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CONTROL DE AOVA KO FACTURADA T USO EFICIENTE DEL ACUA

Ctneralldtrin inftr.i4.in». T exDerlenelax

1. XNTRODOCCIOR

El agua «• una suitancU fundaaental para là aobrevivencle y pare la
talud, tanto 4*1 individuo cono d* 1» comunidad.

El cuaplimiento d* la M U 'Salud para Todoa «n al Año 2000" está
fuertemente vinculada • 1» disponibilidad d«l agua, entre otros factor» COBO
se puede deducir d« la conclusion • qu» llegó el Coaitá A***or *n Inv*sti¿aelo-
nei Kádlca* de la OKS (1). .

En lo* paiaaa Índu*«rUlixados la transform»clon de la «alud a fine*
d«l Siglo XIX, comienzos dal Siglo XX. se debió fundamentalmente « la reducción
da las enfexmed*d*s Infeeelocas. conseguid* principalocnte nedUnte un* mejor
nutrición, la provisión d« agua segura, los sistema* d* alcantarillado y 1*
mejor disposición de lo* r**14uos sólido*.

Frobablamantc es cierto oo* si esta* mádidas badeas *• aplicaran en
todo «1 mundo para al ano 2000. la M U SAUTO fARA TODOS a* alcançaria amou*
no a* hiciera nada más para con*«gairlo: si actas medldaa no se aplican la mata
no podrí alcatuan*. bagua lo tptt a* haga.

La* estadística* disponibles en cuanto a cobertor* con agua potable j
alcantarillado, y Las proyección** para la población para al final dal-siglo y
por ande de daaanda de aarriclos, nos dan la aedlda dal desafie f u las técni-
co» del sector Irán a enfrentar par* oue a* «tapia 1* «ata an rnutn U t t a

En al «te 1913, la población d* Asirles latina y al Caribe ara n m l .
«carnéate da 387 millo»** da parsonas, d* U s cuales el «•% estabas en la son*
urbana. Las coberturas regionales con agua potable eran «21 y 90%. respectiva*
mente, para las tena* urbana* y rurales, mientras qu* la cobertura con aleante-
rlllado u otros medio* presentaba las cifras de 75% y 25% «a las Blâmas aonas

y rurales
La aiama fuente presente valores estlmdo* de la* mobleela*»* arbanas

es serridat eon agua potable y alcantarillado en e l ano 1000 besados en
las meta* de lo* palees. Las cobertores regionales resultantes, «n agua
potable y alcantarillado, para U s sons* urbana* y rvrales am respectivamente
19% y C6%.
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La población proyectada para la Región en el año 2000 e* de 519 millo-
nea de persona*, de las cuales «01 Billones vivirán en la* ciudades,.y 118
Billones en la sona rural. Significa que será necesario dar servicio de agua
potable a aás de 150 nlllóna* personas, 7 de alcantarillado u otro medio ade-
cuado de disposición a me» de 208 Billones persona*.

Cuando a este cuadro se sin» que lacrisis económica que afecta «in
excepciones a todo» nuestros paisas s* complet» el panorama sombrío del sector
y la nisión parece *er imposible. El sonto total da inversión calculadopara
el periodo 1984-2000 el de EUAS7.7.53Í mellones;, 3.7 vaca* «ayor que el nonto
aplicado por los palse* de la Reflón durante el seriado de los prístaaot féei-
loa, 1971-1978 (2).

La disponibilidad del recurro, hidrieo paca el sector de agua potable
es c*4* di. «nor, pues el mlspo de>e A ç I «apartido, antre otros con al sector
agrícola y con «1 de producción de energia eléctrica. La falta de control d*
Lm caótaalneión ambiental ha resultado en el deterioro de la Calidad de las
afaaa exuda*, y han ocurrido casos en que loa altos costos y/o la falta de
tacaolofia adecuada para la p o t i b ^ ^ i o o , i^pUe» «o

El mal «anejo de .Las, Instltucionet d« «(»•, potable y alcantarillado
conlleva a pérdidas elevada*, tafi£a* o cargu fijos por o3, que no cubren a
vaca* ni los costos operacionala*. intemitencL* del «ministro .de «eua,
-rarlacioBct no aceptables « la calidad del agua, etc. _

Finalmente, el «levado conttató d* agua' 4* ío* usuario* qua están
convetados a la red de di*tribación también contribuye al desequilibrio entre
la oferta y la demand» de agua: , ,. , :

La eliminación de este desaquJUibrlo se consigue mediante accionas
talas como: '' ' ,

a) Promover el uso ef leíante del agua entre lo* sectores de g*»enei6n de
energia eléctrica y agricultura, c. Implantar, una afectiva protección y
recuperación de lo» r»cur*i>i hidriea» para que el sector de
saneamiento pueda contar con an^a* erada» #iv «ayer volum»» y de M»3or
calidad.

b) Proyectar y construir,nu«iios sivtmu* de produeéldn de agua potable.

c) Optinitar la capacidad instalada d* lo» si*tJnRa» «X4,»tentei,

d) Reducir la desanda acenai: '
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e) rianlflear el dtunollo d( la* conunid«4es I»ra llaitaf Is daund*
futur*. .

Loi resultados practico* île lai acciones a), b) y e) pueden cardar,
pero y* existen situaciones COMO «l caso dt la ciudad de Sao Paulo en qua es
urgence tu adopción.

La* sesione* e) y 4) «oil la» que puedan generar resultados a mis corto
pino. Los princípio» que orientan la optlnitaeion d* un slsteaa y Loi que
justifican la reducción 4* la deaande deben, adeaés. estar presentes se* cual
fuere la solución adoptada para la «iialnaclón o reducción del d«*«quilibirlo
mtt> la d«*)«nda y 1» oferta It ipa potable. Eate documneo ti*nc e«e»
objetivo detallar m poco lo qa« •tcnlfican ««tas dot accione t. con tnfaals «n
lo que es la distribución.

2. OrTDÍIÍACIOB DE IA C*Ï*CIB*Î DB LOS SISTEMAS

Lo q»a H t u U n t i M múeñmxm cuando •• hace «o dtaftióities da la
situación dé lo* (lateaas d* agm. •• que «latan anidada* ¿••activada* por
falta de coapoBeatai. liutalacloM* ftsnclonanoo con parte de >u capacidad,
unidades de un altao slsteaa subdiacnilonadas contlcuyéndo»e en "cuellos de
botella*, pérdidas exceslT**, partes de la red de agua sin prêt ion suficiente o
sin agua casi todo al dia, o sea, una inversión sai utilizada.

La optialMClta tlgnlfiea compatibility las capacidades de las
diversas unidades de un aisao slttua. r*Debilitar las unidade* que «stin
desactivadas, reduoir y controlar lai pérdidas, utilizar tecnologia* ««abanicas
y evolucionadas, qua parmitan alean*ar distintos niveles de servicias en etapas
sucesivas bajo al criterio 4a la aixlaa utllisBClsn de la inversión.

