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POR QUE DEBEMOS PROTEGER LA ATMOSFERA?
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Tipos de contaminantes del aire

Físicos
Químicos

Biológicos

Partículas
Plomo, cadmio

Gases
Monóxido de
Carbono

Primarios
Monóxido de
Carbono

Secundarios
Ozono

Ruido
Vibraciones
Radiaciónes

Virus
Bacterias
Polen

Orgánicos
Metáno, propano

Inorgánicos
Plomo, ácidos, óxidos



CREACION DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE  D.L. 
1013

Asegurar el cumplimiento del mandato 
constitucional sobre la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturales

Asegurar la prevención de la degradación del 
ambiente y de los recursos naturales y 
revertir los procesos negativos que los 
afectan

Promover la participación ciudadana

Contribuir a la competitividad del país a 
través de un desempeño ambiental eficiente

Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y programas 
nacionales

Autoridad Ambiental, cuya competencia 
comprende las actividades técnico 
normativas de alcance nacional en 
materia de regulación ambiental, la 
promoción y coordinación de 
protección de la calidad del aire y el 
control del ruido y las radiaciones no 
ionizantes.
Viceministerio de Gestión Ambiental, 
aprobación y supervisión de la 
aplicación de los instrumentos de 
prevención, de control y de 
rehabilitación ambiental relacionados 
con la calidad del aire, de acuerdo al 
numeral “g” del articulo 12º del D.L. Nº
1013.



Gestión ambiental
Políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental

Investigación, innovación e información ambiental,
Calidad ambiental

Educación, cultura y ciudadanía

Desarrollo estratégico de recursos naturales
Gestión de la Diversidad Biológica
Cambio climático y desertificación
Ordenamiento territorial y suelos
Evaluación y valoración de recursos naturales

Ejes principales



CONTROL INTEGRADO DE LA 
CONTAMINACIÓN

CALIDAD DEL AGUA

CALIDAD DE VIDA EN AMBIENTES 
URBANOS

SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 
MATERIALES PELIGROSOS 

RESIDUOS SÓLIDOS

CALIDAD DEL AIRE 

Eje de Política 2
Gestión Integral de la calidad 

ambiental

EJE DE POLÍTICA

Vista  Panorámica Cochapampa y Pueblo de Laraos



RESIDUOS 
SOLIDOS

CALIDAD 
DE AGUA

CALIDAD 
DEL AIRE

SUSTANCIAS 
QUIMICAS Y 

RIESGO 
AMBIENTAL 

DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Control Integrado 
Contaminación Calidad de Vida en Ambientes 

Urbanos



GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE y RUIDO

 Estándares de Calidad Ambiental de 
Aire: D.S. N° 074-2001-PCM y D.S. 003-
2008-MINAM (31/08/2008).

 DS Nº 011-2009-MINAM 
(16/05/2009)Aprueba LMP de Emisiones 
de la Industria de Harina y Aceite de 
Pescado y Harina de Residuos 
Hidrobiològicos.

 DS N° 003-2002-PRODUCE (04/oct/02)  
“Aprueban limites máximos permisibles 
y valores referenciales para las 
actividades industriales de cemento, 
cerveza, curtiembre, papel”.

 DS N° 047-2001-MTC (30/oct/01) 
“Establecen limites máximos permisibles 
de emisiones contaminantes para 
vehículos automotores que circulan en la 
red vial”.



OTRAS NORMAS
• R.P. Nº 022-2002-CONAM/PCD, Directrices para la Elaboración de los Planes de Acción 

para Mejorar la Calidad del Aire. Planes ALA

• R.D. Nº 1404 – 2005/DIGESA/SA Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión 
de los Datos.

• D. S. Nº 009-2003-SA y Modificatoria Reglamento de los Niveles de Estados de Alerta 
Nacionales para Contaminantes del Aire.



Reglamento Nacional de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
D.S. Nº 074 – 2001- PCM

FORMA DEL ESTANDAR 
CONTAMINANTES PERIODO 

VALOR FORMATO 

METODO DE ANALISIS 
(1) 

Anual 80 Mmed 
Media Aritmética 
anual 

Fluorescencias UV  
( método automático) 

Dióxido de Azufre 

24 horas 365 NE mas de una vez al 
año. 

 

PM-10 Anual 50 Media Aritmética 
anual 

Separación inercial/ 
filtración 
Gravimetría 

 24 horas 150 NE mas de tres veces 
/ año. 

