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Se considera que la gestión comunitaria .del abastecimiento dé agua rural es una opción dé manejo que
vale la pena. No obstante, sabemos que las comunidades rió pueden hacerlo por sí solas. La gestión
comunitaria no debe ser una excusa para que los gobiernos nacionales, distritales o lócales abandonen sus
responsabilidades para con la sostenibilídad del abastecimiento de agua rural. Para quería gestión comunitaria
sea una opción factible y sostenible, las comunidades necesitan funcionar en un ambiente que les brinde
apoyo. Los gobiernos nacionales deben garantizar la existencia de un marco legal favorable que, por
ejemplo, proporcione seguridad para las inversiones que hacen las comunidades, y que les permitan
desarrollar y poner en práctica las leyes. En niveles más descentralizados dé gobiernos regionales o
locales, las comunidades deben conocer y tener acceso al apoyo de las estructuras gubernamentales por
sí mismas, al igual que por medio de organizaciones no gubernamentales (ONG) u operadores privados.

Las comunidades pueden necesitar un apoyo cuando los requerimientos técnicos para el mantenimiento del
sistema o para su mejora estén más allá de sus capacidades. Pueden necesitar ayuda para construir sus
capacidades de gestión; por ejemplo, para cumplir los deberes financieros relacionados con el manejo del
sistema, o para manejar los conflictos dentro de la comunidad, ò con las comunidades circunvecinas. En
todos los niveles, estas funciones de apoyo requieren una actitud de respaldo, pero nó de dominio. No
obstante, no es suficiente con una buena actitud, sino que tiene que ir de la mano con las habilidades
necesarias, y con la comunidad, la cuál debe estar bien informada acerca dé las oportunidades dé apoyo. Los
administradores de los organismos de apoyo desempeñan un papel crucial en poner en práctica todo esto,
y este libro está diseñado para ayudar a dichos administradores. Con el objeto de colocar la gestión comunitaria
en un contexto, este documento examina en primer lugar ciertas tendencias generales y movimientos del
sector. Luego verifica la práctica, puesto que ella nos muestra el nivel de la comunidad, y los niveles del
organismo de cooperación. Cada capítulo ilustra el objeto de discusión, juntó con las experiencias de campo;
y termina con algunas guías para ayudar ai administrador a transformar la teoría en práctica.
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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

Muchos proyectos y programas se ponen éri práctica con la intención de preparar a las

: comunidades para el manejo de su propio abastecimiento de agua.Las comunidades participan

en la planificación y en la implementation dêl sistema de abastecimiento de agua, y se les

capacita en el funcionamiento y mantenimiento ton el fin de que aumenten la sostenibilidad a

largó plazo de su sistema. El problema con frecuencia se focaliza principal o únicamente en la

preparación de la comunidad, dejando dé lado las tareas de apoyó a largo plazo por parte del

gobierno y de los organismos no gubernamentales. Esta publicación se centra en el papel de

los administradores de los organismos de apoyo,y en cómo pueden estos organismos brindar

respaldó a las comunidades en su esfuerzo por manejar, y por consiguiente, sostener sus

sistemas de abastecimiento de agua. ; ^

Este libró empieza con una introducción que explica de qué se trata su contenido, su estructura,
y a quiénes está dirigido. La primera parte fija entonces el'contexto mediante la discusión
sobre las tendencias y los movimientos existentes en el sector de abastecimiento de agua y
saneamiento que afectan el pensamiento acerca del funcionamiento de la gestión comunitaria.
La segunda parte examina las realidades existentes en el campó; íó mismo que en la oficina del
administrador, para ver lo que éste puede hacer para brindar una mejor oportunidad a la
gestión comunitaria. •'••'•'-'-'•''.''..C'^ ::.•••',

La descentralización y la participación del sector privado son dos tendencias importantes que

tienen una gran repercusión en la gestión comunitaria y en el papel de los organismos de

apoyó; la descentralización se refiere a la delegación de la configuración de las reglas y del

manejo, a las esferas inferiores, lo cual conduce a Un mayor poder dé decisión, y a una mayor

flexibilidad en los gobiernos del nivel inferior y más locales. Esto, a su vez, también debe

permitir que los niveles más locales degòbiernó respondan más a las necesidades dé las

comunidades que desean manejar su sistema dé abastecimiento de agua. La participación del

sector privado cubre varios grados de participación en el manejo de un sistema de

abastecimiento de agua;las Comunidades nó necesitan dominar todas las destrezas necesarias

para manejar un sistema por sí mismas, pero sí pueden solicitar a un operador privado que

efectúe ciertas tareas que están fuera de su alcance. Los organismos de control deben ayudar

a las comunidades a entenderse con el sector privado, y a garantizar que tengan acceso a una

mediación cuando surjan conflictos sobre la calidad, el precio ó lá puntualidad de los servicios.

Las opciones de gestión fluctúan desde la gestión comunitaria, con la participación del sector

privado o sin ella, hasta la privatización total de los servicios. Là medida en que dicho sector

privado se involucre dependerá de factores taies como la capacidad de manejo del gobierno

lócaly de las comunidades, de la voluntad y de la capacidad de pago por los servicios* y de la

presencia de suficientes opciones económicas para los empresarios.

En principio, las comunidades pueden tener acceso ai apoyo de diferentes organismos tanto
gubernamentales, como no gubernamentales ó privados. La coordinación y la cooperación
entre los organismos de apoyo son necesarias para evitar la duplicación de esfuerzos y los
enfoques contradictorios para con las comunidades, y para lograr programas coherentes y



complementarios, de tal forma que eí apoyo esté disponible para todos, Los administradores
de los organismos tienen un papel'principal que desempeñar pára qué ello sea una realidad. En
lugar de esperar que "otro" inicié un proceso de coordinacióny ••cooperación, deben ser
proactivos para ofrecer claridad sobre los papeles y las responsabilidades de los distintos
organismos. La necesidad de uh enfoque multidisciplihano puede abordarse mediante la
coordinación y la cooperación con lá propia organización de uno; pérò tambiénipérrnedio del
contacto con otros organismos dé apoyo. .•:•••••••.•.• "Ï•:••;.•••'.••••;;;;'••;>."::.:';:•••.'.'..•; •'••

Adérnás de examinar el ambiente •.•Institucional, existe también ía necesidad de revisar la

organización en sí misma, y cómo pueden fortalecerse las operaciones para que estén dotadas

para desempeñar su propio papel. Eí suministro de apoyo alargo plazo paralas comunidades

significa que la organización tiene que ir más allá del solo hecho de poner en práctica proyectos

a corto plazo y limitados en el tiempo. El manejo de los sistemas de agua es un proceso

constante y de largo plazo, y él reto dé los organismos consiste éh ser conscientes dé ello, y

estar preparados regularmente para adaptar su apoyo a los procesos qué tienen lugar en las

comunidades. Dichos procesos sondifíciles de predecir y requieren flexibilidad y capacidad de

adaptar los procedimientos y los métodos de trabajo.

El gobierno y otros organismos de apoyo tienen que pasardel papel de proveedores al de

facilitadores. Hemos escuchado esta frase muchas veces durante la última década,y de nuevo

se repite en este libro, Particulárniehte los gobiernos no deben tener la: tarea dé proveer

físicamente los sistemas de abastecimiento de agua. Hay muchos otros organismos que pueden

ayudar á las comunidades que desean tener un sistema én él lugar.: Las instituciones

gubernamentales tienen que desempeñar un papel de facilitadores •para allegar las condiciones

que ayuden a las comunidades a obtener •buenos servicios, tanto cuando se está estableciendo

el sistema, como cuando se necesita gestión. Las condiciohes necesarias pára ello incluyen lá

presencia dé suficiente capacidad de manejo en el nivel comunitario, la disponibilidad de apoyo

técnico, un marco légal para poner en práctica ias decisiones tomadas en el sector comunitario,

y u n s e r v i c i o d e m e d i a c i ó n e n c a s o s d e c o n f l i c t o . ^̂  : ; : / : : • ' ' : • : : • ' • : • • • ' • ' ' • • • • > • • : ^ •'•::' ••••- '••••-'•'•"

Uno de los retos de los orgahisrnós de apoyo consiste en construir las capacidades de su

propio personal, para que éste desempeñe el papel de facilitador. La calidad dé los recursos

humanos de bs organismos de apoyó es él factor más importante que determina el éxito o el

fracaso én el trabajo con comunidades en el campo del desarrolló de sus "propias' capacidades

de gestión. Esto requiere qUé haya un buen: plan que indique cómo sé va a garantizar que el

personal se encuentre en la cirna de las capacidades qué se necesitan y lo qUe haremos para

conservar unas condiciones óptimas dé trabajo. ' ;: : :

Con frecuencia tendemos á pensar en las comunidades como entidades homogéneas, lo cual

podría faciliter iagestión comunitaria. No obstante, la realidad es mucho más compleja. Pueden

existir enormes diferencias entre los pueblos debido a un sinnúmero dé factores, muchos dé

ellos enraizados en las estructuras socioeconómicas de uiiá comunidad. La cultura, la religión,

el género o los intereses económicos pueden dividir a las comunidades y entorpecer los

esfuerzos de un manejo exitoso dê sus sistemas de abastécinrtiéntóde agua. Es necesario,

entonces, asegurarse de qué ël personalbrinde respaldo para hacer manejables estos factores.

Servir de apoyo no significa Simplemente abrir una caja de herramientas participativas, Su

10



Resumen ejecutivo

personal necesita, primero que todo, comprender las relaciones Sociales y económicas de la

comunidad, Su liderazgo y sus contextos cultúrales o religiosos. Debe estar consciente de los

intereses dé los diferentes sectores,/ ser capaz de utilizar métodos y herramientas de manera

flëxiblë.También necesitan habilidades para la mediación y la negociación con el fin dé ayudar

á las comunidades a explorar las oportunidades de una gestion Comunitaria, y para que

encuentren la mejor manera de conseguirlo. El personal requiere una comprensión de diferentes

opciones de manejo, que fluctúan desde él manejo y el mantenimiento por parte de los miembros

de la comunidad, hasta la contratación externa dê ciertas tareas, con una empresa privada.

