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En este infarme y en el documento de Anexas se presentan los
resultados de la investigaciOn realizada por un equipo
interdisciplinario integrado por profesionales de las ciencias
sociales, la inqenieria sanitaria y tecnoloqos quimicos de
CINARA (Centro Inter—Regional de Abastecimiento y RemociOn de
Aqua) trabajando en colaboraciOn con cuatro comunidades del
Valle del Cauca (Colombia) que administran sus abastecimientos
de aqua, todos ellos con sistemas de tratamiento no
convencionales que incluyen diferentes modalidades de
pretratamiento en medios gruesos, unidades de filtracion lenta
en arena y desintecciOn con soluciOn de hipoclorito de sodio,
en dos de las localidades.

Este estudio ha demostrado que los sistemas de abastecimiento
de aqua administradas por orqanizaciones comunitarias en
pequeRas municipios y en asentamientas rurales nucleados
pueden ser operados y mantenidos para prestar este servicia
póblico, no sOlo con criterias de cantidad sino tambiEn de
calidad y costos. I
Efectivamente, tanto las mediciones efectuadas par los
investiqadores, coma aquellas realizadas con equipo de campo
simplificado par operadores a miembras de las Juntas
Administradaras de los sistemas evaluadas, indican que
captanda y procesanda aqua superficial de diferentes rias
andinos, las sistemas estân en capacidad de praducir aqua
dentra de las recomendaciones de Ia 0MB (OrqanizaciOn Mundial
de la Salud) y de lo establecida para Colombia en el Decreto
2105 de Julio 26 de 1.983, (reglamentaciOn de Ia Ley 9 de
1.979, en la que a aqua potable se refiere) e igualmente que
las camunidades pueden ser participes del control de la
calidad del aqua pracesada a través de praqramas de
sequimiento utilizando equipa de campa simplificada.

La arqanizaciOn de la comunidad frente a Ia administraciOn de
los sistemas presenta variacianes, pera adalecen en qeneral de
una concepciOn inteqral del sistema de abastecimiento de aqua
y de una amplia visiOn administrativa que les permita ir más
allá de la la recalecciOn y el maneja de las tarifas, de
manera que aspectos coma: el establecimienta de canales de
camunicaciOn permanentes can las usuarias y las instancias
qubernamentales’ implicadas en el maneja del aqua, Ia educaciOn
en saneamiento e hiqiene a el maneja de las canflictas
comunitarios sean incluidas dentra de sus preocupacianes.

Tadas las camunidades han asumida sin apaya externa las castas
requlares de sastenimienta de su sistema pera, ante la
situaciOn de descentralizaciOn administrativa que vive el pais
se torna de gran importancia tener presente cOma van a ser
afrontados los costos de inversiOn inicial y los eventuales
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(mejoras y ampliaciones) ya que exceptuanda una de las
comunidades estudiadas, aquella de ingresos altos ubicada en
Ia periferia de la ciudad de Cali, ninquna ha asumida estas
costos.

Esta investiqaciOn se realizO en el marco de los Convenios de
CaaperaciOn de CINARA con Ia Universidad del Valle y el
Ministeria de Salud de Colombia y canto con el respaldo de la
Division de CooperaciOn Técnica Internacional del Departamenta
Nacional de PlaneaciOn de Colombia; el apoyo financiero del
IDRC (International Development Research Centre) de Canada; la
asesoria tecnica del IRC (International Water and Sanitation
Centre) de Holanda; la colaboraciOn del ComitO de Cafeteros
del Valle del Cauca y de las Secretarias de Salud del
municipia de Cali y del departamenta del Valle del Cauca.

El proyecto sienta las bases para la estructuraciOn de
nuevas propuestas de investiqaciOn que cantribuyan a
fartalecer Ia la capacidad de qestiOn de las camunidades
rurales y del peque~o municipia en el suministra de aqua con
criterios de calidad y castas, a travOs de Ia ejecuciOn de
proyectos que inteqren el manejo tanto de aspectas t*cnicas
coma sociales en:

— Estructuracion de empresas comunitarias para abastecimiento
de aqua

— Establecimiento de Proqramas de Control Comunitario de la
Calidad del Aqua liqados a los Praqramas of iciales de
Viqi lancia

— Alternativas de EjecuciOn de proqramas de Usa El iciente del
Aqua para este tipo de comunidades

— ProfundizaciOn en la investigaciOn de alternativas t*cnicas
adecuadas tanto en el campo de potabilizaciOn del aqua coma
del saneamienta.

- —~.--—---—-—-~ ~~-WSur ~ ~-‘-~--. --
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1. INTRODLJCCION I
En vista de los numerosos fracasos en la aplicaciOn de
tecnalogias convencionales en el pequeAo municipio y en el
sector rural, durante Ia pasada DEcada del Aqua se diO qran
impulso a la construcciOn de sistemas de abastecimienta de
aqua con tecnologias no convencionales, orientadas a facilitar
la participaciOn comunitaria en las diferentes etapas de
planeaciOn, realizaciOn y aprovechamiento sostenida de las
obras. Pero en muchas oportunidades la participaciOn
comunitaria se entendiO Unicamente coma la incorporaciOn de la
poblaciOn en la canstrucciOn de las obras y la persistencia de
criterios economicistas impidieron Ia inteqracion de variables
de inversiOn con variables de operaciOn y sostenimiento,
propiciando la ejecuciOn de sistemas de suministro de aqua
sin criterias de calidad.

En Colombia existe una amplia tradiciOn de participaciOn de la
comunidad en la administraciOn de sus abastos de aqua a nivel
rural que, en su mayoria, carecen de tratamienta. De acuerdo a
las estadisticas oficiales, sOlo un 0.37. de Ia poblaciOn rural
consume aqua tratada (DEPARTAMENTONACIONAL DE PLANEACION,
1988), situaciOn que se atribuye tanto a la escasez de
recursos financieros para Ia ejecuciOn de las obras, coma a la
no disponibilidad de personal local capacitado en el maneio de
los qeneralmente complejos sistemas de tratamiento.

Ppr otra parte, a nivel urbana donde la poblaciOn ha cambiada I
de un 307. que se reqistraba en 1.938 a un 657. en 1.985
(DEPARTAMENTONACIONAL DE PLANEACION, 1.986), las empresas de
suministro de aqua afrontan qrandes dificultades para llevar
aqua potable a las zonas periféricas. Esta situacion es
similar a la de muchas de las qrandes ciudades de America
Latinaç para citar sOlo un caso, recuérdese que ya en 1976 se
decia que en ciudad Netzahualcoyotl, zona peritCrica de ciudad
de Mexico, “la mayor parte de sus dos millones de habitantes
carecen de aqua a drenaje” (CASTELLS, 1981).

De ahi que CINARA, con el apoya de diversas instituciones
reqionales, nacianales e internacionales, en especial del IRç
de 1-lolanda, viene hacienda esfuerzos por introducir la
tecnaloqia de Ia FiltraciOn Lenta en Arena, precedida por
diferentes alternativas de pretratamiento, coma una
alternativa de potabilizaciOn del aqua, t*cnica y
econOmicamente campetitiva, que administrada comunitariamente,
puede ser aperada, mantenida y aCm contralada en su calidad
par personal con muy baja nivel de escalaridad. Utilizando
esta tecnoloqia existen ya mAs de 20 sistemas de
abastecimienta en en el Valle del Cauca.

Para que esta capacidad de producir aqua con criterios de
calidad tenqa un mejor impacto en el sectar rural nucleado, el
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peque~o municipio y los asentamientos urbano—marginales, se
requiere considerar todos los componentes del abastecimiento
de aqua, desde Ia cuenca hasta el almacenamiento y la
distribuciOn, junto con la capacidad de qestiOn local en
aspectos coma operaciOn, mantenimiento, comunicaciOn,
educaciOn sanitaria, administraciOn financiera, etc. Por 10
tanto reviste gran importancia examinar la situaciOn y la
qestiOn de las comunidades que han afrontado Ia administraciOn
de sus sistemas y están produciendo aqua de buena calidad.

Considerando que la experiencia del Valle del Cauca, puede ser
de interés para otras localidades de Colombia y de America
Latina, se propuso al Centro de Investiqaciones para el
Desarrollo (CIID) de Canada, la evaluaciOn de los aspectos de
abastecimiento y administraciOn comunitaria de cuatro de esas
comunidades: dos rurales, el correqimiento de SalOnica
perteneciente al municipia de Riofrio y el correqimiento de La
Marina perteneciente al municipio de Tuluá, y dos urbanas, una
urbano—marqinal, La Sirena (Cali), y la otra una comunidad de
altos inqresos localizada en la zana periférica de la ciudad
de Cali (El Retiro). La Fiqura No.1, muestra la localizaciOn
del proyecto.

Iqualmente se prapuso, la introducciOn en estas comunidades de
un equipo de campo y un mCtodo de análisis simplificado que
les permitiera hacer sequimiento a su sistema de
abastecimiento con tratamienta.

Este documento presenta y discute los resultados obtenidos
durante el desarrollo del prayecta; formula conclusiones y
recomendacianes y suqiere lineas de trabajo a desarrollar. En
el documento de Anexos se presenta, ademés de otra
informaciOn, detalles especificos de los resultadas pbtenidos
en las cuatro camunidades cansideradas en el estudia.

3
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FIGURA 1. Locallzacldn del Proysoto
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2. CONTEXTUALIZACION SOBRE LA SITUACION DE ABASTECIMIENTO DE
AI3LJA V EL USO DE TECNOLOI3IA

2.1 EL SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA V SANEAPIIENTO EN
COLOMBIA

La Asamblea General de las Naciones Unidas se proponia al
declarar la Década Internacional del Abastecimiento de Aqua
Potable y del Saneamiento (1981 — 1990), que al finalizar
1.990 todas las personas dispusieran de abastos adecuados de
aqua y medios apropiados de eVacuación de excretas y aquas
serVidas.

En Colombia sin embarqo, una eValuación de Ia situación, a
mediados de is Década mostraba incrementos tan bajos de la
poblacion serVida, que se pronosticaba ci no cumplimiento de
los compromisos adquiridos. La situacion refleiaba is poca
prioridad que Ia politica económica y social del pals, dabs al
sector salud, especificamente al subsector de acueductos y
alcantarillados cuyos recursos asignados no permitian siquiera
mantener los servicios conforme ci crecimiento vegetatiVo de
la poblaciOn (INSFOPAL, MINISTERIO DE SALUD, 1986).

Seqün ci censo de poblacion de 1985, el pals contaba con 29.5
millones de habitantes concentrados principaimente en la
ReqiOn Andina y en Ia Costa Atléntica. Pars eec aAo, el 677.
residla en areas urbanas (BANCO CENTRAL HIPOTECARIO - FONDO
FINANCIERO DE DESARROLLOURBANO, 1.988) con una estimacion
pars 1998 del 757..

Las inVersiones en ci sector entre 1.971 y 1.985 han estado
concentradas en las cuatro grandes ciudades del pale y is
situaciOn no parece tomar rumbos diferentes debido al
crecimiento experimentado por ins centros urbanos, ante la
fuerte corriente migratoria dci campo a is ciudad
experimentada a partir de los a~os 60. Esta situaciOn agrava
is condiciOn sanitaria del sector rural y del pequePlo
municãpio, porque los aportes gubernamentaics y las poilticas
de inVersión se dirigen a subsanar is condición critica del
sector urbano y suburbano.

Mientras las cabeceras municipaies de mAs de 100.000
habitantes tienen cobertura de acueducto más aiiá del 707. y de
aicantariliado por encima dci 50%, los centros nucleados de
menos de 12.000 habitantes no alcanzan coberturas de acueducto
ni del 307. y de sicantariliado ni dci 157. , situacion
preocupante si tenemos en cuenta que de las 1.009 cabeceras
municipales que reqistro ci censo de 1.985 , ci 907. tenla
menos de 20.000 habitantes y de estas ci 81% menos de 10.000.
(CINARA, 1989).
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Pero los problemas del sector no son solamente de recursos
econOmicos. Para detener el creciente nCsmero de fracasos en ci
campo del abastecimiento de aqua, se requeria entre atros,
desarrallo de capacidad institucional y de paquetes
tecnolOqicas que propicien la qestiOn con participaciOn
comunitaria en las labores de operaciOn, mantenimiento y
sostenimiento de las obras.

A raiz de esta situaciOn, eI Plan de Ajuste Sector Aqua I
Potable y Saneamiento Básico 1987 - 1992 (PAS) plantea durante
ci periodo estipulado, aumentar la cobertura del pais del 60
al 807. en ci area de acueductos y del 44 al 547. en ci &rea de
alcantariIlado, para Ioqrar esta meta se propone ejecutar las
siquientes acciones:

— Aumentar la participaciOn de las inversiones del sector a un
0.67. en promedio del Producto Interno Bruto (P91) durante
1987 - 1992.

— Incrementar la disponibilidad relativa de recursos
f inancieras.

— Disminuir los costos de inversiOn per—capita a traves de
mejoras en operaciOn y mantenimiento de sistemas y ci
establecimiento de subproqramas de rehabilitaciOn de
sistemas; diseRos de minima costa y utilizaciOn de
tecnoloqias aprapiadas (DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACION, 1986).

Justamente Osta Oltima acciOn abre las posibilidades de
presentaciOn, divuiqaciOn e implementaciOn de ia tecnaloqia de
la FiltraciOn Lenta en Arena (FLA) y similares en ci campa del
abastecimiento de aqua potable.

2.2 EL SECTOR DE INVEST IGACION FRENTE A LAS NLEVAS
TECNOLOS I AS EN ABASTO DE AGUA POTABLE

En Colombia, de manera especifica, reqiones can limitacianes
en su desarrollo técnico y socio—econOmico yen disminuidas sus
posibilidades de abastecimienta de aqua de buena calidad, ya
que ni la intraestructura ni ci recurso humano de las
instituciones relacionadas con ci servicia, pueden enfrentar
directamente tadas las actividades de operaciOn y
mantenimiento requeridos, en particular cuando existen
limitaciones para qarantizar el adecuado suministro de
quimicos, combustible y repuestos.

Aunado a lo anterior se encuentra la escasèz de recurso
financiero de estas instituciones. Sin embarqo, ia acciOn de
orqanismos reqionales y Ia qestiOn comunitaria, apoyados en
estudios sobre las condiciones de salud y saneamiento de estos
sectores, ha sido en muchas ocasiones y en particular en ci
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Valle del Cauca, ci elemento qestor de la necesidad de aqua
potable y el impulsor de otras alternativas de tratamiento que
ofrezcan las mismas o mejores condiciones de calidad de los
sistemas tradicionales pero cuya implementaciOn sea más
econOmica y pueda mantenerse en ci tiempa.

Asi, desde 1.987 la canstrucciOn de plantas de tratamiento, de
investiqaciOn y demostraciOn de la tecnoioqia FLA con
diferentes aiternativas de pretratamiento, se ha lievado a
cabo con ci apoyo de estamentos universitarios y
qubernamentaies nacionales e internacionales, diriqiCndase
inicialmente a los sectores con probiemas para asumir esta
tarea, en particular el area rural y periférica de las
ciudades.

Los sistemas han tenido un reconocido èxito qracias al trabajo
investiqativo y a las adaptaciones de la tecnoIoqia ai medio.

2.3 FUNDAIIENTOS DE LA TECNOLO6IA DE FILTRACION LENTA EN
ARENA CON PRETRATANIENTO

La FiltraciOn Lenta tuvo sus inicios en Europa desde 1804
cuando John Gibb, en Escocia, construyO peque~os filtras de
arena para mejorar la caiidad del aqua.

El aqua en un filtro lento se hace pasar a travCs de un
elemento poroso e inerte, la arena. La remociOn de impurezas
ocurre par procesos fisico—quimicos y bialOqicas. Dentro de
los primeros se encuentran la aqiutinaciOn, ci choque, ci
tamizado y la reacciOn entre particulas; en los sequndos, sc
trata de fomentar ci crecimiento y desarroilo de
microorqanismos presentes en ci aqua, de manera que estos
utilicen para su metaboiismo sustancias u atros organismas no
deseabies en ci aqua potable.

Asi, al paso dci aqua par ia arena se forma una peiicuia de
microorqanismos que deqradan la materia arqAnica cantenida en
ella. La direcciOn del fiujo puede ser ascendente a
descendente: en cuaiquier casa, se desarroilarán diferentes
ciases de microorqanismos.

La filtraciOn descendente ha resultado tener mayores ventajas
desde ci punto de vista de opcraciOn, mantenimiento y
protecciOn del efluente tratado. En ci caso dci fiitro lento
descendente, cuando la superficie dcl lecho se coimata, se
procede a efectuar mantenimiento a la unidad desocupanda ci
aqua del filtro y “raspando” o retirando aiqunos centimetros
(2 aproximadamente) de la arena superficial sucia.

La eficiencia del filtro lento depende de la calidad dcl aqua
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a tratar, de las caracteristicas dci iecho de arena,
(coeficiente de uniformidad, diámetro efectivo), de ia
lonqitud del lecho, de la soiubilidad de las particulas, de la
capacidad de reacciOn quimica y de las condiciones ambientales
de ia zona. I
El pretratamienta, utilizando medios qruesos de qrava, se
concibe coma un elemento barrera a de protecciOn al fiitro
lento; contrarresta la variabilidad dci camportamiento de ias
fuentes durante los periodos de liuvia y sequia. En èl, se
lievan a cabo procesos de eiiminaciOn de turbiedad, color
y de un nUmero apreciabie de microorqanismos.

Existen diferentes tipos de acuerdo con el espesar y
qranuiometria de los iechos de qrava, ci nCimero de
compartimientas en serie y la direcciOn dci fiujo (ascendente,
descendentc y horizantal). Unos u otros se seieccionan
dependiendo de Ia calidad del aqua a tratar, de la permanencia
de condiciones desfavorabies, de Ia facilidad de aperaciOn y
mantenimiento e inclusa de la disponibilidad de terreno
(GALVIS et al, 1989).

La forma coma se ejecuta mantenimiento a ia unidad depende de
ia direcciOn dci fiujo; sin embarqo ios praccdimientos més
comunes comprenden ci desaque dcsde ci fonda de la unidad
acampaI4ado de aperturas y cicrrcs bruscas dc Ia váivuia de
dcsaque. En ocasioncs se complementa can raspado superficial
dcspués del ilcnado de la unidad para rctirar las aiqas y ci
iodo que sc han depasitada, o una combinaciOn dc las

anteriores procedimientos.

I
2.4 INTRODIJCCION DE LA TECNOLOGIA CE FILTRACION LENTA EN

COLOMBIA I
Sc conoce quc un primer aprovechamiento pübiico de la
tccnoioqia de la filtraciOn lenta en arena, en Colombia, se
diO en 1.973 en Juncai, municipio de Palcrmo en ci
dcpartamcnto del Huila, sirviendo 115 familias. La
introducciOn planificada de Ssta tccnoioqia en paises
tropicaics, solo camienza a partir dci “Proyecta Inteqrado dc
InvcstiqaciOn y DemostraciOn sabre la Fiitracian Lenta en
Arena”, impulsado par ci IRC, International Water and
Sanitation Centre, con sede en Ia Haya, Holanda.

El prayecto surqiO coma un aporte a Ia soluciOn de los
probiemas de abastecimicnto de aqua de pobiaciones ruraies, y
ejecutO su primera fase en Sana, India, Kcnia, Sudan y
Tailandia entre 1976 y 1978.

En su sequnda fase, ejecuciOn de plantas de demostraciOn en

7 I

I
I



pobiaciones nucieadas, ci proyecto entra a Colombia y Jamaica.
En Colombia ci trabajo se lieva a cabo a través dci Convenia
Instituto Nacional de Salud INS- IRC, decidiéndose en 1978
canstruir das plantas, una en Alto de los Idolos, municipia dc
Isnos (Huila) y la atra en Puerto Asis (Intendencia dci
Putumayo) esta Ultima para una poblaciOn de 12.000 habitantes.

La experiencia adquirida en estas dos iocalidades se
transmitiO al pais par media del “ Seminario Internacianal
sabre Abastecimiento PCabiico de Aqua en Paises en Desarroiio”,
realizado en Neiva (Huila) en julia de 1982. A través dc cste
seminario se entra en contacto con ci qrupo de trabajo en
abastecimiento y remociOn de aqua , de la Universidad dci
Valle, hoy cvoiucionado en CINARA.

El contacta con ia Universidad pcrmitiO avantar en ia
investiqaciOn y desarroliar diversos tipas de eiemcntos
barrera o de protecciOn dci filtra lenta coma son los
pretratamientas en qravas; optimizar aspcctos conccrnientes ai
diseAo y construcciOn de los sistemas quc permitieran rcducir
los costos directos en las obras civiles, aprovechar los
materiaies y la mano de obra local, simplificar las laborcs de
operaciOn y mantenimiento y adaptar los prayectos a las
condiciones socio—econOmicas, culturaics y a las
caracteristicas de clima, de topoqrafia, de calidad de sucios
y de calidad de aqua (6ALVIS et al, 1989).

Coma resultada dci trabajo dc CINARA, hay mas de veintc
piantas entre la zona dc iadera dcl Vailc Geoqrafico del rio
Cauca y la periferia de ia ciudad dc Cali.

Par otra parte, a través del convenio Colomba—HalandCs, de
AtenciOn Primaria en Saiud, sc han construido otras piantas en
Cundinamarca (BURBANO, 1.986) y ChacO cspccialmente, aiqunas
de las cuales han sido abandanadas par faita de oricntaciOn y
capacitacion dc Ia comunidad en estc tipo de tccnaioqia.

En este a~o 1990, CINARA ha iniciado ia fase de Transfcrencia
Inteqrai de ia Tccnaloqia, a través de un proyccta que se
adelanta mediante ci convenio CINARA—Univaiic—Departamcnto
Nacional de PlaneaciOn—Ministerio de Rciacianes Exteriares de
los Paises Bajas, ci cual ticnc coma abjetivo canstituir en
ocho reqioncs dcl pais, qrupos dc trabaio inter—
institucionaics e intcr—discipiinarios, en torno a la
ejecución de 16 proyectos de demostraciOn realizados con
amplia participaciOn comunitaria.
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3. CONTEXTUALIZACION SOBRE LA ADPIINISTRACION COMIJNITARIA DE I
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE A(31JA

3.1 EVOLUCION DE LA LEGISLACION SOBRE ADMINISTRACION
COPIUNITARIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO CE AGUA EN
COLOMBIA I

En Colombia ia administraciOn comunitaria de sistemas de
abastecimiento de aqua ha sido impulsada fundamentalmente
desde ci Estado, de ahi que sea importante examinar ia
evoiucian de Ia propuesta estatai en este sentido.

La preocupaciOn inicial par ia participaciOn comunitaria
aparece en los programas propuestos para dar cumpiimiento a
los mandatos de ia DeclaraciOn de Punta dci Este de 1961, en
la cual los qabicrnos del continente se comprometieron, para
impulsar ci desarrollo de nuestros paises, a: “Aumentar en un
minimo de cinco aRos la esperanza de vida al nacer y eievar
Ia capacidad de aprcnder y producir mejarando la salud
individual y calectiva. Para lograr esta meta se requiere,
entre otras medidas, suministrar en ci prOximo decenio aqua
potable y desaquc (alcantariilada) a no menos del 707. de la
pobiaciOn urbana y dci 507. de ia rurai”.(OEA, 1961)

Es asi como surqen dentro dcl Ministeria de Salud y con ci
apoyo dcl qobierno de Estados Unidos los praqramas espcciaies
de salud, que en 1965, con ci establecimiento del Fonda
Rotatorio Nacional de Saneamiento Básico, fortaleccr&n su
proyecciOn comunitaria. En los considerandos dc icy con los
cuales se crea ci Fonda se enuncia: “Sc hacc indispensable
despertar ci intcr*s de las comunidades, cducarlas en los
difcrentcs aspectos sanitarias, intercsarias en la c$ccuciOn y
sostenimiento de las obras, capacitarias en ia utiiiaaciOn dc
los servicios dc las mismas, para loqrar su intcgraciOn con ci
Estado en busca de ia soluciOn de sus propios probicmas”
(Dccr. 252/65).

A finales dc 1967, ci qobierno nacional sc compromete con la
OrqanizaciOn Mundial dc ia Saiud en ia crcaciOn de una
instituciOn que iidcre los planes nacionalcs dti sector
salud,lo cual se materiaifla en 1968 con ia creaciOn del INPEB
(Instituto Nacianal de Proqramas Especiales de Saiud) que
asume las actividades que vcnian cumplienda los proqramas
especiaies de salud y al cuai sc le atarqa “personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio” y se
lc deleqa Ia reaiizaciOn dci Plan Nacional dc Saneamiento
Básico Rural que tiene como objctivo “dotar de aqua potable y
adecuada disposiciOn de excretas y aquas scrvidas a
pobiaciones y nOclcas humanos hasta 2.500 habitantl?s” y se
establece expresamcnte que “ci Instituto adelanta estos
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proqramas buscando ia participaciOn financiera, dc mano de
obra y en eiementas de las comunidadcs beneficiadas” (Decr.
470/68).

Ahora bien, ci primer gran impulso oficial que sc diO en
Colombia a ia organizaciOn comunitaria fué a través de las
Juntas de AcciOn Comunal, crcadas en 1958 par ci Frente
Nacionai como un media para apaciguar los rencores partidistas
en que se habia sumido ci pais durantes la época de la
historia canocida como ia Viciencia (1.948—1.952) y atendiendo
recomendaciones de la OrganizaciOn de ias Naciones Unidas y de
expcrtos coma los de ia MisiOn Lebret quiencs habian
aconsejado, en su informe, que ia superaciOn de las discordias
en que se debatia ci pais solo se iograria mediante ia
involucraciOn de todD ci pueblo en obras de su interés. Desdc
cntonces la AcciOn Comunal tomaria una qran fuerza en ia
canstrucciOn de vias, escueias, cdificios pübiicos, etc.

El proqrama de Saneamiento Basico iniciarà sus actividadcs de
participaciOn comunitaria, apoyandose en la orqanizaciOn
comunitaria formal, las Juntas de AcciOn Comunai. Con estas
Juntas se firma el contrato para la construcciOn de la obra,
se rcaliza la motivaciOn dc la comunidad y sc coardina ia
ejccuciOn dci prayecto (INPES, 1.975). Pcro también ci
proqrama impulsa ia confarmaciOn de Juntas Administradaras dc
los acueductos y aicantariilados ruraics, que cmpiezan a
reqirse por disposiciones emanadas dc las difercntes
instancias operativas dcl proqrama a nivel nacionai.