 

Monóxido de Carbono 8 horas 10000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo 
(NDIR) 

 1 hora 30000 NE mas de una vez / 
año. 

( método automático) 

Dióxido de Nitrógeno Anual 100 Promedio aritmético 
anual 

 1 hora 200 NE mas de 24 veces / 
año. 

Quimiluminiscencia 
(método automático) 

Ozono 8 horas 120 NE mas de 24 veces / 
año. 

Fotometría UV 
(método automático) 

Plomo Anual 2   

 Mensual 1.5 NE mas de 24 veces / 
año 

método para PM10 
(Espectrofotometría de 
absorción atómica) 

Sulfuro de Hidrogeno 24 horas2    Fluorescencia UV 
(método automático) 

Plomo 3 Anual 0.5 Promedio aritmético 
de los valores 
mensuales 

Método para PM 10 
(Espectrofotometría de 
absorción atómica) 

 

0.5 Media  aritmética anual



NORMAS
• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

D.S. Nº 003 – 2008- MINAM

CONTAMINANTE PERIODO VALOR VIGENCIA

Dióxido de Azufre 24 hr 80 ug/m3 Enero 2009

24 hr 20 ug/m3 Enero 2014

BENCENO Anual 4 ug/m3 Enero 2010

Anual 2 ug/m3 Enero 2014

PM 2,5 24 h 50 ug/m3 Enero 2010

24 h 25 ug/m3 Enero 2014

H2S 24 h 150 ug/m3 Enero 2009

Hexano 24 h 100 mg/m3 Enero 2010
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Estándares de Calidad Ambiental y 
Límites Máximos Permisibles

LMP ECA
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Los ECA y LMP son punto de partida  
para :

Desarrollo e 
implementación de 
planes para la 
prevención, control 
ambiental y 
descontaminación

Asignación de 
recursos  financieros y 
humanos.

Promoción de 
tecnologías y 
producción más 
limpia 

AUTORIDADES SECTORIALES
REGIONALES, Y LOCALES

MINAM: SUPERVISION
SECTORES: APLICACIÓN

• Límites máximos 
permisibles LMP

• Estándares de calidad 
ambiental ECA



LMP
• Aprueba niveles máximos permisibles de elementos y compuestos presentes en emisiones

gaseosas provenientes de las unidades minero-metalúrgicas
Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM 

• Aprueban límites máximos permisibles y valores referenciales para las actividades
industriales de cemento, cerveza, curtiembre, papel
Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE

• Establecen Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para vehículos
automotores que circulan en la red vial
Decreto Supremo N° 047-2001-MTC

• Establecen límites máximos permisibles de radiaciones no ionizantes en
telecomunicaciones
Decreto Supremo N° 038-2003-MTC

• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (incluye
LMPs)
Decreto Supremo N° 015-2006-EM

• Aprueban Limites Máximos Permisibles para Industria de Harina y Aceite de Pescado
Decreto Supremo Nº 009-2009/MINAM



 Estándar de Calidad Ambiental de
Ruido: D.S.085-2003-PCM
Regula los niveles máximos de ruido en el
ambiente exterior, los cuales no deben
excederse a fin de proteger la salud
humana.

GESTION DEL RUIDO

 Estándares de Calidad Ambiental para
radiaciones No Ionizantes: D.S. N° 010-
2005-PCM

Establecen los niveles máximos de las intensidades de las
radiaciones no ionizantes, cuya presencia en el ambiente
en su calidad de cuerpo receptor es recomendable no
exceder para evitar riesgo a la salud humana y el
ambiente.

 “Establecen limites máximos permisibles
de radiaciones no ionizantes en
telecomunicaciones”. DS N° 038-2003-
MTC (06/jul/03)

GESTION DE RADIACIONES NO IONIZANTES



Año 2006



Identificación de 
Fuentes de 
Contaminación
Móviles, Fijas, de Area

Evaluación  y 
Monitoreo de la 
Calidad de Aire

ECA`S, LMP 

Elaboración de 
Planes de 
Descontaminación

Normas, 
Ordenanzas, Planes, 
Programas, Políticas 

1

2

3

4

Implementación de 
Planes de 
Descontaminación

Aprobación 
Ordenanza Regional 
o Municipal  
indicadores de 
gestión  

ETAPAS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE 
DESCONTAMINACION Y REHABILITACION 

• Línea de Base

• Sistematización de la información. 

• Levantamiento de información 

• Participación local, regional y multisectorial.

