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Presentaci6n 

La tem6tica de este m6dulo transversal comp/ementa e/ m6du/o anterior "Educaci6n ambienta/ y 
gesti6n de riesgos'; el cua/ tenia un tratamiento m6s global, a/ proporcionar /as /ineas fundamentales de 
la Educaci6n Ambiental y el Desarrollo Sostenible. 

Siguiendo la reflexi6n anterior, encontramos en este m6dulo el pope/ que cump/e et ogua y su correcto 
tratamiento, ya que se trata del e/emento m6s importante del cambio clim6tico, hay dia afectado par un 
desarrollismo demencia/. 
La importante del agua y del saneamiento b6sico estriba en que son elementos y pr6cticas que son parte de 
/as costumbres y la cotidianidad de /as personas, /as familias, /as instituciones y la vida comunitaria, tanto 
en contextos urban os coma rurales. El M6dulo nos ayuda a entender que el agua es coda vez m6s un bien 
escaso, y que su conservaci6n y correcto uso van a ten er un impacto decisivo en la calidad de vida . 

En efecto, muchas de /as enfermedades que nos aquejan a Ios seres humanos tienen su origen en e/ acceso 
y tratamiento del agua que no toma en cuenta normas e/ementales que garanticen la seguridad necesaria 
para su consumo. 

Coma en otros compos de la convivencia y de la sa/ud, existen amenazas que provienen de la exp/otaci6n 
inmisericorde de Ios recursos naturales, coma es e/ ea so de la mineria y la agoindustria, y cada vez m6s 
de Ios desechos industriales. Esta realidad exige, coma subraya acertadamente e/ texto del m6du/o, una 
normativa severa que ponga par de/ante la sa/ud de la poblaci6n par sabre e/lucro de /as empresas. 

Pero coma ya sabemos par experiencia "hecha la fey, hecha la trampa'; no bastaria ten er normas, par muy 
buenas que parezcan, si es que la poblaci6n organizada no hace respetar su derecho a un ambiente sa no 
y a un agua de calidad, par la que la participaci6n social se hace igualmente necesaria para hacer que /as 
normas se cumplen, o cambiarlas si fuera necesario. 

Deseamos que el M6dulo "Gesti6n comunitaria del agua y saneamiento ambienta/" enriquezca la actual 
propuesta de formaci6n docente, y su imp acto 1/egue hasta la educaci6n de Ios estudiantes de nuestros 
Centros, j6venes y adu/tos. 

Benito Fern6ndez 
Representante 

Asociaci6n Alemana para 
la Educaci6n de Adultos 

Regional Andina 
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lntroducci6n 
Bolivia cuenta con un amp!io marco juridico, en la Constituci6n Politico del Estado y la Ley Avelino 
Siilani- Elizardo Perez, que incorpora derechos fundamenta/es y garantias, referidos a/ derecho a/ 
acceso del recurso hidrico y a Ios servicios b6sicos, derecho a/ acceso a la salud y derechos para 
vivir en un ambiente sa no y sa!udab!e . 

La implementaci6n de la Constituci6n y /as /eyes requiere capacidades para prom over y facilitar et 
goce de derechos par parte de la sociedad. 

En esta perspectiva, la Ley de Educaci6n Avelino Siilani - E!izardo Perez' p/antea producir 
conocimientos para /uchar contra la degradaci6n ambiental y desarrollar una conciencia 
integradora y equilibrada de /as comunidades humanas y la Madre Tierra que contribuya a la 
re!aci6n de convivencia arm6nica con su entomo, asegurando su conservaci6n y la prevenci6n de 
riesgos y desastres naturales. 

Lo que se bus ea, en general, es formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en /as 
y Ios estudiantes, conservando y protegiendo la Madre Tierra, para to que se requiere compromiso 
social y conciencia critica, a/ servicio del pueb/o, y capacidad de resolver prob/emas y transformar 
la realidad articulando teoria, pr6ctica y producci6n. 

Los objetivos del nuevo mode/a de la educaci6n de personas j6venes y adu!tas plantean desarrollar 
!as dimensiones del ser, hacer, sober y decidir, para la formaci6n integral, a traves de saberes, 
conocimientos y pr6ctica de va!ores socio comunitarios . 

El presente m6du/o busca promover la participaci6n de toda la comunidad educativa, porque 
el/a puede contribuir a la construcci6n de una sociedad que impu!sa su desarrollo de manera 
participativa y comunitaria, en interre/aci6n con la Madre Tierra yet cosmos . 

En este sentido, /as sucesivas unidades tem6ticas buscan que Ios estudiantes de EPJA se sensibi!icen 
sabre la problem6tica de la gesti6n de Ios recursos hidricos y et saneamiento ambiental, /as 
re!acionen con otras areas tem6ticas, e impu/sen acciones en sus fami!ias, su comunidad educativa, 
su barrio ... en sum a, que va!oren y hag an un uso adecuado del agua, evitando su contaminaci6n 
y desperdicio . 

En re!aci6n a la metodo/ogia, en coherencia con la Ley Educativa, p!anteamos a Ios y !as docentes 
partir del reconocimiento de sa be res, conocimientos y experiencias de /as personas, adquiridos en 
su pr6ctica cotidiana y comunitaria, sa be res previos, en la presentaci6n de Ios temas, seguida de 
una sistematizaci6n de /as respuestas de Ios participantes para /uego presentar la conceptua!izaci6n 
cientifica, seguida del an6/isis y comparaci6n entre Ios saberes previos y Ios nuevos conceptos, 
fina!izando et proceso con acciones que Ios participantes pueden rea!izar para poner en pr6ctica 
to aprendido . 

1 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley 070 de 20 de diciembre de 2010 . 



Adicionalmente se sugiere promover un proceso de ordenaci6n 
;::~,:;; !'::n;: •i:;rciones indicadas par la facilidad de su aplicaci6n, 

1'!,1::;:':!'1:;; culminar con la elaboraci6n de mensajes concretos 
Y'E';i'eridos a la asimilaci6n de Ios temas abordados. Los 

mensajes pueden ser co/ocados en lugares visib/es 
para que Ios participantes asimilen y se apropien 
del mensaje. 

Coma utilizar este m6dulo 

Cada unidad tem6tica inicia con una orientaci6n 
. ::i'F:Mctica general que expresa un objetivo de aprendizaje 

'!•' ,!.:·;s capacidades que se espera alcanzar a/ conc/uir e/ 
moduio. 

Con e/ contenido de /as unidades, se han interca/ado preguntas que evitan e//enguaje cientffico, 
para promover la construcci6n co/ectiva de conocimientos. Asimismo se ofrecen propuestas de 
actividades que refuercen Ios aprendizajes, coma herramientas que inducen a la reflexi6n par 
media de la observaci6n y acci6n, para desarrollarse en e/ aula o en espacios y con metodo/ogias 
educativas alternativas a /as tradiciona/es. 

En todos Ios casos son s6/o gufas que esperamos permitan proponer nuevas ref/exiones y 
actividades, considerando la rea lid ad y entorno inmediatos. 

lgualmente ofrecemos recuadros "M6s para averiguar" que son /ecturas complementarias para 
profundizar un tema, para /ograr nuevos conocimientos, va/orando Ios potencia/es individuales de 
Ios estudiantes, segun la teorfa de inteligencias multiples3

• 

Respecto a la evaluaci6n, el/la profesor/docente/educador de EPJA de be considerar /as capacidades 
sefialadas a/ inicio de cad a unidad para planificar tecnicas de eva/uaci6n; aunque e/ texto ofrece 
propuestas de eva/uaci6n. 

~ Howard Gardner contribuy6 articulando aprendizajes de diferentes disdplinas para !a formulaci6n de esta teoria. 
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Aspectos clave de la teorfa de !as inteligencias multiples 

lnteligencia naturalista: Estimula la valoraci6n v el respeto por la naturaleza V la 
conciencia de la conservaci6n del media ambiente . 

lnteligencia intrapersonal: Promueve el conocimiento pro pia, la reflexi6n individual 
para la formaci6n de valores v la autoestima . 

lnteligencia interpersonal: Fortalece la capacidad de relacionarnos con Ios de m as . 

fnteligencia verballingiiistica: Fomenta las habilidades de expresi6n oral v escrita, 
reforzando la comprensi6n, memoria v creatividad. 

fnteligencia cinestetico corporal: Estimula el desarrollo de las capacidades de 
expresi6n v desarrollo corporal. 

lnteligencia musical: Estimula la sensibilidad a las diferentes formas musicales v la 
capacidad de expresi6n rftmica. 

lnteligencia espacial: Desarrolla la capacidad de representaci6n gratica de la 
realidad. 

lnteligencia 16gico matematica: desarrolla habilidades de razonamiento 16gico v 
abstracciones numericas. 
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Orientaci6n didactica 

Objetivo de la presente unidad 

Valorar el agua como fuente de vida, y al saneamiento ambiental 
como mecanismo para contar con un ambiente sano, a traves de 
la revision documental, para proponerlos como componentes 
esenciales del marco filos6fico del Vivir Bien en actual discusi6n. 

Capacidades que se deben alcanzar al finalizar la unidad didactica 

• Comprende la importancia del agua como fuente y 
sustento de vida. 

• Describe el aporte del saneamiento ambiental para 
el disfrute de un ambiente sano y saludable. 

" Articula, desde la 16gica del Vivir Bien, la importancia 
del agua y el saneamiento ambiental como derechos 
humanos. 
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El agua como fuente de vida 

El agua es indispensable en Ios seres vivos, y 
la vida misma, pues interviene en multiples 
reacciones qufmicas que ocurren en las celulas 
vivas. 

Por ejemplo, el oxfgeno que liberan las plantas, 
por el proceso de la fotosfntesis, proviene del 

agua; o cuando el cuerpo humano sintetiza 
protein as, grasas, acidos nucleicos o azucares, libera 

agua'. 

Este recurso tambi<~n es importante para el funcionamiento 
de todos Ios organos, por ejemplo, si Ios pulmones no estuvieran 
constantemente humedos, Ios se res vivos no podrfan respirar, ya 
que el oxfgeno no serf a captado. La ausencia de saliva harfa que el 
alimento no pueda ser ingerido. 

El agua que forma parte de la sangre transporta Ios alimentos 
por todo el organismo, alimentando a las celulas, ayudandolas 
a respirar y eliminar toxinas que producen, a traves de la 
transpiracion y la orina. 

Los organismos vivos estan compuestos por agua entre 60% y 98% 
(98% de un melon, 80% en un pez y 65% en el ser humano). De 
hecho el 83% de la sangre es agua, lo que regula la temperatura 
corporal. Por estas razones, una persona adulta puede vivir varias 
semanas sin comer; pero solo 3 dfas sin tomar agua . 

Entre todos Ios recursos hfdricos del plan eta, el agua encierra las 
formas m as diversas de vida. Cad a cuerpo, charco, laguna u oceano 
posee su propia fiora y fauna, adaptada a cad a ecosistema, por lo 
que Ios organism os de agua salad a no podrfan vivir en agua dulce 
ni viceversa . 

Saneamiento ambiental para el disfrute de un 
ambiente saludable 

El saneamiento ambiental, la disposicion adecuada de aguas 
residuales, su recoleccion, tratamiento y confinamiento, 
contribuyen al disfrute de un ambiente sa no y saludable . 

4 CICEANA. Material de apoyo explicativo proyecto microMACRO.TvE. Mexico 2003 . 



Un tratamiento adecuado de aguas residuales reducira signiticativamente Jas afecciones 
gastrointestinales que padece la poblacion debido al consumo de aguas contaminadas y que esta 
relacionada con Ios altos Indices de morbi-mortalidad infantil, debido alas condiciones insalubres 
en que viven Ios grupos de poblacion en condiciones de pobreza. 

Esto requiere, coma condici6n, la obligaci6n, previamentea su descarga, de que cad a contaminador 
real ice tratamiento a Jas aguas residuales, procedentes de usos domesticos, industriales, agrfcolas, 
ganaderos ode cualquier otra actividad que contamine el agua, que se destina a rfos o arroyos, 
para controlar la posibilidad de contaminaci6n de Ios acu[feros. 

Actualmente el gobierno central, ademas de Ios gobiernos departamentales y municipales, 
realizan esfuerzos para implementar, ampliar coberturas y mejorar Ios servicios de disposici6n de 
aguas residuales; tanto en areas urbanas coma rurales. 

Sin embargo, Jas aun bajas coberturas de Ios servicios de saneamiento basico determinan que la 
poblacion desarrolle habitos inadecuados en la disposicion de aguas residuales, la que produce 

efectos de contaminacion coma : 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Peligro potencial a la salud publica. 
Degradacion de Ios recursos hfdricos que, coma veremos adelante, son muy 

escasos. 
Disminucion de la calidad del agua para consumo, riego o industria . 

Perdida de tierras productivas . 
Anulaci6n de la capacidad auto depuradora de Ios rfos . 
Destruccion de fauna y flora.5 

Entonces, si visualizamos la relaci6n entre el saneamiento ambiental y el disfrute de un ambiente 
sano y saludable, podremos comprender que un componente esencial para mantener un 
ambiente sano es evitar la contaminacion del recurso agua par efecto de aguas residuales de 
actividades humanas de usos domesticos, industriales, agrfcolas o ganaderos. 

eF;a Moriscol, M. Angel. iQui debemos so bee acerco del alcantorillado? GTI/PROAPAC. 2009. 
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la 16gica del Vivir Bien 

El Vivir Bien es.una concepcion de desarrollo, en actual proceso de discusion teorica, que postula 
v1v1r en armoma en las comunidades humanas, con la Madre Tierra y el cosmos. Un modelo que 
deb1era ser menos extractivista, que deber[a privilegiar el respeto al derecho de Ios pueblos y 
ev1tar que las personas vivan mejor I as unas que las otras; si no con una distribucion solid aria de 
las riquezas que genera la naturaleza. 

Para tines de comprension practica, vivir bien podrfa signiticar, para nosotros y a manera de 
ejemplo: 

• Tener agua potable par canerfa, al menos en dos puntos dentro de la casa, 
para todas las familias. · 

• Eliminar la morbi-mortalidad infantil par enfermedades diarreicas agudas 
provocadas par consumo de aguas contaminadas . 

• Disponer de una cultura de ahorro del agua que perm ita desarrollar habitos 
que eviten toda forma de desperdicio y contaminaci6n del recurso. 

• . . Tener un sistema sanitaria para eliminaci6n de excretas y aguas servidas, 
etic1ente y ahorrador de recursos h[dricos y, par tanto, amigable con el ambiente. 
• . Contar con eticientes y suticientes sistemas urbanos de tratamiento de aguas 
serv1das para evitar que estas contaminen aguas, suelos y la produccion agr[cola 
rural, provocando enfermedades a Ios consumidores de productos contaminados. 
• Tener acceso al agua segura para riego, es decir que no provoque 
enfermedades cuando mas tarde consumamos Ios vegetales regados con estas 
aguas. 

• Contar con agua suticiente para producir, de modo que podamos 
complementar el riego cuando la lluvia noes suticiente, para estabilizar, diversiticar 
e incrementar nuestra produccion, orientada a la seguridad alimentaria. 
• Contar con politicas publicas para garantizar acceso al agua segura y al 
saneamiento ambiental en real aplicacion. 

• Contar con un sistema de recojo de residuos solidos domiciliarios, al menos 
dos veces par semana, para evitar infecciones par contaminacion. 
• Que Ios sectores econom1cos extractivistas sean verdaderamente 
respetuosos de la Madre Tierra y que toman todos Ios recaudos necesarios para 
no danarla. 

• Que secta res economicos y gobiernos se an verdaderamente respetuosos de 
Ios derechos de Ios pueblos indigenas, que no tomar[an medidas que Ios afecten, 
Ios d1v1dan o Ios corrompan, solamente para imponer modelos desarrollistas. 

Pero todo esto, par mas que la pongamos en mil papeles, o la repitamos en mil discursos, 
o se d1funda e? todas las radios y canales de television cada cinco minutos, no constituye el 
v1v1r b1en p~r SI mismo; sino que har[a falta un conjunto de decisiones de Ios gobernantes que 
se acompanen de recursos de inversion para hacer estos propositos realidad. Entonces nos 
estar[amos encaminando al Vivir Bien. 



El Vivir Bien como tom:epci6n de desarro/166 

El Vivir Bien como c:oncepci6n de desarrollo en discusi6n, debiera ser distintoa nwdelos 
urban os occidentales, yposicionar el concepto de "pueblo comunitario" quese refiere a Ios. 
pueblos que conviven en comunidad bajo Ios principios de solidaridad y recipro.cidad. 

Desde .el piano etico, el modelo debe promover un disfrute colectivoysolidario de las 
riquezas que generan Ios recursos naturalesrenovables, y no renovables, par todos/as Ios 

habitantes del Estado Social Comunitario. 

El paradigma' de desarrollo para vivir bien debe basarse en valores comunitarios de Ios 
pueblosindigenas, comunidades agrarias; n6madas yurbanas de.las tierras bajasy altas. 

Este ~aradigma se dice distinto .<> Ios demas porque no considera la preservaci6n'i ytampoco 
la visi6~ utilitarista por el. que la naturaleza se convierte en una canasta. de recursos que 

puedenserextraidos y utilizados para el progreso econ6mico. 

El paradigma del vivir bien, .que se discute en el piano te6rl.co concibe la naturaleza .como 
efhogar co.munitario de disfrute colecttvo, enunavisi6nho.lista de la naturaJeza, expresaoa 
to.mo. el ho.garcomunitariode multiples culturas, con disfrute co.lectivo. de la riqueza natu.raL 

En la Republica, el modelo. del crecimiento. econ6rnicose referfa a la ilimitadadispo.sici6nde 
re.curso.s.naturales para alimentar el pro.gresode la humanidad sin.recono.cer la unidad de 
co.munidad"naturaleza y conso.lidando un pro.ceso. dedespojo. cultural y de exclusion de lo.s. 
pueblo.s o.riginario.s, cuya existent! a se consicleraba un frena al progreso.. Se supone .que el 

vivir bien.debiera ser diferente. 

El Estado Plurinacional, socialy co.munitario., debiera co.nservar lanaturaleza eli el paradigma 

de desarro.llo paraYivirBien, en.arrno.nia co.nla naturaleza y la co.munidad. 

Los. impulso.res de .esta teorfa po.stulan que lo.s pueblo.s, en sus diferentes nivetes de 

o.rganizaci6n; urbana y r~ral, reflexionen, so.cialicen la \lisi6n y co.mpre11si6n del vivir bien, 
revalo.rizando. lo.s saberes,valores y co.smovisio.nes so.bre lanaturaleza. 

El paradigm~ tie11e,<como polftica, la prevenci6h de ries(:os. A trav~s de .esta politica se 
revalo.riza lo.s saberes de pueblo.s comunitario.s en rel~ci6n asus capacidades de reacci6n y 
respuesta, enrelac.i6nco.n evento.s naturales, so.cio.-naturales y antro.po.genicos•. 

Alii radica Ja importanda de a~allzar el funcio.namiento. de Ios camello.nes, waru warus o 
sukako.llus, porejemplo., ··coma.. mo.delqdeco.nocimientos o. tecno.logias .ancestrales .que, 
en ciertas co.ndicio.nes, .no.sayudanln a co.mbatir las sequias co.rtas, I as. inundacio.nesylas. 

heladas, que se preve sean masfrecuentespore!Cambio. Climatico., 

6PND. "Estrategia Naciona! de Planificaci6n Ambienta! del Desarrollo Comunitario" para Vivir Bien. 
7Podriamos equiparar paradigma con modelo. 
8Preservar es de jar intacta una situaci6n o recurso; en tanto que conservar cons id era la posibilidad de utilizar Ios recursos sosteniblemente, sin 
agotarlos. 

e•os por Ios personas (entropos, peo;ono y genkos, origen) 
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Orientaci6n para e/ desarro/lo de actividades 

1. Organizados por grupos de cuatro personas discutimos, por quince 

minutos, respecto a otros aspectos de lo que podria significar, para 

nosotros, el vivir bien en nuestra cotidianidad, de modo tal que 

alcancemos a "vivir en armonfa en !as comunidades humanas, con la 

Madre Tierra y el cosmos". 

2. Cad a grupo elige un representante que explicara en plenaria Ios puntos 

de vista discutidos en el trabajo grupal. 

3. El docente I facilitador I educador realiza una sfntesis final, destacando 

Ios aspectos mas importantes de Ios aportes de Ios estudiantes 1 
participantes. 



Analizando la articulad6n a traves de la Constitution 

Analicemos la Constituci6n Polftica del Estado, CPE, para ver si existen espacios que permitan 
articular, desde la 16gica del Vivir Bien, la importancia del agua y el saneamiento ambiental coma 

derechos humanos: 

Ya el preambulo de la CPE plantea que se debe construir un Estado " ... basado en el respeto 
e igualdad entre todos ( ... ), donde predomine la busqueda del vivir bien; ( ... ) en convivencia 
colectiva, con acceso al agua ( ... )", marcando la importancia del agua. 

De acuerdo al articulo 16. 1. de la misma Constituci6n, "Toda persona tie ne derecho al agua y a la 

alimentaci6n", primer avance a la consolidaci6n del derecho. 

El articulo 20 de la CPE, en su paragrafo I, senala que "Toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a Ios servicios basicos de agua potable, alcantarillado ... ", yen su paragrafo 
Ill precisa que el acceso al agua y alcantarillado "constituyen derechos humanos, no son objeto 

de concesi6n ni privatizaci6n ( ... )". 

Esta clara determinaci6n constitucional de hacer del agua y alcantarillado derechos humanos, 
se complementa con el articulo 373.1, que categ6ricamente senala que el agua "constituye un 

derecho fundamentalfsimo para la vida". 

En general la Constituci6n sigue hacienda referencias multiples al recurso agua y al alcantarillado; 
pero hasta aquf conviene concluir en una afirmaci6n: la CPE destaca la importancia del agua y el 
saneamiento ambiental coma un derecho humano. 

Otro aspecto importante de la CPE esta referido a la denominaci6n de las fuentes de agua coma 
recursos naturales estrategicos (Art.298.11}, aspecto que refuerza el articulo 348.1 que define 
nuevamente al agua coma recurso natural y su paragrafo 11 que senala que Ios RRNN son de 
caracter estrategico y de interes publico para el desarrollo del pais; lo que a su vez se reitera 
en el articulo 373.1, que ademas marca que el Estado promovera el uso y acceso al agua sabre 
la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. 

Otros articulos de la CPE senalan que el Estado protegera y garantizara el uso prioritario del agua 
para la vida, y que es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado 
y sustentable de Ios recursos hfdricos, con participaci6n social, garantizando el acceso al agua a 
todos sus habitantes y que, ademas, reconocera, respetara y protegera Ios usos y costumbres 
de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indfgena originaria 
campesinas sob reel derecho, el manejo y la gesti6n sustentable del agua. 

La CPE senala tambien que el Estado evitara acciones en las nacientes y zonas intermedias de 
Ios rfos que ocasionen danos a Ios ecosistemas o disminuyan Ios caudales, preservara el estado 
natural y velara par el desarrollo y bienestar de la poblaci6n. 
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Par tanto: si cumplimos y ayudamos a implementar la CPE, al agua y el saneamiento ambiental 
seran realmente visualizados coma elementos fundamentales del vivir bien, conviviendo en 
comunidad bajo Ios principios de solidaridad y reciprocidad, promoviendo un disfrute colectivo 
de la riqueza natural, con perspectiva etica. 

Ahora, Ios derechos hum a nos no se disfrutan plenamente par varios facto res, fundamentalmente 
par falta de conocimiento de Ios mismos par parte de Ios propios sujetos de derecho, es decir: 
si no conocemos nuestros derechos, (c6mo podemos disfrutar o tratar de disfrutar, o pelear par 
disfrutar esos derechos? 

Para esto, es importante conocer que Ios derechos humanos se entienden coma Ios derechos 
inseparables o esenciales a la persona par el unico hecho de su condici6n humana; par ejemplo 
el derecho a la vida, a la integridad fisica, psico16gica y sexual, toda persona tie ne derecho al agua 
y a la alimentaci6n, a un media ambiente sa no ... 

C6mo se caracterizcm Ios Derechos Humanos10 

1. Son universales, valid os y exigibles para todos/as yen cualquier lugar del mundo. 

2. Son interdependientes, porque un derecho es necesario para la realizaci6n de 
otro. Par ejemplo: el derecho a la alimentaci6n es necesario para el derecho a la 
salud . 

3. Son iguales entre si, porque no tienen una jerarqufa o superioridad de unos sob re 
otros, aunque se Ios ha clasificado de distintas maneras par Ios temas que abordan 
(civiles y politicos, econ6micos, sociales, culturales, ambientales), o par Ios sujetos a 
quienes va dirigidos (derechos de Ios pueblos indfgenas, de las mujeres, de la ninez, 
de Ios trabajadores ... ). 

4. Son inalienables porque no se puede obligar a un individuo a renunciar a sus 
derechos; sin embargo, este sf puede renunciar al ejercicio de un derecho particular 
en una situaci6n determinada, par ejemplo no se puede despedir de su trabajo a 
una mujer embarazada; pero si ella gusta puede retirarse del mismo . 

wchac6n Rend6n, Cecilia. Derechos Econ6micos, Sociales, Culturales y Ambientales. Manual del Capacitador. UDEMA 2011. 



Orientaci6n para e/ desarrollo de actividades 

1. Organizados par grupos de cuatro personas, par diez minutos, 

senalemos acciones que podrfamos impulsar para Vivir Bien. 

2. En la misma actividad, otros grupos debieran discutir !as diferencias 

entre el Paradigma del Vivir Bien y Ios modelos de desarrollo urbanos 

occidentales. 

3. Cad a grupo elige un representante que explican1 en plenaria Ios puntos 

de vista discutidos en el trabajo grupal. 

4. El docente I facilitador I educador ayudara a sistematizar !as 

participaciones y construir conclusiones aproximativas. 

Propuesta de eva/uaci6n - autoevaluaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluaci6n: 

~Que consecuencias tiene el desconocimiento de Ios derechos humanos? 

Explica, en palabras propias, c6mo podrfamos entender el Vivir Bien. 

~Que sucederfa si la Constituci6n Polftica se cumpliera estrictamente en 

materia de agua y saneamiento ambiental? 

~Par que se dice que saneamiento ambiental ayudarfa al disfrute de un 

ambiente saludable? 

~Que caracterfsticas tienen Ios derechos humanos? 



Orientaciim didactica 

Objetivo de la presente unidad 

lnterpretar aspectos referidos a la disponibilidad del agua y la 
necesidad de evitar su contaminacion y desperdicio, a traves de la 
revision documental, para promover acciones de conservacion del 

recurso dentro y fuera del aula. 

Capacidades que se deben alcanzar al finalizar la unidad didactica 

• Expresademanera clara e inequfvoca ladisponibilidad 
del agua dulce, su ciclo, sus principales usos y las 
principales fuentes de contaminacion y desperdicio 
en Bolivia. 

• Reconoce acciones locales y domiciliarias que se 
pueden implementar para reducir la escasez de 
recursos hfdricos. 

• Promueve acciones locales y domiciliarias para 
reducir la escasez de recursos hfdricos. 

'0 
tl 
(I 

tJ 
~ 

0 
·(I 
I~ 

• f. 
• (t 
\D'@ 
• it 
•tt 
•tt 
.(t . ~ 
• tl! 
• 61 
• t' . ~ 
• (I . ~ 
•. •'(J 

• tll . ·~ 
-~ 
·~ .(t 
··~ 

Cuando se habla de escasez de agua, muchas veces 
resulta diffcil creer que eso pueda suceder, porque 

siempre hemos escuchado que existe mucha agua 
en el planeta (tres cuartas partes del planeta 

estan cubiertas por agua, (verdad?): 

En El Alto de La Paz, Bolivia, el 2009 se 
avizoraba una crisis de aguas superficiales, 
per el derretimiento de glaciares, la perdidc. 
el40% de las aguas potabilizadas en fugas y 

filtraciones de I as matrices de distribucion de 
agua potable, el desperdicio y contaminacion 

por diferentes sectores, por la drastica 
disminucion del nivel de embalse de aguas de 

las represas que abastecen a la ciudad, y por el 
anuncio del Servicio Nacional de Meteorologfa e 

Hidrologfa de que no lloverfa hasta fines de ese afio. 

