
iasas retributivaspor contaminaci6n hidrica
en a teo ria econ6mica y su aplicaci6n
en A emania yen Co ombia

Klaus Georg Binder *

tntroduccton

Una politica ambiental mocema no puede abste-
nerse de la utilizacion de instrumentos econ6mi-
cos. La internaiizacion de los efectos externos

negativos -la inclusion de los costos ambientales en
los costas empresartales- a traves de instrumentos de
incentive econ6mico, permite la realizacicn de las me-
las de proteccion del media ambiente a coslos mini-
mos. Esta charla trata de uno de estes instrurnentos
de incentive econ6mico, a saber, las tasas retributivas
par contamlneclcn hidrica.
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Tasas retributivas
par contamtnaclon hidrica
en la tearia economlca

La tasa conduce a que se pague un preclc par el usa
del agua como receptora de contaminantes. Todo su-
[etc econ6mico que contamine el agua a traves de sus
actividades econ6micas debe pagar la tasa. La impo-
sidon de la tasa retribuliva busca que se reduzcan los
vertimientos de las aclividades productivas. dejando a
criterio de los contaminadores la forma de reducir la
produccion de vertimientos 1

Se compare: Binder (1990), pp. 68 Y ss.: Binder (1997), op.
301 Y ss; Binder (1999), PP, 116 Y ss., Cansler (1975). pp, 63
Y ss., Fischer (1978), pp. 355 Y 55" Frey (1985), PP. 115 Y 55"

Stamer (1976), pp. 61 Y ss.
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EI Estado debe determinar la tarifa de dicha tasa.
En este sentido, la funci6n de los costas marginales
de descontaminaci6n es muy lmportente, ya que sola-
mente mientras la tarifa sobrepase los costos margi-
nales de descontaminaci6n es conveniente para el
contaminador reducir los verum.entos (ver cuadro 1)2.
EI contaminador incurre en costas que se hallan repre-
sentados por el area tOEoA. Estos costos estan com-
puestos por los costos de la descontaminacion (area
E1EoA) mas el pago de la lasa por 10 que continua ver-
tiendose (area tOE1A).

Cuadro 1
La estimaci6n del precio standard

por Baumol y Oates
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La tasa da al contaminador la libertad de tomar deci-
siones para mini mizar costos, sequn su estructura de
costos y sus posibilidades de desconlaminar sus aguas
negras de acuerdo can la tecnica de producci6n que el
mismo posee. Por este motive los contaminadores que
producen con altos costos marginales de oescontam.na-
ci6n reduciran apenas sus vertimientos, mientras que
aquellos que producen con costos marginales bajos re-
duciran en gran medida sus vertimientos. Asi pues sera
posible realizar las metas ambienlales fijadas par el Es-
tado con costas macroecon6micos minimos. Can ella se
da cumplimiento al criteria econ6mico de eficiencia3.

Cuanto mas alta sea la tarifa de la tasa tanto mas se
fomentaran los procesos dinamicos de innovaci6n y sus-

2. Clf. Baumoll Oates 11979): Baumol! Oates (1982), pp, 254 Y
ss,: Baumal! Oales (1988); El1dres (1985), pp, 30 y ss,

3 Gfr.: Elldres (1985). pp, 58 Y ss,
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tituci6n y tanto mas intensivas seran las actividades
de investigaci6n en el campo de la descontamhacion-.

Debido a que las condiciones de escasez cam-
bian en una economia en constante transformaci6n, la
tasa debe ser de flexible aplicaci6n, esto es, la tarifa
de la tasa debe ser variables

La velocidad del efecto de la tasa depende en pri-
mer lugar de si en el momenta de su aplicaci6n los
contaminadores tienen la posibilidad de descontami-
nar en forma ventajosa. EI tiempo que necesile el con-
taminador para reaccionar dependera del tipo de
reacci6n que elija''.

La tasa que grava los vertimientos que se originan
con la producci6n de bienes da lugar ados tipos dite-
rentes de reacclon (ver cuadro 2, siguiente paqina):

1. Los contaminadores seran motivados a traves de
la tasa a reducir los vertimientos.

2. La tasa conduce a un encarecimiento de aquellos
bienes cuya produccon causa vertimientos inlensi-
vos. Par 10 general, esto tiene como consecuencia
una reestructuracicn de la demanda de bienes. Los
bienes producidos con vertimientos intensivos seran
menos demardados. Exactamenle 10 contrario ocu-
rre en e[ caso de los bienes cuya produccion se rea-
liza con escasos vertimientos e incluso ninguno.

