 2 4 

300 FLUOROACETA TO DE SODIO 62-74-R PIEL 0.05 0.15 

301 FLUORURO !como F¡ 7781-41-4 A4 2.5 

302 FLUORURO DE CARBONILO 353-50-4 2 5 5 15 

303 FLUORURO DE PERCLORILO 7616-94-6 3 14 6 28 

304 FLUORURO DE SULFURILO 2699-79-8 5 20 10 40 

305 FORATO 29R-02-2 PIEL o 05 0.2 

306 FORMALDEHiDO 50-00-0 A2. P 2 3 

307 FORMAMIDA 75-12-7 PIEL 20 30 30 45 

308 FOR/v!IATO DE ETILO 109-94-4 100 300 150 450 

309 FORMIA TO DE METILO 107-31-3 100 250 !50 375 

31 O FOSFATO DE DIBUTILO 107-66-4 5 2 10 

311 FOSFATO DE TRIBUTILO 126-73-8 02 2.5 0.4 5 
312 FOSFA~IINA 7803-51-2 0.3 0.4 1 
313 FÓSFORO AMARILLO 7723-14-0 0.1 0.3 
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ll4 FÓSFORO, PENTACLORURO DE 1 0026-Jl-8 0.1 

liS FÓSFORO, PENTASULFURO DE lll4-80-l l 

ll6 FÓSFORO, TRI CLORURO DE 7719-12-2 0.2 1.1 0.5 2.8 

ll7 FTALATO DE D!BUTILO 84-74-2 5 JO 

ll8 m-FT ALODINITRILO 626-17-5 5 

ll9 FURFURAL 98-01-1 PIEL, Al 2 8 JO 40 

l20 GAS LICUADO DE PETRÓLEO 68476-85-7 1000 1800 1250 2250 

l21 GLICERINA. NIEBLA 56-81-5 (í) JO 

322 GLICIDOL 556-52-5 Al 25 75 100 lOO 

l2l GLUTARALDEHÍDO 111-l0-8 p 0.2 0.7 

l24 GRAFITO NATURAL 7782-42-5 (J) 2 

325 GRAFITO SINTETICO (J) JO 

l26 HAFNIO 7440-58-6 0.5 1.5 

l27 HELIO 7440-59-7 (e) 

l28 HEPTANO 142-82-5 PIEL 400 1600 500 2000 

l29 HEPTACLORO 76-44-8 PIEL, Al 0.5 2 

llO HEXACLOROCJCLOPENTADIENO 77-47-4 A4 0.01 0.1 0.03 03 

lll HEXACLOROETANO 67-72-1 PIEL. Al JO 

ll2 HEXACLORONAFTALENO Ill5-87-J PIEL 0.2 

lll HEXAFLUOROACETONA 684-16-2 PIEL 0.1 07 03 2 

l34 n-HEXANO JI 0-54-3 50 176 

Y OTROS ISÓMEROS 500 1760 1000 3500 --
335 2-HEXANONA (metdbutllcetona) 591-78-6 PIEL 5 20 

336 HEXAFLUORURO DE SELENIO (como Se) 7783-79-1 o 05 04 

33i HEXAFLUORURO DE AZUFRE 2551-62-4 1000 6000 1250 7500 

338 HEXAFLUORURO DE TELURIO (como Te) 7783-80-4 o 02 02 

339 HEXONA (metil!sobutil ccwna) 108-10-1 50 205 75 '307 . ' 
3~0 HEXJLENGLICOL 107-41-5 p 25 125 
341 HIDRACII\:A 302-01-2 PIEL. Al 0.1 o 1 

342 HIDRÓXIDO DE CALCIO 1305-62-0 5 

3-D HIDRÓXIDO DE CESIO 21351-79-1 2 

344 HIDRÓXIDO DE SODIO 1310-73-2 p 2 

345 HIDRÓXIDO DE TRICICLOHEXILEST AÑO 13121-70-5 A4 5 
(pietran) 

346 HIDRÓGENO 1333-74-0 (el 
3-li HIDRURO DE LITIO 7580-67-8 0.025 
348 HIERRO. SALES SOLUBLES (como Fe) 1 2 

349 HUI-10S DE SOLDADURA 82 5 

350 11\:DENO 95-13-6 JO 45 15 70 

351 INDIO Y COMPUESTOS (como In) 7440-74-6 0.1 0.3 

352 ITRIO 7440-65-5 1 3 
353 ISOCIANA TO DE METILO 624-83-9 PIEL 0.02 0.05 
354 ISOFORONA 78-59-1 P, Al 5 25 
355 ISOPROPILAMINA 75-31-0 5 12 JO 24 
356 (a-ISOPROPOXIFENILMETIL CARBAMATO 0.05 2 

(baygon) 

357 LACTATO DE n-BUTJLO 138-22-7 5 25 
l58 LINDA NO 58-89-9 PIEL, Al 0.5 1.5 
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359 MADERA POLVO. MADERA DURA Al 

360 MADERA SUAVE 5 10 

361 MAGNESITA 546-93-0 (e) 10 20 

362 MALATHION 121-75-5 PIEL, A4 10 

363 MANGANESO Y COMPUESTOS 7439-96-5 02 
INORGÁNICOS 

(como Mn) 

MANGANESO, HUMO (como Mn) 1 3 

364 MERCURIO (compuestos de alquilas) (como Hg) 7439-97-6 PIEL 0.01 0.03 

MERCURIO (anlos como Hg) 7439-97-6 0.05 

MERCURIO 7439-97-6 A4 0.05 

(todas las formas morgámcas mcluycndo el metal) 

365 METANO 74-82-8 (e) 

366 METANOTIOL (mctil mercaptano) 74-93-1 0.5 

367 ~IETIL AZINPHOS 86-50-0 PIEL A4 0.2 0.6 

368 METIL ACRILONITRILO 126-98-7 PIEL 3 2 6 

369 METILACETILENO-PROPADIENO MEZCLA 1000 1800 1250 2250 
(MAPP) 

370 METIL ACETILENO 74-99-7 1000 1650 1250 2040 

371 tv1ETILA.l (dJmetox!mctano) 109-87-5 1000 3100 1250 3878 

372 METIL n-AMILCETONA (2-heptanona) 110-43-0 50 235 100 465 

373 METILAMINA 74-89-5 10 12 

374 ~IETILEN bis (4-CICLOHEXILISOCIANATO¡ 5124-30-1 0.01 0.11 

375 4.4'-METILEN biS (2-CLOROANILINA) (MOCA. 101-14-4 PIEL. A2 0.02 0.22 
~!BOCAl 

376 METIL BISFENIL ISOCIANATO (MD!) 101-68-8 0.005 o 051 

377 METIL CICLOHEXANO 108-87-2 400 1600 500 2000 

378 METIL CICLOHEXANOL ~5639··t2-3 50 235 75 350 

379 METIL CLOROFORMO il.l.l-tncloroctano¡ 71-55-ó A4 350 1900 450 2460 

3811 o-~IETILCICLOHEXA/\0/\A 583-611-~ PIEL 50 230 75 345 

3~l 2-~IETILCICLOPE/\TADIE/\IL ,\IA/\GANESO 12!0S-!3-3 PIEL o 2 06 
TRICARBONIL (como ~1n¡ 

382 (a-~IETIL[STIRENO 98-83-9 50 240 100 485 

383 ~IETIL DEMETON 8022-00-2 PIEL . 0.5 1.5 
38-1 ~IETIL ETIL CETO/\A (2-butanuna¡ i\IEKi n-93-3 200 590 300 885 

385 MCTIL ISOBUTIL CETO/\A ¡hexona) 10,-111-1 50 205 75 307 

3S6 ~IETIL ISOBL'TIL CARBI/\OL 108-11-2 PIEL 25 100 40 165 

(alcohol amll-mctíhco) 

387 METACRILATO DE METILO 80-62-6 A4 100 410 125 510 

388 METIL HIDRACINA 60-3-1-4 PIEL, A3, 0.01 0.019 

389 ~IETIL ISOAMIL CETONA 110-12-3 100 475 

390 METIL PARATHIO/\ 298-00-0 PIEL, A4 02 0.6 

391 METHOMYL 16752-77-5 A4 2 5 

392 METOXICHLOR 72--D-5 A4 10 

393 2-METOXIETANOL (mcttl calloslovc) 109-86-4 PIEL 25 80 35 120 

39-1 MICA 12001-26-2 Ul 3 
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395 MOLIBDENO (como Mo) 7439-98-7 

-COMPUESTOS SOLUBLES 5 10 

-COMPUESTOS INSOLUBLES 10 20 

396 MONOCROTOPHOS (azodrin) 6923-22-4 PIEL, A4 0.25 

397 MONOMET!L ANILINA 100-61-8 PIEL 2 9 

398 MONOCLORURO DE AZUFRE 10025-67-9 p 6 

399 MONÓXIDO DE CARBONO 630-08-0 50 55 400 400 

400 MORFOL!NA 110-91-8 PIEL, A4 20 70 30 105 

401 0-NAFT!L AMINA 91-59-8 Al 

402 NAFTALENO 91-20-3 A4 10 50 15 75 

403 NEON 7440-01-9 (e) 

404 NEGRO DE HUMO (negro de carbón) 1333-86-4 A4 3.5 7 

405 NICOTINA 54-11-5 PIEL 0.5 1.5 

406 NIQUEL (compuestos solubles) (como Ni) 7440-02-0 0.1 0.3 

407 NIQUEL, METAL 7440-02-0 1 

408 NIQUEL, SULFURO DE (humos y polvos) Al 

409 NITRATO DE n-PROPILO 627-13-4 25 105 40 170 

410 p-NITRO ANILINA 100-01-6 PIEL, A4 6 

411 NITRO BENCENO 98-95-3 PIEL, A3 5 2 10 

412 p-NITRO CLORO BENCENO 100-00-5 PIEL, A3 2 

413 NITRO-TRI- CLORO METANO (cloropicnna) 76-06-2 A4 0.1 0.7 ~ (í 

414 4-l\!TRO DIFENILO . 92-93-3 PIEL, A2 10' 

415 NITRO ETANO 79-24-3 100 310 !50 465 

416 NITRO GLICERINA 55-63-00 PIEL 0.05 o 5 01 1 

417 NITRO METANO 75-52-5 100 250 150 375 .1 
418 1\!ITRAPIRir-..;A (2-c\oro-6- (tncloromeri!) piridma) 1929-82-4 A4 20 100 

419 !-NITRO PROPANO 108-03-2 A4 25 90 35 ' 135 :~ 

420 H:ITRO PROPANO 79-42-9 A3 25 90 

421 NITROTOLUENO (o. m. p) 88-72-2 99-08-1 PIEL 5 30 10 60 
99-99-0 

422 NONA NO (todos sus Isómeros) 111-84-2 200 1050 250 1300 

4'' --' OCTACLORO NAFTALENO 2234-13-1 PIEL 0.1 0.3 
424 OCTANO 111-65-9 300 1450 375 1800 

425 ÓXIDO DE ALU~f!NIO 1344-28-1 (e). A4 10 

426 ÓXIDO DE BORO 1303-86-2 10 20 

4'" _, ÓXIDO DE CADMIO. HUMO (como Cd) 1306-19-0 A2.P 0.05 
418 ÓXIDO DE CALCIO 1305-78-8 2 
429 ÓXIDO DE DIFENILO CLORADO 31242-93-0 0.5 2 
430 ÓXIDO DE ETILENO 75-21-8 A2 2 
-BI ÓXIDO DE ESTAÑO 7440-31-5 10 20 
4" y_ ÓXIDO DE HIERRO (Fc203 como Fel 1309-37-1 B2. (1) A4 5 10 

433 ÓXIDO DE MAGNESIO. HUMO (como Mgl 1309-48-4 10 
434 ÓXIDO NÍTRICO 10102-43-9 25 30 35 45 

435 ÓXIDO DE PROPILENO ( 1,2-cpoxlpropano) 75-56-9 A3 20 50 
436 ÓXIDO DE ZINC. HUMO 1314-13-2 5 10 
437 ÓXIDO DE ZINC, POLVOS '1314-13-2 (e) 10 
438 OZONO 10028-15-6 p 0.1 0.2 
439 PARAFINA. HUMOS 8002-74-2 2 6 
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440 PARAQUAT 4685-14-7 

Como polvo total 0.5 

Fracción respirable 0.1 

441 PARATHION 56-38-2 PIEL. A4 01 0.3 

442 PARTÍCULAS POLICÍCLJCAS DE 65996-91-2 Al 0.02 o 015 0.03 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

443 PENTABORANO 19624-22-7 0.005 0.01 0.015 0.03 

444 PENTACARBONILO DE HIERRO 11463-40-6 0.1 0.2 0.2 0.4 

(como Fe) 

445 PENTACLOROFENOL 87-86-5 PIEL. Al 0.5 1.5 

446 PENTACLORO NAFTALENO 1321-64-8 PIEL 0.5 2 

447 PENTAERITRITOL 115-77-5 10 20 

448 PENTAFLUORURO DE AZUFRE 5714-22-7 p 0.025 0.25 

449 PENTAFLUORURO DE BROMO 7789-30-2 01 o 7 0.3 2 

450 PENTANO 109-66-0 600 1800 760 2250 

451 2-PENT ANONA 107-87-9 200 700 

452 PERCLOROETILENO itetracloroetileno) 127-18-4 A3 100 670 200 1340 

453 PERCLOR0~1ETIL MERCAPTANO 594-42-3 0.1 0.8 

454 PERLITA 93763-70-l (e), A4 10 

455 PERÓXIDO DE BENZOl LO 94-36-0 A4 5 

456 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO i722-84-l A3 1.5. 2 l 

457 PERÓXIDO DE METIL ETIL CETONA 1338-13-4 p 0.2 1.5 

458 PHOSDRTN 1mennphos) i786-34-7 PIEL 0.01 0.1 0.03 0.3 

459 PICLORAM 1918-02-1 A4 10 20 

460 PIRETRU\1 8003-34-7 A4 5 10 

461 PIRIDINA 110-86-11 5 15 10 lO 

462 2-PIVALIL-1.3-IJ'.:DANDIONA (pmdona) 83-26-1 0.1 0.3 

463 PLATA 7440-22-4 

~lETAL 7440-22-4 0.1 

COMPUESTOS SOLUBLES ¡como -\gl 7440-22--1 o 01 
..J.()-1 PLATINO sak~ solubles (como Pt1 7440-0ó-4 o 002 

46:' PL0\10. POLVOS IJ'.:ORGAl':ICOS. HL\IOS Y 74:;9-92-1 Al o 15 
POLVOS fcomo Pb¡ 

46(1 PROPANO 74-98-6 (e) 

467 PROPILEJ\:0 115-07-1 A4. (e) 

4(1~ PROPILENI,IIl\:A 75-55-8 PIEL. Al 2 5 

469 QUINOi\A (p-bcnzoqulnona)l 106-51-4 0.1 0.4 0.3 

470 RES!l\'A (productos d~ la pirólt~is de las varillas <.k 8050-09-7 0.1 
soldadura como fonnaldchídt'l 

471 RESORCIJ\:OL 108-46-3 A4 10 45 20 90 
4-o ¡_ RO DIO. METAL. HUMOS Y POLVO 7440-16-6 A4 

(como Rh¡ 

473 RODIO. SALES SOLUBLES (como Rh) 7440-16-6 /\4 o 01 
474 RONNEL 299-84-3 A4 10 
475 ROTENONA 83-79-4 A4 5 10 
476 SACAROSA 57-50-1 A4 10 20 
477 SELENIO COMPUESTOS (como Se) 7782-49-2 o 2 
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478 SELENIURO DE HIDRÓGENO 7783-07-5 0.05 0.2 

479 S lLANO (tetrahtdruro de sthc10) 7803-62-5 5 7 

480 SILICATO DE CALCIO 1344-95-2 A4, (e) 10 

481 SIL! CATO DE ETILO 78-10-4 10 85 30 255 

482 SILICATO DE METILO 681-84-5 6 5 30 

483 SÍLICE AMORFA 

GEL DE SÍLICE 112926-00-8 10 

SÍLICE FUNDIDA 60676-86-0 ú) 01 

SÍLICE. HUMOS 69012-64-2 Ü) 2 

SÍLICE PRECIPITADA 112926-00-8 10 

TIERRA DE DIATOMEAS (sin calcmar) 61790-53-2 (e) 10 

PARTÍCULAS lNHALABLES (e) 10 

PARTÍCULAS RESPIRABLES (e) 3 

484 SÍLICE CRISTALINA 

CRISTOBALIT A 14464-46-1 Ul 0.05 

CUARZO 14808-60-7 Gl 0.1 

TRIDIMITA 15468-32-3 Ul 0.05 

TRI POLI (contemdo respirable de polvo de cuarzo) 1317-95-9 úl 0.1 

485 SILICIO 7440-21-3 (e) 10 20 

486 SOAPSTONE 

POLVOS INHALABLES (e) 6 
.. 
., . 

POLVOS RESPIRABLES Gl 3 

487 SUBTILICINAS (cnz¡mas proteolítlcas como (m).P • 0.00006 
·:•r, 

enzima cris!altna 100% pura) 

488 SULFAMATO DE AMONIO (ammate) 7773-06-0 10 20 

489 SULFOTEP 3689-24-5 PIEL. A4 0.2 0.6 

490 TALCO (sm fibras de asbesto) 14807-96-6 A4.ú) 2 
TALCO (con fibras de asbesto. usar los limites para 
asbesto) 

491 TALIO. COMPUESTOS SOLUBLES 7740-28-0 PIEL 0.1 

¡como Ta¡ 

492 T..\1\TALO 7440-25-7 5 10 

493 TELURIO Y COMPUESTOS (como Te\ 13494-811-9 0.1 

494 TELURIO DE BISMUTO (como Bí2Te3) 1304-82-1 A4 10 20 

TELURURO DE BISMUTO A4 5 10 

(comammado con Se) 

495 TEPP 107-49-3 PIEL 0.004 0.05 

496 p-ter-BUTIL TOLUEI\!0 98-51-1 10 60 20 120 
497 TERFENILOS 26140-60-] p 0.5 
49~ TERFENILOS HIDROGENADOS 61788-32-7 05 5 
499 TETRABORA TOS. SALES DE SODIO 1303-96-4 

·ANHiDRO 1 

- DECAHIDRATADO 5 

- PE]'o;TAHIDRATADO 

500 TETRABR0\1URO DE ACETILENO 79-27-6 15 1.5 20 
501 TETRA BROMURO DE CARBONO 558-13-4 01 1.4 0.3 4 

502 1.1.1.2-TETRACLOR0-2.2-DIFLUOROET ANO 76-11-9 500 4170 626 5210 
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503 1.1.2.2-TETRACLOR0-1.2-DIFLUOROET ANO 76-12-0 500 4170 625 5210 

504 TETRA CLORO NAFTALENO 1335-88-2 2 4 

505 1,1.2.2-TETRACLOROETANO 79-34-5 PIEL. A4 5 35 10 70 

506 TETRACLOROETILENO (perc!oroetileno) 127-18-4 A3 200 1250 

507 TETRACLORlJRO DE CARBONO 56-23-5 PIEL. A2 5 30 20. 126 

508 TETRAETILO DE PLOMO ( c'omo Pb) 78-00-2 PIEL, (o) 0.1 0.3 

509 TETRAFLUORURO DE AZUFRE 7783-60-0 p 0.1 0.4 

51 O TETRAHIDROFURANQ 109-99-9 200 590 250 735 

511 TETRAHIDRURO DE GERMANIO 7782-65-2 0.2 0.6 0.6 1.8 

512 TETRAMETILO DE PLOMO (como Pb) 75-74-1 PIEL, (o) 0.15 0.5 

513 TETRAMETIL SUCCINO NITRILO 3333-52-6 PIEL 0.5 3 2 9 

514 TETRANITRO METANO 509-14-8 A3 8 

515 TETRIL (2.4.6-tnmtrofenilmetil-nitramma) 479-45-8 1.5 3 

516 THIRAM 137-26-8 A4 

517 <Í.4'-TIOBIS (6-ter-BUTIL-m-CRESOL) 96-69-5 10 20 

518 TOLUENO 108-88-3 PIEL, A4 50 188 

519 o-TOLUIDINA 95-53-4 PIEL, A3 5 22 
520 TOXAFENO (CANFENO CLORADO) 8001-35-2 PIEL, A3 0.5 

521 TRIBROMURO DE BORO 10294-33-4 p 10 

522 TRICARBONIL CICLOPENTADIENIL 12079-65-1 PIEL 0.1 
MANGANESO 

tcomo Mn) 

51' _) 1.2.4-TRICLOROBENCENO 120-82-1 p 5 40 

524 1,1.2-TRICLOROET ANO 79-00-5 PIEL, A4 10 45 20 30 

525 1.1.1-TRICLOROETANO (meul cloroformo) 71-55-6 A4 350 1900 450 2460 

526 TRICLOROETILENO 79-0 1-6 AS 100 535 200 1080 

527 TRICLORO FLUOROMETANO 75-69-4 P.A4 1000 5600 

52R TRICLORO NAFTALENO 1321-65-9 PIEL 5 !O 
529 1.2.3-TRICLORO PROPANO 96-18-4 PIEL. A3 50 300 75 450 

530 1.1.2-TRICLORO 1,2.2-TRIFLUOROET ANO 76-13-1 A4 1000 1600 1250 9500 

531 -TRIETILA~f!NA 121-44-8 PIEL. A4 25 100 40 160 

53~ TRIFENILFOSFATO ! 15-R6-ó A4 3 6 

53~ TRIFLUORO BRO~IO ~!ETANO 75-63-8 1000 6100 1200 7200 

534 TRIFLUORURO DE BORO 7637-07-2 p 1 3 

535 TRIFLUORURO DE CLORO 7790-91-2 p 0.1 0.4 

536 TRIFLUORURO DE NITROGENO iiSJ-54-2 10 30 15 45 

537 TRIMETIL BENCENO 25551-13-7 25 125 35 170 

538 TRIMETIL FOSFITO 121-45-9 2 10 5 25 

539 2.4.6-TRINITRO FENIL METIL-NITRA:-..IINA 479-45-8 1.5 

540 2.4.6-TRINITRO FENOL (áctdo picncol 88-89-1 0.1 0.3 

541 2.4.6-TRINITROTOLUENO (TNT¡ 118-96-7 PIEL 0.5 3 

542 TRI-0-CRESILO FOSFATO 78-30-8 PIEL. A4 0.1 0.3 

543 TRIÓXIDO DE ANTIMONIO 1309-64-4 A2 0.5 

(uso-mampulac!Ón, corno Sb) 

544 TRIÓXIDO DE ANTIMONIO (producción) 1309-64-4 A2 

545 TRIÍXIDO DE ARSÉNICO (producctón) Al 0.5 

546 TETRA ÓXIDO DE OSMIO (como Os! 20816-12-0 0.0002 0.002 0.0006 0.006 
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547 TUNGSTENO Y COMPUESTOS (como W)· 7440-33-7 

-SOLUBLES 

-fNSOLUBLES 5 

548 URANIO (NATURAL) COMPUESTOS 7440-61-1 Al 0.2 
SOLUBLES E INSOLUBLES 

549 V ALERALDEHÍDO 110-62-3 50 175 

550 PENTÓXIDO DE VANADIO (V20 5) POLVOS 1314-62-1 A4 0.5 

RESPIRABLES Y HUMOS 

551 VIDRIO. FIBRA DE (polvo) JO 

552 VINIL TOLUENO 25013-15-4 A4 50 240 lOO 

553 VM YNAPHTA 8032-32-4 A3 300 1350 400 

554 WARFARIN 81-81-2 0.1 

555 X lLENO (o-m-p-1sómeros) 1330-20-7 95- A4 100 435 150 
47-6 108-38-3 
106-42-3 

556 XI LID ENA 1300-73-8 PIEL. A3 0.5 25 

557 YESO (gypsum, plaste de Paris. sulfato de calciO) 7778-18-9 (e) JO 

558 YODO 7553-56-2 p 0.1 

559 YODOFORMO 75-47-8 0.6 JO 1 

560 YODlJRO DE METILO 74-88-4 PIEL 2 JO 5 

561 ZIRCONIO, COMPUESTOS (como Z1) 7440-67-7 A4 5 

1.1.1 Connotaciones y notas de la tabla 1 1 

A 1, A2. A3, A4 y A5: se refieren al apartado 1.2 clasificación de cancerígenos; 

B1 y B2: se refieren al apartado 1.3 sustanc1as de compos1ción variable, 

P. cuando aparece esta connotación. el valor de la últ1ma columna, LMPE-CT o PICO, se ref1ere al valor Pico, 
cuando no aparezca, el valor de la última columna se ref1ere al valor LMPE-CT: 

PIEL es una connotación que se agrega a algunos compuestos para identificar qué contaminante del medio 
ambiente puede ser absorbido a través de la piel. las membranas mucosas o los ojos en cantidades 
s1gnif1cativas, incrementando el riesgo por la exposición a ese contamrnante del medio ambiente; 

3 

10 

0.6 

485 

1800 

0.3 

655 

1 

20 

30 

10 

(e) asfixiante simple: no puede ser recomendado un LMPE para cada asfixiante simple debido a que el factor 
Jim1tante es el oxigeno disponible. El contemdo mimmo de oxigeno debe ser 19.5% en volumen bajo presión 
atmosférica normal, equivalente a una presión parcial del oxigeno de 19.49 kPa eqUivalente a 146.25 mmHg. Las 
atmósferas defrctentes en oxígeno no proporcionan advertencias adecuadas ya que la mayoría de los asfixiantes 
simples son inodoros. Varios asfixiantes s1mples presentan pel1gro de explosión. Este factor debe considerase al 
lim1tar la concentración del asfixiante, 

(d) NEOM. partículas que no están clasificadas de otra manera; 

(e) valores para partículas inhala bies, de acuerdo al procedimiento 53 del Apéndice 11, que no contenga asbesto 
y menos del 1% de sílice: 

(f) fibras; 

(g) el valor es para la materia particulada conteniendo menos de 5% de sílice cristalina, la evaluación debe 
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hacerse con respecto al LMPE-PPT de 0.1 mg/m3 para el cuarzo respirable. La concentración de las partículas 
resp~rables para la aplicación de este limite se ha de determinar en base a la fracción que pase un selector de 
tamaño de partícula con las características del apartado 1.5; 

(i) partículas inhalables, de acuerdo al procedimiento 53 del Apéndice 11, 

U) estos LMPE son para las partículas respirables de acuerdo al procedimiento 68 del Apéndice 11 de las 
partículas de las sustanc1as en listadas; la concentración de polvos respirables para la aplicación de este limite, 
se determina con la fracción que pasa por un selector de tamaño con las características definidas en el apartado 
1.3; 

(m) basado en muestreo de alto volumen; 

(o) para mayor protección del trabajador se requiere un monitoreo biológico; 

(k) pelusas libres medidas por el método aprobado para medir el polvo del algodón. 