Pese a haberse conocido con anticipacion que despues de 2009 
la demanda de agua por crecimiento poblacional serfa mayor que la curva 
de disponibilidad u oferta del lfquido elemento (es decir que ya sabiamos 
que habrfa menos agua de la que se necesita), no se habfa considerado la 
vulnerabilidad al cambio climatico ni el ritmo de crecimiento poblacional en la 
planificacion para la gestion de recursos hfdricos. 

En 2009, en Ios distritos 7 y 8 de la ciudad de El Alto, se llego a comprar el 
balde de 10 litros de agua en 10 Bolivia nos, lo que llevo a que el Ministerio de 
Media Ambiente y Agua, y la entonces Prefectura Pacefia, anunciaran planes 
de inversion en la construccion de nuevas represas para almacenamiento de 
agua. Hasta ahora ese a nuncio no se ha hecho realidad . 

Debemos depender cada vez menos de las lluvias, pues el cambio climatico 
modificara las fechas en las que llega, la regularidad con la que lo hace, 
ademas de las cantidades e intensidades, hacienda incierta la capacidad de 
aprovisionamiento de agua . 

Se debe encarar procesos de planificacion y accion participativa, previsora, 
interinstitucional y nftidamente decidida en terminos de inversion para 
garantizar el acceso al agua para uso y consumo. No se puede mas abordar el 
tema de modo sectorial. 

La accion aislada de Ios actores relacionados acarrea no solamente ineficiencia 
en la gestion de recursos hidricos y expone a la poblacion a una potencial 
crisis de acceso al agua; si no que el descontento y preocupacion subsecuentes 
podrfan desembocar en una crisis socio ambiental que es mejor evitar. a 

·~ 



El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, las gobernaciones, gobiernos municipales, 

organizaciones no gubernamentales, empresas prestadoras de servicios- EPSA Y organizaciones 

sociales, en su rol de control social, deben trabajar de manera coordinada, Y cada uno en 

sus propios roles y competencias, en el marco de polfticas publicas que regulen el tema, para 

prevenir posibles nuevas crisis de agua. 

Propiedades del agua 

El agua es un compuesto qufmico formado por dos moleculas de hidrogeno Y una de oxigeno 

(H20), unidas por enlaces qufmicos. 

El agua no tiene olor (inodoro), calor (incoloro), ni sabor (insipido) Yes el unico elemento que 
puede estar en estado liquido (agua), solido (hielo) y gaseoso (vapor), gracias a la temperatura 

y la presion atmosferica. 

Por debajo de cero grados centigrados (OQC) el agua se solidifica (se convierte en hielo). Por 
encima de OQC el hielo encuentra su punto de fusion y vuelve al estado lfquido. Por encima de 
Ios 100QC ellfquido se vuelve vapor, lo que es conocido coma punto de ebullicion. 

Coma el vapor pesa me nos que el a ire, puede elevarse a grandes alturas Y condensarse cuando 
comienza su enfriamiento, formando nubes que, al enfriarse mas, retornan a la tierra en forma 
de precipitaciones, en un 90% sobre Ios oceanos yen un 10% sobre Ios continentes en forma 

de lluvias, nieve o granizo. 

Disponibilidad de agua 

Segun el material de apoyo explicativo del proyecto microMACRO.TvE11 el agua es la sustancia 
mas abundante en la tierra, y cubre casi tres cuartas partes de la corteza terrestre; pero el97.5% 
del agua esta contenida en Ios mares y oceanos (por tanto es salada Y no apta para consumo ni 

para riego), en tanto que solo el 2.5% restante es agua dulce: 

Del total de agua dulce, el 68,9% no esta disponible para el consumo humano, porque esta en 
forma de nieve y hielos eternos; el 0.001% esta en la atmosfera; 30.8% en las aguas subterraneas 
muy profundas y solo el 0,3% en Iagos, rios o a poca profundidad en el suelo. Solamente esta 

porcion se renueva a traves del ciclo del agua. 

Esa pequena parte de agua que puede ser sostenible esta amenazada hoy, porque I as actividades 
humanas la estan contaminando mas rapidamente de lo que se puede purificar por el ciclo del 
agua, y el agua contaminada no se puede utilizar en actividades humanas ni de manera natural 

por Ios ani males ni las plantas. 

u E! proyecto micromacro incluye informaciOn tecnica para televisiOn, impresos y medias digitales, cotejada entre 32 paises 

hispanohablantes. e. 
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Total agua del planeta (agua salada mas agua dulce) = 100%. 
Total agua salada del planeta (contenida en mares y oceanos) = 97,5%. 
Total agua dulce del planeta (disponible y no disponible) = 2,5%. 

Y si el agua disponible es muy poca en relacion al volumen total de agua del planeta, lo m as grave 
es que no esta distribuida en Ios lugares ni cantidades que se requiere. En las zonas de clima seco 
y calido, mas de mil millones de personas (la sexta parte de la humanidad) sufren escasez de 
agua. 

Segun la Organizacion Mundial de la Salud, OMS, 1.500 millones de personas no tienen agua 
potable y 1.700 millones no cuentan con instalaciones para recibir el recurso 12 • 

Por otro lado, es muy facil que se produzca la desertizacion en lugares en que se han talado 
Ios arboles, disminuyendo la evapotranspiracion de las plantas, o cuando se desvian cauces de 
rfos. Por esta razon, coma promotores del desarrollo y gestores comunitarios del agua debemos 
impulsar en nuestros municipios, campafias de forestacion y reforestacion. 

(.C6mo comunicamos la escasez del agua dulce disponible? 

Para el autor las acciones de sensibilizacion respecto al recurso agua alcanzan bajos niveles de 
efectividad debido a que no es sencillo comunicar lo escasa que es el agua dulce disponible, 
aquella con la que realmente podemos contar para consumo y uso humano y animal. 

Los millones de metros cubicos de agua que existen en el planeta serian dificiles de comprender 
para la mayoria de nuestros vecinos, con Ios que interactuamos cotidianamente, y mas aun con 
I as personas que tienen menores niveles de escolaridad y con Ios nifios. Lo mismo Ios porcentajes: 

"Si e/ total agua del planeta (agua sa/ado m6s agua du/ce) es e/100%, e/ total agua 
sa/ado del planeta (contenida en mares y ocean os) equivale a/ 97,5% ye/ total agua 
du/ce del p/aneta (disponible y no disponible) es apenas e/ 2,5%, proporci6n de la 
cua/ e/ 99,7% del total de agua du/ce no est6 disponible, porque se ha/la en casquetes 
polo res, nieves eternas, aguas subterr6neas muy profundas; y so/amente e/ 0,3% del 
total de agua du/ce est6 disponib/e en rios, Iagos, /agunas, aguas subterr6neas poco 
profundas" ... i Difici/! 

12 Tornado de Ricardo Cardona. El Agua. LIDEMA 2005. 



Recurso didactico: La Jeringuita13 

Materiales: 

1 globo terraqueo o planisferio. 
1 balde de 10 litros, lie no de agua potable o agua hervida frfa. 
350 gramos de sal molida. 
1 vaso de 250 ml (cuarto litro) 
1 jeringa pequei'ia sin aguja (de 5 ml) 
1 platillo y un cuchar6n limpios. 

Procedimiento: 

1. Constatamos, ayudados por el globo 
terr;3queo o un planisferio, que en el planeta 
tierra el agua es el elemento fnas abundante, 
que cubre casi tres cuartas partes del planeta. 

2. Explicamos que Ios 10 litros de agua del balde 

equivalen al total de agua del planeta (agua 
de Ios oceanos, mares, rfos, Iagos, lagunas, 
subsuelo, atm6sfera, pozos ... el total de agua del 

plan eta). 

3. Sacamos un vasa de agua de cuarto litro {250 
ml) del bald e. Este vasa representa toda el agua 

dulce del planeta, disponible y no disponible, 
la que esta en casquetes polares, aguas 
subterraneas muy profundas, poco profundas, 

nevados eternos, rfos, Iagos y lagunas. 

B Este recurso did;ktico ha sido desarrollado en base a ciilculos par regia de tres simple y directa, en un sistema estrictamente 
proporcional que representa la rea !id ad sin distorsionarla. Profesionales del CDS Molle la aplican en todo el pais con diferentes 
pUblicos yen diferentes actividades de capacitaciOn y sensibilizaciOn, obteniendo excelentes resultados. 
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4. AI agua que queda en el balde le echart10s 
350 grs. de sal, removemos con el cuchar6n y 

explicamos que equivale al agua salada que esta 
en Ios mares y oceanos; que no se puede utilizar 
para riego o consumo humano y animal, porque 
dafiarfa severamente la salud o harfa perder la 
capacidad productiva a ,Ios suelos. 

5. Todos Ios participantes prueban un sorbito del agua salad a del balde, 
Y se explica que beber mucha agua salad a podrfa matarnos de sed, por 
deshidrataci6n . 

6. Sacamos con la jeringa 0, 75 ml de agua 
(men os de un ml) del vasa de agua dulce: esta 
cantidad equivale al agua que esta disponible 
para ser utilizada en riego, de forma natural por 
las plantas, para beber y cocinar. Esta en Ios rfos, 
Iagos, lagunas y a poca profundidad en el suelo. 

7. Para que se note la pequefifsima proporci6n 
de agua disponible en relaci6n al resto del agua 
existente (dulce y salada), vaciamos el agua de 
la jeringa sob reel platillo, allado del vasa y el 

bald e. 

8. Explicamos que el agua que queda en el vasa equivale al agua 
dulce que no se puede utilizar, porque esta en casquetes polares, 
nieves eternas yen capas subterraneas muy profundas (tambien nos 

ayudamos con el globo terraqueo) 



e. 

9. Comparamos !as proporciones, 
acerc1ndonos: 
a) Las tres representan toda el agua del 
planeta 
b) El balde representa el agua salada del 
planeta 
c) El agua del vaso mas el agua del 
platillo representan el total de agua 
dulce del planeta 
d) El vaso representa el agua dulce no 
disponible 
e) Las gotas en el platillo representan 
a toda el agua dulce disponible del 
planeta. 

10. Discutimos respecto a que pasaria si a! agua dulce disponible 
(representada por el agua que sacamos con la jeringa y vaciamos en el 
platillo) la contaminamos echando basura a Ios rios, Ios Iagos, lagunas 
o vertiendo nuestras excretas. 

11. Tambien dialogamos respecto a !as form as de desperdiciar y 
contaminar !as aguas. Todos pod em os ayudar con nuestra experiencia 
y conocimientos. 

12. Terminamos la dinamica con un rapido listado en el que cada uno 
indica una man era de evitar contaminar !as aguas y, en otra ronda, 
cad a uno indica una man era de evitar el desperdicio de este recurso. 
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El ciclo hidrol6gico 

El ciclo hidrol6gico (ciclo del agua) se refiere al movimiento constante del agua en el planeta, 
gracias al calor del sol, la fuerza del viento y la gravedad, que transform an el agua de un estado 
a otro y lo transportan por Ios cauces de rios, por !as capas subterraneas de agua o a traves de 
la atm6sfera. 

Existe agua en estado gaseoso (vapor) en la atm6sfera, que resulta de la evaporaci6n del agua 
de Ios mares, Iagos, lagunas, de Ios rios, de Ios suelos y de la evaporaci6n y transpiraci6n 
(evapotranspiraci6n) de !as plantas. 

Cuando ese vapor se condensa (por enfriamiento) se forman !as nubes, que son vapores 
convertidos en gotas tan pequefias que aun pueden quedar suspendidas en la atm6sfera. 

Una parte de esas nubes (10%) es arrastrada desde Ios mares sob re Ios continentes por la fuerza 
del viento, V se precipita (atraida por la fuerza de la gravedad) hacia la superficie terrestre en 
forma de lluvia, nieve o granizo. El restante 90% retorna en forma de lluvia sabre Ios mares y 
oceanos . 

Para que !as nubes se precipiten es necesario, principalmente, un nuevo enfriamiento que 
aumente el tamafio de I as gotas. Si el enfriamiento es drastico, se producen la nieve o el granizo. 
(Es importante saber que donde hay mucha vegetaci6n, tambien se forman nubes, por la 
evapotranspiraci6n de las plantas y suelos: por eso donde hay bosques hay humedad y lluvia, 
yen Ios lugares donde se extra en todos Ios arboles, se produce la desertizaci6n, vale decir que 
se vuelven coma Ios desiertos, sin lluvia). 

Una vez que el agua de lluvia ha llegado a la tierra, se escurre de !as partes altas hacia I as partes 
bajas (nuevamente la gravedad), hasta llegar a Ios rios que la conducen hasta Ios oceanos, una 
parte, mientras otra se infiltra en la tierra para formar !as balsas de agua debajo de la superficie 
(napas freaticas), que sera sacada de alii en forma natural por !as raices de I as plantas, que a su 
vez la reintegra a la atm6sfera a traves de la evaporaci6n y la transpiraci6n, para que complete 
y siga su ciclo. 

El agua que llega a Ios oceanos a traves de Ios rios ha arrastrado a su paso diferentes sales 
minerales, por lo que se convierte en agua salada, no apta para consumo ni riego. Solo una 
pequefia parte del agua de esos oceanos y mares, volvera a evaporar, separandose de I as sales, 
y volvera coma agua dulce a! ciclo hidro16gico. Lo mismo sucedera con el agua de Ios rios, Iagos 
y lagunas contaminados con diferentes sustancias . 

Ese es el ciclo del agua, que sirve para purificarla; pero no toda el agua puede purificarse 
naturalmente, por lo que es mejor evitar contaminarla o desperdiciarla, porque la naturaleza 
tiene una capacidad limitada para regenerarse; y !as personas estamos a punto de vencerla, 
contaminando este recurso con mas velocidad de la que puede auto depurarse. Todos/as 
podemos contribuir a conservar las aguas libres de contaminaci6n y reducir su desperdicio o 
derroche, porque esta es tarea de todos. .e 



lntervenci6n del ser humano en el ciclo del agua 

El ser humano interviene en el ciclo del agua, par eso decimos que se ha excedido su capacidad 

de autodepuracion, de las siguientes form as: 

Retirando grandes cantidades de agua dulce de Ios rfos, Iagos y acuiferos. En areas densamente 

pobladas o irrigadas ha si do tan grande la cantidad de agua extraida que se han agotado de Ios 

mantos freaticos y otros cuerpos de agua. 

Eliminando la vegetacion del suelo para abrir campos de agricultura, mineria, caminos y 
poblados, lo cual reduce la infiltracion que recarga las reservas subterraneas de agua. Ademas 
se acentua el escurrimiento en la superficie y aumenta la erosion del suelo, asi coma Ios 

derrumbes y deslaves. 

Contaminando Ios cuerpo de agua y la atmosfera, lo que altera Ios procesos de evaporacion y 

precipitacion, respectivamente. 

Busqueda partidpativa de soluciones a la escasez del agua 

A nivel de medidas de sensibilizacion, hemos explicado ya, con el recurso didactico de La 
Jeringuita, coma podriamos explicar a la poblacion lo escasa que es el agua dulce disponible 
del planeta, y hemos previsto hacer un ejercicio para enumerar las formas que conocemos de 
contaminarla y desperdiciarla; asi coma un listado de las formas coma podriamos evitar su 

contaminacion y desperdicio. 

Ofrecemos ahora algunos datos complementarios que serviran 
para reforzar la tarea de sensibilizar a la poblacion para 

promover su participacion activa y comprometida 
en la busqueda de soluciones participativas al 

problema de Ios recursos hidricos. 

Proponemos soluciones sencillas, que pueden 
aplicarse en Ios Centros de Educaci6n para 
Adultos; pero tambiE~n en Ios domicilios y/o 

la comunidad: 

(.Cu;3nta agua se pierde en 
detalles "sin importanda"? 

veces detectamos perdidas de 

agua aparentemente sin importancia y no nos 
detenemos a reflexionar sabre la cantidad que podria 

estarse desperdiciando. Es importante identificar bien Ios 

problemas para solucionarlos. 
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Un grifo abierto, una manguera abierta 

Un grifo abierto~tiliza·pierde·ga~ta ii litr;~ de agu~p;r minuto. Con i~te data, veamos: 

~Cuanta agua se desperdicia allavar autos con la manguera? Mucha gente utiliza agua 
directamente de la manguera para lavar sus vehiculos, y lo hacen muchas veces y par 
bastante tiempo cada vez ~diez minutos cada vez? 

Entonces, D20 litros para lavar un auto cuando podria hacerselo con un balde de 10 
litros de agua de reuso, un escobill6n y un trapo? (quiza un segundo balde para enjuagar 
el auto, entonces 20 litros, 10 reutilizados y 10 de agua fresca). 

Con solo este cambio de practica ahorrariamos 100 litros cada vez. 

~y cuanta agua se desperdicia allavar Ios patios y las aceras con manguera? El 
razonamiento es el mismo. 

Entonces ~Que hacemos con Ios grandes lavaderos de autos que trabajan con agua a 
a Ita presi6n? ~Cerramos Ios negocios? ~y el derecho a ten er un negocio? ~y al em plea? 

(.V cual seria la solution? 

Es bastante obvio que se debe dejar de utilizar las mangueras para lavado de automoviles y 
aceras; pero las personas no asumen ese importante cambio de actitud. 

Entonces, el tema pasa par varios aspectos: Sensibilizaci6n- educaci6n y una regula cion 
diferenciada en materia de tarifas par consumo de agua. 

Se debiera promover una corriente de opinion que apoye el encarecimiento muy fuerte de las 
tarifas par consumo de agua en estos negocios, para usos no esenciales. Entonces el servicio 
de lavado de autos costaria mucho mas y muchos desistirian de utilizar este servicio, porque 
el agua en la Constituci6n boliviana debe priorizarse para consumo hum a no y para seguridad 
alimentaria; es decir agua para la vida. 

Par otro la do se puede impulsar una ley nacional, o I eyes departamentales o municipales, que 
prohiban el uso de manguera para lava do de vehiculos, aceras y patios y la infracci6n debiera 
tener una multa muy fuerte. En gran Bretana esta Ley existe y multa con 1.800 d61ares par la 
infracci6n. Es que tenemos ya que entender el tema de la crisis de agua que se avecina. 

Finalmente, instancias estatales y publicas debieran ir mas alia de las campanas de carnaval e 

instaurar procesos de formacion que debieran incluir al ministerio cabeza del sector y a to dos 
Ios sistemas, niveles y modalidades del Sistema Educativo Plurinacional. 

En lo inmediato, Ios participantes de Ios CEA podrian imponerse la actividad de salir en grupo, 
par la manana, para "verificar" en el barrio el mal uso que se hace del recurso agua, lavando 
aceras y autos. Podrian sensibilizar a I as personas que tengan esta practica. 

J 



I Un grifo que gotea 

lungrifo q~~ g;;t~a (n;;chor~o; sine got~ra) pierd~ 2.4oo (dos mil~uatr~ciento~)litr~s de 

I agua por a no. Con este dato, veamos: 

En Cochabamba un turril de agua de 200 litros se vende/compra en Bs. 15 (quince 
Bolivia nos). Si el grifo que gotea pierde dos mil cuatrocientos litres, eso equivale a 12 

(doce) turriles de doscientos litres; es decir un equivalente a Bs. 180. I 

llY cu;il serla la solud6n? 

\ Cambiar el grifo qu~ gotea puede resultar mas ec_on6mico que desperdiciar el agua; aunque 

I 
una med1da para ev1tar el goteo debe hacerse mas para ahorrar agua que dinero. 
De todos modos, no siempre hace falta cambiar el grifo. Veamos la propuesta de actividad a J\ 
continuaci6n que nos ayuda a resolver este problem a: 

. ··---------------------------- ------

Recurso dldiu::tiw: El Grifo Llor6n 

El grifo llor6n 14 es un recurso didactico que se viene utilizando con exito en espacios de 
sensibilizaci6n v movilizaci6n, involucrando comunidades educativas. 

Proponemos a Ios participantes del CEA repasar muv bien este recurso para presentarlo 

luego en ferias educativas V de sensibilizaci6n. 

Procedimiento: 

1. Explicamos cuanta agua se desperdicia por un 

grifo abierto (12 litres por minute). 

2. Explicamos cuanta agua se pierde por un 
grifo que gotea (2 mil400 litres por afio) v lo 

bautizamos como el Grifo Llor6n. 

3. Se explica el tema de Ios costos del agua v que 
inclusive cambiar el grifo nos ahorrarfa dinero; 
aunque se hace enfasis en que el cambio se de be 
hacer fundamentalmente por responsabilidad 

ambiental con las futuras generaciones. 

1'1 Este recurs a did<'ictico ha sido desarrollado por el Centra parae! Desarrollo Sostenible Molle que lo utiliza ya en varias ciudades. 
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4. Utilizamos un grifo, un codo v un pedazo de 
cafieria plastica para explicar lo que sucede v lo 
que se puede hacer con el Grifo Llor6n. 

5. En vez de cambiar el grifo (que tambien es 
una actitud de consumismo) se explica que, 
much as veces, se puede solamente reparar 
la empaquetadura que suele ser la que se 
desgasta . 

6. Mostramos c6mo se ab reel grifo para llegar 
a la empaquetadura. 

7. Sacamos la pieza metalica que sostiene la 
empaquetadura de goma. 

8. Para que se note muv bien cual es la 

empaquetadura, se la ensefia cuidadosamente v 
se la presta para que la identifiquen. 

9. Se explica que esta es la pieza que m as se 
deteriora V que se la puede reemplazar por una 
que hagamos nosotros mismos con un pedazo de 
goma de neumatico de cami6n. 

10. lgualmente se explica que en I as ferreterfas 
o en las calles en que se vende griferia existen 
empaquetaduras de goma v suela para vender, 
a Bs. 1 (un Boliviano) hasta Bs. 1,5 (un Boliviano 
con 50 centavos). 



11. Mostramos c6mo volver a poner la 
empaquetadura en su pieza metalica y 

nuevamente al grifo. 

12. Luego volvemos a colocar la pieza en su 
lugar y cerrar el grifo. 

13. Se deja que varios participantes hagan la 

practica completa. 

14. Se pregunta cuanto dinero y cuanta agua 
podrfamos ahorrar si reparamos el Grifo Llor6n, 
para reforzar el aprendizaje. 

15. Pedir que Ios participantes realicen este procedimiento en su casa, 
en su trabajo, en su centra educativo, y que cuenten a sus conocidos y 

conocidas lo facil que resulta reparar el Grifo llor6n. 

16. Cuando existen medias de television y radio locales, tambiE§n se 
puede visitar estos canales y emisoras para explicar c6mo reparar Ios 

grifos llorones. 
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Orientaci6n para et desarrol/o de actividades 

Organizados por grupos de cuatro personas, preparamos una feria de 

sensibilizaci6n en la que: 

1. Un grupo explica la escasez del agua dulce disponible del planeta 

utilizando la tecnica de La Jeringuita . 

2. Otro grupo complementa la explicaci6n respecto a la escasez del agua 

dulce disponible del planeta apoyandose en el recurso didactico del 

Grifo Llor6n . 

3. Un tercer grupo expone las ventajas de Ios artefactos ahorradores de 

agua. 

4. Un cuarto grupo explica I as conductas que se de ben asumir para evitar 

contaminar este recurso. 

5. Un quinto grupo explica las conductas que se de ben asumir para evitar 

desperdiciar el agua. 

Aquf empezamos a desarrollar actividades de interacci6n con la comunidad, 

con la que desarrollaremos permanentemente nuestro trabajo. 



Propuesta de evaluaci6n - autoevaluaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluaci6n: 

(En que porcentaje existen: agua salad a, agua dulce, agua dulce disponible? 

(Que podrfa suceder si utilizamos regularmente agua salada para riego y 

consumo humano? 

Describe paso a paso la tecnica de La Jeringuita y su utilidad. 

Describe la utilidad y Ios procedimientos de la tecnica del Grifo Llor6n. 

(Que riesgos existen para las familias de la comunidad si no reparamos Ios 

grifos llorones? 

., 
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1. Orientaci6n didactica para la unidad tem6tica 

El objetivo de esta unidad tematica es: 

ldentificar acciones en materia de uso eficiente de recursos hfdricos, a 
traves de practicas domiciliarias pero que tambien puedan aplicarse en 
Ios Centros de Educaci6n para Adultos o en el barrio o la comunidad, 
para reducir la vulnerabilidad al cambio climatico en materia de recursos 
hfdricos. 

las competencias que se desean alcanzar a la tinalizaci6n de la 
presente unidad tematica son: 

" ldentifica Ios impactos del Cambio Climatico en 
Ios recursos hfdricos y Ios factores que afectan la 
disponibilidad del uso del recurso agua. 

• Propone actividades para reducir la vulnerabilidad 
al cambio climatico.en materia de recursos hidricos, 
identificando lo que puede hacer dentro Ios CEA 
como fuera de ellos. 
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Los nevados del altiplano estan retrocediendo o 
derritiendose y, si no se toman medidas urgentes 
para desacelerar el calentamiento global, en 
unos 40 afios el lllimani podrfa desaparecer. 
El Chacaltaya ha sido declarado no glaciar15 

el afio 2007, y esto significa que ya no 
contarfamos con esas fuentes de provision 
de agua. 

Algunas comunidades deSorata utilizaban 
aguas de vertientes alimentadas con el 
deshielo; pero ahora han perdido sus 
vertientes, que se han secado porque hay 
me nos hielo que se derrita y por tanto me nos 
agua que alimente las vertientes. Hoy se han 
visto obligados a construir canales de riego para 
trasladar agua del rio desde una distancia de trece 
kil6metros. 

Trinidad, la ciudad capital del Beni, ha quedado literalmente 
convertida en una ciudad acuatica durante tres periodos 
de lluvias sucesivos. La concentraci6n del periodo de 
lluvias, sumada a sendos procesos de deforestaci6n, 
ocasiona el desastre, hacienda que muchas familias sean 
desalojadas de sus viviendas en Ios barrios de trinidad, que 
las escuelas cerraran y se suspendieran las clases, porque 
se utilizaron las aulas como albergues para las familias. 
Afortunadamente el Comite Operativo de Emergencia 
del Beni, en coordinaci6n con la Direcci6n Departamental 
de Educaci6n, han comprado carpas para recibir a Ios 
damnificados y permitir que I as aulas sigan cumpliendo su 
misi6n: albergar estudiantes en procesos educativos. Esta 
es, claramente, una soluci6n practica que bien podrfan 
imitar otros municipios: prevenir para no suspender las 
clases. 

En la ciudad de Cochabamba existe racionamiento de agua 
desde Ios anos ochenta, porque las represas de Escalerani 
y Wara Wara, que abastecen la ciudad, son insuficientes. 
La promesa del proyecto multiple de Misicuni, con una 

'' Un glaciar es un reservorio de agua dulce en forma de hie la, aunque muchas veces se Ios conoce coma "nevado eterno". 
16 Opini6n.07.07.2012. 



represa de 120 metros de altura, que debiera aportar con agua potable, para riego y energfa 

electrica, no se hace realidad hace 50 afios y se espera que a fines de 2013 sepamos lo que 
sucedera, ya que la Gobernacion completo su aporte de contraparte de 38 millones de dolares 

para la realizacion de esta obra 16
• 

Las modificaciones en Ios ciclos de \as 1\uvias, efecto del 
cambio climatico, han puesto a la ciudad en m as de una 

alerta severa, como en 2010 que el nive\ de embalse 

de ambas represas estaba en punto muerto, es 
decir, mas abajo del nivel de salida de agua 

para distribucion, requiriendose sistemas de 
bombeo para aprovechar, practicamente, \as 
ultimas gotas, en tanto seguimos esperando 
que 1\eguen \as lluvias. A esto hay que sumar 
que la zona sur de la ciudad no ten fa acceso 
a instalaciones domiciliarias y ahora se 
\as estan poniendo. Lo rescatables es que 

todos Ios hoteles y hospedajes de la ciudad 
de la escasez de agua y piden 

Para entender el cambio dimatico 

Para entender que es el cambio climatico, es necesario para 

Ios docentes comenzar diferenciando tres conceptos que suelen 

utilizarse indistintamente generando confusion: 

• 
• 
• 

Efecto invernadero . 
Calentamiento global. 
Cambio climatico . 