Esto significa que se deben diferenciar los efectos
de la tasa sobre la calidad del agua entre las reaccio-
nes directas de los contaminadores y las reacciones
indirectas de los demand antes de bienes.

La primera intenci6n de la tasa es obtener reac-
ciones directas por parte de los contaminadores. Las
reacciones deseadas son:

- la aplicacion de nuevas tecnicas de producci6n que
dan lugar a producciones con menores vertimienlos,

- la sustitucion de materias primas fuerlemente fibe-
radoras de sustancias nocivas por materias primas
men os liberadoras de sustancias nocivas,

- el cambio de la oferta de productos, de tal manera
que se reduzca e incluso se elimine la producci6n de
aquellos bienes cuya fabricaci6n implica abundantes
vertimientos, yen lugar de producir esos bienes forzar
a ta producci6n de bienes no conlaminantes,

4, Glr. Endres (1985), pp. 68 y 5S,

5, Clr. Buc~ (1983), p. 285.

6, 5e campara: Siebert (1976), pp, 50 Y ss.
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Cuadra 2
La cadena de efectos de las tasas retnbutivas par contaminaci6n hidrica
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- la instalaci6n de rnetodos tecniccs adicionales que
eviten 0 disminuyan el vertimiento de sustancias
nocivas al agua, sin que disminuya el volumen de
producci6n,

- el reciclaje de productos residuales.

Ademas de las reacciones directas de los conta-
minadores existe otro efecto: los precios de los bienes
cuya producci6n contamina el agua subiran. En este
orden de ideas se diferencian dos casos:

1. Los contaminadores responden conforme a uno de
los lipos de reacciones descritos anteriormente. En-
tonces se originan costos de descontaminaci6n Que
son incluidos en el precio de los productos.

2, Cuando no se realiza ningun tipo de actividad des-
conlaminante se elevan [as precios de los produc-
tos proouctoos con contaminaci6n del agua como
consecuencia del pago de la tasa.

Los bienes producidos sin contaminar el agua se-
ran mas baratos que aquellos producidos can contaml-
naci6n. Esto conduce por 10general a un cambio en la
estructura de la demanda en favor de los bienes pro-
ducidos sin contaminaci6n. La producci6n de bienes
fabricados sin contaminaci6n aurnenta: en cambio, la
producci6n de bienes fabricados can contaminaci6n
del agua dlsrmnuyet.

7. Se compara: Frowein (1976), pp, 82 Y 55.; Kabelitz I Kohler
(1977), pp. 15 Y ss,: Siebert (1976), pp, 26 Y ss.

Las tasas retributivas
par contarninacion hid rica
en Alemania

De acuerdo con el articulo 110 de la ley de las tasas re-
tributivas par contaminaci6n hidrica se debe retribuir
con un monte cuando se vierlen elementos contaml-
nantes a una fuente de agua. La tasa retributive par
contaminaci6n hidrica se establece sequn el dana
causado par el conlaminador (ver cuadro 3) Esta tasa
se determina tomando en cuenta los maleriales oxida-
bles, el f6sforo, el nitr6geno, las combinaciones de he-
16genos orqanicos, melales como el mercurio, el
cadmio, el cromo, el niquel, el plomo, el cobre y sus
combinaciones, al igual que el grade de etectos lela-
les sobre los peces. Todo ello se calcula en unidades
oeninas. No se tiene que pagar la tasa cuando los rna-
leriales nocivos no sobrepasan los niveles de concen-
tracion ni la cantidad anual eslablecida por ley, 0
cuando el factor de diluci6n Gf no es mayor a 2 (ver
cuadro 3, columna 3, squiente paqtna)"

Los valores a partir de los cuales se calcula la
cantidad de unidades daninas. se deben tamar del
"perrniso de vertimiento". que autoriza la realizaci6n
del vertimlento''. Las autoridades estatales u oficial-
mente autorizadas debe ran controlar que los verti-

8. §3 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz.