Con miras a regular esta situaciOn se publica en mayo de 1974
ci Reglamento de las Juntas Administradoras, quc son definidas
como: “Entidades autOnomas encargadas de la administraciOn,
operaciOn, mantenimiento y mejoras de los acueductos y
aicantarillados construidos par ci Programa Nacional de
Saneamiento Bàsico Rural” (INPES, 1.974:9).

Se estabieciO quc ia Junta cstaria inteqrada par 3 miembros:
un presidente, un tesorero y un secretario fiscal. Estas
pcrsonas scrian : un representante de la Junta directiva de
AcciOn Comunai, un reprcsentantc de los usuarias y un
representantc dci programa dc saneamiento básico quien
ejerccrá el cargo de secretario fiscal. Esta rcqlamentaciOn
marcO ia pauta para la organizaciOn de la administraciOn
camunitaria de acueductos en el pais.

Posteriarmente, en 1975, la denominaciOn del INPES es cambiada
por la de Instituto Nacionai de Salud, INS, y entrc sus
funciones cstaria “realizar ci Programa de Saneamiento B&sico
Rural para datar de aqua potable y adccuada disposiciOn de
cxcrctas a las pobiaciones rurales con menos de 5.000
habitantes (Decr. 671/75). En desarraiio de este proqrama ci
Instituto reformará la reqiamentaciOn de las Juntas
Administradoras de acueductos, expidiendo en 1983 el Acuerdo
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014 en ci cuai se especifican, de acuerdo con Ia cobertura
geografica del sistema de abasto de aqua, cuatro tipos de
Juntas Administradoras, asi: iocaiidades rurales, sistemas
regionaies, sistemas asociados y cabeceras municipales.

La Junta quedaria integrada par: un presidente, un tesorero,
un fiscal y un revisor. El revisor seria un represeritante del
Instituto Nacional de Salud a del Servicio Seccional de Salud,
los otros tres miembros serian elegidos en asarnblea de
usuarios. Uno de elios deberá pertenecer a Ia directiva de la
Junta de AcciOn Comunal y los otros dos serân representantes
de los usuarios.

A nivel dcl departamento del Valle dci Cauca donde la
ejecuciOn dcl programa de Saneamicnto Básico fué delegado por I
ci INS a la Secretaria de Salud Departamental, las Juntas se
denominaron Juntas Locales Administradoras (Acuasalud) y su
comportamiento se rige por la ResoluciOn S—1830 de 1.976 de la
Jefatura dc Salud dcl Valle. (Para ampliar informaciOn, ver
Anexo No. 1)

Por otra parte, es necesario anotar que en la zona cafetera ia
organizaciOn gremial de los cuitivadores (FederaciOn Nacional
de Cafeteros), ha asumido la construcciOn de acueductos
rurales, En ci Vailc del Cauca se han construido 400 y para
su administraciOn ci Comité Departamentai de Cafeteros dci
Vaile no ha cxpedido un reqiamento sobre administraciOn de
acueductos coma tal, sino quc ha emitida una serie de
disposiciones quc se encuentran consignadas en farmatos para
actas de nombramiento de la Junta Administradora y cartas
dirigidas a la Junta, cuya redacciOn est~ basada en la
resoiuciOn No. 12 de 1945 de la gerencia de la FederaciOn
Nacional de Cafetcros sabre normas gcneraies para la
administraciOn de acueductos. -

Scqt~n esas disposiciones, ci acueducto estará a cargo de una
Junta Administradora que tiene un periodo de dos a~os y es
elegida mediante asambiea general de usuarios dci acueducto.
El Comité se reserva el derecho de supervisar y nombrar nueva
Junta, en caso que csta no cumpla sus funciones y autorizar
las nuevas cancxiones domiciliarias y las conexiones para
estabiccimientos ptibiicos. I
El Acuerdo 014 de 1.983 del INS (Ver Anexo No.2), quc rigc
hasta nuestros dias, se encuentra en proceso de estudio para
adecuario a la reestructuraciOn que vive ci sector en estos
momentos, pues la icy 12 de descentralizaciOn administrativa,
expedida en 1986 quc otargO ci maneio de los acueductos a los
municipios, llevO a ia supresiOn de diferentes instituciones
que operaban a nivel nacional, entre eiias la DivisiOn dc
Saneamiento Básico Rural dcl Instituto Nacional de Salud,
cuyas funciones pasaron a ser asumidas par ci Ministerio de
Obras dentro dci cual se creO la DirecciOn de Aqua Potable y

11 I I

I
1



Saneamiento Básico que debe asesorar a los municipios en la
prestaciOn de los servicios pCablicos y promover ci programa de
Saneamiento Básico Rural y Urbano Menor para localidades entre
2.500 y 12.000 habitantes.

3.2 ASPECTUS GENERALES SOBRE LA PRACTICA COLOPIBIANA EN
ADMINISTRACION COPILJNITARIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
DE ASUA

Cuando en 1988, ante los cambios propuestos por la ley de
descentralizaciOn, ci Instituto Nacionai de Salud presentaba
argumentos ante ia opinion pObiica, en defensa del Programa de
Saneamiento Sásico Rural, io hacia por medio dci documento “La
Comunidad Organizada Construye y Administra su Acueducto”
(FERRO V JARAMILLO, 1.988) en ci cual se present. is
experiencia dci Acueducto Regional que abastece ia InspecciOn
de Poiicia de La Victoria y siete vcredas màs pertenecientes
ai municipio dc Mesitas del Coiegio (Cundinamarca).

Be destaca asi, que ci Instituto dab. tanta importancia a Ia
administraciOn comunitaria par. ci cumpiimiento de sus
objetivos, quc su práctica ie otorgaba ci mejor argumento a
favor del programa de Saneamicnto Ràsico Rural.

En Colombia como en diferentcs paises de Am*rica Latina ia
administraciOn comunitaria tiene una tradiciOn relativamente
larga. Las Juntas Administradoras como se in llama, gozan ai
igual que en Paraguay, de rcconocimicnto legal dcsde 1974;
existcn en Saivador y Venezuela dcsde 1961, en Peró desde 1963
y en Argentina desde 1973 (ESPEJO,1989)

Dentro dci Program. de Saneamiento Bésico Rural Coiombiano ia
constituciOn de ia Junta Administradora se hacia siempre en
ia quint. etapa de desarrollo dci trabajo comunitario
(administraciOn y supervisiOn), etapa que ntaba prccedida
deiz estudio de ia comunidad; preparaciOn dci proyecto;
motivaciOn, promociOn y organizaciOn de la comunidad;
construcciOn de ia obra.(MORA V LOPEZ, 1.976)

Para las Junta se programaban cursos dc capacitaciOn con ci
objetivo de mejorar su funcionamiento, en esos cursos sc dab.
gran importancia a ia instrucciOn en aspectos contabies (caja,
diario, iibreta de caja menor, kardex), expediciOn de recibos
y reaiizaciOn de balance. (LOPEZ V PEREZ, 1.980)

Cuando en 1981 se hace una evaiuaciOn de in Juntas
existcntes, se encuentra que ia administraciOn comunitaria es

1 eficiente porque de los 1.630 sistemas construidos •i 907.
están en servicio y ónicamente un 8.897. estàn suspcndidos
(PERALTA, 1981).
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Aunquc ci sector de Agua Potable y Saneamiento esl:á siendo
reestructurado a nivel nacional, los lineamientos qu~~trazO ci
programa de Saneamiento Bàsico Rural han constituIdo una base
que continCia orientando gran parte de la practica actual en ci
sector rurai, de manera que la administraciOn comun~itaria de
sistemas de abastecimiento de aqua es considerada en Colombia
como una estrategia viable y confiable.

Este decidido impulso que dan los programas oficiales en
diferentes paises de America Latina, a la administraciOn
comunitaria marca un punto de partida diferente con otros
paises dcl “tercer mundo” y hace interesante examinar la
evoiuciOn de ia concepciOn sabre administraciOn comunitaria
que se d~ en la literatura de participaciOn camunitaria en
abastccimiento de aqua aparecida durante la Década del Aqua. I

3.3 LA CONCEPCION DE LA ADPIINISTRACION COPIUNITARIA EN IA I
DECADA DEL AGUA

Frente a la participacion de la comunidad en la admiriistraciOn
de los sistemas de abasto de aqua, hay dos etapas en la
literatura que aparece durante la Década : 1
Una primera, dcdicada a subrayar la importancia d. is
vinculaciOn de la comunidad en todas las fases de ejccuciOn
de un prayecta en la cual la administraciOn comunitaria
aparece coma un item más.

Una segunda, las escritos que aparecen sobre todo a finales de 1
la Decada, cnfatizan la importancia de consolidar la
administraciOn comunitaria para garantizar la so~tenibiiidad
de los sistemas y que par io tanto los logros iniciaies en
cobertura, cantidad, continuidad y calidad se mantengan.

En ambas etapas ci examen de la administraciOn comunitaria
se ha centrado en los siguientes pianteamientos: I
— Diferentes tipos de organizaciones que puedcn asumir ci

manejo de un abasto de aqua (WIJK, 1.984:92—93; WIJK, 1.989:
53-60; ESPEJO,1.989:1-10)

— OperaciOn y Mantenimiento. Inicialmente ci adiestramiento de
una persona local para encargarse de estas labares se
plantea coma una aiternativa que empieza a tcner
aceptaciOn (WIJK, 1.984:159—163). Se seP~ala que
necesariamente debe entrenarse una persona de ia comunidad
y examina diferentes alternativas para su remuncraciOn, pucs
se cuestiona que en sistemas compiejos, que requieren
dedicaciOn de tiempo completo, se pueda haccr estc trabajo
en forma no rcmunerada (WHITE, 1.987, 56—61)
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— Aspectos financieros. CoiaboraciOn de la comunidad en los
costos de inversiOn (WIJK, 1.984: 125—126). PreocupaciOn par
los costos recurrentes, la necesidad de que estos sean
subsidiados y is importancia de tener conocimientos preciSos
sabre las condiciones socio—econOmicas de la pobiaciOn par.
el estabiecimiento de tarifas (WHITE, 1.987:123—125).
Criterios pars caicular las tarifas, formas de recolecciOn
de las mismas, control sobre los fondos del comité,
necesidad de capacitaciOn en contabilidad y administraciOn
a los miembros dcl comité (WIJK,1.989:63—72). Opciones
financieras de ia comunidad (WIJK, 1.989:19—52). Criterios
para establecer tarifas dada su importancia en 1.
recuperaciOn de los costos recurrentes (FRANCEYS, 1.990)

Ahora bien, en los escritos que aparecen .1 final de la
década, adem~s se incluye ci examen de aspectos como:

— ComunicaciOn. La importancia de que ci Comité de Agua
mantenga una comunicaciOn de doble via con la agencia y con
los usuarios (WIJK,1989; ESPE3O,1989.24; SECRETARIAT FOR THE
GLOBAL CONSULTATION, 1.990:28)

— VincuiaciOn del Comité de Agua a ia educaciOn en Salud e
higiene (WIJK, 1989)

— Necesidades de Entrenamiento a Difarentes Niveies. Empieza a
desaparecer la idea de qua es unicamente en aspectos
contabies (SECRETARIAT FOR THE GLOBAL CONSULTATION,1.990s28-
29; VACOOB,1.990). Espejo, 1989, hace un pianteamiento sobre
las necesidades de entrenamiento qua tienen ios Comitás de
Agua en America Latina de acuerdo con in tareas qua
ejecutan.

— Necesidad de definiciOn de politicas clara a nivel de los
gobiernos sobre la administraciOn comunitaria (SECRETARIAT
FOR THE GLOBAL CONSULTATION,1990i29). Importancia de
regiamcntar los comitCs de agua (WIJK,1.989: 61—63)

— Importancia dc que ia torn. de decisiones esté en manos d. la
AdministracjOn Comunitaria (SECRETARIAT FOR THE GLOBAL
CONSULTATION,1990; YACOB,1990). El se~alamiento explicito de
at. visiOn a de gran trascendencia, pun en muchos
proyectos desarroilados durante la dCcada, las Junta han
sido organismos eiecutores de actividades y las decisiones
han estado en manos de los organismos planificadores del
proyecto.
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3.3.1 ParticipaciOn de ia Mujer en proyec:tos de
Abastecimiento de Aqua

U

Si bien es cierto que los diferentes sectores que conforman
una comunidad deben ser vincuiados al prayecto de
abastecimiento de aqua, también es cierto que la participaciOn
de la mujer requiere una mirada particular.

Sus numerosas labores en tomb al suministro de agua, por
estar estas vjncuiadas directamente a las actividades
domésticas, sa toman coma una labor natural de las muieres y
las dificultades pars la consecuciOn dci aqua, is toma de
decisiones sobre su calidad y usos de acuerdo a este criterio,
ci manejo casero, etc., quedan anmarcadas dentro de ese
trabajo “invisible” que nadie valora ni reconoce. 0 cuando se
hace, no se acompa~a de acciones o poiiticas qua faciiiten y
hagan más eficaz este papei en beneficio de ia comunidad.

Por otra parte ia vincuiaciOn de la muier en actividades de
operaciOn, mantenimiento o administraciOn de los sistemas
también es significativa y debe destacarse ~‘a que “is mujer ha
sido sistemáticamente eciipsada en la esf~ra de las decisiones
no domésticas” (BONILLA C.,1.985, 28).

Un especial estimulo a ia participaciOn de is Mujer en la vida
social, má~ailá del ámbito estrictamente doméstico, se dió a
partir de 1975, cuando las Naciones Unidas proclamaron ese a~o
como ci “A~o Internacional de ia Muier” y ci periodo 1975—85
como ia “Década de la Mujer”.

A nivei de proyectos de Aqua y Saneamiento, e~ durante is
Década del Aqua cuando sc inicia un reconocimiento de la
importancia de vincular a 1. mujer a estos proyectos,
partiendo da rescatar is gran responsabiiidad qua Csta ha
tenido tradicionaimente en ci manejo de estos aspecl:os.

Dc toda la literatura producida sobre is participaciOn de Ia
muier en abasto de aqua, merece un lugar destacaclo par su
car~cter de compendia, la obra “Participation of Women in
Water Supply and Sanitation” (WIJK,1985), en is cual se
reaiiza una revisiOn de 800 documentos sobre experjencias en
Asia, Africa y America Latin. qua han contado con vircuiaciOn
de mujeres, estabieciendo una visiOn clara dcl papal que eiia
ha Jugado en ci sector y de sus posibilidades de vinculaciOn a
proyactos especAficos.
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3.4 DISPOSICIONES (3ENERALES CON RESPECTOA LOS SISTEMAS DE
SUMINISTRO DE A(3IJA POTABLE EN COLOMBIA

La legislaciOn colombians atribuye a las entidades
administradoras de los sistemas de abastecimiento de aqua
potable, responsabilidades sobre los aspectos de planeaciOn,
ejecuci~n, operaciOn, mantenimiento, administraciOn y control
interno de los mismos (Decreto No. 2105, 1983, Capitulo II).
Hace particular énfasis en is responsabiiidad de estas sabre
la calidad dci aqua qua se entrega si usuario (articulo 6,
Decreto 2105/83). “Independientemente de las caracteristicas
del aqua cruds y de su procedencia, ci aqua suministrsda pars
consumo humano debe ser potable”, ( art. 4, cap. II, Dcc.
2105/83 ).

En razOn a eilo0 establece Is ejecuciOn de snálisis fisico—
quimicos y bscteriolOgicos de acuerdo ai nómero da habitsntes
qua sirve ci sistema de absstccimiento; además, declara a is
autoridad ssnitaria (Servicio Seccionai de Salud) como antidad
viqiladors y controisdora de los sistemas de suministro de
aqua pars consumo humano (inciuyendo is caiidad) da acuerdo a
las normas, disposiciones y criterios ~stsbiecidos por ci
Ministerio de Salud.

Dc otra parte, ci mismo decreto astabiece que ci Ministcrio dc
Sslud y ci Departamento Administrativo de PlaneaciOn
estudiarén los mecanismos necesarios para viabilizar los
sistamas de financiaciOn que permitan solucionar situaciones
de incapacidad de las entidades administradoras pars
garantizar is prastaciOn dci servicio y ia calidad dci aqua.

Dc acuerdo a esto las Juntas Administradoras dc Acueducto, los
Comités de aqua y in Juntas de AcciOn Comunai, que hsyan
asumido is administraciOn del acueducto local, lcgalmante
astabiccidas y con personeris juridics, correspondan a is
dafiniciOn parfilada par ci Ministerio de Salud de Entidad
Administradora y por lo tanto quedan obliqsdos a cumplir las
disposicionas tanto da is lay 09 de 1979 con ralaciOn a 1.
potsbilizaciOn de aqua como dasu posterior reglamentaciOn
parcial, Decreto 2105 del 26 de julio da 1983.

En is prActica, sunqua as innagabic ci impulso qua han dado
los programas oficislas de America Latina a la sdministraciOn
comunitaria (ESPEJO, 1989), resulta avidenta que ate tipo de
antidsdes comunitariss no pueden cumplir las disposiciones
decretsdas a lagisladas ya qua éstas no contemplsn is realidsd
de las condiciones en qua alias loqrsn operar ragularmente.
Gcneralmente estas antidades sdministradorss existcn o se
constituyen pars comunidades ruralas qua par lo general no
cuentan ni manejan racursos fisicos ni financiaros suficientas
pars sdelantsr programas de cspacitsciOn de personal,
remodclsciOn, optimizaciOn, control da cslidad, control
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financiero y de servicios a la comunidad.

A pesar de esta situacion, comCin en muchas regiones ruraies
America Latina, en Colombia y a través dci impuiso
academicos y de Centros de Investigacion, desarrolio
transferencia de tecnoiogia coma CINARA, se ha pod
demostrar hasta ahora que grupos comunitarios encargados
administrar sistemas de abasto con tratamiento son capaces
garantizar una adccuada operacion y mantenimiento de
mismos. (QUIROGA, 1987).

3.4.1 Viqilancia y Control de la Calidad dcl Aqua

Con respecto ai cumplimienta dc las disposiciancs dcl
Minister-io dc Saiud en lo rcferente al control de caiidad de
aqua que ia entidad administradora suministra al usuario, es
claro que ia rcqiamentación no contempia la situacion de las
comunidades con reiaciOn a la disposiciOn de personal
capacitado, infraestructura de iabaratoria y equipo; programas
de sequimiento, (Cap. No.3, Dec. 2105/83), y mucho menos las
entidades administradaras de tales comunidades están en
capacidad mctodoiOgica, técnica y economica de producir o en
su defecto contratar para elaborar materiaies quias tanto de
operacion y mantenimiento coma de pruebas de anãlisis fisico—
quimicas, conforme lo contempia ci decreto (Cap.4, Dec.
2105/93).

Apartàndonos un poco de ia legislacion colombiana tenemos
alqunos planteamientos, ya mcncionadas en ci aparte 3.3 de
este informc (WIJK 1994, WHITE 1987, WIJK 1989, ESPEJO 1989,
JACOB 1990 y SECRETARIAT FOR THE GLOBAL CONSULTATION 1990),
donde ya claramente las juntas — entidades administradoras
comunitarias de los servicios de aqua potabie, son
considerados cømo organismos pianificadorcs, ejecutores y
controiadores que requieren para lograr sus objetivos que los
gobiernos fijcn politicas y disposicioncs ciaras con respecto
a su funcionamiento como ente administrador.

3.5 ASPECTOS GENERALESSOBRE a FUNCIONAPIIENTO V CONTROL
LOS SISTEPIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
COLOMBIA

Gran parte de las dise~os de filtros lentos construidos en
America Latina en la segunda mitad de este siqlo, se basan en
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ci “Manual de Dise~o y Construcción de Filtros Lentos en
Arena” del IRC, versiOn en espa~ol hecha par el CEPIS (Centro
Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias dcl Ambiente,
Lima, Perq~t) de amplia circuiaciOn y en ci que se se~aian
también especificaciones sobre operaciOn y mantenimiento.

Hoy, las investigaciones sobre esta tecnologia, concretamente
sabre su apiicaciOn en nuestro media corrobora la visiOn
presentada por ci Ministerio de Salud en su Programa Nacional
de Calidad de Aqua, (MINSALUD, 1984) en ci cual se conciuye
que en muchos casos ci funcionamiento de los sistemas de
tratamiento, independientemente de la tecnologIa empleada se
debe a probiemas en los otros componentes del sistema;
condiciOn más acentuada en la zona rural.

Los limitantes comunes identificados en ese estudio, pueden
agruparse en: aqueiios relacionados con ci funcianamiento dcl
sistema de abastecimiento como son los sistemas de captaciOn,
conducciOn, tratamiento, almacenamiento y distribución;
aquellos relacionados con la utilizaciOn dcl aqua tratada:
cobertura, consumos, manejo intradomiciliario y administraciOn
y, aquellos relacionados con organismos, instituciones -e
infraestructuras de apoya en los aspectos de capacitaciOn
sobre labores de operaciOn, mantenimiento y control, eiecución
de obra, financiaciOn y promociOn de la tecnologia~

1~

Los tres se asocian con ia vision integral del sistema de
abasto, es decir: estado general (in~pecciOn sanitaria),
dise~o, operacian y mantenimiento, control interno del aqua
producida, gestion financiera y participacion.

Los factores iimitantes presentados en este documenta, y
rcferidos a tado tipo de sistema de tratamiento fueron
r.tomados y compiementados para ias condiciones especificas de
ia tecnologia de ia filtraciOn lenta en arena y los
pretratamientos (VISSCHER; GALVIS, 1987).

Asi, muchas de estas limitaciones Sc identifican hay como la
causa del fracaso de la introducción de ia tecnologia en
paises como Pert:: (CANEPA DE VARGAS, 1982) y Brash
(HESPANHOL, 1969) e inciuso en Colombia, en la regiOn del
ChocO, cuando par invcstigaciones insuficicntes sabre ci
recurso hidrico a tratar (riDs dcl trOpico) los filtros lentos
se colmataron y fueron abandonadas par la comunidad.

El estudlo de tecnoloqias at ines a la FiltraciOn Lenta en
Arena (FLA) liamados pretratamientos pcrmitieron a nuestro
pals subsanar estos probiemas. (VISSCHER; GALVIS, 1.987).

Los otros problemas anotados at:n subsisten y en realidad el
superarlos constituye actualmente un esfuerzo del grupo CINARA
en las comunidades que ya cuentan con sistemas FLA. El trabajo
se ha orientado principalmente al desarrollo de nuevas
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alternativas como los pretratamicntos qua garantizan ci Exito
y ci buen funcionamiento de las unidades de FLA (CINARA, 90);
a is verificacion y determinaciOn de consumos reales de la
poblaciOn (las experiencias en is comunidsd han demostrsdo que
un análisis de esta situaciOn evita futuros probiemas de
csntidad del recurso) y al acercsmiento a las entidades
administradoras para establecer el qrado de conocimiento sobre
las funciones de operaciOn, mantenimiento y control dcl

sistema de abastecimiento.

I
3.5.2 Control

F I
La OMS en 1985 sa~alO procedimientos ascnciales pars Is
vigilancia basics, con el propOsito de asegursr qua los
sistemss de absstecimicnto de aqua potable de las pequaAss
comunidadas estén baja “uns aprecisciOn continua y vigilante
de is salud pOblica” (OPS, 1988) y qua exists un control dc
cslidsd. El enfssis de estos procedimientos está en los
análisis y la inspecciOn ssnitsris.

La viqilsncis de is calidsd del aqua pars consumo humsno ha
sido encargsds cssi qua exclusivsmente a una entidsd
rasponsabla a nivel nacionsl (ROBENS INSTITUTE — DELAGUA,
1.989). Dichs sctividsd vigilante se considers distinta s is
da control de cslidad, pero compatible y complamentsris da is I
misms. El control da cslidsd as uns sctividsd asocisds s ls
entidad administrsdors local y qsrsntizs qua ci aqua
suministrsda tiene ls cslidsd estsblecids en las normss.

Dc igual modo, Invcstigsdores coma al Dr. B. Lloyd sosticnen
qua todo programs de dessrrollo da sbssto de squs, incluso
pars las pequa~ss comunidsdes, deba culrninsr en un programs de
control dc cslidsd rutinsrio, qua pueds ser ejecutsdo par is
entidad encsrqads da ls viqilsncis, supervision y spoyo sl
sistems comunitsrio s trsvès de is inspecciOn ssnitsris y
snálisis complemcntario de cslidad de aqua utilizsndo cquipos
simples portátiles qua rcquicren un respsldo minimo dc
lsborstorio; de fécil opersciOn a interpretsciOnp dc bajo
costa y de rasuitados en tiempo minima (LLOYD, 86).

CINARA, bassdo en las innovscionas y desarrallos de grupos de
investiqaciOn, coma DelAqus el cusl induce a las entidsdes I
encsrqsdss da is viqilsncis a dasarrollsr proqrsmss de control
de cslidsd del squs spoysda no solo en is inspacciOn sanitsris
sino en ci análisis de calidsd emplesndo equipo de csmpa
simplificsdo, considers qua este equipa pasee elcmentos lo
suficientemente simples y ecanOmicos pars qua puedan ser
usados directsmente par las comunidsdes y los fantsneras an el
control interno de los sistemas.
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTLJDIO

Teniendo en cuenta los numerosos probiemas que presenta ci usa
de tecnoioglas convencionales en La zona rural y los fracasos
a nivei iatinoamericano con la fiitraciOn ienta en arena, ci
proyecto de transferencia de esta tecnoiogla que se desarroiia
en Colombia y la situaciOn de reestructuraciOn en que está
inmerso ci sector de aqua patabie y saneamiento a nivel
nacional, es de gran impartancia ia recuperaciOn de las
experiencias de aqueiias comunidades quc han adoptado esta
tecnologla y que administrados par ellas mismas estén
suministrando aqua con criterios de caiidad.

Además, las comunidades nccesitan estar dotadas de
instrumentos y métodos de anèlisis quc ics permitan efectuar
un monitorco de sus sistemas; por lo tanto en la ciecuciOn del
prcsente proyccto se dcsarrollaron los obietivos que sc
cnuncian a continuaciOn:

1. Rcvjsar y describir la situaciOn cxistente en cuatro
comunidades dc la regiOn del Valle del Cauca con rcspccto
al abastccimicnto dc aqua y ci sancamicnto.