Efecto invemadero 

Comencemos diciendo que el efecto invernadero es un fenomeno natural, positivo y amigo, que 

permite que haya vida en el planeta. (Como funciona? 

La tierra recibe energfa del sol en forma de radiacion que reconvierte en calor. A su vez la 
superficie de la tierra emite radiaciones. La energfa recibida por la tierra desde el sol de be estar 

en equilibrio con la radiacion emitida por la superficie terrestre. 

En la atmosfera existen, de manera natural, Gases de Efecto lnvernadero, GEl, principalmente el 
dioxido de carbono (C02), el metano (CH4) y el vapor de agua (H20), que absorben o atrapan 
una parte de la radiacion solar, almacenando parte del calor del sol. A esto se llama Efecto 

lnvernadero. Es algo similar a lo que sucede en una carpa solar. e 
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Los GEl ttatrapan" calor del sol. Con una pequefia cantidad de gases producidos naturalmente tenemas una parte de 
calor atrapada en el planeta (efecto invernadero). A mayor cantidad de gases, resultado de /as actividades humanas, 
se atrapa m6s calor., la que provoca e! calentamiento global, que m6s tarde desencadenar6 e/ cambio clim6tico . 
Fuente: Cambio Climatico. Lidema 2006 

Por esto se afirma que la atmosfera, en condiciones normales, permite al planeta mantener una 
temperatura y humedad habitables, adecuadas para \as form as de vida existentes, a\ retener parte 
de la energfa proveniente del sol, y mantener una temperatura promedio global anual de +1SQ C. 

Si la atmosfera no tuviese GEl, el planeta serf a una esfera de hielo con una temperatura promedio 

global anual de -18Q C. 

Por esto se dice que el Efecto lnvernadero contribuye con unos 33Q C y hace que el planeta sea 
habitable, por lo que, ademas de ser un fenomeno natural, se lo considera positivo y amigo. 

Calentamiento global 

El nombre hace referenda a\ aumento de temperatura promedio global anual que en \as ultimas 
decadas ha sufrido e\ planeta, provocado por el excesivo y acelerado incremento de Gases de 
Efecto lnvernadero acumulados en la atmosfera, debido directa e indirectamente a \as actividades 
humanas, especialmente relacionadas a\ excesivo uso de combustibles fosiles desde la llegada de 

la era industrial. 

Di6xido de carbono {C02) por uso de combustibles fosiles y combustion o quem a de 
materia organica, como el carbon o la madera, hasta Ios pajonales y pastizales. 



Metano (CH4) producido por la descomposici6n de materia organica en cultivos de 
arroz, digestion de animales rumiantes y rellenos sanitarios mal operados. 

Vapor de agua (H20) que se incrementa con el aumento de temperaturas, por 
evaporaci6n de Ios oceanos, Iagos, lagunas y rfos; pero tambien de Ios suelos y arboles 

que evaporan y transpiran. 

Si bien en condiciones norm ales Ios Gases de Efecto lnvernadero regulan el sistema climatico, su 
acumulaci6n excesiva hace que la temperatura promedio del planeta suba. 

Este calentamiento esta provocando, por ejemplo, el retroceso o derretimiento de glaciares, 
que son reservorios de agua en forma de hielo conocidos coma "nevados eternos", ademas de 
contribuir a una acelerada evaporaci6n de las aguas superficiales y desecaci6n de Ios suelos, 
lo que sumado a otros factores incrementara tambien Ios desiertos, que son algunos riesgos 
respecto a Ios cuales debemos reflexionar. 

., . 
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Aumento del di6xido de carbo no y la temperatum global 

El incremento de emisiones de di6xido de carbon a (C02) por quema de combustibles 
f6siles en 1996 alcanz6 su mayor nivel. Ese mismo ano se registr6 coma el mas 
caluroso desde 1866. 

Estudios de Ios niveles de concentraci6n de C02 de Ios ultimos mil a nos, comparados 
con Ios niveles promedio de temperatura, nos muestran que existe una relaci6n 
directamente proporcional: a mayor concentraci6n de C02: mayor temperatura 
global. 

Otro aspecto llamativo es el rapido incremento de C02, y de temperatura global 
(+0,8Q C), en Ios ultimos cien anos. 

Si el aumento de concentraciones de C02 continua la misma tendencia, la 
temperatura del planeta en Ios pr6ximos cien anos podria aumentar entre Ios +4Q C 
V +6Q C. 

El C02 se consume en procesos de fotosintesis, es decir que Ios arboles capturan 
di6xido de carbono; pero si continuamos talando bosques para reemplazarlos por 
nuevos campos para la agricultura y ganaderia; o si cada vez quemamos bosques 
liberando el di6xido de carbono que estos capturaron, o si abrimos carreteras por 
media de areas protegidas promoviendo la colonizaci6n desordenada que llega 
aparejada de procesos de deforestaci6n, el resultado 16gico es que cada vez mas 
C02 queda acumulado en la atm6sfera, provocando mas calentamiento. 

El ddo del carbono 

El di6xido de carbon a acumulado en la atm6sfera es absorbido por la biomasa viva 
(arboles, arbustos, hierbas) que utiliza el carbono para fabricar sus nutrientes y 
libera el oxigeno que no le sirve; pero que es tan valioso para la vida del plan eta. 
De ahi la importancia de conservar Ios bosques y promover la forestaci6n para 
contener asi el cambio climatico. Veamos el grafico: 



Cambio climatico 

El calentamiento global, que solo hace referencia a la temperatura, desencadena o inicia una 
acelerada y peligrosa modificacion de Ios cuatro facto res climaticos mas importantes del planeta, 

coma son la temperatura, la humedad, Ios vientos y I as lluvias. 

La acumulacion excesiva de gases de efecto invernadero en la atmosfera, debido directa e 
indirectamente a I as actividades humanas en la era industrial, atrapa mayor cantidad de radiacion 
solar cerea de la superficie terrestre, causando el calentamiento global y a su vez el cambio 
climatico, que no solo es temperatura; sino que el incremento de esta incrementa la humedad, 
asi coma modifica Ios flujos, cursos e intensidades de Ios vientos, que a su vez redistribuyen las 

lluvias, modificando el periodo y Ios lugares en Ios que llueve, a si coma la intensidad y la cantidad 
con la que se producen las precipitaciones pluviales. 

El cambio climatico es, entonces, una modificacion acelerada de procesos y factores climaticos 
(temperatura, humedad, vientos y lluvias) provocados directa e indirectamente par I as actividades 
humanas que alteran la composicion global de la atmosfera debido a la contaminacion que 
acumula excesiva cantidad de Gases de Efecto lnvernadero que provocan el calentamiento global 

que, a su vez, ocasiona mayor humedad en la atmosfera, que Ios vientos cambien sus flujos, 
cursos e intensidades y que estos redistrjbuyan las lluvias, hacienda que ya no llueva cuando 
llovfa, donde llovfa ni en las cantidades e intensidades que la hacfa. 

Toda esta situacion modifica Ios ecosistemas, asf coma Ios calendarios agrfcolas, y amenaza 
la capacidad productiva y seguridad alimentaria especialmente en las comunidades menos 
preparadas para enfrentar estos cam bios, es decir mas vulnerables a estos riesgos. 

j~ 
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Efectos globales del cambio clim6tico 

El uso indiscriminado de combustibles fosiles, que incrementa la emision de 
dioxidos de carbo no, la destruccion de bosques para monocultivos (reduciendo a su 
vez la absorcion de C02), la cria extensiva de ganado y el aumento de la extension 
de arrozales (incrementando la emision de CH4) han cambiado demasiado la 
composicion global de Ios gases de la atmosfera, ocasionando el calentamiento 
global y el cambio climatico . 

Si permitimos que la temperatura en el siglo XXI suba 2Q C, las consecuencias del 
cambio climatico para el plan eta podrian ser fatales: · 

Mas dias calidos con temperaturas m as altas, o vera nos m as largos y m as calientes; 
y menos dias frios con temperaturas mas bajas, es decir inviernos mas cortos pero 
mas crudos. (Noes, acaso, alga que ya se puede percibir? 

Derretimiento de Ios hielos polares y retroceso de glaciares, conocidos coma nevados 
eternos, que en realidad son reservas de agua dulce en forma de hielo. 

Aumento de la temperatura, que a su vez derrite m as Ios casquetes polares y sube 
el nivel de Ios oceanos, la que podrfa provocar la desaparicion de varios Estados 
insulares (islas) par inundacion. 

Incremento y redistribucion de lluvias con severas inundaciones, par ejemplo en 
tierras bajas de Bolivia coma Beni y Panda; pero par otro I ado sequfas m as repetidas 
y frecuentes, coma en Ios valles, en tierras altas y hasta en bajas de Bolivia, la que 
incrementa la vulnerabilidad para Ios incendios forestales. 

lnundacion de amplias superficies terrestres en costas de mar y riberas de rios . 
Par estas razones, gran des masas de poblacion humana deberan desplazarse a otros 
lugares, convirtiendose en migrantes o refugiados climaticos. 

Tierras que hay son fertiles, podrian convertirse en desiertos sin vida . 
Tornados y huracanes m as fuertes y cad a vez m as frecuentes . 

Mayor competencia entre comunidades, municipios, departamentos y paises debido 
a la menor disponibilidad de agua dulce, que ademas esta quedando cada vez con 
menor calidad par Ios elevados niveles de contaminacion . 

El estilo de vida de la humanidad podria verse modificado y su existencia amenazada. 
Cambios de ecosistemas y perdida de habitat y especies de flora yfauna par dificultad 
de adaptarse al calentamiento global y al cambio climatico. 

Plantas y animales desaparecerian en el intento de adaptarse al cambio climatico. 

Aparicion de nuevas enfermedades, rebrote y desplazamiento de enfermedades 
endemicas, especialmente las transmitidas par vectores que podrian adaptarse a 
nuevas regiones con temperatura y humedad m as elevadas y apt as para su desarrollo. 



lmpactos rurales del cambio dimatico en Bolivia 

Es importante reconocer, entre Ios efectos del cambio climatico en el pais, Ios relacionados con 
recursos hfdricos, seguridad alimentaria, salud e infraestructura rural: 

A modo de ejemplo en Bolivia, en Chuquisaca se ha verificado el recrudecimiento del calory 
mayor sequedad en Ios valles, agudizando el proceso de desertizacion o conversion de suelos 
productivos en desiertos; ademas que especies de flora y fauna de valles estan migrando a 
tierras m as altas. 

En Ios Yungas de La Paz ellfmite del bosque arbustivo de la ceja de monte en muchas zonas ha 

subido cerea a 400 metros en Ios ultimos 30 a nos, coma respuesta a estos cam bios climaticos, 
por mayor humedad moment;3nea por el deshielo y por mayores temperaturas ante la 
desaparicion gradual del hielo. 

Las zonas productoras de quinua del sur de Potosf se estan ampliando y extendiendo en Ios 
ultimos a nos debido a que el frfo es "cad a vez menos dura". La consecuencia negativa es que, 
al ser esos suelos fragiles y utilizarse tecnologfa agrfcola inadecuada para la zona, en base a 

tractor, cad a vez m as el suelo esta siendo erosionado por el viento, dejando a su paso ya m as 
de 5 mil kilometros cuadrados de duna (desiertos) solo en esa region en Ios ultimos 15 anosn. 

Paradojicamente, las inundaciones y desbordes de rfos son mas intensos y frecuentes, lo que 
ha contribuido, por ejemplo, a Ios recientes desastres en las sabanas inundables del Beni 
donde muchas casas y cosechas se han perdido, o coma en el Chapare y Ios Yungas, dond~ 
la intensificacion de las lluvias ha provocado riadas que han destruido puentes, afectando 
tambien a la economfa. 

La agricultura, en general, se hace m as vulnerable porI as modificaciones de I as temperaturas 
Y ciclos de I as precipitaciones que producen cam bios en Ios suelos y aguas, afectando tiempos, 
espacios y rendimientos de Ios cultivos. 

La temperatura aumenta en Ios meses secos, provocando mayor evaporacion y transpiraci6n 
de Ios suelos, generando mayor salinidad y aridez, hacienda que Ios suelos pierdan su 
capacidad de producir. 

Las enfermedades endemicas, o que se desarrollaban en regiones especfficas coma el caso 
del dengue, la malaria y la leishmaniosis en Bolivia, estan rebrotando y desplazandose hacia 
regiones en que no existian, especialmente porque Ios vectores que la transmiten estan 
adaptandose a nuevas regiones con temperatura y humedad cada vez mas elevadas y aptas 
para su desarrollo. 

17 Data de Maxima Liberman. 2007. 
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En Bolivia se han presentado Ios cas os de la comunidad de Tuntunani, a 50 Km dellago Titicaca, 
o Aiquile, una poblacion cochabambina en el trayecto a Santa Cruz, donde se ha encontrado 

vectores de la malaria que ya se han adaptado; o la propagacion del area de influencia de la 
leptospirosis, transmitida por determinado tipo de ratas que ahora se van desplazando como 

resultado de las inundaciones por cambio climatico. 

Coma puede verse, practicamente en todos Ios casos el agua es el recurso mas golpeado, lo que 
debiera preocupar al Estado, en sus niveles central, departamental y municipal, asf coma a la 

sociedad civil para iniciar rapidas acciones de adaptaci6n. 

lmpactos urbanos del cambio dimatico en Bolivia 

A nivel urbana, se han identificado tambien impactos del tambio climatico que, concurriendo con 

otros factores antropicos y naturales, ocasionan riesgos ambientales: 

En Cobija, la ciudad capital del amazonico departamento de Panda, el 2012 se ha producido 
una severa inundacion debido a la excesiva concentracion de lluvia en la cabecera de cuenca 
del rfo Acre, lo que ha producido el desalojo de muchas familias porque sus viviendas, 
literalmente, habfan desaparecido bajo el nivel del agua y, en algunos casos, se habfan perdido 
para siempre. Inclusive la base Naval acantonada en nuestra frontera con Brasil, a la altura 
del Puente de La Amistad, sufri6 la inundaci6n, que se agravo por procesos de deforestaci6n 
en ellado brasilero de la cabecera de cuenca y por falta de un manejo integral de cuenca que 

debi6 ser binacional. 

En la ciudad de La Paz, con mas del 70% de su territorio no apto para construcciones, sucedi6 

otro caso de claras concurrencias con el cambio climatico: Lluvias concentradas, filtraciones 
de las matrices de agua potable, alcantarillados rotas, viviendas con agua potable y sin 
alcantarillado, solamente con letrinas que favorecen el humedecimiento de Ios suelos ... i i i de 
ladera y en construcciones clandestinas en zonas deleznables!!! Esta ensalada de facto res 
concurrentes ocasiono el llamado mega deslizamiento, que provoco la perdida de viviendas 
en la ladera Este, desde Bajo Pampahasi central, Valle de Las Flares, l<upini y l<allapa . 

En este caso esta claro que las EPSA y el Ministerio de Media Ambiente de ben reemplazar las 
viejas matrices de distribuci6n de agua y I as redes de alcantarillado, que no se de be instalar 
agua potable en viviendas que no tienen alcantarillado si son suelos inestables y estan al borde 

de I as lad eras, y que no se de ben intervenir zonas de equipamiento forestal con urbanizaciones 
clandestinas (y Ios gobiernos municipales no deben regularizar estas situaciones). Socializar 
esta lamentable experiencia podrfa ser una tare a permanente para ejercitar dentro y fuera de 

las aulas de Ios CEA. 

Los ultimos cuatro a nos, en Oruro, la EPSA de la ciudad, SELA, ha identificado que se avecina, 
a mediano plaza, una severa crisis de acceso al agua debido a que esta parte del territorio 
esta viviendo Ios niveles de mas alto incremento de temperaturas, que esta acelerando la 
evaporaci6n de Ios cuerpos de agua. Paralelamente Ios Iagos del departamento estan siendo 



severamente contaminados par una inadecuada gesti6n de desechos liquidos de aguas 
servidas urbanas y par contaminaci6n minera. Entonces han iniciado sucesivas campafias 

para reducir el uso abusivo de agua, especialmente en el carnaval que, en esa ciudad, recibe 
anualmente cientos de miles de turistas par haber si do declarado Patrimonio Orale Intangible 
de la Humanidad. Hay que senalar que; sin embargo y mas alia de la buena voluntad, esta 
practica sera insuficiente para encarar el problema que es absolutamente inminente para la 
capital del folclore. 

Las cuatro lagunas que abastecen de agua potable a la ciudad de Potosf estan padeciendo 
tambien acelerados procesos de evaporaci6n, lo que podrfa conducir a otra crisis de agua para 
disponibilidad de usos urbanos. Urge trabajar en la construcci6n de zanjas de infiltraci6n yen 

procesos de forestaci6n y reforestaci6n, seguramente con especies nativas cuidadosamente 
seleccionadas, de I as partes altas de I as cuencas para incrementar la capacidad de infiltraci6n 
de aguas en I as zonas de recarga de acufferos, y para que de ese modo Potosf tenga mayores 
reservas subterraneas de agua a I as que acudir en el futuro. 

En cualquier parte en la que uno pueda contribuir a la forestaci6n, ayudara a este mismo 
prop6sito, y le ganara batallas al desmedido crecimiento del asfalto, que en este caso s61o 
provoca que el agua de lluvia, en vez de infiltrarse y alimentar !as cap as subtem\neas de agua, 
escurra par la superficie hasta mezclarse con !as contaminadas. 

En Tarija las instituciones publicas y privadas, asf coma algunas organizaciones sociales, estan 
hacienda sinergias con el Ministerio de Media Ambiente y Agua en sucesivas Cumbres par el 
Agua, que analizan I as posibles soluciones para evitar crisis de agua. Los sistemas de monitoreo 
han identificado que Ios ultimos a nos la capacidad de embalse de agua en la Represa de San 
Jacinto han reducido en un 25%. Tengamos confianza en que !as Cumbres sean el camino al 
agua segura para todos. 
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En general, cuando hablamos de impactos del cambio climatico que concurren con otros factores 
antropogenicos y naturales, debieramos comprender que son I as amenazas, que es vulnerabilidad 
y que son Ios riesgos: 

Amenaza por vulnerabilidad, igual riesgo 

Es muy importante visualizar la educaci6n ambiental integrada a la vida da las comunidades, 
urbanas y rurales, a sus necesidades y preocupaciones, a su cotidianidad y necesidad de atenci6n 

prioritaria a sus problem as que afectan su calidad de vida . 

El problema de Ios riesgos ambientales y su necesaria gesti6n, estan tambien relacionados a la 
salud y a la propia vida de las personas y otros se res vivos. 

Hay que recordar que Ios riesgos ambientales son resultado de dos facto res: 

Amenaza x Vulnerabilidad = Riesgo 

Amenaza es el factor de la naturaleza que no podemos cambiar; en tanto que la vulnerabilidad 
es la situaci6n en la que nos ponemos, debido a nuestras acciones e inacciones, y que podemos 

modificar para reducir, reduciendo as[ Ios riesgos ambientales . 

Primero todos, de las comunidades urbanas y rurales, tenemos que organizaros con nuestros 
gobiernos municipales, y realizar trabajos para prevenir y reducir Ios riesgos ambientales, 

trabajando en la reducci6n de vulnerabilidades. Veamos un ejemplo: 



RIESGO DESBORDE DE LOS RfOS EN EPOCAS DE LLUVIAS 

TRABAJOS A REALIZAR PARA PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS 

Amenaza: 
Es conocido que, debido a! cambio climatico, !as lluvias ya no caen con la regularidad de antes. Es 
posible que haya larguisimas sequias y cortas, pero muy intensas, lluvias que subirian demasiado 
el nivel del agua en Ios rios. Ese es el factor de amenaza que no podemos cambiar. 

Vulnerabilidad: 
Si se deforestan riberas de Ios rios, y especialmente en cabeceras de cuenca (!as partes altas de 
Ios rios) o si se interviene !as riberas con construcci6n de caminos, y se vierten escombros, o se 
sacan agregados para la construcci6n (grava, arena, piedra); o si no se hace limpieza adecuada 
y oportuna de Ios rios, incrementamos nuestra vulnerabilidad sea por falta de politicas de 
protecci6n de riberas de rios en el marco de politicas de gesti6n integral de cuencas, por falta de 

recursos presupuestarios o humanos. 

Eso incrementa el factor de riesgo, lo que debieramos prevenir y/o controlar. 

Lo que se puede hacer: 
Los desbordes de Ios rios, que ocasionan· much as perdidas de cosechas de productos, coma 
sucede en el tr6pico cochabambino con productos alternativos coma el platano, la pifia o la 
yuca; o coma sucede en comunidades agricolas crucefias, se deben a una inadecuada gesti6n 
de cuencas, es decir se requiere un manejo integral de cuencas, que tie ne varios componentes, 
de Ios cuales nos interesa conocer que: 

Se pueden construir "defensivos" con gaviones; pero por lo que nos corresponde se debe 
respetar Ios arboles de las riberas de rios y cabeceras de cuenca o, en su caso, forestar m as para 
evitar riesgos y ayudar a Ios procesos naturales de purificaci6n de aguas. 

lgualmente se debe normar y controlar un adecuado uso y aprovechamiento de agregados de 
construcci6n, ademas de programar y ejecutar trabajos adecuados y oportunos de limpieza y 
canalizaci6n de rios para evitar desbordes. 

La previsi6n reduce Ios riesgos y, precisamente por ello, se debe participar, desde la comunidad, 
en procesos de reposici6n forestal en riberas de rios y cabeceras de cuenca. 

Se recomienda siempre utilizar especies de arboles nativos de Ios que suelen crecer naturalmente 
alas orillas de Ios rios, coma Ios alisos en valles altos, Ios sauces y hasta algunos alamos en valles 
bajos; o inclusive arbustos y gramineas. 

Condici6n ideal: 
ldealmente no se debi6 tocar la vegetaci6n de !as riberas y !as cabeceras de Ios rios; por Ios 
servicios ambientales relacionados a la reducci6n de riesgos que nos prestan. 
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lQue se entiende por gesti6n de riegos ambientales? 

Por gesti6n de riesgos ambientales entendemos al conjunto de planificaci6n y acciones que 

tienen el prop6sito de evitar o reducir todos Ios peligros a Ios que estamos expuestos y atentan 
a nuestras vidas y la vida de otros seres vivos en nuestras comunidades. 

Los riesgos mas relevantes que enfrentamos que 
debiE§ramos prevenir o reducir son: 

1. El desborde de Ios rios en epocas 
de lluvias, que se da en ambitos urbanos 
normalmente porque se taponan Ios 
cursos de !as aguas con residuos s61idos 
urbanos y escombros que provocan 
zozobra en !as familias cuyas viviendas 
esta erigidas cerea de Ios rios y, en zonas 
rurales, por intensivos procesos de 
deforestaci6n en !as cabeceras y curso 
de !as cuencas . 

Esta situaci6n se observa en zonas coma 
Rio Seco de El Alto y en la zona sur de la 
ciudad de La Paz, principalmente cuando 
se habla de zonas urbanas, y en casi todos Ios 
departamentos en ambitos rurales, llevandose 
tierras productivas que no tienen protecci6n de 
gaviones ni arboles en !as riberas de Ios rios. 

2. lnundaciones provocadas por precipitaciones pluviales intensas, coma resultado 
de Ios des6rdenes causados por el cambio climatico en el regimen de lluvias; pero donde 
concurre, por ejemplo, el acelerado proceso de deforestaci6n para ampliar fronteras 
agricolas y ganaderas, mas aun si se trata de cabeceras de cuenca . 

Esta situaci6n es apreciable en !as tierras bajas del pais, en !as sabanas inundables del Beni 
y Ios departamentos de Panda, Santa Cruz y el norte de La Paz y el tr6pico de Cochabamba, 

· trayendo penurias a !as familias m as pobres y vulnerables . 

3. Deslizamientos de terre nosy viviendas en epoca de lluvias, especialmente en suelos 

deleznables, don de Ios Planes de Uso de Suelos de Ios gobiernos municipales recomiendan 
no construir. Este problema se ve, fundamentalmente, en la ciudad de La Paz, donde tres 
cuartas partes de su territorio no son aptas para construcci6n; pero estan construidas de 
manera ilegal e incluso ya regularizadas . 

4. Los incendios forestales provocados por el descontrol en la rehabilitaci6n de !as 
areas de cultivos o mal manejo del fuego en la quem a de pastizales del sector ganadero, o 



las criminales quemas e incendios para ampliaci6n de fronteras agr[colas y, muchas veces, 
para justificar la Funci6n Econ6mica Social que sef\ala la Constituci6n para garantizar la 

propiedad de Ios predios rurales. 

Esto se ve en Ios departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz, 
fundamentalmente; y se entiende que concurre el hecho de que el cambio climatico tambien 
incrementa el periodo de sequfa y I as temperaturas, hacienda I as condiciones m as propicias 

para el incremento de estos desastres. 

5. Sequfas intensas provocadas por fen6menos climatol6gicos extremos, a I as que no 

podemos hacerfrente porque no estamos preparados (no tenemos reservorios de agua para 
garantizar la producci6n agrfcola, ni abrevaderos para el ganado y esto obliga a migraciones 

temporales o permanentes. 

6. lgualmente tenemos riesgos ambientales por heladas, granizos y la proliferaci6n de 

enfermedades epidemicas por influencia del cambio climatico, como el Dengue y la Malaria, 

cuyos vectores proliferen en aguas estancadas. 

Reducir nuestra vulnerabilidad en materia de recursos hldricos 

Todas I as familias n ecesitamos agua cotidianamente. Desde el desayuno hasta la hora de dormir 
hacemos distintos usos de agua, y debemos conocer cuanta necesitamos para planificar man eras 

de reducir el volumen utilizado, dentro Ios CEA y Ios domicilios. 

Si sabemos que podria haber escasez de agua, debemos adaptarnos, con acciones domiciliarias y 
comunitarias para ahorrar agua, sin olvidar que las EPSA, Ios gobiernos central, departamental y 

municipal tienen otras responsabilidades que debemos exigir. 

Hagamos un ejercicio: ~cuantos litros de agua al mes necesita una familia de 5 personas? 
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Actividad Agua necesaria Subtotal 

Cepillarse Ios 250 ml x 3 veces al dfa x 5 personas 112,5 1/mes 

dientes x 30 dfas 

Ducharse 120 I x 5 personas x 15 dfas (a dfa 9.000, 0 1/mes 

por medio) 

Afeitarse 500 ml x 2 personas x 15 d[as 15,0 1/mes 

Desayuno 2 I x 30 dfas 60,0 1/mes 

Frescos y mates 41 x 30 dfas 120,0 1/mes 

Lava do vajilla y 10 I x 3 veces al d[a x 30 dfas 900,0 1/mes 

menaje 

Lava do de manos 11* x 3 veces al d[a x 5 personas x 450,0 1/mes 

30 dfas 

Almuerzo 6lx30dfas 180,0 1/mes 

Cena 41 x 30 dfas 120,0 1/mes 

Lava do de ropa 150 I x 4 veces al mes 600,0 1/mes 

Descargas de 11 ** I x 3 veces x 5 personas x 30 4.950,0 1/mes 

inodoro dfas 

Lava do de auto 

Lavado de pisos y 
a cera 

Riego de plantas, 

jardines 

Otro 

Total 

*Si nos favamos fas monas en ef gnfo par 20 segundos coma pfantean fos spots tefevisivos, utifizarfamos cada vez 4 
fitros de agua en vez de uno y af mes serfan 1.800 fitros af mes en favar manos, en vez de 450 fitros . 
**Si utifizamos inodoros con arrastre de agua de doble descarga de s6fo 5 fitros, reducirfamos o 2.250 /itros af mes . 