La part* 4el st*te»M de agua que tiene relación dixecc* con el «si
"agM no facturada" es la distribución, aotlvp por, el « a l se ve a txatax la
optiaisaeion en la red d« di«trib*ci6n.

2.1

La expresloa *eg«a no faentrada" no repieaeata eon precisión lo q m ae
quiera' decir u n pérdida*, o con la expresión ntllisada por loa
ingleses, 'unaccounted-for «ater" (3).

En la referancla ()) se deflae pérdidas coao: 'la diferencia entre la
•iciaiaelón o aedida del ag«* que iagtese al sistepa de distribución, y
al consaao asuatdo pare U s conesiones prediales'. Eat* comino
aiuttido ooapreade;

El consuMO aedlde a través de los acdldore* Instalados en l*s
eonexloaes prediales, ai»



La estilación del consuno generado por las conexión» prediales
catastradaí que ao tienen medidor o que, «i Lo tiene, p«ro no
funciona.

Cuando te expresa *tt* diferencia como un porcentaje de la cantidad de
agua que ingreaa al sistema de distribución se obtiene el índice de
Pérdidas.

IP - ^—'— ii- x 100

V
IP - indice de pérdida* <»)
Vj. - volumen de agua astlmado o medido que ingreaa al «latent de

distribución <n3)
VM . Volumen de agua Blcromedldo (M3)
V£ - Volumen da agua e*tlm*do en lac conexione* predial**

catastradat ala pedidor o con medidor que no funcione {«*)

La nedld* o estimación d* los volumen** de agua VD, VM y V£
deberá aer relativa a un Bino intervalo da tiempo.

La critica • la expresión "agua no facturada" viene del hecho de que
no » lempre «1 volweaa facturado correapim4e a la tus» (Vy + V.).
En la reglón Metropolitana de Sao Paul» lo» censuaos medido*
inferior*» a 10 B 3 BCDswalec son facturado* por al alnlao, o sea, 10
n . En Lisa existen sectoret bastante hoaogineos. BU relación al
tipo y rango de coo«ia«o da loa usxurioa dae^stioo* en lot cuale* la
micronedlción sa parcial. En esto* sectore* «• ha establecido lo que
se denomina "proeiedlo técnico" que u al conanao prociedio de las
conexiones con •icroawdlcion. Este valor •* facturado a todos los
usuarios del sector qve no tienen •icromedidor, aci coe» a lo* que lo
tienen pero eontmderon « B volasen Infer toe.

U * pérdida* pueden aer claatfloadas cono: <*). (5)

a) No fitlca* o conercialea, que eorre«pond«i al agua eooiualda, pero no
registrad*, por lo* •lcraaedldoret o por el •eeaaiis» adoptado: por la
autoridad cospetent* n lot «esos an que no exista el aicroaadidor.
Esta* pérdida* resultan en leduceión de ingresos.

b) Físicas, que corresponden al agua qu* eacepa del sistema de
distribución por falla, en 1* beraeticidad de *u* camponentea, que
rebosa en loi reaervorlA* yotxat ••truecuras abiertas a la ataó*fera,
por fall* en lo* controla* da nivel, o que es contuaida en eitctto en
las operaciones de lavado y desinfección de tubcriai y reservarlos.
Las perdidas física* son ana real pérdida de agua que aumente los
costos de producción.
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Lst pérdidas comercial** pueden tar subdivididas an:

a) Consumo* gratuitos an: '

. Edificios públicos

. Riego d« jardines públicos
Combate de incendios

b) Consuno* clandestinos

. Conexiones prediales sin regitero
Conexiones prediales registrada* que no obedecen al patrón
Conexione! prediales dobles o con derivación clandestina

c) Error»* de sedición

. Medidoras descompuestos

. Medidor»* intervenidos,

. Medidores nal dimensionado*

. Errores de lectura

d) Error*» de estimación

Falce de la metodología de evaluación

La ecuación que permite el cálculo del Índice de pérdidas •* bastante
sencilla. Toda la dificultad está en la determinación o estilación de
lot factores que la componen.

Loa valorea que Inicialmente aon calculados por las instituciones de
agua y alcantarillado con normalmente afectados per errores qua son al
reflejo da la falca de mantenimiento y calibración da los macro y
microaédidores y/o de procedimientos de estimación inadecuados.

A medida que l«i actividades de Control de Ferdlda* se van
desarrollando, la eonflabilidad de la Información aumenta y como
consecuencia el valor del Índice de perdida* se va aproximando a la
realidad.

En el a*o 19B6, fue distribuido por al CEFIS. a través de las Represen-
tación** dé la .OPS. un modelo para el estudio de la *ituición de lar
empresa* de agua potable de la Reglón (6). Como las respuestas recibi-
das contemplaban nonulmente sólo parte de los date* solicitados,
fueron seleccionadas nueve ciudades entre las que enviaron dato* más
completos y sin Inconsistencias. Son ciudades con poblaciones que
varían entre 106,000 y A,8*0,000 habitantes, con dotaciones percápite
de producción entre 204 1/hab/dla y 460 l/h*o/dia con un promedio de
326 1/hab/dit.

Los Índices de pérdidas minino, máximo y promedio son. respectivamen-
te, 29%, 481 y 44%, y la tasa promedio de crecimiento demográfico es
3.71. Lo* indices de pérdidas de las empresas bien administradas de



los palpes desarrollados n r i i o en «1 rango del 10 hast* e l 201 (*),-
(7) , pezo sólo • muy largo plazo st puede pencar *n alcanzar, en 1*
Región valorea an t t t * rango, t t to porque en «to* paltas noraalaentt
las pérdida* comercial*! ** retinen a pequeno* errores de medición o
de estlaiecLón. Elencras que Vas perdida* f ís icas son las fugas
prácticamente ne v i s i b l e s , cuy» detección y reparación ya no presentan
una relación b*r.ef i e io /co í to favorable. las «ateríales y equipos
adquiridos para e l s l s teat dt distribución «on da calidad certificada
y tu instalación controlada desde hace suchos anos.

EABESr, la empresa que administra diverso* tittemat de abastecimiento
en el estado de Sao Paule, y que vient desarrollando íctividade» de
asta satúrale** desda 116t, Istpltntó a partir d* 1977 un progrès» de
control de pérdida*. En ese alio «1 i n d i o ae pérdidas de l e reglón
sMcropqlitaa* de Sao Paulo ara aproxiaedaswnte 5«% habiendo bajado
coaatanteawnce hasta llagar a l 2i\ as 1S*3. Los dacos de los últimoi
do» afto* (1987-19S8) revelan un indlc* da perdidas procedió del 28%.

i l s d i f í c i l por l o tanto aatiaar da cuánto st pueda reducir el .Índice
dt pérdida*, en «tanto tieapo y por dónde eoaanxar, sin conocer eos»
• t t i estructurada la estpzaaa, euiles Isforaecloaei están dltpottlblet,
coao pueden tac recuperadas, qué canf labia* ton Iss recur tot huaaiu»,
•ateríale*, tecnológico* a Uutitaclonalet que estás di*ponlblc«, COBO
e l alsteaa a* operado y «antenido, ate. idea**, e* necesario disponer
de una ettlaaclón de lo* coa^iimmte* da la* pérdida*.