Nota: las connotaciones y notas se tomaron de la publicación de los valores máximos permisibles (TLV's) de la 
Amencan Conference of Governamental Industrial Higien1sts (ACGIH). 

1.2 Clastficactón de carcinógenos. 

Las sustanctas carcinógenas son aquellas que producen cáncer y se clasiftcan en 5 niveles: 

A 1 Carcinógeno humano conftrmado. 

El agente es carcinógeno para los humanos. basado en evidenctas de estudtos eptdemtológicos o evidencias 
clínicas convmcentes en humanos expuestos A los trabajadores expuestos a carcinógenos A 1 sin limite máxrmo 
permtstble de exposición. se les debe sumintstrar equtpo de protecctón personal para reducir al mínimo posible la 
expostctón Para los carcinógenos A 1 con límtte máximo permtsible de exposición se debe controlar 
cuidadosamente la expos1ción de los traba¡adores por todas las vi as de 1ngreso para mantener esta exposición lo 
mas abajO pOSible de dicho limite 

A2 Carcmógeno humano sospechoso 

El agente es carcinógeno en an1males de experimentación, por vías de administración, en órganos o teJidos o por 
mecanismos que se cons1deran relevantes para la exposición del trabaJador. Los estudios epidemiológicos son 
contradictonos e rnsuf1c1entes para confirmar un incremento en el riesgo de cáncer en humanos expuestos. Para 
los A2 se debe controlar CUidadosamente la expos1c1ón de los trabajadores por todas las vías de ingreso para 
mantener esta exposición lo más abajo pos1ble de dicho lim1te 
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A3 Carcinógeno en animales. 

El agente es carcinógeno en animales de experimentación a dosis relativamente altas, por vias de administración 
en órganos, tejidos o por mecanismos que no son considerados relevantes para el trabajador expuesto. Los 
estudios epidemiológicos disponibles no confirman un aumento en el riesgo de cáncer en humanos expuestos. 
La evidencia sugiere que no es probable que el agente cause cáncer en humanos excepto bajo vías o niveles de 
exposición poco comunes e improbables. Para los A3 se debe controlar cuidadosamente la exposición de los 
trabajadores por todas las vías de ingreso para mantener esta expOSición lo más abajO posible de dicho limite. 

A4 No clasificado como carcinógeno en humano. 

Los datos son insuficientes para clasificar al agente en términos de su carcinogenicidad en humanos o en 
animales. 

AS No sospechoso como carcinógeno humano. 

El agente no es sospechoso de ser un carcinógeno humano basado en estudios epidemiológicos en humanos. 
Estos estudios tienen el seguimiento suf1c1ente, historias confiables de exposrción. dosis sufiCientemente 
elevadas y pruebas estadísticas con suficiente potencia para concluir que la exposición al agente no conlleva a 
un nesgo significatiVO de cáncer para los humanos. Las evidencias sugieren que la ausencia de carcinogenicidad 
en animales de expenmentación pueden considerarse, siempre y cuando estén apoyadas en otros datos 
relevantes. · 

1.3 Sustanc1as de composición variable 

Las sustancias de composición variable se clas'1fican en dos tipos. 

81 Productos de la descomposición del politetrafiuoretileno. 

La descomposición térmica de la cadena de fluorocarburos en el a~re, provoca la formac1ón de productos 
oxidados que cont1enen carbono, flúor y oxígeno. Dado que estos productos se descomponen en parte por 
hidrólisis en solución alcal1na. se pueden determinar cuantitativamente en el aire como fluoruro con objeto de dar 
un ind1ce de expos1c1ón. Actualmente no existen LMPE para los productos de descomposición de los 
fluorocarburos 
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82 Humos de soldadura. 

Se clasifican como NEOM y la composición y cantidad de los humos y el total de partículas dependen de la 
aleación a soldar y del proceso y los electrodos que se usan. No se puede realizar un análisis confiable de los 
humos s1n tomar en cuenta la naturaleza del proceso y el sistema de soldadura objeto del examen. Las 
aleaciones y los metales reactivos tales como el aluminio y titanio, se deben soldar con arco en una atmósfera 
inerte, por ejemplo de argón. Este tipo de soldadura origina una cantidad relativamente pequeña de humos, pero 
genera una radiactón tntensa que puede producir ozono. Para soldar aceros con arco se emplean procesos 
simtlares, que también ongtnan un nivel relativamente bajo de humos. También se sueldan con arco aleaciones 
de hterro en entornos oxidantes, lo que genera una cantidad considerable de humos y puede producir monóxido 
de carbono en lugar de ozono. Generalmente, tales humos se componen de partículas dtscretas de escorias 
amorfas que contienen hierro, manganeso, sílice y otros elementos constituyentes metálicos segUn las 
aleac1ones de que se trate. Cuando se sueldan con arco aceros inoxidables, en los humos se encuentran 
compuestos de cromo y níquel. El recubrimiento y el núcleo fundente de algunos electrodos cont1enen fluoruros, 
por lo que los humos desprendidos de ellos pueden contener una cantidad significativamente mayor de fluoruros 
que de ÓXIdOS. 

Debido a estos factores, en la mayoria de los casos de soldadura con arco, se deben venf1car los elementos 
1nd1v1duales que puedan estar presentes para determinar SI se sobrepasan 16s límites máximos permisibles de 
exposición de cada uno Las conclusiones basadas en la concentración de particulas NEOM de humos son 
generalmente adecuadas si el núcleo o revest1m1ento del electrodo no contienen elementos tóxicos ni conduce a 
la formación de gases tóx1cos. En tal caso, se deben comparar los resultados contra el LMPE para particulas 
NEOM de 5 mgfm3 

1.4 Lím1tes máxtmos permisibles de exposición para mezclas 

1.4.1 Efecto adit1vo. 

Cuando estén presentes dos o mas sustancias que actüen sobre el m1smo s1stema u órganos, se debe 
considerar princ1palmerlte su efecto combinado más que cualquier efecto que puedan ejercer d1chas sustancias 
por separado: SI no ex1ste m formación contrana. los efectos deben cons1derarse como adit1vos, la suma no debe 
ser mayor que 1. Es dec1r. 

donde: 

C es la medida de la concentración de los contaminantes del medio ambiente laboral y el subind1ce la 
correlaciona con cada uno de los LMPE-PPT. 
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Ejemplo: 

En un ambiente de trabajo se encontró que el aire contiene 400 ppm de acetona (LMPE-PPT 1000 ppm), 150 
ppm de acetato de sec-butilo (LMPE-PPT 200 ppm), y 100 ppm de metil etil cetona (LMPE-PPT 200 ppm). 

por lo tanto se rebasa el LMPE-PPT de la mezcla. 

1.4.2 Caso especial del efecto adit1vo. 

'· 
\ 

Cuando la fuente de contaminación es una mezcla líquida y se presume que la proporción de contaminantes:-:¡
ambientales es similar a la· composición del material original, el LMPE se expresa con la siguiente fórmula: · 

donde. 

fr. es la composiCión porcentual en peso del componente y el subíndice la correlaciona con cada uno de los 

LMPE expresado en mg/m3 

Para evaluar el cumplimiento con el LMPE de la mezcla. los instrumentos de muestreo en campo se deben de 
cal1brar en el laboratono para tener respuesta específica a esta mezcla aire-vapor en forma cualitativa y 
cuantitativa. y también a concentraciones fraccionadas de esta mezcla. Ejemplo: Y, del LMPE; 1/10 del LMPE; 2 
veces el LMPE; 1 O veces el LMPE, etc. 

Ejemplo: 

Se tiene una mezcla líqu1da que contiene: 

http://www.stps.gob.mx/312/nonnas/nomO 1 0/nom-0 1 O.htm 01/02/03 



NOM-010-STPS Página 39 de 60 

50% de heptano con LMPE-PPT = 400 ppm 

30% de metil cloroformo con LMPE-PPT = 350 ppm 

20% de percloroetileno con LMPE-PPT = 100 ppm 

fórmulas de conversión 

para heptano PM = 100 

para metil cloroformo PM = 133.5 

para percloroet1leno PM = 166 

y se asume que la mezcla se evapora totalmente: 

de esta mezcla 

el 50% o (1322.2266) (0.5) = 661.1133 mg/m3 es de heptano 

el 30% o (1322.2266) (0.3) = 396.668 mg/m3 es de metil cloroformo 
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el 20% o (1322.2266) (0.2) = 264.4453 mg/m3 es de percloroetileno 

Estos valores se convierten a ppm de la siguiente manera: 

heptano (661.1133 mg/m3) (0.24) = 158.667 ppm 

metil cloroformo (396.6680 mg/m3) (0.18) = 71.40 ppm 

percloroetileno (264 4453 mg/m3) (0.15) = 39.666 ppm 

LMPE-PPT de la mezcla = 158.667 + 71.40 + 39 666 = 269.7337 ppm 

1.5 Efectos rndependrentes. 

Cuando los efectos principales de los distir)tos contaminantes presentes en el med1o ambiente de trabaJO no son 
adit1vos s1no Independientes, se pueden hacer excepciones a esta regla, como ocurre cuando los distintos 
componentes de la mezcla producen efectos puramente locales en distintos órganos del cuerpo. 

En tales casos se rebasa el LMPE cuando por lo menos un término de la misma serie tiene un valor mayor que la 
unidad, por lo que se debe cumplir con: 

EJemplo 

Una mezcla de contaminantes contiene 0.15 mg/m3 de plomo (LMPE-PPT = O 15 mgim') y O. 7 mglm' de ácido 
sulfúrrco (LMPE-PPT = 1 mg/ m') 
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por lo que no se rebasa el LMPE-PPT 

1.6 Efectos sinérgicos. 

Con algunas combinaciones de contaminantes del medio ambiente laboral, pueden darse efectos de acción 
sinérgica o potenc1alizadora. En tales casos, por el momento deben ser determinados individualmente. Estos 
contaminantes potenciadores o smérgicos no son necesariamente nocivos por si mismos. También es posible 
potenc1ar los efectos de la expos1ción a dichos contaminantes por vías de ingreso diferentes a la inhalación. por 
ejemplo, la ingestión de alcohol y la inhalación de un narcótrco como el tricloroetileno. 

El efecto sinérgico se presenta de manera característica a concentraciones altas y con menor probabilidad si son 
bajas. 

Ejemplos de procesos típicamente asociados a dos o más contaminantes amb1entales noc1vos. son la soldadura, 
voladura con explosivos, pintura, laqueado, ciertas operaciones de fundrción, los humos de escape de los 
motores de dresel y de gasolina, entre otros. 

1.7 Partículas no especificadas de otra manera (NEOM). 

Son aquellas partículas para las que no existe ev1dencia de efectos tóxicos específicos. Estas partículas 
llamadas comúnmente uparticulas molestas" no causan fibroSIS O efectoS sistémicos; Sin embargo, no pueden ser 
consideradas biológicamente inertes ya que a altas concentraciones han sido asociadas con proteinosis alveolar 
y a baJas concentraciones pueden Inhibir la elimmac1ón de partículas tóxicas en los pulmones al disminuir la 
movilidad de los macrófagos alveolares 

Por lo anterior. el término NEOM se util1za para enfat1zar que todos los materiales son potencialmente tóxicos y 
ev1tar que se concluya que estas partículas son 1nocuas a cualquier concentraCIÓn Las partículas identificadas 
bajo este rubro no deberán contener fibras de asbesto o más de 1% de sílice cnstahna. 

Los lim1tes máx1mos permisibles de exposición a NEOM en su fracción 1nhalable de acuerdo al procedimiento 53 
del Apéndice 11. será de 1 O mg/m3 y para la fracción respirable de acuerdo al procedimiento 68 del Apéndice 11 
será de 5 mg/m3 

Para cumplir con los LMPE establecidos en esta Norma. la fracción inhalable de acuerdo al procedimiento 53 del 
Apéndice 11, cons1stirá en aquellas partículas capturadas de acuerdo con el procedimiento. 
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La fracción respirable consiste en aquellas partículas capaces de ser capturadas de acuerdo con la siguiente 
eficiencia de recolección: 

SR (d)= Sl(d)[1-F¡x¡l 

donde: 

SR (d) es la eficiencia de recolección para partículas con diámetro aerodinámico, en m, (d). 

SI (d) =50% (1 +e <·0 06dl) 

F¡x¡ es la función de probabilidad acumulada de una variable normal estandarizada, x 

x = ln(d/4.25) /ln(1.5) 

In es el logaritmo natural 

e es la constante de Neper = 2.718 

La ef1C1enc1a de recolección representativa de varios tamaños de partículas para cada una de las masas de 
fracciones respectivas se Ilustran en las tablas 1.2 y 1.3. 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 

TABLA 1.2 

FRACCIÓN RESPIRABLE 

Partícula aerodinámica Eficiencia de 
diámetro lml recolección 
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TABLA 1.3 

FRACCIÓN INHALABLE 

Partícula aerodinámica 
diámetro (m) 

o 
1 
2 
5 

10 
20 
30 
40 
50 

100 
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Eficiencia de 
recolección 

100 
97 
94 
87 
77 
65 
58 

54.5 
52.5 

50 

PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍIMICAS EN EL MEDIO AMBIENTE 
LABORAL 

NÚMERO 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

ÍNDICE 
PROCEDIMIENTO 

DETERMINACIÓN DE CLORURO DE VI NILO EN AIRE-METODO DE 
CROMATOGRAFIA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ACROLEÍNA EN AIRE-MÉTODO 
ESPECTROFOTOMÉTRICO 

DETERMINACIÓN DE PLOMO Y COMPUESTOS INORGÁNICOS DE PLOMO EN 
AIRE-METODO DE ABSORCIÓN ATOMICA. 

DETERMINACION DE NIEBLA OE ACEITE MINERAL EN AIRE-METODO 
ESPECTROFOTOMETRICO DE FLUORESCENCIA 

DETERMINACIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO EN AIRE-METODO 
ELECTROQUIMICO 

DETERMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO EN AIRE-MÉTODO 
ESPECTROFOTOMETRICO. 

DETERMINACIÓN DE TETRACLORURO DE CARBONO EN AIRE-MÉTODO DE 
QB_O~AT_OGF!_AFÍA_DE GASE:'i_ 
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009 

010 

011 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

022 
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DETERMINACIÓN DE CLORURO DE VINILO EN AIRE-MÉTODO DE 
MUESTREO PERSONAL. 

DETERMINACIÓN DE ACETONA EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES. 

DETERMINACIÓN DE CLOROFORMO EN AIRE-MÉTODO DE 
CR<:)MAI_OGBAfÍ..\.DE G~_S_ES. 

DETERMINACIÓN DE DIOXANO EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES 

DETERMIN,l\CIÓN_ DE 2-BUTANO['J_,l\_(METIL~TIL CEION¡\)_EN AIRE-MÉT_OQ_D 
DE CROMATOGRAFIA DE GASES, 

DETERMINACIÓN DE DICLORURO DE ETILENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE TRICLOROETILENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE BENCENO EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES. 

QET~_RI\_~NAC_IQ_N__Q_E__I_EOJB¡\__<:;l_OR_DET)LENQjPERCl_Qf3_9ETILENQ) EN AIRE
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACION DE XILENO EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES. 

DETERMINACION DE FIBRAS DE ASBESTO SUSPENDIDAS EN AIRE-MÉTODO 
DE MICROSCOPÍA. 

DETERMINACIÓN DE ESTIRENO EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍADE 
G6.s.E1> 

DETERMINACIÓN DE TOLUENO EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES. 

DETERMINACIÓN DE SÍLICE LIBRE EN AIRE-MÉTODO COLORIMÉTRICO. 

DETERMINACIÓN DE CLORURO DE METILENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
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023 

024 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 
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DETERMINACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO EN AIRE-MÉTODO VOLUMÉTRICO. 

DETERMINACIÓN DE CLORO EN AIRE MÉTODO COLORIMÉTRICO. 

DETERMINACIÓN DE AMONIACO EN AIRE-MÉTODO POTENCIOMÉTRICO. 

DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ETiLICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGR,\FiA DE GASES. . . - . 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDO CLORHiDRICO EN AIRE-MÉTODO 
POTENCIOMÉTRICO. 

DETERMINACIÓN DI;_ FENOL EN AIRE:cMÉJOQO_ DE CROMATOGRAFiA_QE: 
GASES. 

DETERMINACIÓN DE DiOXIDO DE CARBONO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFiA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE ACRILONITRILO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFiA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE DiÓXIDO DE AZUFRE EN AIRE-MÉTODO 
VOLUMETRICO 

DETERMINACIÓN DE ÓXIDO DE PROPILENO EN AIRE-MÉTODO DE 
~ROM~OGR6:[i.A:_p~_G6¡f¡::~- . --~ 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDO NiTRICO EN AIRE-MÉTODO 
POTENCIOMÉTRICO 

DETERfviiNACIÓN DE ÁCIDO ACETICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CRO.M6TOGRAfiA_DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO EN AIRE-MÉTODO 
COLORIMÉTRICO 

R_ETERMINAC_IÓI'!Jl_I;__B_L!I_i';i:)I_E:NO_¡:;N AIRE::MÉTODO DE CROMATOGRAFiA 
DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE ALCOHOL METILICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFiA DE GASES ---- -- -- -- . - -
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038 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

DETERMINACIÓN DE CICLOHEXANO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE CLOROBENCENO EN AIRE-MÉTODO DE 
éRÜMATÜGRÁFíA-DE-GA-SES ___ -- ------- - - . 
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DETERMINACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO EN AIRE-MÉTODO 
POTENCIOMÉTRICO. 

DETERMINACIÓN DE CROMO METÁLICO Y SUS COMPUESTOS INSOLUBLES 
EN AIRE-MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 

DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ISOBUTÍLICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE ALCOHOL N-BUTÍLICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA QI;_GASES 

DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE CICL_O HEXANOL EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ACRILATO DE METILO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFIA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ACRILATO DE ETILO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ACETATO DE ETILO EN AIRE-METODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ANILINA EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES 

DETERMINACION DE NITROTOLUENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CBQMATOGRAFj6_P_E_GASES 

DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
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052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

DETERMINACIÓN DE METALES EN AIRE-MÉTODO DE 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 

DETERMINACIÓN DE POLVOS TOTALES EN AIRE-MÉTODO DE 
DETERMINACIÓN GRA\IIMÉTRICO. 
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DETERMINACIÓN DE ACETATO DE VINILO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE DIMETIL ¡\MINA EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE ANHÍDRIDO MALEICO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE ISOPROPANOL EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE FTALATO DE OCTILO (FTALATO DE Dl?2 ETIL HEXILO) 
EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE METIL AMI NAS EN AIRE-MÉTODO DE 
CFSOM6J.QG_FSA_Ej6_DE_GAS_IO~. 

DETERMINACIÓN DE 1-NAFTIL AMINAS Y 2-NAFTIL AMINAS EN AIRE
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACION DE TETRAHIDROFURANO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

DETERMINACIÓN DE EPICLOROHIDRINA (1-CLOR0,-2-3 EPOXIPROPANO) EN 
AIRE-METODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACION DE NITROPROPANO EN AIRE-METODO DE 
CROMATOGI3,1\FÍA DE G_ÁSES- - - --- -- -- - ----

DETERMINACIÓN DE HEXANONA EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA 
DE GASES. 

D_E_I_E_13_M_I_NAC_1QtJDE ACI3_[LAL_Q_S EN AIRE-MÉTODO DE CRO_M,l\TOGRAFÍA 
Q¡:;_G,l\!:3_1;_!:3_ 
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067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

DETERMINACIÓN DE 2-ETIL-HEXANOL EN AIRE-METODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE O-CLORO FENOL EN AIRE-METODO DE 
C-ROMATOGRAFÍA DE GASES -- .. . . .. 
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DETERMINACIÓN DE POLVOS RESPIRABLES EN AIRE-METODO 
GRAVIMETRICO 

DETERMINACIÓN DE HIDROCARBUROS HALOGENADOS EN AIRE-MÉTODO 
DE CROM~'f:OGRAFÍA DEGAS~S. 

DETERMINACIÓN DE OXIDO DE ETILENO EN AIRE-METODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

DETERMINACIÓN DE CADMIO EN AIRE-METODO ESPECTROFOTOMETRICO 
DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON FLAMA 

DETERMINACIÓN DE BERILIO EN AIRE - METODO ESPECTROFOTOMETRICO 
ABSORCIÓN ATÓMICA CON HORNO DE GRAFITO. ' 

DETERMINACIÓN DE SÍLICE CRISTALINA EN AIRE-MÉTODO 
ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCIÓN INFRARROJA. 

APENDICE 111 

DICTÁMENES DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN Y REPORTES DE LABORATORIOS DE PRUEBAS 

111.1 Para el dictamen de un1dades de verificación 

111.1.1 Datos del centro de trabaJO 

a) nombre, denommación o razón social; 

b) domicilio completo; 
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e) nombre y firma del representante legal. 