: El terna de la recuperación del costo merece atención especial. Únicamente una combinación

de capacidad y voluntad de pago puede Conducir a un nivel acordado de recuperación de

: Costos, lo cuál no siempre es fácil dé llevar a cabo. La capacidad y la voluntad de pago están

'influenciadas por el medio transparente del manejó del dinero por parte de un comité dé

aguá,'pór la presencia de una estructura equitativa y por linas tarifas justas, así cómo por la

presencia de fuentes alternativas dé agua más barata, la satisfacción de los niveles existentes

é gama de diversos factores. : '

Las comunidades necesitan información por parte de los comités, para decidir las tarifas de

pago. Los comités precisan información de ios organismos de apoyo sobre las opciones para

mejorar el sistema, y sobre las consecuencias financieras y gérénciaies. Los organismos de

apoyó necesitan información para valorar el grado de respaldó requerido, y para planificar lo

qué aportará el personal. El feto consiste en organizar la información reunida, y compartiria

efectiva y eficientemente. Cõn frecuencia recogemos demasiada información y es: probable

que por ello se utilicen indicadores erróneos y fuentes equivocadas, lo cual nos deja una

: información inútil y, algunas veces, con decisiones que se basan en información equivocada.

La información puede recogerse para la parte básica, para la supervisión ó para efectos de

avaluación; En todos los Casos ella sirve para daruna dirección al futuro, para tener rnéjórés

'actividades, y siempre requiere manejo: análisis, almacenamiento y capacidad de acceso fara
aquellos que la necesitan. Eí personal debe ser entrenado en la metodología para recogerla,

^Irñacénarlá y analizarla. .•.•••' • • ' • • . > : : . \ 1 . ^ : 1 > 1 ^ : 1 1 . 1 . 1 1 •• •''.••:.•:•••••••.'.•'.'.'•••. •\^:".:'.:',:.'.'.'.''.••

: Para poner en práctica las buenas intenciones, el trabajo de los organismos de apoyo deberá
ser planificado y financiado. La infórrnaCiórt alimentará el proceso de planificación y deberán
*'- imá'"se 'ãs decisiones 'acerta de quién hace qué, cuándo y cómo. Enfatizamos en la planificación
interactiva (con las comunidades y con otros factores), interactiva (que sê desarrolla a través
del tiempo) y orientada hacia ios resültadós:También consideramos ios requerimientos y la
asignación de recursos. Deberán comunicarse al publico las decisiones yla comunicación (Sic.)
acerca dé si ios recursos provendrán dé los impuestos general6s,:de los pagos directos por

s e r v i c i o s , o d e u n a c o m b i n a c i ó n d e a m b o s , /..•;• .•••••••'...•••••:::-•'•'• •„• •'••:'/:•.••,:'.••• ;





Reconocimientos

Reconòtimieiitos

Este libró ha sido escrito con base en la experiencia obtenida por medio de la investigación dé

acción participativa, sobre el papel dé las comunidades rurales en el manejo de sus

abastecimientos de agua y mediante un proceso de divulgación de los hallazgos de la

investigación. Deseamos hacer un reconocimiento a los pensamientos y a las ideas que aquí sé

presentan por parte de nuestros socios en estos esfuerzos: Pauline Ikumi e Isaad Oéñga, dé

Netwas (Kenia); Raju Khadka, Laxmi Paudyely Madhav Battharaí,de NéWáh (Nepal);Ahdrew

fayóng, dé WSMC (Camerún); Fabián Góndh y Jaime Pacájoj, dé SER (Guatemala); johnny

Rojas y Mariela García, de Cinara (Colombia), y Tameéz Ahmad y Karirh Alibhoy, dé Wasep

(Pakistán). La investigación y las actividades de divulgación claramente nos demostraron qué la

construcción de capacidad en el sector comunitario es esencial,y puede mejorar en muchos

casos. Ño obstante, también hemos aprendido que incluso cuando las comunidades han recibido :

considerable capacitación para arreglárselas por sí mismas para manejarsus sisterhas, no lo

pueden •.•.hacer sin el apoyo permanente dé: los profesionales distritales, y sin los marcos

regulátOriós establecidos por las instituciones nacionales. Lo que aprendimos está respaldado

por la experiencia de campo de los colegas del IRC, y ellos también merecen Cjüé Se léS

mencione aquí como contribuyentes. Los ejemplos no referenciados que aparecen en recuadros

a lo largó de todo el libro provienen de ellos. Por último, pero no menos irnportanté/debeñios

mucho à los pueblos de Gajedi, Ràrigpur,Yampaphant, Lele (todos én Nepal); Hoto, Ghaziábad,

Pakora, Hásis (en Pakistán); Belén AgUàcátàn, Barrel Chiquita (en Guatemala); Nyàkerato,

Yanthóokó, Kiveetyo, Sigomére (en Kenia); Ñkóuondjaj Nyen, Mbemí, Batcham, Bokito Rural

(en Camerún) y Campó Alegre, Lá Aireña, Ceyiáh (en Colonibia), que participaron en la

V i n v e s t i g a c i ó n . " ; • • • ' ' : : • " . . . / : • • • " • • . . • . . . . . ' ; • ' . . ; ; . • : : • • ' • • • • . ; • . • • . • • ; ' : . • • : ; • > • • • • • ' ; • • ' • • . • . • • > : ' : : > • ; : • • ' • ' • •'•'••'••'.•••..•• . . . . • • ' " ' . - • - ' : : ' . ' y ' ^ . .

Quisiéramos agradecer a Christine Van VVíjk, Peter Bury,Ton Schóutén, Chris McGahéy, Ivone

Amaral; Jan Teun Visschér, Patrick Móriarty y Sascha de Graâf por revisar él libro y

proporcionarnos útiles sugèrencias.Taníbién damos úri voto de ágràdetirhiénto a Peter Mclntyrë

por la cuidadosa edición dël téxtó, llevada a cabo con gran sentido del humor. El diseño y la

publicación fueron realizados por FabHqué.Tódàs las fotografías Son de jan Stegeniah. :

Este libró nó habría podido ' escribirse sin él apoyo financiero del Departamento para la

Cooperación Internacional para él béSarróíb, del Ministerio de Relaciones Exteriores. : :
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. , Ò é ' q i i é . t r a t a ' e s t é l i b r o ' • • ' • . • • • . ' . : . • • : , " • . ' • • • . . • , • . ' / . • • • . • • . ' • • . . . ' • . . • - .

La gestión comunitaria es un fenómeno ampliamente discutido y considerado por muchos como

una opción viable de manejo para las áreas rurales. Una característica clave de dicha gestión es

que los usuarios de las comunidades tienen la responsabilidad principal sobre el manejo de sus

sistemas de abastecimiento de agua. Empero, él manejo local de la mayor parte de ios sistemas

dé abastecimiento de agua siempre requerirá cierto apoyo externo,y las instituciones tendrán la

responsabilidad de proporcionarlo. No se pueden dejar solas las cómünidades.Aunque la gestión

comunitaria es una realidad en muchos países (IRC 2002), la gestión comunitaria efectiva, es

decir,la que ciertamente conduce a tener sistemas sostenibles.sigue siendo todavía una excepción.

El apoyo a las comunidades puede tomar muchas formas, y éste libro trata del papel 'que

desempeñan los administradores de las organizaciones de apoyo en la identificación de los

requerimientos de apoyo, y en la garantía de qué éste sea organizado. Este libro proporciona

experiencias, alimento para ei pensamiento, y claves sobre cómo este nivel intermedio puede

respaldar a las comunidades que desean manejar su sistema con eí fin de mantenerlo trabajando.

El nivel intermedio incluye ios organismos gubernamentales descentralizados, las asociaciones

de proveedores de agua, los comités de agua,y las organizaciones •rió gubernamentales (ONG).

La idea dé que este libro se convirtiera en realidad proviene dé una investigación de acción

participativa que duró cuatro años, y que fue diseñada para saber más acerca dei papel dé las

comunidades en el manejo de sus .sistemáis de abastecimiento de agua. Participaron en él

estudio un total de 22 comunidades de 6 países. Estas comunidades han sido dejadas a su

propia suerte después de que se construyeron y se entregaron las instalaciones pára él

abastecimiento de agua. Se llevaron a Cabo acuerdos para el funcionamiento y el mantenimiento, :

y Se proporcionó cierta capacitación básica al respecto. No obstante, la gestión es más que el

funcionamiento y el mantenimiento,y bien pronto las comunidades empezaron a enfrentar

Una serie de dificultades /limitaciones que se hicieron manifiestas por medio de la investigación

de acción, de tal forma que ahora somos capaces de proporcionar algunas respuestas a preguntas

tales cómo: ¿qué tipo de apoya "posconstrucción" requieren las comunidades?, ¡cómo puede

brindarse este apoyo?, ¡cuáles son las condiciones organizativas que necesitamos tener para

proporcionar apoyo?, ¿qué herramientas podemos utilizar?, ¿quiénes deben participar?, ¿qué

puede ocurrir en ei proceso?, ¿qué exige este proceso, de los organismos de apoyo y de las

comunidades? Hemos encontrado qué una gran parte dé nuestro pensamiento se halla

confirmado eh documentos producidos por otros.

Éste libro discute un sihnúrhero deaspectos¡claves que los organismos de apoyo deben tener

en cuenta cuando trabajan con comunidades en pro de un acceso sostenido para tener un

mejor abastecimiento de agua. Si bien es cierto que creemos que ios enfoques aplicados

durante ia construcción del sistema o durante las fases de implemerítáción son importantes,él

énfasis dé:este documento está puesto mucho más en la relación estructural a largo plazo

éntrelos organismos de apoyo y los usuarios del agua, después de la construcción real. Se

focaliza en las áreas rurales, porque la investigación aplicada qué Sé construye con este libro

fue llevada a cabo en las comunidades rurales,: ; '
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La gestión Comunitaria y sus retos
La gestión comunitaria es la opción de manejó por médio dé la cual las comunidades, más qué

las instituciones gubernamentales ó élsector privado, tienen control sobre él ríianéjó de SU

abastecimiento de agua. La responsabilidad real por el manejo radica idealmente én un grupo

representativo de personas de la comunidad a las que se hace frecuente referencia cómo al

"comité de agua", escogido para llevar à cabo esta tarea.Àuriquë éste grupo puede optar por

la participación de vigilantes lócales o de pequeños empresarios, el Comité sigue siendo

responsable de garantizar un servicio sostenible, y lo es ante la comunidad en gênerai. ËI

apoyo a la gestión comunitaria significa tener en cuenta que las comunidades están conformadas

por hombres, mujeres y niños de diferentes antecedentes socioeconómicos y Culturales,y con

intereses e ideas qué algunas Veces entran en conflicto.' ; :'::

Lagestión comunitaria solamente puede funcionar si los comités de agua reciben apoyó cuando

ello es necesario. No obstante, por ló general la historiáés la siguiente: los organismos de

apoyó externos,: talés como ios donantes bilaterales, las organizaciones rhuítílatef ales y ios

bancos de desarrollo, brindan asistencia a los gobiernos én: lo concerniente a Ja provisión de

sistemas de abastecimiento de agua para las comunidades. Se solicita a los mierhbrbs de la

comunidad que participen en la construcción,y se les da capacitación para rnantéhér él sistema.