La (lgulente información «on attluelMie* dt lat dUtrlbaclontt de la*
pérdidas de c u e r o ciudades da la legión.

Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad
Componente A % g% C % » %

. ,_ 1 * 0 25.5 33.0 28,0
•**««•• 2.S 1.» j . ç 0.5
Vas* operacionalet 1.3

«*«•«• de
•lcremedlclon 1«.O 3.2 1.0 .
tirer a. ettlaectoe . 17.2 . U.O
GonsuMw llégale* - 7.Ï . .
Ocro» «aos . 3.0 1.0 1,1

Indice de pérdida* 34.0 .37.8 «4.0 43.4



El análisis 8e la T*bl» 1 revela la relación entre el consamo promedio
por usuario y 1» dotación per capita de producción. Lot valoree, de Xa
relación para lit cludade* : »on, respectivamente 821, 72.8\, 64% y
• 7 1 . 5 % . ' " ' ' . ' ' ' ' ' ¡: ••"' \ ' ... "

Las pérdida* comerciales son normalmente de recuperación Bit rápida
que las pérdidas físicas. 'For otro lado, cono lai pérdidas comerei»-
les, en realidad representan pérdida dé ingreso, su recuperación
provoca un impacto innediató en la situación financiera de la
empresa, Adesiás en los casos que los consumo* reales son elevados la
Acción de la empresa para reducir las pérdidas comerciales puede
resultar en reducción de consumo que va a permitir brindar eX servicio
a la población que no lo tiene o brindar el servicio por más horas.
Estas razones son suficientes-pare que las pérdidas comerciales sean
tratadas con prioridad-
Las ciudades B y D 'presentan e-levadas perdidas comerciales por
concepto de error de estimación, lo cual e« consecuencia de
deficiencia en micromedición efectiva. La política de 100% de
micromedición puede deíimptfiat un papel Importanti»IDO en nuestra
Reglón, puas acá todavía no existe una conciencia colectiva sobre la
importancia del agua y principalmente sobre la Importancia qué" todos
dispongan de por lo menos la cantidad minima para las necesidades
básicas y para le higiene personal. Todavía no Se na desarrollado en
nuestra Región la Cultura del Agua.

La micromedición, acompañada de procedimientos de mantenimiento preven-
tivo, permitirá una determinación precisa de los consumos, pero con el
apoyo adicional de una política tarifaria Justa y que castigue los
altos consumes, la mlcroiaedición funcionará cono fiscal e Inhibidor
del despilfarro, «tí cono «era el elemento motivador para que los
usuarios de una form» general mantengan sus instalaciones y los apara-
tos sanitarios en buena* condition»» de funcionamiento.

La ciudad B adicionalmente presenta consumo* ilegales i problema que
puede ser eliminado o drásticamente reducido mediante une revl*i¿n o
creación del catastro de usuarios lo que no exige ninguna invertían' «n
adquisición de equipos. 1* - empresa al seguir conviviendo con este

. problema está no sólo perdiendo Ingresos tins enmascarando fu verda-
dero Índice de cobertura. En «ate caso especlfi*c*l- «1:-enua» de
lo* usuarios ilegales fuera Igual al consumo promedio de los usuario;
legales, corregidos de los error*« de medición y de et^l^floji, ¡La
Incorporación de estos "nuevef* usuario*' corresponderia »_7Un' aumiintp
de aprox:ijiadamente 11* eti la coteírtura. :!l * ü

 i\
t> " ..'ti •",

En cuanto a los errores de micromedición que en la ciudad A represen*
tan prácticamente ti SOV d* la* perdidas. »w corrección m wriTlc*
nediante mantenimiento periódico de los medidor»*. L» periodicidad
deberá ser definida por un estudio de beneflelo-costo, 'y'dependera dê



factor» tale* coso 1* c*lid«d del agua. It calidad de los medidores,
frecuencia con que se hacen descargas en lai conducciones y an la red,
• 1 costo del agua, «1 costo de mantenimiento, etc. Como se puede
concluir, los resultado* de on estudio de esta naturaleza son Buy
especifico* y por lo tanto dificilmente pueden ser transferidos de una
•mpr«t* a otra.

En el año 1988 fu* concluido tus estudio en Sao Paulo (8) cuyos resulta-
do* permitirán un cubic an la política de mantenimiento de los medido-
re* de caudal característico 3 « /h. D**d* al año 1981 hasta la
fecha de conclusión dal estudio, estos medidores han sido sacados dt
la red cada 5 años para mantenimiento. La conclusion del estudio «s
que los hidrómetro» de 3 «r/h de transai*ion mecánica presentan pe-
riodos óptimos para sustitución, qu* *on de 13 afio* par* consumos men-
*ual«* twit* SO m , y da nueve años para contumo* mayores ds SO m3

•«usuales.

For *«pu**to *on criterio* para una politic* d* mantenimiento preventi-
vo. La política de mantenimiento correctivo de SABESF ** "«uttltuir*
•1 micromedidor aiampr* y cuando acurra uno dé lo* siguientes proble-
mas: este malogrado, eite violentado, no sea posible leerlo o ttt*
desaparecido (9),

Pasando de laa perdida* comercial** para la* fitle*t aumentan las
dificultada* para el control. Su reducción involucra actividades de
natural*** battant* diveria. Le.* actividad** cura realización corre*.
ponde a meta* especifica* Saras llamada* Proyecto*.

La detección y control dé fuga* no visible*, por ejemplo, par* **r
rullxado de forma económica y afectiva, a* naceslt* de un catastro
completo de la z-ad de distribución y de la r«d preparad* con válvula*
en peticiones conveníante* y en condición** de operación eficiente, o
•ea, que cieñan heraáticaaent* para aislar la* part** de la red que
*• pretende invaatlgar! la Inexistencia de esta* condiciones implica
en la necesidad da desarrollarla* con anticipación.

El mismo control de fuga* visibles para ser «Secutado eficientemente,
o sea. rápido y an definitivo, supone la existencia de canal** de
comunicación con el. público, del eataatro de la red y de la» tuberías
troncal**, di* equipo* adecuada* para la ejecución dtl trabajo, de
component** espaciales para la reparación rápida, etc.

Asi, «1 proyecto de control dé la* fuga* debe de t*r precedido de la
conclusión del proyecto de eataatro d* radas e instalaciones, etc.