2. Analizar ci funcionamicnto y la cficiencia dcl
de aqua en 1. planta y el funcionamiento dci
distribuciOn.

tratamiento
sistcma de

3. Describir y comparar la estructura bàsica de
administraciOn comunitaria para el s-istema
abastccimicnto dc aqua en in comunidadcs selcccionadas.

4. Establecer y probar un sistema comunitario bàsico
seguimicnto para el tratamienta por filtraciOn lent.
arena.
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5. METODOLOSIA

El diseRo dci estudho se elaborO basAndose en ios lincamientas
propuestos en ci documento: ° PROCEDIMIENTOS MINIMOS DE
EVALUACION”, (WHO, 1983) y atendiendo la prapuesta
metodolOgica dci IRC de Holanda sabre su apiicaciOn (IRC—
UNICEF, 1987). Para la estructuraciOn dci programa de
seguimiento se revisaron los procedimientos dcsarrollados par
ci Robens Institute de Ingiaterra.

El equipo evaluador estuvo integrado por profesionales y
auxiliares de ias sccciones social y técnica de CINARA, con
apoyo de la secciOn cientifica. Ei Anexo No.3 relaciona ci
equipo de trabajo encargado de la realizacion dcl prescnte
proyecto

5.1 SelccciOn de las Comunidades I
Para seleccionar las comunidades dondc se cjecutarla ci
estudio se tuvieron en cuenta los siquientes criterios: I
Técnicos: Sistcmas abastecidos con rios dc ladera andina,
utiiizanda la tccnologla de filtraciOn lcnta en arena con
prctratamiento en mcdias grucsos, opcrados y mantcnidos par
personal local con baja nivcl dc escolaridad

Sociales: ParticipaciOn de la comunidad en ci desarrollo dcl I
proyccto, administraciOn comunitaria

LocalizaciOn: Dos en zona rural cafetera, zona representativa
dc Ia region andina, donde sc concentra mAs del 80 X de la
poblaciOn del pals y dos en ia zona periférica de la ciudad
de bali, representativa de las limitaciones, que para dotar dc
servicios pCablicos afrontan las ciudades latinaamericanas,
ante ci fuerte y no planificado crecimiento poblacional.

5.2 Fases de dcsarrollo dcl Estudio

Fase I. InvestiqaciOn Preliminar. Se realizO una. revision
amplia dc los documentos existentes sobre las poblaclones en
qeneral y sobrc ci sistcma dc abastccimiento de aqua en
particular, incluyendo memorias técnicas, informes,
publicaciones de prensa, boletines, etc.; en tcrreno se
efectuO un rccorrido informal por la poblaciOn que permitiO la
recolecciOn de informaciOn sabre infracstructura local y
cstabicccr contactos can autaridades locales, miembros de la
Junta Administradora y ci operador para informar sobre los
objetivos dc Ia presencia dcl equipo investiqador en la
local idad.
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Fasc II. Observaciones. ImplicO la inspecciOn sanitaria al
sistema de abastecimicnto de aqua y a las condicioncs de
saneamiento c higicne, lo mismo quc la observaciOn sabre la
utilizaciOn dci sistema de abastecimiento.

En esta -fase se reaiizO una entrcvista estructurada ai
operador y al fontanero sabre sus actividades labaraics.

Fasc III. Reutiiones. Can base en la infarmaciOn rccalectada en
las fases anteriores se scctarizO la poblaciOn y por media de
invitacianes casa a casa o par intcrmedio de los lldercs dcl
sector se informO sabre la reuniOn. En las reuniones se indagO
sobre funcionamiento, utilizaciOn y administraciOn dcl sistcma
de abastecimiento dc aqua potable.

Gcneralmentc estas reunioncs tomaron la forma dc TALLER
CREATIVO (Ver reqistro fotoqráfico Ancxo No.4), con ia
siquicntc cstructura:

— RcalizaciOn de dinámicas grupales quc facilitcn ci
conocimicnto dc las asistentes, juegos dc intcgraciOn,
cantos.

— ConformaciOn de qrupos, en cada uno de los cuales se
cxamina una de los aspectos objeto dc indagaciOn, Ej:
funcionamicnto del sistema dc abastccimicnto, sancamiento,
etc. Un relator consigna por escrito la opinion dci qrupo
sabre ci tcma.

— Pintura dactilar colcctiva, con 1. participaciOn activa dc
cada uno de sus intcgrantes ci grupo pinta sus opinioncs.

— Cada grupo expone vcrbalmente cl contenido de su pintura.

— Se genera una discusiOn en torno a lo expuesta par cada
grupo quc permitc captar la pcrccpciOn y las opiniones
comunitarias sobre ci tema abordado y acordar mccanismos de
mcj oramicnto.

— Cuando ci horario lo pcrmitla, par. finalizar ci evcnto,
dada que qcncralmente los asistentcs no conocian la planta
dc tratamiento, se orqanizaba una visita a ésta, en caso
contrario sc cierra ci taller cntonando las canciones
preferidas de los asistentcs.

En los talieres, ci VIDEO se utilizO no saiamcntc coma
rcgistro, sino que sc lc diO una dimensiOn dc hcrramienta
investigativa. En alqunos taiicres los qrupos en lugar dc
pintar sus opiniones, las cxponlan por media de un noticiero
dc tcicvisOn.

22



I
I

Esta fase también incluyO reunioncs con la Junta
Administradora del Acueducto, las autoridades locaies, los
agentes formaies y no formales de salud, funcionarios de las
instituciones presentes en la iocalidad, dircctivos y
profcsares dc los centros educativos iocaies y ci inicio del
Programa de Seguimiento.

Fasc IV. Encuesta

Se efectuO una encuesta para cuantificar aspectos cspeclficos I
sobre Ia situaciOn socio—econOmica de la poblaciOn, ci
funcionamiento y utilizaciOn del sistema de abastccimiento dc
aqua y dc las instalaciones sanitarias, al igual quc rccogcr
opinioncs sabre la administraciOn comunitaria. (Vcr formatos
de Ia encuesta Anexo No.5)

Para ci diliqenciamiento de la encuesta sc capacitO personal I
dc la comunidad en trcs jornadas de trabajo de cuatro horas
cada una. En ci caso dc SalOnica y La Marina participO Ia
pobiaciOn estudiantil dc üitima a~o dc sccundaria (hombres y
mujeres). En la Sirena participaron amas dc casa, jOvencs y
algunos miembros de la Junta dc AcciOn Comunal. En ci Rctiro
la encuesta tuvo quc ser aplicada directamcntc por los
invcstigadares de CINARA.

Para la aplicaciOn dc la cncucsta se tamO coma unidad la
vivicnda en todas las iocaiidadcs. El tamaRo de la muestra sc
estimO con Ia encucsta pilota y un nivcl dc significancia dcl

57. en tres poblaciones asi:

a

No. Total dc No. dc Viviendas
PoblaciOn Vivicndas Encucstadas

SalOnica 488 103
La Marina 385 81
La Sirena 343 73

EL �~Xt~° LID 2.0

Para cl caso de La Marina y La Sircna sc utilizO ci muestrco
alcatorio simple.

En SalOnica se utilizO el muestrco aleatorio estratificada. La
estratificaciOn se realizO en torno a la variable continuidad
dcl servicio, debido a las difcrcncias existentcs en ci
suministro de aqua al interior dc la camunidad. Sc conformaron
cuatra estratos ash:
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Estrato 1:

Estrato 2:

Estrato 3:

Estrato 4:

Donde ci suministro de aqua sOlo se hace de una a
dos horas al dia. El nt~mero de encuestas pars este
estrato as 43.

Tiene servicio de aqua antre tres y seis horas
diarias. El nümero de encuestas para este estrato
es 21.

Tiene servicio entre veinte y venticuatro horas
diarias. El nümero de encuestas para este estrato
as de 32.

Tjene servjcio 24 horas. El nC~mero de encuestas
para este estrato es 7.

El Retiro, tiene 110 viviendas de las cusies se encuastaron
20. Ante is dificultad para ancontrar a los propietarias de
las viviendas, en los dIa~ laboraie~ y a~n en los fines de
semana, se opto por realizar un muestreo intencionsl. El
administrador suministrO un listado de usuarios, qua segi&n su
criteria, contenia a los más colaboradores y a los màs
probiemáticos.

A estas personas se ies enviO uns carta soiicit~ndoles una
cita, qua luego se confirmO telefOnicam.ntaj a pesar de este
mecanismo soiamente se lograron concertar diez encuestas.
Teniendo en cuenta que la parcelaciOn es muy hoñi~6~nea y qua
ci personal de servicios as quien mancia ci aqua, se optO por
un muestreo accidental para aplicar las diez encuestas
restantes en aquellas viviendas donde aceptaran respondcrlas.

Ante las dificultades de tiempo a nivel comunjtario pars
procasar la encuesta, se decidiO hacerlo a trav~s dal paquete
estadistico SPSS y con los resultados se hizo inferencia a is
pobiaciOn excapto en ci Retiro.

En todas las comunidades se devolviO is informaciOn a través
de rauniones en las cuales paticiparon personss de diferentes
sectores de is comunidad (hombres y muieras), miembros de is
Junta Administrsdora del Acueducto, oparadores y fontaneros,
profesores y estudiantes y personal del sector salud.

Pars propiciar un mejor conocimiento entre
operador y ci intercambio de expariencias
Juntas Administradoras y los operadores
involucrados en ci proyecto sa organizO un
programa en ci Anexo 6).
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I
El Encuentro utilizO el sociodrsma con el apoyo del video para I
examinar los niveles de comunicaciOn existentes entre Juntss y
Operad ores.

I
5.3 DESCRIPCION V FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE

ABASTECI MI ENTO

El trsbajo se orientO hscia is concapciOn integral del sistema I
y comprendiO: inspecciOn ssnitsria del sistema de sbasto y
anàlisis de caiidsd del sgus. Ambos son avaiuadores da is
calidad del servicio y del funcianamiento de los sistemas dc
trstsmicnto y distribuciOn.

Los custro sistemas da abastacimiento da ias comunidsdes
evaluadss funcianan a gravedad; se surten de fuentes
suparficiales y posean piantas de trstamiento bassdss en is
tecnologia de is fiitrsciOn ienta en arena con pretrstsmiento
en medios de grays. I
Las fuentes en razOn a su ubicsciOn no prascntsn contaminaciOn
de tipo industrial. Ei deteriaro significativo da is caiidad
fisico-quimics a nivel da turbiadsd y coior ocurre dursnte ci
periodo de iluvia. Todas astán contsminadas
bscteriaiOgicamante y requiaren tratamiento pars su
potabi 1 izsciOn.

5.3.1 Sistema de Tratsmiento

Las camponcntes del sistema de tratamiento de las camunidadas
evslusdas, sa rcsumen an ci cuadro No. 5.1.

Las figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 identifican los sistemas de
tratamienta evaluados. I
La eyaiuaciOn dci sistema de tratamiento impiicO

— Revision de memoris técnics, pianos y documantsciOn I
existenta con raisciOn a cads sistama de tratamiento.

— InspecciOn sanitaris y absarvsciOn da las isbores de
opersciOn, mantenimiento y control afectuadas par el
apersdar en ei sistema de tratsmiento.

La inspecciOn sanitaris qua es siampra da carácter
visual, cstslogarà y determinarà ci riesgo qua ofracen
las instaiscianes involucradss en ci sbssta y
tratamienta del aqua.
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— Anàiisis dc iaboratorio y mediciOn dc parámctros de
controi para evaluar cantidad dc aqua tratada, calidad
y eficiencia en cada una de las unidades que componen
ci sistema de tratamiento. El equipo, ci tipo de anáiisis y
los puntos de muestreo se contempian en ci item 5.4, de
este informe.

— Entrevista a usuarios, operador, fontanero y miembros
dc ia Junta Administradora de Acueducto para evaiuar
los conocimicntos acerca del funcionamiento dci sistcma
dc tratamicnto.

CUADRO No. 5.1

COIIPOIIEIITES DEL SISTENA SE TRATANIENTO EN LAS CONUNIDADES EYALUADAS

BALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

PRETRATANIENTO Filtro Grueso
Ascendente en
serie (2)

Filtro Brueso
Ascendente en
Serie (3)

CaptaciOn dinSica’ Filtro 6rueso
Ascendente en
capas

TRATANIENTO Filtracion Lenta
en Arena

FiltratiOn lenta
en Arena

FiltraciOn
en Arena

Lenta Filtración Lenta
en Arena

DESINFECCION 140 aplica Si aplica No aplica Si apilca

(I) Coiponentetuera de 5ervicio.

5.3.2 Sistema de distribución

El sistema dc distribuciOn, consistcntc en rcdcs de
domiciliaria por usuario, se evaluO a través dc:

concx iOn

— RevisiOn de mcmarias, pianos y documcntaciOn existente
con rclaciOn a La red dc distribuciOn y su funcionamicnto.

— InspecciOn sanitaria y obscrvaciOn tanto dcl funcionamicnta
como de las labores dc opcraciOn, mantenimicnta, y
control ejccutadas por el fontancro en La red de
distribuciOn.
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— Entrevista a usuarios, operador, fontanero y miembros
de la Junta Administradora del Acueducto para evaluar
los aspectos de cantidad y calidad del aqua suministrada;
cobertura, continuidad y costos del servicio; entendiendo
par estos ultimos los costos de operaciôn, mantenimiento,
control y administracion, dcl servicio de aqua potable. I
Dc otra parte, la entrevista y la observaciôn se emplearon
para determinar los usos en ia vivienda del aqua tratada. I

— Análisis de iaboratorio para evaiuar caiidad del aqua
suministrada al usuario, estado y funcionamiento del
sistema de distribuciOn. Ei equipo, el tipo de anáiisis
y los puntos scieccionados para el muestreo se contemplan
en el item 5.4 de este informe.

5.4 ANALISIS DE CALIDAD DEL AI3IJA I
A partir de ia fase III del desarrollo dci cstudio, se iniciO
ci proqrama de sequimiento cuyos anáiisis sc ciecutaron
paralclamente con equipo de iaboratorio por parte dci personal
dc CINARA y con equipo dc campo por parte de los operadores.

5.4.1 Anáiisis de Calidad a Cargo dci Grupo Evaluador

Los análisis ejccutados par el qrupo evaiuador fucron medidos
y cuantificados empleando equipo de laboratorio a dc
precisiOn.

Los parámetros de calidad considerados en la evaluaciOn de los
sistemas de tratamiento y distribuciOn fucron: Turbicdad
(UNT), Coior Aparente (UPC), pH (Unidades de pH), Coliformcs
Fecaics (UFC/100 ml), Filtrabiiidad (ml/3 minutos), Cioro
Residual (mg/litro).
Al inicio dcl sequimiento de los sistemas se incluycron
análisis de Oxiqeno Disuelto (mq/iitro), Nitratos (mq/litro),
Hierro Total (mq/litro) y Conductividad (omhs/cm). I
Todos los analisis se ejecutaron con ci equipo y los
procedimientos establecidos en La

16t~~’ Edicion del Standard
Methods de 1986, con cxccpciOn, dc la prueba dc Conductividad
(omhs/cm) La cual fue rcalizada con ci cquipo de campo
Spectra FotOmetro DREL/5 HACH Company LOVELAND, CO USA.

En concordancia con estos análisis se midieron y reqistraron
variables indicadoras dc opcracion dcl sistcma coma: Caudal
(Lps), Nivel de aqua en las unidades (m), Horas de
funcionamiento (horas), Dias dc limpicza (dia) y Cantidad dc
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Cloro aplicado (ko/cni3).

La frecuencia de la rnediciári fué de 3 veces por semana: las
muestras preservaron obedeciendo procedirnientos en el Staridar
Methods.

La Fiqura 5.5 presenta un esauema qeneral de ubicación de
los puntos seleccJonados para i a torna de niu~str as.

PLANTA DE TRATANIENTO
Puntos de muestreo

(iJ Aqua Cruda
© Aqua Pretratada
® Aqua Tratada
GJ Aqua que inqresa a la red

(control cloración)
c33 Aqua Distribuida (qrifo)

RED DE DISTRIBUCIOPJ

La excepción a este orden se hizo en La Sirena donde no
existen unidades de pretratamiento (prefiltros) y la bocatorna
de lecho filtrante se encuentra fuera dc servicio. Esto
ecjuivale a tener a la entrada de los filtros lentos un
afluente crudo.

El reqistro de información abarcá un periodo de 11 meses.

La interpretación se efectuO a través de la comparación de
calidades de aqua afluentc y calidad de aqua cfluente. Se
determinaron eficiencias remocionales y frecuencias acumuladas
de los datos obtenidos en cada uno de los puntos de muestreo,
incluyendo el pretratamiento y el sistema de distribución.

Fiq. 5.5 Esque.a General Ubicacion de Puntos de Muestreo en
los Sistemas Evaluados.
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5.4.2 Análisis dc Calidad A Cargo dcl Nivel Local

Los operadores dc planta yb los fontaneros, rccibieron
capacitaciOn en el manejo de cquipo simplificado dc campo con
ci objeto de desarrollar en cada localidad un Proqrama dc
Sequimiento y control interno de la calidad dc aqua quc
producen.

Sc llevaron a cabo análisis de Turbicdad (UNT), Color Aparcntc
(UPC), Filtrabilidad (ml/3min), pH (Unidadcs de pH), Cloro
Residual (mq/litro), Tcmperatura (°C) y Estabilidad de la
SuspensiOn (cm). Adcmás, mediciOn y reqistro dc variables
indicadaras de opcraciOn dcl sistema como: Caudal (Lps), Nivcl
de aqua en las unidadcs (m), Horas dc funcionamicnto (horas),
Dias de limpieza (dia y Cantidad dc Cloro apiicado •(kq/dia)).

Los puntos dc mucstrco, al iqual quc la frecuencia de toma dc
mucstra, una vez finaiizada la capacitaciOn, fueron los mismos
que las cmpleados para cl monitorco con cquipo dc laboratorio.

Durantc cl pcrIodo dc duraciOn dcl proqrama dc seguimicnto,
ci operador tomO mucstras, midiO, cualificO y controiO ci
sistcma dc tratamicnto.

5.4.2.1 Equipo Simplificado de Campo

El cquipo sc conformO a partir de clemcntos componcntcs dc
difcrcntcs cquipos utilizados en campo. A continuaciOn las
caractcristicas que dctcrminaron su sclecciOn.

— No requiere una fuente de enerqia.

— Facilidad para ci mancja c interpretaciOn dci rcsuitado.

— Mide parametros criticos para el control dc caiidad dci
aqua (turbiedad, cloro residual, pH).

— Midc parámctras complcmcntarios, quc rcafirman los
resultadas dc las primcras prucbas (filtrabilidad, color
aparentc, tcmpcratura).

— Caractcriza el compartamicnto dcl cfluentc crudo en el
ticmpo y pucdc considerarsc coma hcrramicnta para disc~o dc
atras cstructuras (cstabilidad dc la suspensiOn).

El equipa la intcqran los siquientcs componcntcs:
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COMPONENTE PRUEBA 0 MEDICION

- TURBIDIMETRO DE COLUMNA Turbicdad (UNT)

- COLORIMETRODE CAMPO Color Aparcnte (UPC)

- COMPARADORDE CLORO RESIDUAL Clara Residual (mq/litro)

- COMPARADORDE pH pH (Unidades dc pH)

— FILTRO Filtrabilidad (ml/3 mm)

- TERMOMETRO Tcmpcratura (°C)

- CAJA PARA ESTABILIDAD
DE LA SUSPENSION Estabilidad dc la

SuspensiOn (cm).

Las campancntes dcl cquipa y su rcfercncia, aparccc en cl
Ancxa No. 7, en cl tcxta dcl Manual que sc ha producido para
facilitar a los apcradorcs cl usa dcl cquipo.

5.4.2.2 Metodo de CapacitaciOn

Antes dc praceder a la instrucciOn, se rcalizO una obscrvaciOn
dci descmpe~o dcl apcradar, en La planta, y dcl fantanera, en
los atras componentcs dcl sistcma. Esta informaciOn sc
camplcmcntO can una cntrcvista cstructurada sabre las iaborcs
dc opcraciOn y mantcnimicnto.

El pragrama de seguimienta cantcmplO: ejecuciOn de pruebas y
consiqnaciOn, intcrprctaciOn y utilizaciOn dc La infarmaciOn.
Para csta se disc~aran formatos quc fucran ajustados dc
acucrda a La apiniOn y habilidad de maneja expresada par las
fantancras (Ver Anexo No.7).

El plan de instrucciOn de 4 semanas de duraciOn cumpliO las
siquicntcs ctapas par scmana:

PRIMERA SEMANA

Ticmpo Pramcdio dc DcdicaciOn Diana: 4 haras.

— IdcntificaciOn de las campancntcs dcl cquipa.
— DctcrminaciOn dc las sitias dc mucstrca y frccuencias.
— Farma dc rccalccciOn de las mucstras y prccauciancs.
— Mediciones sencilias.
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SEGUNDAV TERCERA SEMANA

Tiempo Pnomedio de DcdicaciOn Diania: 4 horas.

— IntnoducciOn paulatina de las variables a mcdir, scgCtn la
capacidad dcl openador.

— Conccpto y mediciOn de panámetros dc control del sistcma.
— Reqistno de las mediciones.

CUARTA SEMANA

Ticmpo Pnomcdio de DedicaciOn Diana: 6 honas.

— CansiqnaciOn dc la infanmaciOn en farmatas.
— Obscrvaciancs sabre opcraciOn y funcianamicnta dcl sistema.
— Canclusiancs sabre la calidad dcl aqua a través dc la

comparaciOn dc ncsultadas dianias.

Es irnpartante tcncr prescnte quc cada apcnadar y fantanera
tuva apartunidad de dcmastnar a su Junta Administradora y a
micmbnos dc la camunidad las canacimicntas y la pràctica
adquinida en cl mancjo dcl cquipa, en cvcntas quc sc
pnomovicron pana tal fin (Ver Fotaqnafias sabre ci pragrama en
ci Ancxa No.4)
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6. RESULTADOSDEL ESTUDIO 0 EVALUACION

6.1 SITUACION DE LAS COMUNIDADESEVALUADAS

El Cuadno 6.1 pnesenta los aspectas qenerales de las
comunidades evaluadas. (yen infonmaciOn dctallada en el
capitula 1 de las Anexos Nas. 8, 9, 10 y 11)

6.1.1 Saneamiento Básico

La condiciOn de saneamiento básica de las camunidades
evaluadas se resume en las Cuadnas Na. 6.2 y 6.3. La
infarmaciOn detallada apanece en el capitula 1 de las Anexas
8, 9, 10 y 11.

6.1.2 Abastccimiento dc Agua

6.1.2.1 Estado General y Comportamicnto de los Sistemas

Los Cuadras Nas. 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 canstituyen un resumen
dci estada general de cada sistema.

El Cuadro No. 6.8 resume las cnitenios qenerales con las
cuales fueron ejccutadas los dise~as dc las unidades de
prctnatamienta pana cada lacalidad.

Las unidades de tnatamienta de todas las lacaiidades se
canstruyeran abedccienda a las mismas cnitenios de dise~a.
Estos se pnesentan a cantinuaciOn:

— Fluja de tipa vertical desccndcnte

— Vclacidad de filtraciOn al finalizar ci penioda de disc~a de
0.15 m.hara, a tasa constante.

— Control y afaro de caudal a la entnada.

— Dos (2) unidadcs en paralelo.

- Altuna tatal de 2.15 m

— RecalecciOn de efluente par mctltiples penfaradas (material:
tuberia PVC).

— La Limpieza se hace netiranda la capa superficial del lecha
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CUADRO Mc. 6.1 ASPECTOS 6ENERAIES

SALONICA LA MARINA LA SIRENA PARCELACION EL RETIPO

(JEICACION:

EITENSION:

Noroccidente del Depto. del
Valle. Corregimiento del mu—
nicipio de Riofrio.

44Km

Centro del Norte del Depto del
Valle. Corregimiento del muni—
cipio de Tulul.

22 Km

Suroccidente de Ia ciudad
de Cali, zona de ladera.

0.15 Ks’

Suroccidente de Ia ciudad de
Cab, zona del rio Pance.

0.8 Ks’

AUTORIDAD LOCAL: Inspector de policia Inspector de policia Sm remiten al barrio Siloé o
al corregimiento de Villa del
Carmelo.

Se dirigen a Ia inspecciOn de
policia del barrio Ciud~d
Jardin.

No. SE HABITANTES: 3296 (Cabecera) 2 041 (Cabecera) 1852 918

No. SE VIVIENDAS: 510

PROIIEDIO HAS. POR VIVIENDA: 5

385 343

5 5

110

6

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA: Agricultura y Coeercio Agricultura y Banaderia El 53! de Ia poblacion econo—
micamente activa trabaja en
el sector informal de Ia eco—
nomia, el 46! en el formal.

La población económicamerte
activa es empleado de alto
rango o trabaja independiente.

PRODUCTOS: Café y PlItano Café y Banano

OCUPACIONPRINCIPAL Los hombres se ocupan como
jornaleros agricolas traba—
jadores independientes,
principalmente en el sector
comercial. Las mujeres son
amas de casa o esple-adas
domEstic as.

Los hombres son jornaleros
agricolas o trabajadores inde—
pendientes principalmente en
el sector comercial. Las muje—
mujeres son amas de casa.

El 23 % de las personas yin—
culadas al sector informal se
dedican a trabajos por cuenta
propia, tales como: tiendas,
modisteria, zapaterias, etc.
De Las personas vinculadas al
sector formal el (31.2!) son
empleadas de las empresas

~ almace—
uit~ Ut IDIS.

El 42! de los propietarios de
las viviendas encuestadas son
profesionales del sector salud
(mEdicos, neurOlogos, odonto—
logos, etc)1 administradores,
ingenieros.

a a a a — a — a a a a a a — a a a a a a a
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El 70.5! de Ia poblaciOn econO—
micamente activa tiene un ingreso
aenor a $ 30.000 en Epoca de no
cosecha.

WADRONc. 6.1 CONTINUAtION

En Epoca de no cosecha el 60! de las
viviendas ganan menos de $45.000. En
Epoca de cosecha ml 51.8! recibe mIs de
$4 5.000.

El 68.6 X de las viviendas
tiene un ingreso senor
$80 .000

El ingreso por vivienda estI
por encisa de $ 500000, ecte

dato es sAlo una guia pues Ia
poblacion no da cifras exactas.