Para comprender si el marco constitucional del que se conoce en este modulo tie ne ono relacion 
con la rea lid ad, y si el cambio climatico debe ono preocuparnos en materia de acceso a recursos 
hidricos, necesitamos una radiogratia rapid a del acceso actual a Ios servicios de agua y sa neamiento 
a nivel nacional, ademas del acceso a Ios servicios de saneamiento, y relacionarlo con lo que se 
espera para 2015, en el marco del Plan Nacional de Saneamiento Basico del gobierno. 

Veamos coma estan Ios niveles de cobertura de agua potable y cobertura de saneamiento, en 
porcentajes: 

Coberturas de agua potable y saneamiento por categoria de dudades 

% cobertura agua potable % cobertura saneamiento 

Categorfa 2001 2007 Categoria 2001 2007 Categorfa 
Ciudades Datos Datos Ciudades Datos Datos Ciudades 

UDAPE UDAPE UDAPE UDAPE 

Metropolitan as 88,6 88,7 Metropolitanas 88,6 88,7 Metropolitan as 

Mayo res 85,8 88,5 Mayores 85,8 88,5 Mayo res 

lntermedias 87,4 83,4 lntermedias 87,4 83,4 lntermedias 

Menores 84,7 78,4 Menores 84,7 78,4 Men ores 

Urbana 87,7 87,5 Urbana 87,7 87,5 Urbana 

Rural 46,7 50,3 Rural 46,7 50,3 Rural 

National 72,4 74,5 Nacional 72,4 74,5 Nadonal 

Fuente: G/Z-PROAPAC sabre la base dei Pion Sectorial de Desarroiio de Saneamiento Basico 2011-2015 

y datos de UDAPE. 

La tabla permite constatar que las brechas entre la cobertura actual de agua y saneamiento 
en relacion a la proyeccion del Plan Nacional de Saneamiento Basico para 2015 son todavia 
extremadamente altas. El nivel de avance entre 2001 y 2007 es infimo, lo que muestra que el 
acceso a Ios servicios de agua y saneamiento esta bastante lejos de cumplirse. 

Segun el MMAyA18
, y en procura de cumplir con el Plan Nacional de Saneamiento Basico 2008-

2015, entre Ios afios 2001 y 2007 se han beneficiado 1,3 millones de personas, entre urbanas y 
rurales, con acceso al agua potable y un millon con acceso a saneamiento, en cuanto al area rural, 
se incremento el acceso en agua en 286 mil personas y el acceso a saneamiento incremento en 
221 mil. En cuanto a las coberturas de tratamiento de aguas residuales, se estima que solo un 
30% de las aguas servidas recolectadas en Ios sistemas de alcantarillado sanitaria, recibe algun 
tipo de tratamiento antes de su disposicion final. 

Otro dato complementario refleja que existen varias plantas de tratamiento locales que no 
estarian siendo utilizadas, fundamentalmente porque las personas se oponen a ello debido al 
mal olor que, temen, podrian generar. 

0 Dr. Felipe Quispe Quenta, Ministro de Media Ambiente y Agua. MM Ay A en La Raz6n, marw 22 de 2012. 
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El Estado, a partir del2006, incrementolas inversiones en agua potabley saneamiento periurbano 
y rural. Durante Ios ultimos seis afios 1,1 millones de habitantes mas cuentan con agua potable 
en sus domicilios. A nivel nacional ocho de cad a 10 habitantes tie ne este servicio. Otros 822 mil 
usuarios accedieron al alcantarillado sanitaria. Cinco de cada 10 habitantes cuentan con estas 
conexiones domiciliarias. Durante este periodo, se ha incrementado la cobertura nacional de 
agua potable en 3,5% y la de saneamiento en 5,9%, segun informes de Ios Objetivos de Desarrollo 
del Milenio19 

• 

lQue podemos hacer? 

Ante esta situacion en la que no se ha cubierto aun el acceso universal a Ios servicios de agua 
potable y saneamiento, y ante Ios impactos del cambio climatico sabre el recurso agua, hemos 
identificado algunas acciones para reducir la vulnerabilidad en materia de recursos hidricos en 
casa e inclusive en Ios Centros Educativos para Adultos . 

A modo de ejercitar nuestras matematicas, calculemos cuanto podriamos ahorrar en cad a caso, 
totalicemos lo que podriamos ahorrar y multipliquemos por el numero de familias de nuestro 
barrio/comunidad si es que todos tomasemos estas medidas tan sencillas . 

19 1dem . 

Cosecha de agua de lluvia en casa 

Ahorrar agua para evitar posibles crisis es responsabilidad de todos en todo 
momento. 

Recibir agua de lluvia de Ios techos de la casa ayuda en este proposito, y podria 
servir para que utilicemos esta agua para regar, lavar el auto, Ios sanitarios, el 
patio, la ropa, la vajilla y hasta para consumirla bien hervida. Para esto ultimo, 
el techo debe estar libre de suciedad, excretas de gatos u otros elementos 
contaminantes. 

En Ios CEA podemos cosechar agua para utilizarla en Ios sanitarios. 

Si hacemos esto, (Cuanta agua podriamos ahorrar por el periodo de lluvias? 

AI construir una casa siempre es bueno pensar en canaletas para este proposito 
y aprovisionarse de sistemas de almacenamiento, sean turriles o tachos. 



Reutilizad6n de aguas en casa 
Reutilizar las aguas ayuda tambien a horrar este recurso: 

El agua con el que se lava las verduras no tiene grasa, y puede reunirse en un 

tacho para reutilizarla para regar las plantas de la casa, para el bano, para lavar 

el patio, la acera ... 

Cuando lava m os ropa, sea en lavadora ode man era manual, se utiliza abundante 

agua, que una vez utilizada, igualmente, se puede reunir en tachos, para 

reutilizarla en lavado de autos, patios, aceras, para el bafio ... En promedio cad a 

vez que se utiliza una lavadora se utilizan 150 litros de agua, y si la recibimos en 

tachos esa sera la cantidad de agua que reutilicemos y ahorremos, totalizando 

600 litros de agua al mes, 7.200 litros al afio. 

El agua que tengamos mafiana dependera del agua que ahorremos hoy, por lo que en I as casas, 
unidades educativas e instituciones debemos evitar contaminarla y evitar desperdiciarla. Esta es 
la frase que; pese a parecer "una frase hecha" tiene, para el autor del m6dulo, lamas profunda 
raz6n en este tema. e. 
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El tanque del inodoro 

i:Cuanta agua utiliza cad a tanque de agua de Ios inodoros de su casa? LY cuantos 

usamos el inodoro para deshacernos de alguna basura? 

Los tanques de algunos inodoros precisan hasta 13 litros de agua para cada 

descarga. Y con esa cantidad de agua estamos evacuando las excretas, la orina 

o, a veces, hasta la basurita que nos incomoda . 

Primero: nunca utilices el inodoro como cubo de tia.sura. Coloca un papelero de 

as eo y evitaras desperdiciar el agua de ese modo . 

Segundo: En cuanto te sea posible elegir (sea que estes construyendo o 

remodelando) elige inodoros con arrastre de agua de doble descarga o con 

tanque de alto tiraje, gue funciona inclusive con s61o 5 litros de agua a la vez. 

Aun no son muy frecuentes en el mercado; cad a vez m as gente se preocupa por 

el uso eficiente del agua . 

Mientras tanto, puedes introducir en el tanque del inodoro 1 6 2 botellas pet 

de medio litro con agua y cerradas, para que ocupen un volumen que nunca se 

vaciara, ayudando a reducir nuestro consume por ahorro de este volumen de 

agua en cad a desca rga. 

i:Cuanto de agua podrfamos ahorrar modificando determinadas conductas? 

Otros artefactos ahorradores 

Cuando construyas o real ices mantenimiento, site es posible instala artefactos 

ahorradores· de agua 20
, como Ios grifos o valvulas para lavamanos, I as valvulas 

para urinarios, las valvulas para ducha y Ios inodoros ahorradores de agua . 

De hecho, utilizando urinario en casa para evacuar las orinas se gasta me nos 

agua que utilizando el inodoro . 

2
u Recomendamos revisar el Estudio sabre accesorios y artefactos ahorradores de consumo de agua para instalaciones 
intradomicil!arias. PROAPAC 2011. 



Reparation que evita fugas/filtradones domiciliarias 
i.Tienes grifos llorones en casa? /.Hay fugas de agua por el chicotillo del bailo? 

/.No reparaste ese hueco que le hiciste a la canerfa de agua mientras arreglabas 

tu jardfn? i.EI codo del grifo de la lavanderfa tiene filtraci6n? i.Se arruin6 la 

valvula del urinario? 

i.Cuanta agua se perdera en estos detalles? i.Y cuanto le costara a tu familia? 

{o i.Cuanto podrfas ahorrar si re paras esos detalles?). Ponte man os a la obra. 

iQue bien se siente saber que se ha hecho lo correcto!, porque si ahorramos 

agua, lo estamos hacienda para el manana, cuando quiza nuestros hijos la 

necesiten. 

Es muy importante reparar permanentemente las instalaciones de agua en 

Ios CEA, porque allf es donde comenzamos a aplicar estos consejos, y luego 

hacerlo en ea sa. 

Pero tambien se pueden asumir medidas coma barrio o comunidad para evitar el desperdicio 
del agua. Veamos: 

e. 

Evitar fugas/filtraciones en canerfas matrices 

Si identificamos que existen fugas en las canerfas matrices de distribuci6n, 

llamemos insistentemente a la Empresa Prestadora de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento hasta que reparen el dano porque, si no lo hacen, el 

suelo tambien se remoja y podrfan producirse deslizamientos. 

Si Ios encargados no atienden inmediatamente a nuestro llamado, al tercer 

dfa coma maxima, denuncie el hecho ante Ios medias de comunicaci6n, 

preferiblemente en algun peri6dico: llevemos una foto del problema y con Ios 

dirigentes detallemos hace cuanto no nos atienden y cuales son Ios riesgos a 

Ios que exponen a nuestro barrio o vivienda. Eso siempre funciona, porque 

allf esta la prueba publica irrefutable, y fechada, de que la comunidad esta 

demandando atenci6n a su problema. 

• • • • • • . • . , 
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Evitar fugas en sistemas cooperativos-comunitarios 

En zonas don de el sistema de agua es aun cooperativo, podemos identificar el 

problema y resolverlo rapidamente con nuestros encargados de mantenimiento 

del sistema de redes o nuestro plomero o con nuestras destrezas. Silo hacemos 

de manera urgente, tambien habremos contribuido a ahorrar este precioso 

lfquido, vital para el adecuado funcionamiento del sistema comunitario, de 

salud y familiar. 

Todos debemos coadyuvar en la gesti6n eficiente de Ios recursos hfdricos, el control de calidad 
del agua y ejercer el derecho de vivir en un ambiente sin contaminaci6n. 

"Es deber del Estado y de la pob/aci6n conservar, proteger y aprovechar de manera 
sustentab/e Ios recursos naturales y la biodiversidad, as( coma mantener et equilibrio del 
media ambiente'~ (Art.342 CPE} . 

Entonces, por mandata constitucional, la poblaci6n en general debe involucrarse en la gesti6n 
ambiental sostenible de Ios recursos naturales. 

Recomendamos revisar la Gufa para la reducci6n de las perdidas de agua, un enfoque en la 
gesti6n de la presi6n21

, que plantea trabajar en desarrollo de capacidades de recursos humanos 
{formaci6n), desarrollo de redes de distribuci6n, desarrollo organizativo y desarrollo de un 
sistema de polfticas . 

Finalmente I as EPSA y Ios ciudadanos debieramos entender la importancia de reducir I as perdidas 
de agua por fugas y filtraciones22

, porque tendrfamos mayor seguridad de abastecimiento: con el 
mismo caudal existente se puede abastecer mas familias . 

Un sistema bien mantenido, con me nos fugasy reventones, mejorara el abastecimiento, la medici6n 
y Ios Indices de cobranza, reduciendo Ios costos operativos, porque el buen mantenimiento 
resulta en menos reparaciones y costos de producci6n mas bajos . 

Evitando fugas y filtraciones ha bra men os riesgos a la salud, pues la reducci6n de fugas en sistemas 
de operaci6n reduce el riesgo de la infiltraci6n de contaminantes en I as tuberfas y el peligro de 
enfermedades . 

Y si eliminamos I as perdidas de agua, reduciremos el est res eco16gico porescasez o sobreexplotaci6n 
de Ios recursos de agua, situaci6n agravada por el cambio climatico . 

21 GIZ 2011. 
21 Ver el documento: Reducci6n de !as P€rdidas de Agua para un Desarrollo Sostenible. GIZ/PROAPAC.s/d. .e 



Orientaci6n para el desarro/lo de actividades 

1. Organizados por grupos de seis personas, trabajar por diez minutos 

para analizar Ios casos en que nuestras familias ahorran agua. 

2. Elegimos un relator por grupo, quien expone nuestro trabajo en 

plenaria. 

3. En casa preparamos un informe individual detallado del consumo 

mensual de agua por actividad, utilizando la tabla que se diseilc\ para 

esta unidad. Cada uno realiza una estimacic\n del volumen de agua 

que se requiere en nuestro barrio o comunidad, para lo que habra que 

averiguar cuantas familias somos. 

4. Para facilitar el calculo, convertir el volumen de agua en litros a metros 

cubicos, sabiendo que 1.000 (mil) litros equivalen a un metro cubico de 

agua. 
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Propuesta de evaluaci6n - autoevoluaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluacic\n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluacic\n: 

(En que consiste el efecto invernadero? 

(Cual es la diferencia entre efecto invernadero y cambio climatico? 

(Cuales son Ios principales efectos globales del cambio climatico? 

Trata de hallar las diferencias de Ios impactos del cambio climatico del barrio 

o comunidad en que vives y del barrio o comunidad en que viven tus abuelos . 

Disefia o boceta un sistema de instalacic\n en el que puedas reutilizar las aguas 

de la lavanderfa. Won de conectarfas el desagOe de la lavanderfa para reutilizar 

las aguas? 

Describe I as ventajas de practicar la cosecha domiciliaria de agua de lluvia . 

(Que aguas domiciliarias se pueden reutilizarycual serf a el impacto del ahorro? 

(Que podrfa suceder si no se to man medidas para reducir el consumo de agua 

coma medida de adaptacic\n a Ios impactos hfdricos del cambio climatico? 





=·=-

e. 

Orientaci6n didactica para la unidad tematica 

Objetivo de la presente unidad 

Establecer la relaci6n que existe entre Ios problemas ambientales mas 
relevantes a nivel nacional y Ios recursos hidricos, a traves de la revision 
del estado ambiental del pais, para contribuir de man era relacional a la 
gesti6n ambiental y la gesti6n integral de recursos hidricos. 

Capacidades que se deben alcanzar al finalizar la unidad didactica 

• Analiza Ios prindpales impactos, problemas y 
conflictos ambientales provocados por actividades 
humanas en el territorio nacional. 

• Analiza Ios principales elementos de relaci6n que 
existe entre Ios problemas socio ambientales y Ios 
recursos hfdricos. 

• ldentifica posibles soluciones practicas dentro y 
fuera de Ios CEA. 
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Muchas comunidades ambientales padecen 
problemas e impactos socio ambientales generados 
por divers as actividades que les afectan reduciendo 
la calidad, cantidad o distribuci6n del agua, lo que 
afecta su modo de vida y amenaza, por sabre todo 
su seguridad alimentaria. 

Quienes representan intereses de empresas y 
actividades contaminadoras normalmente no estan 
dispuestas a reconocer que son causantes de varios 
problemas e impactos ambientales negatives sabre 
el agua y, por tanto, no asumen su responsabilidad 
socio ambiental. 

De hecho han existido tambien autoridades de 
gobierno que tratan de minimizar Ios impactos 
negatives de una actividad (hidrocarburos, mineria, 
construcci6n de carreteras) con tal de avanzar i':n !'!i 

desarrollo de su sector; sin importar el ambier;'bll• •i'! 
la salud u otras consecuencias socio ambiental•i':'i· i'il 
presente o a futuro. 

Cualificar nuestro aporte a la 
gesti6n ambiental 

Si queremos cualificar nuestro aporte a la 
gesti6n ambiental, necesitamos identificar 
cuales son Ios principales problemas 
ambientales del pais y su relaci6n con Ios 
recursos hidricos. 

La gesti6n ambiental puede serentendida comoi.!l 
conjunto de acciones normativas, administrati•,t;•;•!i, 
operativas y de fiscalizaci6n que debe asumii· •:':'1 
Estado para conservar la calidad ambiental ,,, I,;;; 
biodiversidad, que incluye el disefio yformulaciCm dl·~ 
polfticas ambientales, el marco legal e institucional, 
el sistema administrative y la formulaci6n de un 
conjunto de instrumentos para el manejo y uso 
sostenible de recursos naturales, la prevenci6n, 
mitigaci6n y control de la contaminaci6n 23

• 

23 Diagn6stico y lineamientos para avanzar al desarrollo sostenible. AB DES 2005. 



La gestion ambiental tambien puede entenderse coma un proceso de ordenamiento y planificacion 
integral del ambiente, que nos lleva a trabajar concertadamente entre Ios recursos naturales y Ios 
diferentes actores sociales que forman parte del espacio geografico de intervencion, de modo 
que pueda existir un manejo armonico de Ios diferentes subsistemas (sociocultural, economico, 
ecologico y tecnologico) que conforman, des de una vision holfstica, el ambiente24

• 

Desde la sociedad civil, el aporte a la gestion comunitaria de Ios recursos hfdricos debera estar 
orientado, por mandata de la constitucion, al control social a la provision de servicios, en terminos 

de accesibilidad, continuidad, calidad, tarifas equitativas y cobertura necesaria. 

Lo significativo es que muchos problemas ambientales afectan al recurso agua, perjudicando asf 
a la poblacion, porque toda actividad humana tiene impactos ambientales, sea que Ios podamos 
percibir o no, sea que causen dafios significativos a las personas o no; y sea que alguien tome 

acciones al respecto ono. 

Los impactos ambientales son coma la huella que viene dejando cada actividad humana, que 

puede ser m as o menos dafiina. 

Los impactos pueden ser25 de corto, mediano o corto plaza, dependiendo de la duracion de Ios 
efectos; pueden ser sinergicos, cuando varios impactos se presentan al mismo tiempo y provocan 
impactos mayores a Ios que causarfa cada uno por su lado; acumulativos cuando esos efectos se 
suman en el tiempo y su graved ad aumenta, e irreversibles, cuando ya no se Ios puede corregir. 
En nuestra cotidiana existencia, en Ios Centros de Educacion Alternativa, en nuestras casas, en 
nuestras comunidades, lo que podemos haceren est os cas os es profundizar nuestros conocimientos 
para replicarlos y difundirlos. Esto es lo concreto. No tenemos muchas mas posibilidades de actuar 

en materia de Ios gran des problemas ambientales. 

Si acaso podrfamos apuntar, coma comunidades, al fortalecimiento a traves de la eleccion de 
jovenes lfderes dispuestos a formarse coma monitores socio ambientales comunitarios que 
realicen el seguimiento a las actividades obras o proyectos que podrfan afectarnos y que tengan 
la capacidad de interpretar Ios contratos para hacerles el seguimiento correspondiente. 
Esta podrfa ser una linea a media no plaza; pero tiene mas un cariz desde el espacio territorial 
comunitario, y la posibilidad de darle sostenibilidad a la defensa de nuestro derecho a un ambiente 

sa no y saludable. 

Es posible lograr esto gestionando apoyo de entidades publicas coma el Vice ministerio de Media 
Ambiente o el gobierno municipal; o a traves de entidades de la sociedad civil que tienen programas 
de capacitacion para jovenes lfderes en materia de gestion y monitoreo socio ambiental, coma la 

Liga de Defensa del Media Ambiente26
• 

2~ Lorini, Jose. Gesti6n ambiental, manual del capacitador. LIDEMA 2011. 
25 Cfr de Hidalgo, Marianela. Deberes y derechos en la gesti6n ambiental. LIDEMA 2004. 

@V.rog"m' de copodtod6n de esa entidad en www.ndemo.org.bo. 
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Prindpales problemas socio ambientales del pais 

a) Cambio climal:ico: 

Au nque tendremos una u nidad didactica especifica 
en el tema, no podemos omitir esta problematica 
y su estrecha relacion con Ios recursos hfdricos. 

En ambitos urbanos se avizoran futuras crisis de 
agua debido a la falta de polfticas publicas que 
respondan a Ios actuales niveles de crecimiento 
poblacional urbana y la ausencia de medidas 
de adaptacion en materia de acopio de agua. 
Recordemos que Ios glaciares que alimentan las 
represas que abastecen de agua a las ciudades 
estan derritiendose y que el regimen de lluvias se 
ha modificado, amenazando a la poblacion con 
cad a vez m as posibles crisis de abastecimiento de 
agua para uso y consumo humano. 

En ambitos rurales el cambio climatico esta 
acelerando la desecacion de cursos y espejos de 
agua coma Ios Iagos Poopo, Titicaca o Ios rfos del 
Pilcomayo o Ios cuerpos de agua en las llanuras 
benianas que llegan a desecarse tambien. 

El articulo titulado "51 comunidades 
diagnosticadas sufren impactos del cambio 
climatico"" expresa que Ios impactos del cambio 
climatico en 51 comunidades de Bolivia en las que 
la Liga de Defensa del Media Ambiente realizo un 
diagnostico de vulnerabilidades son multiples, y se El Chacaltaya ha desaparecido par el calentamiento global. 

traducen en sus medias de vida, como perdida de 

cosechas, tierras de cultivo, ganado, viviendas e infraestructura productiva, ademas de reduccion 
de fuentes de agua y problem as en la salud. 

De las 51 c~munidades diagnosticadas, las principales amenazas detectadas, relacionadas al 
camb1o cl1mati~o, son sequfas, heladas, deslizamientos, derrumbes, granizadas, inundaciones y 
desbordes de nos, asegura el inform e. 

n El Diario. 18.05.2012. 



Se preve que ha bra mayor recurrencia de crisis de agua en el pais, por deficit en much os casos y 
hasta por exceso especialmente en tierras bajas, donde ademas ocasiona el empeoramiento de 
las enfermedades transmitidas por vectores que se reproducen en aguas estancadas, coma la 
Malaria y el Dengue, constituyendose en un problem a que el Estado quiere controlar con apoyo 
de la Educaci6n para la Armonia y Equilibrio con la Madre Tierra que tiene coma uno de sus 
componentes la de salud comunitaria y epidemio16gica. 

En la perspectiva de encontrar soluciones participativas al problema, hem os planteado ya en este 
m6dulo procesos adaptativos que se pueden implementarse en Ios espacios domiciliarios coma 
dentro de Ios propios espacios educativos de Ios CEA. 

b) Mineria: 

Desde tiempos coloniales la mineria vierte sus aguas 
contaminadas con metales pesados en Ios rfos. En el caso de la 
cuenca endorreica llegan a Ios Iagos Uru Uru y Poop6, generando 
un severo problema de salud ambiental y en la cuenca del 
Plata arrastran sus contaminantes por el rio Pilcomayo a traves 
de Potosi, Sucre y Tarija, hasta convertirse en un problema 

trinacional. 

Esta minerfa tradicional (Oruro, Potosi, Sucre) disminuye la 
capacidad productiva de Ios suelos afectando a la seguridad 

alimentaria 28, debido a Ios metales pesados que arrastra el agua, y que hace dafio a la salud; pero 
normalmente no se conocen Ios efectos en este campo. 

Muchas veces se piensa que Ios problemas de salud son "normales", tambien porque Ios medicos 
tienen un conocimiento incompleto sabre Ios riesgos ambientales en la salud. Inclusive muchas 
dolencias se atribuyen a maleficios y castigos sobrenaturales. 

Ademas de la contaminaci6n de aguas, se debe senalar el impacto por uso expoliativo del agua, 
por ejemplo, por la empresa minera San Crist6bal que, estando ubicada en una de las zonas 
con mas deficit de agua del pais utiliza aguas f6siles (que han tardado afios en constituirse en 
reservorios subterraneos) a un ritmo igual al que consume un mil16n de habitantes por dia

29
• 

Pero por otro lado esta la mineria aurifera, en la cuenca del amazonas, (norte pacefio frontera 
con Peru y parte del Beni), que utiliza mercurio sin regulaci6n alguna. Veremos igualmente Ios 
impactos del mercurio cuando mineros lo vierten sin control en Ios rfos. 

28 Referida a que cad a familia cuenta con producci6n que le prove a alimento en cantidad y calidad suficiente que garantice su 

alimentaci6n adecuada, con niveles nutricionales adecuados. 
29 Con datos de M a reo Octavio Ribera, Mineria, Serie de Estudios de Caso. LIDEMA. 2011. 
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lmpactos de la contamim:u:itm minera en salud ambiental 

Much~svece~ se piensa que Ios problemas de salud son "normales", tambien porque 
Ios medtcos tienen un conocimiento incompleto sabre Ios riesgos ambientales en la 
salud. Conozcamos Ios 1mpactos de algunos metales pesados a la salud. 

Plo'!'o: cu.ando se hizo un exam en a 50 nifios de I as riberas del Pilcomayo, to dos 
tentan mas plomo en la sangre del tolerado por las normas internacionales 
de salud, lo que afecta al sistema nervioso central y disminuye la capacidad 
reproductiva . 

Cuando el plomo esta en la sang re, puede provocar malformaciones congenitas . 

Arsenico_: las ~ujeres que viven cerea de la mina San Jose de Oruro tienen 10 
vece:~ m as arse~1co en la orina que el ran go biol6gicamente tolerable, igual que 
los~nmos. E} arsem~~ ~fecta el coraz6n, Ios pulmones, la capacidad reproductiva, 
dana. el htgado, nnon, produce cancer y podria provocar malformaciones 
congenttas. Se ha demostrado tambien que merma la capacidad intelectual. 

Antimonio: las aguas de Palca Higuera del municipio de Cotagaita Potosi 
tienen elevados ntveles de antimonio, que producen irritaci6n en' la piel: 
Ios DJOs, Y.los pulm.ones, ademas de problemas al coraz6n, dolor estomacal, 
dtarrea, vomtto y ulceras estomacales. Por otro la do pueden causar dolor 
muscular Y de I as articulactones, ademas de producir anemia. 

Cadmio: Las aguas de Quechisla ~el municipio de Cotagaita, Potosi, tienen 
elevados ntveles de cad m to, que dana al ststema nervioso central reproductivo 
Y resptratono, ademas. del rifi6n, y probablemente sea cancerig~no, provoque 
malformactones congemtas y mate, por envenenamiento, a Ios bebes en el 
vrentre de sus madres, provocando abortos espontaneos . 

Cromo: En terminos de salud, afecta al sistema respiratorio, produce alergias, 
lrrttacton en .Ios OJDS: y se le conoce un efecto cancerigeno, a lo que se sum a 
su probable mfluencta en malformaciones congenitas y abortos espontaneos. 

Nique/: Se conoce que el.~iquel produce problemas en el sistema respiratorio, 
provoca alergtas, lrrttacto.n de Ios ojos, piel, dafios al higado, rifiones y 
probablemente produce cancer y malformaciones congenitas. 

Mercurio: El mercurio, que se utiliza para amalgamaci6n en la explotaci6n 
del oro, porque lo diluye para "juntar" las particulas muy pequenas, afecta al 
ststema nervtoso central, provoca dafios al coraz6n, Ios pulmones, Ios rifiones 
Y DJDS, y produce malformaciones congenitas . 



M as recientemente esta el tema de la minerfa del cob re, que aparece especialmente en Coro Coro, 
una poblacion perteneciente a la provincia Pacajes, a 110 kilometros de la Sede de Gobierno, cuya 
economfa esta basada en la explotacion del cobre. 