On* característica común a todos los proyecto* para el control de
párdldas es que una vei Iniciados pasan a **r de carácter continuo.
Le que puede variar e* 1* intensidad de las actividades en función d*
la evolución de la situación.
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En Is referencia (4). est* declarado *i carácter continuo d*l control
de pérdidas. Ahi *• lec: "El control d* pérdida» exigé 1* repetition
contina* di procasos y t*r««t simpl** y lógicas pára obtener datos
sucesivsaanc* ú i exacto* y detallados, los «ala* peraielránla
detección d* deficiencias da forma cad* vex mil eficiente".

I* OFS también alude » lo-continuidad si definir «1 Programa de Con-
trol da Pérdidas como "un conjunto armónico de actividade* realizadas
por usa empresa, destinadas a alcançar y mantener un nivel an que lo*
cotaponeote* de pérdida* debido a fuga*, rebosamientos, uso clandestino
óe agua, desperdicie*, consumos operecionales, cónsonos especiales,
errores de medición y error** de estimación, sean los mínimos posible*
en condiciones de viabilidad técnica, económica, financiera *
incritucional" (10).

Considerándose que la* pérdida* son un afecto, un programa destinado a
controlarlas dab«, además dé las acciones destinadas a alcançar resul-
tado* positivos a corto plazo., prever acción** destinadas a la elimina-
ción o reducción de tus causas. Istas por su turno están present** en
toda.* las etapas, fases y componentes d* 1* gestión de loe slstafe** y
por **ta razón la* acciones deberán provocar los cambio* deseadas en
las f»s*j de planificación, diseño, construcción, manejo de loa Boni-
nistros de materialc* y equipos, operación. Bsntenimiento, organiza-
clon y administración.

Cono ae puad* concluir un T.C.f. ecaba por influenciar po*itivaiMnte a
los dtnát *l*temas d* la empr*»a, y por *sta razón es considerado como
estrategia para alcanzar el Desarrollo Institucional completo de la
empresa.

Los objetivo* específicos de un P.C.P. ion: (10)

a) Reducir a un valor aínlJH admisible la relación volumen de agua
producida/volumen da agua utílleada. .

b) Atender demandas reprimidas con agua recuperada.

e) Extender la cobertura a lac zonas marginales.

i) Optimizar el funclonamicnco d«l slstena de abastecimiento de agua
durante la vida útil del proyecto.

e) Aumentar el periodo de saturación del proyecto.

f) Propiciar una eayor equidad social en la distribución y cobro del
agua.

g) Reducir los coftoi de producción y distribución d« agua.
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Los proyectos que normalmente hacen parte de un P.CP. son; (10)

a) Sistema operacional

. Pltometria
Kacromediciân

. Catastro de tuberias'y accesorios del slsten* de
abastecimiento de *gua

. Control de la operación del s 1st « M d* abastecimiento de agua

. Mantenimiento electromecánico y de instrumentación

. Mantenimiento de redes de distribución
Control de fugas

. Mejora de las conexiones prediales
• Revisión de criterios de diseño y construcción

b) S is t«ma comercial

. Cacastro de usuarios
Medición de consumos

. Comercialización
Facturación y cobranz*

c) Otros sistemas

. Desarrollo de recursos humanos
• Calidad de materiales y equipos

2 2 A«P«tQf tecnológico» para la nprtmit.ttto flB i.a

Al. lograr 1* «capación d* agua • través d* an P.C.p. la empre** puede
encontrarse con «1 problwu de que el agua no alcanna para extender la
cobertura con continuidad a toda la población todavia no beneficiada
En t*l situación es fundamental «1 uso dt tecnologías evolucionadas
que permitan «car al náxlao de los recurso» financiaros en «1 «omento
presente, y que la* obras construidas estén preparadas ura ser
ampliadas por «tapas suc*tIvas.

la OPS patrocinada por la CTZ (11), reallió ta« Investigación en
barrios popularas da. la Región Metropolitana de Lia», pora evaluar lat
diterentas altarnatlvaa tecnológicas par* atender a la población
comparando los coseos y el Uipacto sobre la salud de la comunidad.

Las soluciones objeto de la investigación fueron:

«) Abastecimiento por e»r«o-ei*t«rna eon almacenamiento domicilia-
rio.

b) Oso de piletas públicas, también con almacenamiento familiar.

c) Conexión doaicill*rU, pero con servicio Intermitente.

d) Conexión domiciliarla con suministro las Î4 horas del dia.
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En cuanto s la inversión del Gobierno por vivienda, que era nula en la
alternativa de abastecimiento por carros-cisterna, fue E0A$10 pars la
alternativa (b) y EUAS2SS para las alternativas (c) y (d), El costo
del agí» p«ra la población que la compraba d* lo* carros-cisterna era
entra 10 y 15 veces más cara de lo que pagaban los que estaban conecta-
dos * la red pública.

Los resultados extraídos de la investigación fueron bastante influen-
ciado» por la realidad econónica y cultural de etai poblaciones margi-
nales. Part» de las conclusiones presentadas son las siguientes:

a) Cuando no se puede garantizar al agua durant* las 2* horas del
dia, la alternativa de abastecimiento por conexión domiciliaria
prácticamente obliga al usuario * almacenarla, lo que las condi-
ción** higiénicas precarias facilitan su pronta contaminación.
La relación btneficio-costo «s bastante desfavorable.

b) Cuando al abastecimiento no es continuo, al preferible instalar
piletas públicas a distancias Inferiores a 90 acotos pues los
beneficio* son similares al abastecimiento Intermitente y los
costo* son 10 veces menores, lo que permitirá alcanzar mas rápi-
damente, por lo menos mayor cobertura con fácil acceso.

c) Discutir la selección de la alternativa tecnológica con la comuni-
dad para obtener su respaldo y participación.

3. REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

La reducción de la demande mediante la implantación del 100% de
nicromedición y una política tarifaria rigurosa con relación a los altos
consumos es un hecho. Es posibl* llegar a consumos promedios inferiores a los
200 1/hab/dla.

En una investigación realizada en 1* Reglón Metropolitana de Sao
Paulo, utilizando las estadistie** de consuno proporcionad** por el listens
comercial, que controla el 99.5% de los consumos a través de mlcronedlclón
efectiva, se llegó a la conclusión que en zonas residenciales o predominante-
mente residenciales, el consumo re*l promedio es de 160 1/hab/dla. De las
zonas predominantemente residencíale* fueron excluidos los consumidores comer-
ciales * industriales con consumos mensuales superiores a 1,000 m (12).