Una vez que se termina la construction, el organismódé apoyó y el perSónáldel góbierho

"entregan" el sistema a la comunidad, y se van diciéndolés qué a partir dé éste rnórnento

deben manejar el sistema. Con frecuencia se elabora muy poca reflexión acerca de las

condiciones para la gestión comunitaria sostenida. •/"*':.":•'. 'V".;S: \'".•'":•••'::-'[['y'

Todos sabemos que los resultados son que muchos sistemas dejan de funcionar, y las

comunidades vuelven a hacer esfuerzos para lograr un abastecimiento suficiente de agua de

buena ca l idad /" . . . . . • ' . • • . ; . • • " . ' . . . • • . ' . • ^ • > ••• ••• . v : : /
:
 ••'•••'::••••••''.•• . . • • ' • • • ' • • • • ' • ' . • • ^ ^ \ • • • ' . • " . • • ' y / • • ; • • • : • . • • •

El "enfoque gradual orientado hacia la cóniunidad" de Hélvétas;Nëpal^ refleja en igrah medida

lo más avanzado én materia de gestión comunitaria actualmente. Este enfoque consta de 25

pasos para lograr lo que HélvétaS llama: "abastecimiento dé agua potable aütocórifiable", al

cabo de dos años,él cual se basa en la propiedad comunitaria, las herrárniérttas participativas,

la integración dé los aspectos técnicos y sociales, al igual que en la conciencia dé género y de

equidad. Hay una visita de seguimiento seis meses después dé terminar el trabajo de

construcción (paso23), momento en elqüe un equipo muitidisciplináfio Visita el proyecto y

sugiere mejoras. Existe un "seguimiento final" (paso 25) dos años después dé Iniciar la operación

y la fase de mantenimiento. Las sociedades con autoridades lócales y con organismos

gubernamentales del ramo son, en teoría, una característica clave de la irnplementación del

programa total. No obstante, en la práctica, no se pudo lograr una comprensión común con

las autoridades gubernamentales en cuánto ai programa, y, por consiguiente, Sé decidió no

optar por las sociedades con autoridades distritales (Leermákers 2000). : :

Son bien conocidas las razones para rió involucrar a los organismos gubernamentales:

procedimientos burocráticos prolongados con mucha cinta foja, capacidad insuficiente, falta

de motivación, etc¿, pero tenemos que abordarlos, más que hacer casó omiso de ellos si

deseamos que nuestros esfuerzos y recursos, que se han aplicado a la promoción de lá gestión
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comunitaria, Verdaderamente tengan una repercusión. Las comunidades rio pueden ser dejadas

a sU suerte una vez que el sistema de abastecimiento de agua entre en funcionamiento. Las

instituciones de manejo de las comúnídades.ylas reglas y regulaciones para este manejo son,

confrecuencia, demasiado frágiles para confiarse completamente en sus propios medios, después

de la construcción y de la capacitación. Pueden surgir conflictos en las comunidades; las

instituciones comunitarias pueden nó ser capaces de manejar la presión sobre el sistema,

debido ai crecimiento de la población ó a las conexiones ilegales al sistema de agua,por lo cual

JaS personas capacitadas podrían abandonar la comunidad. Hay todo tipo de factores adicionales

que podrían poner en peligro el sistema de manejo. En estos momentos las comunidades

requieren apoyo e iniciativas permanentes de los organismos (gubernamentales) o del sector

privado, tales como asociaciones de comités dé agua o proveedores de agua.

Ampliación en tiempo y espacio
El mantenimiento del proceso de promoción dé la gestión comunitaria involucra acciones

en diversos niveles, y puede ser un ejercicio intensivo y prolongado. No es fácil, cuándo se

divulgan o se adoptan prácticas de gestión comunitaria, garantizar que el papel del apoyo

externó sea suficientemente reconocido: Hasta la fecha, casi toda la experiencia con la

gestión comunitaria proviene de estudios de casos o de pequeños proyectos "pilotó", los

cuales, con frecuencia, tienen el tiempo y ios recursos para poner en práctica un enfoque

lento y flexible. No obstante, debido al limitado horizonte de tiempo de los proyectos

piloto,existe poca experiencia (docunnentadá) en cuanto a cómo dar apoyo a las comunidades

Una vez que los proyectos han "terminado" y cuando las comunidades se dejan a su suerte.

El apoyo a la gestión comunitaria, por consiguiente, requiere una ampliación en el tiempo

para abordar la necesidad de respaldar el: manejo del abastecimiento de agua cómo un

servicio sostenible a largo piazo.Adémás, los proyectos piloto no tienen una repercusión en

'•'gran escala,y un gran número de comunidades rurales quedan Sin atención.Por consiguiente,

también existe una necesidad de ampliación en el espatio: Esto quiere decir que deben

institucionalizarse los mecanismos dé apoyo para:lá gestión comunitaria, tal como sê han

aclarado o desarrollado por medio de:jos proyectos piloto^ dé tal manera que estos

mecanismos sean factibles en el plano regional o nacional. La pregunta es, entonces: ¿cómo

hacer realidad la gestión comunitaria, nó sólo para unas pocas comunidades, sino para muchas?

Condiciones para la gestión
Toda Una década de experimentación:con el concepto de gestión comunitaria nos ha

demostrado que si ella funciona, tiene que ponerse en práctica Un sinnúmero de condiciones

: ( I R C 2 0 0 1 b ; I R C 2 0 0 2 ) : . . . . • • " • ' ; / í > : ^ ' < : : : : : : - ' ' • . •""•':;:;:;'':::'.'." . •••". ' ••••• ' •••

."• La propiedad de la fuente y él sistemade agua.así como la delegación de las responsabilidades,

deben quedar claramente formulados y respaldados por acuerdos de carácter legal.

• Las comunidades necesitan información suficiente para tomar:decisiones adecuadas, por

ejemplo, sobre ios niveles de servicio, sobre cómo determinar las tarifas, cómo efectuar los

pagos, dónde se depositará el dinero, qué horarios dé mantenimiento se van a fijar, o

Cuándo se debe tomar una alternativa para reparar o reemplazar algo,

• Las comunidades deben saber como sé pueden delegar ciertas tareas administrativas, por

: : ejemplo, a un comité de agua o a un operador privado, cómo supervisarlos y cómo establecer

las reglas que garanticen su transparencia. : V
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• : Las comunidades necesitan un acceso fácil al apoyo técnico y gerencia!; y à los repuestos

para el mantenimiento y la reparación. / ' ^ • • ^ • • • • • ' ^ ' • ' • • ^ ' ' ' ' ' ' r i / y ••'••'•••''''':•'••••'•'':'..••••,•

••' Las comunidades deben saber .cómo manejar los diferentes conflictos entre ellas mismas;

por ejemplo: ¿cuándo algunas personas están más capacitadas para pagar una determinada

tarifa en comparación con otras?; ¿cuándo la protección:de una fuente de agua requiere

que alguien ceda una parte de su propiedad?, o ¿cuándo una comunidad circundante desea

U t i l i z a r l a m i s m a f u e n t e ? - ..• •.••••.••••••..••.•••••••.... . . • • . . . •• • : ' - - - " ^ - ' - C [ : - ^ : : • • • ' • • • ' : . ' < / : " ' : - " ' : ' ' " : : ' - : : : ' . ' / :

Se precisa Un trabajo activó para qUe: estas condiciones sé hagan realidad. Los gobiernos

nacionales, el nivel intermedio y elpersohál que trabaja con las comunidades, Ib mismo que las

comunidades en sí mismas,tienen todas un determinado papel que representar.: : •;:

E s t r u ' C t t i r a ' d e l l i b r o • • . • • • . ' ' • . . • " ••••'.'':'..':'.'•' '' : . • ' - . . • • • • • .•••• '^^•••! ' . ••• .• .••• . . . - ] • ' . " •'.••:.•.::••"' .••'•'•'.•• / • ' . ' . • • ^ • • ' • ' • ' • v - -

Este documento pretende ser una guía de referencia sobre aspectos administrativos; y

específicos. No obstante, creemos que todas y cada una dé las comunidades necesitan un

apoyo hecho a: la medida, que tenga en cuenta su realidad local: socioeconómica, política,

cultural, física y afribiental/Esta obra proporciona ideas, algunos principios guías, pautas y

ejemplos que pueden servir como base para desarrollar uh apoyó específico pãrà un

determinado contexto. No es un anteproyecto. : ^ : : : "

À£pèctO's"contëxtualës y

Este libro se divide en dos partes: la primera examina los aspectos coritexíua/es énraiiadós en

los últimos desarrollos dei sector de água y proporciona un marco de trabajo y unos

antecedentes relativos a la gestión comunitaria del apoyó. La segunda sé centra en aspectos

más prácticos, relacionados con lá promoción y el apoyo à la gestión comunitaria.:•;,:\ :

Cada Capítulo y subcápítulo empiezan con Una breve introducción explicativa del terna y dé

los principales retos que afrontan los administradores de las iristituciones de apoyó que están

permanentemente disponibles para las comunidades. La mayor parte de IOS SÜbcapítulos

proporcionan algunos consejos y listas de verificación para los administradores, qué indican: lo

que pueden hacer para abordar esté tema, lo mismo que unas:cortas historias ilustrativas

cuyo cometido es constituir alimentó para el pensamiento, qué describe experiencias dé campo

de las diferentes regiones del mundo. La mayor parte del "alimentó pai*a ël pensamiento" ha

sido reunido por medio dé comunicación personal y, por consiguiente, nó sé proporcionan las

referencias. En unas pocas instancias sehán agregado ejemplos más elaborados. Usted podrá

utilizar la tabla de Contenido párâ::detectar las experiencias dé cârnpo que podrían sérde

interés específico para su caso. " •• •''.'••'.••'• •••".::"'.•• •••••'••••':••••••••••.•••••::•'•••••'.•••••••••!••.•"