9. §4 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz,

35



INNOVAR, revista de ciencias administratives y sociales

Cuadra 3.
EI celculo de las unidades dafimas

No. Grupos de Una unidad dafiina Valores de umbral segun concentracion
materiales nocivos corresponde a las y cantidad anual

siguientes medidas
comoletas

I Materiales 50 kilogramos de 20 miligramos por litro y
oxidables con oxigeno 250 kilogramos anuales
necesidad de
oxizeno ouimico

2 Fosforo 3 kilogramos 0,1 miligramo por litro y
15 kilozramos anuales

0 Nitrogeno 25 kilogramos 5 miligramos por litro y-'
125 kiloaramos anuales

4 Compuestos 2 kilogramos de 100 microgramos par litro y
halogenos halogenc, calculado 10 kilogramos anuales
organicos, como como cloro dentro
halogenos de un compuesto
absorbibles en organico
compuestos
orcanicos (AOX\

5 Metales y sus y
umones:
Mercurio 20 gramos I microgramo 100 gramos
Cadmio 100 gramos 5 microgramos 500 gramos
Cromo 500 gramos 50 microgramos 2,5 kilogramos
Niquel 500 gramos 50 micrograrnos 2,5 kilograrnos
Plomo SOD gramos 50 microgramos 2,5 kilogramos
Cobre 1000 gramos 100 micrograrnos 5 kilograrnos

Metal oor litro nor afio
6 Efectos letales 3000 metros Gf~2

sabre los peces cubicos del agua
del emisor dividida
cor Gf

Fuente: ley de las tasas retrbuuvas par ccnremlnscron hidrica (1994), Anexo al §3.

mientos no superen la euanlia eslablecida en el
"permiso de venmiento'o. Si el "permiso de vertimien-
to" no estipula los valores necesarios para el calculo
de las unidades daninas el contaminador tiene que de-
clarar los valores relevantes para dicho calculo. Si un
contaminador no cumple con esle requisite. la aulori-
dad competenle eteqlra la mayor un.oao oenma medi-

da por ella. En el caso en que tal data no exista, la au-
loridad competente debera estimarlou.

La tents de la las a retribuliva por conlaminaci6n
hidrica par cada unidad dafiina es de

12 DM desde el1 de enero de 1981,

18 DM desde el1 de enero de 1982,

10_ §d Abs 4 Abwasserabqabenqeselz. 11. §6 Abs. 1 Abwasserabgabenqesetz
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24 OM desde el1 de enero de 1983,

30 OM desde el1 de enero de 1984,

36 OM desde el1 de enero de 1985,

40 OM desde el1 de enero de 1986,

50 OM desde el1 de enero de 1991,

60 OM desde el 1 de enero de 1993 Y

70 OM desde el1 de enero de 199712.

Desde el ano 1999 la tarifa S8 reduce a la mitad
para las unidades danlnas que no pueden ser evita-
das, aunque el contaminador ulilice la tecnica de trata-
miento de aguas neqras mas avanzadau La las a
relributiva S8 calcula sequn la cantidad de las unida-
des dafiinas, multiplicada par la larifa de aplicaci6n.

Las tasas retrlbutivas s610 estan dirigidas a los
contaminadores dlrectos. 0 sea a municipios yempre-
sas que vierten directamente a los cuerpos de agua14.

Los hogares y aproximadamente el 80% de las empre-
sas no esten incluidos, debido a que elias vierten sus
aquas negras directamente a plantas de tratamiento
localizadas en su vecindad

EI monto recaudado can las tasas retributivas por
contaminaci6n hidrica esta especificamente destin ado
a mantener 0 mejorar la calidad del aqua»,

La tasa retributive es un instrumento de incentive
econcmtco'e. Con su ayuda se debe mejorar la calidad
del aqua. Ella debe motivar al contaminador a que:

a) construya mas plantas para el tratamiento de
aguas negras,

b) mejore la situaci6n tecnica del tratamiento de las
aguas negras,

c) desarrolle e implemente metodos de producci6n
que no vierten aguas negras 0 que s610 10 hagan
en una pequefia cantidad,

d) produzca 0 utilice de una forma mas ahorrativa los
bienes cuya producci6n implica una gran cantidad
de vertimientos de aguas necras".

Una y otra vez se aduce en contra de la ley de las
tasas retributivas por contaminaci6n hidrica, que los

12. §9 Abs. 4 Abwasserabqabenqeselz.

13. §9 Abs. 5 Abwasserabqabenqesetz: §7a Abs. 5 wasserhaus-
haltsqesetz.

14, §2 Abs 2 Abwasserabgabengesetz

15, §13 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz.