INFRESTRUCTURALOCAL:

NIVEL EDUCATIVO:

ORGANIZACIONES COMUNALES:

Servicios de Energia, Acueducto,
Alcantarillado, RecolecciOn de
Sasuras, Biblioteca Piiblica,
Transporte, telEfono, Puesto do
Salud, dos Escuelas Püblicas y
qn Colegio de Bachillerato.

El 51! de Ia poblacion mayor de
7 a~os tiene primaria incompleta.

3 Juntas de Accidn Comunal, cada
una representante de un sector de
la comunidad,Junta Adsinistradora
del Acueducto,Cuerpo de Bomberos,
Asociación Padres de Fasilia y
Cooperativa de Agricultores.

Servicios de Energia, Acueducto, Alcan—
tarillado, RecolecciOn do Basuras,
tiatadero, Plaza de ferias, Bibliotect
PUblica, Transporte, telEfono, Puesto
de Salud, dos Escuelas de Primaria y
dos Colegios de Sachillerato.

El 49.6 Z de Ia poblaciIn mayor de 7
a~os tiene primaria incompleta.

Junta de AcciOn Cosunal, Asociación
Prodesarrollo de La Marina (ASODERMAI,
AsaciaciOn de Padres de Fasilia, Junta
Administradora del acueducto, Grupo
deportivo.

Servicios do Energia, Acue-
ducto, Alcantarillado parcial
Recoleccion de basura, Trans—
porte, TelEfono, Puesto do
Salud y escuela.

El 38.7 X do La poblacion
mayor de 7 a~os tiene primaria
incompleta.

Junta de AcciOn Comunal,ComitE
de Participacion Comunitaria,
ComitE de Vecinos, ComitE de
Agua, Patronato Escolar.

Servicios de Energia, Acueduc—
to, Recoleccion de Basuras,Vi—
gilancia, Transporte, TelEfono,
hay Colegios y Universidades
en Irea do influencia.

El 64.1! de los miembros de las
familias encuestadas tienen is-
tudios universitarios y el 35.3
Z de los empleados do las casis
tienen primaria incompleta.

Junta de AcciOn Cosunal

INSTI TUCIONES PRESENTES: Cosité de Cafeteros, Plan de
Padrinos Internacional, Bienestar
Familiar, Cencoa, C.V.C. Caja
Agraria,

ComitE de Cafeteros, Plan de Padrinos
Internacional, Bienestar Familiar,C.V.C,
Cencoa.

Instituto Colosbiano de Sie-
nestar Familiar (I.C.B.F.),
Secretaria de Salud Municipal
y Dptal. Secretaria do Desa-
rrollo Comunitario.

Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (C.V.C.).

INSRESUS (1):

SALONICA LA MARINA LA SIRENA PARCELACEONEL RETIRO

(1) 1 1153 549 pesos colosbianos a nov.20 do 1.990



(2.5 cm de espesor aproximadamente)

— Lecho filtrante:

Tipo: Arena Fina
Di~metno Efectivo = 0.15 — 0.35
Coeficiente de Unifonmidad = 2.0 — 3.5
Espesor inicial (arranque) = 1.0 m
Espeson Final (antes de rearenamiento) = 0.60 m

— Soparte del lecho filtrante: Arena qruesa y grava.

CUADRONo. 6.2 CONDICIONES DE SANEAIIIENTO. COBERTURASDE LOS SERYICIOS DE ACUEDUCTO~DISPOSICION I
DE EXCRETAS, DISPOSICION DE A6UAS RESIDUALES E HISIENE DE LA YIYIENDA

* Corresponde al efluente de Ia unidad sanitaria.
U Corresponde al efluente de cocina y lavadero.

I

I

I

I

ASPECTOS
SALONICA

(~)
LA MARINA

(~l
LA SIRENA

(Z)
EL RETIRO

(7.)

1. Acueducto
Con tratauiento
Sin tratamiento

93.1
6.9

100.0
—

89.5
10.5

100.0
—

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

2. EvacuaciOn de Excretas
Inodoro
Taza Sanitaria
Letrina
Campo Abierto

70.7
27.0

-

2.3

63.1
36.9

-

—

63.0
34.0

3.0
—

-

100.0

—

—

TOTAL. 100.0 100.0 100.0 100.0

3. Disposición Final de Aquas
Reslduale5
Alcantarillado
Tanque Séptico
Rio—Zanja-Acequia

61.4’ 54.3”
— 1.2

38.6 44.5

92.6
3.7
3.7

68.0’ 78.0”
2.3 3.0
9.0 19.0

—

100.0
—

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

4. Higiene de la vivienda

• Buena
• Halo

53.9
46.1

90.0
10.0

77.0
23.0

100.0
-

TOTAL
1-

100.0 100.0 100.0 100.0

I

I

.1

I

I

I

I

I

I

I
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UADRONo. 6.3 CONDICIONES DE SANEANIENTO.SITUACION GENERAL DE LAS LOCALIDADES CON
RESPECTOA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.

ASPECTOS
SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

DISPOSICION EN LA VIV1ENDA

i Servicio do Recolección
• Solar de la Vivienda

• Campo Abierto
‘Rio

I
I
—

I

I
I
—

-

I
I
-

I

I
-

I
—

DISPOSICION FINAL COLECTIVA

• Rasurero Comunal
• BasureroMunicipal
• Relleno Sanitarso Municipal

I
—

—

—

I
I

—

I
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FECHA: NOVIEMBRE/89

EXISTEN TIPO A~0DE PERIODO POBLAC. CAUDAL REFORMAS MATERIAL
ESTRUCTURA PIANOS (*) CONSTRUC-

CION
DISE~O
(años~

OISE~O
(h)

DISE~O
(ips) A~O TIPO

DE
CONSTRUCCION

ESTADO GENERAL

Bocatoma no -- -- -- --- -- --— Piedra MaiD

Aducción no Canal 1956 -- -- --- -- --- Tierra, con-
creto

Regular

Desarenador no Conven- 1956 -- -- --- -- --- Concreto Regular’”
cional

Conducción si Presión AC:1956
P~C 1988

-- -- --- 1988 Linea
Paralela
en PVC

Tuberia ACØ6”
y PVC $4”

Regular

Sistema de Trata.iento

- Filtros si Ascendente 1988 20 4243 9.22 -- --- Ladrillo y con- 8ueno
Gruesos en serie creto

- Filtros si Descendente 1988 20 4243 9.22 -- --- Iadrillo Bueno
lentos en arena

Aluacena- no Conven- -- 20 4243 --- -- --- Ladrillo-con- Bueiio
•iento cional creto

Red do
Distribución no Rasificada 1955 -- -- --- 1989 Aspliacián

y sustituc.
tt*tt

AC - HG - PVC *1**

(*) Tipo de estructura o de tuberIa
I La población de dise~o se tomó do [a memoria técnica del proyecto.

Observaciones : XX Consiste en un trincho do piedra que desvIa parte del cauce del Rio Claro” hacia un caral en
concreto, que a su vez conduce hacia el desarenador.

XXX A 100 • aproxisadamente de este desarenador existe un sedi.entador cuya construcción data

aproximadamente de la misma época, de mayor tasaño pero construldo sin criterios técnicos adecuados.
t*X* Actualmente en optimización.

X*XXZ Obras realizadas en el marco do este estudio

La planta trata actualmente: 14 Lps para 475 usuarios.

POBIACION : SALONICA

NUNICIPIO : RIOFRIO

CUADRONo. 6.4 INFORMACION GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA I

I

I
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CUADRO No. 6.5 INFORMACION GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

FECHA: DICIEMBRE/89

EXISTEN TIPO A~ODE PERI000 POBLAC. CAUDAL REFORMAS MATERIAL
ESTRUCTURA PLANOS (X) CONSTRUC-

CION
DISE~O
(anos)

DISE~O
(h)’

DE DISE~O
(lps) A~O TIPO

DE ESIADO GENERAL
CONSTRUCCION

Bocatoma no Fondo 1950 - - -- --- -- --- concreto bueno

Aducción no Gravodad 1950 -- -- --- -- --- Gres $6’ math XX

Dosarenador no Convoncional 1950 -- -- --- -- desaguos ladrillo regular XXX

Conducción no Presión 1950 -- -- --- 1987 sustitución do
tramos.

HG04 regular
PVCØ4” trasos doteriorados

Sistoma do Tratamiento

-Filtro Gruoso si Ascendento 1986 20 3410 7.0 1988 Optimización concroto buono
en serie sistema do

lavado

-Filtros si Descendento 1986 20 3410 7.0 -- --- ladrillo bueno
Lentos en arena

Aducción Tan- si Gravodad 1986 20 3410 10.0 -- --- HCØ3’ bueno
quo Alsacona-
miento.

Tanquedo no Convoncional 1950 - - -- - - -- - -- concreto bueno
Almacenasiento

Aducción Rod no Presión 1950 20 -- - - -- --- NGØ3~ regular
do distribuc.

Red do no Ramificada 1950 20 -- -- 1989 Sustitución do HG, AC, PVC .alo XXX
Distribución trasos por PVC

Instalación
micromedidoros

(*) tipo do ostructura o do tuborla
1 La población do disoño so tomó do la momoria tócnica del proyocto.

Obsorvacionos : XX La aducciónpresentaobstrucciónpor arenas,algunos tramoshan sido porforadospara la ojocución do
sondeos. Expuesta a rotura por paso do vohiculos.

XXX Problosa para evacuación do lodos.
**XZ Frocuentos roturas por la edad do las tuborias.
La planta trata en la actualidad 7.5 Ips para 385 usuarios.

POBLACION

MUNICIPIO

LA MARINA

TULUA
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CUADRONo. 6.6 INFORMACION GENERAL SOBRE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

PO8LACION LA SIREHA

MUNICIPIO CAL!
FECHA: ENERO/90

EXISTEN TIPO
ESTRUCTURA PLANOS (*)

A~0DE PERI000
CONSIRUC- DISERO

CION (afios)

POBLAC.
DISE~O

(h)’

CAUDAL REF
DE DISE~0

(lps) A~0

ORMAS

TIPO

MATERIAL
DE

CONSTRUCCION
ESTADO GENERAL

Bocatoma si Diquetoma 1988 20 3600 10 -- -. concreto optima

si 0� lecho
filtrante

descendente

1987 20 3600 15 1988 --- concreto y
qaviones

Aducciones si PresiOn 1988 20 3600 10 -- ~-- PVC Ø4
L 1200 m

Optima

PresiOn 1988 20 3600 15 “ “ PVC
Ø6°,Ø4’,Ø3~
L 3900 m

Optima

Sistema de Tratauiento (no tiene pretratamiento antes de los filtros lentos)

- Filtros si Descendente
Lentos en arena

1986 20 3600 7.5 -- --- ladrillo bueno

AducciOn Tan- Si Convencional
ques de alma-
cenamiento(TA)

TA!:198 20
TA2Y3:1990

3600 --- TA!
1988

ConexiOn
red alta

concreto
BuenoL**

AducciOri Red Si PresiOn
de distrib.

1990 20 3600 --- -- --- PVC Ø3~ Optima

Red de si Mallada
DistribuciOn

1990 20 3600 --- -- *t** PVC presiOn
uz

Optima

(*) Tipo de estructura a tuberia
1 La pob!aciOn de diseño se tomO de la memoria técnica del proyecto.

Observaciones : ** Construldo sabre �1 lecho del rio, con base en un diseflo deficiente, no cumple ninqün pape! üti coma
estructura de pretratamiento.

Ut TA! y 2 en buen estado. TA3 Problemas de funcionamiento hidráulico por mala reubicación del tanque
$t** Actualmente en instalación.

La planta trata en la actualidad un caudal de 7.5 Ips para 307 usuarios.

I

I

I
I
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CIJADRO No. 6.1 INFORIIACION GENERAL SORRE EL SISTEI$A DE ARASTECINIENTO DE AGIJA

POBLACION : PARCELACION EL RETIRO

NIJICIPIO : CALl
FEOHA: ENERO/90

EXISTEN TIPO
ESTRUCTURA PLANOS (*)

A~0DE
CONSTRUC-

CION

PERI000
DISEñO
(anos)

POBLAC.
DISE~O

(h)I

CAUDAL
DE DISEñO

(lps)

REF

A~0

ORMAS

TIPO

MATERIAL
DE

CONSTRUCCION
ESTADO GENERAL

Bocatoma no DerivaciOn
con piedras

-- -- -- --- -- .“ -- Malot**

ConducciOn no Acequia
L 5 Km -- “ -- --- “ --- En tierra Regular

Pozo de no
derivaciOn

-- -- -- --- -- --- En tierra Malott

ConducciOn no PresiOn 1986 20 500 --- -- --- PVC 06s bueno

Sistema de Tratamiento Itti

Filtros si Ascendente

Gruesos en capas
1986 20 500 9.15 1989 instalaciOn

de pases de
desagUe

Concreto re-
forzado

bueno

- Fitros si Descendente
Lentos en arena

1986 20 500 9.15 1988 reparaciOn
de fugas.

Concreto re-
forzado

buena

AducciOn Tan- si PresiOn
que de Almace-
namiento

1986 20 500 9.15 -- --- PVC 06° buena

Tanque de Al- Convencional
macenamiento

---- -- -- --- 1986 Tabique divi-
sorio

Concreto re-
forzado

bueno

Convencional

Red de no Ramificada
distribuciOn

1990

1990

~-

--

--

--

---

---

--

--

---

---

Concreto re-
forzado
PVC 03° y 02”

construcción

buena 85%
regular 15%

(t) Tipo de estructura a de tuberia.
La poblaciOn de diseño se tomO de la memoria técnica del proyecto.

Observaciones U Desvia parte del cauce del rio “Pance~ hacia un canal en tierra. genera problemas de continuidad en todas las
épocas del aflo (invierno: aumento de caudal y verano: recreaciOn).

*** Problemas de sedimentos, distribución de caudal y estabilidad de la estructura.
*fl* Planta convencional aptimizada a planta de filtraciOn lenta en arena con pretratamiento.

La planta trata en la actualidad 11.5 Lps para 107 usuarios.
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CIJAIWO No. 6.8 CRHERIOS GEIIERALES 1W OlSEiO DE LOS SISTENAS 1W PRETRATAIIIEIITO EVALUADOS

CRITERIOS DE DISE~O SALONICA LA MARINA EL RETIRO
-1-

Tipo de Flujo

Velocidad de FiltraciOn
(m/h)

Tipo de Tasa de Filtración

Control y Aforo de Caudal

N~merode Unidades (No.~

Altura Total (m)

Sistema de Distribución

I Material

Sistema de Recolección
I Material

lecho Filtrante
I •Iipo
I Caracterfsticas en el

Sentido del Flujo:
Módulo Diáietro Espesor
(No.1 (PuIg) (a)

Filtro Grueso Ascen-
dente en serie, dos
(2) etapas

Vertical Ascendente

0.75

Cons tan te

A la entrada

2

1.50

Multiple Perforado

PVC

Multiple Perforado

PVC

Grava

Filtro Grueso Ascen-
dente en serie, tres
(3) etapas

Vertical Ascendente

0.75

Constante

A la Entrada

2

2.00

Multiple Perforado

PVC

Multiple Perforado

PVC

Grava

Nombre

Filtro Grueso Ascen-

dente en capas

Vertical Ascendente

0.74

Cons tante

A Ia Entrada

3

1.45

Multiple Perforado

PVC

Multiple Perforado
PVC

Grava

1 1° 0.30
1 3/4-1/2° 0.35
1 1/4-1/8 0.30

1 1°
1 3/4°
1 1/2°
2 1°
2 1/2°
2 1/4°
2 1/8°

1 3/4°
2 1/2°
3 1/4°
3 1/8°

0.20
040
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

1.35
1.15
0.70
0.25

I
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6.2 FUNCIONAMIENTODE LOS SISTEMAS DE ASASTECIMIENTO

Cantidad: En el Cuadro No. 6.9 se comparan las dotaciones,poblaciones y el caudal proyectado en los dise~os de lossistemas, frente a los caudales de operacion y poblaciOn
actual con los cuales se ha calculado las dotaciones
equivalentes.

CUADRO No. 6.9 CONDICION PROYECTADA EN DISEAO Y ACTUAL DE LOS SISTEMAS EVALUADOS

COMUPIIDAD

PROYECTAOOEN DISEO (20031 ACTUAL (19901

DOTACION
(1/hab/dia)

POBLACION
(hab)

CAUDAL
(Lps)

DOTACION
EQUIVALENTE
(1/hab/dia)

POBLACION
(hab)

CAUDAL
(Lps)

SalOnica

La Marina

La Sirona

El Rotiro

156

150

150

400

4243

3410

3600

1710

9.22

7.00

7.50

9.50

(306)

264

292

792

3296

2041

1852

918

14.0

7.5

7.5

10.1’”

(*1 Se considerO 5610 Ia población residente(propietarios y empleadosl.Se sustrajo del caudal total
tratado, 11.5 Lps, el correspondiente al consumo promodio do coleqios y universidades (1.4 Lps).

Calidad: En el Cuadro No. 6.10 se presentan las estadisticas
descriptivas para los tres parámetros principales utilizados
para caracterizar el comportamiento de los sistemas evaluados.

El comportamiento en el tiempo de los sistemas de tratamiento

y distribuciOn se puede visualizar en las gréticasdescriptivas presentadas en el Anew No.12, para losparàmetros: Turbiedad, Color Aparente, Conductividad,Filtrabilidad y Colitormes Fecales.

Continuidad: El funcionamiento de los sistemas con relacion a

las horn diarias de servicio aparece en el Cuadro No. 6.11..Los porcentaies indican la proporciOn de la poblaciOn querecibe el servicio en el intervalo horario descrito.
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CUAD~UNo. 6.10 ESTADI8TIC~S DESCRIPTIVAS SE LOS PRINCIPALES PAR~IETROSDE CALIDAD SE). A8(M EN DIFERENTES
P1JNTOS DE LOS SISTEMAS SE ABASTECIMIENTO EVALUADOS

PARANETRO
ESTADISTICAS

DESCRIPTIVAS

SALONICA LA MARINA’ LA SIRENA EL RETIRO’

CRUDA PRETRAT. TRAT. DISTRIB. CRUDA PRETRAT. TRAT. DISTRIB. CRUDA TRAT. DISTRIS. CRUDA PRETRAT. TRAT. DISTRIB.

Proiedio 11.2 2.2 1.0 1.5 4.4 2.2 1.9 1.7 2.5 0.6 1.4 14.6 4.1 0.8 0.7
Turbiedad DesviaciOn 24.2 2.7 0.5 1.6 5.1 1.4 1.2 1.0 2.8 0.3 3.9 26.2 4.1 0.4 0.4

(LINT) $áxi.o
NinilO
No. Datos

120.0 17.0 2.2
0.9 0.4 0.4

38.0 39.0 39.0

6.0
0.4

15.0

24.0 6.7
1.2 0.6

35.0 35.0

5.6
0.5

34.0

5.0
0.5

34.0

18.0
1.1

36.0

1.6
0.3

36.0

19.0
0.3

22.0

170.0 27.0
2.5 1.2

60.0 60.0

3.0
0.3

56.0

2.4
0.3

36.0

Color
Pro.edio
Desviacidn

60 23 17
106 15 12

17
13

29 20
25 13

17
11

15
11

20
17

12
11

12
13

69 40
70 63

13
9

8
5

(LJPC) Máxiao
Minilo
Nü.ero Datos

500 62 70
8 4 0

42 42 43

57
4

16

110 57
7 6

36 36

50
2

34

50
0

34

92
6

35

65
2

35

67
3

21

405 480
18 5
59 60

45
1

59

18
1

36

Colifories
Pro.edio
DesviaciOn

2518 364 1
2109 612 2

13
16

496 114
271 107

2
3

1
2

40
34

1
1

6
8

2633 464
2584 539

0
1

2
4

UFC/100.1 M6:iio
M~niio
N0sero Dates

9840 3580 60
570 19 0

30 30 27

57
0

18

1300 516
160 4

30 31

10
0

31

7
0

30

160
2

23

5
0

23

32
0

15

10880 2600
350 24

45 46

3
0

45

15
0

22

‘ Plantas que aplican desinfectante al final del procesode trataalento.
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CUADRONo. 6.11 CONTINUIDAD HORARIA DEL SERVICIO DE AGUA

SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

Horas de
Servicio

X Horas de
Servicio

X Horas de
Servicio

Horas de
Servicio

1 - 2

3—6

7-12

20 - 24

25.6

37.8

18.3

18.3

-

-

—

24

-

—

-

100.0

2 - 6

7-8

12—15

15 — 24

28.2

22.3

16.5

33.0

—

6-12

16-20

24

-

16.0

28.4

55.6

TOTAL 100.0 TOTAL 100.0 TOTAL 100.0 TOTAL 100.0

6.2.1 OperaciOn y Mantenimiento de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua

El Cuadro No. 6.12 resume las principales condiciones de
operaciOn y mantenimiento de los sistemas de tratamiento y
distribución.

En el transcurso de la evaluación (Octubre 1989 —

1990), en tres de las poblaciones se ejecutaron
optimización de la red de distribuciOn: El Retiro,
SalOnica.

Febrero de
labores de
La Sirena y

La Sirena y SalOnica una vez concluyan las obras tendrán redes
de configuraciOn malladas; El Retiro y La Marina continuarán
con red de distribución ramificada.

La variación de la calidad del agua en las redes
distribuciOn puede visualizarse en el Cuadro 6.10 de
informe.

de
este
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CVADRO No. 6.12 CONDICIONES DE OPERACIONY MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO V DISTRIBIJCION (SEPTIEMBREI9O)

* Efluente confinado en cáaaras de faul acceso at pOblico.
** El caudal que inqresa a Ia planta es ausentado en las bores de sayor desanda

I
I
I

I
I

I
I
I

CONDICIONES SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

PRETRATAMIENTO
Caudal (Lps) 14.00 8.20 — 11.50
Area total de flujo (a’) 44.64 42.00 — 44.07
Yelocidad de filtration (a/h) 1.13 0.703 — 0.94
Sobrecarga de caudal (U 52.0 17.0 — 21.0
Altura total disponible para lispieza
hidrAulica (a)

(mOdulo 1 - sOdulo 2 - sOdulo 3) 2.30 - 2.10 1.72—1.52—1.32 2.20

Slatias di Lavado
—Choques

(Frecuencia — duratiOn (sin)) C/3 dias-lOsin Diario - 10 sin — C/3 dias-15 sin
—ResociOn superficial del lecho

(Frecuencia — duratiOn (sin)) No No Sesanal — 20sin
-DesaqUe coapleto

(Frecuencia — duraciOn (sin)) Eventual—20 sin Sesanal-45 am Seaanal—45s/lhr
—DesagUe y llenado por encisa

(Frecuencia — duraciOn (sin)) No C/ 8dias—45a1n — Eventual—lO sin
Evacuation Priser Efluente de Lavado No No — Si
Existencia de fuqas en estructuras No Si — No
Exposition del efluente pretratado* Si Si — Si
Ingreso de altas turbiedades (>50 UNT) Eventual Eventual — Frecuente
Mezcla de aqua cruda y pretratada No No — No

TRATAMIENTO
Caudal (Lps) 14.00 1.5 7.5 11.50
Variation diana caudal (No. veces) No No No 2 veces/dia *1
Area total de flujo (a’) 223.20 168.0 180.0 211.80
Velocidad de filtratiOn (a/h) 0.23 0.16 0.15 0.19
Sobrecarqa de caudal por encisa de lo
previsto en el dise~o U) 52.00 1.0 0.00 21.00

I
I
I
I
I
I
I
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CUADRONo. 6.12 ICONTINIJACION) CONDICIONES DE OPERACIONV MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION (SEPTIEMBRE/90)

CONDICIONES SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

Liapieza
EvacuatiOn total del filtro
Raspado y enrase
RepositiOn de arena en cada raspado
Espesor de cape de arena a retirar (ci)
Presencia de arena a Ia salida filtro

EvacuaciOn del primer efluente luego
del raspado

Existencia de fuqas

ExpositiOn del efluente tratado *

DesinfecciOn

Inqreso de altas turbiedades (>20 UNT)

PROBLENASDE J01(TINIJIDAD
Da~os (estado de Ia red)
Fuqas peraanentes de dificil detectiOn
Presiones insuficientes
Presiones excesivas
Conexiones antes del T.A
RecontaainaciOn del recurso

En optlaizaciOn
a red .allada
sectorizada

En instalaciOn.
nueva red

Cond. Pta - T.A
Cond. T.A - Red

Ra.a 1 es

No
Si
Si

4.0 - 5.0 — 10.0
No

Eventuales
Si
No
No
No

Eventual
en alqunos sect.

No
Si
No

2.0 - 2.5
No

No

No

Si

No

Eventual

12.80

RED DE DISTRIBUtION

Caudal que ingresa (Lps)

ConfiguratiOn actual

Edad del sisteaa

Frecuencia de reparaciones

Luqar frecuente de reparaciOn

No
Si
No

2.5 — 4.0
No

No

No

Si

Si

No

7.5

Raaificada

40 a~os

Diana

Raaal Principal

Si
Si
No
No
No

En algunos
Sectores

No
Si
No

2.5 — 3.0
En ocasiones

No

No

Si

No

No

1.5

Nallada
Sectorizada

Nuevo en un 1001

Eventual

No
No
Si
No
No

En algunos
Sectores

No

No

Si

Si

Si **

11.50

Raaificada

Nuevo en un BOX

3veces/se.ana

Ra.al secundario

Diana

Si
Si
Si
Si
Si
Si

* Las Cáiaras de recolecciOn del efluente tratado
* * Ocurre durante periodos cortos

carecen de protectiOn
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I
6.2.2 Utilizacion de los Sistemas de Abastecimienta de Aqua 1
Cobertura
El Cuadro No. 6.13 presenta los porcentajes de cobertura para
cada uno de los sistemas evaluados.

I
CUADRONo. 6.13 COBERTURADE LOS SISTEMAS EVALUADOS

POSLACI ONES
EVALUADAS

COBERTURA
(7.)

SalOnica

La Marina

La Sirena

El Retiro

93.1

100.0

89.5

100.0

Usos del Aqua: -

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se encontró que en
las poblaciones ubicadas en la zona rural (Salonica y la
Marina) el agua se emplea, ademàs del usc doméstico en labores
agricolas y pecuarias. En SalOnica en el 9.77. de las viviendas
se beneficia café y en menor porcentaie se realizan
actividades pecuarias; similarmente en La Marina, en el 6.27.
de las viviendas se beneficia café y en el 127. se llevan a
cabo actividades pecuarias.