U n a s p o c a s p a l a b r a s d e • p r e c a u c i ó n " , •• '"' . . ' . ' .• • ••' ••'••'•'.:". :.•••'"';' ^ ' • • ' ' • " " : ? \ - ? : . : . ••'•':•'.'..•••'••

Algunos de los problemas descritos én el texto pueden f*eqüerir cárhbios nacionales dé las

políticas o cambios sociales (por ejemplo, en cuanto a la conciencia y la política dé género). En

este puntó tenemos que ser realistas y reconocer que hay limitaciones para lo qué pueden

hacer las instituciones y sus administradores. Más aún: el apoyo estructurar para los sistemas

manejados por la comunidad necesita el liderazgo gubernamental. Es solamente él gobierno

quien puede redactar y poner en práctica las políticas y la legislación necesarias para permitir
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que se desarrolle un ambiente institucional favorable. Otra 'palabra de precaución: si bien es

cierto que no subestimamos la importancia deí saneamiento, solamente lo abordamos en la

medida en que tiene que ver con el martéjóde los abastecimientos de agua. El manejo de un

saneamiento sostenible merece una publicación aparte.

7 ' P à r a ' q u i é r i ' ' e s ' ë s t e ¡ i b r ó ? • ' . v . : : . ' . " / . : : / . ; ; ; , i . . - ' " / .' • • ' • • . • . • • • ' • • . . ; ' ; . . . . . . . • ••••••••••••• . ••••• . • : . •• ' • ' . •

Para las personas que trabajan érv las Instituciones de apoyo, que tienen responsabilidades

administrativas y de toma de decisiones relacionadas con la provisión de servicios sostehibles

de abastecimiento de agua en el medio rural. En muchos países en vía de desarrollo este

apoyo se proporciona por medio de proyectos que tienen un límite de tiempo, con frecuencia

respaldados por financiamiento externó y asesores, y que se concentra en las fases de

planificación y construcción y en la construcción de capacidad para ei funcionamiento y el

mantenimiento. Este libro és para aquéllos que son responsables de facilitar la gestión

comunitaria de abastecimiento de agua, que requiere un apoyo estructural a largo plazo por

medió de la capacitación en aspectos qué van más allá del funcionamiento y el mantenimiento,

y por medid del acceso continuo a la asesoría técnica, financiera e institucional. Las entidades

que pueden proporcionar este apoyo son de diversa naturaleza: oficinas distritales 0

departamentos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales u organismos del sector

privado. Incluso cuando existen, estas instituciones no proveen el apoyo que requieren las

Comunidades. Con frecuencia no tienen las capacidades adecuadas ni los recursos,y presentan

bajos niveles de motivación del personal. Este libro pretende ayudar a los administradores a

mejorar el desempeño del apoyo de sus organizaciones, aunque comprendemos que los

gobiernos no siempre dan apoyo y economizan en recursos destinados a los servicios públicos.

Los usuarios principales de este libro son, por consiguiente^ los administradores de las

organizaciones de apoyó que están disponibles para las comunidades. No obstante,el personal

que trabaja en los proyectos y programas con limitación de tiempo y que están involucrados

en la participación y en la implementation de sistemas de abastecimiento de agua pueden

obtener de este libro una comprensión clara de la necesidad de involucrar a las instituciones

permanentes, incluido el sector privado.y preparar el terreno para ürí apoyo a largo plazo. Los

que participan en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones permanentes pueden

obtener indicaciones claras relativas a las prioridades concernientes a dónde deben ubicarse

las prioridades. Por tanto, este libró aborda la gama total de administradores y de tomadores

de decisiones de las instituciones de abastecimiento de agua y de apoyo, que de una manera u

otra están involucrados en ël apoyó a las Comunidades:

• Xós administradores y jefes de departaméhtó dé las oficinas distritales que participan en el

: '-abastecimiento de agua. ' : ^

•: :Ei personal del gobierno local.

• : Los administradores y coordinadores de jas organizaciones no gubernamentales.

• Los administradores y los líderes de equipo: de los programas y proyectos con límite de

;: tiempo, que trabajan en el sector de abastecimiento de agua.:: Ï

"••'•"• ••/•' Los proveedores de servicios del sector privado. :

•;> Los cápácitadores y asesores que trabajan en la construcción de capacidades en los: niveles

i n t e r m e d i o s . . . / • • . • • • • • • • • , ' • • " ' \ -
:

: : : Z y : > -
:

' y -
y

; . . • ' ' . " / ' . " : • ' . ' : " : . • - . . • • • • • ; . . • ; • • • . • • • ; ; • • • •
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Los papeles y responsabilidades específicos de estas instituciones -déter'mïhàrah corno se utilizará

este libro; por ejemplo como guía dé referencia,o como manual dé capacitación. : :

Ot ros materiales y.servicios' 'disponibles' ¿obre 'gestión''comunitaria''* '-'••"y.-Z-: ::•'.•'• :':'':'•'":

Este libro es partëdel material sobre gestión comunitaria que están divulgando èïÏRC y sus

socios. Usted podrá utilizar este documento en combinación còn 'otros materiales y servicios:

•'•' "Keep it Marking" (Que no pare de trabajar, en su versión etíi español).Un manualde campo

para dar ayuda a la gestión cohiünitária del abastecirñiento de agua rúrái. ; :

• Una hoja de apoyó, para los hacedores de políticas y los políticos (próximamente)."••:':

• Varios videos sobre gestión comunitaria (seis videos específicos de cada país y ühó global).

••'• C u r s o s d e c a p a c i t a c i ó n p a r a l o s t r a b a j a d o r e s d e ' c a m p ó . ' ; ' ' ' ; , " ; " : • " " ' • • . • • . • , " • " " . • " • " " . • " • ' : " ' . : : ' . ; ; : : • • • : • • • : - • : : • . •

• Un libro sobre el concepto de géstióri comunitaria y su viabilidad futura (próximamente),

"'••• Un taller para administradores y directores de programa,denominado "Commun i t yWa te r

Supply Management: the way forward" ("Gestión comunitaria de abastecimiento de agua:

e l c a m i n o h a c i a a d e l a n t e " ) . , . . . • " •" • ; ; ; ; • ; • • . • • . • • . . . . . . .•;•'•'•'.'•••••:• : ' . " • • . " , " " " " • • • ' . • • ' . • ' . 7 - : ! • "•;"";•:"•;•"•;::.::.".':• •"

• Una página web sobre gestión corhuriitaria: visite•'http://Www.ire.nLy déjese guiar hasta la

• • •' p á g i n a a p r o p i a d a . ' . ' " " . • ' " . • • • • • • . ' \ . . " . " ' ^ . ^ ' . V . ' . . • .• .•••.'•'•'••'."• • . . ••• ;••• :•••• ...•••. •':'/['. •.•• •••••.'•.•• •'..•• \ . : ' y ^ / \ . ' . ' . ' /

En el texto se hace frecuente referencia específica al "Kéep>¡tWorking", qué proporciona Ciertas :

ideas muy prácticas y herramientas para él uso por parte de Ids trabajadores de campó en el !'

sector comunitario. Obviamente hay un estrecho vínculo con lo que ios administradores

pueden hacer en términos de facilitar eltrabajo en el plañó comunitario. Ambos libros se

derivan de una visión de apoyo pára los procesos comunitarios rhedianté la facilitación y la

información. Pará rnayoreS ¡nforrnés acerca de estos materiales, visite la página Web del 1R.C;

contacte directamente con el IRC o con el socio investigador más próximo. Encontrará

direcciones de contacto en la última parte de este libro.;: 7 " ••\y-;yyyy:'yy'.':y''.-y-::''
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Capítulo 1

.Él r e t o del aguapara tocios por medio .ele la réforma'
del •sector: descentralización» participación del sector;

.privado y la gestión comunitaria , . ; . . . . . . . ."

Para satisfacer las necesidades dé quiénes todavía ño tienen tin servicio confiable de
abastecimiento de agua, muchos países están llevando a cabo una reforma del sector: una
serie coordinada de cambios estructurales para proporcionar mejores servicios de água y
saneamiento a más personas. Los principales aspectos de là réforma del sector Son la
descentralización, la participación del sector privado y la gestión comunitaria. Cuando se
implementan, involucran cambios fundamentales en la forma de trabajar unidos los diversos
factores. Por medio de ia reforma del sector, los países tratan de enfrentar la triste realidad de
que,a pesar de todos los esfuerzos.él número absoluto de personas sin un mejor servicio de
abastecimiento de agua y de saneamiento permanece prácticamente igual desde hace diez
años. La mayoría de las personas sin servidos son aquellas qué viven en las comunidades
rurales 0 periurbanas (OMS/Unicef 2000).