16, Se compare: Ewrinqmarm (1984), pp. 527 Y ss.

17 Se campara: Kiilble (1982), p. 25,

costas de la burocrecla para su funcionamiento son in-
justificablemente altos en comparaci6n con los recau-
dos. Este tipo de critica no se puede pasar por alto. La
ley de las tasas retributivas por contaminaci6n hidrica
no se cre6 con el fin de ayudarle al Estado a obtener
mayores ingresos, sino para dirigir el comportamiento
de los contaminadores per aguas negras hecla un
comportamiento de mayor cuidado con respecto a los

cuerpos de agua y crear una carga econ6mica equiva-
lente al dana causado que debera pagar el conlamina-
dor. La ley de las tasas retributivas por conlaminaci6n
hidrica no persique fines fiscales, sino Irnicarnente
metas para proteger la calidad del aqua. La ley se did-
ge hacia una continua disminuci6n de las tasas reco-
lectadas, gracias a una constante mejora de las
medidas que se tomen para proleger la caudad del
aqua. En el caso ideal los recaudos equivalen a cero.
Mas alia vale la pena tener en cuenta que no se debe
confrontar el costo bu-ccretco con los recaudos, sino
con los costos sociales que se evlten mediante dicha
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ley. Pero una comparaci6n cuantitativa de este tipo
encuenlra dificultades metodol6gicas.

Contra la ley de las tasas retributivas por contarni-
naci6n hidrica tamblen se manifiestan reservas emo-
clcnaies». Se teme que el cambio de la tasa en contra
de la contaminaci6n del agua lleve a una monetariza-
cion de los valores de la vida y con esto a una dismi-
nuci6n de la protecci6n de la calidad del agua19. Sin
embargo, la crftlca al ceracter del cambia se basa en
un rnalentendldo. La obligaci6n de pagar una tasa re-
tributiva de ninguna manera compra el permiso estatal
para el vertimiento de aguas contaminadas. EI carac-
ter del cambio mas bien se encuentra en la disminuci6n
de la tasa por parte del Estado como contra partida por
la implementaci6n de medidas para la protecci6n del
agua por parte del contaminador.

Los representantes de los intereses de la proteccion
de la calidad del agua ponen en duda, con justicia, si la
ley de las tasas retributivas por contaminaci6n hidrica, tal
como esta prevista en su forma actual, motiva en forma
suficiente a los contaminadores para la construcci6n 0

arnpliacion de las plantas de tratamiento de aguas ne-
gras, teniendo en eventa los costos actuales y futuros
que tienen tales plantasw.

Lo anterior es mas cierto aLin teniendo en cuenta
que la tasa relativamente baja se reduce todavia a la
mitad para las unidades daninas que no se pueden
evitar aunque el contaminador utilice la tecnica de tra-
tamiento de aguas negras mas avanzada, La disminu-
ci6n de la tarifa a la mitad produce una baja en la
funci6n estimulante de la tasa retributiva,

Eventualmente, despues de dicha disminuci6n se
lograran mayores recaudos. Entonces la funci6n de in-
centivo de la tasa retributiva por contaminaci6n hidrica
pasara a un segundo plano y ella se volvera un instru-
mento financiero del Estado21.

Olra crilica jusla se crea a partir del hecho de que
la lasa retribUliva por contaminaci6n hidrica se orienta
segun el permiso de vertimiento y no segun las unida-
des daninas que de hecho se estan vertiendo al cuer-
po de agua.

Tambien debe ser calificado negativamente el he-
cho de que la ley de las tasas retributivas por contami-
naci6n hid rica no se dirige a los contaminadores

18, Se campara: Slilz (1987), p, 25.

19. Se campara: Harlkopf /Bohne (1983), pp, 398 Y5S,
20. Se campara: K6lble (1982), p. 25,

21. Se campara: Frowein (1976), pp, 111 Y S5.
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indirectos. que vierten en la canalizaci6n municipal, Sin
embargo ultirnamente los municipios cobran los costos,
que pagan por la recolecci6n, la limpieza y el vertimien-
to de las aguas negras, a las industrias y empresas co-
nectadas a la canalizacion publica, proporcionalmente
a los costos causados par cada una de elias.