En la Sirena, zona suburbana, el aqua tratada se emplea
exclusivamente para consumo humano. Por el contrario en El
Retiro se dedica un gran volumen a riego de jardines y lavado
de vehiculos.

Opiniones Comunitarias sabre el Servicio del Sistema de
Abastecimien to
Exceptuando SalOnica más del 607. de los usuarios de las otras
localidades consideran bueno el servicio. Las suspensiones sin
previo aviso es lo que más reciente a los usuarios, pues las
mayores quejas son sobre la continuidad del servicio.
Unicamente en La Marina se quejaron del mal olor y sabor del
agua por exceso de cloro (Ver detalles en el Capitulo 2, item
2.4 de los Anexos 8, 9,10 y 11.
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6.3 SITUACION DE LA ADMINISTRACION COMUNITARIA

Considerando la trayectoria de la administracion comunitara en
Colombia y los aspectos que más han inquietado en la
literatura sobre el tema, la descripcion de la administracion
comunitaria se centra en el examen de:

— Las normas que rigen el funcionamiento de las Juntas.

— Las actividades desarrolladas por las Juntas agrupadas come:
GestiOn Comunitaria, Administrativa y Financiera.

6.3.1 ASPECTOSNORMATIVOS

En el aspecto normative no existe un comportamiento uniforme
en las cuatro comunidades evaluadas. Las Juntas del sector
rural están organizadas exclusivamente para el manejo del
sistema de abastecimiento de aqua, de ahi que sus actuaciones
se rijan per Estatutos elaborados para tal fin. Las del sector
urbano son Juntas de AcciOn Comunal que han asumido el manejo
del abastecimiento de aqua, para lo cual han expedido un
reglamento, pero su comportamiento como Junta se rige per los
Estatutos de su respectiva Junta de Accion Comunal.

6.3.1.1 ComparaciOn de los Estatutos de las Juntas
Administradoras

El Cuadro 6.14 establece una comparación entre los estatutos
de las Juntas Administradoras de SalOnica y La Marina.

6.3.1.2 ComparaciOn de Reqlamentos para la Administracion de
Acueductos

El Cuadro No. 6.15 establece una comparacion entre los
reglamentos elaborados per las Juntas de AcciOn Comunal de La
Sirena y El Retire para la administraciôn de sus acueductos.
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CUADRONo. 6.14 COMPARACIONDE ESTATUTOSDE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS

I

I

SalOnica (Octubre/1989) La Marina (Octubre/1918)

I

1

baa de Decisiones La asamblea general es
alnea autonidad.

la La asamblea general es Ia
aixiaa autoridad.

Delegados Institu—
cionales

Periodo 2 a~os

Un representante del Comité de
Cafeteros.

Un descendiente del fundador
de La Marina y
representantes del Comité de
Cafeteros, CVC, Plan de
Padninos.

Periodo indefinido

Periodicidad de Reu-
niones de Ia Junta

Una vez al aes I
Periodicidad de Ia
Asaablea General

Cada dos a~os. No se establece. 1
LiquidatiOn Se puede disolver la Junta par

3/4 partes de la asaablea
Se puede disolver y liquidar
par disposiciOn del Comité
Departamental de Cafeteros
‘quien es el due~o absoluto
de todo el acueducto’.~’~

AutonizaciOn de
Conexiones

La Junta directiva No hay especificaciones a!
respecto.

I

Reparaciones Doai—
ciliares

El fontanero y el operador
de planta deben revisar pe—
riOdicaaente las instalacio—
nes de los usuarios con el
fin de hater que las insta—
laciones y Ilaves funcionen
en perfecto estado.

El fontanero tiene entre sus
funciones revisar las instala—
ciones de los usuarios con eI
objetivo de que no haya desper—
dicio de aqua.

Apoyo aI Fontanero Es funciOn del presidente
asesorar al fontanero.

Es funciOn del presidente
asesorar at fontanero. U

Sanciones No se especifican No se especifican

(1) Estatutos de la Juinta Adainistradora del Acueducto
Picaho y La Colonia Pequea p6g. 4.
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de La Marina, La Colonia, El

I

I

I

I
I

I

I

I

Una vez al mes

I

I

I
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CUADRONo. 6.15 COMPARACIONDE REGLAMENTOSELABORADOSPOR LAS
JUNTAS DE ACCION COMUNALDE LA SIRENA V EL RETIRO PARA LA ADMINISTRAC!ON DEL ACUEDUTO

La Sirena (aarzo 1989) El Retiro (1988)

Thea de Decisiones Gastos aayones a 35.000 los au—
toriza Ia tesorera y el presi—
dente de Ia JAC.
Gastos de 310.000 los autoriza
Ia Junta directiva en pleno.
La comunidad o asaablea fija los
reajustes a Ia cuota familiar y
autoriza los gastos supeniores
a 310.000.

Autonoaia de Ia JAC pana fijar

tarifas, conexiones, suspensiOn
del senvicio.
La JAC tiene coso base legal
para sus actividades en e!
acueducto la resolutiOn No. 276
del 21 de marzo de 1974 de Ia
oficina de control de aquas de
CVC que la autoriza a

adsinistrar un cauda! de aqua
captado del rio Pance’. (‘‘

Delegados Institu-
cionales

Periodo

Periodicidad de las
Reuniones de la Junta

No se especifica No se especifica

Periodicidad de la
Asaablea General

Dos a tres veces al a~opara
rendir cuentas.

No se establece.

No hay disposiciones
respecto

AutorizaciOn de
Conexiones

La junta de acciOn coaunal
aprueba las nuevas conexiones.

La Junta de acciOn comunal
exige coso prerequisito la
constructiOn del ‘servicio de
desagüe que el municipio o Ia
CYC deterainen’ (2) y que el
predio sea de fácil acceso.

No existen

Cuatro a~os

No existen

Cuatro a~os

LiquidatiOn No hay disposiciones a!
respecto

a!

(1) Reglasento General para Ia PrestaciOn y Cobro del Servicio POb!ico de Acueducto en la
ParcelaciOn E! Retiro’ Pance pIg. 1.

(2) Ibid. pag. 8.
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CUADRONo. 6.15 COMPARACIONDE REGLAMENTOS
JUNTAS DE ACCION COMUNALDE LA SIRENA

(Continuation)

ELABORADOSPOR LAS
V EL RETIRO

I
I
I

La Sirena (aarzo 1989) El Retiro (1988)

1

Reparaciones Doaici—
I iarias

El usuario debe eantener en
buen estado las instalaciones
interiores.

No hay especificaciones al
respecto.

Son detersinadas por Ia junta.

EstIn a cargo del suscriptor,
los eap!eados del acueducto no
pueden hacer reparaciones
domiciliarias sin autorizaciOn
de la junta.

No hay especificaciones a! res—
pecto.

Recargo del 31 aensua! sobre
las cuentas que no se cancelen
en el p!azo estab!ecido par La
junta.

SuspensiOn del servicio para
quien haga una derivatiOn
fraudulenta. Para tener derecho
a la reconexiOn se debe
cancelar e! pago de los aeses
en que se ha tenido Ia
acoaetida fraudulenta o de 12
aeses anteriores en e! caso de
que no sea claro e! periodo de
!a infractiOn.

Quien haga una reconexiOn sin
autarizaciOn debe pagar el 501
de recargo sobre !a facturaciOn
de los 6 aeses anteriores.

Apoyo a! Fontanero

Sanciones

I

I

I

I

1

I

I

I
I

I
I
I
I
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6.3.2 GESTION COMUNITARIA

El Cuadro No. 6.16 establece una comparación entre la GestiónComunitaria desarrollada per las Juntas de las cuatrocomunidades evaluadas. Para informaciOn detallada ver Capitulo

3, item 3.1 de los Anexos 8, 9, 10 y 11

6.3.2.1 Representatividad de la Junta Administradora

En Salonica la Junta Administradora del acueducto estáintegrada por representantes de las instituciones existentesen la localidad, son personas “notables” que desde hace variosa~os ejercen los cargos directives locales y aunque hay

expresiones
de oposiciOn a ellos, por parte de algunos

sectores de la poblaciOn, fueron ratificados en sus cargos en
asamblea de usuarios realizada durante el desarrollo del
presente estudio.

En La Marina, Ia Junta Administradora del acueducto permanece

nucleada en torno al hijo del fundador de la poblacion que hasido benefactor de la misma, los representantes a la Junta delas veredas La Colonia Grande, La Colonia Peque~a y El
Picacho, cambian cada cuatro a~os cuando se vence el periodo
de la Junta de Accion Comunal de su localidad.

En La Sirena el 607. de los miembros de la Junta de AcciOn
Comunal son miembros activos de un partido politico.

En El Retire los cargos de la Junta generalmente se rotan
entre el peque~o grupo de personas que se interesan por
trabajar en pro de la parcelaciOn.

6.3.2.2 Autonomia de las Juntas Administradoras. RelaciOn con

Entidades Externas

En SalOnica durante los primeros tres meses de la actual junta
administradora han tenido asesoria contable y organizativa de

un Administrador del Comité Departamental de Cafeteros delValle, mediante visita quincenal. Posteriormente las visitas
se han realizado cada mes y medio con el objetivo de asesorar

a

la junta en la soluciOn de los conflictos sociales que

afronta.

En La Marina desde hace 10 a~os el revisor fiscal del Comité

Departamental de Cafeteros del Vallle, no visita la juntaporque encontrO “que ésta funcionaba muy bién”. Pero a partir
de la instalacion de los contadores es en el Comité, donde se
efectCta el procesamiento de la lectura de éstos y se saca el



CU4DRDNa. 6.16 RDMNISTRACION DEL SZSTENA lIE ASASTECJNIENTO

8ESTION IOMJNITARIA

SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

Tipos a Junta Junta Administradora asesorada par
ci Comité de Cateteros.

Junta Administradora asesorada
por ci Co.ité de Cafeteros

Junta de AcciOn Comunal. Junta de Acciôn Comunal.

JurisdicciOn Cabecera de Salénica y aigu—
nas viviendas conectadas en ci
camino a la planta.

Cabecera de La Marina y tres
veredas.

La Sirena y diez casas del
sector Los Mangos.

Parcelacion El Retiro.

ElecciOn Asamblea de usuarios con la presen—
cia de funcionarios del Comitt de
Cafeteros.

Asamblea general de usuarios con
Ia presencla de tuncionarios del
Comité de Cafeteros, los represen—
tantes de las ~eredasson deleqa—

Asamblea comunitaria. Asamblea comunitaria.

dos de sus respectivas Juntas de
de Acciôn Comunal.

LegalizaciOn Hasta la fecha no han obtenido Ia
personeria juridica.

Personeria juridica No.1246 de
noviembre de 1985.

Personeria juridica No.000.688
de mario S 1980.

Personeria juridica No.2740 de
Julio 5 1973.

Mecanismos de No están establecidos par el poco Cada a~olos miembros de la jun— Cada mes los miembros de Ia jun— El ingeniero encargado del comité

Evaluacthn tiempo de constituida que tiene la
Junta.

ta hacen una revision de las ac—
tividades realizadas.

ta realizan una evaluaciOn del
estado financiero de Ia adminis—
tración.

de obras de Ia Junta y el presi—
dente de la misma están en contac-
to directo con el administrador,
evaluando frecuentemente sus ac-
tividades y las de los operadores.

ComunicaciOn con Eventualmente se anexan al recibo ConversaciOn Informal con los ComunicaciOn personal e informal El canal de comunicacián formal
los lisuarios de cobra, volantes alusivos al usa

eficlente del aqua. Realizan asam—
bleas generales. ComunicaciOn in—
formal del presidente y Ia secreta—
na de la Junta con los usuarios.

usuarios dcl recaudador de
cuotas y el fiscal de Ia Junta
quien par ser due~o de una
tienda estâ en contacta can Ia
poblaciOn.

con el usuario. La presidenta vi—
sita periOdicamente las viviendas
para revisar las conexiones y los
almacenamientos, los usuarios
acuden a su casa para expresar
las quejas sobre el servicio. Be
convoca a Asamblea Seneral para
tomar decisiones importantes.

que mantiene Ia Junta con los
usuarios es Ia circular yio carta
personal que envia a cada vivienda.

a a a a a a a a — a a a a a a a a a a a a



listado de las tarifas a cobrar. Ademas para definir elaumento de tarifas la Junta se pone de acuerdo con elAdministrador de la seccional del Comité al cual pertenece la

localidad.

En El Retire y en La Sirena la Junta de AcciOn Comunal, no
rinde informes ante ninguna entidad sobre la administraciOn

del
acueducto, pero en La Sirena la Junta mantiene una

estrecha relaciOn con la Secretaria de Salud Municipal a
través de su presidenta, quien además trabaja como auxiliar de
servicios varios del puesto de salud, que depende de la
Secretaria.

6.3.3 GESTION ADMINISTRATIVA

El Cuadro No . 6.17 establece una comparaciOn entre la
Gestion Administrativa desarrollada per las Juntas de las
cuatro comunidades evaluadas. Para información detallada ver
Capitulo 3, item 3.2 de los Anexos 8, 9, 10 y 11.

6.3.4 GESTION FINANCIERA

El Cuadro No. 6.18 establece una comparaciOn entre la Gestion
Financiera desarrollada per las Juntas de las cuatro
comunidades evaluadas. Para información detallada ver Capitulo
3, item 3.3 de los anexos 8, 9, 10 y 11

6.3.4.1 Costos de Sostenimiento de los Sistemas de
Abastecimiento de Aqua

El Cuadro No. 6.19 presenta el promedio de los costos anualesde sostenimiento de los sistemas de abastecimiento obtenidos a
partir de la informacion de los libros de cuentas y en el
Cuadro No. 6.20 se resume la distribuciOn porcentual de
costos. En SalOnica se incluyen otros costos per concepto de
egresos ajenos a la produccion de agua potable ya que la
recoleccion de las basuras es asumida por la entidad
administradora.

Las entidades administradoras de Salanica, La Marina y La

Sirena reciben o han recibido apoyo financiero para ejecucionde obras. For lo tanto los ingresos por tarifas se destinanexclusivamente a cubrir los costos de operaciôn, mantenimiento
y administracion del sistema.

En el Retiro, la entidad administradora enfrenta no solo la
operaciOn y el mantenimiento del sistema sine también el
estudio, dise~o y construcciOn de las obras involucradas en él

~



CUADRONo. 6.17 ADMINSITRACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

SESTION ADMINISTRATIYA

ConforaaciOn de
Ia Junta

EstI integrada par 10 personas, que
ocupan los cargos de presidente,
vicepresidente, tesorero, fiscal,
dos suplentes y tnes vocales. Dos
aieabros de la Junta son mujeres.

La Junta esti integrada por cinco
pensonas. Los cargos son pre—
sidente, vicepresidente, fiscal y
dos representantes de las veredas
(No hay participaciOn femenima)

EstI integrada par cinco perso—
nas. Los cangos son Pnesiden—
te, vicepresidente, fiscal, se—
cretario y tesorera. Dos de sus
miembros son eujeres.

EsU srtegrada par 17 nnenbrcs.
Los cargos son presidente, vi—
cepresidente, tesorero, secreta_
na, revisor fiscal, secretanio
de obras, presidente de ii Junta
de vigilancia, encargado cultural
y vocales. Tres aieabrcs son su-
jeres.

Personal a Cargo Un operador encargado del funcio—
nasiento de la planta y un fan—
tanero encargado de Ia red de dis—
tnibuciOn y de las estructuras
anteniores a ésta, y una recau—
dadora de tarifas.

Un recaudador de tanifas que
desempe~a las funciones S
adainistrador y dos operadores
encangados del funcionamiento
de todo el sistema.

Un operador que se encarga del
funcionasiento de todo el siste—
na.

Un adncnistradcr y dos fontaqeros
encargados del func~onas~ento de
todo el sisterna. Pagan Ia aseso—
na de una contadora y de un m—
geniero de sistenas qua se ancarga
de procesar los regsstros de tani4as.

Otros Servicios

Planeacion

Colaborar con una partida para Ia
manutenciOn del caballo utilizado
para la recolección de La basura.

No se hace planeaciOn a largo
plaza, los pnoblemas se solucio—
nan a sedida que aparecen.

La Junta Thicacente se encarga
del servicio de acueducto.

La planeaciOn de la Junta es a
corto plazo y especificaaente en
aspectos financieros.

Coordina la recolecccOn de basu—
ras, el mejorasiento de vias a
través del trabajo comunitanio,
gestionaron Ia construccion del
puesto de salud.

No hay planeaciOn a largo
plaza. Los problemas se solucia—
nan a medida que aparecen.

Traba~ar en el eanten~niento de /i05

y sitios pUblicos, recolncciOr de ba—
suns y vigilancia de la parcelaciOn;
Coordinan cursos para las eapleadas
del servicco y apoyan el sostencscen—
to de una escuela dcnde se educar Ins
los hijos de las eapleados de servcccos
van i as.

Se t~ene coso meta la opt vi:accon
del sistema y se programani cor~secu—
tivamente obras en tal sentcdo. Los
problesas aenores las soluciora el
adeinistnador a medida qua apanecen

SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

a i a a I a a — a a a a a a a a a
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CUADRO6.17 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

GESTION ADMINISTRATIVA
Con tinuac iOn I

SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETJRO

Libros
Req lamentarios

Los libras que Ileva la Junta
son: tarjeta de reqistro de
usuarios, libro de caja y bancas.

Los libros que se ilevan son:
Caja, Bancos, Archivos, regis—
tro de usuarios y registro de
lectura de contadares.

Los libros que llevan son: contabili—
dad general, control de usuarics,
registro individual de usuarios y
archivo de facturas.

Los libris que nanejar sor: Sancos,
registro coiiputarizado de consunos
archi ~os.

Sisteaa do Cobra Con el recibo del ~lti~a pago se
cancela en Ia aficina de Ia Junta
los 10 priaeras dias de cada mes.

Be paga en Ia oficina de la
Junta las pri~eros 10 dias de
cada bimestre, con el recibo
de pago.

Se cancela en casa de Ia teso—
rera, Ia segunda quincena de
cada mes presentando el recibo.
Cuanda ésta no se encuentra ID
hacen en casa de Ia presidenta.

Con los recibos se cancela en una
corporaciOn de ahorro o en Ia ofi—
ciria de Ia adainistrac~Ori.

Control OperaciOn
y Manteniaiento

El presidente visita periOdica—
mente al operador.

Las fontaneros se presentan
diariaffiente ante el administra—
dar a el fiscal de la Junta.

El operador debe rendir infarme
verbal diario a Ia presidenta.

Los operadores estân cc. contacto
pereanente con el adninistrador
pues su oficina est~ situada or ii

plarta. Coritratan análisas seaarai
del aqua.



CUADRDNo. 6.18 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

6ESTION FINANCIERA

SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

COSTOSDE INVERSION (1)

Planta de Tratasiento $ 25447,926.oa Costa asumido $ 12470.411.oo Costa asumido
par el Gobierno Departamental, par el Gabierno Depantamental,
el Comité de Cafeteros y el el Comité de Cafeteros, el
Municipio de Riofrio. Plan de Padrinos (6,41), Ia

comunidad (41) en dinera de
reservas de La Junta.

$ 9’362.700.oo Costa asumida par
la Secretania Departaaental y
Municipal de Salud, Ia coauridad
aportO un St en trabajos de
excavaciOn.

$ 9504.i48,oa Costa asunido
por la Casunadad, (AdecuaciOn
de planta convencional)

COSTOSPROMEDIOMENSUAL DE SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

COSTOSRESIJLARES (2) $ 108.537.oa es asumido en su $ 138.600.oa es asuaida en su
totalidad par la Junta totalidad par la Junta
Administradona. Administradora.

$ 72.166.oo es asuaidc en su
totalidad par la Junta
Administradora.

$ 672.712.oo es asunido en su
totalidad pr ii Junta
Adainistradora,

COSTOSEVENTUALES (3)

San asumidos par el Comité de Son asumidos pan el Comité
de Cafeteros que tramita Ia de Cafeteros. Con sus reservas
consecusiOn de los dineros. Ia Junta construyó la casa

para el operador en terrenos
de Ia planta.

La junta gestiona las fandas con
apoyo CINARA — Universidad del
VaIle, ante diferentes entidades
en especial del sector salud. El
cambio de red fué financiado par
la Secretania de Salud Municipal.

Son asuaidcs par la Junta

SALDO MENSUALPRONEDIO

Deficit de $ 9.556.oo Excedente de $ 5.500.ao Excedente de $ 65.740.oa (Gatos de
época de pago de nuevas natniculasi

Excedente de $ 566.OS8.oo

(1) cifras actualizadas a junio de 1.990. US$ = $502.39
(2) castos de operaciOn, aantenimiento y administraciOn del sistema.
(3) costos de mejaras y ampliaciones

La informaciOn carresponde al a~o 1.990

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a



CUADRONo. 6.19 COSTOSPROMEDIOANUALES DE SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECINIENTO
COSTOSPOR OTROS E6RESOS. ANO 1.990

CONCEP1 0

SALONICA
(475 SUSCRIPTORES)

LA MARINA
(385 SUSCRIPTORES)

LA SIRENA
(307 SUSCRIPTORES)

EL RETIRO
(110 SIJSCRIPTORES)

$ Col.
(miles)

05$” $ Col.
(111e5)

US$” $ Cal.
(miles)

05$” $ Col.
(miles)

US$~

OPERACIONV
MANTENINIENTO

i Pago de personal’
• Compra de •ateriales

• Sastos menores

1024.80
116.84

--

1.86
0.21
--

996.0
331.2
36.0

1.81
0.60
0.07

600.00
63.19
--

1.10
0.11

--

2592.00
1759.20

122.54

4.71
3.20
0.22

SUBTOTAL 1141.64 2.08 1363.2 2.48 663.19 1.21 4473.74 8.14

ADMINISTRACION

‘ Pago de personal’
• Papeleria
• Otros gastos

172.8
—-

--

0.31
——

--

300.0
-—

--

0.55
——

--

144.0
54.0
--

0.26
0.10

--

‘‘I

2158.10
192.00
528.96

3.93
0.35
0.96

SUBTOTAL 172.8 0.31 300.0 0.55 198.0 0.36 2879.06 5.24

OTROS EGRESOS 36.0 0.07 -- -- --

COSTO TOTAL 1350.44 2.46 1663.2 3.03 861.19 1.575 7352.80 13.38

COSTO ANUAL
PROMEDIO

SIJSCRJPTDR MENSUAL

2.84 0.0051 4.32 0.0079 2.81 0.0051 66.84 0.12

0.24 0.36 0.23 5.57

* Incluye las prestaciones yb bonificaciones anuales.
1* US = $549.8 a Noviembre 20 de 1.990

UI Aunque el costo de otros servicios coso la recolecciOn de basuras e5 cobrado par 5eparado de Ia tarifa de

agua,la administraciOn se cosparte, de ahi que considere.os sOlo el 80Z del •onto total de administraclOn co.oel correspondiente a acueducto

Nota: No se inc]uyeron los cD5tos Casto5 Eventuales, par cuanto esto5 implican aportes de Ia reserva presupuestal
de Ia adainistraciOn y préstamo a entidades financiera5 yb donaciones.

-
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CUADRONo. 6.20 DISTRIBUCION PORCENTUALGE COSTOS GE LOS SISTEMAS GE ABASTECINIENTO. ANO 1.990

I
I

LOCALIDAD

COSTOS
SALONICA LA MARINA LA SIRENA EL RETIRO

Operacion y
Mantenisiento 84.541 81.961 77.011 60.841

Administración 12.801 18.041 22.991 39.161

Otros Costos 2.661 -— -— --

6.3.5 ParticipaciOn
Comunitaria

de la Mujer

61.

en la AdministraciOn

I
I

I
I
I
I

La mujer est~ vinculada a todas las Juntas que administran los
sitemas de abasto de agua en las comunidades evaluadas,
exceptuando La Marina.

En SalOnica ejercen los cargos de: Secretaria y Vocal, en La
Sirena, Presidenta y Tesorera y en El Retiro dos mujeres
coordinan el Comité Social de la Junta y una ejerce el cargo
de Secretaria.

Además Ia hija del Tesorero de SalOnica y la del administrador
de La Marina, se encuentran vinculadas a la recolección de
tan f as.

6.3.6 Opiniones Comunitarias sobre la AdminstraciOn de los
Sistemas de Abasto del Agua.

Exceptuando SalOnica donde existe oposiciOn a la Junta
Administradora del Acueducto por conflictos politicos al
interior de la comunidad; en las otras localidades se califica
la administraciôn como buena, las queias están orientadas
principalmente a la -falta de comunicación (Ver detalles en el
Capitulo 3 item 3.4 de los Anexos 8, 9, 10 y 11).
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6.4 SE6UIMIENTO DE LOS SISTEMAS A NIVEL LOCAL

6.4.1 Programa de Seguimiento

El Pnograrna de Seguimiento Básico de los sistemas de
abastecimiento a nivel local permitió adquinir además de una
valoracion cuantitativa del comportamiento del sistema, una
vision de la capacidad tanto de los operadores de las plantas
como de los fontaneros y las Juntas Administnadonas para la
aprehensiOn y manejo de parámetros indicadores de calidad
del agua. El Anexo No.13 presenta una senie de cunvas
descniptivas donde se visualiza tanto el nivel alcanzado por
el operador como los resultados del Programa de Seguimiento.

6.4.2 CapacitaciOn de Operadores

Con base en la expeniencia anterior, se elaborO a nivel
preliminar una guia de InstrucciOn para la capacitaciOn de
openadores en la implementación de un Programa de Seguimiento
Comunitario con Equipo Simplificado de Campo. Esta guia que
se incluye en el Anexo No. 14, nequiere sen probada con
personal difenente al que panticipO en el pnoyecto para
hacerle los ajustes necesarios.

6.4.3 Manual de Manejo del Equipo

Como complemento a la actividad de capacitaciOn se elabonO un
Manual pana el Manejo del Equipo Simplificado de Campo,
dinigido a operadones de sistemas de abastecimiento
comunitanio con plantas de tnatamiento de Filtración Lenta en
Arena. Un primer bornador de este Manual para prueba,
evaluaciOn y ajustes aparece en el Anexo No.7.
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7. DISCUSION V ANALISIS DE RESULTADOS

7.1 SITUACION DE LAS COMUNIDADESEVALUADAS

7.1.1 Saneamiento Dásico

I
7.1.1.1 DisposiciOn de Excretas

Aunque los porcentajes de evacuaciOn por inodoro son
superiores al 607., soluciones individuales como la taza
sanitaria registran coberturas alrededor del 307.. Organismos
como el Comité de Cafeteros (en la zona rural) y el Servicio
Seccional de Salud (tanto en la zona rural como en la urbana),
cada uno par separado o en algunas ocasiones asociados , han
promovido campa~as de uso de taza sanitaria en las poblaciones
rurales y en el sector urbana marginal, para reemplazar la
letrina, de ahi que solo se registre existencia de letrinas en
La Sirena y en muy baja porcentaje (37.).