También hay una tendencia en muchos países de alentar á las comunidades rurales á que
manejen sus propios sistemas de abastecimiento de agua, con el apoyo de los gobiernos
lócales. Esto cumple con las políticas gubernamentales para la descentralización, de dar más
responsabilidades a los gobiernos,y aspirar a una mayor eficiencia, efectividad y sostehibiiidad
de los servicios públicos. Estas políticas dé descentralización Se basan en la presunción dé que
los gobiernos locales pueden responder de mejor manera a las necesidades de la pobláción.y
a los requerimientos de apoyo que vienen de las comunidades rurales que están manejando
sus propios abastecimientos de agua. : ;> ; : ' : : : / \

La reforma del sector también asigna un papel importante al sector privado. No hay tantos
incentivos para que las grandes compañías privadas expandan sus actividades a las áreas rurales.
No obstante, en estas áreas sigue habiendo oportunidades para que IOS empresarios lócales y
las pequeñas empresas puedan ayudar a las comunidades en sus esfuerzos por manejar sus
sistemas de abastecimiento de agua: :'.'.•[';

Como resultado dé la introduction de la gestión comuhitariá.ias organizaciones: de apoyo,
de las cuales el gobierno descentralizado és el principal constituyente, tienen que adaptar
sus sistemas dé funcionamiento. Por una parte, el papel de apoyó requiere un compromiso
a largo plazo para con las comunidades que han sido io suficientemente afortunadas cómo
para obtener un mejor acceso a los sistemas de abastecimiento de agua, pero qué én todo
momento buscan el apoyo para qué estos continúen trabajando. Por otra parte, las
instituciones de apoyo gubernamental deben supervisar el desempeño de las ONG y del
sector: privado, cuando implementen Sus nuevos sistemas, y también deben proporcionar

;: información en sentido ascendente hacia los niveles más centrales del gobierno, para
persuadirlos de que adapten sus políticas y sus marcos regúlatorios a las realidades de la
v i d a c o m u n i t a r i a . ; • • • • • . - • • . • • • • • ' • • • • ' . • • • . • • • : ; . : : • : . : : • : • ' ' • " • - • ^ • ' . . • ' • • • ' ^ • • " ' • • • ' • • ' : ' * y ' : \ ' " : - •• . . • • • • ' ^ • ' • • • ' - • • ' : • '
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. ' 1 . 1 Û e s c é n t r ù l i z a t i o n ,•'• ' • • • ' ' / • • • • : \ - - : . : ' . ^ / ; ^ y ":'•'.'•' ' •',. •.•• '•••:•'::•:• • ; : • - : ; • • : : : : • • ' ' / • — ' • • ' y ^ : ' : •:•'•'::':.• ^••"•'•••"'^•-

Hay un gran número de países que están ¡ifiplemëhtàndo actualmente pblítiáas de

descentralización que tienen repercusión directa sobre él sector de agua. Éstas políticas, como

parte de la reforma del sector, emergieron de la necesidad de salvar severas¡limitaciones dé

planificación centralizada y de manejó de las instituciones de abasteürhieritó de água qué

condujeron á una situación de servicios insostenible, debido a que hb se contaba con los

necesarios Servicios de apoyó. La descentralización podría describirse corno "la dispersion ó

ia distribución de las funciones y de los poderes, específicamente: la delegación dei poder dé

una autoridad central a una regional,y álas autoridades^locales" (Merriàm-Webstér)^::

Se espera qué la adopción de políticas; de descentralización en ios: países en desarrollo

contribuya a reducir la sobreconcentración del poder, la autoridad y los recursos • en él

gobierno central. Ello permitirá un contacto más estrechó entré el gobierno lócaly; las

comunidades, y Urta mejor representación de los diferentes gruposApolíticos, religiosos, étnicos

y tribales, en el proceso de la toma de decisiones. Con Un creciente intercambio de

información y uhá mayor equidad en la asignación de los recursos, él objetivó es álcamar

una mayor eficiencia, mayor efectividad y mayor sostenibilidád de los servicios de provisión

de agua. • • • • • • • • • • . • . • . • • • ' • • . • ' • : " . ' . • ' . • • • • ' " • . . • . • • • • • • ' • • • • • • • : : • • • ' ' • : • " . • ' . • • • • ' • • • ' . • • " ' : ' • " " ' • • • ^ • • • • • ^ • • ^ ' • • • • • • ^ • • ' '

Ô proceso de descentralización implica también una transferencia de responsabilidades y/ó

de actividades de los departamentos nacionales a los distritales, al gobierno local, a las

comunidades y à Otros actores tálés corrió las ONG y el sector privado. Si bien és cierto iqué

muy pocas comunidades del mundo son capaces de sostener susservicios dé agua demanera

completamente autónoma, las formas más comunes de gestión comunitaria abarcan algún tipo

de apoyo externó por parte de éstas organizaciones. >:: ..••-'••'•'..'.•;•.'•'.•..• "..•-••;•:::'•••••.:'y-;.'.:•• ••'•••''.:''

La descentralización del gobierno nacional a l local, y a otros organismos ^e apoyo, tiéhé

fuertes implicaciones en todos los niveles, incluido el comunitario, puesto que hay úti cambio

en las responsabilidades y tareas que deben llevarse a cabo'eh las diferentes Instancias. En

teoría, las implicaciones institucionales de dicho procesó son obvias, pero en:la practica varían

de un país a otro (Wëgelin^Schuringà 1998). La Tabla 1 muestra las posibles responsabilidades

de los distintos nivelés institucionales. ••'^••••.•"'•"^•'.:Z'y'' •""'•^••'^.''•'•'•".•"•^'•-•••^•••••'^•'

Esta es una forma útil de presentar las responsabilidades en los diferentes nivéíes, una Vez que

se han centralizado los correspondientes poderes. El reto consisté en buscar qué niveles son

los mejor equipados para cuáles responsabilidades, y cómo pueden brindarse apoyó mutuo.

En realidad, la división de las responsabilidades se adaptara a la tecnología existente en materia

de abastecimiento dé água. Por ejemplo, una pequeña comunidad puede manejar uri pozo por

su propia cuenta.sin enfrentar mayores problemas, mientras quejas comunidades en rápido

proceso de expansión, que son dependientes de una represa y de una planta dé tratamiento

de agua, pueden requerir apoyo externó. :: : : : : : ^

Una consecuencia fundamentar de la descentralización es que aumenta las responsabilidades

financieras, operativas, técnicas y géréhciáles en todo nivel, cósá qué los gobiernos locales y las

comunidades algunas veces no tienen capacidad de satisfacer. Esté procesó; por consiguiente,
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Capítulo 1

!i|fjif|^^

(Nacional/Estatal

Intermedio

(Regional/ Provincial/ Distrital)1

(Comunidad)

Responsabilidad

• Establecimiento de políticas.

• Formulación de estrategias, guías y estándares.

• Legislación.

• Manejo de fondos nacionales y control financiero

general.

• Contabilidad (para miembros del parlamento y

para otros).

• Coordinación interdepartamental.

• Coordinación de los donantes.

• Supervision y evaluación nacionales.

• Planificación y ejecución de programas.

• Apoyo con recursos (financieros, humanos).

• Construcción de capacidades y capacitación.

• Puesta en práctica.

• Supervisión de los resultados, posterior a la

implementation,/ acciones correctivas.

• Control financiero y de calidad.

'•• Respaldo y apoyo para las comunidades.

• Coordinación del manejo de ios recursos

hídricos.

• Planificación: y puesta en práctica de proyectos

comunitarios:

• Manejo del servicio y del proceso.

• Servicio y proceso de supervisión.

• Coordinación con otras comunidades.

requerirá fuertes medidas para ia construcción de capacidad en todas los niveles dé las

instituciones de apoyo (regional y distrital) y éh ios niveles locales, y una forma diferente de

. à s i g n a r ' . r ë c u r s o s . " • • • • : . • • • ''.•'••!'.• • • • • • : • • • . • . • • • • • • ' r ' : : : r / : : c r : : - ' • • • • • • • • • • • • • • • • ' . • ' .. • . • • • " • • • • • . • . : • • • • • • • ' " • • • • . • . ' " . " . ' • . . • . • • • •

Debido a la complejidad institucional, los procesos de descentralización por sí mismos no

necesariamente rhejorán ios servicios de agua. Cuando hay vários organismos con diferentes

obligaciones, pero cuyas responsabilidades:/ poderes para la turna de decisiones algunas veces

se traslapan, y cuando ál mismo tiempo hay Una falta de claridad o de coordinación de las

actividades, puede ser difícil mejorar la situación. La confusión y la ¡deficiencia debidas al

traslapo de responsabilidades y a la falta de coordinación que existe en el nivel nacional, no

desaparecen automáticamente con lá descentralización.

T.::Véase al 'final del capítulo, para buscar uii ejemplo sobre las guías de planificación en el nivel distrital

en Zambia, para la gestión comunitaria'tíe conformidad con la política de descentralización.

25



Como se señaló en laTablaí.laS iniciativas régulatoriás,pór medio de las políticas y la legislación

nacionales, son necesarias para proporcionar un conjuntó claro y consistente de las reglas y

responsabilidades de acuerdo con las cuales se pueden proporcionar los servicios de agua en

un ambienté descentralizado. El desarrollo de políticas y de una legislación^ incluye: o ;

• La definición de estándares cié servicio. ••'""•"''•••'••••'••''•'.'••'••'.•• ^•^•••""••••".••-•'..'.• .••••".!:'•'••••••::•••••••'

• El desarrollo de un marco de trabajo para determinar las tarifas (asumiendo qué las reglas

y las regulaciones específicas pueden ser, y en realidad son* elaboradas por la comunidad).

• D e s a r r o l l o d e e s t á n d a r e s s o b r e l a c a l i d a d ' d e l \ à g u z , : ' ^ : ' } : : ' : : • : • • • • ; • ' • ' ; . : ' , • ' . • . • ' • ' • • ' / ' • ' . ' • ' : . : • • • ' : : ] • • ' ; : : ; ; : i . : : : : : : : • : : : : : • • • • • '

•'• F i j a c i ó n d é r e g l a s p a r a c o n t r a t a r s e r v i c i o s . • • • • • • ; . ; • ' : • ' : : - v C : ' . : ' . • ' • ' . • • • ' ; ' • • y r i ' : • ' ' • ' . ' . • ' • ' ^ • • • ' • • • i ' / ^ : ' - - ' - ' : : ' • " . : ' ' : ' . -

• Definición de tareas, responsabilidades y mandatos para la toma dé decisiones. •;:::• ;

Él reto para el nivel nacional consiste én producir y poner en práctica políticas y legislaciones2

efectivas, sin volver a un proceso centralizado de toma de decisiones. Debe haber espació

para que el distrito y el gobierno local tengan algo que decir en la política y en el desarrollo dé

la regulation. Estos niveles descentralizados tienen una gran experiencia directa relacionada,

por ëjèniplo, con élnianejo de Ids recursos de agua, con los conflictos potenciales, y con ios

s i s t e m a s l ó c a l e s d e p a g o . • •'. : •-'^.'.•••: • • • • ! , • • ' ; . • • ..• ••'.• "••••••• • • • / ' . . : . • : } ' : / : '/•'.".•.'-'.•'.•.•:'.•'••;.••'••••.••••••••• •'.'• '•••••• :'•••':: • — - • • • Y / 1

Se requiere un buen análisis de las políticas nacionales de agua,y dé los marcos iristituciónarès,

así cOmó una valoración de los puntos fuertes y de las debilidades de los diferentes niveles.