111.1.2 Datos de la unidad de verificación: 

a) nombre, denominación o razón social; 

b) número de registro otorgado por la ent1dad de acreditación; 

e) número de aprobación otorgado por la STPS; 

d) fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación; 

e) determmac1ón del grado de cumplimiento del centro de trabaJO con la presente Norma y. en su caso, 
salvedades que determ1ne la un1dad de verrf1C8C1ón, 

f} resultados de la verificación. 

g) nombre y f~rma del representante legal, 

h) lugar y fecha de la f~rma del dictamen: 

i) v1genc1a del dictamen. 

111.2 Para el reporte del labora tono de pruebas 

111.2.1 Datos del centro de traba¡o: 
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a) nombre, denominación o razón social: 

b) domicilio completo; 

e) nombre y firma del representante legal. 

111.2.2 Datos del laboratono de pruebas 

a) nombre, denominación o razón social; 

b) número de registro otorgado por la entidad de acreditación; 

e) número de aprobación otorgado por la STPS, 

d) fecha en que se otorgó la acreditación y aprobación, 

e) contenido del estud1o de acuerdo a lo establecido en el capitulo 8, a excepción de las med1das de control a 
desarrollar y el programa de implantación. 

f) resultados de la evaluación, 

g) nombre y f1rma del representante legal; 

h) lugar y fecha de la firma del reporte; 

i) vigenc1a del reporte 
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11 Vigilancia 

La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma, corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social. 

12. Bib!Jografia 

a) Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de JUlio de 
1992, reformada mediante Decretos publicados en el D1ano Oficial de la Federación el24 de diciembre de 1996 y 
el 20 de mayo de 1997. 

b) NOM-CC-13-92 Critenos generales para la operación de los laboratorios de prueba. Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial. publicada en el Diario Oficial de la Federac1ón el 25 de JUnio de 1992. México. 

e) A Commentary on the AIHA Position Statement and White Paper on a Generic Exposure Assessment Standard 
Ke1th Ta1t. Amencan Industrial Hygiene Assoc1atlon U.S.A November 1994. 

d) A Genenc Exposure Assessment Standard, American Industrial Hygiene Association White Paper, U.S A. 
November 1994. 

e) A GU1del1ne lar Manag1ng the Industrial Hygiene Sampling Funct1on, Joe Damiano, American lndustnal Hygiene 
Assoc1atlon JOURNAL, Pittsburgh PA 15219, July 1989. 

f) A Strategy lar Occupational Exposure Assessment, Caps. 3 y 4. Nell C. Hawkins, Samuel K. Norwood, James 
C. Rode Amencan Industrial Hygiene Assoc1at1on Akron, Ohio, U.S.A. 1991. 

g) Chem1cal Saftey Tra1ning Modules. lnternat1onal Programme on Chem1cal Saftey. Finnish lnst1tute of 
Occupat1onal Health Helsinki. F1nland, 1998. 

h) lndustnal Health R1sk Assessment: lndustnal Hyg1ene lar Technology Transition, H. Gregg Claycamp. 
American Industrial Hyg1ene Assoc1ation JOURNAL. U.S.A. May 1996 
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i) Managing Workplace Exposure lnformation. Christopher L. Holzner, Richard B. Hirsh, Janet B. Perper, 
American Industrial Hygiene Association. U.S.A .. January 1993. 

j) Niosh Ocupational Exposure Sampling Strategy Manual; by Nelson A. Leidel, Kenneth A. Busch, and Jeremiah 
R. Lynch. NIOSH publication #77-173. 

k) Pocket Guide to Chemical Hazards.- Nationallnstitute for Occupational Safety and Health (NIOSH).- U.S. 
Department of Health and Human Services. Public Health Service. Centers for Disease Control. 

1) Threshold Limit Values.- For Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure lndices.- By 
the Amerrcan Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 1996. 

m) Two methods for establishing industrial Hygiene priorit1es, R. R. Langner, S.K. Norwood. G.E. Sacha and H.R. 
Hoyle, American Industrial Hygiene Association JOURNAL, U.S.A. December 1979. 

n) Written Comments of the American lndustrral Hyg1ene Association. Concerning the OSHA proposed Rule on a 
Generic Standard for Exposure Mon1torrng, Submitted March 17, 1989, to the Docket Officer, OSHA. William H. 
Krebs, PH.D .. C. l. H .. Presiden! Gerald E. Dev1tt, C.I.H . C.S.P. Act1ng Managing Director, American lndustrral 
Hygiene Assoc1at1on, June, 1989. 

13 Concordancia 

Esta Norma no concuerda con nmguna norma Internacional, por no ex1stir referencia alguna al momento de su 
elaboración. 

Nota: Esta versión rncluye las modificaciones establecidas en el Acuerdo que Modifica la Norma Oficial Mexicana 
NOM-010-STPS-199g, Condiciones de seguridad e hig1ene en los centros de trabajo donde se maneJen, 
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contam1nación en el mediO 
amb1ente laboral. publicado el 26 de febrero de 2001 

14. Transitorios 

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los ciento ochenta di as después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto el apartado 10.3 que entrará en vigor el14 de marzo 
de 2002. 
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SEGUNDO.- A la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, se cancelan las normas oficiales 
mex1canas siguientes: 

NORMA FECHA DE PUBLICACION EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

NOM-031-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 15 DE DICIEMBRE DE 1993 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CLORURO DE VI NILO EN EL 
AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES 

NOM-032-STPS-1993. HIGIENE INDUSTRIAL MEDIO-AMBIENTE 15 DE DICIEMBRE DE 1993 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACROLEÍNA EN EL AIRE-
MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO. 

NOM-033-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 12 DE ENERO DE 1994 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE PLOMO Y COMPUESTOS 
INORGÁNICOS DE PLOMO-MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 

NOM-034-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 20 DE DICIEMBRE DE 1993 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE NIEBLA DE ACEITE MINERAL EN 
EL AIRE MÉTODO-ESPECTROFOMÉTRICO DE FLUORESCENCIA. 

NOM-035-STPS-1993. HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 16 DE DICIEMBRE DE 1993 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO EN 
AIRE-MÉTODO ELECTROQUÍMICO. 

NOM-036-STPS-1 993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 16 DE DICIEMBRE DE 1993. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE FORMALDEHÍDO EN AIRE-
MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO. 

NOM-037-STPS-1 993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 12 DE ENERO DE 1994 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE TETRACLORURO DE CARBONO 
EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-038-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 14 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CLORURO DE VI NILO EN AIRE-
METODO DE MUESTREO PERSONAL 

NOM-039-STPS-1 993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 17 DE DICIEMBRE DE 1993. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACETONA EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES 

NOM-040-STPS-1 993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 13 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CLOROFORMO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-041-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 13 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE DIOXANO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-042-STPS-1993. HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 13 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE 2-BUTANONA (METIL ETIL 
CETONA) EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFIA DE GASES. 

NOM-043-STPS-1 993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 17 DE DICIEMBRE DE 1993. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE DICLORURO DE ETILENO EN 
AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-044-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 5 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE TRICLOROETILENO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
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NOM-045-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 20 DE DICIEMBRE DE 1993. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE BENCENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-046-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 5 DE ENERO DE 1994 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE TETRACLOROETILENO 
(PERCLORO-ETILENO) EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA 
DE GASES. 
NOM-047-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 23 DE DICIEMBRE DE 1993. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE XILENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-048-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 14 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE FIBRAS DE ASBESTO 
SUSPENDIDAS EN LA ATMÓSFERA OCUPACIONAL-MÉTODO DE 
MICROSCOPIA. 
NOM-049-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 23 DE DICIEMBRE DE 1993. 

·LABORAL-DETERMINACIÓN DE ESTIRENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-050-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 6 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE TOLUENO EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-051-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 6 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE SÍLICE LIBRE EN AIRE-MÉTODO 
COLORIMÉTRICO. 

NOM-052-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 14 DE MARZO DE 1994. " 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CLORURO DE METILENO EN 

., 

AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
,, 

NOM-053-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 6 DE ENERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO EN AIRE- ' MÉTODO VOLUMÉTRICO. -: 
NOM-054-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 6 DE ENERO DE 1994.' ,J ~· 

LABORAL-DETERMINACIÓN DE CLORO EN AIRE-MÉTODO 
COLORIMÉTRICO. 

NOM-055-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 14 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE AMONIACO EN AIRE-MÉTODO 
POTENCIOMÉTRICO. 

NOM-056-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 4 DE FEBRERO DE 1994 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-057-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO EN AIRE-
MÉTODO POTENCIOMÉTRICO. 

NOM-058-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE FENOL EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFIA DE GASES. 

NOM-059-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 9 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFIA DE GASES. 

NOM-060-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACRILONITRILO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFIA DE GASES. 
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NOM-061-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 9 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE EN AIRE-
MÉTODO VOLUMÉTRICO. 

NOM-062-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 9 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ÓXIDO DE PROPILENO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-063-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 1 O DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO EN AIRE-
MÉTODO POTENCIOMÉTRICO. 

NOM-064-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 1 O DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-065-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 10 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO EN AIRE-
MÉTODO COLORIMÉTRICO. 

NOM-066-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 11 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE BUTADIENO EN AIRE-MÉTODO 
DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-067-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 11 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-068-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 21 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CICLOHEXANO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-069-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 21 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CLOROBENCENO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-070-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 17 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO EN AIRE-
MÉTODO POTENCIOMÉTRICO. 

NOM-071-STPS-1993. HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 17 DE FEBRERO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN EN AIRE DE CROMO METÁLICO Y 
SUS COMPUESTOS INSOLUBLES-MÉTODO 
ESPECTROFOTOMÉTRICO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
NOM-073-STPS-1993. HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 29 DE ABRIL DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ISOBUTÍLICO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-074-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ALCOHOL N-BUTÍLICO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-075-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN 
AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES 

NOM-076-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE CICLOHEXANOL EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-077-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACRILATO DE METILO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
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NOM-078-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACRILATO DE ETILO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
NOM-079-STPS-1993. HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACETATO DE ETILO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-081-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE MARZO DE 1994. 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ANILINA EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-082-STPS-1993, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 2 DE FEBRERO DE 1994 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE NITROTOLUENO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-083-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 23 DE NOVIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 
AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-084-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 28 DE NOVIEMBRE DE 1995 
LABORAL-PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA 
DETERMINACIÓN DE METALES-MÉTODO DE 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
NOM-085-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 28 DE NOVIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE POLVOS TOTALES EN EL 
AMBIENTE LABORAL-MÉTODO DE DETERMINACIÓN . 
GRA VIMÉTRICA. ,. 
NOM-086-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 ' 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACETATO DE VI NILO EN AIRE- _, 
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-087-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE DIMETIL AMI NA EN AIRE-

'..! •• ,~ 

~~. .... \ 
~ .... .i 

MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 
,. 

NOM-088-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 30 DE NOVIEMBRE DE 1995 . 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ANHÍDRIDO MALEICO EN AIRE- ' -.. 
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-089-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 5 DE DICIEMBREDE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ISOPROPANOL EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-090-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 5 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE FTALATO DE OCTILO (FTALATO 
DE D1-2 ETIL HEXILO) EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA 
DE GASES. 
NOM-091-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 5 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE METILAMINAS EN EL AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-092-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE 1 NAFTILAMINA Y 2 
NAFTILAMINA EN EL AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE 
GASES. 
NOM-093-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE DICIEMBRE DE1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE TETRAHIDROFURANO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-094-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 7 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE EPICLOROHIDRINA (1-CLORO,-
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2,3 EPOXIPROPANO) EN AIRE-MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA 
DE GASES. 
NOM-095-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 12 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE NITROPROPANO EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-096-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 15 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE HEXONA EN AIRE-MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-097-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 15 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE ACRILATOS EN AIRE-MÉTODO 
DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-098-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 18 DE DICIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE 2-ETIL HEXANOL EN AIRE-
MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

NOM-099-STPS-1994, HIGIENE INDUSTRIAL-MEDIO AMBIENTE 18 DE DIGIEMBRE DE 1995 
LABORAL-DETERMINACIÓN DE O-CLORO FENOL·MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

TERCERO . Durante el lapso señalado en el transitono primero, los patrones cumpliran con la Norma Oficial 
Me.xicana NOM-010-STPS-1993. Relat1va a las condiCiones de segundad e h1g1ene en los centros de trabajo 
donde se produzcan, almacenen o manajen sustancias químrcas capaces de generar contaminación en el medio 
ambiente laboral, o bren realizaran las adaptacrones para observar las disposrciones de la presente Norma Oficial 
Mexicana y, en este últ1mo caso, las autoridades del trabajo proporcionaran a petición de los patrones 
rnteresados asesoria y orientación para instrumentar su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores 
a sancrones por elmcumplimiento de la Norma en vigor. 

CUARTO- Anualmente la Secretaria podra rev1sar la presente Norma para adecuarla, conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, particularmente en lo que se refiere 
a los Apéndices 1 y 11. 

Sufrag1o Efectivo No ReeleCCIÓn 
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México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de enero de dos mil. 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

MARIANO PALACIOS ALCOCER 

GUÍA DE REFERENCIA A 

ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL A LOS AGENTES QUÍMICOS. 

" El contenido de esta guia es un complemento para la mejor comprensión de la Norma y no es de cumpl1mieríto 
obligatono. .'; 

A.J De los resultados que se obtengan de todas las muestras de cada grupo de exposición homogénea. el límite superior de 
confianza debe ser menor que el LMPE, y se asume que el CVT se conoce por experiencia prev1a o a partir de una fuente 

como el Manual de Estrategws de Muestreo de la ACGIH que presenta una tabla. la cual lista los para compuestos 
analtzado:. por los método:. recomendados por NIOSH. De otrJ manera cllaboratono puede tener estimados para los y se 
calcula scgún los sJguJcntcs casos· 

a} muestras consecutivas en un periodo completo Para la determinación del cumplimiento, se calcula un límite 
superior de conf1anza del95% según la ecuac1ón (1) 

( 1) 

donde: 
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LSC es el limite superior de confianza 

es el valor promedio CMA 

es el coeficiente de variación total (medición y análisis) 

n es el número de muestras promedio 

St el LSC < LMPE se está en cumplimtento. 

b) muestreo continuo en un período completo. Para la detennmación del cumplimiento, se calcula un límite supenor de 
confianza del 9YX) según la ecuación (2). 

(2) 

81 el LSC < LMPE se está en cumpl1m1ento 

e) muestras consecutivas en un período parcral. Para la determrnación del cumplimiento, se calcula un límite 
Inferior de conf1anza del 95%. Se debe calcular el factor de corrección f, con la SigUiente ecuactón. 

(3) 

A.2 postenormente se calcula el limite mfenor de confianza con la ecuación (4). 
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(4) 

donde: 

LIC es el límite inferior de confianza 

CV Tes el coeficiente de variación total 

fes el factor de corrección 

Si el LIC < f se está en cumplimiento. 

A.3 Si la CMA se encuentra por aba¡o del LMPE pero por arriba del nivel de acción, el resultado se debe 
comparar con el resultado de calcular el limite superior de confianza del 95% de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

(5) 

El valor obtenido del LSC debe ser menor que el LMPE. 

El coeficiente de variación total se puede obtener de los datos calculados por el laboratorio que realiza el 
muestreo 
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S un secretaría de Previsión Social: Dirección General de Seguridad y Salud en e! Trab3jo. 

Normas Oficiales Mexicanas sobre Seguridad e Higiene 

CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA. Secretario del Trabajo y PreviSión Social, con fundamento en los 
artículos 16 y 40, fracc1ones 1 y XI de la Ley Orgán1ca de la Adm1n1stracrón PUblica Federal: 512, 523, 
fracc1ón 1, 524 y 527; último párrafo de la Ley Federal del Trabajo: 3°, fracción XI, 38, fracc1ón 11, 40, fracc1ón 
VIl, 41, 43 a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalización; 28 y 33 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, 3°, 4° y 101 del Reglamento Federal de Seguridad, H1g1ene y 
MediO Ambiente de Trabajo; 3°, 5° y 22. fracc1ones 1, XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría del 
Trabajo y Prevís1ón Social, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 24 de mayo de 1994, fue publicada en el D1ario Of1cial de la Federación la Norma Oficial 
Mex1cana NOM-017-STPS-1993, Relativa al equ1po de protección personal para los trabaJadores en los 
centros de trabajo, 

Que esta Dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo Cuarto transitorio, prrmer párrafo del 
Reglamento Federal de Segundad, Hlg1ene y Medio Ambiente de Trabajo. publicado en el D1ario Ofictal de la 
Federac1ón el 21 de enero de 1997, ha considerado necesano·realizar d1versas modificaciones a la refenda 
Norma OfiCial Mex1cana, las cuales t1enen como finalidad adecuarla a las dispoSICIOnes establectdas en el 
ordenamiento reglamentano menctonado: 

Que con fecha 26 de sept1embre de 2000, en cumpl1m1ento de lo previsto en el artículo 46, fracc1ón 1, de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normal¡zacJón, la Secretaría del Trabajo y Prev1s1ón Social presentó ante el 
Com1té Consultivo Nac1onal de Norma!izactón de Segundad, H1g1ene y Med10 Ambiente Laboral, el 
Anteproyecto de Mod1ficac1ón de la presente Norma OfiCial Mex1cana, y que el citado Com1té lo cons1deró 
correcto y acorde que se publicara como proyecto en el Diana Ofic1al de la Federación, 

Que con ObJeto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 69-E y 69-H de la Ley Federal de Proced1m1ento 
AdministratiVO, el Anteproyecto correspondiente fue sometido a la constderac1ón de la Com1sión Federal de 
Me¡ora Regulatona. la que d1ctam1no favorablemente en relac1ón al m1smo, 

Que con fecha 23 de febrero de 2001, en cumplim1ento del Acuerdo del Com1té y de lo prev1sto en el articulo 
47, fracc1on 1, de la Ley Federal sobre Metrología y Normaltzac1ón, se publ1có en el D1ano Of1c1al de la 
Federación el Proyecto de Mod1f1cac1ón de la presente Norma Of1cial Mex1cana. a efecto de que. dentro de 
los stgutentes 60 dtas naturales a dicha publicación, los Interesados presentaran sus comentarios al Com1té 
Consultivo Nacional de Normal1zac1on de Segundad. H1gíene y Medro Ambrente Laboral: 

Que habtendo rectbldo comentarros de s1ete promoventes. el Comrte refendo procedió a su estudio y resolviÓ 
oportunamente sobre los mismos, publicando esta Dependencra las respuestas respectivas en el Drarro 
Of1c1al de la Federacron el 5 de septiembre de 2001, en cumphm1ento a lo prevrsto por el artículo 47, fracción 
111, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalizacron, 

Que en atenc1ón a las antenores consideraciones y toda vez que el Com1té Consultivo Nacional de 
Normahzacrón de Segundad. Hlgtene y Med10 Amb1ente Laboral, otorgó la aprobación respectrva, se expide 
la s1gu¡ente: 

NOM-017-STPS-2001, EQUIPO DE PROTECCtON PERSONAL- SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO. 

IN DICE 

OBJETIVO 

2 CAMPO DE APLICACION 
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3 REFERENCIAS 

4 DEFINICIONES 

5 OBLIGACIONES DEL PATRON 

6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE USEN EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

7 PROCEDIMIENTOS PARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

8 UNIDADES DE VERIFICACION 

APENDICE A: ANALISIS DE RIESGOS PARA DETERMINAR EL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 

9 VIGILANCIA 

10 BIBLIOGRAFIA 

11 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

1 OBJETIVO 

2 

Establecer los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de protección 
personal. para proteger a los trabajadores de los agentes del medio ambiente de trabajo 
que puedan dañar su salud. 

CAMPO DE APLICACION 

Esta Norma apl1ca en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera 
el uso de equipo de protección personal para atenuar riesgos y proteger al trabajador. 

3 REFERENCIAS 

Para la correcta interpretación de esta Norma, deben consultarse las sigu1entes Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas v1gentes. o las que las sustituyan. 

NOM-026-STPS-1998, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS. 

NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE 
PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

NOM-113-STPS-1994, CALZADO DE PROTECCION. 

NOM-115-STPS-1994. CASCOS DE PROTECCION-ESPECIFICACIONES, METODOS 
DE PRUEBA Y CLASIFICACION. 

NOM-116-STPS-1994, SEGURIDAD - RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE 
CONTRA PARTICULAS NOCIVAS. 

NOM-052-ECOL-1993, QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS 
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PELIGROSOS, EL LISTADO DE LOS MISMOS Y LOS LIMITES QUE HACEN A UN. 
RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE. 

NMX-S018-SCFI-2000, PRODUCTOS DE SEGURIDAD - GUANTES DE HULE PARA 
USO ELECTRICO- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. 

NMX-S039-SCFI-2000, PRODUCTOS DE SEGURIDAD - GUANTES DE PROTECCION 
CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. 

4 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente Norma Oficial Mexicana se establecen las siguientes 
defmlctones: 

4.1 Autoridad del trabajo; autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría del Trabajo y Previs1ón Social, que realicen funciones de inspección en materia 
de seguridad e hig1ene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y 
del D1stnto Federal, que actuén en auxilio de aquéllas. 

4.2 Equipo de protección personal (EPP): conjunto de elementos y dispositivos de uso 
personal, d1señados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y 
enfermedades que pud1eran ser causados con mot1vo de sus actividades de trabajo. En 
caso de que en el a na lisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo 
con características específicas. ésta será considerada equipo de protección personal: 

5 OBLIGACIONES DEL PATRON 

5.1 Mostrar a la autondad del trabajo, cuando ésta asi lo solicite. los documentos que la 
presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

5 2 Determinar el EPP requerido en cada puesto de trabajo, de acuerdo al analisis de nesgas 
a los que están expuestos los traba¡adores, en las actividades de rutina, especiales o de 
emergencia que tengan as1gnadas, de acuerdo a lo establecido en el Apéndice A. 

5.3 Dotar a los trabajadores del EPP determinado en el Apartado A.2. garantizando que el 
m1smo cumpla con 

a) atenuar el contacto del trabajador con los agentes de nesgo. 

b) en su caso, ser de uso personal. 

e) estar acorde a las características y dimensiones fis1cas de los trabajadores. 

5.4 Comumcar a los trabajadores los riesgos a los que estan expuestos y el EPP que deben 
utilizar. 

5.5 Verificar que el EPP que se proporcione a los trabajadores cuente, en su caso, con la 
contraseña of1c1al de un organ1smo de certificación, acreditado y aprobado en los términos 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que certifique su cumplimiento con 
las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con las normas mexicanas 
correspondientes en v1gor. 

5.5.1 En caso de no ex1stir organismo de certificación, se debe soliCitar al fabricante o 
proveedor que le proporcione la garantía por escnto de que el EPP cumple con dichas 
normas. 
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5.5.2 En caso de no existir norma oficial mexicana o norma mexicana, solicitar al fabricante o 
proveedor la garantia por escrito de que el EPP cubre los riesgos para los cuales está 
destinado. 

5.6 Entregar a los trabajadores que usen EPP, los procedimientos para su uso, limitaciones, 
reposición y disposición final, revisión, limpieza, mantenimiento y resguardo, de acuerdo a 
lo establecido en el Capitulo 7. 

5.7 Proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento necesarios para aplicar 
los proced1m1entos establecidos en el Capitulo 7. 

5.8 Verificar que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el EPP asignado, de 
acuerdo al procedimiento establecido en el Capitulo 7. 

5.9 Identificar y señalar las áreas en donde se requiera el uso obligatorio de EPP, de acuerdo 
a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 y, en su caso, en la NOM-018-STPS-2000. 

6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE USEN EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 

6.1 Participar en la capacitación y adiestramiento, que el patrón proporcione, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para el uso de EPP. 

6.2 Utilizar el EPP proporcionado por el patrón, sigu1endo los procedimientos establecidos. 

6.3 Revisar las condiciones del EPP al in1c1ar. durante y al final1zar el turno de traba¡o. En 
caso de detectar daño o mal funcionamiento en el mismo, notificarlo al patrón para su 
reposición. 

7 PROCEDIMIENTOS PARA EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Los proced1m1entos para. el EPP, deben basarse en las recomendaciones, mstruct1vos, 
procedimientos o manuales del fabncante, proveedor o d1stnbu1dor del equ1po y contener, 
al menos, lo establecido en los Apartados 7.1 y 7.2. 