3 meses 3 a 6 meses
Vigencia mínima
3 años

3 meses6 meses – 1 año



Planes de Acción A Limpiar el Aire
1. Reducir los niveles de concentración 

de contaminantes del aire para 
proteger la salud de la población.

2. Articular las acciones entre las 
Medidas del Programa de Vigilancia 
y las Medidas del Mejoramiento de 
la Calidad del Aire.

3. Constituir una herramienta que 
permita generar información 
técnica para la toma de decisiones 
administrativas y políticas.

4. Fortalecer la interacción 
interinstitucional y generar el 
compromiso para el cumplimiento 
del Plan “A Limpiar el Aire 
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Planes de acción
Planes elaborados (13)

Planes aprobados (10)

Planes en proceso de    
aprobación (03)

Medidas:
– Sistema de información local

• Calidad del aire (Redes)

• Inventarios de emisiones

• Vigilancia epidemiológico

– Implementación de Revisiones 
técnicas

– Ordenamiento de transporte 
público

– Control de emisiones

Trujillo

Lima-Callao

Arequipa

Cusco

Iquitos

Huancayo

Cerro de Pasco

La Oroya

Pisco 

Ilo

Chiclayo

Piura

Chimbote



Los GORE y MUNICIPALES deben promover 
mecanismos para el control de contaminación del aire

 Estrategias Regionales y 
Locales para el control 
de la calidad del aire

 Control de Emisiones de 
gases vehiculares

 Control de Emisiones de 
industrias



Las Municipalidades tiene la función de:
 Formular los Planes de Control y prevención de la contaminación sonora.

 Normas de prevención y control de la contaminación sonora para las actividades
comerciales, de servicios y domésticos.

 Elaborar, en coordinación con las Municipalidades Distritales, los límites
máximos permisibles de las actividades y servicios bajo su competencia.



A Quienes corresponde conservar la
calidad del aire?
Estado, empresa, sociedad????





Que es lo que hace el Estado???

Vigilancia de la Calidad del Aire



Modelamiento de la Contaminación Atmosférica



MODELAMIENTO DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

EN LIMA Y CALLAO



MODELAMIENTO DE LA 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA

EN LIMA Y CALLAO



DIGESA, SENAMHI,
PROTRANSPORTES,
GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO

Red Calidad de Aire y 

Meteorologicas



ZONA METROPOLITANA DE LIMA-CALLAO

 MAPAS POR CONTAMINANTE CRITERIO
(DIARIO 24 Y 48 HORAS)

 REPORTES VARIOS

Mapa de Distribución de 

Contaminantes



Información 

Geográfica y 

Fisiográfica

Modelo Meteorológico 

Urbano
BRAMS

WRF

Pronóstico Mesoescala 

Nivel Microescala e interface

Modelo Calidad de 

Aire Urbano

BRAMS-CATT
WRF-CHEM

Inventario de Emisiones

Reportes de 

Exposición

FOTOQUIMICO

Red Meteorológica  Local

Red de Calidad de Aire

Estación de Sondaje

MODELOS

MODELO

Emergencia Peligro Cuidado

Esquema de Funcionamiento del Sistema de 

Modelamiento Atmosférico-Ambiental



SATELITE

NOAA/GOES

ESTACION

METEOROLOGICA

AUTOMATICA

RADIOSONDA

ESTACION 

AMBIENTAL 

AUTOMATICA

ESTACION

TERRENA GOES

SERVIDOR
SENAMHI

USUARIOS 

SUB-SISTEMA DE 

COMUNICACIONES

Internet



TTéécnicascnicas de de MediciMedicióónn (IV)(IV)

Monitor 

telemetria

Central 

modem

Cilindros de 

gas para 

calibracion

Conexiones 

de muestra a 

analizadores

Vistas de  detalles de equipos comunicaciones



Equipos de Monitoreo

Colector de CSS
M. de alto 

volumen
Analizadores Automáticos de 

gases

ESTACION
METEOROLOGICA

AUTOMATICA

Colector de precipitación 
acida

EQUIPO DE RADIACION UV-B

MONITOR PM10
ATENUACION BETA



Y la lluvia acida???



Precipitacion acida 
LIMA

JUNIN - PASCO





Podemos predecir la contaminacion???