Las consultas a los actores también son necesarias para que todos ellos sean responsables.

La responsabilidad final por la producción de la legislación radica en ëlgobierno nacional, pero

los distintos organismos pueden participar también éh él trabajo preparatoriOi cada uno desde

su propiapërspéctiva. Esto tiene algunasVentajas porque promueve la discusión yel debate y

evita que un grupo dominé el prOcesd.iambién crea la transparencia necesaria para revelar la:

existencia dé úria legislación contradictoria, o una falta de coordinación entre los organismos,

lo que puede conducir a un abuso de ias reglas,"Tal vez la conclusión más importante en él

área de la regulación consista erí proceder lentamente y cdn mano suave. ËI paso de una

ausencia absoluta de regulación a un sistema altamente regulado es improbable qué funcione

si no hay ninguna òtrà razón que la determinación de costo" (f ragano et o/., 2001:135). /

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Asegúrese de que las actividades sean coordinadas, y que la información sobre

las políticas y la legislación sobre descentralización fluya entre las diferentes

organizaciones de apoyo y en todos los niveles. Los datos deberán estar

disponibles.y usted deberá garantizar que la gente conoce las reglas y la legislación,

especialmente donde ello puede afectar sus papeles y responsabilidades. Las

organizaciones de apoyo pueden desempeñar una labor importante en la

divulgación continua de la información, en la medida necesaria. En cuanto al

2. Véase el finai de este capitulo, para consultar las notas sobre el contenido y las características de

una Ley Nacional de Agua.

26



Capitulo 1

apoyo, también se deberá retroalimentar el nivel nacional acerca de la efectividad

de las regulaciones aplicadas.

Usted necesitará aclarar a su organización las implicaciones de la descentralización,

en términos de las responsabilidades del personal y sus capacidades. Deberá actuar

a este respecto de tal forma que su organización se desempeñe en línea con sus

nuevos papeles y responsabilidades.

Conforme sociedades entre los organismos locales y las comunidades. Las

sociedades no deben ser discusiones infinitas entre los organismos de apoyo y las

comunidades. Deben basarse en divisiones claras y en una comprensión de los

papeles y responsabilidades.Se necesitan marcos de trabajo y plataformas efectivas,

preferiblemente las existentes, para negociar e informarse mutuamente (Véase el

Capítulo 2.2 para documentarse sobre enfoques multidisciplinarios y sociedades).

En Tanzania se hizo muy claro que la descentralización sin medidas de acompañamiento
puede tener resultados negatívos.Antes de la descentralización había un departamento
técnico centralizado con ramas regionales que podían hacer cierto trabajo de ayuda a
las comunidades en sus sistemas de agua. Era algo muy limitado, pero por lo menos
existía. Después de la descentralización todas las tareas del nivel central se vieron
reducidas, sobre la presunción de que los departamentos distritales las sustituirían.
Pero no había todavía personal capacitado ni recursos distritales para hacer ese trabajo.
Como consecuencia, hubo un colapso en los servicios de apoyo técnico a las
comunidades.

En la provincia de Masvingo, en Zimbabwe, antes de la descentralización, el Fondo
para el Desarrollo Distrital (DDF, por sus siglas en inglés) era el responsable del
abastecimiento de agua rural. El DDF era una organización centralizada típica que
tenía términos muy claros de referencia sobre cómo debía funcionar el servicio, el
cual consistía básicamente en la perforación de pozos de sondeo, y en su provisión a
las comunidades. Era extremadamente difícil proporcionar a las comunidades apoyo
posterior a la construcción porque, así lo hubieran querido, el nivel distrital y el provincial
no tenían autonomía alguna para tomar estas decisiones.

Como parte de la descentralización, el Consejo Distrital se hizo responsable del
abastecimiento del agua domiciliaria. Al mismo tiempo, un gran donante financió
un gran programa de construcción de capacidad en el nivel distrital. El Consejo
Distrital tenía ahora la flexibilidad para promover un riego en pequeña escala para
una huerta, si se disponía de agua adicional. Este es un buen ejemplo de cómo la
descentralización aumentó la flexibilidad de las instituciones en el soporte que se
dio a las comunidades, después de la fase de construcción e implementación.
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Incluso cuando la descentralización está bien planificada, puede conducir a la creación
de estructuras paralelas innecesarias, si no hay flexibilidad suficiente en las políticas
y en el sistema.A principios de los años 90, en Zambia, la reforma al sector de agua
estaba muy bien organizada e incluía un comité intersectorial en el que tenían asiento
los diferentes actores para planificar y poner en práctica sus políticas en forma
coordinada. Se veían involucrados todos los niveles de decisión y todo el mundo
conocía sus responsabilidades, pero había ciertas situaciones interesantes: en el plano
distrital, todo el mundo era consciente de que las comunidades estaban utilizando
agua no solamente para beber sino también para efectos productivos: huertas de
hortalizas, ganado, producción de bebidas alcohólicas, etc., pero los donantes, que
también participaron en la fase de la planificación, impusieron la condición de que el
dinero podría utilizarse solamente para agua potable y no para otras actividades.A
manera de ejemplo, no se permitia destinar fondos para pagar el cemento para la
construcción de abrevaderos para el ganado. El departamento distrital de veterinaria
se vio en este dilema: ¿observar las nuevas políticas, o atender las necesidades de la
comunidad? En última instancia se decidió manejar los abrevaderos como una
estructura separada de planificación, con el fin de canalizar dinero de su ministerio
para construir los abrevaderos del ganado.

1.2 Participación del sector privado y la gestión comunitaria
En el contexto de la reforma del sector, la participación privada ha sido reconocida como una

forma de hacer que los servicios de abastecimiento de agua sean más eficientes y con una

mejor relación costo-beneficio. Dicha participación fluctúa desde los pequeños empresarios

locales, hasta la privatización total de los servicios públicos, con frecuencia por parte de

grandes compañías comerciales. Ello implica que el papel de la comunidad también oscile

desde las partes encargadas del trabajo de gerencia, hasta los pequeños empresarios locales,

para simplificar el pago por los servicios de agua en una situación dé privatización total.

ÈI objetivo de la participación del sector privado y de la gestión comunitaria'consiste en aliviar

las estructuras gubernamentales de sus muy pesadas cargas, con miras a garantizar servicios

sostenibles de abastecimiento de ágúa.Éh este caso las comunidades tienen control y toman

decisiones relativas a la organización del manejó de sus sistemas dé agua. Ello tiene én cuenta

que las comunidades son grupos dé hombres, mujeres y niños de diferentes antecedentes

económicos y culturales, con intereses e ideas comunes, pero también en conflicto. Eí cuerpo

que toma la decisión es, en forma ideal, un grupo representativo dé la gente¡de la comunidad

al que se hace referencia como • afcòfriité de agua", escogido párá llevara cabo esta tarea. El

objetivo de la gestión comunitaria consiste en mejorar la'"co'hfiábilidad y la sõstenibilidad de

los sistemas de abastecimiento dé agua,lo mismo que en reducir la inversión a largo plazo en

costos operativos tanto para los organismos de apoyo,cómo pára ias comunidades.

La gestión comunitaria nó significa que dónde las comunidades estén a cargo y sean responsables ".'

de sus sistemas,tengan que cuidar de todo por sí mismas. Las comunidades; pueden involucrar

al sector privado mediante la Contratación de empresários locales para las tareas dé

funcionamiento y mantenimiento, o incluso para manejar lá totalidad del 'servicio de

abastecimiento dé agua. El punto es que es la comunidad la que toma las decisiones dé á quién

contratar, durante cuánto tiempo, etc. Por lo general, el manejó dé abastecimiento de agua
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será hecho por una mezcla de grupos comunitarios, del sector privado o de otros organismos

de apoyo.Tal mezcla se desarrolla con el tiempo,en tanto que el gobierno crea las condiciones

necesarias para que florezca. ; '

La gestión comunitaria abarca mucho más que la participación comunitaria, pues se centra en

el poder de la toma de decisiones que tienen las comunidades sobre los servicios de

abastecimiento de agua de los cuales son responsables o cuya responsabilidad comparten:

ellas son Jas que controlan. No obstante, la gestión comunitaria solamente funcionará si la

comunidad se ve satisfecha con los niveles de servicio,y si tiene suficiente autonomia,poderes

para tomar decisiones.y capacidades. La propiedad de ia fuente y del Sistema no necesariamente

tiene que radicar en la comunidad. Sin embargo, deben quedar claras la propiedad y las

implicaciones que ello puede tener pára las responsabilidades financieras, operativas y de

mantenimiento, por el hecho de (no) ser ios propietarios. : ; "

El concepto dé gestión comunitaria se desarrolló por medio de la comprensión de que en ;;

los viejos Sistemas centralizados de abastecimiento de agua, éstos no eran sostehibles, y

ia capacidad del gobierno era, por lo general* muy limitada. Para que ios sistemas sean más

ó menos sOstenibles, las comunidades tenían que hacer ciertas cosas por sí mismas.