Resulta preocupante el criteria con el que se promueven los
cambios en la forma de evacuaciOn de excretas, ya que no se
garantiza ni una instalaciOn ni un usa adecuados de las
soluciones propuestas. Par ejemplo, el arrastre hidráulico que
posibilita la taza sanitaria, al ser ésta mal instalada,
generalmente crea mayores tacos de contaminacian ya que los
efluentes drenan al descubierto par zanjas a torman pozos en
los patios de las casas.

Ahora bien, el riesgo sanitario es mayor cuando ci etluente
es de inodoro pues, aunque estas localidades presentan
coberturas altas de alcantarillado (Ver Cuadro No.6.2), con
respecto a localidades de este tipo en el resto del pais, es
importante tener presente que una buena cobertura no garantiza
par si sola un menor riesgo sanitario, porque en poblaciones
de ladera, como las estudiadas, generalmente no se logra
conectar al alcantarillado todos los etluentes residuales,
bien sea par problemas topográticos o par las costumbres
locales y además el alcantarillado es Ctnicamente un sistema de
recolecciOn y transporte de aguas residuales que se vierten a
las tuentes superticiales sin ningón tratamiento.

El Retiro, que carece de alcantarillado hace usa de inodoros
descarganda a tanques septicos y campos de in-filtraciOn, lo
cual seria una excelente soluciOn, si se tuviera un mayor
cuidado tècnico en la construcciOn de los campos porque
algunos acuiteros se encuentran contaminados a causa de éstos.
Se requiere investigar alternativas de tratamiento del
etluente del tanque sOptico que minimicen este problema.

Protundizar en el hallazgo de soluciones realmente adecuadas a
las condiciones de cada localidad es tarea que se impone sabre
todo cuando, aunque en baja porcentaje, todavia se registran
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casos de dispasiciOn a campo abierto con las implicaciones que
esto acarrea en localidades coma las descritas, donde la
poblaciOn está concentrada y par lo tanto el riesgo sanitario
es mayor.

Este tipo de soluciones impedirian además que se siga
propagando necesidades creadas a veces inadvertidamente par
medios masivos de comunicaciOn e instituciones que baja la
visiOn de un talso “progreso a madernisma” promueven la
adopciOn de unidades sanitarias que par el contexto en el
cual se adaptan, traen problemas mayores que los que
pretenden solucionar.

7.1.1.2 Disposición de Aquas Grises

Lacalidades coma las estudiadas, ubicadas en la zana andina
dande la topagrafia es quebrada y las diferencias de nivel
impiden a algunas viviendas canectar los etluentes de cocina y
lavadera al alcantarillada y la existencia de viviendas sabre
la vertiente natural del rio pramueve su vertimienta directa a
éste.

Aunque el porcentaje de viviendas que vierten directamente las
aguas grises es menar que las canectadas al alcantarillada,
consideramas importante prapaner saluciones sencillas para el
manejo de estas aguas parque su praliteraciOn puede causar
riesgas sanitarias.

7.1.1.3 Higiene

Teniendo en cuenta que el concepta de higiene está asaciado a
métados para interrumpir la transmisiOn de entermedades y par
lo tanto implica aspectas personales, de limpieza de la
vivienda, manipulaciOn de los alimentos y manejo de sitios y
vias pCzblicas; a un estudia coma el presente le es impasible
discutir en detalle sabre tadas estos aspectas. Salamente
consideramas importante recalcar que si bien es cierto que las
prActicas higiénicas se erigen sabre la base de las
condiciones culturales y socioeconOmicas de la pablaciOn hay
factores que contribuyen a tacilitan su ejecuciOn, entre otras
la presencia de agua en las viviendas, de ahi que una
localidad coma SalOnica con serios prablemas en la continuidad
del servicio registre también las candiciones màs diticiles en
cuanto a higiene de la vivienda.

Otro aspecto dave para el maneja de la higiene es el
educativo y ninguna de las poblaciones evaluadas ha estado
integrada a campa~as a acciones educativas al respecto. En el
pais se está desperdicianda el gran patencial que tiene
adelantar trabajos directamente con mujeres y niPos;
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genera]mente cuando se ejecuta alguna actividad se orienta a
suministrar un gran volumen de informaciOn o a indicar
prohibsciOn de comportamientos, sin promaver que sea la misma
camunidad la que identitaque sus problemas ambientales y de
salud local y emprenda acciones para resalverlos. I
7.1.1.4 DisposiciOn de Residuos SOlidos I
Aunque todas las localidades evaluadas tienen servicio de
recolecciOn de la basura; se siguen disponiendo basuras en el
patio de las casas, exceptuando la parcelaciOn El Retiro, en
este comportamiento intluye ademàs de las costumbres locales
la topogratia del terreno y la cantormaciOn urbanistica de la
localidad, pues en sectores coma La Sirena hay viviendas par
donde el vehiculo no puede transitar.

En estas localidades se expresa una situaciOn que apenas
empieza a cambiar en el pais, ya que Ctnicamente las basuras de
La Marina, se depositan en un rellena sanitaria y es que en
Colombia, de 612 municipios examinados en 1.984 — 85 salamente
en el 32% se dispania la basura en relleno sanitaria
(MINISTERTO DE SALUD; DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION). I
Camunitariamente se pueden hacer muchas transtormacianes en el
manejo de los residuas sOlidos pues los basureros municipales
que se registran en el Cuadro No. 6.3, son simplemente
dispasiciOn a campo abierto de las basuras.

I
7.1.2 Abastecimiento de Aqua

I
7.1.2.1 Estado General y Comportamiento de los Sistemas

Coma la mayoria de los sistemas de abastecimienta localizados
en la regiOn andina Colombiana, todas las sistemas evaluadas
tuncionan a gravedad y a partir de recursas hidricos
super-f iciales.

Estructuras antes del sistema de tratamiento: Datan par lo
general de muchas aRas (30—40 a~os), de ahi que no existan
planos; funcionen inadecuadamente par problemas de dise~o y
presenten inconvenientes de obsolescencia (culminacion del
periodo de dise~a, tisuras, sacavacianes, colmataciOn, etc.).
Es el casa de las comunidades de SalOnica, la Marina y el
Retiro, cuyas bocatomas, desarenadores y respectivas
conducciones, demandan en la actualidad dise~o, canstrucciOn u
optimizaciOn. Par esta causa la comunidad atronta problemas
de cantinuidad del suministro. (Ver infarmaciOn detallada en
el Capitulo 2 de las Anexos 8,9 y 11).
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Plantas de Tratamiento: No es usual que comunidades rurales y
urbano marginales de paises en desarrollo cuenten con
sistemas de potabilizaciOn de agua; por tanta, estas plantas
de canstrucciOn reciente constituyen en el Valle del Cauca los
primeros intentos de llevar esta tecnologia a lugares
no sOlo apartadas sina donde la operaciOn, el mantenimiento y
el sostenimienta debe ser asumida par la misma comunidad. La
planta más antigua, la de “La Marina”, data de 4 a~os atrás.
En general las maditicacianes u aptimizaciones del sistema de
tratamiento, sugeridas por el grupo de investigaciOn de CINARA
— Universidad del Valle, han contado con el apoyo de las
instituciones que trabajan en el sector (Camité Departamental
de Cateteros en SalOnica y la Marina; Secretaria de Salud en
la Sirena) y de la comunidad misma (en la Sirena y el Retiro).

Tanques de Almacenamiento: Las unidades de almacenamienta
corresponden generalmente a los del acueducto antigua, cuando
no existia la planta de tratamiento.

Los problemas de continuidad antes del sistema de
tratamiento y luego de éste, (acasianado par tallas en la
distribuciOn, por tugas en la red y par el desperdicia del
recurso tratado) han llevado a la ampliaciOn de las
almacenamientos coma en el caso de “El Retira” (Ver Capitulo 2
del Anexo 11) yb a la moditicaciOn de su tuncianamiento coma
en SalOnica y la Sirena, donde par prablemas de cantiguraciOn
de la red de distribuciOn y condicianes tapograticas del area
a servir, se construyeran tanquillas de quiebre de presiOn,
que operan coma almacenamientos menores (Capitulo 2 de los
Anexas 8 y 10).

Red de distribucion:la talta de presupuesta para mantenimienta
de la intraestructura existente en las lacalidades rurales
genera la existencia de redes de distribuciOn y canduccianes
obsoletas, que datan de más de 40 a~os o estàn constituidas
par material de paca vida átil coma el paliétilena, en un
estuerzo de la misma comunidad par salucionar su prablema de
suministro. Evidentemente que sin asesoria pratesional
adecuada, estas acciones comunitarias en regianes de
topogratia quebrada, generan mayares problemas de
distribuciOn.

El análisis anterior permite visualizar una candiciOn camón
en las peque~as camunidades rurales y urbano marginales
de la zona andina:

Los sistemas de abastecimienta, independientemente de la
existencia de sistemàs de potabilizaciOn, presentan
prablemas de tuncionamiento claramente identiticados en
algunos de sus componentes. Estos problemas intertieren con
el adecuado suministro, generando muchas veces el rechazo de
la pablaciOn y la bCisqueda de atras alternativas de abasto,
que muchas veces son de calidad interior (Ver Anexo No.8,
Capitulo 2).
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Es clara entances la necesidad de concebir el sistema de
abasto desde un punto de vista integral: comenzanda con el
manejo del recurso en la cuenca y tinalizando no solo en el
suministro al usuario sino en el manejo que el usuaria hace
del agua y en la disposiciOn de las aguas residuales.

Esta concepciOn permstirá identiticar y solucionar los
problemas existentes, antes de la implementaciOn de sistemas
de potabilizaciOn pues de lo contrario estos no cumplirán su
tunciOn de suministrar agua de buena calidad y serán motiva
adicional de nuevas situaciones de contlicto entre la
comunidad o entre èsta y las entidades oficiales y de respaldo
en la zona. I
7.2 FUNCIONAPIIENTO DEL SISTEMA DE ARASTECIMIENTO I
CANTIDAD

Todas los sistemas evaluadas se encuentran operando a caudales
iguales a mayores, a los asociados a la poblaciOn al final del
periado de dise~a, sin haber aUn alcanzado las plantas de
tratamiento su perioda de vida Catil (Cuadro No 6.9). La
anterior implica que:

— No hay criterios claras sabre asignaciOn de datacianes y
de caudales adicionales en el momenta de ejecuciOn de las
dise~as de proyectas de abastecimiento con tratamiento. Esta
situaciOn es trecuente en poblaciones rurales y urbana
marginales, debido al poco canocimiento sobre la region
donde se pretende desarrallar el proyecta y a la no
ejecuciOn de un diagnOstica participativo que permita I
abtener datos claras sabre dispanibilidad de fuentes,
actividades econOmicas y hAbitos de cansumo local.

— En las pablaciones se tienen dotaciones reales cercanas al
doble de las previstas en las dise~os y que duplican las
dotaciones netas para comunidades rurales similares,
ubicadas en el Valle Geagrático del rio Cauca. (ACUAVALLE,
1989, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALl, 1.979)

Esta situaciOn se presenta par la poca vinculacian de las
comunidades en las etapas de planeaciOn, dise~o,
construcciOn, evaluaciOn de los proyectos de abastecimiento
de agua lo cual no permite mejorar los hábitos de
desperdicio, usa y manejo del recurso agua, sobre tado
tenienda en cuenta que las camunidades pasan
generalmente de tener agua no tratada en cantidades
excesivas, a tener agua tratada para consuma humana en
cantidades adecuadas a las necesidades.

— Se carece de planeaciOn y planteamiento de alternativas I
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que permitan solucionar demandas eventuales o continuas que
no requieran tratamiento, coma en el casa de localidades
netamente agricolas donde es posible emplear agua cruda para
el regadio de huertas y parcelas. En la region andina, estas
alternativas deben apravecharse al maxima ya que
generalmente existen tuentes que pueden ser ótiles para
estos requerimientos.

— El mal estado de componentes del sistema de abastecimiento
y la talta de priorizaciOn en las inversiones acasiona que
campanentes del mismo, coma son las plantas de tratamienta
tuncionen en candicianes por tuera de sus capacidades de
dise~o; sinembargo la calidad de la tecnalogia empleada
permite que a pesar de esta situaciOn, se praduzca agua de
baja riesgo sanitario para consumo humano. La anterior crea
la necesidad de promover programas de mejoramiento del
estada de las camponentes del sistema que presentan
obsalencia a deteriora, con miras a reducir las pérdidas de
agua en los sistemas.

— EducaciOn comunitaria con relaciOn al funcionamienta del
sistema, al buen usa del recursa tratada y al desperdicia.
El descanocimiento y la talta de orientaciOn acerca del
nueva tuncionamiento del sistema, prapicia la conservaciOn
de los malos habitos de manejo y consumo, coma son:
grandes volOmenes de almacenamiento casera, permanencia de
gritas abiertos a ausencia de estos, reboses cantinuas y
poca o ninguna atenciOn a las reparaciones
intradomici 1 iarias.

CAL IDAD

Los resultadas presentadas en el Cuadra Na 6.10 candensan las
estadisticas principales para los parámetros Turbiedad, Color
Aparente y Califormes Fecales, la comparaciOn de aguas crudas
de los diterentes sistemas muestra la del Retira coma la de
calidad màs deficiente y la mejor condiciOn para la fuente de
La Sirena.

Precisamente la tuente que presenta la calidad mâs deficiente
se le ha proyectada un sistema de pretratamiento de menor
costa (una sOla etapa de FiltraciOn en Medios Gruesos, FGAC)
mientras que en fuentes de abastecimiento con condicianes más
benignas se ha utilizado sistemas de pretratamientas más
robustos y castosos (FiltraciOn Gruesa en dos y tres etapas).
Estas hallazgos, producto del seguimienta de los sistemas han
identiticado aspectas claves para la proyecciOn de los mismas,
que CINARA ha venida trabajanda, coma son:

— Estudios más rigurasas sabre la calidad de las tuentes y
el estado de las cuencas para la selecciOn de las
tecnologias a utilizar, de tal torma que se prayecten
saluciones aprapiadas, seguras y econOmicas.
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— Efectuar investigaciones que permitan acandicianar,
desarrollar y seleccianar tecnalogias sencillas y aprapiadas
a las condiciones de las tuentes locales, lagrándose con
esta, racianalizar y aptimizar las inversianes en
mejoramiento de la calidad del agua. I

Los resultados presentadas recogen intormaciOn de un aPco en el
dual se incluyen 2 periodas de iluvias que se extienden de
Abril a Junia y de Octubre a Diciembre y 2 periodos secos que
van de Enera a Marzo y de Julio a Septiembre. En las Cuadras
Na. 7.1, 7.2, 7.3 se presentan las remocianes promedia
obtenidas para los principales paràmetros de calidad en las
diterentes sistemas.

Los resultadas obtenidos en las cuadras permiten visualizar la
calidad del agua tratada observándose para turbiedad, valores
en 3 sistemas, menores o iguales a 1, que es el valor maxima
deseado para agua patable de acuerdo a la narmas calambianas
(Decreto 2105). Se observa las compartamientas de los
diterentes sistemas, destacándose la menor eticiencia de las
diterentes unidades de tratamiento en la planta la Marina.
Las resultados de esta planta motivan la revision de los
lechos tiltrantes tanta de pretratamientas coma de filtras
lentos.

En cuanto a la turbiedad del agua en redes de distribucciOn
es clara la cantaminaciOn especialmente en SalOnica, La Sirena
y El Retiro, canfirmando el mal estado detectado en las
sistemas de distribuciOn la cual angina aumento en el
riesga a Ia salud de la camunidad.

En relaciOn a color aparente (Cuadro No.7.2) las resultados I
muestran que dos plantas producen un agua que cumple con la
norma nacional admisible para aqua potable de 15 UPC
(Decreto 2105) y las atras dos se encuentran ligeramente par
encima, (16 y 17 UPC). De acuerda a la experiencia
reportada (CINARA, 1987) es posible mejarar las eficiencias en
este parametra, si se lagra llevar las plantas a
funcianamiento con los caudales de operaciOn para las que
tueron dise~adas.

Con respecta a colifarmes tecales en el Cuadra Na. 7.3, se
observa las eticiencias en las pracesas, la cual permite
ofrecer en tados las sistemas estudiadas, a la salida de las
tiltras lentos, un aqua can un muy baja riesga sanitaria,
canteas de colifarmes tecales con menas de 2 unidades
farmadaras de colonias (UFC) par 100 ml, valor que se
encuentra par debajo de las 10 UFC/100 ml, repartadas en las
plantas del Metropolitan Water Board de Landres, y que con
una desintecciOn posterior dada las bajas niveles de turbiedad
garantizara la patabilizaciOn del agua.

En el Cuadro Na. 7.4 se presentan las remaciones de los
sistemas evaluados en orden de magnitud lagaritmica el cual
puede campararse con las remociones bacterialOgicas que
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CIJADRO 1.1 REDUCtION DE TURBIEDAD EN SISTEMAS DE TRATANIENTO Y CALIDAD DEL A6UA
EN RED DE DISTRIBUCION. PORCENTAJESACUMIJLADOS.

$1
PRE- PRONEDIO REMOCION PROMEDIO REMOCION PROMEDLO REMOCION PRONEDJO

SISTENA TRATAIIIENTO AGUA CRUDA PRE— ASUA EN A6UA TOTAL A6UA DISTRIB.
LINT TRATAMIENTO PRETRATADA FILTROS TRATADA TRATAPIIENTO

LENTOS
(1) UNT Cl) liNT Cl) LINT

SALONICA F8AS2 11,2 80.36 2.2 54.55 1.0 91.07 1.5

LA MARINA F6AS3 4.4 50.00 2.2 13.64 1.9 56.82 1.1

LA SIRENA ——- 2.5 0.00 ——- 76.00 0.6 76.00 1.4

RETIRO F6AC 14.6 71.92 4.1 80.49 0.8 94.52 0.7

F6AC Filtro ~ruesoa~cendente en capa.
FSAS2 Filtro qrue~c ascendente en serie (2 capas).
F6AS3 Filtro grueso ascendente en serie (3 capas).

U Sin apljcacjbn de desinfectante.

CUADRO7.2 REDUCCIOII DE COLOR APARENTE EN SISTEMAS DE TRATAICIENTU V CALIDAD DEL ABUA.
Eli RE!) DE DISTRIBUCION. PORCENTAJESACUMIJLADOS.

PRE-
‘I

PRONEDIO REIWCION PROMEDIO RENOCION PRO1IEDIO REMOCIOM PIWICEDID
SISTEMA TRATAMIEN ASUA CRIJDA DE PRE- AB1JA PRETRA. EN AOUA TRATADA TOTAL DELIA DISTRIB.

TO TRATAMIEIITO FILTROS TRATAMIENTO
LEEDS

UPC Cl) IJPC Cl) UPC (1) IJPC

SALONICA F6A52 60.00 61.67 23.00 26.09 17 71.67 17

LA MARINA FGAS3 29.00 31.03 20.00 15.00 17 41.38 15

LA SIRENA —— 20.00 0.00 ~— 40.00 12 40.00 12

RETIRD FSAC 69.00 42.03 40.00 67.50 13 81.16 8

FSAC = Filtro qrueso ascendente en capas.
FSAS2 = Filtro grueso ascendente en serie (2 etapas).
F6A53 = Filtro grueso ascendente en serie (3 etapas).

$1 Sin aplicaciOn de desinfectante.
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CLIADRO 1.3 REDLJCCION DE COLIFORMES FECALES EN SISTEMAS DE TRATAPIIENTO V CALIDAD DEL AGLJA
EN LA RED DE DISTRIBUCION. PORCENTAJESACIJMLJLADQS.

I
I

SISTEIIA PRE-
TRATANIENTO

PROMEDIO
A6UA CRUDA

~UFC/100.1)

REHOCION
EN

PRE—
TRATAMIENTO

(1)

PROMEDIO
ASUA PRETRA.

(UFC/100 .1)

REMOCION
EN

FILTROS
LENTOS

(1)

8
PROPIEDIO

ARITMETICU
AGIJA TRATADA

(IJFC/100 .1)

*1
REMOCION

TOTAL
TRATAMIENTO

(1)

PROMEDIO
AGIJA DISTRIBtJIDA

(LJFC/100 .1)

SALONICA F6AS2 2518 85.54 364 99.63 1.33 99.950 13

LA MARINA FGAS3 496 77.02 114 98.51 1.74 99.660 1

LA SIRENA ——- 40 0.00 -— 98.58 0.57 98.580 6

RETIRO FGAC 2633 82.38 464 99.92 0.31 99.996 2

FGAC Filtro grueso ascendente en capas.
FGAS2 Filtro grueso ascendente en serie (2 etapas).
F6A83 Filtro grueso ascendente en serie (3 etapas).

* Se tosO estrictauenteel pro.edio aritsetico con el fin de obtener valoresde reiocion .às precisos.
*8 Sin aplicacibn de desinfectante.

CUADRO 7.4 REDUCCIONDE COUFORMES FECALES EN URDEN RE MASNITUD EN ESCALA LOSARITMICA. SISTEMA DE
TRATAMIEI(TO Y CALIDAD DEL ASUA EN RED DE DISTRIBUCIOK.
Sept 1989 — Sept 1990

I

I
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SISTEMA CLASE DE
PRE—

TRATAI4IENTO

PRONEDID
Colifor.es

Fecales
ASUA CRUDA
UFCIIOO ii

REMOCION
EN

SISTEMA
DE PRE-

TRATANIENTO

PROMEDID
Colifories

Fecales
ASUA PRETRA.

UFC/100 .1

REMOCION
EN LOS

FILTROS
LENTOS

PRO1IEDIO
Colifories

Fecales
ASIJA TRATADA

UFC1100 .1

REDIJCCION
TOTAL

SISTEMA
DE

TRATANIENTO

PRONEDIO
Colifor.es

Fecales
AGUA DISTRIBUID~

UFC/100 .1

SALONICA FGAS2 2518 0.84 364 2.44 1.33 3.28 13

LA MARINA F6AS3 496 0.64 114 1.82 1.74 2.45 1

LA SIRENA ———— 40 0.00 ——— 1.85 0.57 1.85 6

RETIRO FBAC 2633 0.75 464 3.10 0.37 3.85 2

I
I
I
1
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reporta la Orqanizacion Mundial de la Salud a la misma escala,
para diferentes procesos de tratamiento, Cuadro No. 7.5

CUADRO7.5 REDUCCIONESTIPICAS DE MICROOR6ANISMOSEN ORDEN DE MAGNITUD LOSARITMICA PARA
DIFERENTES PROCESOSDE TRATAMIENTO.

PROCESOSDE TRATAMIENTO ENTEROSACTERIA ENTEROVIRUS OUISTES

Ozono (0.4 mg/I; 10 sin) 4 — 5 4 — 5 1 - 2

Cloro Libre (1 sq/I; 30 sin) 4 4 0

Cloro Combinado (0.2 ig/1; 60 sin) 1 0.5 0

FiltraciOn RIpida en Arena 0 0 1

Filtración Lenta en Arena 2-3 2-3 34

CoagulaciOn I FloculaciOn 1 2 1

Fuente: OMS, 1991.

Los resultados obtenidos a la salida de las diferentes
plantas durante la evaluaciOn muestran la eficacia de la
filtraciOn lenta en arena y los pretratamientos, lo cual
permite producir un aqua de bajo riesgo sanitario, antes de la
desinfeccion con cloro. Eficacia comparable a la de otros
procesos más sofisticados y vulnerables para las condiciones
tecnicas y econOmicas de las localidades evaluadas. Esta
condiciOn del sistema solamente fuà alterada durante la
evaluaciOn, cuando por la utilización de procedimientos
indebidos de operaciOn (utilizaciOn de tuberia de paso directo
en los filtros lentos) en la planta de Salónica, se anulo el
efecto de los filtros lentos, contaminando con agua
parcialmente tratada la estructura de salida de los filtros
lentos, tanque de almacenamiento y red de distribuciôn.

La comparación del comportamiento del aqua que produce la
planta con relacion a la red de distribucciOn muestra el
deterioro de la calidad del aqua debido al mal estado de las
tuberias. Los resultados del presente proyecto, catalizaron la
toma de decisiones sobre su mejoramiento.

Para Salonica CINARA dise~ó las redes, la comunidad y el
Gobierno Departamental financiaron la ejecucion del proyecto
y la Unidad de Ingenieria del ComitO Departamental de
Cafeteros efectuaron las obras de mejoramiento del sistema de
distribucion en la etapa final del presente proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto también se hicieron cambios
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de redes en El Retiro y La Sirena. En las curvas descriptivas
del Anexo No. 12 se puede observar la mejoria signa.ficativa de
la calidad del aqua posteriormente a los trabajos de
sustitución de antiguas tuberias.

Los resultados obtenidos hasta la fecha en las plantas de
tratamiento operadas adecuadamente permite producir en todos
los sistemas un agua de bajo riesqo sanitario con recuentos
menores a 10 unidades formadoras de colonias / 100 ml
(UNEP/WHO PROJECT ON CONTROLDF DRINKING-WATER QUALITY IN
RURAL AREAS). No obstante, es clara la necesidad de efectuar
desinfecciOn como una barrera óltima de protecciOn, de tal
forma que se pueda producir aqua confiable con cero unidades
formadoras de colonias / 100 ml (Decreto 2105).

De acuerdo con los anteriores planteamientos se puede
con c 1 u i r:

— Los sistemas evaluados poseen una tecnoloqia de
potabilizacion sencilla, eficaz y poco vulnerable, que a
pesar de la sobrecarga de caudal a que ha estado sometida
produce un aqua de bajo riesgo sanitario.

— Los pretratamientos en medios qruesos han demostrado ser una
tecnologia, sencilla y eficaz para pretratar aquas crudas de
calidad variable y estabilizar su calidad para posterior
tratamiento en Filtros Lentos.