7.1 Uso, l1m1taciones y reposición. 

7.1.1 Uso y limitaciones: 

a} el uso correcto del EPP, señalando sus lim1tac1ones o restricciones; . 

b} el ajuste del EPP. cuando asi lo requ1era. 

7.1.2 Reposición. 

a} el reemplazo del EPP cuando genere o produzca alguna reacc1ón alérgica al 
trabajador, o las acc1ones para m1ntmizar este efecto; 

b) el reemplazo del EPP por uno nuevo cuando la vida med1a útil llegue a su fin, o se 
detecte que sufra cualquier deterioro que ponga en peligro la salud o la vida del 
traba¡ador. 

7.2 Revisión, limpieza. mantenimiento y resguardo. 

7.2.1 Revisión: 
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a) la revisión del EPP antes, durante y después de su uso; 

b) el reporte al patrón de cualquier daño o mal funcionamiento del EPP. 

7.2.2 Limp1eza. 

a) que la limpieza y, en su caso, la descontaminación o desinfección del equipo, 
después de cada jornada de uso, se realice de acuerdo con las instrucciones o 
recomendaciones del fabncante o proveedor; 

b) que la limpieza del EPP sea efectuada en el centro de trabajo, ya sea por el 
trabajador usuario o por alguna otra persona designada por el patrón. 

7 2.3 Mantenimiento. 

a) que aquéllos equipos que en su revisión muestren algún deterioro, sean 
reemplazados o reparados inmediatamente; 

b) que si se reemplazan partes dañadas. se haga con refacciones de acuerdo a las 
recomendactones del fabricante o proveedor. 

7.2.4 Resguardo: 

a) que el EPP que no presente daños o mal funcionamiento después de su uso, se 
almacene en recipientes, si así lo establecen las recomendaciones del fabricante o 
proveedor; 

b) que su resguardo se haga en forma separada de los equipos nuevos y en un lugar 
que esté aleJado de areas contam1nadas, protegidos de la luz solar, polvo, calor, frío, 
humedad o sustanc1as químicas. de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o 
proveedor. 

7.2 5 DtspOSICión ftnal cuando un EPP se encuentre contammado con sustancias químicas 
peligrosas o agentes biológicos y no sea pos1ble descontaminarlo, se debe determmar s1 
es res1duo pel1groso de acuerdo a lo establecido en la NOM-052-ECOL-1993. En caso de 
ser así. se debe proceder a su disposición final de acuerdo a lo establecido en la 
normatlvidad en la matena. 

8 UNIDADES DE VERIFICACION 

8 1 El patrón puede contratar, para tener resultados con reconocimiento of1cial, una unidad de verificación 
acreditada y aprobada. en los térm1nos de la Ley Federal sobre Metrología y Normal1zac1ón, para 
venficar o evaluar e! grado de cumphm1ento con la presente Norma, en los Apartados del 5.2 al 
5.9 

8.2 Los d1ctamenes de las un1dades de verif1cac1ón a que hace referencia el párrafo antenor, deben 
cons1gnar la SIQUiente mformac1ón: 

a) datos del centro de trabaJO venficado: 

1) nombre, denommac1ón o razón soc1al. 

2) dom1c1ho completo: 

b) datos de la un1dad de venf1cac1ón 
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1) nombre, denominación o razón socJal; 

2) domicilio completo; 

3) número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previstón Social: 

4) número consecuttvo de Identificación del dictamen; 

5) fecha de la venficacJón, 

6) clave y nombre de las normas verificadas; 

7) resultado de la venficac1ón, 

8) lugar y fecha de la firma del d1ctamen, 

9) nombre y firma del representante legal; 

1 O) vigencia del d1ctamen. 

8.3 La v1gencia de los dicté menes favorables emitidos por las un1dades de verificación será de dos años, 
m1entras no sean modificados los procedimientos y condiciones de operac1ón 

APENDICEA 
ANALISIS DE RIESGOS PARA DETERMINAR EL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Se deben segurr una serie de pasos que perm1tan determinar el EPP que requiere cada trabajador 
para desempeñar sus actividades, con el objeto de prevenir acc1dentes y enfermedades de 
trabaJO 

A. t Puestos de trabaJO. Se deben relac1onar en un l1stado, todos los puestos de trabaJO del 
centro de trabajo. 

A.2 Act1v1dades por puesto. Describir las actividades desarrolladas por cada puesto de 
trabaJO. 

A.3 R1esgo tipo Identificar y relacionar los riesgos t1po presentes en cada actividad del 
respectivo centro de trabaJO. En la Tabla A 1 se presentan algunos de los riesgos tipo y su 
descnpctón. 

TABLA A1 

RIESGO TIPO 

NOMBRE DESCRIPCION 
Golpeado contra Contacto con algun objeto fiJO 
Golpeado por Contacto con algun objeto móvil 

Ca ida de objetos 
Proyección de particulas 

Calda del mismo nivel Parado o cam1nando 
Caída a diferente nivel Parado o caminando 

Ca ida de alturas 
Atrapado entre Un objeto móv1l 

Un objeto móvil y otro objeto fijo 
Dos objetos móviles 
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Atrapado en Lugares cerrados 
Lugares abiertos 

Contacto con sustancias Salpicaduras con sustancias químicas (corrosivos, 
reactivos. irritantes, tóxicos, Inflamables) 
Por agentes biológico infecciosos 

NOMBRE DESCRIPCION 
Contacto con objetos peligrosos Tuberías de vapor o de alta temperatura 

Electricidad 
Partes descubiertas en movimiento 
Partes con bordes filosos 
Soldadura 

Enganchado a un objeto que sobresale Puntas 
Ganchos 
Pieza en maquinaria en movimiento 

ExposiCIÓn a agentes químicos Humos 
Vapores 
Gases 
Polvos 
Otros 

Exposición a agentes físicos Ruido 
Temperaturas extremas 
Radiac1ones 
Otros 

Expos1c1ón a agentes biológicos Microorganismos 
Otros 

A.4 Reg1ón anatómica. 

En cada actividad para el correspondiente puesto de trabajo, se debe determinar la región 
anatómica expuesta a cada riesgo tipo. En la Tabla A2 se presentan las regiones 
anatómicas y algunos EPP que pueden serv1r de guia 

TABLA A2 
DETERMINACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

CLAVE Y REGIO N ANATOMICA 1 CLAVE Y EPP 
11 Cabeza A) casco contra Impacto 

S) casco d1eléctnco 

C) COfia 

Dl otros 
2) Ojos y cara A) anteOJOS de protecc1ón 

S) goggles 

C) pantalla fac1af 

D) careta para soldador 

E) gafas para soldador 

F) otros 
3) Oídos A) tapones aud1t1vos 
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B) conchas acústicas 

C) otros 

4) Aparato respiratorio A) respirador contra partículas 

B) respirador contra gases y vapores 

C) respirador desechable 

O) respirador autónomo 

El otros 
5) Extrem1dades supenores A) guantes contra sustancias quim1cas 

B) guantes para uso eléctrico 

C) guantes contra altas temperaturas 

O) guantes d1eléctncos 

E) mangas 

Fl otros 
6) Tronco A) mandil contra altas temperaturas 

B) mandil contra sustancias qu1m1cas 

C) overo 

O) bata 

El otros 
7) Extrem1dades 1nfenores A) calzado de segundad 

B) calzado contra Impactos 

C) calzado dieléctrico 

O) calzado contra sustancias quím1cas 

E) polainas 

F) botas Impermeables 

Gl otros 
8) Otros A) arnés de segundad 

B) equ1po para brigadista contra incendio 

Cl otros 

A.5 Relac1onar en una tabla los puestos de trabajo con sus correspondientes regiones 
anatóm1cas y con el EPP requendo. La Tabla A3 relaciona las reg1ones anatómiCas y los EPP con 
las claves enunciadas en la Tabla A2. 
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TABLAA3 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

1 2 3 4 5 6 7 

A B e A B e D E A B A B e A B e D E A B e A B e D 
PUESTO 

9 VIGILANCIA 

La v1gtlanc1a del cumplimtento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y 
Prevtsión Soctal. 

10 BIBLIOGRAFIA 

10.1 Ley Federal del Traba¡o, artículos 512, 512-D, 512-F y 527. 

10.2 Reglamento Federal de Seguridad, Hig1ene y Med10 Ambiente de Trabajo, publicado en el 
Diario Ofic1al de la Federación el21 de enero de 1997. 

1 O 3 Organización Internacional del Trabajo, Reglamento Tipo de Seguridad en los 
Establec1rn1entos Industriales. para guia de los gobiernos y la industria, Capítulo XIV 
Reglas de la 225 a 235, equipos de protección personal, Ginebra, 1950. 

11 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con nmguna norma tnternacional, por no existir 
referencta alguna al momento de su elaboracrón 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- La presente Norma Oftctal Mextcana entrará en vtgor a Jos ctento ochenta 
d1as naturales postenores a su pubficacton en el Otano Oflctal de la Federacton 

ARTICULO SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior. los patrones cumplirán con 
la Norma Oftctal Mextcana NOM-017-STPS-1993, Relatrva al equipo de protección personal para los 
trabajadores en los centros de trabajo. o b1en realizaran las adaptaciones a sus procedimientos para 
observar las d1sposic1ones de la presente Norma Ofic1al Mex1cana y, en este último caso, las 
autondades del trabajO proporcionarán a peiiCIOn de los patrones Interesados, asesoría y orientación 
para mstrumentar su cumphm1ento. sm que los patrones se hagan acreedores a sanc1ones por el 
1ncumphm1ento de las normas en vigor 

ARTICULO TERCERO: Con la entrada en vigor de la presente Norma se cancelan las Normas 
OfiCiales Mex•canas NOM-029-STPS-1993, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION 
RESPIRATORIA - CODIGO DE SEGURIDAD PARA LA IDENTIFICACION DE BOTES Y 
CARTUCHOS PURIFICADORES DE AIRE y NOM-030-STPS-1993, SEGURIDAD-EQUIPO DE 
PROTECCION RESPIRATORIA- DEFINICIONES Y CLASIFICACION, publicadas en el D1ano Oficial 
de la Federac1ón Jos días 14 de abnl y 15 de marzo de 1994, respectivamente. 

Méx1co. Distnto Federal, a los d1ecisé1s días del mes de octubre de dos mil uno . 

. EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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Subsecretaría de Previsión Soc1al ; Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Normas Oficiales Mexicanas sobre Seguridad e Higiene 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE 
RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

MARIANO PALACIOS ALCOCER. Secretano del TrabaJO y PreVISión Social. con fundamento en los artículos 16 y 40, fracci 
la Ley OrgániCa de la Administración PUblica Federal: 512. 523, fracción 1, 524 y 527, últ1mo párrafo de la Ley Federal d· 
fracción XI, 38. fracción 11, 40, fracción VIl, 41. 43 a 47 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 3°, 4' 
Reglamento Federal de Seguridad. H1g1ene y Med10 Ambiente de Trabajo, 3°, 5° y 22, fracciones 1, XIII y XV del Reglamenh 
Secretaria del Traba jo y Prev1s1ón Soc1al, y 

CONSIDERANDO 

Oue con fecha 10 de marzo de 2000, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modlf1cac1ón de la 
Mexicana NOM-114-STPS-1994, S1stema para la 1dent1f1caC1Ón y comunicación de nesgas por sustanc1as quím1cas en 1 
traba¡o. para quedar como NOM-018-STPS-2000, S1stema para la 1dentlficac1ón y comunicación de peligros y nesgas r 
quim1cas peligrosas en los centros de trabajO, 
Que esta Dependenc1a a m1 cargo, con fundamento en el articulo cuarto transitorio, primer párrafo del Reglamento Federal 
H1giene y Med10 Ambiente de TrabajO, pubhcado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 1997, h: 
necesario real1zar d1versas modificaciones a la refenda Norma Ofic1al Mexicana, las cuales t1enen como finalidad ad 
diSPOSICIOnes establecidas en el ordenam1ento reglamentario mencionado; 
Que con fecha 25 de mayo de 1999, en cumplimiento de lo prev1sto en el articulo 46, fracción 1 de la Ley Federal sobn 
Normalización, la Secretaria del Trabajo y Prev1sión Soc1al presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
Hig1ene y Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de Modificación de la Norma Ofic1af Mexicana, y que en esa m1sma f. 
Com1té lo consideró correcto y acordó que se publ1cara como Proyecto de Mod1ficac1ón en el Diario Oficial de la Federación 
Que con objeto qe cumplir con los hneam1entos conten1dos en el Acuerdo para la desregulación de la act1v1dad empresanal, ~ 
Diano Oficial de la Federación el24 de noviembre de 1995, las modificaciones propuestas a la Norma fueron sometidas po 
de Comercio y Fomento lndustnal a la opin1ón del ConseJO para la Desregulación Económtca, y con base en ella se 
adaptaciones procedentes, por lo que d1cha Dependencia d1ctam1nó favorablemente acerca de las modificaCIOnes con 
presente Norma, 
Que con fecha 10 de marzo de 2000, y en cumpl1m1ento del Acuerdo del Com1té. y de lo previsto en el articulo 47, fracci· 
Federal sobre Metrología y Normalización. se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación e 
Norma OfiCial Mex1cana, a efecto de que, dentro de los s1gu1entes 60 días naturales a dicha publicación, los interesados pr 
comentarios al Com1té Consultivo Nactonal de Normaltzac1ón de Segundad, Hlg1ene y Med10 Amb1ente Laboral; 
Que habiendo rec1b1do comentanos de d1ez promoventes, el Com1té referido procedió a su estud10 y resolvió oportunamE 
m1smos, publicando esta Dependencia las respuestas respect1vas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septlembr 
cumplimiento a lo prev1sto por el artículo 47, fracción 111 de la Ley Federal sobre Metrología y Normal1zac1ón; 
Que en atenc1ón a las antenores cons1derac1ones y, toda vez que el Com1té ConsultiVO Nacional de Normalización de Segun1 
Med1o Amb1ente Laboral, otorgó la aprobación respectiva, se exp1de la siguiente: 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE 
RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 

INDICE 

1. OBJETIVO 

2. CAMPO DE APLICACION 

3. REFERENCIAS 

4. DEFINICIONES Y SIMBOLOGIA 

5. OBLIGACIONES DEL PATRON 

6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

7. SISTEMA DE IDENTIFICACION 

8. SISTEMA DE CAPACITACION Y COMUNICACION 

9. UNIDADES DE VERIFICACION 

APENDICE A IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION 

APENDICE B CAPACITACION Y COMUNICACION 

APENDICE C HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

APENDICE D INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

APENDICE E MODELO RECTANGULO 

APENDICE F MODELO ROMBO 

10. VIGILANCIA 

11. BIBLIOGRAFIA 

12 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

TRANSITORIOS 
GUIA DE REFERENCIA LISTADO DE SUSTANCIAS CON CLASIFICACION DE TIPO Y GRADO DE RIESGO 

1. Objetivo 
Establecer los requJSJtos min1mos de un SIStema para la JdentJfJcacJón y comumcación de peligros y riesgos por sustan 
peligrosas que de acuerdo a sus caracteristJcas fis1cas. quim1cas. de tOXICJdad. concentracJón y tiempo de exposición, pue 
salud de los trabajadores o dañar el centro de trabajo 
2. Campo de aplicación 
2.1 Esta Norma nge en todo el terntono nac1onal y aplica en todos los centros de trabaJO en los que se manejen, transportar 
sustanc1as quim1cas peligrosas. 
2.2 Esta Norma no es aplicable a los productos terminados que se encuentran listos para su comerciaiJzacJón, n1 en el transf 
fuera del centro de trabajo, en estos casos, se debe dar cumpl1m1ento a lo establecidO en la legislación en matena de con 
comumcac1ones y transportes 
2.3 Esta Norma no aplica para productos cuyo grado de nesgo en salud. 1nflamabilidad y reactividad sea O (cero), 
según los criterios establec1dos en los Apéndices E o F 
3. Referencias 

Para la correcta interpretac1ón de esta Norma. deben consultarse las s1gu1entes normas oficiales mex1canas vigentes: 
NQM.QOB·SCFI-1993, Sistema general de unidades de med1da 
NOM-004-SCT2·1994. Sistema de Jdentlfacac1ón de un1dades destinadas al transporte terrestre de matenales y residuos peiJg 
NOM·OOS-STPS-1998. Relat1va a las condiciones de segundad en los centros de trabaJO para el maneJo, transporte y almac 
sustanc1as quim1cas pel1grosas 
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NOM-01 0-STPS-1999, Condiciones de segundad e hig1ene en los centros de trabajo donde se manejen, transportar 
almacenen sustancias quím1cas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

4. Definiciones y simbología 
4.1 DefiniCiones. 
Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones s1guientes: 

a) autoridad del trabajo; autoridad laboral: las un1dades administrativas competentes de la Secretaría del Trabe 
Social, que realicen func1ones de 1nspecc1ón en materia de seguridad e h1g1ene en el trabaJO, y las corresponc 
ent1dades federativas y del Distrito Federal, que actúen en aux11to de aquéllas. 

b) carcinógeno; cancerígeno: agente químico, físico o biológiCO que al actuar sobre un tejido viviente pued 
maligmdad 

e} concentración letal media (CL50}: es la concentración de una sustanc1a como gas, vapor, neblina o polvo en el e 
estadísticamente, a cuya expos1c1ón se espera que mueran el 50% de los an1males de experimentación. Cuando se trata 
gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l o en mgfm3. 
d) condiciones normales de operación: son todas aquellas actiVIdades y procesos seguros que se efectúan rutmanament1 
de trabajO ut1hzando matenas primas, maquinana y equ1po en Circunstancias fisicas seguras. 
e} condiciones de emergencia: son aquellas Situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales de trabajO y 
de una atenc1ón Inmediata. Estas cond1c1ones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de trabajo y al medio ambien 
necesana la 1ntervenc1ón de cuerpos de respuesta a emergencias. 
f) contratista: patrón o trabaJador ajeno al centro de trabajo que labora .temporalmente en éste, y que está involucr 
indirectamente con el proceso, y que con motivo de su trabajo puede agregar o Incrementar factores de nesgo 
g} densidad: es la relación de masa por unidad de volumen de una sustanc1a dada. 
h) dosis letal media (OL50 ): es la cantidad de una sustancia (m1l1gramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de prL 
estadísticamente, y que admimstrada por vía oral o dérm1ca, matará al 50% de un grupo de ammales de expenmentac1ón. 
i) hoja de datos de seguridad (HDS): es la Información sobre las condiciones de segundad e higiene necesarias, relativa a 
qurm1cas peligrosas, que srrve como base para programas escntos de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trat 
j) identificación: es una representación gráf1ca que proporc1ona información de segundad e hig1ene, que contiene el 
sustancia quim1ca peligrosa, el color de seguridad, la forma geométnca de la señal, el t1po y grado de nesgo, o la s1mbolo 
de protección personal que se debe usar 
k) incompatibilidad: es la característica de aquellas sustanc1as quím1cas que al mezclarse entre SI, deb1do a sus pro'pied 
quim1cas. pueden generar una reacción en cadena, peligrosa para el trabajador, el centro de trabajo, el equillbno ecológico o 
1) inmediatamente peligroso para la vida y la salud (IPVS): es una concentración que representa una amenaza mmediata 
que puede produc1r efectos adversos 1rrevers1bles para la salud en un periodo de 30 m1nutos, o que puede afectar la cap; 
persona para escapar de una atmósfera pel1grosa 
m) limite inferior de inflamabilidad; explosividad inferior: es la concentración min1ma de cualqUier vapor o gas(% por voh 
que se 1nflama o exolota SI hay una fuente de 1gnic1ón presente a la temperatura amb1ente. 
n) limite superior de inflamabilidad; explosividad superior: es la concentración máx1ma de cualquier vapor o gas (% pe 
a1re), que se Inflama o explota SI hay una fuente de IQnlción presente a la temperatura amb1ente. 
o) método de mitigación: es un conjunto de técntcas y proced1m1entos especif1cos para el control de los peligros y nesgo 
las sustancias químtcas peligrosas, por fugas o derrames tales como, absorción, adsorción, neutraliZaCión, recubrimiento, t 

diluc1ón, taponamiento y d1spers1ón, entre otros 
p) mutágeno; mutagénico: sustanc1a quim1ca capaz de alterar la estructura genética en un orgamsmo y provocar carr 
func1onates en generactones subsecuentes 
q) peligro: es la capacidad intrínseca de una sustancra quim1ca para generar un dañO. 
r) peso molecular: es la masa de una sustancia expresada en g/moL 
s) polimerización peligrosa: es una reacc1ón quimica en la que dos o más moléculas de la misma sustanc1a química 
contacto con otras, se comb1nan para formar moléculas más grandes, lo que genera una liberación descontrolada de en· 
provocar 1ncend1os o explos1ones 
t) porcentaje de volatilidad: es la proporc1ón de volumen de una sustanc1a quim1ca peligrosa que se evapora a 21 °C. 
u) potencial de hidrógeno (pH): es la concentrac1ón de 1ones h1dromo. que representa la ac1dez o alcalinidad de una sustar 
una escala del O al 14. 
v) presión de vapor: es la presión ejercida por un vapor saturado sobre su propio liquido en un recipiente cerrado, a 101.3 kl 
w) rango de inflamabilidad: es el porcentaJe de mezclas de vapor o de gas inflamable en aire, comprendido entre los Hm 
1nfenor de inflamabiiJdad. 
x) reactividad; inestabilidad: es la posiblHdad que t1ene una sustancia para liberar energía 
y) riesgo: es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la salud de los trabajadores o dañe el centro de t1 
z) riesgo a la salud: es la probabilidad de que una sustanc1a quím1ca peligrosa pueda causar d~recta o mdrrectamente le 
permanente o la muerte del trabajador por Ingestión, mhalac1ón o contacto. 
aa) riesgo de inflamabilidad: es la probabilidad que t1enen las sustanc1as quím1cas para .arder en función de sus prop1ed 
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químicas. 
bb} riesgo de reactividad: es la probabilidad que tienen las sustancias químicas para l1berar energía al entrar en contacto ce 
varia al modificar las condiciones de presión y temperatura. 
ce) símbolo: es la representación de un concepto definido mediante una imagen. 
dd) solubilidad en agua: es la propiedad de algunas sustancias químicas para d1solverse en agua 
ee) sustancias químicas peligrosas: son aquéllas que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, 
almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamab1hdad, de reactividad o especiáles, y ~ 
la salud de las personas expuestas o causar daños matenales a las instalacJones. 
ff) temperatura de autoignición: es la temperatura mínima a la que una sustancia quím1ca entra en combustión en ausenc 
llama. 
gg) temperatura de ebullición: es la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido, es 1gual a la presión atmosfériCé 
hh) temperatura de fusión: es la temperatura a la cual una sustancia sólida cambia de estado y se convierte en líquida. 
ii) temperatura de inflamación: es la temperatura mínima a la cual los materiales combustibles o inflamables desprender 
suficiente de vapores para formar una mezcla inflamable, la cual se enciende aplicando una fuente de Ignición, pero que nc 
para sostener una combustión. 
jj) teratógeno; teratogénico: es toda sustancia que causa defectos de naccmíento no hereditarios. 
kk) toxicidad: es la capacidad de una sustancia para causar daño a la salud a un organismo vivo. 
11) velocidad de evaporación: es el cambiO de estado por pres1ón o temperatura, de una cantidad de sustancia líquida o sól 
un determinado t1empo. El valor de esta veloc1dad t1ene como base el de la sustancia de referencia 

4.2 Simbología. 

a) CL50 : concentración letal media 

b) °C: grados Cels1us. Unidad de temperatura del SIStema Internacional 

e) C02 : bióxido de carbono 

d) 080: demanda b1oquím1Ca de oxígeno 
e) OQO: demanda quím1ca de oxígeno 
f) OL50 : dosis letal medca. 

g) °F: grados Farenheit. Unidad de temperatura del s1stema 1nglés. 
h) HDS: ho¡as de datos de segundad 
i) IPVS: Inmediatamente peligroso para la v1da y la salud Sus s1glas en inglés son IDLH (1mmed1ately dangerous to life or hea 
j) kPa: k1lopascal Un1dad de pres1ón. 
k) LMPE-PPT: lím1te máx1mo permisible de expOSICión promediO ponderado en el t1empo 
1) LMPE-CT: lím1te máximo perm1s1ble de expOSICIÓn de corto !lempo 
m) LMPE-P: límcte máx1mo perm1s1ble de exposiCIÓn p1co. 
n) mg/1: miligramo por l1tro. Unidad de concentración 
o) mg/m3: m1l1gramo por metro cúbiCO. Un1dad de concentrac1on 
p) mg/kg: m1l1gramo por k1logramo. Unidad de concentración 
q) No. CAS: numero as1gnado por el "Chem1cal Abstrae! Serv1ce" de los Estados Un1dos de Aménca 
r) No. ONU: número de JdentJfJcaclón para el transporte de las sustanc1as quím1cas peligrosas as1gnado por la Organi 
Nac1ones Un1das. 
s) pH: potenc1al de htdrógeno 
t) ppm: partes por m1llón. Un1dad de concentrac1ón. 
u) SCBA: son las siglas de "Self Conta1ned Breath1ng Apparatus". que en español Significa aparato de resp1rac1ón autónomo. 
v) W/ml: es la un1dad de la dens1dad de potencia 1nstantanea (IPD). la cual se calcula como el producto de la entalp1a de d~ 
entre la reacc1on y la tasa 1n1c1al de reacc1ón. determ1nada a 250 a C. y representa la cant1dad de energía por unidad de tiemp 
de volumen. expresada en watts por mililitros 

5. Obligaciones del patrón 

5.1 Mostrar a la autondad del traba;o cuando así lo sollctte. la Información y documentos que la presente Norm 
elaborar o poseer 

5.2 ldentcficar los depósitos, rec1p1entes y áreas que contengan sustanc1as quím1cas peligrosas o sus res1duos. con el 
que se establece en el Capitulo 7 

5.3 Comun1car los pel1gros y nesgas a todos los trabajadores del centro de trabaJo y al personal de los contrat1stas que esté 
sustanc1as quím1cas pe!tgrosas, de acuerdo al SIStema de Jdent1ficac1ón establecido en el Capítulo 7. y mantener un r 
traba;adores que hayan s1do mformados. 
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5.4 Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de trab 
se debe cumplir con lo siguiente: 

a) contar con las HDS para todas las sustancias químrcas peligrosas que se utilicen en el centro de trabajo de acuerdo a 
en el Apéndtce C; 

b) entregar a sus clientes las HDS de las sustancias químicas peligrosas que ellos adquieran, para lo cual deben reqt 
recibo 
5.5 Capacitar y adiestrar en el sistema de tdenttficactón y comuntcación de peligros y riesgos cumpltendo con. 

a) proporcionar por lo menos una vez al año capacitación a todos los trabajadores que manejen sustanctas químicas peli 
vez que se emplee una nueva sustancra química peligrosa en el centro de trabajo, o se modifique el proceso: 

b) mantener el registro de la ült1ma capacitación dada a cada trabajador; 
e) entregar las respect¡vas constanc1as de capac1tac1ón a los trabaJadores que asi lo soliciten. 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Partic1par en la comun1cación y en la capacitación proporc1onada por el patrón y seguir las 1nstrucc1ones e 
identificación y comunicación de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas 

6.2 Informar al patrón de cualquier condiCión de nesgo que detecten y que no puedan correg1r por sí m1smos 
proced1m1entos correspondientes. 