Inicialmente, se creía que ia participación comunitaria; durante la planificación y la

impiementación de un sistema garantizaría la sostenibilidád.La participación comunitaria

conduciría a un sentido de propiedad y, por consiguiente, a la voluntad de manejar el

sistema después de recibirlo.Aunque está lógica tenga sentido, no llena el bache existente

entreiia "voluntad para gestionar" y la "capacidad para gestiònár'>ÀI igual que en la provisión

de capacitación, deben diseñarse políticas yéstructuras de apoyo para hacer de la gestión

comunitaria una opción con buena relación costo-beneficio, que se ofrezca de manera

sostehíbléa las comunidades no atendidas, : ^

La Tabíá ¿proporciona un vistazo general delosdiferentes grados posibles de participación

comunitária, desdé un nivel bajo de responsabilidad, hasta uno alto de compromiso comunitario,

y responsabilidades en latorria de decisiones, que llamaremos "gestión comunitaria" (adaptado

d é B r í k k é 2 0 0 0 ) . ....•./••••:'•••;;:: ; : / : ; : : ; : - ' ; : ; ^ : . v ; v ; ; ; - ; - ; " ; ; : : . : . ' : ' . ' : ' ; v ••• / • • / • ' • • ' • • • • • • • • ^ • ' ' • • : V : ; . : : / V V ' - - . • • • : . ' - : ; : ' C : : r

Aunque el habilitamiento y ia mayor aütoconfiahzá se dan como razones para alentar la gestión

•••comunitária, con frecuencia sé vé : la participación comunitaria '//en ios proyectos de

abastecimiento de agua como una forma de recuperar o reducir costos para el gobierno, Pará

muchos organismos implementadores, la gestión comunitaria es una forma de prolongar la

vida deísistema. Por otra parte, dicha gestión no significa que las comunidades deban ocuparse

de todo, ni pagar la totalidad de los: costos. La idea de sociedad permite un ámbito de

Responsabilidades compartidas entre el Estado, los organismos de apoyó, él sector privado y lá

comunidad. Las funciones que deben desempeñar y pagar las Organizaciones locales de manejo,

puëdërt, por consiguiente, variar considerablemente, dependiendo de cómo se haya acordado

la división de responsabilidades. ' : ^ " : : ' -

No hay respuesta mágica á las preguntas sobré dónde y cuándo la gestión comunitaria es lá

mejor opción y la más factible. No obstante, puede listarse üñsinnúmero de situaciones en las

que las alternativas a la gestión córtiunitaria se ven limitadas y, por tanto, ésta podría ser là
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Papel de la comunidad

Participación

Papel de los "agentes

Objetivos / beneficios

Presunciones

Limitaciones

Participación

compartido"

• Contribución en
efectivo o en especie :a
las O&M

Sólo ciertos miembros
de :la comunidad

Decisión sobre niveles
de: contribución

Menor costo.
Recuperación de

1 Lascontribuciones
indican que se valora
el serv¡cio,yque;se
muestra el
compromiso

Sólo hay compromiso
de unos, no de todos
los participantes. Ej.:
las mujeres, los más
pobres

Se rechaza el sistema
si ocurí-e un daño
mayúsculo :,•'.

Participación
«orno "arreglo
contractual"

• Voluntarios en los
comités

• Voluntarios como
vigilantes

• Compromiso de los
líderes

Responsabilidad en
la " toma de
decisiones"

• Comunidad totalmente
responsable, con
posibles subsidios para
inversiones de capital,
y parte de los costos
de funcionamiento

No todos los
miembros de la
comunidad

Desarrollo de ideas y

' Infraestructura mínima
de manejo local
(litlerazgo local,
COmité local,
voluntario local de
mantenimiento)

1 Todos los miembros de
la comunidad, incluidas
las mujeres y los más
pobres, por medio de un
cuerpo representativo

Facilitación y asesoría

1 Compromiso genuino
y apoyo de toda la
comunidad, mediante
la educación para la
participación
comunitaria

Desde el principio,
participación en la
toma de decisiones

Legitimiza el proyecto . Beneficios a largo plazo

; La capacidad de
manejo local está
funcionando, o puede

'• No todos los
habitantes pueden
participar en la toma
de decisiones

No se entienden
totalmente los

'La selección de los
comités y de los
vigilantes puede ser
muy apresurada

'Con el tiempo, puede
haber escasa voluntad
de pago, porque la
sente no se siente

1 El mayor uso de la
sostenibilidad justifica
una alta inversión
inicial (personal,
tiempo, costos)

En todos los niveles se
requiere personal
altamente capacitado y
motivado

A corto plazo es difícil,
prolongado y costoso

A largo plazo requiere
una estructura de
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alternativa rhás apropiada. La gestión comunitaria puede ser la forma más pertinente dé

manejar el abastecimiento de agua, cuando:

• Las comunidades viven en áreas remotas ó periféricas, donde el acceso es difícil debido a la

distancia o a los obstáculos físicos (montañas, ríos, pantanos, etc.).

• Los servicios del gobierno local y/o de los organismos de apoyo no tienen la capacidad, el

interés o los recursos.

• Los mercados para los servicios del sector privado están escasamente desarrollados,6 sori

" .-'.'pequeños. . . " • • . ' " • , , • • , • • .. . ••••••• "

Las comunidades tienen un escaso poder adquisitivo para pagar los servicios de manejo externó.

Losgobiernos y otros organismos sólo sé interesarán en apoyar á las comunidades si perciben

la gestión comunitaria como algo benéfico. Ün beneficio directo que se sentirá en eí niveí

operativo es que cuando el manejo del abastecimiento de agua sea responsabilidad comunitaria,

se reducirá para el organismo la carga de mantenimiento y reparaciones. No obstante, otros

costos se elevarán, como por ejemplo los dé capacitación o mediación. En Camerún, incluso

la mera delegación a la comunidad de lastarëas de OyM reduce considerablemente los costos

correspondientes al organismo. Las comunidades quedan en sitios alejados del organismo, lo

que vuelve poco práctico para el personal de esta entidad supervisar efectiva y eficientemente

el funcionamiento de estos sistemas. Es alto él costo del personal del organismo que trabaja

en OyM.y muy pocas entidades del gobierno (si es que las hay) son capaces de sufragarlo.

Por ejemplo, si un miembro del personal del organismo tiene que ir y remplazar una tapa

faltante, los costos serán: ^

••• Asignación para la subsistencia diaria, a razón dé $Í5.Ó00 CFÁ (US$1 = 763 CFA).

• Transporte de combustible, a 5.000 CFA. :

• Costo de la tapa: 6.000 CFA. "

Fabricación total de 26.000 CFA (US$34) para que el organismo cambie la tapa.

Cuando lo hace un miembro de la comunidad, el costo para él organismo, será:

• Transporte de combustible, a 2.000 CFA.

• Costo de la tapa: 6.000 CFA.

Para un total de 8.000 CFA (US$10,5) ;: ::: ; : ' '

En otras palabras,él costo para el organismo es; 3*25 veces mayor que para la comumdad.sln

siquiera tener en cuenta los costos dé salarios. (Este ejemplo no toma en cuenta los costos

para una comunidad que paga un vigilante, o que aporta trabajó voluntario y que, por

consiguiente, paga costos de oportunidad/Tampoco tiene en cuenta los costos de salarios

correspondientes al personal del organismo).

Otro beneficio de la gestión comunitaria és qué, siempre y cuándo el apoyo sea accesible, el
sistema será más confiable. Ello.a su vez,1ievará a Una mayor voluntad de pago por los servicios.
Aumentará la confianza de la comunidad y la capacidad de solucionar problemas, y ello podrá
también beneficiar otras actividades dé desarrolló en otros sectores.



En un nivel superior, elgobiërho distrital puede entenderse mejor con un húmero limitado de

personal, pues hay menor presión, y los fondos que de otra manera se destinarían para la

operation y mantenimiento ahora podrán usarse para ampiiary recuperar los abastecimientos

existentes,o para brindar asistencia a las comunidades nò atendidas,para que puedan disponer

de nuevos abastecimientos. : ; • • • • ' • • • ' • ' " • : ' . ' : " " " y ^ " . ^ ' : " ' • • • ' . • ' " , • •

Hay costos para los organismos públicos, relativos al apoyo à lá gestión comunitária/El trabajo :

en pro del establecimiento de ia capacidad gerencial de la comunidad y la provisión del apoyo

necesario es una tarea compleja, y la demanda de los recursos humanos y financieros dé los

organismos no es siempre predecible.Además, la gestión comunitaria puede percibirse como

una amenaza si él personal llega a temer que perderá su poder, su posición y sü influencia.

En el sisterha de gestión comunitaria, las personas tienden a delegar ciertas tareas u obtener

servicios de otros, siempre que ello parezca más conveniente y con una mejor relación costo-

beneficio, que hacerlo por sí mismas. La gestión comunitaria implica que las comunidades sean

responsables por el nïanejo de su propio abastecimiento de agua: manejo general, asuntos

organizativos, funcionamiento y mantenimiento, abastecimiento de repuestos, recuperación de

costos, manejo ambiental.trabajo de expansión y de sustitución,etc. No obstante, las comunidades

pueden acordar delegar ciertas tareas para la provisión dé servicios a organizaciones de base

comunitaria, organizaciones no gubernamentales o pequeños erripresarios privados. Por médio

de sus comités de agua, las comunidades suelen suscribir contratos que puedan relacionarse con

el funcionamiento y el mantenimiento, el recaudo de ingresos, la ampliación ó ia rehabilitación

del sistema. El apoyó del sector privado a las comunidades fluctúa desde un plomero en la

localidad, hasta los fabricantes internacionales de bombas, y pueden incluir individuos (mecánicos,

plomeros, herreros, contadores, administradores), pequeños negocios (contratistas de

construcción, contratistas de plomería, proveedores de bienes técnicos) ó incluso grandes

contratistas (ingeniería civil, perforación, ingeniería de construcción, fabricantes de bombas).

Es más probable que las comunidades más pequeñas acometan las tareas de manejo por sí

mismas. No Obstante, cuando son escasas las fuentes locales de agUáVó cuando el agua no

tiene una calidad lo suficientemente buena, es probable que haya que traerla de otras fuentes,

Muchas de éstas se encuentran muy alejadas o en sitios muy profundos, y podrían servir a

varias comunidades. El manejo dé los sistemas de múltiples poblaciones es más complejo si se

le compara con los sistemas de una sola comunidad, debido a su tamaño, su apariencia técnica

y su potencial para generar conflictos entre las comunidades. Sin embargo, muchas corhunidades

han demostrado que pueden manejar en forma efectiva sistemas de múltiples poblaciones,

mediante las asociaciones de usuarios del agua.que con frecuencia encuentran atractivo hacer

participar al sector privado. Ï ^

Cualquiera que sea ei sistema que escojan las comunidades o sus comités de água, requerirán

un apoyo permanente, tanto financiero como técnico o légal. Las estrategias apropiadas y los

marcos de trabajo deberán desarrollarse en el plañó nacional* para garantizar que las

organizaciones de apoyo del nivel inferior respondan a las necesidades comunitarias. Para ser

efectivos, es importante que tales estrategias y marcos dé trabajó se desarrollen éh estrecha

colaboración con las comunidades, y por medio de organizaciones qué actúen muy

estrechamente con ellas. Se necesitan estrategias flexibles para fortalecer jas capacidades de
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gestión comunitaria y para permitirles que se desarrollen a .un ritmo-adecuado (véase el

Capítulo 3 para obtener más detalles sobre la creación de un ambiente organizativo de apoyo).