— Son necesarios estudios que permitan precisar criterios de
selecciOn, dise~o, operaciOn y mantenimiento de las unidades
de filtraciOn qruesa, trabajando con diferentes clases de
aqua.

— La operaciOn de los sistemas de tratamiento se podrà
optimizar, con una buena selecciOn de medios filtrantes,
control durante la construcciOn, operaciOn y mantenimiento,
lo cual se podria loqrar vinculando de una forma activa a la
comunidad desde la fase de planeaciOn de los proyectos.

— Es necesario desarrollar programas de capacitaciOn continua
en Ia comunidad y principalmente entre los integrantes de
las entidades administradoras locales, para que sean ellos
quienes efectóen el control de las labores de los operadores
del sistema y se conviertan en sensores de la calidad del
servicio. I

— La filtraciOn lenta en arena y los pretratamientos en
medios qruesos de qrava se constituyen en una buena
alternativa tecnolOgica para el mejoramiento de la
calidad del aqua en el peque~o y mediano municipio
colombiano.

— Un buen servicio en cuanto a calidad del aqua en un sistema
de abastecimiento, solo se loqrara en tanto que todos los
componentes del sistema presenten un nivel de operaciOn
adecuado, aunado a la incorporaciOn de una efectiva

r
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participaciOn comunitaria, con capacidad para detectar y
controlar los factores que ligados al aqua de consumo puedan
causar riesgo a la salud.

CONTINtJIDAD

Como se puede observar en el cuadro 6.11 sOlamente el sistema
de La Marina ofrece continuidad al 100 7. de los usuarios las
24 horas del dia, la situaciOn que presentan las otras 3
comunidades es un reflejo del mal estado de diferentes
componentes de los sistemas (Cuadros Nos. 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,
y 6.15) y de los problemas de desperdicio y usos del aqua
diferentes al consumo humano.

Los problemas aqudos de continuidad (en SalOnica más del 63 7.
y en la Sirena aproximadamente el 28X de la poblaciOn con
suministro continuo inferior a 6 horas en el dia) genera
malestar de la comunidad por mal servicio, aumentan los
riesqos de contaminaciOn del liquido tratado por mal
funcionamiento de las redes de distribuciOn, almacenamiento y
manipulaciOn inadecuada del aqua en las viviendas y propicia
en la comunidad Ia utilizaciOn de otras fuentes de aqua que
normalmente presentan mayor riesgo sanitario. Se espera que
los cambios que se adelantan en las redes, contribuyan a la
soluciOn de estos problemas.

El mejoramiento de la continuidad del servicio en el caso de
la comunidad del Retiro, motivO la necesidad de ampliar la
capacidad de almacenamiento del sistema, Ia cual no permitia
mantener constante la producciOn de la planta las 24 horas, ya
que en las horas del dia una parte de la poblaciOn carecia del
servicio mientras en las horas de la noche cuando el consumo
bajaba al no existir capacidad de almacenamiento se rebosaban
los tanques de aqua tratada. En Nov. de 1990 se ampliO la
capacidad de almacenamiento del sistema, se suspendieron los
cortes en el servicio y la planta comenzO a operar dentro de
los parámetros de dise~o, mejorando de valores permisibles a
valores deseables la calidad del aqua suministrada.

Los problemas en componentes del sistema, como las redes, que
implican grandes inversiones, plantean la necesidad de
efectuar un fortalecimiento de las entidades administradoras,
que les permita tener una mejor capacidad financiera de tal
manera que puedan asumir inversiones en mejoramiento de los
sistemas para que no dependan solamente de los recursos
de las entidades de orden central (presupuesto municipal,
departamental o nacional), sobre todo teniendo en cuenta que
una de las debilidades financieras de la problemAtica
ambiental en Colombia (MINISTERIO DE SALUD; DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION, 1990) es especificamente la
relacionada con la poca inversion de los entes centrales en el
sector aqua potable y saneamiento básico y la concentraciOn de
las inversiones en las ciudades grandes e intermedias.
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Sistema de tratamiento.
A partir de las estadlsticas descriptivas del Cuadro No.6.10
se obtienen las Figuras Nos. 7.1. 7.2. 7.3. comparativas sobre
la eficiencia del tratamiento por Filtración Lenta con
Pretratamiento.

FIGURA 7.1 Turbledsd(UNT) Promedlo. Oomparaolofido los 8le~as do Tratamlento Evaluedo8.
Eviluados. Sept 1989 - Sept 1000

75

I
I

I

7.2~.1 Eficiencia del sistama de tratamiento

1
I
I
I
I
I
I

16

14

T 12~
U
R 10•
BU
IN 6
ET
D 6~
A
0 4.

2

0-

I

~‘
~
~
~
\~

.~ \\\\‘\\~I~

I
I

CRUDA PRETRATADA TRATADA

I

RETIRO ~ SALONIQe~ E:~LA MARINA —LA SIRENA

I
1

1
I
I
1
I



C
0
L
0
R

A
R
E
N
I
E

P
r
0
m
e
dU
IF
oC

/
01
oO
10
Im
I I
0
F
m
e
S

CRUDA PRETRATADA TRATADA

1000

100

10

—RETIRO ~ SALONICA

E:J LA MARINA —LA ~IRENA

FIGURA 7,2 Color Aparente (UPO) en 1s etapee do tretamlento
Sep1989 - sept 1990

10000

1000

~o0

10

1

0.1
CRUDA

I

EL~RETIRO

LA MARINA

TR ATPiOAPRETRATADA

SALONICA

—LA

FIGURA 7.3 Promodlo Coiltormee Feoalee(UFO/lOOmI) en las etspee do tratamlento.
Sept 1989 - Sept 1990



I
I

Estas tiguras al igual que el cuadro N. 6.12 y los registros
de calidad de aqua manejados en términos de Porcentajes de
Remocián Promedio versus Rangos de Calidad de Aqua Cruda que
se presentan con un análisis detallado en el Anexo 12 (2.0
Comparacion del funcionamiento y eficiencia de los sistemas ),
permiten las siguientes conclusiones generales:

— Es evidente Ia acción reguladora de los pretratamientos
sobre la calidad del aqua cruda. Sin embargo para estos, no
es posible una comparaciOn rigurosa puesto que cada sistema
con especificaciones de disePo mu>’ diferentes, afronta el
acondicionamiento de aquas crudas de calidad también diversa
(ver cuadro 6.10).

— Existe la tendencia de una mayor respuesta del pretrata—
miento, medida en términos de Porcentaie de RemociOn, con—
forme la calidad del aqua cruda se deteriora C anexo 11;
item 2.2).

— En general el funcionamiento adecuado de cada una de las
unidades se encuentra asociado con su operaciôn y
mantenimiento, con la calidad de aqua afluente, con las
especificaciones del lecho filtrante, su instalaciOn,
operaciones de lavado y con los cambios frecuentes y bruscos
del caudal a tratar C ver cuadro 6.15).

— De acuerdo con esto se inhere que Ia acciOn de capacitaciOn
de las comunidades sobre el funcionamiento, la operacion y
mantenimiento de los sistemas de tratamiento debe tener un
carácter permanente tanto al interior de las entidades
administradoras como de las instituciones encargadas de la
vigilancia de los mismos.

— La comparacion de las eficiencias del tratamiento (Filtros
Lentos), puede efectuarse gracias a la regulación de sus
afluentes en las unidades de pretratamiento. Se observa
que la tecnologia de la FiltraciOn Lenta operando con
afluentes pretratados responden a las exigencias fisico—
quimicas del Ministerio de Salud para parAmetros criticos en
aqua potable y el riesgo sanitario a nivel bacteriolthgico
es mu>’ bajo.

I
7.2.2 UtilizaciOn del Sisteina de Abastecimiento de Aqua

Cobertura

Usualmente se ha considerado la cobertura de un sistema de
tratamiento como una medida directa del beneficio potencial en
salud e indirectamente de la asimilaciôn del concepto de aqua
potable.

Los porcentaies de cobertura para los sistemas evaluados son

i
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en general altos (superiores al 95 7.). Valores superiores al
promedio nacional para poblaciones del sector rural (menos
12.000 habitantes) el cual se encontraba en 1987 en 26.8 y
mayores al de grandes centros urbanos 84.07. MINISTERIO DE
SALUD; DEPARTAMENTONACIONAL DE PLANEACION, 1990). No obstante
las anteriores coberturas de los sistemas de acueducto es
claro que sin otros elementos esenciales de saneamiento
ambiental, además de una continua educaciOn sanitaria no se
logrará un real impacto en salud.

Usos del Aqua

La existencia de viviendas conectadas a fuentes diferentes al
acueducto en La Sirena y en SalOnica (por costumbre 0 por los
problemas de continuidad del acueducto) o el uso exclusivo de
aqua embotellada para consumo humano que todavia se registra
en algunas viviendas de El Retiro; implica que la entidad
administradora además de desarrollar actividades técnicas de
optimizacion, que ya se han emprendido, debe impulsar
estrategias de educaciOn en salud que incluyan un contacto
directo de la comunidad con el sistema de abastecimiento de
aqua, sus componentes, funciones y forma de operaciOn,
mantenimiento y control de la calidad del aqua.

Si bien es cierto que para la comunidad hay una clara
diferencia entre el aqua que consumia en época de invierno y
la que consume actualmente, despues de la instalaciOn de la
planta. No es igualmente claro la importancia de no
desperdiciarla, en SalOnica todavia se reqistran muchas
viviendas que dejan el grifo del tanque del lavadero abierto y
en el Retiro, acm se usa el aqua tratada en riego de jardines
cuando podrian hacerlo con el aqua de las corrientes
superficiales que atraviesan la zona.

Comunmente se cree que la instalaciOn de micromedidores
automaticamente llevará a un uso eficiente del aqua,
consideramos al respecto que hay muchos interroqantes de orden
técnico, social y econOmico que estudios posteriores deben
resolver porque la realidad encontrada es que en la Marina a
partir de la instalaciOn de los micromedidores se acabaron los
problemas de carencia de aqua, pero les acarrea dificultades
administrativas pues se da~an frecuentemente y para su
reparaciOn deben enviarlos a la capital del pais, donde opera
la firma que se los vendiO.

Si se mira la evoluciOn histOrica de los consumos, en El Retiro
donde también hay micromediciOn estos se han reducido; sin
embargo durante el estudio se construia otro tanque de
almacenamiento para garantizar el suministro en las horas de
mayor consumo.

Preliminarmente se podria observar que en el sector rural
donde hay mayor oposiciOn a la micromediciOn, ésta surte
mayores efectos en la reducciOn de consumos, posiblemente

~
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debido a los menores ingresos de la poblaciOn y a la imagen de
las altas tarifas de la ciudad; pero conforme se afirmaba
anteriormente es necesario adelantar estudios sobre este
aspecto que estén ligados a la estructuraciOn de programas de
uso eficiente del aqua para este tipo de comunidades. I

7.3 ADNINISTRACION COMUNITARIA I
7.3.1 Juntas Administradoras del Acueducto Vs. Juntas de

AcciOn Comunal.

Va en 1980, en ponencia presentada en la reuniOn nacional de
ingenieros del Programa de Saneamiento Básico Rural, se
discutia “el hecho de que las acciones de tipo juridico se
canalicen por intermedio de las juntas de acciOn comunal, no
deja de tener sus inconvenientes” (LEAL FERRO, SANTACRUZ
CHAVEZ, 1.980:3); estas preocupaciones llevaron a
modificaciones en la concepciOn, de manera que desde hace
varios aPos las Juntas Administradoras de Acueducto pueden
tramitar personeria juridica.

De todas formas el espacio dado por la legislaciOn viqente a
la Junta de AcciOn comunal dentro de la Junta Administradora
del Acueducto y por otra parte la fuerte tradiciOn en cuanto a
forma organizativa comunitaria de la Junta de AcciOn Comunal,
ha Ilevado a que en algunos casos sea la Junta de AcciOn
Comunal Ia que administre el acueducto (caso El Retiro y La
Sirena) y en otros aunque la Junta del acueducto sea
independiente, entre sus integrantes haya más de un miembro de
la Junta de AcciOn Comunal (caso SalOnica).

Es importante anotar que las Juntas de AcciOn Comunal se han I
politizado fuertemente y aunque alqunos autores consideran que
en el mundo occidental los partidos politicos han sido los
mediadores entre la sociedad civil y el estado (SANTANA
RODRIGUEZ, 1.989:cap VII), también es cierto que al interior
de la sociedad existen intereses que no son siempre
representados por los partidos, especialmente en el caso
colombiano donde el fenOmeno del “clientelismo politico” ha
entrado ha permeabilizar esa relaciOn sobre todo a nivel de
los sectores urbano—marqinales (lugar a donde se ha desplazado
gran parte de la contienda politica, desde que el pais tiene
un mayor volumen de poblaciOn en el sector urbano)

En esos sectores el “clientelismo” se expresa en el
“intercambio” de obras o servicios (acueducto, alcantarillado,
enerqia elthctrica, teléfono) por votos, cimentando de esta
forma el poder de los lideres politicos locales, quienes a
partir de esto manipulan su relaciOn con la comunidad, pues
incluyen o excluyen de los servicios dependiendo de su apoyo o
no a las propuestas partidistas. Va en 1.972 Luis H. Fajardo
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anotaba que en Cali “. . .los barrios con mayor éxito comunal

son aquellos cuyos lideres comunales tuvieron una mayorparticipaciOn electoral, y cuyas juntas mantuvieron como
grupo, contactos con partidos politicos” (FAJARDO, 1.972).

Además el “clientelismo” ha dividido los partidostradicionales en numerosos sectores al mando de diferentes
jefes, lo cual conlleva a nivel de las comunidades al

enfrentamiento entre personas que antes eran amigos (caso deSalOnica) o de lideres que si trabajaran conjuntamentellevarian adelante grandes proyectos (caso la Sirena).

Por otra parte el predominio de los lideres formales, miembrosde la AcciOn Comunal, quita posibilidades de intervenciOn a
los usuarios sin vinculaciones politicas, tal es el caso de

SalOnica, donde la Junta Administradora está integradafundamentalmente por miembros de la Junta de AcciOn Comunal
central, generando el rechazo de los miembros de las otras dos
Juntas de AcciOn Comunal y de usuarios sin vinculaciones a las
Juntas.

Ahora bien, en sectores no marqinales la AcciOn Comunal puede

tomar caracteristicas diferentes que no viene al caso estudiaraqui. Trabajos sobre la ciudad de Cali han destacado la
“continuidad relativamente exitosa” de ésta en sectores no

marqinales (GUZMAN B.,1.980). El caso de El Retiro es unejemplo de ello; alli por el nivel de ingresos de la
comunidad, nadie busca ningün beneficio especial a través de

la AcciOn Comunal, por el contrario èsta se torna en una cargaque unicamente asumen aquellos que tienen una mayor concienciasocial. En el caso del acueducto el liderazgo lo ha tomado un
ingeniero, miembro de la Junta, exdocente universitario con
gran claridad sobre las implicaciones del aqua en la salud.

El Retiro ha constituido en la práctica, aunque ellos mismos

no la denominan asi, una peque~a empresa de prestaciOn deservicios: suministro de aqua, recolecciOn de basuras,vigilancia, mantenimiento de vias y sitios pCmblicos y
programas de capacitaciOn para empleadas domésticas.

Por otra parte, como la legislaciOn viqente sobre Juntas de
AcciOn Comunal establece entre las finalidades de esta

“fomentar empresas de economia social e impulsar y ejecutarprogramas que promuevan el desarrollo integral” (SECRETARIA DE
DESARROLLOCOMUNITARIO DE CALl, 1.988), las Juntas empiezan a
ver en el acueducto una buena base para este tipo de empresas.

La descentralizaciOn administrativa, cuyos ajustes vive el
pais, plantea a los alcaldes la necesidad de encontrar

alternativas para administrar los numerosos abastos de aguaque entran a ser de su competencia y ante esta situaciOn
surgen entre otros, dos interrogantes principales:

—Debe conservarse o acabarse la interrelaciOn entre la Junta
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de AcciOn Comunal y la Junta Administradora del Acueducto 2

—En qué condiciones puede ser asumida por una Junta de AcciOn
Comunal la AdministraciOn del sistema de abasto de Agua?

Es indudable que ante las responsabilidades que implica para
la salud de la poblaciOn la administraciOn del acueducto, lo
mejor es tener un ente dedicado exciusivamente a esta labor,
lo cual no impide, que dada la tradiciOn organizativa de la
Junta de AcciOn Comunal, su valiosa experiencia sea
aprovechada sobre todo en la etapa inicial de planeaciOn y
ejecuciOn de la obra donde hay una fuerte actividad de gestiOn I
ante diferentes instancias institucionales

De todas formas los interrogantes planteados anteriormente
solo podrán ser respondidos a la luz de condiciones concretas.
En la Sirena, el Servicio de Salud del municipio de Cali ha
realizado varios intentos de crear una Junta Administradora
del Acueducto independiente de la Junta de AcciOn Comunal pero
ha fracasado pues la comunidad está conforme con la
administraciOn que hace la Junta de AcciOn Comunal.

I
7.3.2 GestiOn Comunitaria

Para la comprensiOn del tipo de Junta encargada de administrar
el acueducto, es importante preguntarse, qué tanto de la
historia de las comunidades está reflejada en ellas.

En la zona cafetera las obras son promovidas fundamentalmente
por los Comites Departamentales de Cafeteros, de ahi que en la
administraciOn comunitaria de esa zona tenga gran peso el
gremio de cultivadores de café.

A nivel de las ciudades es innegable el papel activo que han
tenido las Juntas de AcciOn Comunal, sobre todo porque el
crecimiento de las ciudades ha sido originado en olas
migratorias que se asientan en lugares que carecen de toda
clase de servicios y para el logro de los cuales juega gran
papel la acciOn comunitaria . De ahi que no sea extra~o
encontrar Juntas de AcciOn Comunal administrando abastos de
aqua a nivel urbano.

En cuanto a la relaciOn con la comunidad, en ambos tipos de
Juntas se expresa la debilidad de la sociedad civil
colombiana. No hay mayor interés de los usuarios en participar
y por otra parte, los lideres tienen una fuerte tendencia a la
administraciOn representativa más que a la participativa, lo
cual hace que ejecuten sus labores aislados de la comunidad.

Generalmente la asamblea de usuarios solo se cita cuando es 1
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I necesario aumentar las tarifas, en algunos casos como en LaMarina ni siquiera para eso. En el desarrollo de laparticipaciOn hay un buen camino por recorrer y mejorar este
aspecto seria especialmente beneficioso para las Juntas.

Los canales de comunicaciOn con los usuarios son escasos, lo
mismo que las actividades de consulta. En la practica el

I contacto con la comunidad lo mantienen son los operadores yfontaneros ya sea porque entregan los recibos de cobro delaqua o pcrque atienden los da~os domiciliarios; son ellos
quienes comunican la suspensiOn del servicio y por lo tanto

I reciben las reacciones de la comunidad, precisamente éstauna de las principales quejas que expresaron los operadores en
el Encuentro de Juntas Administradoras, Operadores y

l Fontaneros, celebrado el 18 de octubre en Tuluá, como eventofinal del proyecto.

I Aunque las Juntas Administradoras del Acueducto, en los cuatrocasos, están integradas por miembros de reconocido prestigiodentro de la comunidad, no es de amplio dominio pCmblico el
conocimiento de los integrantes de la Junta y los cargos

l desempe~ados dentro de ella. Igualmente son casi nulos los
contactos con otras organizaciones comunitarias existentes en
las localidades en especial las relacionadas con la salud, lo
mismo que con otras Juntas Administradoras de Acueducto.

Si aceptamos como Ic plantea Jordi Borja que “la participaciOn

I ciudadana juega una funcion educadora; desarrolla laconciencia civica de los vecinos, refuerza los lazos desolidaridad y hace más comprensible y aceptable la nociOn de
interés general” C BORJA, 1.988) y si tenemos en cuenta que

I “una apreciaciOn general para los paises en desarrollo se~alaque al menos un 407.” , de los sistemas de aqua construidos,
“nunca Ilegaron a operar”, identificando como causas

I principales: El uso de tecnologias inapropiadas y sofisticadasy el hecho de no involucrar a las comunidades en los proyectos
(DANCO MUNDIAL, 1.988), se entiende la importancia de que las
Juntas amplien la base social de su administraciOn, a través

I de un mayor desarrollo de su actividad de educadoras de lacomunidad frente a su sistema de abasto y las implicaciones de
la calidad del aqua en Ia salud humana.

Los estatutos y reglamentos de todas las Juntas que
administran los acueductos consagran entre sus objetivos velar

I por la calidad del aqua y capacitar a los usuarios en su “buenuse”, pero más allá de la revision de llaves (realizada enSalOnica por la inspectora y el fontanero y en La Sirena por
la presidente de la junta), las demás acciones se concentran

I en el envio de boletines (Ver Anexo No.15). Justamente frutodel Encuentro, surgiO entre las juntas Ia inquietud sobre la
importancia de realizar actividades educativas y la necesidad

I de adquirir materiales que les faciliten la realizaciOn deesta labor.
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Por otra parte, conforme empieza a reconocerse per parte de
algunos especialistas (YACOOB, 1,990) se amerita dotar a las
Juntas Administradoras del Acueducto de una visiOn que les
permita afrontar creativamente las diferencias que se dan al
interior de las comunidades, que en el case colombiano, están
relacionadas especialmente con aspectos ideolOgicos,
generalmente per diferencias partidistas.

Se hace pues, de especial importancia que las Juntas
Administradoras inicien un trabajo en torno a “construir un
espacio social en el cual los conflictos puedan manifestarse y
desarrollarse, sin que la oposiciOn al otro conduzca a la
supresiOn del otro, matandolo, reduciéndolo a la impotencia 0

silenciándolo... pues . . .una sociedad mejor es una sociedad
capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de
contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sine productiva e
inteligentemente en ellos. Solo un pueblo escéptico sobre la
fiesta de la guerra y maduro para el conflicto es un pueblo
maduro para la paz” (ZULETA, 1.990). En la medida en que las
Juntas aprendan a tolerar y respetar las diferentes
posiciones, puede haber un mayor y mejor apoyc a su labor.

7.3.3 Gestion Administrativa

En Colombia, conforme lo plantea eI profesor Dane Mesa, a
partir de 1.925 se “empezO a destrozar la organizaciOn
colonial que tuvimos hasta entonces. Las viejas formas
culturales quedaron convertidas en cenizas en los homes de
las fâbricas y en las oficinas de los pnimeros organismos
financieros” (MESA, 1.975). Este proceso que se iniciO en esa
ya lejana fecha, se ha ide consolidando de forma tal que, en
la actual formaciOn social colombiana Ia gran mayoria de los
asentamientos humanos viven del trabajo asalaniado, eI cual
generalmente ocupa las echo horas laborales diarias de las
personas. Inclusive a nivel rural se ha dade un aumento
significativo de la participaciOn de Ia mujer en la fuerza de
trabajo. “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares
(DANE), las tasas globales de participaciOn femenina pasaron
de 16.5%, en 1.971, a un 27.2% en 1.980” (LOPEZ; CAMPILLO,
1.985)

Entonces se hace necesario desligar la relaciOn que se ha
establecido tradicionalmente entre administraciOn comunitaria
y trabajo no remunerado; de manera que se sitCie la
administraciOn comunitaria en su real dimensiOn, como
instrumento de la participaciOn ciudadana en la toma de
decisiones y en Ia gestiOn de sus obras, independientemente de
que para la ejecuciOn de algunas labores se deba contratar
personal. I
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La situaciOn expmesada antemiormente se ye meflejadaclaramente en poblaciones come las evaluadas, pues en muchasocasiones las actuaciones de la Junta Administradora se yen

limitadas por la camencia de tiempo de sus integnantes quienes

deben atender actividades laborales. De ahi que han surgidoalgunas soluciones creativas pama afrontar la dificultad: en
SalOnica se nombrO, con un salamio mensual de $1O.000.oo

(US$18.08), como recaudadora de tanitas a la hija delTesorero de la Junta quien atiende a los usuarios en la
tienda de su padre en un espacio que éste cediO para
omganizan la oficina del acueducto.

En la Marina se pagan $25.000.oo (US$41.81) al recaudador de
cuotas, que en la práctica se comporta come un administradom,

ha reservado un espacio de su casa para organizar Ia oficinadel acueducto; éste a su vez cede pamte del salario a su hija
porque es ella quien recibe los pages de los usuarios,

mientmas él trabaja. La Sirena no paga personal, pemo latesorema liga su trabajo habitual (tiene una tienda) con larecolecciOn de las tarifas.

El Retiro es la excepciOn, ante sus mayomes ingresos y las
multiples ocupaciones de los miembmos de la Junta de AccciOn
Comunal, ha contratado un administrador que a su vez es I
apoyado per un contador y un inqeniero de sistemas.

Aunque estamos convencidos de la impomtancia de soluciones

cmeativas como las enunciadas antemiormente, considemamosimportante que se inicie la discusiOn en tomno a lossiguientes interrogantes:

A partir de qué nümero de suscriptomes y de acuerdo a quécondiciones socie—econOmicas de la comunidad debe tenem la
Junta personal remunemado y para qué labores?.

Cuál es Ia nejor forma de organizar la recolecciOn de las
tar if as?.

Podmán las juntas administradoras del aqua, sin una mejom
estructura admistrativa, asumim las labomes que siempre se les
reclama en el campo del saneamiento y la higiene?.

Pueden las comunidades tmansformam la administmaciOn de sus
abastos de aqua en peque~as empresas de beneficio social?

Estamos convencidos de que si se les presta un mejor apoyo las
comunidades pueden ejecutar una mejor gestiOn administrativa
pues conforme lo constata Norah Espejo en su examén de los

Comités de Aqua en America Latina (ESPEJO, 1.989), haynecesidades de capacitaciOn de las Juntas que no han sido
asumidas.

Se hace necesario superar el enfasis contable de la
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capacitacic5n para incluir en ella:

— El desarrollo de actitudes para afrontar los conflictos
presentes en toda comunidad, lo cual les permitirà no
desgastamse en luchas inUtiles fruto de intransigencias
pemsonales o de la incapacidad pama respetar planteamientos
diferentes, tolerar los desacuemdos y promover el consenso en
torno a propuestas de interés comunitario.