El articulo titulado "Explotacion cuprffera deja sin agua a poblacion de Coro Coro"30 senala que 
Ios pobladores de ese municipio se van quedando sin agua, a rafz de la explotacion de cob re y Ios 

imprevistos cam bios de temperatura. 

El documento, con datos de Lidema, pone de 
manifiesto que Ios fenomenos del Nino y la Nina 
cambiaron Ios medias de vida de Ios pobladores. 
En la actualidad se menciona con insistencia la 

inseguridad alimentaria, debido a la perdida en 
la productividad de la tierra y tambien de Ios 
ani males que se alimentan de Ios pastizales. 

A ello debe agregarse el retorno del 
emprendimiento cuprffero que ha reducido 
la disponibilidad del agua para uso de las 
comunidades, ya que les compite su utilizacion, 
debido al incremento de precios de este mineral. 

La miner/a del cob re compite por et agua para sus procesos 
industriales. 

"La contaminacion minera se suma al problema de escasez de agua, caracterfstico de la region, 
que afecta de gran manera en la actividad ganadera, que se ve disminuida por fa ita de agua para 
riego y abrevadero de animales. La falta de productividad de suelos, implica que el efecto es 
directo a la seguridad alimentaria y a la salud de las comunidades", acota la investigaci6n. 

Tambien esta la minerfa del Hierro, ubicada en El Mutun, tambien tendrfa severos impactos 
sabre el recurso agua, porque el Anteproyecto de Ley de Limpieza y Dragado de la Laguna 
Ckeres parecerfa exclusivamente destinado a satisfacer Ios enormes requerimientos de agua 
del megaproyecto minero Mutun, y podrfa implicar la realizacion de obras en una zona de alta 
proteccion, intangible, del Parque Nacional y Area Natural de Manejo lntegrado "Otuquis", area 

protegida de interes nacional31
• 

La laguna Caceres, ubicada en el extremo sudeste del departamento de Santa Cruz, muy proxima 
a la frontera con Brasil y a las poblaciones de Puerto Suarez y Puerto Quijarro, forma parte de 
la ecoregion del Pantanal y de la cuenca del rfo Paraguay. Tiene la categorfa de Parque Nacional 

y, por su importancia como humedal, ha sido declarada Sitio RAMSAR. Ademas tiene gran valor 
fundamental para la dinamica hidrologica de esa region, caracterizada como seca y con cierto 

' 0 ERBOL. 23.05.2012. 
Jl Tomado del posicionamiento oHcial sabre Anteproyecto de Ley de Dragado de Laguna C3ceres. LIDEMA 2012. 
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deficit hidrologico, por su efecto de regulacion hfdrica y provision de servicios eco sistemicos 
coma el agua destinada al consumo para las poblaciones bolivianas mas numerosas de la zona. ' 

Hace algunos a nos, el espejo de agua de la Laguna C:\ceres tenfa una superficie de 150 l<m2, en 

promedio, Y una profundidad maxima de 7 metros; pero que en Ios ultimos a nos ha experimentado 
una reduccion de casi un 60%, posiblemente porque Ios rios que la alimentan se han reducido 
notablemente, en especial el Tuyuyu y el Jordan, debido a posibles modificaciones hidrol6gicas en 
la zona del pantanal brasilero, asi como por la reduccion general del regimen pluvial provocada 
por el cambio climatico. 

Actualmente, mediante el proyecto de ley "Limpieza y dragado de la laguna Caceres", se pretende 
realizar el dragado de la Laguna, a fin de autorizar utilizacion de sus aguas para la ejecuci6n del 

Proyecto de Riesgo Compartido de la Empresa Siderurgica del Mutun y satisfacer sus enormes 
requerimientos, de 250.000 m3/dia, lo cual podria acelerar el severo desbalance hidrol6gico, 
dados Ios limitados caudales de alimentacion que tiene y su poca profundidad, incluso si se 
procede a su dragado, privando del vital recurso a las poblaciones circundantes y a la region de 
una fuente importantfsima de agua. 

Por un futuro seguro para nuestros niFios, se debe exigir que la mineria considere Ios costos 
ambientales Y que las universidades ensenen enfermedades por contaminacion ambiental con 
urgencia, porque esta actividad esta afectando gravemente al ambiente, la salud, la economia y 

la produccion de terceras personas en comunidades aledanas y aguas abajo, incluidos Ios pro pi os 
trabajadores. 

c) la actividad hidrocarburifera: 

Mas alia de Ios problemas sociales relacionados a la desestructuraci6n y debilitamiento de las 
organizaciones indigenas, la actividad hidrocarburifera genera impactos socio ambientales en 
diferentes actividades32 : 

• Construccion de caminos y habilitacion de areas. 
• lnstalacion y manejo de campamentos. 

• Transportee instalacion de equipo y presencia de personal. 
• Desarrollo de actividades de restauraci6n. 
• Prospeccion sismica. 
• Perforacion exploratoria. 

• Explotacion de hidrocarburos. 
• Transporte de hidrocarburos. 
• Refinacion de hidrocarburos. 

12 
Coello Jose. lnstrumentos de planificaci6n, evaluaci6n y gesti6n ambiental para hidrocarburos. LIDEMA 2011. 



Desde afectar Ios rios al remover suelos para apertura de caminos, deforestar areas de campamento, 

areas de instalacion de plantas de explotacion, refinamiento; impactos sanitarios por ocupacion 
del personal en campamentos, impactos por incendios descontrolados de Ios pozos, por derrame 
de hidrocarburos en Ios ductos de transporte sabre Ios rios, coma sucedio en el Desaguadero ... o, 
lo m as grave, las vertientes de agua se secan al perforar Ios pozos petroleros, dejando sin agua a 

I as comunidades indigenas ... 

Lo que queda es esperar que la legislacion ambiental se cumpla al maxima y que Ios intentos por 

flexibilizarla sectorialmente no prosperen. 

d) Expansion de la frontera agricola: 

La frontera agricola para actividades agroindustriales esta 
creciendo aceleradamente. Se privilegian Ios monocultivos coma 
la soya, la cana de azucar y el arroz. (Pero cual es el problema? 

El problema es que esta expansion agro-ganadera y agroindustrial 
se produce a costa de bosques primarios yen zonas de vocacion 

forestal. 

Por ejemplo, en Santa Cruz es donde mas se concentra la 

deforestacion por avance de frontera agricola, con un matiz 
adicional: la extranjerizacion de la propiedad de la tierra y Ios 
cultivos. El articulo "El 70 por ciento de cultivos de soya esta en 
manos de extranjeros"33 senala, con datos del PlEB, que un 2% 
del total de Ios productores de soya detenta el 70 por ciento 
de las tierras cultivadas con ese alimento, en tanto que en el 
otro extremo, 11.000 pequenos productores cultivan menos del 
nueve por ciento del total, y que de 300 grandes productores 

solo 30 son bolivianos, y el resto brasileros y argentinos. 

En este caso, anualmente se incrementan 60 mil hectareas de 
nuevos cultivos de soya, lo que significa la eliminacion anual 
de esa superficie de bosques, con la consiguiente perdida de 
biodiversidad propia de bosques porque, ademas, se considera 
a estos monocultivos coma "desiertos de biodiversidad", el 
incremento de procesos erosivos y la alteracion de Ios ciclos 
hidrologicos expresados, por ejemplo, en mayor frecuencia e 

intensidad de inundaciones seguidas de sequias. 

3] OpiniOn. 23.05.2012. 

Santa Cruz: ExpansiOn de la frontera 
agrfco/a sabre bosques. Jm6genes satelita!es 
de la misma zona en 1975-1986 y 2003 . 
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En el norte paceno, se impulsa un proyecto azucarero en San Buenaventura, en una region en la 
que muchos estudios cientificos han coincidido que noes apta o es marginalmente apta para el 
cultivo de cana. En poco tiempo el desequilibrio eco sistemico se reflejara en una merma en la 
capacidad de regulacion de caudales de agua de la region yen el avance de procesos de erosion 
severa y desertificacion. 

En Oruro Y Potosi la frontera agricola que esta creciendo es la de la quinua, destinada a la 
exportacion debido a la explosion de Ios precios del mercado internacional para este producto. 
El problema es que se esta utilizando tecnologia adecuada, se ha abandonado !a rotacion de 
cultivos y, debido a que Ios suelos son fragiles, la erosion esta convirtiendo rapidamente la region 
en nuevos desiertos. 

En Tarija han iniciado el cultivo de soya convencional, con semilla no transgenica, que ya es un 
avance; pero igualmente podria terminar convirtiendose en grandes extensiones de monocultivo 
que seran abandonadas m as tarde por agotamiento de suelos. 

En el Beni, la deforestacion es severa, lo que est a influyendotambien en Ios niveles de inundaciones 
en aquel departamento, en tanto que en Panda la colonizacion desordenada esta avasallando 
(y deforestando) riberas de rios incrementando Ios indices de quemas e incendios forestales 
descontrolados; pero preparando las condiciones para que se produzcan inundaciones, coma la 
sucedida a principios de 2012 que afecto a Ios municipios de Cobija y Bella Flor. 

e) Construcci6n de carreteras por Areas Protegidas: 

La construccion de carreteras por areas protegidas atrae 
colonizadores, cazadores furtivos y explotadores de madera 
preciosa, a quienes no les importa cuanto tardara la naturaleza 
en recuperarse de Ios danos que le ocasionan. Una carretera 
invita a la colonizacion desordenada, a la construccion de 
send as y devastacion. 

El Program a de lnvestigacion Estrategica Bolivia, PlEB, calculo en 
base a proyecciones con datos de otras carreteras construidas 
entierras bajas, que la carretera Villa Tunari-San lgnacio de 
Moxos ocasionaria la deforestacion de m as de 300 mil hectareas 
en 18 af\os. 

AI abrir la carretera se tumban pocos bosques; 
pero a media no plaza la deforestaci6n crece 
par colonizaci6n descontrolada. 

AI abrir la carretera se tu m ban pocos bosques; pero a media no plaza la deforestacion crece por 
colonizacion descontrolada. 

Si esto es asi, la amenaza de inundaciones para poblaciones del chapare, por ejemplo, seria 
mayor, incrementandose el riesgo debido a que incrementariamos nuestras vulnerabilidades. 

El narcotrafico, que alienta el crecimiento de I as fronteras agricolas de la coca, incluso en Parques 
Nacionales, agravando la deforestacion, desequilibrando Ios ecosistemas con el vertido de aguas 



acidas con precursores del narcotrafico directamente a Ios rios, genera igualmente severos 

impactos ambientales, y se preve que aprovecharla la construcci6n de esta carretera para acceder 

a mas areas de cultivo de coca y elaboraci6n de cocaina. 

Hacia una conclusion 

·::::::d!:;;. EH::tE:;rj;:!iad humana tiene diversos grados de impactos 

;'li'i•';'i'iH:;nJ;ales y sociales, que pueden afectar a Ios recursos 

i'i•i'Hii.H'ales, la cultura, la sociedad, al ambiente, al 

•:::;•;;·nbio climatico, a la gesti6n de riesgos, a la salud, la 

;::roducci6n y la economia ... 

Hemos verificado a traves de este recuento de 

problemas ambientales, que el recurso agua es uno 

de Ios mas directamente golpeados en todos Ios 

·casos. 

C;;.iando alguna persona, comunidad o barrio percibe 

!i::;:;; impactos ambientales de las actividades humanas y 

·•;.;::· :;:i:;;;:r;te perjudicada, entonces el impatto se convierte en 

;i.m'! ~~i;~n:;;i!:!i;!:!iTi;a ambiental. 

y cuando un problema ambiental se convierte en un conflicto ambiental 

y social? Cuando alguien tom a acciones al respecto. 

Por ejemplo, detectamos que la inundaci6n que sufrimos el pas ado a no fue mas severa porque se 

deforest6, a la ribera del rlo, para cultivar soya, criar m as ganado y explotar maderas preciosas y nos 

dam os cuenta que este a no estan hacienda lo mismo, lo que va a aumentar nuestra vulnerabilidad 

e incrementar el riesgo de inundaci6n para este a no (hasta a hi hay un problema ambiental); pero 

esta vez vamos a hacer algo, que no necesariamente significa pelea, o confrontaci6n, o juicios ... 

Como la gesti6n ambiental considera la participaci6n ciudadana, debemos empezar por la via 

conciliatoria, lo que significa que vamos a conversar con la persona o empresa que nos esta 

afectando con su actividad, en la esperanza de lograr un entendimiento para que modifique su 

conducta y tome recaudos para afectarnos lo me nos posible. 

Para esto es necesario fortalecer la organizaci6n social capacitando, por ejemplo, a Ios j6venes 

lideres como monitores socio ambientales. 

El sentido seria que estos j6venes puedan realizar el seguimiento al cumplimiento de preceptos 

e. 
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constitucionales Y !eyes y regulaciones ambientales que incorporan Ios contratos de obras 

o actividades Y el seguimiento a Ios instrumentos de mitigaci6n y remediaci6n ambiental que 

sef\alan actividades en Ios Estudios de I m pacto Ambiental yen las fichas ambientales. 

Se trataria de que la comunidad se fortalezca para hacer valer sus derechos, armonizando entre 

la ejecuci6n de actividades, obras o proyectos para el desarrollo y la conservaci6n ambiental, que 

le garantizarla sostenibilidad, para que as[ podamos, realmente, alcanzar el vivir bien. 

No se tratarla de oponerse alas actividades sectoriales; si no de garantizar que I as mismas cum plan 

la normativa ambiental que nos perm ita disfrutar nuestros derechos econ6micos; pero tambien 

sociales, culturales Y ambientales. Esta es la unica via posible para no seguir amenazando la 

existencia misma de un futuro para la humanidad. 

Orientaci6n parae/ desarrallo de actividades 

1. Organizados por grupos de se is personas, trabajar por quince minutos 

para analizar Ios problemas ambientales de nuestra comunidad y la 

manera c6mo estos se relacionan con el agua. 

2. Elegimos un relator por grupo, quien expone nuestro trabajo en 

plenaria. 

3. En casa preparamos un informe individual del estado ambiental de 

nuestra comunidad, destacando Ios aspectos re/acionados al cambio 

climatico Y Ios problemas ambientales, con enfasis en Ios recursos 

hidricos y servicios basicos. 



Propuesta de evaluaci6n - autoeva/uaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluaci6n: 

Describe en que consisten Ios impactos ambientales y c6mo se 

diferencian de Ios problemas ambientales. 

Describe uno de Ios principales problemas ambientales del pais. 

i.C6mo afecta a la salud la contaminaci6n de la minerfa? 

Detalla Ios aspectos mas importantes de Ios problemas ambientales de 

la comunidad. 

i.C6mo podrfa afectar la construcci6n de carreteras al ambiente y por 

que? 



e. 

1. Orientaci6n didactica para la unidad tematica 

El objetivo de la presente unidad tematica es: 

• ldentificar Ios impactos a la salud del uso y consumo 
de aguas no potabilizadas, para proponer sistemas 
de potabilizaci6n domiciliaria, a traves de propuestas 
sencillas y seguras para conseguir agua segura. 

Las competencias que se desean alcanzar a la finalizaci6n de la presente 

unidad tematica son: 

• ldentifica Ios impactos a la salud del consumo de 
aguas no potabilizadas. 

• Aplica sistemas de potabilizaci6n domiciliaria para 
conseguir agua segara. 

• 3. Replica conocimientos referidos a la salud y el 
saneamiento ambiental. 
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~Cuantos hemos perdido seres queridos o conocemos a 
quienes Ios hayan perdido porconsumo de agua contaminada 
que produce severas enfermedades diarreicas agudas u 
otros trastornos gastrointestinales? Veamos este caso 34 : 

Damaso era el nombre de un bebe, el mayor de unos 
gemelos, precoz, de cinco meses y una semana. En su ultimo 
control de nifio sano la pediatra report6 un excelente nivel 
de desarrollo fisico y psicomotriz . 

A Ios dos dias comenz6 con diarreas, v6mitos, fiebre y dolor 
abdominal. Exactamente a diez minutos de beber su leche, 
la eliminaba sin procesarla . 

El pediatra de un hospital municipal diagnostic6 "la fiebre 
es por una infecci6n y el v6mito porque su gargantita esta 
inflamada", asi que le recet6 antibi6ticos. AI siguiente dia, 
coma Ios sintomas no remitian, subi61a dosis de antibi6ticos. 
Los sintomas continuaban y el bebe dej6 siquiera de llorar; 
pero aun convulsionaba de dolor. 

Un pediatra particular que habia trabajado antes en 
centros mineros dijo a Ios padres "No se preocupen, 
wawa que se alimenta no muere", porque el bebe 
tomaba su leche con ansiedad. Los padres pidieron que 
le ponga un suero porque el bebe estaba deshidratado; 
pero el medica decidi6 que era mejor ahorrar el suero 
porque costaba Bs. 45 y porque el bebe iba a estar bien . 
lgualmente, por cuenta propia, Ios padres solicitaron un 
examen coproparasito16gico; pero no se detect6 nada . 

En emergencias del hospital materna infantil German Urquidi 
dijeron que "si el be be no llora, su cuadro no de be ser grave, 
a si que llevelo mafiana a la consulta regular. Mire estas otras 
wawas·que estan llorando: sus casos si son graves" . 

Finalmente, en el Hospital de Nifios Albina Patina, Ios 
medicos de emergencia intuyeron, por Ios cuatro sfntomas, 
que se podrfa tratar de rotavirus, una enfermedad propia 
del cuarto mundo en el que Ios nifios que no beben leche 
materna no desarrollan defensas (Coma la leche materna no 

34 Testimonio de JAT sobre la muerte de su hijo el aiio 2000 . 



abasteda para ambos gemelos, el pediatra de cabecera habia decidido darle leche de pecho solo 
al menor, al mas debil, y el mas fuerte se alimentaba de leche NAN) y ordenaron la prueba de 
Latex Rotavirus. El resultado fue positivo. 
Entretanto, el equipo medica trataba desesperadamente de ponerle un suero al be be; pero un dia 
y media de diarrea y vomitos habian colapsado ya sus venas y no se logro infiltrar. 

Convulsiones, para cardiaco, resucitador, mas esfuerzos par intiltrar el suero, segundo para 
cardiaco ... Hora de muerte. 

El rotavirus se presenta en bebes que no se alimentan de leche materna, en paises de tanta 
subnutricion que las madres no la producen, o en paises del tercer mundo en que las madres 
tienen que ir a trabajar y no pueden darles pecho, o cuando par alguna razon la leche no abastece, 
coma en el caso de gemelos o trillizos. 

Esto hace que Ios bebes no desarrollen defensas para el rotavirus, que ingresa al cuerpo humano 
par ingesta de heces fecales. El agua par caneria que consumian en la familia tiene coliformes 
fecales (par eso en este modulo insistimos en que agua par caneria no necesariamente es agua 
potable ni segura). 

Poco antes, dejaron de banar a Damian con agua previamente hervida, y solo entibiaban el 
agua para el aseo. Asi llego a tener rotavirus. Par esta razon: a) siempre que sea posible se debe 
alimentar al bebe con leche materna de manera exclusiva hasta Ios seis meses, y b) siempre se 
de be banar a Ios bebes con agua previamente hervida hasta el primer a no. 

No se puede confiar en el sistema medica del pais, porque muchos, especialmente Ios mas 
antiguos, que no se actualizan, ni han oido hablar de este tipo de enfermedades, cada vez mas 
frecuentes en Bolivia porque las mujeres necesitan mas trabajar fuera de casa y no dan pecho a 
sus hijos. 

Normativa en salud 

"Todas /as personas tienen derecho a la sa/ud" (Art. 18. /.CPE). El Estado garantiza la 
inclusion y e/ acceso a la sa/ud de todas /as personas, sin exclusion ni discriminacion 
a/guna" (Art. 18. 11 CPE) 

El derecho a la salud, la educacion y a la seguridad alimentaria, derecho de gozar de un ambiente 
sano son factores determinantes para el desarrollo fisico e intelectual de las personas, y de la 
sociedad en su con junta. 

En el capitula cuarto de Derechos de !as Naciones y Pueblos lndigena Originario Campesinos en 
la CPE, las naciones y pueblos indigena originario campesinos tienen derecho a un sistema de 
salud universal y gratuita que respete su cosmovision y practicas tradicionales que sus saberes y 
conocimientos tradicionales, de medicina tradicional, sean valorados, respetados y promocionados 
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(Art. 30.11 CPE) para ello el estado debe promover politicas publicas 
orientadas a mejorar la calidad y el acceso gratuito de la poblacion 

a Ios servicios de salud priorizando la promoci6n de la salud Y la 
prevencion de las enfermedades (Art. 37 CPE). 

Todos debemos averiguar y establecer Ios niveles de 
potabilidad del agua que consumimos y aplicar medidas de 
puriticacion a tin, precisamente, de prevenir enfermedades 
y usar eticientemente el agua, par ser ademas un recurso 

finito. 

De acuerdo a las normas, el area de salud se deberia 
caracterizar par promover la salud integral comunitaria, que 

debe ser integral, porque atiende a las personas a lo largo de 
la vida, que incluye la cosmovision, y Ios saberes de las diferentes 

comunidades en todo el ciclo salud enfermedad contemplando sus 
' 

diferentes componentes coma la prevencion, promocion, atenci6n, 
rehabilitacion y movilizacion social. 

La salud es comunitaria, porque promueve la participacion activa de la comunidad en el desarrollo 
de Ios diferentes procesos de salud. 

La insuticiencia en al acceso a Ios servicios basicos de calidad, al agua segura, han ocasionado en 
el pais un pertil epidemiol6gico con enfermedades de la pobreza coma diarreas, gastroenteritis, 
amebiasis, shigelosis, giardiasis, salmonelosis o tiebre tifoidea, dengue, malaria o paludismo, 
parasitosis intestinales, colera o hepatitis A, que ocasionan severas diarreas, entre otras. 

Enfermedades asodadas al consumo de agua no segura 

Todos podemos apoyar la concientizacion de la poblacion sabre la relacion entre el saneamiento 
basico y la salud, para prevenir enfermedades coma la diarrea, que son la principal causa de 
morbimortalidad35 de Ios ninos y ninas menores de cinco a nos . 

Coma es vital para Ios seres vivos, cuando no esta potabilizada para su consumo, el agua puede 
traer enfermedades y hasta la muerte . 

Las enfermedades hidricas son las que se contraen a traves del agua ingerida o con la que se entra 
en contacto, porque tie ne organismos microbiologicos o sustancias quimicas que la hacen impura. 
La mayoria de esos organismos llegan al agua par excretas humanas y tinalmente ingresan al 
cuerpo a traves de la boca. 

J~ Referida a la incidencia en mortal id ad real y potencial de nifios menores de cinco afios. 



Para proteger la salud, no basta con ten er agua, ni siquiera por cafierfa hasta nuestras casas; si no 

que de be ser agua potable, segura para el consumo humano. 

La mayorfa de estas enfermedades se pueden prevenir con la mejora del saneamiento publico, 
la provision de agua limpia y medidas de higiene como lavarse las man os con jabon despues de 
ir al bafio o antes de preparar la comida. Veamos c6mo se clasifican I as enfermedades hfdricas36

: 

a) Enfermedades transmitidas pore/ agua 

Las enfermedades diarreicas son las principales transmitidas por el agua. Son producidas por el 
consumo de agua sucia, contaminada con desechos humanos, animales o qufmicos. 

El c61era, fiebre tifoidea, shigella, salmonella, giardiasis, amebiasis, poliomielitis, meningitis y 
hepatitis AyE, y la helmintiasis son enfermedades transmitidas por agua. 

Los seres humanos y Ios animales actuan como 
huespedes de bacterias, virus o protozoos que causan 

estas enfermedades. 

b) Enfermedades con base en e/ agua 

En las enfermedades con base en el agua, Ios causantes 
son organismos acuaticos que pasan parte de su vida 
en el agua y otra parte como parasitos de animales. 
Prosperan en aguas contaminadas ono contaminadas. 

Como parasitos, toman forma de gusanos y se valen de animales intermediarios -como Ios 
caracoles- luego infectan directamente al ser humano, penetrando a traves de la piel o al ser 

ingeridos. 

Los causantes de estas enfermedades son una variedad de 
gusanos, tenias, vermes cilfndricos y nematodos vermiformes, 
denominados helmintos, que infectan a las personas. Aunque 
estas enfermedades no son mortales, son muy dolorosas e 
impiden trabajar a quienes las padecen. 

c) Enfermedades de origen vectorial relacionadas con e/ agua 

El mal almacenamiento del agua o las aguas estancadas, 
favorecen el crecimiento de insectos como moscos y zancudos 

3° Con informaci6n dellibro Compendia informative sabre enfermedades hfdricas. GTZ/PROAPAC 2009. 
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que se crfan y viven cerea de aguas contamin;;md.m:; 
no contaminadas. Esos vectores infectan a! ·:;mr 

humano con paludismo o malaria, fiebre a mar!!!!!;::, 
y dengue. 

d) Enfermedades vinculadas a la escasez de 
agua 

Cuando no se cuenta con agua suficiente 
en Ios hogares, se dificultan las practicas 
higienicas. Esta situaci6nfavorecela presencia 
de piojos, sarna y otras enfermedades de la 
piel, parasitos y lombrices. 

(.C6mo prevenir las enfermedad:r:!n!!r 
h fd ricas ?37 

Presentamos, de manera resumida, las princip;;;;!,;;u; "T!ii!•;:t!H:::i.;;u; 
de prevencion para evitar las enfermedades hidricas. 

Diarrea Gastroenteritis 
Las causas: 
Las epidemias de diarrea en lactantes, nifios y adultos son generalmente causadas por 
microorganismos presentes en el agua o en Ios alimentos contaminados habitualmente 
por heces infectadas. Las infecciones tambien se pueden transmitir de persona a persona, 
especialmente si alguien con diarrea no se lava bien I as manos tras una evacuacion . 

La prevenci6n: -

• No ingerir alimentos inadecuadamente cocinados, en mal estado o contaminados, 
como la mayonesa que ha permanecido mucho tiempo fuera del frigorffico o Ios 
mariscos crudos . 

• Durante Ios viajes, ser muy cuidadosos al ingerir alimentos desconocidos que 
podrfan estar mal preparados . 

~~Con informaci6n dellibro Compendia informative sob re enfermedades hfdricas. GTZ/PROAPAC 2009. 
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Amebiasis 
Las causas: 
La amebiasis38 es una infecci6n del intestino grueso causada par la Entamoeba histolytica, un 

parasito unicelular. 

El ciclo vital de la Entamoeba depende de la excreci6n de Ios quistes en las heces y de la 
subsiguiente ingestion en otro huesped (transmisi6n persona-persona). 

Es mas probable que la amebiasis se propague par una higiene incorrecta; tambien se hace 

mas probable su contagia par contacto sexual anal. 

Las frutas y verduras pueden contaminarse cuando crecen en tierra fertilizada con abono 

humano, se lavan con agua contaminada o las prepara alguien que esta infectado. La transmisi6n 
se produce tambien par la acci6n de moscas y cucarachas, entre otros. 

La prevenci6n: 

• Lavarse bien I as man os despues de usar el bafio . 

• Eliminar correctamente las excretas, aguas residuales . 

• Manejar adecuadamente la basura y residuos . 

• Evitar la contaminaci6n de alimentps par moscas y cucarachas . 

• Hervir el agua antes de ingerirla para eliminar Ios quistes que puedan contenerse 

en esta. 

• Lavar bien las hortalizas, ya que estas son I as m as propensas a contener quistes, par 

su contacto con el suelo. 

Shigelosis 
Las causas: 
La shigelosis39 (disenterfa bacilar), una infecci6n intestinal que produce diarrea intensa, esta 

causada par la bacteria Shigella. 

Se transmite par contacto con heces de personas infectadas, a partir de las heces o dedos sucios 
de una persona a la boca de otra persona (contacto oral-anal), cuando Ios habitos basicos de 
higiene y de lavarse I as manos son inadecuados. 