La encuesta pata el estudio de la situación de las empresas de agua
potable (í). reveló que en 198< la ciudad de Tenuco, Chll*. presentaba un*
dotación per capita de producción de 141 1/hab/dia con 100% de cobertura con
conexión y que los mismo* indices para San José, Costa Rica, eran 15t 1/hab/dia
7 98%. Considerándose que no existe un sistema de distribución sin pérdidas,
el consumo real promedio debe ser todavía inferior. En las miinias ciudades,
las cobertura* con micromedición respectivamente 9*% y 81%, y en San Jos* «1
costo promedio del m de agua es de EUA50.33.
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ror falta de más información ** podrí* considerar cono limita inferior
para Ia demanda real promedio ai «*lor 15C l/h*b/die, qua proviene da Ia micro-
madlción Intensiva, política tarifaria adecuada y da Ia utllltación da aparatos
sanitario* eonvenclonalea.

L* reducción de Ia demand* doatéxtlca por debajo da •*« limita se consi-
gue mediante el uso de aparatos sanitarios sis eficientes, o sea, que usan
Beños agua para cumplir con las Bilmas funcionas. Eso implica en un cambio al
cual normalmente la gente ofrece resistencia por lot costo* que significa
sustituir sus Inodoro*, ducha* y grifo* qua astin "funcionando bien' por otros
nuevos.

L* linea de producto* ahorrador»» ya fue desarrollada «n Europa y
Cacado* Unido*, y *xi*tan pal*** d« la.&agion que ya los fabrican, como es el
caso da México.

Lo* inodoro* da bajo consumo. qu« demandan 6 1/uso cuando *« les
compara con lo* conTencional**, IS • 20 l/u*o, producen una «conomia pronedio
dal ««%.

1» contribución d* la* detcargax da inodoros al consumo per capita es
rafárida como de aproxinadamant* al 40% (13) (14) (15). y **i el uso de lot
inodoro* de bajo conmmo puedan reducir la demand* d* agua en aproximadamente
26%.

La introducción de aaa innovación parece **r mas sencilla en las
nuevas edificación** a travei d* cambios an la legislación y en él reglamento
de conatrucclones. En los Estados Onldo* se asta discutiendo un* legi»lacion
que propone 1* prohibición dal uso de Inodoros que necesitan «olamente 6 1/uie
(1.6 gal/flush) en laa m n u «dlficaelonas y an la reforma de las actuales.
La lagialaelón serla pára aqnallos E*t*do* qú* tiaúen problema* de falta de
agua. ' • . ' • • • • . • • •

En Mexico fuá firmado «ntre al (oblemo y loa fabricante*: da inodoro*
un acuerdo para la producción axelutlv* de inodoros de bajo consumo y se
produjo una. Tafnnulaclon dal raglamento da eonatrucclone* que paaó a no
parmltlr la instalaclte de laodoroc cótivenelonales.

Con relación a l«a_ adlficacione* actuales el problem* es distinto y
coao y* *e sOMmtó «xlste rasUtencla al caablo. Adcaái, no todos son propie-
taria* de laa adifitacioo»* an donde vivan, ror analogía con los programa*
dlaeftado* para la conservación da «mergle. en Estados Unidos (16) se sugiere 1*
confinación de costunlcaclón parnailv*. abundancia de información «obre los
aparato* sanitarios de bajo consuno y aedldas económicas que inhiban el consu-
mo. El mismo gobierno pueda contribuir para el cambio, instalando aparatos de
bajo contumo en todo* los edificio* 'públicos, cuartel** y principalmente
colegio*. «ato* no tanto por la eceaomU sino por 1* educación de los nlAos y
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A. CONCLUSIONES

4.1 Exist* un problema serio que necesita ser ecuaçionado para que se
cumpla la net* de "Salud para Todos en el Año 2000". Se trata del
desequilibrio entre la oferca y la demanda de agua que tiene cono
agravante 1* crisis economic» general.

4.2 Existen medidas de largo plazo a nivel de planificación nacional que
deben ser buscadas para la reducción a la demanda y aumento de la
oferca de agua cruda. Los mis altos dirigentes o*l sector saludy
agua pecable y saneamiento deben buscar las estrategias para
Influenciar las decisiones del nivel de planificación que les
favorezca. Se trata de promover la desconeeilfración de la población y
el uso eficiente del agua én los sectores energético y agrícola pára
que se asigne más agua al sector agua potable y saneamiento.

4.3 Existen medidas a corto y mediano plazo, al alcance da 1(1 u $ n u i de
agua potable y alcantarillado que pueden contribuir p*r* la reducción
del desequilibrio enere la oferta y la demanda da agua. Estas son:

a) La optimization de la capacidad de los slsceaa* mediante el
concrol de pérdidas, la rehabilitación de las Instalaciones
Witt1 ivadas y el empleo de tecnologías evolucionadas y
económicas que permiten la máxima utilización de la inversión.

b) La reducción de la demanda de los actuales usuarios de los
sistemas de agua mediante la aplicación de mlcromedlclón
Intensiva y políticas tarifarias adecuadas que castiguen el
despilfarro del recurso agua.

e. La reducción de la demanda a través d*l uso de aparatos
sanitarios de bajo consumo.
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MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL SECTOR DÊ AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN COLOMB»

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Naeion»l ha establecido el programs de ajuste' ' del
sector de agua potable y saneamiento bfesico (PAS), enmarcado
dentro del plan de economía social para la lucha por la
erradicación de la pobreza absoluta.

Con el fin de apoyar el PflS, el Gobierno negoció con el Banco
Mundial un préstamo de US$150.0 millones, para cofinancer un
plan dp inversiones denominado "proyecto sectorial de agua
potable y alcantarillado" cuyo valor total, en la primwra etapa,
es de USS450.0 millones.

El Banco Central Hipotecario (BCH), a través del Fonde Financiers,
de Desarrollo Urbano, ha sido designado como entidad prestataria
y ejecutora del mencionado proyecto sectorial.

Este program* de inversiones pretende mejorar las actuales
coberturas de acueducto y alcantarillado en el pats, adelantando
simulthneamente el desarrollo integral del sector, fortaleciendo
las entidades territoriale* y nacionales vinculadas a este y
propendiendo por adelantar en forma eficiente adecuados proyectos
de inversión.

Con él propósito de ejecutar el componente de inversion en los
proyectos de las entidades territoriales encargadas de la
administración de los servicios de acueducto y alcantarillado, el
BCH ha disertado la linea de credito BCH/FFDU/BM, cuya
reglamentación se rige por la política sectorial del Gobierno,
por loe contratos de pHMrtano suscritos con el Banco Mundial y
por diversos procedimientos operativos del BCH.

Atendiendo la amable invitación formulada por los organizadores
del Seminario Internacional de Reducción y Control de Perdidas de
Agua, el BCH/FFCU, se permite presentar le reglamentación que
rige la linea de credito diseñad* con el propósito dv ejecutar el
componente de inversión en los proyectos de las entidades
territoriales encargadas, de la administración de los servicios de-
acueducto y alcantarillado dentro del programa PAS.