— EducaciOn en saneamiento e higiene que les permita ser
verdaderos trabajadores de la salud preventiva de las
comunidades I
— Vision integral del sistema de abastecimiento de aqua
incluyendo control comunitario de la calidad del agua I
— InformaciOn sobre Ia estructura omganizacional del sector
agua potable y saneamiento que les posibilite solicitar apoyo
de acuemdo a sus necesidades, fomtaleciendoles como ente
administmador

— Desamrollo de capacidades para la toma de decisiones
(SECRETARIAT FOR THE GLOBAL CONSULTATION, 1.990; VACOB, 1.990)
que les permita minimizam la intemferencia que actitudes
patemnalistas o “politiqueras” puedan ocasionam a su
autonomia.

— Manejo de personal, la delegaciOn de funciones y el control
de las mismas no es siempre dame; genemalmente se carece de
mecanismos de control del tmabajo de los empleados o se le
hace un seguimiento tan minucioso que le impide a éste un
desempeI~o més cmeativo de sus labores. No hay incentiyos en el
tmabajo y en algunos cases empleados de tiempo completo no
pueden devengar ni el salamio minimo y carecen de pmestaciones
sociales, lo cual pone en peligmo el sistema pues aunque en
las poblaciones evaluadas no se presenta, hemos encontrado en
desarrollo de otmos proyectos, localidades en donde en época
de cosecha el opemadom abandona el sistema pama irse a
labomar. I
— OmganizaciOn de un peque~o almacén de repuestos, pues
opemadomes y fontanemos se quejan de las dificultades que
deben afmontar para solucionar los da~os cuando se presentan
porque muy pocas veces poseen mesemvas.

— Elementos básicos de planificaciOn que les permita tener I
criterios pama visulizar el future de la organizaciOn. Las
Juntas viven sumidas en el acontecer diario.

I
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7.3.4 GestiOn Financiera

En Colombia “de los pares divides locales efectuados en el

I periedo 1.970 - 1.985, el 557. tuvo come punto de origenreclamaciones de servicios püblicos de enemgia, acueductos y
alcantarillado” (SANTANA RODRIGUEZ, 1.989:160); si tenemos en

I cuenta que el 537. de esos pares se originaron en localidadescon menos de 20.000 habitantes, podemos hacem una mejom
valoraciOn del trabajo desamrollado por la administraciOn

I comunitamia de las cuatro localidades evaluadas, puesto quehan logrado que los sistemas de abastecimiento de aguaincluido el tmatamiento funcionen y pmoduzcan agua de buena
cal idad.

Come hemos anotado antemiommente, al final de la Década del
Agua se siente la pmeocupaciOn per gamantizar que los sistemas

I se sostengan a través del tiempo y per lo tanto pemsiste lainquietud sobre si la administraciOn comunitamia es capáz deasumim los costos de sostenimiento y los eventuales.

I Aunque el pmogmama de saneamiento básico mural colombianopartia de la considemaciOn de que a tmaves de la pamticipaciOn
comunitaria se apomte “el 207. del costo total de las

I instalaciones sanitamias y meembolso almededom del 407. de lainversiOn hecha per el Gobiemno, y que la administmaciOn, el
funcionamiento, la conservaciOn y la ampliaciOn de las

I instalaciones sean mesponsabilidad de los pmopios usuamios”(LOPEZ OROZCO, 1.982), el anélisis financiemo demostmO quetodas las comunidades evaluadas han asumido los costos
de sostenimiento sin apoyo extemno, pemo que unicamente El

I Retimo ha podido asumim también los costos de inversion y loseventuales, dada la capacidad econOmica y el nivel técnico de
su Junta.

A pesam de que la gran pmeocupaciOn de las Juntas es la
mecolecciOn de las tamifas y que es en los aspectos

I financiemos donde concentran la mayor parte de su actividad,existen factomes que han impedido a las Juntas abordam costosdifementes a los de sostenimiento y que estudios postemiores
deben aclamar; mientmas pemsista la actual situaciOn es

I imposible esperam que las Juntas puedan asumim meparacionesgmandes o ampliaciones pues camecen de meservas para hacemlo.

U La camencia de planificaciOn impide a las JuntasAdministradomas realizar pmesupuestos pom medio de los cualespuedan tenem un control del gasto y el monte de ingmesos,exceptuando El Retiro, no les pemmite hacer reservas

I significativas, a lo cual se une la camencia de cmitemios derentabilidad de las mismas.

Va en 1.980 existia entme los ingeniemos del Pmograma de
Saneamiento del INS la inquietud sobre si, “pmevio el estudio
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socio—econOmico de la comunidad seria conveniente definim si
es aconsejable en determinados casos donar toda la invemsiOn a
la comunidad con el objeto de que la cuota familiar per lo
menos garantice el costo de opemaciOn y mantenimiento” (LEAL
FERRO- SANTACRUZ CHAVEZ, 1.980). El proceso de
descentralizaciOn administrativa que vivimes actualmente pone
al orden del dia esta discusiOn, pues pama los Alcaldes debe
sem dame qué costos cubmen las tamifas y si se debe hacem
meservas presupuestales pama subvencionar reparaciones grandes
y ampliaciones del sistema.

Pom otma pamte, es impomtante comprobar que localidades como I
las estudiadas pueden contar con agua potable a partir del uso
de tecnologias come la filtracion lenta en arena con
pmetmatamiento, ya que segOn los dates presentados en el
Cuadmo Ne 6.14 los costos de producciOn del aqua potable per
suscriptor mepresentan a lo sumo el 0.85% del salario minimo
colombiano ($42.000 sept/90).

Ahoma bien, si hacemes el mismo cAlculo para el Retire nos da
el 13.3%, pemo teniendo en cuenta los altos ingmesos de sus
habitantes mesulta poco significativo, especialmente si
tenemos en cuenta que esta zona pemtenece al estmato VI, en la
tabla de tamifas de las Empmesas Municipales de Cali y que per
lo tanto tendria un cargo fijo de $1.788,50 y un valor per M~
de $97,86 pama un consumo entre 0 y .30 PP y de $124,86 para
consumes de más de 60 M3, que son los usuales en este tipo de
comunidad. I

7.3.5 Vinculacion de la Mujer I
Aunque Norah Espejo en su revisiOn de documentos sobre los
Comités de Aqua en Amémica Latina sostiene que estos están
conformades fundamentalmente pom hombres (ESPEJO, 1.988), las
comunidades evaluadas demuestman que puede existir una
tendencia al cambic de este comportamiento, posiblemente
derivado del incmemento de la participaciOn de la mujer en
la educaciOn y en la producciOn y al descenso de la fecundidad
tanto a nivel mural come urbane, expemimentado en Colombia en
las ültimas décadas. “ La tasa total de fecundidad bajO de
7.04 en 1.960- 1.964 a 4.6 en 1.972- 1.973 y a 3.6 en 1.980,
una reducciOn de casi 507. en menos de veinte a~os” (FLOREZ,
ECHEVERRV, BONILLA, 1.990)

Las mujeres que participan en las Juntas demostramon ser
pemsonas dinémicas con vinculaciOn a otmo tipo de actividades
comunitamias.

En SalOnica la mujem que ejemce el cargo de Secretamia es una
pmofesoma que está vigilante de la citaciOn de las meuniones

87 1

I



de la Junta, del se~alamiento de un temamio en la reuniOn y de
su desarrollo. Participa en actividades de pastoral social.

En La Sirena Ia pmesidente de la Junta es una lidem pelitica,

ella gestiona todo lo relacionado con el acueducto e impulsOla constmucciOn y dotacion del puesto de salud.

Hay mujeres vinculadas a la recaudaciOn de las tarifas tantoen SalOnica como en La Marina y en La Sirena. Las dosprimeras son hijas de miembros de la Junta y reciben
memuneraciOn per su trabajo, la tercera desempe~a el camgo de

Tesorera en la Junta y pama ejecutam su labor combina eltrabajo en su tienda con la mecaudaciOn de tarifas, además ha
establecido come horario de atenciOn las horas de la tarde

los
10 pmimemos dias de cada mes. Esta mujer es lidem

comunitaria, presidenta de la Junta Administmadoma del
commegimiento de Villacarmelo y omyanizadora de jomnadas de
trabajo colectivo

Per otma parte es importante destacar la vinculaciOn de las
esposas de los opemadomes al trabajo de estos, de manera casi

pemmanente en la Sirena y ocasionalmente en SalOnica. Losnumerosos problemas ocasionados por las mangueras, que
constituian las medes de distribuciOn y la lejania de la

U bocatoma, en La Sirena, obligan al desplazamiente del operadordel sitio de la planta, quedando ésta bajo la operaciOn de su
esposa. En SalOnica cuando el opemador viaja, su esposa estA
atenta a revisar come marcha la planta.

Esta habilidad de las mujemes para ejecutar tareas
relacionadas con la opemaciOn y el mantenimiento de los

sistemas ha sido igualmente detectada por CINARA en etrasmeqiones del pais y hace evidente Ia necesidad de que las
actividades de capacitaciOn involucmen también a las mujeres.

Ademas la vinculaciOn de estas mujeres a los sistemas de
abasto ha desarrollade en el].as habi].idades hacia la

comprensiOn de los problemas técnicos, de manera que en lapmáctica, la Presidenta de la Junta de La Simena mealizaactividades de interventoria de las obras. Labor que es de
gran importancia cuando los proyectes son ejecutados per

contratistas ajenos a las comunidades y cuya necesidad empiezaa ser reconocida per parte de algunas entidades.

U En el Valle del Cauca, segün le expresaron en la “ SegundaReunion de Juntas Administraderas de Acueductes yAlcantarillados Rurales de la Unidad Ejecutora de Saneamiento
de Palmira”, de diciembre de 1.990 la Secmetaria de Salud se,
propone impulsar “la interventomia social” de sus proyectos.
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7.4 SEGUIMIENTO BASICO DE LOS SISTEMAS DE ADASTECIMIENTO
CON EDUIPO SIMPLIFICADO DE CAMPO I

7.4.1 Con relaciOn al proposito del seguimiento.

Las cumvas descriptivas del Anexo No.13 cormoboman no sOlo el I
nivel de capacitacion logrado, per los operadomes de las
plantas evaluadas, en el manejo de equipo de campo
simplificado sino que demuestran la utilidad de éste, bien
pama detectam preblemas de funcionamiento en los componentes
del sistema de abasto, incluyendo las unidades de tmatamiento
o para “certificar” la calidad de aqua que se entrega y recibe
el usuamio.

En este sentido el equipo, que ya ha side validado en algunos
centres de investigaciOn europeos (Suiza e Inqiaterra), come
hermamienta para las entidades encamgadas de la vigilancia,
constituye aqui un elemento Util a las entidades
administrademas locales para el control periOdico de la
calidad del agua afluente y efluente a los compenentes del
sistema.

Dentro de las apreciaciones que se han podido establecer con
el equipo están las siguientes:

— Los elementos del equipo para medir Tumbiedad, Color
Aparente y Filtrabilidad megistran tendencias de las
caracteristicas del aqua. Asi per ejemplo, con el
tumbidimetro de campo se encentrO que pama aguas con
Tumbiedad mayor de 40 UNT, el equipo reqistra valomes
superieres a los reportados por el equipo de laberatemio le
que no constituye riesge ya que aquas con este valor de
tumbiedad no son aceptables come potables.

En aquas con tumbiedades entre 15 y 40 UNT, las mediciones
de ambos equipos (labomatomie y campo) son comparables.
En aguas con tumbiedades menomes a las 15 UNT el equipo de
campe registra valores inferieres a les que se ebtienen con
equipo de laberatomio; esto constituye una “desventaja” del
equipo pues subestima los valomes de turbiedad meales,
pamticularrnente cuando la mediciOn se mealiza en puntes del
sistema que implican riesgo sanitario, coma en el case de la
red de distribuciOn. En los etmos puntos antes del sistema
de tratamiente Ia valomaciOn no implica miesgo sanitamie
pues no se ha efectuado el tmatamiente; despues de éste Ia I
situaciOn es más miesgoza e implica pmevenciOn con
desinfeccion.

— El epemader y en cierta medida la entidad administradora fué
més allá de la ejecuciOn, mediciOn y megistro de parámetros;
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el opemador estudiO y analizO no sOlo los resultados de la

.I pmueba y megistros de control sino la significancia de la
misma.

I De esta manera tanto la junta come el operador constataronel buen fundionamiento de la planta de tratamiento e
identificaron los pmoblemas de funcionamiento y
contaminacian en el sistema de distmibuciOn.

7.4.2 Con relaciOn al impacto comunitario.

I El Programa de Seguimiento no sOlo mepertO utilidades de omdentécnico, su ejecuciOn ha logmado establecer melaciones
inequivocas entre el operador y la junta o entidad

I administradora y entre estos y el mesto de la comunidad. Esla junta, a través de su opemador, la que empieza a ejercem uncontrol intemno de calidad del agua pmeducida en la planta;
situaciOn que no se daba antemiormente per descenocimiento de

I la meglamentaciOn y obligaciones de la entidad administradomay la carencia de equipes adecuados pama su cumplimiento.

I El seguimiento a otros componentes del sistema permitiOconocer pmoblemas de funcionamiento de Ia med de distribuciOn
y mecentaminaciOn del aqua tratada, incluyendo los problemas
en las acemetidas domiciliamias, cenexienes ermadas; maneje,
almacenamiento y utilizaciOn del recumso en la vivienda.

De otra parte las juntas administradoras yen en el Preqrama y

I en sus mesultades suficientes elementes de soperte quejustifiquen ante la cemunidad las necesidades de cermegir los
preblemas de use del recurso; ante las instituciones

I encamgadas de la vigilancia y ejecuciOn de la ebra, lamealizaciOn de acciones de optimizaciOn, de orientaciOn ycapacitaciOn de la comunidad en aspectes de salud oral,higiene, maneje del aqua y los alirnentos y a ella misma en

I aspectos relacienados con la administraciOn, el funcienamientoy la operaciOn de cada une de los componentes del sistema.

7.4.3 Con relaciOn al método y programa de seguimiento.

Siempre semá necesarie ajustar y corregir el programa, acorde
con los componentes del sistema, las caracteristicas del

I afluente crudo y la significancia de las pruebas en laepemaciOn, mantenimiento y control integral del sistema de
abasto.

Asi pom ejemplo, aán cuando la ejecuciOn de pmuebas y
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variables de control de operaciOn en los sistemas evaluados se
restringio al menor numero posible; algunas cuya mediciOn no
tiene problema, debieron suspenderse per cuanto no ofrecen al
operador una significancia concmeta; es el caso de:

— Pérdida de carga tanto en unidades de filtraciOn gruesa como
de filtraciOn lenta. Esta variable de control puede
reemplazarse por control visual del nivel del agua en el
filtro y en el prefiltro.

— Estabilidad de la suspensiOn del aqua cruda, cuya utilidad
para el operadom se mestringe exclusivamente a fuentes con
afluentes de diversa calidad que incidan en el
cempomtamiento y operaciOn de las plantas.

En les cases particulames de la investigaciOn, una vez
temminada la evaluaciOn se encontrO que los eperadomes
mealizamen modificacienes paulatinas al Proqrama de
Seguimiente; especialmente con relaciOn al punto de muestmeo y
frecuencia de toma de muestras.

En zonas donde el aqua cmuda es relativamente limpia y la
mayor parte del a~o l~ turbiedad es menor de 5 UNT, el
operader decidiO efectuar la mediciOn come niáximo 2 veces per
semana; le que ne ecummiO cen el Color Aparente y
Filtrabilidad, que generalmente fueron medides con mayor
fmecuencia pues para éste tenian una mayor importancia
particulammente al comparam afluente crude, efluente tratado
y efluente en la med de distribuciOn
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8. CONCLUSIONES

8.1 SANEAMIENTO E HIGIENE

1. La situaciOn de las peque~as comunidades andinas con
respecto al saneamiento y la higiene no alcanza niveles
criticos pero es necesario reconocer que el riesgo
sanitamie actual puede tender a aumentar si no se da un
mejor manejo a las aquas residuales y no se adelantan
labomes de educaciOn en higiene.

2. Genemalmente no existe a nivel comunitario, una
organizaciOn que se sienta mesponsable de la operaciOn y el
mantenimiente de los sistemas de disposiciOn de aquas
residuales o alcantamillados, de ahi que estes pmesentan
semias deficiencias y numerosas viviendas que no se
cenectan a ellos

3. Semia importante podem suministrar altemnativas
tecnelOgicas de bajo costo para el tratamiento de las aquas
mesiduales de este tipo de comunidades, lo mismo que
dise~es de alcantarillados más acerdes cen la topegrafia de
1 adera

4. En cuante a los deseches sOlides es necesario medificar el
hábito de disposiciOn a campo abierto pom formas adecuadas
de tratamiento.

8.2 ABASTECIMIENTO DE AGIJA.

La evaluaciOn de los 4 sistemas de abastecimiente con plantasde tratamiente per FiltmaciOn Lenta en Arena y Pretmatamiento,lecalizades en areas murales y urbane marginales de la RegiOn
Andina Celombiana, permitiO establecer que:

1. La tecnolegia de Ia FiltmaciOn Lenta en Arena acompa~ada de
Pretmatamientos, esta en capacidad de dam respuesta a las
necesidades de tratamiente de las fuentes superficiales de
estas zonas cuyas caracteristicas son: bajas tumbiedades la
mayor parte del a~e, con picos elevados de turbiedad
dumante la epoca de lluvias; contenido bactemiolOgice per
debaje de las 10.000 UFC/lOOml y color aseciade tante a
particulas en suspensiOn come a la presencia de taninos
per sustancias hámicas disueltas de dificil memociOn.

2. Los sistemas de Pretratamiento constituyen excelentes
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mecanismos “barmeras” a la calidad del aqua cruda;
funcionan como reguladores de picos de turbiedad
pmolongados, acondicionando el aqua que entrará, para su
tratamiento en las unidades de FiltmaciOn Lenta en Arena.

Diferentes tipos de Pmetratamientos al igual que los
procesos quimicos y bioquimicos involucrados en los mismos
demandan y son en la actualidad objeto de estudio en
centros de investigaciOn come CINARA.

3. Todas las plantas de tratamiento demostraren estam
operando con altas eficiencias, lo cual indica no solo el
acierto de la tecnologia sine la sencillez de los sistemas
fmente a la eperaciOn y manejo comunitamio.

4. A pesam de la eficiencia del tratamiento, siempre es
recomendable la aplicaciOn de desinfectante al final del
procese, teda vez que esta acciOn implica un menom riesgo
sanitario en la cemunidad.

La situaciOn de miesgo sanitario, aün cuando exista planta
de tratamiento, esté asociada al estado y funcionamiento de
otros componentes del sistema (medes de distribuciOn,
acemetidas domiciliarias) y al use y manejo del recurse en
la vivienda (interconexiones con aquas no tratadas,
almacenamientos caseros y manipulaciOn).

5. Pmoducir aqua potable en el sector mural y urbane marginal
involucra usam tecnologias acordes con las condiciones
socio—econOmicas y culturales de la zona, lo mismo que
omganizar su administmaciOn y operaciOn con criterie
social.

8.3 ADMINISTRACION COMUNITARIA

1. Las comunidades evaluadas confirman que hay en la
administraciOn cemunitaria un gran potencial para
garantizar un buen funcionamiento y utilizaciOn de los
sistemas de abastecimiento de aqua y suministrar agua con
cmiteries de calidad, continuidad, cesto y no sOlo con
criterios de cobertura y cantidad.

2. La AdministraciOn Comunitaria ha asumido cmeativamente
muchos de los limitantes para el buen desempe~e de su
labor, inclusive la camencia de un espacio para meuniones y
atenciOn al usuarie, pero se siente la necesidad de poder
contam al menos con una persona que por estar memunemada,
pueda dedicar parte de su tiempo a atender exciusivamente
los problemas del acueducto.
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3. A pesar de que las juntas provienen de comunidades conniveles de ingreso diferentes, subyace a estasadministraciones, problemas comunes:

— ComunicaciOn deficiente entme la Junta y los operadomes.

— ComunicaciOn deficiente entre Ia Junta y los usuamios que
obliga al fontanero a asumir, ante estos, tedas las
mesponsabilidades del manejo del sistema.

— Falta de apoye institucional para que la Junta pueda
desammollam labores de educaciOn en la comunidad.

— Tendencia a mealizar una administraciOn mepresentativa que
priva a la Junta de tenem una mayor pmesencia en la
comunidad pues censulta e informa muy pece y cuando lo hace
fundamentalmente utiliza medios escrites.

— Desperdicio del recurso aqua per da~es en las redes y per
despemdicie del usuario

8.4 SEGUIMIENTO BASICO CON EOUIPO SIMPLIFICADO DE CAMPO.

1. Los resultades del seguimiente bàsico aplicado per las
comunidades a sus respectivos sistemas de abasto, validan
la utilidad del equipo simplificado de campo come indicader
de la calidad del aqua y pemmiten abrim nuevas expectativas
a aquellas comunidades que afmontan la administraciOn de
sistemas con tratamiento y donde el control es primordial
para garantizam un suministro adecuado y seguro.

2. El control comunitarie de la calidad del aqua censtituye un
apeyo para el delegado o repmesentante de la instituciOn
responsable de la vigilancia de la calidad del aqua para
censumo humane (Ministemio de Salud a través del Servicie
Seccional de Salud en el case colombiano), en la detecciOn
de problemas e incluso en la decisiOn y ejecuciOn de
medidas cormectivas.

3. El Pregmama de Seguimiento ha demostrade que las
entidades administradomas comunitarias con apoyo adecuado
por pamte de los diferentes estamentos tecnicos,
administratives, educativos y sociales, son capaces de
gestam verdademos cambios en las condiciones de
abastecimiento y salud de su comunidad, desarmollande 10
que podmia llamarse una “interventoria social cemunitaria”.
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9. RECOMENDACI ONES

1. Para la revisiOn, que a nivel estatal, se pmopone hacer de
la legislaciOn sobme administraciOn comunitamia, es I
necesario estudiam cuidadosamente el tipo de nexo que se
establecemá entme la Junta Administradora del Acueducto y
la Junta de AcciOn Comunal, ello amemitamia ademas la
evaluaciOn de otro tipo de administraciones que se
desarmollan en el pais, concretamente pama el caso del
Valle del Cauca de Juntas dependientes del Semvicio de
Salud, las cuales desafortunadamente no quedaron incluidas
en este estudio.

También es importante estudiam mecanismos que permitan
hacem efectiva la presencia del prometom de saneamiente en
las comunidades.

I
2. Hasta el memento se ha heche gran enfasis en la

capacitaciOn a la Junta en aspectes contables, es necesamie
capacitarla tambien en aspectos técnices, de opemaciOn y
mantenimiento, control de la calidad del aqua,
cemunicaciOn, manejo ambiental incluyendo la situaciOn
frente al saneamiento y Ia higiene. I

3. La construcciOn de un sistema de tratamiento de aqua
potable debe concebimse integmalmente con el sistema de
abaste existente. Integralidad que abamca tanto el estade y
funcionamiento de los componentes come los aspectes
sociales, ecenOmicos y culturales de la poblaciOn a semvir,
hacienda énfasis en las costumbmes de utilizaciOn y I
dispesiciOn del mecurso potable, pues es dare que el
vemdadere impacto en la salud de una comunidad se logra
garantizando que la calidad del aqua producida per el
sistema de tmatamiento se censerve igual hasta ser
consumida per el usuario.

4. La introducciOn de los talleres creativos en les procesos
de evaluaciOn es impertante perque:

— Contmibuye a reducim las tensiones al interior de las
comunidades creando un clima pmepicie para que se
expresen las causas de los conflictes en tomno al maneje
del agua.

— A diferencia de Ia Asamblea permite que todes los
pamticipantes se expmesen y no solamente quienes tienen
un buen manejo de la palabra. Al pintar todos participan
y entran en cemunicaciOn con los otmes miembros de su
grupe perque se pinta aquello que decide el ymupo.
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— Las pinturas permiten al equipo evaluadom entemarse
fácilmente de cuál es el nivel de conocimientos de la
comunidad sobme los cemponentes del sistema, su
funcionamiente, fallas y expectativas.

96



I
I

10. PERSPECTIVAS

— Las limitaciones que tienen las Juntas para un mejom
ejemdicio de su gestiOn administrativa y financiera, unidas
a las necesadades de apoyo en capacitaciOn, tanto a nivel
técnico como social, que ellas manifiestan, motivan a
pmoponer como etapa siguiente, la ejecuciOn de un proyecto
de investigaciOn que contmibuya a promover la constituciOn
de empresas de tipo comunitario para la administraciOn de
los sistemas de abastecimiento de aqua en peque~as
comunidades que involucren a los usuarios en su planeaciOn,
dise~o, implantaciOn y control.

— Los pmoblemas de cantidad, continuidad y deterioro de la
calidad del aqua oriqinados per las redes de distmibuciOn
y pom mal manejo a nivel casero del recurse, ameritan la
estructuraciOn y ejecuciOn de progmamas de Use Eficiente
del Aqua, acordes a las realidades del sector rural y del
peque~e municipio y no solamente considemando la
financiaciOn de los pmeyectos y la censtmucciOn de ebras,
si no el dise~o de una estmategia que pemmita elevam el
nivel de vida de la poblaciOn y el apmevechamiento
Optime de la inversiOn.

— Los resultados obtenidos apmovechando unidades de
pretratamiento en el pmoceso de petabilizaciOn del aqua,
amemitan los estudios que ahora realiza y premueve
CINARA, orientados a sentar las bases para seleccionar
el tipo de pmetmatamiente que mejer se ajuste a las
cendiciones de Ia fuente de agua.

— La habilidad y el interes demostrado per los operadores en
el manejo del equipe de campo y la impomtancia dada per las
Juntas a la mealizaciOn del Programa de Seguimiente, hace
pensam que hay condiciones pama adelantar progmamas de
Control Intemne Comunitario de la Calidad del Aqua que
manejados en una buena ceemdinaciOn con la entidad
encargada de la vigilancia, posibiliten implementar
solucienes verdaderamente adecuadas a los preblemas del
abastecimiento de aqua en zona rural y urbano—marginal de
paises en desammello.

— La persistencia en Ia aplicaciOn mecánica de seluciones
no desarmelladas para las cendicienes locales, en el manejo
de las aquas residuales y la disposiciOn de excretas,
impene la necesidad de profundizam en la investigaciOn
de soluciones tecnicas más acordes a nuestras
condiciones topoqmáficas, culturales y socio—
econOmicas, que invelucren el acompaF~amiento de las
comunidades en el proceso de censtmucciOn, capacitaciOn en
opemaciOn y mantenimiento y use adecuado de las
instal aciones.
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