7. Sistema de identificación 

7.1 Para Identificar los pel1gros y nesgas de las sustancias quím1cas pel1grosas, se debe utilizar a elecc1ón del pat1 
rectángulo o el modelo rombo y cumplir con la señalización e identificación, conforme a Jo establecidO en el Apéndice 

7.1.1 Modelo rectángulo: de acuerdo a lo establecido en el Apénd1ce E. 

7 1.2 Modelo rombo de acuerdo a lo establecido en el Apéndice F 
7.2 S1stema alternatiVO el patrón puede ut11izar un SIStema alternatiVO a Jos modelos rectángulo y rombo, que cumpla co1 

f1nal1dad de la presente Norma, prev1a autonzación que otorgue la Secretaria del Trabajo y Prev1s1ón Soc1al a través d· 
General de Segundad e Hig1ene en el TrabaJO, conforme a lo establecidO en el articulo 49 de la Ley Federal sobre 
Normalización y 8" del Reglamento Federal de Segundad, Hig1ene y Med10 Amb1ente de TrabaJO. 

8. Sistema de capacitación y comunicación 
Este SIStema de capac1tac1ón y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas debe constar de. 

a) 1dentlfJcac1ón y señal1zac1ón de nesgas de acuerdo al Capitulo 7. 

b) capac1tac1ón y comun1cac1ón a los trabajadores de acuerdo al Apéndice 8, 
e) las HOS para las sustancias quím1cas pel1grosas que se usen en el centro de trabaJO de acuerdo a los Apénd1ces C y O 

9. Unidades de verificación 

9.1 El patrón tendrá la opcrón de contratar una un1dad de verificación acreditada y aprobada, según lo establee 
Federal sobre Metrología y Normalización. para venf1car el cumplim1ento de esta Norma 

9.2 Las unidades de venficacrón podrán veríf1car el cumplimiento de esta Norma en los Apartados 5.2, 5.3 , 5.4 y 5.5. 

9.3 La un1dad de venf1cación debe entregar al patrón el diCtamen de acuerdo a lo establecido en el Apartado 9 5 
9.4 La v1gencia de los dictámenes favorables em1t1dos por las unidades de venf1caC1ón será de dos años, mientras nc 
sustanc1as quimicas peligrosas a las ut1lrzadas en el centro de trabaJO 
9.5 Los dictámenes que em1tan las un1dades de verificac1ón deben contener como min1mo la S!gu1ente información: 

9.5.1 Datos del centro de trabaJO evaluado 

a) nombre. denominación o razón soc1al. 

b) domic111o completo: 

e) nombre y firma del representante legal. 
9.5.2 Datos de la unidad de venf1cac1ón. 
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a) nombre, denomrnacrón o razón socral de la unidad de verificación; 

b) número de acredrtacrón otorgado por la entrdad de acredrtación; 

e) número de aprobación otorgado por la STPS; 

d) clave y nombre de la norma verificada; 

e) fecha en que se otorgó la acredrtacrón y aprobación, 
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f) determinación del grado de cumpltmrento del centro de trabajo con la presente Norma 
y en su caso, salvedades que determrne la unrdad de verificación; 

g) resultado de la verificación; 

h) nombre y firma del representante legal; 

i) lugar y fecha de la firma; 

j) vrgencra del dictamen. 

APENDICE A 
IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION 
El presente Apéndice trene como objetivo establecer el srstema de rdentificación y señallzacrón de pehgros y riesgos de 
químicas peligrosas, a fin de proporc1onar a los trabajadores información v1sual mmed1ata para preven1r daños a su salud 
trabaJo 
A.1 Contenido del SIStema de identificación: 

a) en la parte supenor del modelo rectángulo el nombre común, el nombre químiCO o el cód1go de la sustanc1a q 
peligrosa y en el modelo rombo de acuerdo a lo establecido en F.5, inciso a); 

b) esquemat1zación del modelo utilizado con sus componentes, de acuerdo a los Apéndices E o F, según sea el caso; 

e} en la parte mfenor del modelo rectangulo. tos símbolos o letras del equ1po de protección personal a usar de acu1 
peligro o riesgo de la sustanc1a química peligrosa y al proceso utilizado, y en el modelo rombo de acuerdo a lo estal 
en F.5, InCISO b), 

d) puede ser incluida Información complementaria en el entorno del modelo. mientras no genere una 1nadf 
Interpretación del SIStema. 

A.2 La señal1zac1ón debe cumplir con 

a} estar marcada. impresa. p1ntada o adhenda af rec1p1ente o colocada en el área a señalar, 

b} que las letras, números y símbolos que se ut1licen. sean en los colores estableCidOs en la Tabla A.1; 

TABLA A.1 

COLORES DE FONDO Y COLORES CONTRASTANTES 

COLOR DE FONDO ~OLOR CONTRASTANTE DE LETRAS, N UMEROS 
isiMBOLOS 

ROJO BLANCO 
AZUL BLANCO 

MARILLO NEGRO 
BLANCO NEGRO 

hnp:l/www.stps.gob.mx/04_sub_prevision/03_dgsht/normatividad/normas/nom_O 18.htm 01/02/03 



STPS Página 7 de 9 

e) ser de material resistente e indeleble, de acuerdo a las condiciones a las que deba estar expuesta, para que no se 
nr la información n1 los colores de la m1sma. 

A.J Las señales se deben colocar en lugares VIsibles de manera que no queden ocultas y de acuerdo a lo siguiente: 

a) en caso de que se emplee una sola sustancia quím1ca peligrosa en todo el almacén, se puede señalizar por área o 
rec1p1ente, 

b) para una m'1sma sustanc1a quím1ca peligrosa en una est1ba, se puede señalizar la estiba, su área o los rec1p1entes: 

e) para diferentes sustanc1as químicas peligrosas compatibles, en un m1smo anaquel o estiba, las opciones serán: 

1) señalizar cada uno de los recipientes; 

2) señalizar las partes del anaquel o las áreas de la est1ba 

d) en áreas de proceso, todos los recipientes que contengan sustancias químicas peligrosas deben permanecer 
señalizados, 

e) los rec1p1entes en los que se trasladen las sustanc1as químicas peligrosas dentro del centro de trabajo deben estar 
señal1zados 

A.4 Equ1po de protección personal. Para especificar la obligación respecto del uso de equipo de protección personal, se e 
cuenta lo s1gU1ente 

a) las propiedades fis1cas y químicas de las sustanc1as químicas peligrosas; 

b} la v1a de ingreso al cuerpo humano de la sustancia quím1ca peligrosa de acuerdo a la Siguiente lista 

1) ingest1ón; 

2) Inhalación, 

3) contacto 

e) el manejo de la sustanc1a quím1ca pel1grosa 

APENDICE B 
CAPACITACION Y COMUNICACION 

8.1 La comumcación sobre los pellgros y riesgos debe ser clara. veraz y sencilla en el s1stema usado en el centro de trabajo, 
todos los trabajadores. 
8.2 La capac1tac1ón otorgada a los grupos de respuesta a emergenc1as debe ser conforme a lo establecido en 
la NOM-005-STPS-1998 
8.3 La capac1tac1ón debe ser impartida a todos los trabajadores Involucrados en el uso de sustanc1as químicas peligrosas 
como mín1mo: 

a) la clas1f1cación de los grados de riesgo y t1pos de pehgro de cada sustancia quím1ca pel1grosa: 

b) la 1nterpretac1ón de los colores, números. letras y símbolos del s1stema de Identificación y comunicación de pel1gro~ 
nesgas: 

e} la interpretación de las letras o símbolos del equ1p0 de protección personal especifiCO que debe usar el trabajador; 

d) la informac1ón y contenido de las HOS, 
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e) la información acerca de la persona a quién consultar en caso de duda. 

APENDICE C 

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

C.1 Generalrdades. 

C.1.1 Todos los centros de trabajo deben tener la HDS de cada una de las sustancras quimrcas pelrgrosas que er 
maneJen. y estar d'rsponibles permanentemente para los trabajadores rnvolucrados en su uso, para que puedan con: 
mformacrón rnmedrata para rnstrumentar medrdas preventivas o correctrvas en el centro de trabajo. 

C.1.2 Las HDS deben estar en idioma español. El formato es lrbre y debe contener, al menos, la informacrón establecida en e 

C.1.3 La informacrón debe ser confrable, para que su uso normal redrtúe en una atención adecuada para el cuidado de la vid;; 
humana o para controlar una emergencia. 

C.1.4 No se deben deJar espac1os en blanco S1la 1nformac1ón requerida no es aplicable o no está disponible, se anotarán las 
NO respectivamente. según sea el caso, y se deberá anotar al final de la HDS, la fuente o fuentes de referencia que se ut1l1za 
llenado 

C.1.5 La HDS debe ser actualizada en caso de ex1sl1r nuevos datos refendos a la sustancia quím1ca pel1grosa 

C.2 Contenido de la HDS. 

C.2.1 Título: hoJa de datos de seguridad HDS y el nombre de la sustanc1a. En todas las páginas de la HDS debe apar 
arnba a la derecha, el nombre de la sustancia 

SECCION 1 Datos generales de las HDS 

a) fecha de elaboración, 

b) fecha de actualización. 

e) nombre o razón soc1al de qu1en elabora la HDS, 

d) datos generales del fabricante o importador de la sustancia quim1ca peligrosa, 

e) a donde comun1carse en caso de emergenc1a 

SECCION 11 Datos de la sustanc1a qu1m1ca pel1grosa. contemplando al menos 

a) nombre qu1m1co o cód1go. 

b) nombre comercial. 

e) fam1ha quím1ca: 

d) s1nón1mos. 

e) otros datos relevantes 

SECCION 111 Identificación de la sustancra quím1ca peligrosa 

111.1 ldenliflcacrón: 

a) No CAS, 
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b) No. ONU; 

e) LMPE-PPT, LMPE-CT y LMPE-P; 

d) IPVS(IDLH). 

111.2 Clas1f1cación de los grados de riesgo: 

a) a la salud; 

b) de rnflamab1l1dad, 

e) de reactividad, 

d) especiaL 
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111.3 De los componentes nesgases nombre y porcentaje de los componentes riesgosos, rncluyendo su identificacrón y la 
clasrficacrón de los grados de riesgo, conforme a lo establecido en los apartados 111.1 y 111.2 de este Apéndrce. 

SECCION IV Propredades físicas y químrcas: 

a) temperatura de ebullición; 
b) temperatura de fusrón; 
e) temperatura de inflamación: 
d) temperatura de autorgnición, 
e) densidad: 
f) pH, 

g} peso molecular, 
h) estado fisrco, 
i) color: 
j) olor, 
k) velocrdad de evaporación: 
1) solubilidad en agua: 
m) presión de vapor; 
n) porcentaje de volatrlrdad; 
o) límites de rnfiamabilldad o explosividad; 

1) límrte supenor, 
2) limrte rnfenor, 

p) otros datos relevantes. 

SECCION V Riesgos de fuego o explosión. 

V.1 Medro de extrnción· 
a) agua, 
b) espuma: 
e) C02: 

d) polvo quím1co. 
e) otros med1os 

V.2 Equ1po de protecc1ón personal especifiCO a ut11izar en labores de combate de Incendios. 

V.3 Proced1m1ento y precauc1ones especiales durante el combate de 1ncend10S 

V.4 CondiCIOnes que conducen a otro nesgo especiaL 

V .5 Productos de la combustión que sean noc1vos para la salud 

SECCJON VI Datos de reacl1v1dad 

Vl.1 Condiciones de 
a) estabilidad. 
b) mestab1hdad 

Vl.2 Incompatibilidad 

Vl.3 Productos pel1grosos de la descomposición 

Vl.4 Polimenzac1on espontánea 

VI.S Otras condiCIOnes que se deben procurar durante el uso de la sustancia química peligrosa, a fin de evitar que reaccione. 

SECCION VIl R1esgos a la salud y pnmeros auxiliOS 
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Vll.1 Según la vía de ingreso al organismo: 
a) ingestrón; 
b) inhalación, 
e) contacto 

Vll.2 Sustancia química considerada como: 
a) carctnogéntca: 
b) mutagéntca; 
e) teratogénica. 

Vll.3 Información complementaria: 
a) CL50, 

b) DL 50 

Vl1.4 Emergencia y pnmeros auxilios. 

Vll.4.1 Medtdas precautonas en caso de: 
a) ingestrón: 
b) inhalación; 
e) contacto 

Vll.4.2 Otros riesgos o efectos a la salud. 

Vl1.4.3 Antídotos, 

Vll.4.4 Otra rnformacrón rmportante para la atencrón médrca pnmana. 

SECCION VIII lndrcacrones en caso de fuga o derrame. 

Vl1.1 Procedrmrento y precaucrones inmedratas 

Vll.2 Metodo de mrtrgacrón 

SECCION IX Proteccrón especral especifrca para srtuacrones de emergencra. 

IX.1 Equrpo de proteccron personal especifrco 

SECCION X lnformactón sobre transportacton. De acuerdo con. 

X.1 El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Res1duos Pel1grosos 

X.2 La NOM-004-SCT2-1 994 
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X.3 Las Recomendaciones de la Organizac1ón de las Nac1ones Unidas. para el Transporte de Mercancias Peligrosas. 

X.4 La Guía Norteamencana de Respuesta en Casos de Emergencia. 

SECCION Xllnformac1on sobre ecología 

Xl.1 De acuerdo con las d1spos1c1ones de la Secretan a de Medro Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. en materia de agua, 
a1re. suelo y res1duos peligrosos 

SECCION XII Precauc1ones espec1ales 

Xll.1 Para su manejo. transporte y almacenamiento. 
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Xll.2 Otras precauciones. 
APENDICE D 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD 

SECCION 1 Datos generales que se deben anotar en las HDS. 
a) fecha de elaboración de la HDS; 
b) fecha de la últ1ma actualización de la HDS; 
e) el nombre o razón socJal de qUJen elabora la HDS; 
d) el nombre y domicilio completo del fabricante o importador, 
e) la persona física o moral con quien comunicarse, y el número de teléfono que pueda ser utilizado en caso de emergencia 
durante las 24 horas del día. 

SECCION 11 Datos que se deben anotar de la sustancia química peligrosa: 
a) su nombre quim1co o cód1go de acuerdo a la designación c1entifica desarrollado por la Unión Internacional de Química Pura 
y Aplicada (IUPAC): 
b) su nombre comercJal; 
e) la familia química a la que pertenece; 
d) los sinónimos con que se le conoce; 
e) otra rnformacrón cuyo conocimiento se considere rmportante. 

SECCION 111 Datos de rdentrficacrón de la sustancia química pelrgrosa, que se deben anotar: 

111.1 ldentifrcación 
a) el número CAS, que es el número establecido por la Chemrcal Abstracts Servrce; 
b) el número ONU. que es el nUmero asrgnado a la sustancra quimrca pelrgrosa, según las Recomendaciones de la 
Organrzac1ón de las Nac1ones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas; 
e) anotar los valores dellím1te máx1mo perm1s1ble de expOSICión, establecido en la NOM-010-STPS-1999, con relación al: 

1) lim1te máx1mo perm1s1ble de expos1ción pro medro ponderado en el t1empo (LMPE-PPT), 
2) limite máximo permisible de exposición para corto t1empo LMPE-CT), 
3) limtte máxrmo permrsrble de expos1c1ón prco (LMPE-P); 

d) valor deiiPVS {IOLH).Como referencia se puede usar el Pocket Gu1de to Chemrcal Hazards. 

Nota: Se puede utilizar otra fuente de 1nformac1ón adicronal para los 1nc1sos e) y d), md1cando su procedencia 

111.2 Clas1frcac1ón del grado de nesgo 
Anotar el s1stema seleccionado que puede ser el modelo rombo o rectángulo u otro. En caso de ser otro, deberá ser 

autorrzado por la Drreccrón General de Segundad e H1g1ene en el TrabaJO, Indicando la justif1cacrón y los valores de salud, 
mflamab1lrdad. reactrvrdad. nesgas especiales y en su caso, el equrpo de proteccrón personal necesano. 

111.3 De los componentes nesgases 
Cuando camb1en las propiedades de los componentes de la mezcla se reportara como producto final, y en el caso de que 

no camb1en las prop1edades md1v1duales de los mrsmos se desglosarán 1nd1vrdualmente. anotando los nombres quimrcos de 
todos los componentes de la sustanc1a que se ha determ1nado como tóx1ca y cuyo porcentaje sea mayor o igual al 1% de la 
composrcron Cuando sea secreta. repone la famrlra química 

SECCION IV Datos de las prop1edades fisrcas y quimrcas. que se deben anotar 

IV.1 Los valores correspondientes de acuerdo a sus prop1edades fis1cas y quimrcas 

SECCION V Datos de los nesgas de fuego o exptosrón que deben anotarse: 

V.1 Los agentes extrngurdores recomendados y, en su caso. los prohibrdos 

V.2 El equipo de proteccrón personal que se debe utilrzar para el combate de rncendros. 

V.J Los pasos del procedimiento de combate de incendros y las precaucrones especiales que se deban tomar 

V.4 Las cond1C1.0nes que conduzcan a que la sustancra quimrca peligrosa genere un riesgo especial. 
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V.S SI ex1ste generación de productos durante su combust1ón como. gases, humos o vapores nocivos para la salud. 

SECCION VI Datos de react1v1dad que deben anotarse: 

Vl.1 Si se trata de una sustancia química peligrosa estable o rnestable. 

Vl.2 Si la sustanc1a química pel1grosa presenta incompatibilidad con otras sustancias, debiendo espec1ficar de que sustanCias 
se trata. 

Vl.3 81 la sustancia quím1ca pé11grosa puede generar productos pel1grosos de descomposición y cuales son. 

Vl.4 Qué condiCiones se deben ev1tar para no generar un riesgo de polimerización de la sustancia quím1ca peligrosa. 

VI.S Otras condiCiones que se deben evitar durante el uso de la sustancia química peligrosa a fin de ev1tar que no reaccione. 

SECCION VIl R1esgos a la salud· 

Vll.1 Anotar los datos más sobresalientes de los efectos por exposición aguda a la sustanc1a química peligrosa, por cada vía 
de entrada al organ1smo 

Vll.2 Anotar los datos más sobresalientes de los efectos por exposición crónica a la sustancia química peligrosa, e indicar si 
es cons1derada carc1nogénica, mutagén1ca o teratogén1ca. 

Vll.3 Anotar la 1nformac1ón complementaria de la concentración letal med1a y de la dos1s letal media. Sí se cuenta con 
informac1ón adiCIOnal de pruebas hechas en laboratonos sobre concentración letal media y dosis letal media, 1nd1car el dato. 

Vll.4 Datos de emergencia y primeros auxilios que se deben anotar. 

Vll.4.1 Los proced1m1entos para la aplicac1ón de los pnmeros auxilios para las diferentes vías de entrada al orgamsmo; 

Vll.4.2 S1 ex1sten otros riesgos o efectos a la salud; 

Vll.4.3 El antídoto en caso de exJS!Jr, 

Vll.4.4 Otra mformac1ón Importante para la atención méd1ca pnmana y las contra¡nd1cac1ones pertinentes. 

SECCION VIII lnd1caczones que se deben anotar en caso de fuga o derrame 

Vlll.1 Los proced1m1entos y precauc1ones espec1ales que se requ1eren para los casos de fugas o derrames. 

Vlll.2 Los métodos de mlt1gac1ón para controlar la sustancia 

SECCIÓN IX Protección especial para Situaciones de emergencia. 

IX.1 Anotar el equ1po de protección personal especifiCO a ut11izar en estos casos. 

SECCION X Datos de la Información sobre transportación que se deben anotar 

X.1 Lo retat1vo al transporte por vías generales de comun1cac1ón terrestres y sus servicios auxiliares conexos, con relación al 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Matenales y Res1duos Peligrosos, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

X.2 La clase de nesgo de transporte de la sustanc1a quím1ca peligrosa de acuerdo a la NOM-004-SCT2-1994. 

X.3 El número as•gnado a la sustancia química peligrosa que se encuentra en las Recomendaciones de la Organización de 
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las Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 

X.4 La mformación correspondrente a la sustancia que se establezca en la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de 
Emergencra, rndicando el número y año de edición. 

SECCION XI Datos de la mformacrón sobre ecología que se deben anotar 

Xl.1 Indicar el comportamiento de la sustancra quimrca peligrosa cuando se libera al aire, agua o suelo y sus efectos en flora 
y fauna 

SECCION XII Precaucrones especrales: 

Xll.1 Anotar lo relatrvo a las precaucrones que se deben tomar en el manejo, transporte y almacenamrento de la sustancia. 