TIPOS DE MODELOS

Modelos FísicosModelos Numéricos 3D

401000 401200 401400 401600 401800 402000 402200 402400
8726000

8726100

8726200

8726300

8726400

8726500

8726600

8726700

8726800

8726900

8727000

8727100

8727200

8727300

8727400

8727500

020406080100120140160180200220240260280300320340360380400 ug/m3

Concentraciones promedio dia

Dia 10.11.05

Chimenea

Estacion Sindicato

Estacion Hotel Inca

Archivo: conc-promdia.xls

Modelos Gaussianos

Ozono Troposferico vs Radiacion Total

Promedio Enero-Mayo 2004

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hora

O
z
o

n
o

 T
ro

p
. 

(p
p

b
)

0

200

400

600

800

1000

R
a

d
 .

T
o

ta
l 

(w
/m

2
)

Conc 03 Rad. Tot

Modelos Estadísticos



Aplicación práctica

del modelo ISC3 a

emisiones de

dióxido de azufre

para 24 horas y

depositación de

particulas

Caso 1. Fundición 

de Acero

MEPSA
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Aplicación práctica

del modelo ISC3 a

emisiones de

dióxido de azufre

para 24 horas

Caso 2. Fundición 

La Oroya

DOE RUN PERU



401000 401200 401400 401600 401800 402000 402200 402400
8726000

8726100

8726200

8726300

8726400

8726500

8726600

8726700

8726800

8726900

8727000

8727100

8727200

8727300

8727400

8727500

0200400600800100012001400160018002000220024002600 ug/m3

Archivo: conc-hora11.xls

Concentraciones para episodio de las 11:00 am

Dia 10.11.05

Chimenea

Estacion Sindicato

Estacion Hotel Inca

401000 401200 401400 401600 401800 402000 402200 402400
8726000

8726100

8726200

8726300

8726400

8726500

8726600

8726700

8726800

8726900

8727000

8727100

8727200

8727300

8727400

8727500

020406080100120140160180200220240260280300320340360380400 ug/m3

Concentraciones promedio dia

Dia 10.11.05

Chimenea

Estacion Sindicato

Estacion Hotel Inca

Archivo: conc-promdia.xls

ECA 365 ug/m3



Algunas soluciones de bajo costo



PRONÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA POR PARTÍCULAS 

SEDIMENTABLES EN LIMA Y CALLAO



DGIA

MONITOREO 
CONTAMINANTES 
PARTICULADOS



DGIADGIA





INSUMOS PARA EL PRONÓSTICO DE LA CALIDAD 

DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO 

SEDIMENTABLE 

VARIABLES METEOROLÓGICAS

- VIENTO EN DIFERENTES NIVELES ( FUENTE IRI)

CALIDAD DEL AIRE

CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

SEDIMENTABLE ( FUENTE: BASE DE DATOS 1999)

RESULTADOS DE CORRELACIONES CANÓNICAS



DGIA



DGIATRABAJADO POR : DPMA/ DGIA  - DCL/ DGM
GRACIAS

Set.



Que tanto hemos avanzado???
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RAMS



Salida de 

modelo 

de 

dispersiòn

3D



Como podemos controlar la contaminación???



PRECOMBUSTION

COMBUSTION

POST COMBUSTION

TECNOLOGIAS DE CONTROL DE 
CONTAMINACION



TECNOLOGIAS DE CONTROL DE 
CONTAMINACION









Que falta por hacer???



Perspectivas



Normas en Proyecto

ECA_LMP

Resolución Ministerial Nº225-2010-MINAM Aprueban Plan de Estándares de Calidad
Ambiental y Límites Máximo Permisibles para el Año Fiscal 2011

rm_225-2010-minam.pdf
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=324&Itemid=7


RADIACION UV EN CUATRO CIUDADES 
DEL PAIS



INDICES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA – NOVIEMBRE 2005



MONITOREO DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN ALGUNAS 
CIUDADES DEL PAÍS

INDICE DE RADIACION ULTRAVIOLETA-B PARA CAJAMARCA 
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Uso de Imágenes satelite







ALGUNAS CORRELACIONES....

Ozono Troposferico vs Radiacion Total

Promedio Enero-Mayo 2004
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ESTACION  DE  

VIGILANCIA ATMOSFERICA GLOBAL (VAG)

MAS ALTA DEL MUNDO, EN MARCAPOMACOCHA A 4550 m.s.n.m
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ESPECTROFOTÓMETRO DOBSON
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 VARIACIÓN DIARIA DE LA CAPA DE OZONO 2000-2005 

ESTACIÓN VAG. MARCAPOMACOCHA-JUNÍN-PERÚ 
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EL AIRE LIMPIO ES INDISPENSABLE PARA QUE 
CREZCA SANO Y  FEILZ