I. POLÍTICA GENERAL DE CREDITO

1. 1. MARCO INSTITUCIONAL

Debido a que uno di los aspectos fundiiwntflii del PAS es la
reestructuración institucional del sector, el Gobierno Nacional
ha establscido unos lincamientos bAsicos para lo que deben ser
las entidades encargadas de prestar los servicios ds Acueducto y
Alcantarillado, tanto en areas urbanas, Como en areas rurales y
urbano menores asi :

firmas Urbana^i

El Gobierno ha adoptado el esquema de entidades publicas
autónomas cono el instrumento mas apropiado para proveer loa
servicios de acueducto y alcantarillado en Areas urbanas.

Por asta razbn, uno da los objetivos mas important»» del PAS és
promover el establecimiento de entidades de acueducto y
alcantarillado del orden Municipal, Departamental, Intendencial,
Comisarial o Regional/ que sean operativamente eficientes y
financieramente viables.

Areas Rurales y Urbano

La ejecución del proyecto y la atencibn del servicio de acueducto
y alcantarillado en poblaciones de menos de 12.000 habitantes y
en las «reas rurales, podrá llevarse a cabo seg&n procedimientos
y criterios establecidos en el programa Nacional do saneamiento
bksico rural, <PNSBR).

Para estos casos, la administración de los sistemas se hará
nsdiante Juntas d« usuarios, elegido» en Asamblea Qeneral.

I.E. ENTIDADES ELESIBLES

Se han definido dos tipos de entidades que pueden acceder al
crltdito PAS. Estas sont

Entidad ñdmi n i st radora: Entidad de carácter regional,
departamental o municipal Que presta los servicios de acueducto y
alcantarillados puede ser una empresa pública descentralizada O
un municipio que administre directamente los servicios.
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Ent idad p jit T*PC i nador a : Entidad que âpoya f i nane ledamente los
proyectos de las entidades administradoras, bien sea con sus
propios recunsos, con recursos provenientes de prestamos del FFDU
o con ambos, para cubrir en forma parcial o total, el costo da un
proyecto. Estas Entidades pueden ser los municipios,
departamentos, entidades de desarrollo municipal o departamental,
etc.

Las entidades territoriales que soliciten crédito al BCH/FFDU son
elegibles oura recibir los recursos de la linea BCH/FFDU^BM, si
cumplen con las siguientes condiciones:

Erjt idades administradoras

- Contar con independencia financiera y autonomía administrativa.

- Demostrar que posean o que pueden adquirir en cortó plazo, bien
sea directamente o mediante el apoyo permanente de entidades de
asistencia técnica, la suficiente capacidad tfcenica y
viabilidad financiera para administrar adecuadamente el
proyecto y al servicio para el cual se solicita financiación.

Entidade» patrocinadora»

- Demostrar voluntad pollti-ea para asumir la financiación del
programa de inversion.

- Demostrar solvencia financiera para otorgar y responder por su
aporta en los montos y la oportunidad previstos.

- Demostrar capacidad para Cumplir con las obligaciones del
servicio de la deuda.

1.3. POLÍTICA FINANCIERA Y TARIFARIA

1.3.1. Recuperación dv costos

Cl PAS busca primordialmente la autosuficiencia del sector a
largo plazo, lo cual implica que las entidades encargada» de los
servicios, mediante generación interna de recursos, estén en
capacidad de operarios y Mantenerlos, cubriendo adema* el
porcentaje de recuperación de la inversión que para el caso se
haya establecido.

No obstante lo anterior, reconociendo la debilidad financiera,
administrativa y operativa actual de varias empresa», * «oda de
impulso inicial se podrán complementar estos recursos generados



internamente con transfartncus de otras Entidades hasta un
determinado porcentaje, cuyo valor depende de lã fortaleza
institucional de la impi-esa, çl tipo de proyecto y el tamaWo de
la población, entre otros,

1.3.2. Aspectos tarif arios

Las tarifas establecidas deben ser suficientes al menos para
operar y mantener el servicio.

Para este propósito, en la preparación de los proyectos deba
incluirse cuando se requieran, un estimativo de los ajustes
tarifarios, y el concepto por parte de la Junta Nacional de
tarifas (J.N.T.) como condición previa para la aprobación de un
crédito. Si dichos ajustas no son necesarios,- debe demostrarse
que se están aplicando las tarifas autorizadas por dicha Junta.

físí mismo, la aprobación requiere un compromise de ptrta dt la
entidad administradora sobre 1* implantación oportuna de dichas
tarifas.

1.3.3. Autocosteabilidad un Mprt*** que prestan varios servicios

Para evitar la practica de que los ingresos generados por los
servicios de acueducto y alcantarillado subsidien servicios
diferentes atendidos por una misma entidad, las entidades
administradoras propenderán porque cada uno de estos servicios
sea autocosteáble, esto es, que cubra al Menos sus costos
operacionales. Asi mismo, es condición indispensable para la
aprobación de un credito, establecer contabilidad separada por
cada servicio*

1.4, CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADEB ADMINISTRADORAS

Como se ha mencionado, la política financiera busca limitar las
transferencias en la financiación de los proyectos, propendiendo
porque dicha financiación provenga de generación interna de
recursos.

Sin embargo, teniendo en cuenta la gran diversidad eri el nivel de
desarrollo y de capacidad financiera de las entidades
administradoras en el pals, para efectos del nivel admisible de
transferencias de otras entidades, se han clasificado las
entidades en cuatro diferentes clases asi>
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Ent idades ti DO S!

: ' • • '

Entidades administradoras existentes que estan prestando un
adecuado nivel de servicios a los usuarios y qua no requieren de
un programa de desarrollo institucional para adelantar COTÍ fcxit*
n proyecto propuesto.

un

Estas Entidades, dependiendo de la ciudad dónde se encuentren
deben cumplir con loa siguientes lincamientos sobre generación
interna ae recursos:

Numero do habitantes Total En efectivo

Mas de i.000.OOO > 73 > £0
300.000 - 1.000. OOO )• SO > 13
80.000 - 300.OOO > 40 ) 10
30.000 - 80.000 > 30 > 5

Entidades ragi.ona.la* > £0 > S

La aplicación d» esta tabla se ilustra con el siguiente ejemplot

En una población con 50.000 habitantes la Entidad debe asumir*
mínimo el 30* de la Inversión y por lo iwnos ti &%. deberá i«r
dinero en efectivo. El 23X restante podra ser credito del
BCH/FFDLh

El 70% restante de la inversión podra ser recibido COMO
transferencia, (endeudamiento del Municipio ó Departamento con el
FFDU, o aporte en efectivo por ejemplo).

Entidades tipo B (flfl r^hap^itacifen) :

Entidades administradoras existentes con evidente necesidad de
mejoramiento institucional de diverso orttÉh. El objetivo
principal de la inversión en estas entidades es volverlas tipo A.