Las tasas retributivas
por contamlnacion hidrica
en Colombia

Las tasas retributivas par contaminaci6n hidrica tienen
el objeto de modificar el comportamiento de los agen-
tes conlaminantes del recurso hidrico, orientar inver-
siones por parte de los agentes regulados y producir
ingresos con el fin de invertirlos en el mejoramiento
del aqua. La normatividad vigente que esta en proce-
so de implementaci6n es la enmarcada por la Ley 99
de 1993 y regJamentada por el decreto 901 de 1997,

EI decreto 901/97liene por objeto reglamentar las
tasas retributivas por la utilizaci6n directa 0 indirecta
del agua como receptor de vertimientos puntualesa.
Estan obligados al pago de la presente lasa todos los
usuarios que realicen vertimienlos puntuales. Cuando
el usuario vierte a una red de alcantarillado, la autori-
dad ambiental cobrara la tasa unicamente a la entidad
que presta dicho servicio23•

Mediante la resoluci6n 273 del 1 de abril de 1997
el Ministerio del Medio Ambiente estableci6 los s61idos
suspendidos totales (SST) y la demanda bioquimica
de oxigeno (DBa) como para metros basicos para ini-
ciar el cobro de la tasa retributiva por vertlmientos
puntuales y fij6 las tarifas minimas por kilogramo de
carga contaminante. En el ano 1998 la tarifa minima
de la tasa retributiva por vertimientos puntuales de la
demanda bioquimica de oxigeno (DBO) valia $46,50/kg
y la de s61idos suspendidos totales (SST) valia
$19,90/kg24. Anualmente, en el mes de enero, dichas
tarifas minimas se ajustaran segun el indice de pre-
cios al consumidor (IPC), delerminado el ano inmedia-
tamente anterior25.

Las Carporaciones Aut6nomas Regionales, las
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible y las Au-
toridades Ambientales de los Grandes Centros Urba-

22, Decreta 901/97, articulo 1

23. Decreta 901/97, articulo 14,

24. Resolucion 372 del 6 de mayo de 1998,

25, Resolucion 372 del6 de mayo de 1998
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nos son competentes para recaudar la tasa retnbufivaw
EI Ministerio del Media Ambiente trabaja actualmente
en el diseno de unos fondos regionales para la des-
contaminaci6n, los cuales serian alimentados con los
dineros recaudados par concepto de tasas retributi-
vas, con el fin de utilizarlos en inversion en proyectos
de descontaminaci6n de aguas. Se data prioridad a
aquellos proyectos que remuevan mas unidades de
contaminante par peso lnvertido".

Media Ambienle para todo el pais, multiplicada par el
factor reqlonal", y observara, cada semestre. la rela-
cion entre la contaminaci6n lotal y el nivel de la tarita
cobrada. e mcrementera el factor regional hasta lograr
un nivel de tarifa regional que cause la reduccicn de la
carga total contaminante hasta el nivel preestablecido
por la meta de reouccon». EI factor regional emoeza-
ra con un valor igual a 1 y se lncrernentara 0,5 cada
sernesne».

La autoridad ambiental competenle establecera
cada cinco all os una meta de reduce ion de la carga
contaminante para cada cuerpo de agua 0 tramo del
mismo. Esta meta sera definida para cada una de las
sustancias objeto del cobro de la tasa y se expresara
como la carga total contaminante durante un semes-
tre, vertida por las fuentes presentes y futurase.

Dicha auto ridad establecera igualmente la tarifa
regional para el cobra de la tasa retributiva, con base
en la tarifa minima (mica, fijada por el Ministerio del

26. Decreto 901197, articulo 15.

27. Se compare: Ministeria del Media Ambienle (sin fecha), p. 23-

28. Decreta 901197, articulo 5.

EI usuario que realice vertimientos puntuales pre-
sen tara semestralmente a la autoridad ambiental una
declaraci6n sustentada con una caracterzacon repre-
sentativa de sus vertimientos. La talta de presentacion
de la declaracicn dara lugar al cobra de la lasa retribu-
liva par parte de la autoridad ambiental competente,
con base en la informacion disponible, bien sea aquella
obtenida de muestreos anteriores, 0 en cecuoe pre-
sunuvos basados en faclores de contarninacion relacio-
nados con niveles de producci6n e insumos utlllzados>.