La prevenci6n: 

• Lavarse cuidadosa y frecuentemente las manos con jab6n. 

• Supervisar ellavado de manos de nifios que no estan completamente adiestrados 

en el uso del cuarto de bafio (incluidos Ios nifios con pafiales). 

• Tratar el agua antes de beberla . 

18 Existe un estimado de 50 millones de casos de amebiasis a nivel mundial, con 40.000 a 50.000 muertes al aP\o. 
' 9 Las bacterias Shigella causan disenterfa en to do elm undo y son responsab!es del 5 allO por ciento de las enfermedades 
diarreicas producidas en much as iireas. e. 
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Giardiasis 
Las causas: 

La giardiasis40 es una infecci6n del intestino delgado causada par Giardia Iambiia, un parasito 
unicelular que vive en el intestino de las personas y Ios ani males y se transmite en I as heces de 
una persona o animal infectado . 

Los parasitos Giardia viven en el intestino de seres humanos y animales infectados y pueden 

liberarse millones de germenes en sus deposiciones. La persona puede infectarse despues de 
tragar accidentalmente el parasito . 

La prevenci6n: 

• Lavarse las manos con agua y jab6n despues de utilizar el bafio, de cambiar pafiales 
y antes de cam er o preparar alimentos . 

• Si se tiene Giardia, evitar nadar en piscinas, banos calientes, Iagos o rfos par al 
me nos dos semanas despues de desaparecer la diarrea. 
• Evitar usar hielo o beber agua no tratada. 
• Si no puede evitar beber agua que pudiera estar contaminada, entonces hiervala . 
• Evite alimentos que pudieran estar contaminados . 
• Quite la piel (cascara) a todas las legumbres y frutas crudas antes de comerlas . 

40 
Durante las dos Ultimas decadas, el organismo Giardia se ha reconocido coma una de las causas mils comunes de la 

enfermedad transmitida por el agua (para bebery para recreaci6n) en Ios seres humanos. 
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Salmonelosis 

Las causas: 
La salmonelosis41 es la infecci6n con una bacteria llamada Salmonella. La mayorfa de las 
personas infectadas con Salmonella contraen diarrea, fiebre y calambres abdominales de 12 a 

72 horas despues de la infecci6n. 

La enfermedad dura de 4 a 7 dfas y la mayorfa de las personas se recuperan sin tratamiento. 
Sin embargo, en algunas personas la diarrea puede ser tan aguda que el paciente necesite 
hospitalizaci6n. En estos pacientes, la infecci6n con Salmonella puede propagarse de Ios 
intestinos a la corriente sangufnea y a otras partes del cuerpo, y puede ocasionar la muerte a 

menos que se reciba tratamiento con antibi6ticos. 

El germen de la Salmonella es, en realidad, un grupo de bacterias que pueden ocasionar 
enfermedad diarreica en Ios seres humanos. Son criaturas vivientes microsc6picas que pasan 
de las heces de las personas o Ios animales a otras personas u otros animales. Hay muchas 

clases de bacterias del tipo Salmonella. 

La prevenci6n: 
• El polio, Ios huevos y la carne, incluidas las hamburguesas, deberfan cocinarse bien, 

de forma que no esten rosadas en el interior. 
• Evitar consumir leche cruda u otros l;kteos ono pasteurizados. 
• Lavar bien las verduras o legumbres antes de consumirlas normalmente. 
• Evitar la contaminaci6n cruzada de Ios alimentos: las carnes no cocinadas deben 
mantenerse separadas de las legumbres. 
• Lavar bien Ios tableros de cortar, Ios mostradores de cocina, Ios cuchillos y otros 

utensilios antes y despues de utilizarlos. 
• Lavar bien I as m a nos antes de manipular cualquier alimento y entre la manipulaci6n 

de articulos alimenticios diferentes. 
• Si se tiene salmonelosis, evitar preparar alimentos o servir agua a otros hasta que 
se haya demostrado que han dejado de ser portadoras de la bacteria Salmonella. 
• Las personas deben lavarse las manos despues de entrar en contacto con Ios 

ani males y sus heces. 

~'Durante mas de 100 afios se ha conocido que la Salmonella ocasiona enfermedad. 
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Dengue 
Las causas: 

El dengue42 es una enfermedad causada par cualquiera de cuatro virus estrechamente 

relacionados. Los virus son transmitidos a Ios humanos par la picada de un mosquito infectado. 

El mosquito Aedes aegypti es el transmisor o vector de Ios virus de dengue . 

Un mosquito pica una persona infectada con dengue o dengue hemorr<\gico. El mosquito se 

infecta con el virus del dengue y aproximadamente una semana despues puede transmitir el 

virus, al picar a una persona sana . 

La prevenci6n: 

• Eliminar Ios lugares donde el mosquito pone sus huevos, principalmente Ios envases 

artificiales que acumulan agua estancada. 

• Cubrir o descartar adecuadamente articulos que acumulan agua de lluvia o son 

usados para almacenar agua (envases plasticos, turriles, cubos o llantas usadas) 

• Vaciar y refregar diariamente bebederos de animales y floreros, para eliminar Ios 

huevos y larvas del mosquito y reducir el numero de mosquitos en el hogar. 

• Usar mal la milimetrica en puertas y ventanas para evitar mosquitos en interiores. 

• Usar mosquiteros . 

• Aplicar repelente de mosquitos que contenga de 20% a 30% DEET coma ingrediente 

activo en la piel expuesta y la ropa. 

• Aprender a reconocer y controlar el mosquito que la transmite. 

• Evitar estancamiento de agua en tanques elevados de agua, canales de agua para 

lluvia, tinajas de barro, bateas para lavado de ropa, bases de macetas, llantas viejas, 

latas y botellas vadas, ladrillos huecos, turriles y otros . 

• Plantar arboles de Neem en el patio, para ahuyentar a Ios mosquitos. 

42 El dengue no se puede transmitir directamente de persona a persona . 
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Malaria o paludismo 

Las causas: 
La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria que se transmite de un humano a otro 
par la picadura de mosquitos anofeles hembra infectados, par una transfusion de sangre 
contaminada o par inyecci6n con una aguja utilizada par una persona infectada. 

En Ios humanos, Ios parasitos inyectados par el mosquito, migran hacia el hfgado, donde 
maduran y penetran el torrente sangufneo e infectan Ios gl6bulos rajas, donde se multiplican 

e infectan a mas gl6bulos. 

La transmisi6n de la malaria tambien puede ser de forma congenita (de la mad real feto) y par 

transfusiones sangufneas. 

La prevenci6n: 
• Tomar medicamentos preventivos recetados en pastas sanitarias y hospitales. 
• Evitar la pica dura del mosquito usando prendas devestirque cub ran completamente 
manos y piernas, mallas protectoras en las ventanas y repelentes contra insectos. 
• Eliminar criaderos, reducir la cantidad de agua estancada que provee sitios donde 

se crfan las larvas de mosquito. 
• Drenar una vez par semana el agua de macetas de flares o plantas, fuentes sin uso, 

bafiaderos de aves y bebederos para mascotas o ganado. 
• Vaciar cualquier piscina de plastico que no este en uso y almacenarla bajo techo. 
• Rellenar con arena o cementa cualquier agujero o depresi6n en arboles, o drenarlos 

despues de cada lluvia. 
• Reparar todas I as tuberfas, valvulas o grifos que goteen. 
• Reducir poblaciones de mosquitos adultos, cortando pasta alto y reduciendo la 
cantidad de maleza que puede proveer sitios de descanso para mosquitos. 
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C61era 
Las causas: 
El c61era es una enfermedad aguda, diarreica, provocada par una infecci6n intestinal par la 
bacteria Vibrio cholerae. Las bacterias del c61era producen una toxin a que hace que el intestino 
delgado secrete inmensas cantidades de lfquido rico en sales y minerales. 

Aproximadamente una de cada 20 personas infectadas puede tener la enfermedad en estado 
grave, caracterizada par diarrea acuosa profusa, v6mitos y entumecimiento de las piernas. 
En estas personas, la perdida rapida de lfquidos corporales lleva a la deshidrataci6n y a la 
postraci6n. Sin tratamiento adecuado, puede ocurrir la muerte en cuesti6n de algunas horas . 

La prevenci6n: 
• Beber solamente agua hervida par usted mismo o tratada con cloro o yodo. Otras 
bebidas que no ofrecen peligro son te y cafe preparados con agua hervida. 
• Comer alimentos, incluidos vegetales, que han sido suficientemente cocidos y que 
estan aun calientes o frutas a I as que usted mismo les quit6 la cascara. 
• Evitar el pescado o mariscos crudos o poco cocidos, incluyendo el ceviche. 
• Evitar comidas y bebidas de vendedores ambulantes. 

• Hiervalo, codnelo, pelelo u olvfdelo . 

• Purificar el agua y eliminaci6n correctamente Ios excrementos humanos. 

Hepatitis A 
Las causas: 
El virus de la hepatitis A se transmite de persona a persona cuando alguien se lleva alga a la 
boca que ha sido contaminado con excremento de una persona infectada con hepatitis A. Este 
tipo de transmisi6n se llama "fecal-oral". Par esta raz6n, el virus se propaga mas facilmente en 
areas donde hay malas condiciones sanitarias o poca higiene personal. 

La mayor[ a de I as infecciones resultan del contacto con un miembro del hogar o con una pareja 
sexual que tie ne hepatitis A. El contacto casual en la oficina, fabrica, o escuela, no transmite el 
virus,. 

La prevenci6n: 
• Lavarse siempre las manos despues de usar el baf\o, cambiar un paf\al o antes de 
preparar comida o comer . 

• Utilizar, con prescripci6n medica, inmunoglobulina y/o la vacuna de la hepatitis A . 



Agua segura, c6mo garantizarla en nuestras casas y CEAs 

Hemos dicho que el ciclo del agua purifica las aguas; pero estamos ensuciandolas tanto que el 

ciclo no purifica todo lo que contaminamos. 

El agua de Ios rios v Iagos se contamina con la basura, con desperdicios de la minerfa, de industrias, 

aguas servidas urban as, agroqufmicos, precursores del narcotrafico y otros. Eso tiene diferentes 

efectos a la salud, porque provoca diferentes enfermedades y hasta mata a personas y animales. 

lQue se puede hacer para no enfermar al tomar agua? A nivel domiciliario, para no enfermar, se 

recomienda alguna de estas medidas antes de to mar I as aguas que vienen por cafierfa o I as que 

sacamos de Ios pozos, rios, lagunas o Iagos: 

1. Ebullici6n: Dejar que el agua hierva bien, al 

menos 10 minutos, antes de consumirla. 

En este tiempo inclusive se pueden eliminar Ios 

quistes de las amebas. Si se hierve menos, es 

posible que no eliminemos todos Ios elementos 

peligrosos. 

2. Metodo SODIS: Otra forma de desinfectar 

es con Ios ravos ultravioleta del sol, poniendo 

agua clara en una botella plastica transparente 

al menos 6 horas al sol radiante 6 2 dfas si esta 

nublado. Quitar primero la etiqueta de la botella. 

Si el agua es turbia, este metodo no sirve. Primero 

se tendria que aclarar echando una pepa de 

durazno v unas cuantas habas molidas. Una hora 

despues el agua estan3 transparente, lista para 

aplicar el metodo SODIS. 

3. Cloraci6n: lgualmente se le puede echar tres 

gotas de cloro o lavandina por cad a litro de agua 

que se desea desinfectar para lavar verduras o 

frutas. 

Coma desventaja, este metodo no elimina todos 

Ios germenes y cambia un poco el sabor del 

agua. 
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4. Filtro casero: para purificar el agua antes de 

consumirla, se construye un filtro casero con 

capas de 5 centimetros de Ios materiales que 
indica la ilustracion: 

agua turbia 

lama 

arena aspera 

arenilla fin a 

carbon fino 

arenilla fina 

arena aspera 

agua segura para beber 

Actualmente existen tambien otros sistemas de purificaci6n mas sofisticados que se pueden comprar en 
tiendas especializadas. Por ejemplo existen diferentes tipos de filtros con carbon activado que remueve el 
cloro, suciedad par particulas quimicas y organicas, eliminando el mal olor y sabor del agua. 

lgualmente Ios filtros modernos tienen polipropileno, que retiene la materia organica, barro, arenilla y 
otros, Y hasta tienen malla de plata coloidal para evitar la formaci6n de colonias de bacterias. 

Aparentemente el sistema de purificaci6n generador de ozono es el mas eficiente del mercado, debido 
a que el ozono elimina bacterias patogenicas, inactiva virus y otros microorganismos resistentes a la 
desinfecci6n par cloro. Todavia Ios costos son muy altos. 

Es muy importante, entonces, asegurarse que estamos consumiendo agua potable, o segura, que 
garantizara la salud par via de la prevenci6n de enfermedades hidricas y que contribuira de este modo a 
reducir la morbimortalidad, especialmente infantil. 

Conocemos, al me nos, cuatro maneras de obtener agua segura. No dejemos de hacerlo, especialmente 
si no podemos certificar de d6nde y con que calidad y grado de higiene llegan nuestros alimentos 
especialmente vegetales y legumbres, que pueden haber si do regadas con aguas servidas, constituyendos~ 
en un riesgo para la salud y la vida misma. 

.e 



e. 

Orientaci6n para e/ desarrollo de actividades 

1. Por sorteo, definimos una enfermedad hidrica por persona para 
investigar las formas de contraerlas, Ios principales sfntomas v Ios 

agentes que la ocasionan. 

2. Organizados por grupos de tres personas, preparamos una 
demostraci6n real de Ios sistemas de purificaci6n que se presentan en 
esta unidad didactica. Podrfamos sortear Ios sistemas que nos toque 

presentar. 

Esta presentaci6n de be realizarse en una mini feria especial para el prop6sito, 
entregando ademas una investigaci6n grupal complementaria de a! men os dos 

paginas de c6mo funciona el sistema. 

Propuesta de evaluaci6n - autoevaluaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apovar la auto evaluaci6n: 

Describamos !as cuatro clases de enfermedades hidricas que existen. 

Describamos la forma de contraer alguna enfermedad hidrica, sus 

principales sintomas v !as formas de prevenirla. 

Expliquemos Ios cuatro metodos de purificaci6n de agua de la unidad 

para conseguir agua segura en nuestras casas o Centros Educativos. 



e. 

Orientaci6n didactica para la unidad tematica 

El objetivo de la presente unidad tematica es: 

Practicar, en contextos pertinentes, la construcci6n se sistemas sanitarios 
eco16gicos, a objeto de reducir Ios niveles de afectaciones a la salud, a 
Ios suelos y aguas subterraneas superficiales, por inadecuado manejo de 

excretas y aguas servidas, a traves de la aplicaci6n de conocimientos de 

la presente unidad. 

Las competencias que se desean alcanzar a la finalizaci6n de la presente 

unidad tematica son: 

• Replica conocimientos respecto a la importancia de 
implementar sistemas sanitarios en la comunidad. 

• Aplica conocimientos referidos a la construcci6n de 
sistemas sanitarios eco16gicos. 

• lmplementa consejos practices para que Ios 
sistemas de alcantarillado tengan vida uti I mas larga 

y funcionen adecuadamente. 
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Las comunidades m as vulnerables a padecer enfermedades 

hfdricas son aquellas que, ademas de no contar con un 

sistema de agua potable domiciliaria para su comunidad, 

carecen tambien de sistemas de saneamiento ambiental 

que les ayude a disponer adecuadamente sus excretas y 

aguas servidas . 

Los fdices de morbimortalidad infantil en comunidades 

en que no existe agua potable, alcantarillado sanitaria ni 

bafios eco16gicos son, indudablemente, mas altos que en 

comunidades, pueblos o barrios en Ios que sf se cuentan 

con estos servicios . 

Es mas diffcil asegurar una higiene adecuada si no se 

cuenta con agua potable; aunque ya vimos que se puede 

garantizar agua segura en la casa con metodos sencillos. 

Evitar que las heces fecales contaminen las aguas por 

diferentes maneras es, tambien, mas complicado si 

no se tiene acceso a Ios sistemas de saneamiento 

basico que permita disponer de manera higienica y 

segura las excretas y aguas servidas. 

La mayorfa de Ios organismos que provocan estas 

patologfas llegan al agua mediante contaminaci6n 

con excretas humanas y finalmente ingresan al cuerpo a 

traves de la boca. 

La mayorfa de las enfermedades de origen hfdrico que 

hemos conocido se pueden prevenir con la mejora del 

saneamiento publico, la provision de agua limpia y 

medidas de higiene como lavarse las manos con jab6n 

despues de ir al bafio y antes de preparar la comida. 

La construcci6n de letrinas sanitarias y el tratamiento 

de las aguas servidas es tambien muy importante. Por 

esta raz6n hay que comprender que para disponer 

adecuadamente las excretas necesitamos sistemas de 

saneamiento ambiental . 



(.Que§ es el saneamiento ambiental? 

El Saneamiento ambiental" es el conjunto de acciones para avudar a cuidar el ambiente V la salud 
de las personas, las tecnicas que se utilicen para el manejo adecuado V tratamiento de las aguas 
servidas o aguas sucias, de las excretas o material fecal V de Ios residuos s61idos; ademas del 

fortalecimiento de la higiene personal, de alimentos V de I as viviendas. 

Los sistemas sanitarios pueden implementarse a traves de sistemas de alcantarillado sanitaria 
v a traves del saneamiento eco16gico. La idea general es realizar una adecuada disposici6n de 

excretas V aguas servidas, que son I as que producimos en nuestras casas, para que no contammen 

nuestro hogar ni la comunidad en la que vivimos". 

(.Por que disponer de un sistema sanitario? 

Una buena disposici6n de excretas v aguas servidas es buena para toda la comunidad, para contar 
con un ambiente sano v saludable; porque de otro modo podrfamos vivir en un entorno suc1o, 

contaminado v con riesgo permanente para nuestra salud. 

Coma hem os vista en la unidad tematica an~erior, I as enfermedades de origen hidrico se producen 
por contaminaci6n de las aguas, especialmente con materia fecal; V eso es lo que debemos 
evitar, implementando un sistema sanitaria que puede ser con alcantarillado o con saneamiento 

eco16gico. 

Es la comunidad la que de be decidir si gestionamos sistemas de alcantarillado sanitaria o sistemas 

de saneamiento ecol6gico. 

(.Que es el alcantarillado sanitario? 

El alcantarillado es un sistema de tuberias que pasan por debajo de las calles V transporta aguas 
servidas o residuales de inodoros, urinarios, lavanderfas V lavaplatos nuestras viviendas, hacia 
plantas de tratamiento de aguas servidas, para evitar la contaminaci6n ambiental. Sus ventajas 

tendrfan que ser la protecci6n del media ambiente, la salud V las condiciones de la vida. 

Las aguas servidas o aguas negras45 son Ios desechos liquidos provenientes del uso domestico, 

comercial e industrial. Arrastran una serie de contaminantes organicos e inorganicos de la 
descarga de sumideros, inodoros, urinarios, lavanderfas, lavaplatos, aceites, grasas, quimicos 
de curtiembres u otras. Todas las alcantarillas debieran confluir en un sistema colector que las 

conduzcan hacia plantas de tratamiento de aguas servidas. 

~3 EPSA Bustillo. Cartilla Aprendiendo a cuidar nuestros sistemas: agua potable Y akantariUado. GTZ.2010. . .. 
"-" MMAyA y Program a de Agua para Pequefias Comunidades. Cartilla sabre akantarillado sanitaria Y saneam1ento ecolog~eo. 

PROAPAC. 2011. e E.osnllo. Carnlla Aprendiendo a cuidar nuestros sistema" agua potable y alcantarillado. GTZ.2010. 
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Sin embargo, si el sistema de alcantarillado no cuenta con plantas de tratamiento funcionando 
con la capacidad V calidad necesaria, como sucede en El Alto que colecta solo al 30% de las 

aguas servidas de toda la poblaci6n v que luego libera las aguas tratadas en Ios mismos rios 
por Ios que vienen aguas servidas no tratadas, el sistema no resuelve realmente el problema de 
contaminaci6n ambiental o la salud v Ios otros efectos socio ambientales de la contaminaci6n de 
las aguas de la Bahia de Cohana en el Lago Titicaca. 

0 si, directamente coma sucede en La Paz, no existen plantas de tratamiento, Ios problemas de 
contaminaci6n V salud solamente se trasladan hacia otras zonas, coma Rio abajo, donde se riega 
con las aguas servidas que bajan desde La Paz por el rio Choquevapu. 

Lo parad6jico es que la contaminaci6n retorna a La Paz a traves de Ios productos agrfcolas regados 
con aguas servidas que se expenden en Ios mercados de la sede de gobierno, arriesgando la salud 

de Ios consumidores. Entonces el alcantarillado de La Paz no termina de cumplir Ios prop6sitos 
que tiene este sistema sanitaria. 

Para que el alcantarillado tenga vida util mas larga 

Para que el alcantarillado de nuestro CEA o nuestra cas a duren m as tiempo, se 

deben tomar en cuenta algunos consejos sencillos: 

• No botar basura en Ios inodoros o tazas, coma papeles, paFiales, telas u 

otros. 

• No debemos botar restos de comida en el lavaplatos porque lo 

podriamos taponar. 

• Evitar que Ios cabellos entren en ellavamanos, para que no taponeen 

las canerias. 

• Cada tres meses debemos hacer limpieza v mantenimiento de caFierfas 

V camaras septicas. 

• Cada 15 dias debemos echar unos dos litros de agua hirviendo al 

lavaplatos para evitar que las grasas se acumulen en las cafierias v las 

obstruvan. 

• Debemos verificar que no hava filtraciones en las instalaciones de 

tuberias dentro de la casa o el CEA . 

• Cada seis meses debieramos revisar las camaras de inspecci6n para 

evitar que se taponeen . 

Si verificamos fugas en las caFierias exteriores, debemos llamar a la EPSA para 

que resuelva el problema. 



lQue es el saneamiento ecol6gko46? 

El saneamiento eco16gico es una alternativa para la disposici6n de I as aguas negras, que convierte, 

con un tratamiento adecuado, I as excretas s61idas o heces fecales en a bono, y la onna en a bonos 

folia res para usos agricolas. 

El saneamiento ecol6gico imita a la naturaleza al devolver la orina saneada y las heces fecales al 

suelo. 

En vez de contaminar el ambiente, estos desechos se reutilizan para mejorar la estructura de Ios 

suelos y devolverles nutrientes. 

El saneamiento ecol6gico utiliza artefactos que separan la orina de I as heces fecales, p~ra pre~arar 
adecuadamente Ios a bonos, para evitar la contaminaci6n de suelos y aguas subterraneas, nosY 
Iagos de Ios cuales se abastece la poblaci6n para usos agricolas, ganaderos o consumo humano. 

Opdones para el saneamiento domidliario rural 

Sistemas de pozos simples: 

Del Iibra Compendia de Sistemas y Tecnologfas de Saneamiento se pueden extraer bocetos Y 
explicaciones de I as caracteristicas, ventajas y limitaciones de un pozo Simple, basad a en el uso de 
un pozo simple para recolectar y almacenar las excretas. El sistema se puede usar con o Sin Agua. 

Las entradas al sistema pueden incluir orina, heces, agua de limpieza anal, agua de arrast~e Y 
materiales secos de limpieza. El uso de agua de arrastre y/o agua de limpieza anal dependera de 

la disponibilidad de agua y las costumbres locales. 

Ademas de pozo simple puede haber un pozo mejorado venti~ado simple. Una opci6n para cuando 
se llena el pozo es terminar de tapar con tierra y plantar un arbol. Ver figura. 

"6 MMAyA y Programa de Agua para Pequei'ias Comunidades. cartilla sabre alcantari!lado sanitaria y saneamiento eco16gico. 

PROAPAC. 2011. 
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Sistema Sin Agua con Pozos Altemos47: 

Este sistema esta disenado para producir un material denso, semejante a la composta par media 
del uso de pozos alternos sin la adici6n de agua de arrastre. 

Las entradas al sistema pueden incluir orina, heces, compuestos organicos, agua de limpieza anal 
y materiales secos de limpieza. Se recomienda un retrete seco para este sistema. No requiere 
agua para funcionar y, de hecho, no de be agregarse agua al sistema. 

El sistema tie ne una innovadora tecnologfa de recolecci6n y almacenamiento o tratamiento: Una 

fosa para uso comun y otra fosa alterna o una camara de compostaje. AI alternar Ios pozos el 
material puede drenarse, degradarse y transformarse en un material humico rico en nutrientes y 
mejorado higienicamente que puede ser usado o desechado con seguridad. 

Mientras un pozo se esta llenando con las excretas (y potencialmente material organico), el otro 
pozo se mantiene fuera de servicio. Cuando el primer pozo esta lleno, es cubierto y puesto fuera 
de servicio temporalmente . 

Cuando las excretas del primer pozo son drenadas y degradadas, se vacia y se vuelve a poner en 
servicio. El Segundo pozo recolecta las excretas hasta que se llena, es cubierto y puesto fuera de 
servicio y el ciclo se repite indefinidamente. 

Sistema de Arrastre Hidraulico con Pozos Dobles48: 

Este es un sistema a base de agua que utiliza un retrete con arrastre hidraulico (de pedestal o 
placa turca) para producir un Producto parcialmente digerido semejante al humus, que puede 
ser usado para mejorar terrenos. Las aguas grises pueden ser incorporadas en el sistema y no 
requieren tratamiento separado. Las entradas al sistema pueden incluir heces, orina, agua de 
arrastre, agua de limpieza anal y aguas grises. 

Los pozos estan construidos con un material poroso que permite que el efluente se infiltre al 
terreno mientras Ios s61idos se acumulan y degradan en el fondo del pozo. Mientras uno de Ios 

pozos se llena con aguas negras, el otro pozo esta fuera de servicio. En otras palabras, cuando se 

11 
Tornado dellibro Compendia de Si stem as y Tecnologfas de Saneamiento. s/d. 

43 ldem . 



llena el primer pozo, es cubierto y sacado de servicio temporalmente. De be tomar por lo menos 
dos aFios llenar un pozo. Cuando se llena el segundo pozo, se reabre el primer pozo Y se saca el 

contenido. 

Los lodos tratados que se generan en el pozo despues de dos a nos se sa can Y transportan para su 
uso y/o disposici6n final manual usando una tecnologfa de transporte de medias humanos. Ver 

figura. 

Si sterna sin agua con separador de orina49
: 

El exito de este sistema depende de la eficiente separaci6n de la orina Y !as heces, asi coma 
del uso de un agente conveniente de secado; un clima e<3lido y seco puede tambien contribuir 
considerablemente a la rapida deshidratac:i6n de !as heces. El sistema se puede adecuar a las 

necesidades agrfcolas y culturales de las personas. 

Se pueden usar todos Ios tipos de materiales s61idos de limpieza, aunque se deben desechar 
por separado. El agua de limpieza anal se debe separar de !as heces, si la orina es usada en la 

agricultura, el agua de limpieza anal se de be mantener separada y debe ser tratada JUnta con las 

aguas grises. 

• Los usuarios necesitan aprender a usar un nuevo asiento, lo cual en general no involucra 

m as trabajo que el muy conocido inodoro de agua. 
• Es primordial educar a Ios usuarios sabre Ios beneficios y adecuado manejo, Y que 

participen en la decision de aplicar esta opci6n. . . 
• La destrucci6n de pat6genos fecales es mas segura, dado ellargo tiempo de detenc1on en 
condiciones se cas y aer6bicas, totalmente diferentes a I as condiciones humedas Y anaer6bicas 

del interior de Ios intestinos humanos. 
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Este sistema aparece tambien en ellibro i_Que Debemos Saber Acerca del Alcantarillado? 50 • El 
grado de detalle en la descripci6n y la ilustraci6n lo hacen mas comprensible. Veamos c6mo este 
otro material aborda el tema. 