Xll.2 Sr es necesano tomar en cuenta alguna otra precaucrón especral, mencrónela. 
APENDICE E 

MODELO RECTANGULO 

E.1 La esquematizacrón del srstema debe ser por med10 de un rectángulo como lo muestra la f1gura E 1, según las 
d1mens1ones mínimas establecidas en la Tabla E.1 

TABLA E.1 
TAMAÑO MINIMO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION (MODELO RECTANGULO) 

CAPACIDAD DEL RECIPIENTE EN DIMENSIONES MINIMAS DE LA SENAL, 
EN CENT(METROS (BASE X ALTURA). LITROS O KILOGRAMOS 

MAYOR DE 200 21 X 28 
MAYOR DE 50 HASTA 200 14 X 21 
MAYOR DE 18 HASTA 50 10 X 14 
MAYOR DE 3.8 HASTA 18 7 X 10 

Notas 
Para rec1p1entes con capacidad hasta de 3 8 l1tros o kilogramos (1 galon). el patrón defin1rá un tamaño proporcional al modelo 
y la señal debe ser VISible en func1ón de las d1mens1ones del rec1p1ente 

Para rec1p1entes fijos mayores de 30000 litros. se debe definir el tamaño mín1mo de la señal como si fuera área según el 
Apartado E 5. por lo que dependerá de la d1stanc1a máx1ma de observación. respetando las proporciones en el modelo 
establecido en la Tabla E 1 

E.2 El rectangulo se debe d1vid1r en CinCo renglones como lo muestra la figura E 1. con los colores de fondo y constrastante 
de acuerdo a la Tabla A.1, con el s1guiente orden 

a) nesgo a la salud. en color azul. 
b) nesgo de 1nflamabil1dad. en color rOJO, 
e) nesgo de react1v1dad. en color amanllo. 
d) la 1dent1f1caclón del equ1po de protección personal. en color blanco. 

E.3 Se debe clas1f1Car a la sustanc1a de acuerdo con los cntenos de clasificación de grados de nesgas establecidos en las 
Tablas E 2. E 3 y E.4 

E.4 Equ1po de proteccrón personal 

E.4.1 Las obligaciones de uso de equ1po de protecc1ón personal, deben desarrollarse con base en lo SIQUiente· 
a) la rut1na de uso del matenal. 
b) el contacto del trabajador con la sustancia quím1ca peligrosa, 
e) las vías de rngreso al cuerpo como son. 

1) Ingestión; 
2) 1nhalac1ón, 
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3) contacto. 
d) el n1vel de concentración del contaminante en el amb1ente laboral. 

E.4.2 Para identificar el equipo de protección personal se pueden utilizar los símbolos del equipo de protección personal, o 
codificar con una letra de Identificación que defina las diferentes combrnaciones del equ1po de protección personal a utJirzar, 
según lo establecido en la Tabla E 5. 

E. S Si se señala el área, las dimens1ones deben ser tales que su superficie y la distancia máx1ma de observación se apeguen 
a la Siguiente relac1ón. 

donde: 
S es la superficie de la señal, en m2 
L es la distancia méix1ma de observación de la señal, en m 

Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 metros. Para distancras menores a 5 metros. el área de las señales será 
como mín1mo de 125 cm2. Para distancias mayores a 50 metros, el área de las señales será, al menos, de 12500 cm2. 

E.6 Variables permitidas en el modelo rectángulo: 

a) agregar un sexto renglón para anotar los riesgos especiales con fondo en color blanco y texto en color contrastante, según 
lo establecido en la Tabla A 1, 

b) no usar el recuadro para el número de grado de riesgo, el número del grado de nesgo debe ser en el color contrastante del 
color de fondo, según lo establecido en la Tabla A 1: 

e) en el renglón qu1nto, se pueden agregar los símbolos equivalentes a las letras del equ1po de protección personal, según lo 
establecido en la Tabla E. S: 

d) adicionar una letra con una clasificación espec1al y especifica para el equ1p0 de protección personal recomendado por el 
patrón par" proteger al trabajador de Cierto t1po de exposición 

FIGURA E.1 
EJEMPLO DE tDENTIFICACtON DEL MODELO RECTANGULO 

NOMBRE COMUN, NOMBRE OUIMICO O COOIGO OE LA SUSTANCI 

TEXTO SALUD 

(FONDO EN COLOR AZUL} 

RECUADRO BLANCO 

No DEL GRADO DE RIESGC 

EN COLOR NEGRO\ 

TEXTO INFLAMABILIOAD 

(FONDO EN COLOR ROJO) 

RECUADRO BLANCO 

No DEL GRADO DE RIESGC 

EN COLOR NEGRO\ 

TEXTO REACTIVIDAO 

(FONDO EN COLOR AMARILLO) 

RECUADRO BLANCO 
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No. DEL GRADO DE RIESGC 

EN COLOR NEGRO) 

TEXTO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

(FONDO EN COLOR BLANCO) 

RECUADRO BLANCO 

LETRA O LETRAS DE 

IDENTIFICACION DEL EQUIPC 

DE PROTECCION PERSONAL 

NOTA: Los textos deben 1r en color contrastante de acuerdo a la Tabla Al. 
TABLA E.2 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO A LA SALUD (MODELO RECTANGULO) 

Grado Característica de la sustancia química peligrosa 
de 

riesgo 
4 Severamente peligroso. Por una o repetidas exposiciones puede amenazar la v1da o causar un daño mayor o 

permanente. Corrosivo, con efectos 1rrevers1bles en la p1el, extremadamente 1rntante y que perstste más de 7 días. 
Concentraciones: 
Oral; DL50 rata· hasta 1 mg/kg 

P1el, DL50 coneJo o rata: hasta 20 mg/kg 

Inhalación. CL50 rata· hasta O 2 mg/1 o hasta 20 ppm 

3 Senamente pel1groso Les1ón grave probablemente de atenc1ón rép1da y tomar tratamiento méd1co. Muy Irritante o 
!con efectos reversibles en p1el o cornea (opacidad) que persisten més de 7 dias 
Concentraciones· 
Oral, DL50 rata mayor que 20 hasta 50 mg/kg 

P1el. DL50 coneJO. mayor que 20 hasta 200 mg/kg 

Inhalación. CL50 rata. mayor que 0.2 hasta 2 mg/1 o mayor que 20 hasta 200 ppm 

2 Moderadamente peligroso. Puede ocas1onar una les1ón temporal o menor. Moderadamente 1rntante, reversible 
dentro de 7 dias 
Concentracrones: 
Oral: DL50 rata mayor que 50 hasta 500 mg/kg 

P1el. DL50 coneJO o rata mayor que 200 hasta 1.000 mg/kg 

lnhalac1on. CL50 rata mayor que 2 hasta 20 mg/1 o mayor que 200 hasta 1.000 en ppm 

1 L1geramente peligroso. lrntación o pos1ble lesion revers1ble Lrgeramente 1rntante, reversible dentro de 7 días. 
Concentraciones· 
Oral. DL50 rata. mayor que 500 hasta 5,000 mg/kg 

P1el. DL50 coneJO o rata mayor que 1.000 hasta 5.000 mg/kg 

Inhalación: CL50 rata mayor que 20 hasta 200 mg/1 o mayor que 2.000 hasta 10.000 en ppm 

o Mín1mamente pel1groso No SJQn1f1ca un nesgo para la salud Esenc1almente no 1rntante 
Concentraciones 
Oral, DL50 rata mayor que 5,000 mg/kg 

P1el, DL50 coneJO o rata mayor que 5,000 mg/kg 

lnhalac1on. CL50 rata mayor que 200 mg/1 o mayor que 10,000 ppm 

TABLA E.3 
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO DE INFLAMABILIDAD (MODELOS RECTANGULO Y 

ROMBO) 
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Grado Característica de la sustancia química peligrosa 
de 

riesao 
4 Sustancias que vaponzan rápida o completamente a presión atmosférica y a temperatura amb1ente normal o que 

se dispersan con facilidad en el aire y que arden fácilmente, éstas 1ncluyen. 

• Gases Inflamables 

• SustanciaS cnogénicas inflamables 

• Cualquier líquido o su~tancia gaseosa que es liquida m1entras está baJo presión, y que tiene un punto de 
tgn1ción por 

• debajo de 22.8'C (73'F) y un punto de ebullición por debajo de 37.8'C (100'F) . 
• SustanciaS que arden cuando se exponen al a1re . 

• Sustancias que arden espontáneamente . 
3 Liquidas y sólidos que pueden arder bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente, estos Incluyen: 

• Líquidos que t1enen un punto de Ignición por debajo de 22.8°C (73°F) y un punto de ebullición 1gual o mayor 
que 37 8'C (100'F), y aquellos liquidas que llenen un punto de ignición 1gual o mayor que 22 8'C(73'F) y 
un punto de ebullición por debajo de 37.8°C (100°F). 

• Sustancias que de acuerdo a su forma física o a las condiciones ambientales pueden formar mezclas 
explosivas con el a1re y que se dispersan con faclltdad en el aire. 

• Sustancias que se queman con extrema rapidez, porque usualmente cont1enen oxíqeno . 

2 Sustancias que deben ser precalentadas moderadamente o expuestas a temperaturas ambtente relativamente 
altas. antes de que pueda ocurrir la 1gn1ción. Las sustancias en este grado de clasificación no forman atmósferas 
peligrosas con el aire baJO condiciones normales, pero bajo temperaturas ambiente elevadas o bajo calentamiento 
moderado, podrían liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas pel1grosas con el a1re, estas 
Incluyen: 

• LíqUidos que llenen un punto de tgntción 1gual o mayor que 37 .8°C( 1 00°F) y por debajO de 93 4°C(200°F) . 

• Sustancias sóltdas en forma de polvo que se queman con facilidad, pero que generalmente no forman 
atmósferas explosivas con el a1re. 

• Sustancias sólidas en forma de fibras que se queman con facilidad y crean pel1gro de fuego, como el 
algodón, henequén y cáñamo. 

• Sólrdos v semtsól1dos que desp1den fácilmente vapores Inflamables 
1 Sustanctas que deben ser precalentadas antes de que ocurra la 1gmcton. reqweren un precalentamiento 

considerable bajo todas las cond1ctones de temperatura amb1ente, antes de que ocurra la tgntción y combustión', 
éstas 1ncluyen 

• Sustancias que se quemarán en el aire cuando se expongan a una temperatura de 815 5°C(1500°F) por un 
periodo de 5 minutos o menos. 

• Liqu1dos, sól1dos y semlsól1dos que tengan un punto de IQniCión igual o mayor que 93 4°C(200°F) . 

• Liqu1dos con punto de tgn1c1ón mayor que 35°C(95°F) y que no sosttenen la combustión cuando son 
probados usando el Método de Prueba para Combustión Sosten1da . 

• Líqu1dos con punto de 1gntC1Ón mayor que 35°C(95°F)en una soluc1ón acuosa o dispersión en agua con 
liqurdo/sólido no combustible en conten1do de más del 85% por peso. 

• Liqu1dos que no t1enen punto de fuego cuando son probados por el método ASTM D 92, Standard Test 
Method for Flash Po1nt and F1re Po1nt by Cleveland Open Cup, hasta el punto de ebulliCión delliqu1do o 
hasta una temperatura en la cual muestra bajo prueba un camb10 fís1co evidente. 

• La mayoria de las sustanc1as combustibles ord1nanas . 
o Sustanc1as que no se quemarán. éstas Incluyen cualqUJer matenal que no se quemará en a1re, cuando sea 

expuesto a una temperatura de 815 5°C (1 ,500°F), durante un período m~qr de 5 m1nutos 
TABLA E.4 

CRITERIOS DE CLASIFtCACIDN DE GRADOS DE RIESGO OE REACTIVIDAD (MODELOS RECTANGULO Y ROMBO) 

Grado 
de 

riesqo 
4 

Característica de la sustancia química peligrosa 

Con facilidad son capaces de detonar o sufnr una detonac1ón explosiva o reacción explosiva a temperaturas y 
pres1ones normales, se 1ncluye a los matenales que son sens1bles al choque térmico o al impacto mecán1co a 
emperatura y pres1ón normales 
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• Sustancias que ttenen una densidad de poder instantáneo (producto del calor de reacctón y rango de 
reacción) a 250'C(482'F) de 1,000 W/ml o mayor. 

3 ¡sustancias que por sí mismas son capaces de detonación o descomposición o reacción explostva, pero que 
requieren una fuente de miciacíón o que deben ser calentadas baJo confinamiento antes de su intciactón, éstas 
1ncluyen: 

• Sustancias que tienen una densidad de poder 1nstantáneo a 250°C(482°F) igual o mayor que 100 W/ml y 
por debajo de 1,000 W/ml. 

• Sustanctas que son sensibles al choque térm1co o 1m pacto mecánico a temperaturas y pres1ones elevadas . 

• Sustancias que reaccionan explosiva mente con el agua Sin requenr calentamiento o confinamiento . 

2 Sustancias que sufren con facilidad un cambio químiCO violento a temperaturas y presiones elevadas, éstas 
mcluyen: 

• Sustancias que t1enen una densidad de poder instantáneo a 250°C(482°F) igual o mayor que 10 W/ml y por 
debajo de 100 W/ml 

• Sustancias que reaccionan violentamente con el agua o forman mezclas potencialmente explosivas con el 
agua. 

1 Sustanc1as que por si m1smas son estables normalmente, pero que pueden convertirse en inestables a ciertas 
emperaturas y presiones, éstas incluyen: 

• Sustancias que tienen una densidad de poder Instantáneo a 250°C(482°F) igual o mayor de 0.01 W/ml y 
por debajo de 10 W/ml. 

• Sustancias que reaccionan vigorosamente con el agua, pero no violentamente . 

• Sustancias que cambian o se descomponen al exponerse al a1re, la luz o la humedad . 

o Sustanc1as que por sí m1smas son estables normalmente, aún bajo cond1c1ones de fuego, éstas Incluyen: 

• Sustancias que tienen una densidad de poder Instantáneo a 250°C(482°F) por debajo de O 01 W/ml 

• Sustanc1as que no reacc1onan con el agua 

• Sustancias que no exhiben una reacción exotérmica a temperaturas menores o iguales a 500°C(932°F) 
cuando son probadas por calonmetria diferencial (different1al scann1ng catonmetly) 

ContiJ 
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TABLAE.S 
LETRAS DE IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Letra de Equipo 
identificación 

A Anteojos de seguridad 

B Anteojos de seguridad y guantes 
e nteo¡os de sequridad, quantes v mandil 
D Careta, guantes y mandil 
E nteojos de sequridad, ouantes y respirador para al vos 
F Anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos 
G AnteOJOS de seguridad, guantes y respirador para vapores 
H Goc¡qles para salpicaduras, quantes, mandil y resp1rador para vapores 
1 Anteojos de seguridad. guantes y respirador para polvos y vapores 
J Goggles para salpicaduras, guantes, mandil v respirador oara olvos v va ores 
K Capucha con línea de aire o equipo SCBA, guantes, traJe completo de protección y botas 
X Consulte con el supervisor las JndJcaCIOnes especJales para el manejo de estas sustancias 

Nota: Se pueden utilrzar una o más letras de identificación. 

APENDICE F 
MODELO ROMBO 
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SALUD 
COI-l ro~OOC:OLOP. AZLlt Y EL 
liU~EilO OEGI=!AOO DE ¡:¡¡ES.)") 
Eli COL.Oil COiiHA.':.IE 

RIESGOS ESPECIALES 
CO'I rQI/OOCOtOP. DLAI<ICO Y 
SIYEúlO DEL TIPO DE I{JOO) 

Eli COI.OP. C:OfiTr::!ASTAtHE 

F.1 El esquema del Sistema debe ser un rombo. como lo muestra la f1gura F.1. 

Página 2 de 6 

INFLAMABIUDAD 
------j COtl rof.IDOCOLDP.I=IOJOV EL 

/ 

~U Y EllO DEtG!:!ADO DE ll!LSGC 
Efi COLO!:¡ CO~Til.ASTAWTE 

REACTIVIOAO 
COii rot-~ 00 COtOtl A~M ILL.O 
Y H NtJYEI:IO OEtGRAOO DE 
lllrnGO Efi COLOP. 
COf.ITilASTAfiTE 

F .2 El rombo debe tener cuatro diVISIOnes como lo muestra la f1gura F 1. con los colores de fondo y contrastante de acuerdo a 
la Tabla A 1, con el SIQUiente orden 

a) nesgo a la salud, en color azul: 
b} nesgo de 1nflamabJhdad, en color roJo: 
e) riesgo de reactiv1dad. en color amanllo, 
d) nesgas especiales. en color blanco 

F.3 Se debe clasificar a la sustancia de acuerdo con los cntenos de clasificación de grado de riesgo establecidos en las 
Tablas E 3, E.4 y F 1 

F .4 Para 1dent1ficar los nesgas especiales se debe: 
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a) usar las letras OXI para indicar la presencia de una sustancia oxidante; 
b) usar el símbolo W para md1car que una sustanc1a puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua; 
e) opcionalmente usar las letras o símbolos del equ1po de protección personal. 

F .5 Vanables permitidas en el modelo rombo: 
a} agregar el nombre de la sustancia en el entorno de la figura, 
b) agregar las letras o símbolos del equipo de protección personal, en un recuadro, en el entorno del modelo, con fondo 

color blanco, y letras y símbolos en color contrastante, según lo establecido en la Tabla A.1. 

TABLA F.1 
TAMAÑO MINIMO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION (MODELO ROMBO) 

DISTANCIA MINIMA DE DISTANCIA MINIMA DE B ALTURA MINIMA DEL DISTANCIA A LA CUAL LA 
A (en cm) NUMERO DEL GRADO DE SEÑAL ES VISIBLE 

(en cm) RIESGO L (en m) 
(en cm) 

6.2 3.1 2.5 Hasta 15 

12.5 62 5.0 Hasta 23 

18 7 9.3 7.6 Hasta 30 

25 o 12.5 10.1 Hasta 60 

37.5 18.7 15 2 Mayor que 60 

A es la long1tud del rombo externo 

B es la longitud de los rombos rnternos 

Nota: Para drstancras menores a 15 metros, el patrón definrrá el tamaño de la señal, leg1ble y proporcional al modelo 

FIGURA F.1 

EJEMPLO DE IDENTIFICACION DEL MODELO ROMBO 
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Nota: Los colores contrastantes de las letras, nUmeras y símbolos de nesgas, deben escnbrrse conforme a la Tabla A.1. 

Grado de 
riesgo 

4 

TABLA F.1 
CRITERIOS DE CLASIFICACION DE GRADOS DE RIESGO 

A LA SALUD (MODELO ROMBO) 

Característica de la sustancia química peligrosa 

Sustancras que baJO condrcrones de emergencra. pueden ser letales. Los srgurentes cnterlos deben 
considerarse en la clasificacrón. 

• Gases cuya CL50 de toxrcrdad aguda por rnhalación sea menor o rgual a 1,000 ppm 

• Cualqurer Jiqurdo cuya concentración de vapor saturado a 20°C sea rgual o mayor que drez veces su 
CL50 para toxrcrdad aguda por rnhalacrón, srempre y cuando su CL50 sea menor o igual a 1 .000 ppm 

• Polvos y neblrnas cuya CL50 para toxrcidad aguda por mhalación sea menor o rgual a O 5 mg/1 

• Sustanc1as cuya OL50 para toxiCidad derm1ca aguda sea menor o 1gua! a 40 mg/kg 

• Sustanc1as cuya OL50 para tOXICidad ora! aguda sea menor o 1gua! a 5 mg/kg 

3 Sustancias que ba¡o condiCIOnes de emergenc1a, pueden causar daños senos o permanentes. Los S1gu1entes 
¡cntenos deben considerarse en la clasJflcacJon 

• Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por Inhalación sea mayor que 1 ,000 ppm, pero menor o igual a 

3.000 ppm 
• Cualqu1er líqu1do cuya concentración de vapor saturado a 20°C sea 1gual o mayor que su CL50 para 

tOXICidad aguda por mhalación. s1empre y cuando su CL50 sea menor o igual a 3,000 ppm y que no 

cumpla los cntenos para el grado 4 de pel1gro. 
• Polvos y neblinas cuya CL50 para tox1c1dad aguda por 1nhalac1ón sea mayor que 0.5 mg/1, pero menor o 

1gual a 2 mg/1 
• Sustanc1as cuya DL50 para tox1c1dad dérm1ca aguda sea mayor que 40 mg/kg, pero menor o igual a 200 

mg/kg 
• Sustancias que sean corrosivas al tracto respiratorio 
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• Sustancias que sean corrosivas a los OJOS o que causen opacidad comeal irreversible 
• Sustancias que sean irritantes y/o corros1vas severas para la piel 
• Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 5 mg/kg, pero menor o igual a 50 

mq/kq 

2 Sustanc1as que ba¡o condic1ones de emergenCia, pueden causar incapac1dad temporal o daño res1dual. Los 
tQUientes criterios deben considerarse en la clasificación: 

• Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 3,000 ppm, pero menor o igual a 

5,000 ppm 
• Cualquier líqu1do cuya concentración de vapor saturado a 20°C sea igual o mayor que un quinto de su 

CL50 para toxicidad aguda por inhalación, Siempre y cuando su CL50 sea menor o igual a 5,000 ppm y 

que no cumpla los cnterios para los grados 3 o 4 de peligro 
• Polvos y neblinas cuya CL50 para tox1c1dad aguda por 1nhalación sea mayor que 2 mg/1 y menor o igual 

a 10mgll 
• Sustanc1as cuya OL50 para toxictdad dérmtca aguda sea mayor que 200 mg/kg, y menor o 1gual a 1,000 

mglkg 
• Sustancias que sean irritantes al tracto respiratorio 
• Sustancias que causen irritación y daño reversible en los ojos 
• Sustancias que sean irritantes pnmanos de la piel o sensibilizantes 
• Sustanc1as cuya OL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 50 mg/kg, y menor o 1gual a 500 mg/kg 

1 Sustanc1as que bajo cond1c1ones de emergencia pueden causar 1rrttac1ón S1gnif1cat1va. Los Siguientes critenos 
deben considerarse en la clasificación: 

• Gases cuya CL50 de tOXICidad aguda por 1nhalac1ón sea mayor que 5,000 ppm, y menor o igual a 

10,000 ppm 
• Polvos y neblinas cuya CL50 para tox1c1dad aguda por lnhalactón sea mayor que 1 O mg/1, y menor o 

1gual a 200 mg/1 
• Sustancias cuya OL50 para toxicidad dérm1ca aguda sea mayor que 1 ,000 mg/kg. y menor o igual a 

2.000 mglkg 
• Sustancias que sean ligeramente irntantes al tracto resp1ratono, OJOS y piel 
• Sustanc1as cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 500 mg/kg, y menor o 1gual a 2,000 

mq/kq 

O Sustancias que ba¡o cond1c1ones de emergenc1a. no ofrecen mayor pel1gro que el de los matenales 
combusttbles ordtnanos Los stgutentes cntenos deben constderarse en la clastftcac1ón 

• Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por mhalac1on sea mayor que 10.000 ppm 

• Polvos y neblinas cuya CL50 para toxiCidad aguda por Inhalación sea mayor que 200 mg/1 

• Sustanc1as cuya DL50 para toxiCidad dérmtca aguda sea mayor que 2.000 mg/kg 

• Sustanctas cuya DL50 para tox1cidad oral aguda sea mayor que 2,000 mg/kg 

• Sustanc1as no 1rntantes del tracto resp1ratono. OJOS y ptel 

10. Vigilancia 

La vtg1lanc1a en el cumpl1m1ento de la presente Norma Oficial Mex1cana. corresponde a la Secretaría del TrabaJO y Previsión 
Social. 