Estas entidades pueden recibir hasta un SO'A de transferencias y
deben asuMir por lo-ttenos el 10% de la inversion ast : por* lo
menos 5* Bn efectivo (contrapartida) y (1 5» restante puede ser
cr*dito del PFDU. „

Entidadea tino Q, i jj*. tranaiciftn) t

Entidades administradoras o de apoyo técnico que se encuentren an
transformación o en etapa de creación. El principal objetivo de
los programas de credito para estas entidades serfc la puesta en
Marcha de la nueva entidad en condiciones que permitan la
prestación adecuada del servicio.



Estas entidades pueden recibir hasta un 95* de transferencia» y
deeen asumir- por io menos el 5K de'la inversion en dinero en
efectivo.

Ent idades tifio D (ooblaci^ urbana menor ^ Area rural) :

Entidades ejecutoras y de apoyo para sistemas de tipo rural y
urbano menor (hasta 1£.000 habitantes en 1» cabecera), cuya
administración siga los lineamientos del PNSBR.

Estas entidades pueden recibir hasta un S5X de transferencias y
deben asumir por lo menos «1 13X de la inversion, lo cual incluye
en este caso mano de obra de la comunidad y materiales locales.

II. OFERTAS DE CREDITO Y COI-PONENTES FINONCIABLES

S.1. OFERTAS DE CREDITO

El BCH ha definido cinco <3> tipos de ofertas de crédito, de
acuerdo con 1*5 necesidades especifica» de las entidades de
proyecto, aplicables tanto para proyecto» en la areas urbanas
mayores COMO para pequeftos municipios y BI-«*S rurales.

La idea de establecer ofertas de credito proviene de reconocar
que existen dientas de diversas características, con diferentes
niveles de desarrollo y cuyas necesidad»* de inversibn pueden
variar desde preinversion, hasta complejos proyectos qua
requieren fact ibi1 idad y ajuste institucional.

•Los .tipos d* financiam i ent o previstos son»

Preinversibn:

Proyectos cuyo proposito es adelantar estudio* preliminares a la
inversion propiamente dicha.

fljumte institucional

-íñ*i£Ü T' ilnpIic*n !• o^*«i6^ o- tran»for»*ci6n de las
entidades administradoras del servicio.



ÏLCENTRALHIPOTECARIO
• • • • • . • • • • . . : • • . . 5

Desarrollo Institucional -i

Inversiones orientadas principalmente a los estudios 9
implantación de programas de fortalecimiento institucional île la
entidad administradora, con especial prioridad nacía el
mejoramiento de las area» comercial y operacional dei
administrador. tas inversiones en obras y/o suministros se *
dirigen a la optimización y/o rehabilitación del sistema actual
y/ò a la construcción de nuevas obras que complementan el
fortalecimiento institucional de la empresa.

Obras civiles y suministros

proyectos especialmente constituidos («tas del 70*) por
inversiones en obras y/o suministros para el sistema. Incluyen
inversiones para fortalecimiento institucional, salvo que la
empresa demuestre en forma inequívoca que no las requiera, debido
a su alto grado de desarrollo.

Estos proyectos pueden ser de tres clases)

- Proyectos con factibilidad: Proyectos Cuya definición exige
estudios de factibilidad.

- Proyectos simpliflcadosi Proyectos qu» no requieren
factibilidad y preven obras de rehabilitación en el sistema, o
la construcción de nuevos módulos para ampliar capacidad y
resolver cuellos de botella.

- Proyectos de emergenciai Proyectos que requieren financiación
urgente destinada a reparación de obras o sustitución de
elementos o componentes de un sistema, con el fin de
restablecer el servicio del mismo.

Z. £. COMPONENTES FINONCIABUES

Los componentes financiables en las diversa* oferta* de credito
s o m ' ' • ' • . " . • • • . ' . ' . • •

Estudios da

Estudios requeridos para la preparación de proyectos y su
presentación al BCH/FFDU. Por ejemplo:

- Diagnóstico y programa de desarrollo institucional.
- Estudios de viabilidad financiera.
- Estudios de prefactibilidad o factibilidad técnica.
- Diseños, etc.
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-ara los estudios o» pre1nversibn existe coordinación con la
linea de credito que en est* are« ofrece FQNADE.

Estudie» complementarios

Estudios consideraoos C O M componentes de un proyecto y que se
consideran necesario* para ejecutar las inversiones ó
implantarlas. Por e.iemplot

- Diseftos faltantes.
- Implantación de plan»» de desapollo institucional, etc.
- Estudios de análisis tarifario y estratificación económica.

Lot estudios, tanto de preinversión cono complementarios, ton
componentes financiadles de todas la» ofertas de crédito
previstas para el PAS.

Construcción de obras civiles, suministros y equipo

Se financiam

- Todos los componentes de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, desde las mejoras y adecuaciones » las
microcuencas hasta el tratamiento de las aguas negras cuando
este se Justifique. Por ejemploi

- Reforestación de cuencas abastecedora» de agua para consumo.
- Ordenamiento y man*jo de las Mismas.
- Estudios de impacto ambiental.
- Compra de terrenos para protección de cuenca* y ubicación de

sistemas de tratamiento de residuos solidos y líquidos.
- Inversiones en tratamiento de aguas negra».
- Programas de fortalecimiento institucional en entidades

regionales y locales responsables de la administración del
medio ambiente.

- Construcción nueva del sistema de acueducto y/o
alcantarillado.

- Cambio o adición de nuevas fuentes para acueductos y sus
obras requeridas. , . .

- Construcción de nuevas conducciones o impulsiones de-
acueducto.

- Módulos en aesarenadores, plantas, tanques y mallas
principales de redes, etc.

- Equipos y dotacibn requerida para que el proyecto pueda ser
puesto en marcha y opere adecuadamente.

- Servicios de ingeniería requeridos para le ejecución
(intervent orí a, unidades ejecutoras, asesarla) y puesta eri
marcha del proyecto, siempre que estos sean prestados en
forma externa a la empresa.
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Ajusta y Desarrollo Institucional

Se financia:

- Compra por una &ala ve; de derechos sociales requeridos para la
creación de nuevas empresas.

- Suministros y equipos (computador, pitometrla, vehículo»! ete>
necesarios y justificados dentro de los programas de desarrollo
institucional propuestos.

- Capacitación de acuerdo con los lincamientos dsl programa
nacional de "capacitación para «1 sector, establecido por
CENRGUfl ,

NOTfi. La financiación da este componente sé presenta con mayor
detalle en la conferencia cobre Enfoque y mecanismos de
Financiación del Proyecto de Desarrollo Institucional, presentada
por el ECH/FFDU e incluida en las memorias de este Seminario.

2.3. ELEGIBILIDAD DE LOS PROVECTOS

2.3.1. Requisito* de elegibilidad

Para que un plan de inversiones sea elegible pare recibir
recursos de la linea de cr+ditó BCH/FFDU/BM, debe demostrar que:
- estb técnica y economicamente Justificado,
- es institucionalmente factible,
- financieramente viable y,
- socialmente aceptado. , . .