Este texto refiere que la letrina abonera (alcalina) seca familiar51 requiere 
de un inodoro especial que separa las heces de la orina, posee dos 
camaras receptoras que se usan de forma alterna. Es una letrina lenta 

que da el tiempo suficiente para la descomposici6n. El proceso seguido 
es seco, utiliza cal o ceniza, raz6n por la cual se separan Ios orines. Los 
lodos o material seco que de ellas se extrae, pueden ser aplicados coma 
a bono . 

Entre sus caracterfsticas mas importantes, seFiala que es un avance 
tecnico que evita la contaminaci6n del media ambiente, que las heces 

caen en una camara y la orina en otro recipiente, que la ceniza y la 
cal secan la materia organica para lograr una mejor descomposici6n y 
muerte de microbios. 

Destaca que produce me nor cantidad de gases que pueden ser evacuados por pequeFias aberturas, 
y que el compacta do semanal de heces y ceniza optimiza el volumen de la camara . 

Micromacro51 tambien incluy6 este sistema, con el nombre de baFios secos, en sus documentales 
televisivos de experiencias econ6micamente exitosas y ambientalmente sostenibles, as[ coma en 
su material impreso y sus materiales virtuales. 

Se refieren a la experiencia coma un sueFio hecho realidad, porque la utilizaci6n de drenaje 
(alcantarillado) para el acarreo de excretas y otros desechos es una practica reciente que ademas 
de no estar relacionada con nuestras costumbres, trae consecuencias negativas, coma desperdicio 
de gran des cantidades de agua limpia, contaminaci6n de rios y Iagos y barrancos, elevados costos 
de instalaci6n y mantenimiento, propagaci6n de enfermedades gastrointestinales. 

El sanitaria seco ecol6gico es un sistema respetuoso del ambiente, ya que no utiliza agua, evita la 
propagaci6n de enfermedades yes barato . 

El baFio seco consiste en una taza separadora con manguera que permite llevar la orina hacia 
un recipiente para utilizarla coma fertilizante, o se puede mandar a un pozo de absorci6n que la 
reintegra a la tierra . 

El excremento se deposita en una de las 2 camaras del sanitaria, mientras en la otra, se convierte 
el excremento en a bono. Cuando la camara en uso esta a punto de llenarse es necesario vaciar la 
otra, de manera que quede lista para ser reutilizada . 

>n GTZ/PROAPAC 2011. 
51 

Es el nombre con el que ellibro (Que Debemos Saber Ace rea del Alcantarillado? Denomina al mismo sistema. 
02 CICEANA. Material de apoyo explicativo proyecto microMACRO.TvE. M€xico 2003. .e 



El uso alternado de las dos camaras garantiza un tiempo suficiente para el secado del excremento. 
La ceniza o cal que se utiliza para cubrir el excremento y la falta de humedad dentro de la camara, 
facilitan el proceso de destrucci6n de Ios organismos que producen enfermedades. 

El texto describe Ios materiales que se precisan, c6mo se construye y c6mo se mantiene, lo 
que constituye una oportunidad para quienes tengan el deseo de dominar las tecnicas para 
construcci6n de sistemas sanitarios ambientalmente amigables. 

Para que el bano seco funcione adecuadamente 

Para que el baf\o seco funcione adecuadamente y cumpla su objetivo de evitar 
contaminar suelos, aguas subtem1neas, producci6n agrfcola y proteger la salud, 

hay algunos consejos que debemos observar cuidadosamente: 

• Asegurarse de separar bien la orina de las heces fecales. Si entra orina 
en la camara de las heces, estas no pod ran se car y convertirse en a bono. 
• Despues de usar el inodoro, el material usado para limpiarse, papel 

normalmente, debe depositarse en la camara donde van las heces. 
• lnmediatamente se debe echar una taza de material secante en la 
camara de I as heces: aserrfn, tierra seca cernida, ceniza, arena, o la cascara 

o chala del arroz o el trigo. 

No olvidemos que las heces, despues de ser secadas en un recipiente cerrado 
hermeticamente, durante diez meses coma mfnimo, se convierten en compost, 

que se utiliza coma a bono mejorador de suelos. 

Alentamos a revisar la bibliografia recomendada al final del m6dulo, porque no solo es la que se ha 
consultado; si no la que se de be consultar en busca de la consolidaci6n de nuestro conocimiento 
para fortalecer nuestras capacidades. 

e. 
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Orientaci6n para el desarroflo de actividades 

1. Organizados por grupos de cuatro personas, preparemos maquetas de 
diferentes sistemas de saneamiento rural. 

2. En casa, preparemos pianos y diagramas de la instalaci6n domiciliaria 
de Ios sistemas sanitarios, identificando, con colores, Ios canales de 
entrada Y Ios canales de salida. lncluir sistemas de reuso de aguas. 

Propuesta de evaluaci6n - autoevaluaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 
de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluaci6n: 

Describe las ventajas del tratamiento domiciliario de excretas en 
relaci6n a Ios sistemas centralizados. 

Describe ampliamente las ventajas que tiene para el ambiente y la 
salud la instalaci6n de sistemas de baFios secos en comunidades rurales . 

~Que sucederfa si las comunidades no mantienen adecuadamente sus 
sistemas de alcantarillado sanitaria? 





e. 

Orientaci6n didactica para la unidad temiltica 

El objetivo de la presente unidad tematica es: 

Analizar la normativa y polfticas publicas en torno al agua y al ambiente 
sa no, a traves de la revision de articulos espedficos, para promover el 

ejercicio plena de deberes y derechos. 

Las competencias que se desean alcanzar a la finalizaci6n de la presente 

unidad tematica son: 

• Analiza, de manera crftica, aspectos de la constituci6n 
y !as !eyes referidas at agua y a! ambiente sa no. 

" ldentifica aspectos de poHticas publicas en materia 
de recursos hfdricos y salud ambiental. 

• Promueve el cumpiimiento de derechos y deberes 
referidos a! agua y a! media ambiente. 
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Siempre se dice: derechos que no se conocen no se 

ejercen. Pero tambien hay que saber que quien desea 

disfrutar sus derechos debe estar dispuesto a respetar 

Ios derechos de Ios demas, porque Ios derechos de uno 

terminan cuando comienzan Ios derechos de Ios otros y, 

para esto, debemos conocer y cumplir tambien nuestros 

deberes . 

La Constituci6n, las Leyes y las polfticas publicas regulan 

pues Ios derechos y deberes de Ios ciudadanos, raz6n 

par la que es importante conocer estos instrumentos. 

El agua y el ambiente en la Ccmstituci6n 
Polltica del Estado 

Ya el preambulo de la CPE plantea que se debe construir 

un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, 

donde predomine la busqueda del vivir bien, con acceso 

al agua, la que marca la importancia que se asigna a Ios 

recursos hfdricos . 

El articulo 16.1 de la misma Constituci6n, senala que toda 

persona tiene derecho al agua y a la alimentaci6n. 

El articulo 20.1 sefiala que toda persona tie ne G;;;;,;;-;;;"::1";;::, 

al acceso universal y equitativo a Ios serviGIII::n;. 

basicos de agua potable, alcantarillado, ,,, 

en su paragrafo Ill precisa que el acceso al 

agua y alcantarillado constituyen derechos 

humanos, y par tanto no pueden ser 

concesionados ni privatizados. 

El articulo 373.1 de la propia CPE sefiala 

que el agua constituye un derecho 

fundamentalfsimo para la vida, y que el 

Estado promovera el uso y acceso al agui'1 

sabre la base de principios de solidarid;';d, 

complementariedad, reciprocidad, eqliiii!l;md .. 

diversidad y sustentabilidad. El paragrafo 11 dmi :r:ll:;n;-;.:::• 
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articulo detalla que Ios recursos hidricos en todos sus estados, superficiales V subterraneos, 

constituven recursos finitos, vulnerables, estrategicos V cumplen una funci6n social, cultural v 

ambiental. 

De acuerdo al articulo 374.1 de la CPE, el Estado protegera V garantizara el uso prioritario del 

agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger V planificar el uso adecuado 

V sustentable de Ios recursos hidricos, con participaci6n social, garantizando el acceso al agua 

a todos sus habitantes. La lev establecera !as condiciones V limitaciones de todos Ios usos. El 

paragrafo 11 establece que el Estado reconocera, respetara V protegera Ios usos V costumbres de I as 

comunidades, de sus autoridades locales v de las organizaciones indigena originaria campesinas 

sob reel derecho, el manejo v la gesti6n sustentable del agua. 

lgualmente el paragrafo Ill sef\ala que el Estado debera garantizar la conservaci6n, protecci6n, 

preservaci6n, restauraci6n, uso sustentable v gesti6n integral de las aguas f6siles, glaciales, 

humedales, subterraneas, minerales, medicinales. 

El articulo 375.1 dice que es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservaci6n, manejo V 

aprovechamiento sustentable de las cuenc~s hidrograficas, vel paragrafo 11 indica que el Estado 

regulara el manejo v gesti6n sustentable de Ios recursos hidricos V de las cuencas para riego, 

seguridad alimentaria v servicios basicos, respetando Ios usos V costumbres de I as comunidades. 

lgualmente el paragrafo Ill marca que Es deber del Estado realizar Ios estudios para la identificaci6n 

de aguas f6siles v su consiguiente protecci6n, manejo V aprovechamiento sustentable. 

El articulo 376 de la Constituci6n sef\ala que Ios recursos hidricos de Ios rios, Iagos V lagunas 

que conforman !as cuencas hidrograficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos 

naturales que contienen v por ser parte fundamental de Ios ecosistemas, se consideran recursos 

estrategicos para el desarrollo v la soberania boliviana. Para ello, el Estado de be evitar acciones en 

!as nacientes v zonas intermedias de Ios rios que ocasionen daf\os a Ios ecosistemas o disminuvan 

Ios caudales, de be preservar el estado natural v velar por el desarrollo V bienestar de la poblaci6n. 

Segun el articulo 377.1 de la CPE, todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre Ios 

recursos hidricos garantizara la soberania del pais v priorizara el interes del Estado. 

11. El Estado resguardara de forma permanente !as aguas fronterizas V transfronterizas, para la 

conservaci6n de la riqueza hidrica que contribuira a la integraci6n de Ios pueblos. 

En general la Constituci6n sigue hacienda referencias multiples al recurso agua V al alcantarillado; 

pero hasta aqui conviene concluir en una afirmaci6n: la CPE destaca la importancia del agua Vel 

saneamiento ambiental como un derecho humano fundamentalisimo. 

e. 

Otro aspecto importante de la CPE esta referido 

a la denominaci6n de las fuentes de agua 

como recursos naturales estrategicos (Arn.1!');8. 

11), aspecto que refuerza el articulo 348.1 G!i}!ii 

define nuevamente al agua como recurs;!) 

natural v su paragrafo 11 que sef\ala que 

Ios RRNN son de caracter estrategico 

v de interes publico para el desarrollo 

del pais; lo que a su vez se reitera en el 

articulo 373.1, que ademas marca que el 

Estado promovera el uso v acceso al agua 

sobre la base de principios de solidaridad, 

complementariedad, reciprocidad, 

equidad, diversidad v sustentabilidad. 

La Constituci6n Politica de Estado Plurinad;::;n;;;l 

recoge 83 articulos en materia ambient;;;,;; ;,; ;;:~,;;; 

desarrollo sostenible; pero podriamos decir ;;F;;;;;; !!.;:;:;; 

····------

mismos se globalizan en el articulo 33, que sefiala que las p e r s o n a s 

tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido v equilibrado. El ejercicio de este 

derecho debe permitir a Ios individuos v colectividades de las presentes v futuras generaciones, 

ademas de otros se res vivos, desarrollarse de man era normal v permanente. 

Para el goce de este derecho, el articulo 34 de la CPE establece que cualquier persona, a titulo 

individual o en representaci6n de una colectividad, esta facultada para ejercitar las acciones 

legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligaci6n de I as instituciones 

publicas de actuar de oficio frente a Ios atentados contra el medio ambiente. 

Esto significa que todos podemos, v debemos, participar en la gesti6n ambiental. 

El agua y el ambiente en la ley de Derechos de la Madre Tierra 

La Lev de Derechos de la Madre Tierra, NQ 071, de 21 de diciembre de 2010, sefiala tambien 

aspectos relacionados a Ios derechos v deberes relativos al agua v al ambiente, o la Madre Tierra, 

Veamos algunos aspectos pertinentes: 

El articulo 7.1 referido a Ios derechos de la Madre Tierra sef\ala que esta tiene Ios siguientes 

derechos: 1. A la vida, 2. A la diversidad de la vida, 3. AI agua, 4. AI a ire limpio, 5. AI equilibro, 6. A 

la restauraci6n v, 7. A vivir libre de contaminaci6n. 

.e 



Todos estos derechos estan interrelacionados, y tienen que ver con varios procesos de desarrollo 

impulsados hasta le fecha en el marco de un modelo extractivista desarrollista: 

El articulo 2 se refiere al derecho a la preservacion de la diferenciacion y la varied ad de Ios 

seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados gem§ticamente ni modificados en su 

estructura de manera artificial, de tal forma que amenace su existencia, funcionamiento 

y potencial futuro. Este articulo es automaticamente vulnerado 

·!::L!:!f;:n(i!o ;;.;;;. n:;·;:onoce que en Bolivia el 84% de la soya cultivada 

:!'~'! t;:an::;:genica; o que se quieren iniciar proyectos de 

;'q;;r:;:;i:;:!;odiversidad con la quinua, impulsados por 

•!'~i'l'':;presas transnacionales coma Syngenta y Bioversity, 

:'li'nbas especializadas en transgenicos. 

El articulo 3 se refiere al derecho a la preservacion 

de la funcionalidad de Ios ciclos del agua, de su 

existencia en la cantidad y calidad necesarias 

para el sostenimiento de Ios sistemas de vida, 

y su proteccion frente a la contaminacion para 

ia reproduccion de la vida de la Madre Tierra y 

!::::dos sus componentes. Este articulo se vulnera 

:::u.:mdo se insiste en construir carreteras por areas 

;Dr:']h::tgidas de tierras bajas, I as mismas que promoveran 

!!;:;, th:::!'or:;;::stacion ya que, en nombre del desarrollo, se esta 

;:::::;n.;:!!:;';:'ll'l!''"':!:;:;.ala vulneracion del fragil equilibrio de Ios sistemas 

de vida que garant1z8n la regulacion de Ios ciclos hidrologicos. 

Sin bosques Ios ciclos de agua se alteran, provocando inundaciones seguidas de sequias. Si ya hoy 

la capacidad de autopurificacion de las aguas es limitada en el TIPNIS, por ejemplo, lo primero que 

hay que saber es que la carretera nova a hacer que las aguas dejen de estar "hediondas"; sino 

que va a provocar mayor contaminacion de Ios rios y que la capacidad de purificacion del agua 

reduzca aun mas, inclusive que !as lluvias en esa region yen la region del norte pacefio reduzcan, 

modificando Ios sistemas productivos, medias y estilos de vida, alejandonos del vivir bien. 

La Ley 071 establece tambien obligaciones para el Estado Plurinacional, en todos sus niveles y 

ambitos territoriales y para todas sus autoridades e instituciones: 

1. Desarrollar politicas publicas y acciones de prevenci6n, alerta temprana y 

proteccion, para evitar que I as actividades humanas conduzcan a la extincion de poblaciones 

de seres, la alteracion de Ios ciclos y procesos que garantizan la vida, y la destruccion de 

e. 

sistemas de vida, que incluyen Ios sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra. 

2. Desarrollar politicas para defender la Madre Tierra de la sobreexplotacion de sus 

componentes, de la mercantilizacion de Ios sistemas de vida o Ios procesos que Ios sustentan 

y de las causas estructurales del cambio climatico y sus efectos. 

Ahora, en la medida en que se impulsan megaproyectos, que tendran severos impactos socio 

ambientales, se esta tendiendo a la vulneracion de estos articulos de la Ley, porque el Estado 

estarfa alterando Ios ciclos y procesos que garantizan la vida. 

Pero el articulo 9 de la Ley 071 establece tambien de be res de I as personas, que estan orientados 

a defender y respetarlos derechos de la Madre Tierra: 

Participar de forma activa, personal o colectivamen.te, en la generacion de propuestas 

orientadas al respeto y la defensa de Ios derechos de la Madre Tierra. 

Asumir practicas de produccion y habitos de consumo en armonia con Ios derechos de la 

Madre Tierra. 

Denunciar todo acto que atente contra Ios derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida 

y/o sus componentes. 

En esta perspectiva es importante que Ios CEA permitan a sus participantes reconocer y analizar 

criticamente Ios aspectos de la CPE y las leyes, para pasar a difundirlas y promover o exigir su 

estricto cumplimiento, pues se trata de derechos humanos fundamentales coma el derecho a la 

vida misma. 

El agua en la ley de Medio Ambiente 

El control de la contaminacion esta comprendido en la Ley 1333 de Media Ambiente y su 

Reglamento en Materia de Contaminacion Hidrica, que delega al Estado el control de contaminacion 

proveniente de cualquier fuente. 

El Reglamento en Materia de Contaminacion Hidrica establece que el que contamina debe tratar 

I as aguas antes de liberarlas a rios o Iagos, y que Ios gobiernos municipales deben contribuir en el 

control de las descargas de aguas residuales y dar aviso a la prefectura, hoy gobernacion, cuando 

se han identificado I as fuentes de contaminacion. 

El Codigo de Salud regula tambien el vertido de residuos industriales en rios y Iagos, y el Codigo 

de Mineria Ios impactos ambientales de la mineria. 

Especificamente, la Ley del Media Ambiente sanciona asi Ios delitos ambientales relacionados al 

agua: 



El envenenamiento, contaminaci6n o adulteraci6n de aguas destinadas al consumo publico, al uso 
industrial, agropecuario o pisdcola, tiene una pena de carcel de 1 a 10 afios, segun el articulo 105 
de la Ley de Medio Ambiente, N2 1333. 

El articulo 107 de la misma Ley senala que arrojar aguas residuales no tratadas, objetos o 
desechos de cualquier naturaleza en Ios cauces de agua: rfos, Iagos, lagunas, estanques de aguas 
que contaminen o degraden las aguas tiene carcel de 1 a 4 a nosy multa equivalente al100% del 

dafio causado. 

Suspender el agua para el consumo de las poblaciones o para el riegotiene pena de c;lrcel de hasta 
dos a nos, con una multa adicional equivalente a 30 salarios basicos, de acuerdo al articulo 108 de 
la Ley 1333, lo que significa, por ejemplo, que Ios sistemas de riego ni Ios sistemas comunitarios 
de agua potable tienen facultades para "multar" con corte o privaci6n de servicio cuando las 
personas no asisten a marchas, desfiles, bloqueos u otras actividades. Lamentablemente varias 
organizaciones de agua potable y riego recurren a este tipo de extorsion que nos priva del derecho 
fundamentalisimo al acceso al agua para la vida, y debemos denunciarlos y buscar su sanci6n de 

acuerdo a Ley. 

Agua y ambiente en Ios Objetivos de Desarmllo del Milenio 

Reconociendo que existen roles para Ios gobiernos; pero que Ios individuos tenemos nuestra 

parte de responsabilidad, es importante conocer tambien Ios Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que Naciones Unidas ha confeccionado, pensando que, al2015, Ios Estados deberfan alcanzarlos, 
a traves de sus m etas, cuyo logro se miden por indicadores. 

Veamos algunos objetivos, m etas e indicadores pertinentes a nuestro trabajo: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

M eta lC: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre. 
1.8 Prevalencia de ninos menores de 5 a nos con peso inferior a lo normal 

1.9 Porcentaje de la poblaci6n por debajo del nivel minimo de consumo de energia alimentaria 
(subnutrici6n) 

A manera de reflexi6n: 

1. Si cuidamos la disponibilidad y calidad del agua, (podemos contribuir a que exista 
mayor producci6n familiar de hortalizas en carpas sola res urbanas y reducir asi la 
subnutrici6n, por ejemplo? (Es esta una forma de ayudar a la seguridad alimentaria? ~y 
esto podria mejorar la relaci6n peso/talla promedio de Ios ninos en su desarrollo? 

2. El ambiente saludable puede asegurar agua libre de contaminaci6n lo que favorecerfa 
la producci6n de alimentos. La alimentaci6n es requisito para la salud y este conjunto 

nos acerca a vivir bien. 
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,. Objetivo 4: Reducir la morta/idad infantil 

• Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, de 1990 a 2015, la mortalidad de nines menores de 

• 5 anos 

• 4.1 Tasa de mortalidad de Ios ninos menores de 5 a nos 

• 4.2 Tasa de mortalidad infantil 

• A manera de reflexi6n: 

• • • 1. ~Acaso las enfermedades diarreicas agudas asociadas al agua no son una causa 
importante de mortalidad infantil? Entonces, si prevenimos su contaminaci6n, y • potabilizamos las aguas que vamos a consumir, estamos en el camino correcto. 

• • Objetivo 6: Combatir el VIH/SJDA, el paludismo y otras enfermedades 

• M eta GC: Haber reducido, para el 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 

• graves 

• 6.6 Tasas de mortalidad e incidencia asociadas al paludismo 

• A manera de reflexi6n: 

• • 1. (Sera que, si eliminamos aguas estancadas, y eliminamos Ios criaderos de mosquitos, 
podemos ayudar a reducir la incidencia del paludismo o malaria, cuyos mosquitos • transmisores se multiplican en aguas estancadas? 

• • @ 

• • • • • 



Objetiva 7: Garantizar la sastenibilidad del media ambiente 

M eta 7 A: lncorporar Ios principios del desarrollo sostenible en I as politicas y Ios programas 
nacionales e invertir la perdida de recursos del media ambiente 
7.1 Proporcion de la superficie de I as tierras cubiertas por bosques 
7.4 Proporcion de poblaciones de peces dentro de If mites biologicos seguros 

Meta 7B: Reducir la perdida de diversidad bio16gica logrando, para 2010, una reducci6n 
significativa en la tasa de perdida 
7.5 Proporcion de recursos hidricos totales usados 
7.7 Proporcion de especies amenazadas de extincion 

M eta 7C: Reducir a la mitad, para el a no 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua potable 

7.8 Proporcion de la poblacion que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable 
mejoradas 

7.9 Proporcion de la poblacion que utiliza servicios de saneamiento mejorados 

Meta 7D: Haber mejorado considerablemente, para el ai'io 2020, la vida de por la menos 100 
millones de habitantes de tugurios 

7.10 Proporcion de poblacion urbana que vive en hogares con al me nos una de las cuatro 
caracteristicas siguientes: a) falta de acceso a un mejor abastecimiento de agua; b) falta de 
acceso a un mejor saneamiento; c) hacinamiento (3 o m as personas por habitacion); y d) 
viviendas construidas con material de corta duracion. 

A manera de reflexi6n: 

e. 

1. Sabiendo que la cobertura vegetal en cabeceras de cuenca garantiza la disponibilidad 
y calidad del agua, ~pod re promover procesos forestales conjuntamente la comunidad 
educativa de mi CEA? 

2. Si contribuyo a la conservacion y repoblamiento forestal por razones de regulacion 
de caudales hidricos, ~pod re tambien contribuir en la reduccion de perdida de 
biodiversidad? ~Y no podra esto ayudar a disminuir Ios riesgos de inundaciones, 
desbordes de rios y deslizamientos? 

3. Si promuevo el uso de artefactos ahorradores de agua y energia ~puedo ayudar a 
reducir Ios volumenes de agua total utilizados? 

4. No queda duda que puedo ayudar a que mas personas tengan acceso al agua potable 
y servicios de saneamiento mejorado. Y si hago esto, estare ayudando a que me nos 
gente viva en tugurios. 
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En general, muchas personas ven Ios Objetivos del Milenio y dicen "yo trabajo solo en el objetivo 
siete" y descuidan Ios demas objetivos, en una clara vision sectorial, que posterga el verdadero 
desarrollo local sostenible. La comunidad educativa de Ios CEA tiene que ver las cosas de manera 
integral e inter relacional. 

PoHticas publicas en materia de agua y ambiente 

Una politica publica es mucho masque una Ley. Puede decirse que es el camino que el Estado en 
cualquiera o varios de sus niveles (gobierno central, gobernacion, municipio o territorio indigena) 
ha decidido seguir en una materia . 

Las politicas publicas articulan diferentes instrumentos que, a manera de ejemplo y para fines 
didacticos, marcamos con negrita ita/ica: 

La CPfsefiala que al acceso al agua es un derecho humano fundamentalisimo y recurso estrategico, 
la Ley de Derechas de la Madre Tierra especifica el derecho a la preservacion de la funcionalidad 
de Ios ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento 
de Ios sistemas de vida, y su proteccion frente a la contaminacion; en tanto que la Ley de Media 
Ambiente y sus reglamentos establece el control de la contaminacion proveniente de cualquier 
fuente, penalizando la suspension del acceso, la contaminacion y envenenamiento del recurso y 
Ios Objetivas de Desarralla del Milenia establecen la m eta de reducir a la mitad, para el afio 2015, 
el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable . 

En este marco, el Plan Nacianalde Desarral/a hace referenda, considerando la limitada disposicion 
de recursos naturales, a que el Estado ejerce la conservacion de la naturaleza, y el Estado formula, 
apoyado con un Decreta Supremo, el Prayecta Mi Agua, que asigna recursos economicos hasta 
un limite de Bs. 200 mil para cada municipio capaz de presentar proyectos a disefio final para 
garantizar el aprovisionamiento de agua potable y/o para riego. 

Todo este marco ayuda a configurar una politica publica concreta sabre el agua, aunque la misma 
no ha si do a si explicitada por el gobierno: 

Garantizar accesa a este recurso para subir Ios Indices de personas y familias con agua 
potable a domicilio y apoyar la seguridad alimentaria a traves de la implementaci6n 
de sistemas de riego que permitan estabilizat; diversificar e incrementar la producci6n 
agrfcola. 



Si nos fijamos bien, una polftica publica realmente es mucho mas que una Ley, y siempre debe 
culminar con una asignaci6n presupuestaria para hacerla viable. 

A este respecto, el gobierno nacional ha sefialado que, gracias al proyecto Mi Agua, este afio 
2012 Bolivia ya habria alcanzado la M eta 7C: "Reducir a la mitad, para el a no 2015, el porcentaje 
de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable", especificamente el indicador 7.8 
"Proporci6n de la poblaci6n que utiliza fuentes de abastecimiento de agua potable mejoradas". 

Aun queda por verificar si las aguas por cafieria son potables y si llegan hasta el interior de Ios 
domicilios, y si el acceso podra ser sostenible. Si esto es asi, hay que copiar el exito hacia polfticas 
publicas en otras areas. 
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Orientacion para el desarrollo de actividades 

1. Organizados por grupos de cuatro personas, proponemos que se 

puede hacer para Alcanzar Ios Objetivos de Desarrollo del Milenio en 

nuestra comunidad, municipio y departamento. 

2. lgualmente en grupo, discutimos tambien que elementos debieramos 

incluir en una polftica publica sobre agua y saneamiento ambiental. 

Redactamos por nuestra cuenta lo que podria'ser una politica publica 

departamental o municipal a este respecto. 

3. Elegimos un representante del grupo para que explique y defienda 

nuestro trabajo en plenaria con todos Ios participantes del CEA . 

Propuesta de eva/uacion - autoevaluacion de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluaci6n: 

Sefiala Ios principales aspectos de la Constituci6n Politica del Estado 

referidos al derecho al agua y al ambiente sa no y saludable. 

<'.Que aspectos son Ios mas destacables de la Ley de Derechos de la 

Madre Tierra en relaci6n al agua y al ambiente sano? 

<'.Que Meta principal ponen Ios Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
relaci6n al agua? 

<'.Que sanciones principales tie ne la Ley de Medio Ambiente en relaci6n 
alagua? 

<'.En que consiste el Proyecto Mi Agua? 

<'.C6mo una polftica Publica articula diferentes instrumentos normativos 

y cual serfa la clave para que la Polftica se implemente y no quede en 

simples papeles de buena voluntad? 

.e 





e. 