11. Bibliografia 

a) Hazardous Matenals ldent1ftcat10n System (HMIS) Patnt r Coat1ngs Assoc1ation. Second ed111on, 1996, Chicago, USA. 
b) NFPA 704 -Standard System for the ldentlflcaiiOn of the Flfe Hazards of Materials, 1990. U S A 
e) Pocket Gutde to Chem1cal Hazards U S Oepartament of Heatth and Human Sefl/1ces. Center for 01sease Control and 

Prevent1on. Nat1onallnst1tute for Occupattonal Safety and Health (NIOSH), 1997, USA 
d) CONVENIO 170. Sobre la segundad en la utd1zac1ón de los productos quim1cos en el trabajo Organ1zactón lnternactonal 
del TrabaJO, publ1cado en el 01ano Oftc1al de la Federac1on el 4 de 01c1embre de 1992 
e) Method of Test1ng for Susta1ned Combustibllity, 49 CFR Part 173 Appendtx H. 
f) Un recommendat1ons on the Transport of Dangerous Goods, ea Ed1c1ón Rev1sada 
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12. Concordia con normas internacionales 

Esta Norma no concuerda con nmguna norma intemactonal por no ex1stir referencia alguna al momento de su elaboración. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.· La presente Norma entrará en VIgor a los sesenta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comumcación de riesgos por sustancias químicas en los centros de 
trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el30 de enero de 1996, o bien realizarán las adaptaciones para 
observar las disposiciones de la presente Norma y, en este último caso, las autoridades del trabaJO proporcionarán a petición 
de los interesados, asesoria y orientación para instrumentar su cumplimiento, s1n que los patrones se hagan acreedores a 
sanc1ones por el 1ncumpl1miento de la Norma en v1gor. 

Dado en la ciudad de México, Otstnto Federal, a los tres días del mes de octubre de dos m1l- El Secretario del Trabajo y 
Previsón Soc1al, Mariano Palacos Alcocer.- Rúbrica. 

Conti1 
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GUIA DE REFERENCIA 
CLASIFICACIÓN DE TIPO Y GRADO DE RIESGO DE ALGUNAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

El contenido de esta guia es un complemento para la meJor compresión de la Nonna y no es de cumplimiento oblrgatorio. 

Esta guía presenta la clasifrcación del trpo y grado de riesgo de 931 sustancras químrcas, tomando como referencra los 
sistemas reconocidos internacionalmente de la National Fire Protection Association (NFPA) y del Hazardous Materral 
ldent1ficat1on System (HMIS). 

Se pueden utilrzar los valores de los sistemas antes mencionados, en el sistema de identificación y comunicación de peligros 
y riesgos por sustancias químicas pelrgrosas establecrdo en esta Norma. 

La guía presenta en orden alfabético las sustancias químicas, seguidas por el número CAS, los valores del sistema NFPA 
equivalente al modelo rombo en salud (S), 1nflamabil1dad (1), reactividad (R) y riesgos espec1ales (RE); y por último los valores 
del sistema HMIS equ1valente al modelo rectángulo; en salud (S), 1nflamabil1dad (1), react1v1dad (R) y letra del equipo de 
protecc1ón personal (EPP) necesario. 

No SUSTANCIAS CAS 
NFPA HMIS 

1 R RE 1 pp 

1 fABA TE (temefos) 383-96-8 E 

f'\CEITE DE CASTOR(acette de nema) 001-79-4 1 r 1 A 

3 fA.CEITE DE COCO 001-31-8 r 1 1 A 

ft'.CEJTE DE CEROSOTA 1789·28-4 p p A 

5 v-cEITE DE HIGADO DE BACALAO 001-26-1 r 1 1 

~CEITE DE MAIZ rool-30-7 1 1 A 

7 ACEITE DE MOSTAZA (tsoltoctanato de ahlo) p7-06-7 3 A 

ACEITE DE OLIVO ¡aool-25-0 r 1 1 A 

~CEITE DE PINO f8002-09-3 r p A 

10 ACEITE MINERAL f8012-95-1 r 1 1 A 

11 ACEITE VEGETAL NIEBLA (e)(cepto aceites 1rntantes) ~8956-68·3 1 1 1 1 A 

12 ACETAL (acetaldehtdo dtetyl aceta!) 105-57-7 r A 

13 ACETALDEHIDO(etanal) 75-07-0 ~ K 

14 ACET ANILIDA(n-femlacetamda) 103-84-4 1 1 A 

15 ACETATO DE AULO( 2-prop1l acetato) 591-87-7 1 3 1 

16 ACETATO DE BENCILO 140-11-4 1 1 1 1 

17 ACETATO DE BU TILO (butli etanoato) 123-86-4 1 3 3 H 

18 ACETATO DE ETILEN GUCOL MONOBUTYL ETER (2-butoxletanol) 112-.Q?-2 1 1 

19 ACETATO DE ETILO 141-78-6 1 r 3 H 

o CETATO DE ETOXIETlLO 2· 111-15-9 p H 

1 CETATO DE FENILO(acetll-fenol) 122-79-2 1 1 r 
2 ACETATO DE ISOAMILO 123-92·2 1 3 1 r B 

23 CETATO DE ISOBUTILO 110-19-0 1 3 r B 

4 CET ATO DE ISOPROPILO 108-21-4 1 3 r B 

5 CET ATO DE METIL CELLOSOL VEt ac':!tato de 2 metoxtelllo) 110-49-6 r 3 1" 
6 ACETATO DE METIL FENILO(Ientl acetato de mettiO) 101-41-7 r r 1" 
7 ACETATO DE METILAMILO( acetato de hex1lo) 91-78-6 1 r 1 p 1" 
8 CETATO DE METILO 79-20-9 1 3 r 3 r ID 
9 CETATO DE n-AMILO( tpentanol acetato) 28--63-7 1 r ~ 
o ACETATO DE n--PROPILO 109-60-4 1 r p B 

1 ACETATO DE sec-AMILO 26-38-Q 1 3 p r fB 
2 CET ATO DE sec-BUTIL0(1 met1l proptl acetato) 105-46-4 1 3 r 3 r B 

33 CETATO DE sec-HEXILO 108-84-9 1 p 1 B 

34 ACETATO DE ter·BUTILO(ter bultl ester del ac1d0 aceliCO) 540-llS-5 1 3 r 1 3 B 

5 CETATO DE VINILO.INHIBIDO 108-05-4 3 r 1" 
6 CETATO FENILMERCURICO, SECO 2-38-4 1 r 1 ~ 

37 CETATO FENILMERCURICO.SOLUCION ORGANICA 2-38-4 3 r ~ 
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~8 ACET~~(etlno) 74-06-2 p ~ f' 
1" ~""' 1 1 1 ,c. 75-06-5 

ro ~""' 11 11 11 98-06-2 r< 
" A~e' u"A ld1me111 celen•.: 67-04-1 r r 
~2 ~"" 1 RILO• 1 75-D5-0 r 
f3 ACIUU ~ce, lcu, GLACIAL ('CIOO ' ' > e1111oo) 64-19-7 ~ r< 
f4 ACIDO ACtll 1 ' 50-78-2 

f5 ACIDO 1 1 ' r•-10-r r' 
f6 ACIDO ADIPICO 124-4-9 ro p 

" ACIDO 65-05-D lnd nd 1" 

"" ACIUU 1 1 1 bcomuco de 1 ~ 
49 ACIDO ou d"w 107-92-6 r< 
50 ACIDO 1 1 l,u.> 1 n, 11 1 '"""ce de 14-90-<l r 
51 ~~· 1 I~UI ao1do m•lomoo 372-D9-8 

52 ~P9.~- 1 1 1 1 1 1 r r' 
1 iDE 

53 

~1 
79-11-0 

' 

56 >be"' lh ) ) p724-65-D e 
57 ACIDO 1 il~ú 2,4 19"-75-7 r 
58 ACIDO 1 75-99-D p K 

59 ACIDO eo' eAnlw pr-11-4 r A 

60 ACIDO FENIL '", lw 1'03-02-2 r 
j1 ACIUO 1 1 pooU-11-U p ~ r H 

62 ACIDO 1 1 fluoc"'o de ' >) r H 

63 ACIDO 1 p4-18-6 13 ~ r 
64 ACIDO r 13 ~ ~ 

" fACIUü · '~--WI ro-9N 

66 fACIDO 1 oapCOiOO) 1142-62-1 r H 

67 f"CIDO ISOBUTIRICO ~9-31-2 r e 
68 f"CIDOI 1 -v r r 
69 fACIUü lovvc' ""vlw f" •vo-o•·v r A 

70 f"CIDOi;,c, 1 1 179-41-4 

11 f"CIDO NITRICO • o '9v'l40% p r r 
iACIDO NITRIC l >40% lX 
iACIDO NITRICO FUMANTE )X 

" fACIUü üLtiCü 112-tlü-1 p 
75 !"CIDO OXALICO 144-62-7 p p " 76 f"CIDO PENT ANOICO. 1 75-98-9 p r " 77 f'CIDO 1 TIC '""'o ' 
78 IAC DO 1 1 
79 i"CIUU eiCKICü J CON UN MINIMO UtL 10% Dt AGUA dtl-89-1 p 
~o f"CIDOI 1 79-09-4 p p ~ 
f1 f"CIDOI 1 69-72-7 r r 
r' f"CIDOI 1 1 'de ' uoo-vo- r< 