En la solicitud de financiación debe demostrarse que se cumple
con los siguientes requisitos de elegibilidad:

justificación técnica

Se considera tecnicamente justificado cuando incluya:

- Jttstificación de la necesidad evidente en el corto plato. Ls
expansion de los sistemas debe estar enmarcada eri un
planteaiiiierito de largo plazo.

- Consideración inicial de rehabi1itacibn del sistema existente.
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o basado en proyecciones de demanda y
realistas.

de costo mínimo para llenar los objetivos del
proyecto.

- Consideración del impacto ambiental del proyecto. Si dicho
impacto no as aceptable, deber* proponerse con el proyecto
medicas correctivas quo correspondan.

Viabl1idad financiera

Se considera financieramente viable cuando incluya!

- Plan de finaneiamiento del proyecto qua demuestre que ias
diversas fuentes de finaneiamiento están asesuradas en cuanto a
montos y oportunidad'

- Solvencia financiera de las entidades patrocinadoras para
asumir sus compromiso* financieros.

- Proyecciones financieras que demuestren cumplimiento de los
criterios de viabilidad financiera de la entidad
administradora, incluyendo la contribución a la inversión y la
recuperación de costo». Asi mismo las proyecciones financieras
deben tener an cuanta lai medidas previstas en el plan de
desarrollo institucional.

- Revision de tarifas por la JNT, cuando al ajusta sea necesario,
previa a la aprobación dèl credito por al FFDU.

- En caso de empresas que prestan varios servicios, un plan de
acción para lograr autosuficiencia financiera en los diversos
servicios diferentes a acueducto y alcantarillado.

Factibilidaq institucional

La demostración de la factibilídad institucional incluye:

- Capacidad actual de la entidad administradora o un plan de
Desarrollo Institucional que demuestre que la compaMa sera,
capaz dé prestar un servicio adecuado con el proyecto
propuesto.

Factibilidad económica

La faetibilidad económica incluye:
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- Soluciones claramente identificadas, acorde» con la*
prioridades de atención descritas en el reglamento de credito y
dimensionadas mediante análisis de costo mínimo, cuando ei
tamaño de la obra lo amerite.

S.3.S. Prioridad en la ejecución de un proyecto de acueducto y
alcantarillado.

El orden dw prioridad de atención a loe componentes de inversión
en obras del programa POS, sera aquel que otorgue los mayores
beneficios con los costos Mas bajos. Para lograr este propósito,
los proyecto» deben tener en cuenta el siguiente orden de
prior idades.

a) Cuando un proyecto requiera un proceso de fortalecimiento
institucional en la entidad administradora, este components
tondra la primera prioridad.

b) Rehabilitación del sistema existente.

c) Atención a composentefi que no satisfacen la demanda actual o
aquellos próximo» a cumplir su periodo da diserto.

d) Expansión de las redes de distribución para acueducto y
alcantarillado.

e) Expansión en la capacidad instalada para provisión de agua
potable en el resto de componentes.

f) Tratamiento de aguas residuales.

a. *. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CREDITO

Las -Çapas de int«r#s, comisiones, plazos, sistemas de
amortización, Margenes de descuento y cualquier otro cargo o
condición financiera de los créditos POS, serán loa que rijan en
el momento de los desembolsos, condiciones que son fijadas por la
Junta Monetaria.

Las garantías de los créditos deberán ser satisfactorials a los
intermediarios financieros y esencialmente reales. La relación
empréstito/garantía será aquella que haya adoptado «1
intermediario financiero como norma operacional para sus
créditos.

11
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Las condiciones financieras generales son las siguientes:

PLflZO MAXIMO
PERIODO DE GRACIA
P.MORTIZP.CION
PAGO DE INTERESES

Hasta Qoce <1£)
Hasta tros (2) ano*.
Gradual en cuotas trimestrales vencidas.
Por trimestres vencidos.

Tanto el plazo máximo como el parlado de gracia los determina el
BCH de acuerdo con la evaluación que realice sobre al proyecto.

Comisiones sobra; los créditos

- Comisión de inspección y vigilancia.

Corresponde al IX del valor total del crédito descontarle en el
primer desembolso, con destino al Banco Central Hipotecario.

- Comisión de compromiso

Corresponde al 0.3% anual liquidado proporcionalmente sobre el
valor del saldo no desembolsado de la porción descontada del
credito, con destino al Banco Central Hipotecario. Esta
comisión se cobra a partir del séptimo me» d* haberse aprobado
el crédito.

TUSAS DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS DE LA LXICfl BCH/FFDU/BM

Tas» Tasa Margen Tasa Recurvos
kxina Ordinaria Descuento Intermediário

Ciudades mayores DTF+S DTF+3 75»

Ciudades Intermedias DJg+3 DTF.+ l flû%

Ciudades Menores DTF4E DTF-1 65X

DTF+5 tMax)
DTF+* (Qrd)

DTF+4

DTF+4

0TfÍ! Tasa de costo promedio de captación de Certificados de
Deposito a Termino qua semanalmente señala el Banco do la
Republica.
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III. EL PROCESO DEL CREDITO

3. 1. PROPOSITO DEL FXNflNCIAMIENTO

El BCH/FFDU busca a travki del financiamiento, fortalecer a ¡as
entidades territoriales con el fin de que logren capacidad
financiara, técnica y operativa suficientes para preparar,
ffljocutar y administrar proyectos de inversion, lo cual es
enteramente de responsabilidad de 1* localidad.

El BCH/FFDU debe entenderse como un instrumento de apoyo
financiero al desarrollo da las entidades para que estas
adelanten los planes de inversion que han considerado localmente
como lo prioritario.

3.2. POPEL DEL BCH/FFDU

En términos generales, la filosofía del manejo del ciclo del
proyecto, por el FFDU consiste en apoyar y facilitar a las
entidades la presentación de sus solicitudes de credito Mediante
la utilización da gulas • instructivos y la realización de
visitas de asesoría para posteriormente evaluar, aprobar,
tramitar y hacer el seguimiento de los proyectos.

Las entidades por su parte, deben demostrar al FFDU el
cumplimiento de las políticas, reglamentos e instructivos y la
correcta operación de la linea de credito.

Las actividades de apoyo del BCH se concretan en varios aspectos:

~ Suministro en forma clara de las reglas generales del Juego, a
traves de documentos de política y la regí amant ac i tin de las
diversas lineas de credito.

- Disponibilidad para el cliente de herramientas de trabajo,
gulas, orientaciones ttecnicas, instructivos, etc. que las
entidades pueden utilizar para adelantar sus procesos de
inversion y desarrollo.

- Asistencia técnica durante el tramite de los créditos| enfocada
hacia el montaje de loe procesos de desarrollo del cliente y
del proyecto y dirigida hacia las entidades con relativa poca
capacidad de gestión.
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