Orientaci6n didactica para la unidad tematiw 

El objetivo de la presente unidad tematica es: 

Participar individual o colectivamente en la gesti6n del agua, a objeto 
de garantizar el disfrute del derecho al agua y a un ambiente sa no y 
saludable, a traves de la revision de diagn6sticos del estado actual de Ios 
servicios y acceso al agua potable en ambitos urbanos y rurales. 

Las competencias que se desean alcanzar a la finalizaci6n de la presente 
unidad tematica son: 

• ldentifica derechos y deberes de todos y todas 
en relaci6n a Ios servicios de agua potable y 
saneamiento ambiental. 

• lmplementa buenas practicas identificadas para 
garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. 

• Discutediagn6sticosdiferenciadosde la problematica 
urbana y rural del acceso al agua y el saneamiento 
ambiental y la calidad de Ios servicios. 

• Analiza Ios desaffos pendientes en materia de agua 
y saneamiento ambiental que permitan identificar 
espacios para la participaci6n social. 
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Es muy importante comprender que todos tenemos 

derecho y obligaciones en relaci6n al agua y al ambiente 

saludable. Hemos sostenido ya que derecho que no se 

conoce no se ejerce; asf que enumeramos rapidamente 

nuestros derechos como usuaries de sistemas de agua 

potable, por ejemplo53 : 

• Recibir agua potable en cantidad, calidad, 

presi6n adecuada y en forma continua mediante 
red. 

• Exigir el funcionamiento adecuadoy permanente 

de Ios servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitaria. 

• Contar con un medidor para pagar conforme al 
consumo. 

• Recibir una factura proporcional al volumen 
de agua consumido. 

• Reclamar por cobras injustificados. 

• Recibir notificaciones en caso de 

mora, antes de que se realice el carte 
correspondiente. 

Pero igualmente todos y todas tenemos 

obligaciones54 que pasamos tambien a 

enumerar: 

• Evitar danar y alterar el medidor o 

realizar algun tipo de acci6n que evite el 

correcto registro del consumo de agua. 

• Evitar modificar por cuenta propia la red externa 

de agua o alcantarillado sanitaria. 

• Evitar el paso del agua por el medidor realizando 

puentes (bypass) o derivaciones antes del medidor . 

• Abstenerse de realizar o permitir prolongaciones 

de las instalaciones internas a otras casas. 

53 
Auto rid ad de Fiscalizaci6n y Control Social de Agua Potable y Saneamiento aasico. Gufa de derechos y obligaciones del usuario 

de servicios de Agua Potable y Alcantari!lado Sanitaria. AAPS. 2010. 
5
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1 Idem . 



• Abstenerse de emplear bombas de succi6n directas a la red externa. 

• Evitar rehabilitar clandestinamente el servicio, cuando este ha sido cortado por la EPSA. 
• Permitir a un funcionario de la EPSA que rea lice la lectura del medidor, o la inspecci6n a 
!as instalaciones domiciliarias. 
• Evitar depositar basura, grasas, aguas industriales o cualquier otro objeto que ocasione 
sobrecargas o desperfectos en Ios colectores. 

Buenas practicas por la salud y el ambiente saludable 

Debieramos pensar tambien que nuestra participaci6n, ademas de exigir el cumplimiento de 
nuestros derechos y acatar las prohibiciones que se nos imponen coma deberes, debieramos 
tambien participar con buenas practicas que protegen el ambiente y la salud para toda la 
comunidad y para uno mismo. 

Para ayudar a mantener buena salud y prevenir enfermedades, en Ios CEA, en la casa, y en la 
comunidad, podemos cuidar nuestro cuerpo, proteger, mantener limpia y purificar nuestra casa, 
nuestro ambiente y nuestra comunidad55 : 

• Lavandonos las manos varias veces al dia con jab6n, especialmente despues de hacer 
nuestras necesidades, antes de cocinar y comer, antes de dar de lactar y despues de limpiar 
la caquita de la wawa. 
• Tambien es importante mantener limpia nuestra casa para evitar enfermedades, para lo 
que debemos utilizar Ios sistemas sanitarios para disponer nuestras excretas, barrer bien la 
casa y limpiar las paredes para que no se acumulen agentes contaminantes. 
• Tener a Ios animales domesticos en corrales fuera de la vivienda, inclusive las mascotas 
como el perro y el gato; ten er la casa ventilada, y lib re de ratones e insectos. 
• Garantizar agua segura para uso de la familia a la hora de beberla, preparar alimentos, 
asear el cuerpo, lavarse las m a nos y lavar la ropa. Esto puede hacerse dentro la casa, como 
hemos vista en unidades anteriores; pero ademas debemos mantener Ios envases limpios y 
tapados (baldes, tanques, turriles), lavandolos una vez por semana con lavandina. 

Pero nuestra participaci6n tambien de be ser responsable a la hora de ahorrar y proteger el agua, 
que es un derecho fundamentalisimo para todos; no solo para nosotros, que podriamos: 

• Cerrar bien Ios grifos cuando no utilicemos el agua. 
• Cuidar que Ios grifos no tengan go teras, fugas ni filtraciones. 
• Cerrar el grifo mientras nos lava m os I as m a nos, nos afeitamos o nos cepillamos Ios dientes, 
para lo que se puede recibir agua en un vaso. 
• No jugar con agua; ni siquiera en carnaval. 
• Cerrar el grifo al ducharse, mientras nos enjabonamos, para abrirlo solamente para el 
enjuague, y ducharse solo el tiempo necesario. 

55 EPSA Bustillo. Folleto Buenas pr.3cticas de higiene. GTZ. s/d. 
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Coma puede verse, la participaci6n social por el derecho al agua y a un ambiente sa no y saludable 
puede ir desde lo m as sencillo a lo m as complejo. 

Veamos ahora otros espacios de participaci6n, como el seguimiento a la gesti6n del agua y Ios 
servicios basicos: 

Seguimiento a la gesti6n del agua a nivel urbano y rural 

Precisamos encontrar una manera sencilla de comprender ~y hacer comprender~ las distintas 
etapas de la gesti6n del agua para consumo humano, y hemos elegido una sencilla tabla que 
pretende, nada mas, dar luces de ciertas problematicas urbanas y rurales del servicio de agua 
potable, para que pod a m os hacer seguimiento a Ios problemas. 

Vamos a identificar I as eta pas basicas y diagnosticar sus problematicas m as notorias a nivel urbana 
y rural 56

• Se espera que el docente/facilitador del CEA ayude a aportar con m as elementos de la 
experiencia previa de cad a uno de Ios participantes para ten er la tab la mejor elaborada. 

Del analisis de esta tabla debieran formularse propuestas de acci6n tendientes a mejorar la 
situaci6n (fe Ios servicios basicos de agua potable en el pais . 

56 
Un diagn6stico diferente, con perspectiva m <'is institucional, elaborado en el marco del Plan Bolivia sector de Saneamiento 

B<'isico. PEI 2003-2007, se encuentra en el texto did<'ictico NQ 59 de la GTZ/PROAPAC, 2009. 



Etapa Problematica urbana 
Captacion Excesiva dependencia de precipitaciones y glaciares, que redunda en la 

reduccion de su capacidad de recarga par cambio climatico, CC. 

Almacenamiento Limitada capacidad de almacenamiento sin necesarias ampliaciones que 
precisan planificaci6n e inversion. 

No se considera crecimiento poblacional ni impactos del CC. 

Escasa capacidad de gestion de recursos financieros para ampliacion y 
diversificaci6n de infraestructura. 

Transporte En varios tramos el transporte de agua a las plantas de potabilizacion 
consiste en canales abiertos, con Ios consiguientes problemas de perdida 
de agua par evaporaci6n y vulnerabilidad a contaminacion. 

lgualmente constituye un problema social el que varias comunidades 
guardianas del agua ven pasar las tuberias de a Ita presi6n que conduce el 
agua hacia I as ciudades; pero que no Ios beneficia. 

Potabilizacion Algunas ciudades capitales han alcanzado niveles optimos en procesos de 
potabilizaci6n; pero en ciudades fuera del eje la calidad de procesos aun 
deja que desear. 

La mayoria de pueblos que tienen agua domiciliaria par caneria la llaman 
"potable"; pero s61o es eso: agua domiciliaria par caneria. 

Distribution Con la nueva CPE, las EPSA, con apoyo del MMAyA, estan hacienda 
esfuerzos par incrementar las coberturas de instalaciones domiciliarias, 
medida que no tiene correspondencia con una necesaria ampliaci6n de I as 
infraestructuras de embalse. 

Varias redes de distribuci6n de agua potable presentan altisimos niveles de 
perdida real del recurso, vfa fugas y filtraciones. 

La baja calidad de materiales e instalaciones hacen fragiles muchas redes, 
que significan gastos muy altos par mantenimiento. 

En casos de deficit del recurso no se planifica adecuadamente el suministro 
y no se comunican cartes y racionamientos. 

Consume La ciudadanfa carece de cultura del uso racional del agua. 

Hay creciente demand a del recurso par crecimiento poblacional. 

No existe cultura de uso de equipos eficientes o ahorradores. 

Las EPSA recurren a campafias educativas para reducir el consumo; pero no 
resuelven estructuralmente toda la problematica. 

Administracion Las tarifas de consumo de agua potable no son suficientes para cubrir costos 
de operaci6n de I as EPSA. 

Se precisa establecer tarifas muy diferenciadas para quienes hacen 
utilizaci6n suntuosa o lucrativa del recurso. 
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Aquf nuestros roles de participacion seran, fundamentalmente, de seguimiento y control social 

para verificar la calidad del servicio par parte de la EPSA, roles de sensibilizacion para incidir 

en la etapa de consumo y roles de generaci6n de corrientes de opinion, incidencia y presion 

para gesti6n de recursos y politicas publicas orientadas a incrementar infraestructuras de 

almacenamiento y renovaci6n de matrices de distribuci6n. Veamos ahora que sucede en el 
area rural: 

Etapa Problematica rural 
Captacion Existe mayor diversificaci6n de las fuentes de aprovisionamiento de agua: 

pozos semi profundos y profundos, rfos, vertientes ... 

Almacenamiento El almacenamiento en sistemas de agua potable de zonas urbanas es 
extremadamente limitado, y no admitirfa un incremento poblacional. 

Transporte La mayorfa de Ios sistemas de agua potable tienen la fuente en la misma 
comunidad rural, y no requiere sistemas de transporte. 

En Ios casos en que existen sistemas de transporte, se ha privilegiado el 
uso del poli tuba, porque la mayorfa de las instalaciones son recientes, 
posteriores a la Ley 1551 de participaci6n popular. 

Potabilizacion Practicamente no existen sistemas de potabilizaci6n en Ios servicios de agua 
domiciliaria par canerfa en el area rural. 

La cloraci6n en tanques elevados es el sistema que prevalece en areas 
rurales. 

Distribucion Con exiguos presupuestos de la participaci6n popular, Ios gobiernos 
municipales han financiado re des de distribuci6n con materiales econ6micos 
Y con mano de obra local (no siempre calificada) coma contra parte, la que 
hace que sean vulnerables a deterioros frecuentes e insuman grandes 
esfuerzos en su mantenimiento. 

Consume En el area rural muchas familias utilizan estas aguas par canerfa para el 
riego de arboles frutales, huertos y jardines de considerables dimensiones, 
habida cuenta que normalmente no existen medidores de consumo y 
solamente tarifas simb61icas que permiten generar un ahorro "para cuando 
la bomba se arruine" o para ma~nimiento menor. 

Administration Pocos sistemas han logrado que sus usuarios alcancen a pagar una tarifa 
directamente proporcional a su consumo, con escalas a partir de ciertos 
niveles (hasta ocho cubos, tanto, hasta doce cubos, otro monto, y mas alia 
una tarifa mascara) 

En general no se ha logrado siquiera instalar medidores para el consumo 
domiciliario, porque Ios usuarios piensan que el sistema se construy6 "con 
la plata de todos". 



Aquf Ios espacios para la participacion social son, notablemente, mas amplios: Desde el apoyo 
comunitario a gobiernos municipales en la seleccion de las fuentes de agua para la captaci6n, 
pasando por el manejo de cuencas y cabeceras de cuenca para conservar la disponibilidad y 
capacidad de auto purificacion del recurso, hasta el seguimiento para remplazar las redes viejas 
de distribuci6n de agua cuando tienen fugas y filtraciones. 

lgualmente podemos exigir selecci6n de materiales adecuados para el trabajo de mantenimiento 

rutinario y supervisar instalaciones para re des de distribuci6n. 

Ampliando el diagn6stico de la situaci6n de Ios servicios y Ios problemas principales, a continuaci6n 
se describe la situacion del sector en cuanto a las necesidades, obstaculos y restricciones al 
desarrollo; destacando sin embargo las potencialidades existentes. 

Problematica de deficit e inequidades 
Deficit e En el sector del saneamiento basicose replican I as inequidades ydiscriminaciones 
inequidades que caracterizan a Bolivia: Ios pobres, Ios indfgenas y Ios campesinos tienen 

menor acceso a servicios de agua y saneamiento. 

Mas de dos millones y media de personas no tienen acceso a servicios de 
agua potable y mas de cinco millones trescientas mil carecen de servicios de 

saneamiento. 

Problemas Bajas coberturas de agua y saneamiento en las areas rurales y de saneamiento 
principales en I as ciudades. 

lnsuficiencia e ineficacia de las inversiones. 

Escasa visibilidad de Ios Operadores Comunitarios y Autogestionarios. 

No se respetan usos y costumbres de las comunidades indfgenas y originarias. 

Dificultades tecnicas e institucionales en la elaboraci6n y ejecucion de proyectos. 

Falta de capacidad institucional en administraci6n, operaci6n y mantenimiento 
de Ios sistemas. 

Marco jurfdico e institucional incompleto y no congruente con el cambio politico 
del pafs. 

Ambiguedades en Ios esquemas de participaci6n social. 

Disminuci6n de la cantidad y calidad del agua disponible, debido al Cambio 
Climatico, fen6menos de contaminacion y la falta de una gestion integrada del 
agua. 

lnexistencia de Polfticas y Programas para el reuso del agua residual. .. 
Fuente. Plan Nactonal de Saneamtento Bastco 2008 · 2015 actuaftzado el2009 
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Bolivia es considerada coma uno de Ios pafses con m as fuentes de recursos hfdricos y, sin embargo, 
su distribuci6n es muy diferenciada y el agua es escasa en casi la mitad del pafs, debido a que 
el mayor consumo se lo realiza para el sector agrfcola, la industria y minerfa. Por otro lado, de 
manera concurrente a estos problemas, debe considerarse la creciente demanda de Ios centros 
urbanos, debido al crecimiento demografico. Veamos: 

Consumo de agua en Bolivia 

Agricultura 

ill Consume 

Industria y mineria 

Fuente: UNESCO 2007. Citada par Beltran, Ivy. Plan de capacitaci6n en Agua. PPT 2009 

Las principales fuentes de abastecimiento de agua para el consumo provienen de aguas superficiales 
coma glaciares, escorrentia, rfos, Iagos don de el40% de la poblaci6n se abastece de estos medias 
y el 60% de fuentes subterraneas principalmente en el Oriente boliviano. 

Si bien la totalidad de la poblaci6n no accede al servicio de agua y saneamiento basico en el pais, 
esta cobertura se ve afecta por el desabastecimiento en I as principales ciudades del pals debido a 
alteraciones en el ciclo hidro16gico producidas por el cambio climatico, afectando su disponibilidad 
en importantes fuentes de agua . 

Por otra parte, el problema de contaminaci6n de rfos porI as descarga de aguas servidas notratadas 
causa ran un deficit en la cobertura por la a Ita densidad poblacional. 

Desaffos urbanos 

Los problemas urbanos del agua deben encararse de manera interinstitucional y articulada para 
resolver el tema de las fugas, filtraciones, contaminacion y desperdicio del lfquido elemento, 
ademas de garantizar inversion inmediata, significativa y sostenida para diversificar sistemas de 

acumulaci6n y aprovisionamiento; sin descuidar Ios esfuerzos en educaci6n ambiental, que no 
descargue todo el problema imponiendo sacrificios y restricciones solamente en Ios hombros de 
Ios ciudadanos. 

e 



La atencion integral de la problematica en ambitos urbanos debe incluir un ajuste de Ios usos 
municipales de agua para el mantenimiento de areas verdes, el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente para el tratamiento de aguas residuales industriales y la regulacion especial 
para actividades de uso intensivo de agua que signifiquen lucro. 

En El Alto, declarado municipio en emergencia preventiva por la crisis del agua, se ha conformado un 
comite tecnico interinstitucional para la atencion del tema desde I as instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil y el Estado. 

Desaffos para ambitos rurales 

El retroceso de glaciares y la mayor evaporacion 
de Ios recursos hfdricos por el cambio climatico, 

que provoca la desecacion y perdida de la 
capacidad productiva de Ios suelos, asociado 
a la erosion y desertificacion aceleradas por 
uso de tecnologfas inapropiadas, afectaran 

seguridad alimentaria de Ios pobladores 
les. 

situacion se agrava por la 
contaminacion de las aguas por actividades 
mineras, urbanas e industriales, y puede 

neutralizarse con medidas de adaptacion 
que incluyan la construccion de atajados para 

cosecha de aguas de lluvia, optimizacion de 
sistemas de micro riego que incluyan el goteo y la 

aspersion, de bajo consumo hfdrico y mfnimo impacto 

El aprovechamiento de aguas subterraneas y el incremento de areas boscosas y coberturas 
vegetales, por Ios servicios ambientales que prestan especialmente en la regulacion de caudales 
hfdricos, deben tambien asumirse como desafios de trabajo articulado para diferentes instancias 
que podrfan incluir hasta al Vice ministerio de Defensa Civil. 

Todos y todas debemos responder a I as preguntas mas importantes57 referidas a la Gestion Integral 
de Recursos Hfdricos, GIRH: (cuanta agua tenemos?, (cuales son las prioridades para su uso?, 
(quien, cuando yen que volumen usa el agua?, (cuales son las obligaciones y sanciones por el 
mal uso del agua?, (con que infraestructura se podra distribuir eficientemente el agua?, (como se 
financiara la gestion?, (como nos organizamos y participamos en la gestion del agua? 

57 Tornado de Mecanismos y procesos de la GIRH en ef sistema hidrico del La go Titicaca. En Usos MUltiples del Agua, hada la 

Adaptad6n a! Cambio Climatico. G!Z 2011. 
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Sera util conocer estos criterios basicos para la aplicacion de la GIRH en obras de agua y 
saneamiento53

: 

1. De ben reconocerse y estimularse Ios usos multiples del agua. 
2. El uso eficiente del agua puede minimizar la necesidad de nuevas fuentes . 
3. La gestion de la zona de captacion y la proteccion de la fuente son esenciales para 
asegurar la sostenibilidad del abastecimiento. 
4. Se debe planificar y/o ejecutar acciones de prevencion y cuidado de Ios recursos 
hfdricos en todas las eta pas del proyecto. 
5. Todos Ios grupos de interes deben participar en la toma de decisiones, pero se debe 
poner especial enfasis en la participacion activa de Ios usuarios. 
6. Los asuntos de genera y equidad deben abordarse en todo el ciclo del proyecto. 
7. Se debe incorporar un costo por Ios servicios de agua y alcantarillado para garantizar 
su administracion, operacion y mantenimiento. 
8. Los asuntos referidos al cuidado del medio ambiente deben ser incorporados segun 
se establece en la Ley de Medio Ambiente (1333). 

En fin, la participacion social abre varios espacios para todos y todas, y en Ios CEA podemos 
identificar Ios diferentes momentos en que podemos intervenir en la gestion del agua. 

Serfa un error pensar que el tema del agua es responsabilidad de las EPSA, Ios gobiernos 
municipales, departamentales o el gobierno central solamente; porque existen pues Ios espacios 
que hemos ido bosquejando y seguro mucho otros que Ios participantes pueden aportar, a partir 
de su experiencia. 

58 Adaptado de Los proyectos de agua potable y saneamiento bajo enfoque GIRH. En Usos MUltiples del Agua, hacia la 
Adaptaci6n al Cambio Climiitico. GIZ 2011. 



e. 

Orientaci6n para et desarrol/o de actividades 

Organizados por grupos de cuatro personas discutimos, por seis 

minutos, Ios aspectos mas relevantes del diagn6stico del acceso al 

agua y el saneamiento ambiental, ademas de la calidad del servicio, si 

corresponde, en nuestra comunidad. 

2. lgualmente en grupo y por otros seis minutos, proponemos que se 

puede hacer desde el entorno de la comunidad educativa de Ios CEA 

para garantizar el derecho a! agua y a un ambiente sa no y saludable. 

3. Elegimos un representante del grupo para que explique y defienda 

nuestro trabajo en plenaria con todos Ios participantes del CEA. 

Propuesta de evaluaci6n - autoevaluaci6n de proceso 

Ofrecemos propuestas de preguntas para evaluaci6n, sin que sean una camisa 

de fuerza; pero que tambien pueden apoyar la auto evaluaci6n: 

(Cual es el requisite para exigir el cumplimiento de nuestros derechos al 

agua y al ambiente saludable, y que sucede si no exigimos esos derechos? 

(Par que es importante cumplir tambien nuestros de be res en materia de 

servicios de agua y saneamiento ambiental? 

(Que buenas practicas te parecen mas importantes para garantizar el 

derecho a! agua y a un ambiente sa no? 

(Que aspectos conoces de la problematica del agua en la comunidad o 

barrio donde viven o vivfan tus abuelos maternos? 

(Cuales son Ios desaffos que podemos asumir a traves de la participaci6n 

para ayudar en la gesti6n integral de recursos hfdricos? 
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Agua dulce: agua que puede ser utilizada para riego y consumo humano o animal. 

Agua salada o salina: agua contenida en Ios mares, no apta para riego ni consumo humano o 
animal. 

Agua segura: agua que puede ser consumida sin provocar enfermedades. 

Atmosfera: capa de gases que cubre o envuelve al planeta. 

Ca/entamiento global: tendencia en el planeta a aumentar el calor par excesiva acumulaci6n de 
di6xido de carbono (que atrapa el calor para regular la temperatura en el planeta) par uso de 
hidrocarburos y eliminaci6n de arboles y quema de bosques, principalmente. 

Cambio clim6tico: modificaci6n acelerada de Ios facto res del clima (temperatura, humedad, lluvia 
y vientos) producida par el aumento en la concentraci6n de di6xido de carbono (C02), y otros 
gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas. 

Camel/on: Los camellones, waru warus o suka qollus son tecnologia agricola tradicional usada 
en zonas inundables para combatir problemas de helada, sequia corta, inundaci6n y fertilizaci6n 
de suelos. Consisten en alternar surcos en lomos elevados de tierra con canales profundos que 
contienen agua. 

Cobertura vegetal: arboles, arbustos y/o hierbas que cubren y protegen una superficie. 

Conservaci6n: aprovechamiento sostenible de Ios recursos naturales, de modo que esten 
disponibles para I as generaciones futuras. 

Contaminacion: alteraci6n ffsica o quimica indeseada de las caracteristicas de un elemento 
natural. 

Deforestaci6n: eliminaci6n de un bosque par tala o quem a del mismo. 

Degradacion ambiental: alteraci6n del media ambiente que evitara que sea utilizado 
sosteniblemente en el tiempo. 

Derechos fundamenta/es y garantfas: son Ios derechos adscritos universalmente en to dos coma 
personas o ciudadanos y que son, par tanto, indispensables e inalienables. 

Desarrollismo: concepci6n economicista del desarrollo que da mas importancia a lo cuantitativo 
(crecimiento econ6mico), despreciando aspectos cualitativos (costos sociales, ambientales o 
equidad). 

Desarrol/o: mejora constante y gradual de las capacidades productivas de un pais para mejorar las 
condiciones de vida de su poblaci6n. 

e. 

Desarrollo sostenible: el desarrollo que satisface las necesidades de la presente generaci6n sin 
poner en riesgo I as necesidades de las generaciones futuras. Considera, de manera integral, .l~s 
componentes am biental ( uso sostenible de Ios recursos naturales), social (refenda a la pa rtlCI pac1on 
plena con equidad de genera, de etnias y generaciones), cultural (valoraci6n y fortalecimiento de 
identidades culturales), organizativo (fortalecimiento de capacidades locales en d1ferentes mveles 
organizativos), politico (capacidad de propuesta y acceso a esferas de decision), econ6mico 
(mejoramiento de la producci6n e ingresos familia res) y tecno16gico (tecnologias adecuadas para 
cad a lugar y situaci6n). 

Efecto /nvernadero: fen6meno atmosferico natural que permite mantener la temperatura del 
planeta, al retener parte de la energia proveniente del Sol. 

Erosion: desgaste de Ios suelos con perdida de su capa superficial cultivable y su capacidad 
productiva par acci6n del viento o la lluvia que arrastran sus particulas finas. 

Escorrentfa: el agua de lluvia que corre superficialmente sin penetrar en el suelo. 

Especie: un grupo de plantas o animales con caracteristicas comunes que pueden reproducirse 
entre si. 

Explotacion: uso irracional de Ios recursos naturales, que provoca su agotamiento. 

Forestaci6n: acci6n de plantar especies arb6reas en un lugar donde no existian previamente, para 
fines de protecci6n de suelos u otros. 

/nfiltraci6n: penetraci6n lenta de las aguas (de lluvia ono) en el suelo o terre no. 

Morbi-mortalidad: es un concepto complejo que combina dos subconceptos coma la morbilidad 
y la mortalidad. La morbilidad es la presencia de un determinado tipo de enfermedad en una 
poblaci6n. La mortalidad, a su vez, es la estadistica sabre las muertes en una poblaci6n tambien 
determinada. Morbi-mortalidad esta, par tanto, referida a aquellas enfermedades causantes de la 
muerte en determinadas poblaciones, espacios y tiempos. 

Napa freatica: acuifero o deposita natural de agua subterranea. 

Participacion ciudadana: Participaci6n responsable de la sociedad civil organizada, en las eta pas 
de planificaci6n ode control social sabre Ios servicios prestados. 

Polfticas Publicas: Lineamientos que determina el Estado a traves de Leyes y Decretos 
Reglamentarios que articulan y sinergizan el trabajo de Ios aparatos publicos y privados hacia 
determinados objetivos y que aseguran la asignaci6n presupuestaria para su cumplimiento. 

Preservaci6n: acci6n de dejar un recurso en su estado natural, intacto, sin aprovecharlo. 



Recurso forestal: esta form ado por Ios bosques naturales o cultivados, las tierras de vocaci6n 
forestal, la flora y la fauna silvestre. 

Recurso natural no renovable: riqueza natural que se agota a medida que se utiliza, como Ios 
minerales o hidrocarburos. 

Recurso natural renovable: riqueza natural que puede regenerarse o reproducirse solamente si 
no se lo utiliza o contamina en exceso. 

Saneamiento ambiental: es el conjunto de acciones tecnicas y socioecon6micas de salud publica 
orientadas a mejorar la salubridad ambiental. Comprende el manejo sanitaria del agua potable, 
las aguas residuales y excretas, Ios residuos s61idos y el comportamiento higienico que reduce 
Ios riesgos para la salud y previene la contaminaci6n. Tiene por finalidad la promoci6n y el 
mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. 

Saneamiento eco16gico: sistemas sanitarios para eliminaci6n de excretas que no requieren agua 
ni alcantarillado, que permiten el retorno de las excretas (previa tratamiento adecuado) al ciclo 
natural como mejoradores de suelos. 

Sistema sanitaria: es el conjunto de recursos y servicios, publicos y privados que tiene un pals 
para atender I as necesidades de salud de sus ciudadanos, garantizando su calidad de vida, antes 
(prevenci6n) y durante (paliativa) la enfermedad. 

Vivir Bien: paradigma comunitario, en discusi6n, sustentado en una forma de vivir reflejada en 
una practica cotidiana de respeto, armonfa y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo • 
que en la vida todo esta interconectado, es interdependiente e interrelacionado. • . 
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