DOI 

~· f"CIDO T ANICO r 1" 
~5 68-11-1 p r r 
~· 

IACIDO 1 lcv to-uJ-9 r< 

iF 
ACIUO 1 dcú (2.4.5- 1) 93-76-5 lE 

~~~ 'YC 1 1 , )N r 
~o ACI "' "m'"l 79-D6-1 p r-
~1 '"' -•v ,J DE 1 > Oe pcop•leo 9fiCOI) 1"99-61 -1 ~ 
f' ACKILAI ü Ut tilLO, INHIBIOO 1140-08-5 !" 

1 
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93 ACRILATO DE GLICIDILO 1106-90-1 ~ 
94 =n[o [106-63-8 

iF 
~INHIBIDO ~-33-3 p G 

~TI 11~ = 1141-32:2 w 
~ ~ H 

98 \ (2 pcop.oal) [107-02-8 

99 ADIPONrRILO (1,4' o 111-69-3 

iOO p " i01 ~6'22-2. p p 
1162 :107-18-6 

103 1 1 71-41-0 " " 164 1 1 [100-51-6 p " i05 ¡m= p " ¡o 
fi06 :ETiliCO("aool;a¡ro¡¡o¡ " ~-17-5 13 16 [H 
[107 1 1 1 ' [122-97-4 1' 
[108 1 1 ~8-00-0 " 1' 
fio9 1 111-27-3 

1iO 1 ¡m:5fT " p ~ 
ii1 1 >U"UIILIW [78-83-1 16- 13 13 16 !H 
112 1 f26952-21-6 fB 
m 1 1 1 ~7-63-0 f3 f3 p [H 

i14 Me IILICú (metanol) 57-56-1 ~ p< 
115 _ n-BUTtLICO 1 11-36-3 [3 ~ 
i16 1 1 TQ7:i9:7 " ¡;-¡- 1 11-23-8 f> 
118 L 'ec-BUTILICO (. ~8-92-2 

" f3 IG 
m Ltec-BUfi[jCQ¡; 1 175-65-0 f3 f3 

"' fi20 ~~ ~27-27-0 16 16 1' 

f122 ~ I'LDRIN EamN )N (dom"ano f309-00-2 f3 

f\23 ,,,ü,~J 1' 
fi24 ~'"''· ' ~·tahhco) r=rr " p< 

!125· !AL' 2 pcopen 1 am'"a) f107-11-9 f3 
1 1 " 

f127 1 ¡o J3 1' 
1'28 1 ' >.1) fJARiAS f2 " fX 
1129 1 

.1 "' 1' 
l8o -ANO( n-am•ll 1 l. pen\1l 110-66-7 " 1' 
f131 f'\MIL TOLUENO- 1320-01-0 f2 

[132 fVARIOS ¡o 
[t33 1 ' ' •)(alla ' ' f504-29-0 ¡o 

'"" 1 ::3\ ' [156-87-6 f3 f2 

fi35 f'.MtSNiACO ((igoa de amon") J7='W IH 

[i36 112172-73-5 

lill f"NHIUKIUU J108-24-7 p 
f138 ~FTALICO f85-44-9 ¡o 

1 1 197-72'3 Wo' 
f146- ~ 
fi4i 1 J123-62-6 

1142 ~y S (an•hna y ' 162-53-3 ¡o 
f143 1 1 ' ',.]0 '' ) f9o= ¡o p< 
fi4' 1 '" ) f104-94-9 

li4s' [ANiSOL J100-66-3 

"' 1146 ~~_;,~~,; 1 US DE, :. n e o m SOLIDOS 

1147 ~a~riafW \1urea) (1 natfii-IIUrea) 186-88-4 
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148 ARGO N 1" 
149 i UE PLOMO 1" 

1150 ' •como. 1 met"J 

1151 ARSINA (tohld'"m a"emco} •o-~<-1 f 
1152 VARIOS ~ 
11" ASfAL 1 ü HUMUS (petcOieO Oltomeo) p 
1154 "~"'" 1 ' ' 

,, 
' 1 1Y1N4-9 p 

1155 AZIDA DE SODIO K 

1156 TIL0(90110o~ ~6-50-Q 1 

1157 ~7-S0-1 E 

~~M~WI} 
'V"·~-> 

71-43-2 1' H 

161 1 • • 1 lh ~2-87-S 

162 .(me111 ,, 1 p p 
163 ¡seN LA 1 ¡wu-52-7 

164 ro-13-9 od 

165 ¡oc,.cv , J DE BUTILO 1136-B0-7 

166 ¡scNZOATO Ot ETILO ~3-!IY-{) 

167 (OtNLU• 1 U DE METILO ~3-58-3 

168 ¡oc,.cv ~8-Q7-7 

16Y IBENZOTI ra-oB-!1 

170 !BERILIO POLVO{ beo"o' ; como Be)(ben"ome"ll r 
171 1 1 1 ' 13 p 
172 l DE TELURIO IOV" ·o<- r r r A 

113 "'uc suo1u 11631·YU-b 1" 
17' lOE ' 1 'de cartmoo) 75-15-Q r r G 

175 (OUK_, U 1 F r 13 r 
176 1 DE ETILO F r 
177 ¡ouM, u Uc Mclllü 1l1-43-/ 

178 (BREA DE PINO r r 
179 ,, """'' 314-40-9 p p r 

118U !""vMM 'u Oc -u' MOtu U OO•U I•L 1" OX 

~ 
lX 

1'" 108-86·1 F r 
1183 1 {haloo 101. 74-97-5 r IK 

11 tl4 75-25-2 IH 

1185 106-96·7 r 
1186 OKUMUT0LUEN0, 0 95-46-5 r 
1187 J DE ALILO 106-95-ó p 
1188 J Uc AMüNiü 1l1l4-97-9 

1189 l DE 506-68-3 

(190 l DE ETILO 74-96-4 (H 
1191 l DE I'-BJ·9 

" "" J Oc" BUIILü {1· 1 109-65·9 

193 J DE VI NILO (593-ó0-2 ~ 
194 BUTADIENO {1, . ) (diVIO") 106-99-0 p 
195 ¡ {el1l me111 metaoo) 106-97-8 1" 

!'96 . 1. {~MI 1 (109-79-5 G 

197 BUTENO. 1 1106-98-9 ~ 
198 

>V '" ) ,.,.,'' ,, ra-51-1 B 
199 >V 1 t 1109·73-9 1' H 

200 BUTI (104-51-8 F 
201 1 •o-«- ro 
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[202 IBDT 1 

[203 'TAITNO 

1204 110-09-0 ~ 
~05 = 13 
J:206 [BUTII 1 1'96-03-7 

~07 "DfiRATO DE AMI LO 540-18-1 

[208 1U KA 1 <.) OEETiLQ 105-54-4 ~ 
[209 )"U IIKUNI KILL> ( 1 i09T4:o 13 
~10 [BUTOXIETANOL-2 1 111-76-2 p H 

1211 1 YOLVOS-COMC,-Cd ' 1 1' 

1212 [CALCiO 13 tN 
~13 1 [K 

~14 [CAOLIN 1332-58-7 ~ 
215 1 l DE ETILO( >deet<lo) J106-32-1 

216 1 11) ts6-25:f 

m MAl ' po5-00-2 

218 )CAF AFOL 1 :~;· '· o-((1.1. , 11 ' 1 

' " 219 ¡cAPTAN [133-06-2 [3 

1220 ~ ' ~ 
~21 [CARBOFURAN {f"'adao) 

¡:m l DE-CALCIO(ma~ol. •al de caiO<o del ac<do U) [1317-65-3 ¡o o 
¡m 5DE 1 1 ~ IJ 
1224 l DE ETIL BUTILO . 
~25 l DE NIQUEL {como N<) p ., 

1226 [CARBURObEOCALCIO 175-20-7 13 tN 
¡m li5ESiLiCON ~ ¡o 1" 

, ... 

¡m 1 tCUL < 1 ' ' 1 1'20-80-9 

~29 1 {f<bca de papel 1 

1230 .tMt IU "U IU NU ~1 ¡o 
p1 [CETENA {eleoooa) 1'63-51-4 

1 )156-02-7 tN 
~33 1 5A fm-04-2 13 
123' jCiANO 'e "'' ' úDEMEfil:02 ¡m:oS-3 ¡o ¡o p< 
1235 1 1'60-19-5 

'" ~36 1 l DE 1 1 '11 [140-29-4 ¡o 
~37 1 )15EcALCiO fssi-{)i~e 

¡m 1 )DE ¡s=¡:1 
¡ns lOE 1 J151-50-8 ¡o iK 
~40 1 ) DE SOOIO [143-33-9 tJ 
p-, 

' 
fi5E2iNC lillT1'1 tJ 

1242 1 ~ tJ 
1243 110-82-7 p ¡s 
j244 JCI J108-93-0 JG 
"'5 WNA- J108-94-1 tJ J2 tJ JH 
1246 1 1 Jnd 

JW 110-83-8 13 ¡s 
"'8 1 1 [108-91'8 13 

"' 
13 tJ JH 

"'' Jtl~ 1'21-82-4 p 
1250 AUitNU ~42-92-7 " " p 

¡s 
J251 <TANO J287-9T3 13 JA 
J252 <Y ANONA [120-92-3 

IN 1'49-29-0 

1254 [75-19-4 
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~55 fo1TRAL • r 
f256 p p 1" 
~57 FLORA TO DE BARIO ¡·~ ~ OX 

p58 l DE CALCIO f 
ux 

f'" r-cu~ , u u¿ SODIO OX 

fbO ¡cLOI<A 1U u• LINC, HUMOo p 1" 
f61 

~~:E~~~~~~· 
'33,4,7,, 1 p7-74-9 p p " f62 OX 

p64 ¡c~ORO ME~I~_E:ER. b"( 1 '" ' 542-88-1 

" pes f'LOR0-1 1(koca<) r;oo-25-9 rd p 
fbb 1, 107-20-D p " F" "M"-' u• M. IILO 96-34-4 p 
f268 , '(alfa' ) (leool doromel•l oetooa) >02-U-4 

f269 1 RILO 107-14-2 

p70 l (oloco beowl) 108-90-7 p 

P" 1 1 p 
~ANO(IIeoo.22) 272 14-40-b r 

273 97-D0-7 

274 '""u, 1 (2-0IOIO e""eoo) " m 95-57-8 

276 1 106-48-9 

277 1 t DE ALILO p 

"" 1 •vU«IILU 541-41-3 p 
279 ' 67-66-3 ~ ~ 
f280 Y LIQUIDO VARIOS 

281 )(lceoo 115) 76-15-3 ~ ¡o. 

282 1 1 1 1 [76-06-2 ~ H 

280 t (bela 1 ' ){2· 1 ' 125-99-8 1' K 

284 ¡vano> p r"' 
285 .cu"u ) o ~5-49-8 p B 

200 1 ¡ 1""'"'"1 1 

287 1 DE ACETILO fS-36-5 p r"' 
288 1 DE ALILO 13-dom wopeoo) 1107-DS-1 p ~ p 
289 lOE ~ r"' 
290 t u• AMILU f>"'''"'" 
291 llumaole) p ~ ~ 
292 'DE AZUFRE p 
293 l DE [100-44-7 H 

294 'u• ~8-88-4 r"' 
f295 J DE BUTILO.o (109-89-3 ~ 
p96 J DE p 
F" J Dt 175-44-5 

f299 ~DE~;LO 79-{)4-9 p p 
poo l DE 1 lcu 79-36-7 p p w 
po1 7 Ut u'"'"" 1 79-44-7 

po2 l Ott IILO 75-D0-3 ~ p 

p03 l DE' '"""''"'' p w 
p04 lOE 513-36-{) F ~ 
pos l DE 1 12' t>-2"-b 

¡Job l OC M. 11 1' 75-{)9-2 1< 
po7 l DE METILO 74-87-3 ~ 1' 
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308 rt n~t tM>n DEn OCTANOILO 

309 >DEl p4U-54-5 

J1U J Utl ~9-03-8 p 
311 >DE- 1 , .,_ p r" 
312 l DE TEREFTALOILO ¡wu-zu., p 
13 lDETIONLL 

314 .cv '""')DE' 1 1 1 1 1 ' ~5-35-4 

J15 J Ut VINILO, 1 1 ~5-01-4 

316 ) DtziNC 

317 1 p 
318 ,vu, ov, METAL, POLVO. HUMO (romo Ce) 

'" CUBRIÓ POLVO Y NIEBLA (romo C") P' 
320 COBRE, HUMO (como C") P' 
321 ;TIBLE PARA JET, JP4 rd p 
322 TIBLE PARA JET,JP5 rd 
323 ~ 
324 CRAG, 1136-78-7 r 
325 ,·::e: :~ 

f;ARIOS 

326 CRISOTILO p 
3Z7 .IIA 1 O<VI 1"<0• r 
p28 ~KUMK 1 u; DE ZINC 

06-9, 
~ 211~3-

329 CROMO 17440-47-3 

JJU vnv 1 1 wu-su-s 

331 vnUIUO'KIUÜC ' oco1001ro e111 eSie') ~ZJ-IU-1 p 
332 ITRIL0(21 627-26-9 od 

333 CRUFOMATO f!99-86-5 p p 1 

334 98-82-8 lB 

335 DDl( 1 11 1 '1 oU-Z,-J r r' •'· 

336 ., '"''"'' ~-
337 p ,, 
JJB r 
339 1 ·13019-22-2 r 
340 r 
341 

1 '''"'') r r 1< 
342 UEUitRIO 10<-00'V r 
343 Dl(o-BUTIL)AMINA 111-92-2 r 
344 1 (333-41-5 p p 
345 1 

i::3 

1' p r' 

~ 347 r r 1' 
348 0-1, ' >de "'leoo) 106-93-4 p r ~ 
349 "V •. 2N- 102-81-8 r F' r 
''" ~lvo '""u. 1 1 """''"" 
351 UIC 1 1 lUHJJ-1 r 
psz 1 TADIENO 77-73-8 F 
353 1 'ENIL HIERRO 102-54-5 r r 
354 1 594-72-9 p p " J55 1 1 ,4-UIMOI 1 1 118-52-5 

p56 1 TILENO p p " 1357 1 95-76-1 r 
!J58 1 lo 1 ' 95-50-1 r r' 
p59 1 1 p 106-46-7 r r " p6o 1 ITENO 1.4 110-56-5 

1 
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p51 'nonn«• f5·71.a p r ¡.. 

P"' M,,_) 1,1, 175·34·3 p p 
po3 p1Cllmuc' ~'u-1,2 (d•clocom do et•leoo) 1107-<l5-2 p 
p64 A"U ~5-43-4 p 
p6s f><2-75-ó 1' p p p p K 

poo 0109-96-{) f r' 
1'67 1 1 \DE "u' 1 ' p OX 

1368 76-14-2 p 
p69 1 lOE 1 1 (1,2'' 1 78-ó7-5 p p 
pro 1 p2·7H r 
1371 ú DE AMONIO H0~,-0 ox 

1372 1 1 (b•dc>O) 141-ó6-2 

p73 1 1 'TER p 
1374 1 60-57-1 p p p< 
Jf5 DIESeL "" r 
p76 OIETILAMINA 1109-ó9-7 p p ~ 
1377 oleo 1 'uc 2 100-37-ó p ~ 
Jl8 p1ETILCt fONA •o-22-<J ~ 
379 ,le, 1 1609-19-4 

300 DIETILtN GLICOL DIMETIL t 1 tK 111-96-6 

!381 DIETILE' "lAMINA 111-40-{) f 
i382 DIETILFTALATO 84-ó6-2 lE 

383 ,~e, 1 " 557-20-{) ~ w 
384 Ul>tNIL M~' u 

P" 1 1 r d•femlo 4, toml om1100) 1122·39-4 

ps6 1 1 A" U p75-ó1-6 r !" 
1"' 1, cu• JRO DE• 1 7783-41-7 ~ 
paa DIHEXIL AMI NA 1'43-16-ó 

P" IDIISOtiU fiLAMINA 110-96-3 

390 IDIISOBUT 1 poa-B2-7 

391 ~llouuu "cuc ' lUti-<>J-0 B 

392 IDIISOtiUTILFTALATO 1"'-69-5 

1393 1 \TO DE HtMMdiLENO ~22-06.() 

1394 ~1 DE ~098-71-9 F i= 
1 J Ut METILO 

~1 1 1 pos-18-9 p P r H 

J398 1 1 OO< ·~o· 

pas IUIMtKU DE 1 !lUU-73·2 

ruu IDIME"L OCfANO ,2,3 r r 
ro; DIME f IL PENT ANO, 2.3 no r r 
r" p1MET )127-19-5 p p 13 r IK 
ro3 '"" 1 .EN '""'0·3 p r ~ 
rl!-1 DIMEI 121-69-7 p ~ 
ros OIMET' ' 11 75-78-5 p 
ros 1 ""' 1 

ro? u""" 1 ' '0·0) bti-12·2 f 
ros DIMETILFT ALA TO 131-11-3 r r 
ros 1 ""' 1 1 1 HI~A 01·14·1 ~ 
liU 1 1 

111 '""'~'u DE 1 j628·96-6 A 

\12 DINITRO o-TI A -3.5 ' 11 1 148.()1-ó 1" 
'13 1 1 1 til-<!2·· 

114 1 VARIOS 

"' u"" 534-52-1 

http://www.stps.gob.mx/3 12/nom 18/nom 18c.html 01/02/03 



e 

116 

m 
118 

419 

420 

423 

424 

425 

426 

427 

1'28 

429 

430 

431 

432 

1'33 

434 

435 

43b 

437 

438 

439 

440 

1'" 

~42 

1'" 
444 

445 

446 

1'" 

f60 

~61 

~62 
~63 

1'64 

1'65 

~66 

~67 

1'" 
1'69 

10 

1 1 ) Uc ALUr"t' LIQUIDO 

1 1 ) Ut· 1 

DIQUAT 

1 "" F l ALATO ' 11 lttalaro. UOPJ 

) DE PROPIL 

1 1 1 ATOOE '"'~eTILO 

OIURON 

1 1 1 

1 1 1 

'1 

¡e o 1 cAM' u DE AMILO 

¡co, e~~, u DE METILO 

fO IIOINA 

fES' 

,,, "'~" 

1"'' 1 1 

"· 1 y 

[ETI 1 1 

IETER DE" 1 

olbH DE 

[ETER DIBUTILICO 

[ETER 1 fiUC0.2.2 

lE TER 1 1 1 

'fER DIMb tiLICO 

[ETER ETIL VINILICO 

[ETER ETILBUTIUCO 

IETER 1 ) ,, 

olbH 1 t O(vapoc) 

[ETER GLICIDIL 1 

[ETER 1 't 
[ETER METIL 1 

ETER METIL b tiLICO 

'TER 

1 o'"""'"'' 

1 (IGE) 

[ETER 1 DEL Lo 1 

' 

' 

http://www.stps.gob.mx/312/nom 18/nom 18c.html 

[VARIOS 

1123-91-1 

1138-86·3 

[14< ..... ·1 

[123·19-3 

104-1 ,_, 

111-ljl-/ 

37-77-8 

>98-{)4-4 

1179-59-1 

128-37-Q 

112-55-5 

110-<H 

72-20-8 

106-89-8 

•v•·~-o 

112-01-8 

557-Q5-1 

7803-52-3 

100-42·5 

57-24-9 

14-!l4-{) 

141-43-5 

j69H5-2 

142-96-1 

11 1-44-4 

115-10-0 

109-92-2 

~<0-<>1·' 

160-29·7 

[101-84-8 

~016·14-2 

f1UB·lU·J 

f>40-07-Q 

115-10-6 

111-76-2 
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70 ETER V!NIL METIUCO 107-25-5 

71 ETILAMILCETONA 041-85-3 

" 72 ETILAMINA {am1no etano) 5-04-7 p " 73 1:. TILANILINA,n 103-69-5 

74 ETILBENCENO {feml etano) 100-41-4 p ~ 1' 
75 TILBUTILAMINA r17-79-8 p 
76 ETILBUTILCETONA 83-heptanona) 106-35-4 1 1 8 

77 TILCICLOHEXANO 1 ~ 
78 ETILEN GLICOL DI SUTIL ETER 1 

79 TI LEN GUCOL ETIL SUTIL ETER 1 

80 ETILENCLOROHIDRINA (2 cloroetanol) 107-{)7-3 p 
81 ETILENDIAMINA 107-15-3 p ~ 8 

82 ETILENGLICOL (como aerosol) 107-21-1 1 1 1 p 1 

83 ETILENIMINA,INHIBIDA 151-56-4 3 3 p 
84 ETILENO.COMPRIMIDO 4-85-1 1 p 1 A 

85 ETIUDEN DE NORBORNENO 16219-75-3 ' 
86 ET!LMERCAPTANO 5-08-5 r r 
87 ETILMORFOUNA.n (et1lmorfohna 4) 100-74-3 3 r 
88 ETIL TRICLOROSILANO 115-21-9 3 w 

89 ETION (malate) 63-12-2 3 1 1 3 1 1 1 

~90 ETOXIBENCENO(fenetol) 103-73-1 r r 
~ 91 ETOXIETANOL.2( ETER MONOTETILICO DEL ETILENGUCOL) 110-80-5 ~ r 3 H 

92 ETOXIPROPANOL.3 111-35-3 p 
/ 

93 FENIL GLICIDILETER 122-60-1 1 1 1 1 K 

~94 FENIL ACET ALDEHIDO(acetaldehldo de benceno) 122-78-1 1 r 
95 FENIL FOSFINA 38-21-1 3 1 r 1 K 

96 FEN!LENDIAMINAS ,o,p.m ARIAS od 1 r 1 1' 
97 FENILHIORACINA 100-63-0 3 r 
98 FENILMERCAPTANO (mercaptano benceno) 108-98·5 H 

99 FENOL 108-95-2 

00 FLUOR COMPRIMIDO 7782-41-4 IVV 3 
501 FLUOROACETATO DE SODIO 2-74-8 3 3 E 

502 FLUORURO DE AMONIO 12125-01-8 3 r r 
503 FLUORURO DE CARBONILO 353-50-4 r K 

50' FLUORURO DE PERCLORILO 7616-94-6 r B 

505 FLUORURO DE SODIO SOLIDO O EN SOLUCION 7681-49-4 3 r 
506 FLUORURO DE SULFURILO 699-79-8 3 1 1 1 1 8 

07 FLUORURO DE VINILO.INHIBIDO 75-02·5 1 

08 FORATO (lh1met) 98-02·2 1 1 1 

09 FORMALOEHIOO, SOLUCION ACUOSA 50-00-0 3 ~ r H 

510 FORMALDEHIDOS, GAS SOLUCIONES INFLAMABLES 0-00-0 f' H 

511 FORMAMIDA 75-12-7 1 od 3 1 r 
12 FORMIATO DE BU TILO f592-84-7 p 
13 FORMIATO DE ETILO 109·94-4 3 p 
14 FORMIATO DE METILO 107-31-3 r 
15 FOSORIN (mev1nphos) 7786-34-7 1 r ~ 1 r 

516 FOSFATO DE DIBUTILO 107-66-4 1 r 1 1 1" 
17 OSFATO DE TRIBUTJLO 126-73-8 1 f' 3 1 r 1" 
18 FOSFATO DE TRI-o-CRESILO( fosfato de orto tohlo) 78-30-8 1 r 3 1 r 1" 

519 FOSFINA 7803-51·2 p K 

520 FOSFJTO DE DIBUTILO 1809-19-4 3 r 
~21 FOSFITO DE TRIMETILO(Ir1metll fosf1t0) 121-45-9 p p 
522 FOSFORO AMARILLO 7723-14-0 p 3 1' 

http://www.stps.gob.mx/312/nom18/nom 18c.html 01102/03 
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~23 BLANCO,FUNDIOO 12 

[524 ~o 

~25 ~ 1 w 
1526 l DE ZINC 

1527 ~ l.u a4Cff2 fl 13 ~ 
1528 l DE O> ETILO 623-91-6 

1529 110-00-9 

f30 98-01-1 p 13 G 

l53f KlASí iDEf'ETROLEO 

1532 [GAs! "'-~ 74-02-0 13 
~33 1 

1534 102-oo-2 r-v 
1535 1 ::NIEBLA 156-01-5 

f536 1 ' 1 155=5 
1537 IGLU. 111-30-0 

1538 f'RACI lO NATURAL 182-42-5 

f39 l CON UN MINIMO DEL 25% DE AGUA 

f540 
1541 1 V' 
1542 176-44-0 ~ (E 

f543 IHEF ANO . ii=IT (3 (o ¡. 
1544 IHc> <UL, 2 1543-49-7 

1545 HEPTILENO p 

546- 'ADIENO 87-68-3 ~-
547 AUieNU 77-47-7 (o ¡o 
1548 "ANO (67-72-1 (o (o (G 
1549 'ALENo 11335·8·7~ (o 

l5sO 
651 IIOL. 1( (o 
(552 (o (·, 
¡553 IU ~ i'< 
1554 'AZUFRE " V' 
~55 JHEXAF ) DE SELENIO IOJ·" (K 
556 (HEXAF ) DETELURIO (K 
(5s'i 11Q:543 (o 
¡Ss8 ~ 110-54-3 (O JK 

(559 .. 2 ~91-78-6 (o (G 
(560 1 1107-41-5 (o (8 

llli 1 1 '· po2-01 -2 (3 (3 1" 
(562 (o V' 
(563 > REF ) LIOU>DO (O (O (4 
(564 

' 1'= (o 

1565 >O DE SODIO 17775-14-6 

(566 l DE CALCIO ' t e calc1o) (3 
(567 1 )DECESIQ '" oe,o) (3 (3 
Js68 1 5DE eu A>! U~ ¡mo:sa:3 (o 

1569 l DE 1 ¡EN 1 l. SOLIDO PJlU-/J-2 (3 
(570 1 ) DE T 1 L TIN {P•et"o) (2 

~OELWiov (W 
572 ' lf31ino:3 (3 tN 

(573 ' 5DESOOiO (W 
1574 ¡HiERRO \, ( GAo AUU) 11309-37-1 V' 
(575 >.SALES S (romo Fe) Jod 

1576 1~;·;"~~,.;-;;~'~~~~Zxi.;O llEc1o ;.~~~A uu SDE UN Hl·>O·J (3 (O X 
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~77 :1NDENO ~5-13-<; ~ ~ B 

~78 .INDIO Y ; (como In) p 
~79' I1SOBU1 11 pmpano), O ~5-28-5 p 
¡sao· 1 'uou 1 r38-93-2 t> 13 
j581 ¡louou'l 1 170-<!4-< 

i 
IISOBUTIRATO DE ETILO ~7-<2-1 p p 

~ 1 1 l DE N BUTILO 111-36-4 13 12 
f585 1 1 

~86 1 178-59-1 p-; 
(587 ~9-29-8 

¡sss IISOOCT<NU:> (540-84-1 

(589 (IOUetoNIANU p8-78-4 

1590 pa-79-5 

~91 175-31-<J p-; 
(592 l DE BU TILO 1109-19-3 !nd ~d 

(593 !ITRIO 13 ~ 

1594 <e . 1 ú DEn BUTILO (but1l e;t" del aodo lact<co) 1'"'·«-f " 1" 
(595 

(596 1 jSB-89-9 1 

1597 JLITIO ¡w 
j598 t POLVO t DURA 1"' 
(599 \SUAVE 1"' ' 

~00 ) EN POLVO ¡w 
~ lA( o de p46-93-Q f" 
1602 1 1121-75-5 ~ p 
1603 1 DE AMILO 

16M lOE f<4-40-t> 

1605 J POLVOS Y ; (oomo Mn) " 16'" IMCPA f-'4-74-6 

1607 

~68 J (a"lo• oomo Hg) p p p 
f509 1 ; de alqwlo•) (como Hg) r 13 p p 
1610 \TO DE BUTILO 1126-98-7 12 t> 13 13 12 
~" 1 DE HEXILO( 11 o de mehlo) ~0-62-6 13 
~ 'ú DE METILO, ~0-6<-t> G 

1613 !METANO 1 IY 1 1 174-82-8 p p 
1614 IMETIL2 e<N 1 eN U. 1 f" 
615 ~ETIL 2. ) '5 '104-90·5 

616 METIL . IUC 2 75-66-1 

617 METIL ACETILENO 74-99-7 " 618 ~ETIL ACETILENO Y 1 5 DE. 1 f" 
619 r-<ETIL BIFENIL ,ú¡md<. o de ' "-'1 1101-t>0-8 p< 

1620 ~ETIL 71-55-6 

1621 ~ETIL 'oiOIOmetll ete1.dom d<met'l et") 1107-30-2 13 p< 
1622 f'.IETIL 

~ (METIL ETIL CETONA 1'8·93-3 13 IG 
16" jMETIL McKCAe 1 ANU 1 1'4-93-1 ¡. " 1625 jMETIL ETONA (2· 1110-43-{) J2 1" 
1626 jMETIL PROPIL •( 2 1107-87-9 p lB 
~ jMETI HTRILO 1126-98-7 13 13 f3 p< 
1628 jMETI IITRtLO. INHIBIDO 1'"·••-r p 

p " 1629 ~' 1 ' 1'09-87-5 12 
13 " J630 Mt 1 1'4-89-5 13 p-; 
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631 .~ .. '''1' 1"'. 1100-61-8 p 
!332 1 1108'87-2 ~ A 

633 1 ~ 
6:l'f 1 e" el orto. o" es Meceote "" oada ¡sB3-60-6 

635 1 ANU fl=7 
636 1 1 rs-54-7 ~ w 
637 1 -4,4 b" (2- 1 1 ) (moca, mboca) 1101-14-4 ~ 

J638 itiiS(4'( IU) 

639 METiL f0-34-4 ~ ~ 
640 ~ 

~ 1 "'"",-~ po8-11-2 ~ o 
"'2 IILCt po8-10-1 G 

"'3 HION (SOLIDO) 

i344 :T 1109-01'3 f2 
645 rzo:= 13 
646 MET ~-54-6 

647 METILT \TQ ~0-48-6 

648 METILT rs-79-6 p ~ w 
646 1 IUI ¡ro:= ~ " 650 MtiUMIL l'b"'' ., 1 

651 ME 1 r2-43-s p 1 

1652 IMETOXIE- AN0[2(E'j'ER TILICO DEL ETILEN GLICOL) 1109-86-4 ~ p IG 
1653 ~ p< 
J654 1 ; EN <DE 

1655 <ú~ ""'"' 13 lE 

1656 IMU <~( ~"'cg;~~~r¿~~';; 1 1 
A>IÚ DI CLORO) ""' •-> IN OX 

J657 TOPHOS ("odon) 1" IK -' 

J6s8 5DE \TO 13 

1656 ¡¡;;¡:¡¡¡:¡¡¡p; poo.a1-8 

"' 
p< 

(660 L ETER DE 111-77-3 

J661 IDO DE 1 o de vm11 et1leno) ~58-13-4 

J662 1 j'b'Et ) (o.,do de oacbono) f30-08-0 " ~ iDECLORO 

1664 1 110-91-8 IH 

J665 IN AFTA lB 
1666 ¡NAF'f ;o,,,,.dO fg-1= 13 1 

[667 "'' INA:T !134-32-7 F 
~68 jNAFT 1 191-59-8 

~69 jNAFTIL TIOUREA 

670 ~decacbóo) 1ill:aB4 
1671 

~ 
44l>-U;., .. 

1673 12 

"''' !NITRATO 1 1'"'''"'" ¡ox 
1675 IKf 10 DE AMILO 11002-16-0 ¡ox 
676 INIIRnO DE AMONIO 1" ¡ox 
677 !NI IRA TOllEBARiO(d•o•lcalo de oooo) '"' ¡ox 
1678 INI rRA T6DEBiJTílc j928-45-0 

1679 INI'RAT6DEEfiLO - 1625-58-1 

i= 1 KAIO DE ¡ox 
~ 1 

1627-:j3:4 3X 
IITRATO DE PLATA "•-oo-o ¡ox 

(683 ~ 

"' 
¡ox 

f384 1 IODE 1 757-79· 1" ¡ox 
r 
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~65 NI' KA' u DE SODIO ~ ox 

res NITRITO DE ETILO Y >DE 109-95-5 p 

r•' .. 1 \o,m,p 100-01·6 p " ~·· 
NI ,._,,_, r 

~89 1 1 )4 92-93-3 ~ 
r9o 1 100-00-5 " r"' "" MNU 76-06-2 

'"' r"' NI "VC 1M" U ,, •• 4-3 " ~93 Nll J100-02-7 

~94 Nll IY 1 1 7727-37-9 f' 
~95 .. 1 ' \ (too."ato de 9hoeolo) 55-03-0 " j696 NI ' ¡;.;z.; 

" ~97 "'' 1 \ (2-Cioco 1 11) p10d100) 1929-62-4 r 1 

r9• 1 106-03-2 1' " r" 1 79-46-9 p 
1700 "''"u 1 VAKIU> 1 

701 Nll IDO, VARIOS 1 

702 111-07-2 p B 

703 NONIL 1 

704 OCTACLORO NAFTALENO e 
705 OCT. 

706 0~1 MUICO.U 1' 
107 OCIMUC, 2 

708 (UCI ANUO 111-65·9 1' 1' r A 

709 PLEATO DE SUTIL AMI NA 

'10 ¡uXALA 1 U Ut BU IILU 

'11 ¡oXALATO DE DIBUTILO ,, l DE ETILO ~5-92·1 

'13 1 J Ut CKUMU 

~ 
r 

115 px:oo~ , oo•ol r 
116 !OXIDO DE 1 •V 1,2 L. 1 1106-06-7 p 
'17 ¡oxiDO DE CALCIO (oal) 1'""~'0"0 

'18 p>~DD DE ESTANO oomo So r 
'19 ¡oxiDO DE ETILENO 175-21-8 13 13 GK 

720 px100 DE HIERRO (Fe203 oomo Fel 001 r r r 
721 px1DO DE HIERRO! uMo Mvu, 141-IN 

1122 ¡uxtuo ue 1 , HUMO (oomo Mg) 

1723 OXIDO DE MESITILO 141-79-7 p p 
1"' OXIDO DE 1 1>-bb·, ~ 
1"' OXIDO DE ZINC, HUMO 1314-13·2 ~ 
1726 OXIDO OIFENIL 1 1 " 727 )X IDO NITRIC 

~-2 ¡uo UXIUU '" "uou " 1729 

,, __ 
ox 

1730 1 , CERA 1' 
1731 fl 

P" 123-63-7 

1"' " 734 eAKA TION IIQ"'OO 56-36·2 

735 "0'"""""' 

JNAFI~~~ 736 PENTAI 
131 utNI 1321-64·6 r " 736 PENl r7-06·5 r 1 

739 ) DE A .. ' IO>IUO.IV LIQUIDO •~•-•o·, r· ,_ :·· 

http://www.stps.gob.mx/312/nom 18/nom 18c.html 01/02/03 
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740 ~RODE w 
741 fRITOL 115-77-5 p 1' 

J 
742 e eN 1 ArCNUL p 
743 -o• 1 DE AN 1 IMUNIU •oo-•v-< 

744 -o., IDE ·~-oo-o 

745 

iANO 

1 DE ALUfRo p r K 

1 
747 1109-66-0 8 

748_ 1 DE. 1 '"' -ov- p 
749 .FL w 
750 ·o• o ""u 1109-76-1 

751 ro" 1 VA<UÚ DE p 
752 """ 'UA<UÚ DE p t 

p53 •'-' DE AMONIO ouwoo-o ox 
1754 uoDol 1 r px 
1755 \10 DE SODIO r px 
1756 1 ,, 127-18-4 r ~ r r 
1757 •u 594-42-3 <; 

1758 J DE AMONIO r px 
p59 J DE 1 p px 
1760 l DE ACETILO 110-22-5 

r61 l Do BARIO r px 
1 94-36-Q lQl< 

DE IACUOSA ON40%a60% 

~ 
px 

(764 ~~~~·~ •w• •u 
1 OX r< 

f,it 
1 1 

~ ~ ~ 1 1 
•, LICUADO px 

1768 1 DE POTASIO 17014-71-0 r px 
769 1 DE SODIO 1313-60-6 ox 
770 J Uo -u "olu r üX 

771 "o 11 IOLW CRUDO r 
772 0E~ROI '~~DOS DE( NAFTA, SOLVENTE ["ARIOS r lB 

773 1 1918-02-1 r 1 

774 1 1 110-85-0 r 
775 1 1 1 10-89-4 r 
776 1 r ~ 
777 1 110-86-1 p r ~ 
778 1 J DE 't' o<AETILO Y MEZCLA DE GASES 1 1 ~ r ~ 
779 1 1 1 1 

780 1 1 

781 "CATA r ~ 
782 "LATINO ¡como PI) p ~ 
783 PLOMO. POLVOS 1 . HUMOS Y POLVOS p r 
784 -u •o•u p w 
785 174-98-6 A 

786 
- ' 

!107-10-8 13 

787 1 11 ellle gllcol) 57-55-6 r 
1788 1 1 ,'5-55-8 

789 1 m 115-07-1 e 
790 1 1 !141-57-1 p 
791 1 123-38-8 p 
792 ''-' OEAMilO 

793 >UI 1 590-01-2 p 
1794 1 DE ETILO • 140-88-5 !od 13 

1 " - ·- ... 
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•• 
1 

e 

~04 1 1 1 , (tetnl) 

~05 1 , , , •(TNT) 

~06 1 1 ) DE A' IIMON<U , como 

~07 1 1 l DE , 

J908 1 1 ) DE KUC.CNU 

~~GLIC~C --
~,-, 1 

912 1 10 

3_13 l DE_ 

"'" · [fUN<>SI eNO Y TOS (comoW) 

915 "'-
916 !URANIO _, 

917 1 ',, -·---,, 

918 ~ANADIO POLVOS Y HUMOS • 

919 ' ~INIL SUTIL ETER --
~io ~INIL -- - "" 

r" ~I~IL .- -. 
1922 1 ,IN~IBIDO 

192l 'fVM y P NAPHTA 

~24 ---
1925 IXILENO 1 

"' 

1926 1 

"'-" 1 ' 

19" YODO . ' 

1929. ----
(9:l0 l DE METILO , 

1 
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~7~5-'l ~ ~ B 
116-96-, ~ 

" " r 
. 

13 ~ px 
IN 

" " --
3 

N " "' - . -

- -· lA 
110-62-3 13 IH 

1314-62-1 [ó 
"11-34-2:_ 13 

---- ,,.,.,-u ~ 
f1U5-38" · · 

13 IG 
)2 13 lA 

f"l-81-2 . '" 
11 "' 

fE 

' "' ~,~¡_ i 1 ~~-:,~:~~ 13 ,, 
13 "' 

¡a 

1"7-59-2 -

"' "' IG 
p p p A 

" ""' --~ ·-::- ' p A 

p5-47-a . ~ p 
74-86-4 p p 

w 1---

·-- ·-
Princ 

o 1/02/03 