29. Decreto 901197, articulo 9.

30. Decreto 901197, articulo 10.

31. Decreto 901/97, articulo 11

32. Decreto 901/97, articulo 16.
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Los usuarios pod ran ser visitados en cualquier mo-
menta par la autoridad amoentet competente, can et
fin de verificar la informacion surnlnstradaaa

EI Ministerio del Media Ambiente establecio los
schdos suspendidos totaJes (SST) y la demand a bio-
quimica de oxigeno (DBO) como parametres baslcos
para iniciar el cobra de la lasa relributiva par verli-
m'entos puntuales. Esta requlacion es demasiado res-
Iring ida. En relacicn a estos puntos se podria orlentar
la requlacion siguiendo la ley alemana, que fija los pa-
rametres para el calculo de las unidades daninas.

De acuerdo can el articulo 1m del decreta 901/97,
las tasas retributivas por contaminaci6n hidrica tambien
son validas para los contaminadores indirectos: Pero en
el articulo 14 esa dectaracion se relativiza. Los contami-
nadores que vierten en la canahzacion publica no estan
sujetos al pago de las tasas. Solo estan sujetas aque-
lias entidades que ponen a disposicion una red de al-
cantariliado. Ya que eslas entidades en general no
cobran adecuadamente sus costas a los causantes de
la cantaminaci6n que utilizan su red, el decreta 901/97
de hecho no liene ninqun significado para los contarnl-
nadores indireclos. Urge realizar un cambio para cobrar
a los contaminadores indirectos de acuerdo al dana que
ellos causen con sus vertirnientos.

EI factor regional posibilita una diterenciacion re-
gional de la tasa retributive. Debido a que el grado de
escasez del agua varia de una regi6n a otra, la diferen-
ctec.on regional de la tasa retributiva demuestra tener
sentldo. En la ley de las tasas retribUlivas par contami-
nacion hidrica alemana desgraciadamente no se pre-
vee la diferenciaci6n regional de la tasa retributiva,

EI alza de las tarifas minimas segun el indice de
precios al consumidor (resolucion 372 del 6 de mayo
de 1998) es indispensable. De otro modo 1alasa retri-
bUliva par contaminacion hid rica perderia su funcion
de eslimulo al paso del tiempo.

Los aspectos positivos de la lasa retribuliva actual
son: concertacion de la comunidad regional sabre la
meta de reducci6n lotal del contaminante, objetividad
de la tasa regional (cada regi6n trabaja con el nivel de
tasa minimo necesario para alcanzar la meta acorda-
da), flexibilidad en la forma de disminuir la contamina-
cion y posibilidad de minimizar costos para las
entidades reguladas, graduaci6n de la tarifa (se inicia
con tarifas minimas y se incrementan semeslralmen-

33. Decrel0 901197, articulo 19.
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tel, imposibilidad de mayores incrementos de la tarifa
cuando se ha alcanzado la meta de calidad ambiental
establecida y revision de la meta de descontaminaci6n
cada cinco aries.

En el eno 1998 el 70% de las autoridades desa-
rroneron planes de implementaci6n de las tasas. Cor-
nare ya se encontraba cobrando las tasas y la CVC,
Carder, Coralina y COMB habian acordado la meta de
vertimiento para cada regi6n y pr6ximamente estarian
realizando el cob-o. Quince corporaciones ya habian
elaborado y puesto en marcha planes de implementa-
cion que estaban siendo revisados por el Ministerio
del Media Ambente. Igualmente dichas corporaciones
estaban enviando los formularies de autodeclaraci6n y
fijando sus metas de vertimiento.

La implementaci6n de las tasas retributivas par
contaminacion hidrica deberia generalizarse tan pron-
to como sea posible, ya que la internalizaci6n de los
efectos externos negativos mediante dichas tasas per-
mite lIegar a las metas de protecci6n del recurso hidri-
co can costos minimos.

Conclusiones

Una comparacton entre las tasas retributivas par con-
taminaci6n hidrica en Colombia y Alemania nos lIeva
a las conclusiones que recoge el cuadro 4, siguiente
paqina.

Los dos puntos que vale la pena resaltar son:

a) En el caso de Colombia se debe calificar de forma
especial mente positiva la diferenciaci6n regional
de las tasas Desgraciadamente no existe una re-
gulaci6n parecida en la ley alemana.

b) En cuanto al calculo de la carga contaminante dia-
ria recomendaria que en Colombia se tomara en
cuenta la ley alemana.

Las tasas retribulivas por contaminaci6n hidrica
deberian generalizarse muy rapidamenle en Colombia
ya que eslas son un instrumento sumamente eficiente
para lograr una buena calidad del agua.
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