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo
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contratistas con base en ofertas, la negociación y la firma de contratos, la planificación y

coordinación del trabajo de los contratistas y su supervisión.También puede usted brindar

asistencia poniendo a las comunidades en contacto con otras qué tengan experiencia en

la contratación, mediante la provisión de muestras de contratos, y capacitación en todoi

los aspectos de los contratistas.

"Mi posición básica es que servicios tales como el abastecimiento de agua y saneamiento

deben ser proporcionados por gobiernos locales elegidos democráticamente, en situaciones

ideales. Es únicamente debido a que dichos sistemas no existen o no funcionan adecuadamente

que tenemos que encontrar otros modelos. Por consiguiente, pienso que la energía y los

recursos que se han colocado en el establecimiento de procesos alternativos, tales como la

gestión comunitaria, pueden enfocarse mejor hacia un intento por "normalizar" la situación

por medio del establecimiento de sistemas propios de gobierno. El asunto que surge es cuál

es la diferencia entre un gobierno local y democrático que funcione adecuadamente, y una

gestión comunitaria. No obstante, éste no es un mundo ideal y quisiera ser el primero en

reconocer que un gobierno local y democrático que funcione adecuadamente es raro. En

circunstancias en las que no existe el gobierno local que funcione adecuadamente, y en las

que los intentos por establecer un gobierno local adecuado muy probablemente se tropiecen

con el fracaso ocasionado por razones económicas y políticas, estaría de acuerdo en que la

gestión comunitaria sería la siguiente mejor solución" (Len Abrams, comunicación personal).

En un municipio de Guatemala, Aguacatán, hay siete comunidades rurales que si bien es

cierto comparten la misma tubería,cada una de ellas maneja su propio sistema de abastecimiento

de agua, por medio del cual involucran al sector privado. Cada comunidad tiene su comité de

agua, y los siete comités de agua están representados en la asociación que maneja el sistema

totalrApagua. Las responsabilidades de la asociación consisten en fijar reglas para el sistema de

agua, para el funcionamiento y mantenimiento, para la determinación de tarifas, y para la

facturación. La asociación funciona con base en la recuperación de costos. Cuando se necesitan

recursos financieros para inversiones de mayor tamaño, la asociación obtiene crédito de las

instituciones financieras. Cuando se necesita un programa de reforestación, conforman

sociedades con otras instituciones de gobierno local. Cuando tienen que mejorar el manejo

financiero, contratan a un consultor, etc. En este momento están planificando otros proyectos

de desarrollo para las comunidades, y han sido invitados por varios ministerios a presentar su

experiencia ante otras instituciones nacionales y administradores del sector de agua. Ellos

proporcionan apoyo (principalmente en cuanto a la construcción de capacidades) a las

comunidades circunvecinas, y tienen muchos convenios de cooperación con otras instituciones

locales, debido a que tomaron la iniciativa de trabajar junto con ellas.Todavía están luchando

para que a su organización se le conceda reconocimiento legal.
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Berege, una población localizada en Tanzania oriental, es un ejemplo de sistema de

abastecimiento de agua manejado por un actor privado, con el consentimiento de ia

comunidad y del gobierno local. Massinga, el actor privado, es un miembro reconocido

y respetado de la comunidad, y quien propuso este sistema para el manejo del agua.

Massinga tiene las necesarias capacidades técnicas y gerenciales, así corno buenos

contactos con el Departamento de Agua y con otras organizaciones externas. La

división de responsabilidades para el manejo del sistema ha sido escrita en un

documento. Si bien es cierto que Massinga es responsable por el funcionamiento y el

mantenimiento, las reparaciones y la administración financiera, las principales decisiones

se toman en consulta con el comité de agua, con el gobierno de la población y con los

miembros de la comunidad. El éxito de esta población y la repercusión positiva que ha

tenido en ia vida de las gentes han alentado a los miembros de la comunidad a conseguir

fondos para rehabilitar otros pozos de sondeo y, mediante solicitud, se ha repetido la

experiencia en otras comunidades circunvecinas. "Esta exitosa iniciativa del

abastecimiento privado de agua no fue impuesta por los organismos externos, pero sí

fue planificada, implementada y continúa siendo manejada desde dentro de la

comunidad" (Boydell 1999).
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Ejemplo 1 Guias para la planificación distrital de la gestión comunitaria

Un éjérnpló dé Zambia ¡lustra las implicaciones que tíeríen las políticas de descentralización

en la gestión cómuhitariai y la necesidad, en el plano distrital, de planificar de acuerdo con las

nuevas guías la Política Nacional de Agua (de .WASHE::Máhúàl'/4,.Cárty;.iefi.'a/.;.i.i.Íi9iS>6)::.'Lás

siguientes tafeas tuvieron que planificarse en el plano distrital.

Para garantizar que los programas de abastecimiento de agua rürá! y saneamiento estarían

basados en la comunidad por medio dé: ' ••;'•'••'•?'.".•"...':'..•• '•••'.'•'I.-'.::'-'
à formación dé comités de agua para lograr una coordinación, un manejo y Una movilización

• • ' • • • e f e c t i v o s d e l o s r e c u r s o s ; . • . . • • • • . . • • . . . ..•:•••••:••'••••••"••":':••' • ' : • ' . - • . ' ^ • > • • : ' : • • ' • • • ••-••'•'.'•""••

••• integración de la educación comunitaria, motivation; salud e higiene, y programas de

conciencia del agua, en relación con el desarrollo, el'funcionamiento y el mantenimiento

de los Programas de Servició de Abastecimiento deÀguã Rural (RWSS^ por Sus siglas en

'• ingléi); • • • • " • • . . • • • . • • • • • • • • • • • : • • . ' • • • . • • • • • • . • . • >
;

; ' -
i

. ' • • ; ; • • • • • . • • •• . • • • ' " • ^ ' . " ' ^ " • • . • • " . • ' ' y \ ^ \ ^
:

" y

• desarrollo de materiales educativos estandar¡zados,y capacitación para los capacitadorës.

Desarrollar'urï programa bien definido de inversión para ios RWSS sdstehíbies.pòr medio de:

• valoración del costo para satisfacer las necesidades: de agüá y saneamiento;

•'* establecimiento de procedimientos adecuados de valoración y financiación de proyectos

• • • ' : R W S S ; . . . . . . . . . . . . ; . . , . , • • • , • • • • • • . / • • • • ; • • • - • • - • . . • • : - • • • " : • • : • - • • • • • • : : ' . - < ' Ç : - : : X

• asignación dê preferencia para la rehabilitación y ttiejora de las instalaciones existentes,

en lugar de Construir nuevos 'esquemas RWSS; ::',-'•:•::'.'' ^ ::

• fomentó de las inversiones en RWSS. •"\;ï./!-;:"..^'.'.:^/:'.'.:.'''

Promover la tecnología adecuada,y las actividades de investigación en RWSS, por medió de:

• estandarización de los métodos dé construcción, equipos, procedimientos y otros aspectos

importantes de la tecnología apropiada;

• consideración de los puntos dé Vista del usuario en relación con la éscogehcia de la

tecnología; • .. . . / / . ' ' . • • ^ " .•• • • ' ' / • . ' . . • • • • • • • " • . . . • • " ' . v " . •.••• - : ' : ^ / : : : . r . . . - • ' .

• participación dé las instituciones iiivestigativas y educativas en el desarrollo de la tecnología

. • • • • • a d e c u a d a ; - • • • • ; . : • • . . . • • • • • . . . . . . . , • • • • • • • ' . v "
;

. " r • . • ' . - • ; • ' : • • - ' " ; ' • ' . . . • • " • • ^ • • ^ • ' X ^ v ' i ^ • • • • • • . • • • • ! .

• establecimiento de un mecanismo adecuado para la recolección de datos, él procesamiento,

análisis y divulgación vital relacionada con los RWSS;

•'• provisión de incentivos para los fabricantes locales qüe participen en él desarrollo y en la

producción de tecnología apropiada.

Desarrollar un eñfocjue de recuperación de costos como parte integrai de iás:RWSS¡

lo cual garantizará la.sostehibilidad mediante: X

• el incentivo para las comunidades de usuarios, a fin dé que aporten uña parte dei costo

de inversión de los esquemas de RWSS (esta contribución puede ser én forma dé mano

de obra, con materiales disponibles localmente, y utilizados durante la construcción);
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• la asistencia a la comunidad para que haga una evaluación de los costos, establezca

los ingresos (honorarios y cobros), diseñe mecanismos de recaudo y determine las

contribuciones para el funcionamiento y mantenimiento de los esquemas de RWSS.

Desarrollar e implementar un programa bien articulado, mediante;

• el establecimiento de una unidad de recursos humanos;

.•••'• la definición de objetivos de servició y la estimación de las necesidades de mano de

obra del sector;

•••• la identificación de prioridades ocúpacionalesy la determinación de los

requerimientos de capacitación;

••'•'• la preparación de un manual de instructores y unaguia de planificación para la

capacitación de los capacitadorés.

Ejemplo 2 Contenido y características de lú Ley Nacional deAgua

He aquí algunos extractos de las Guías de la Comisión Europea para la Cooperación

para el Desarrollo de los Recursos (Hídricos (Comisión dé las Comunidades Europeas

1998 :236 -238 ) . ,••••;; /.^C:—.. • ; /

Los derechos del agua tienden a verse én forma diferente, según las sociedades, y

conducen a una gran variedad de leyes sobre agua. Pueden necesitarse leyes para que

protejan ios derechos de los individuos al agua; por ejemplo: el acceso a un

abastecimiento limpio de agua y adecuado a las necesidades básicas, pero también

pueden utilizarse para restringir él uso del agua o el control exclusivo, e introducir

nuevas iniciativas de políticas qué se consideren benéficas para el público. El derecho

al uso del agua es un concepto distintó al de la propiedad del agua, y esta distinción

debe ser tenida en cuenta en el desarrollo de la ley de agua; y en el manejo de los

recursos hídricos.

Las leyes dé água pueden asumir dos formas: escritas y no•.éScritá'S-

• Una ley no escrita es una /ey de costumbre, qué ha'evolucionado a lo largo dé

siglos dé hábitos sociales y de tradiciones diseñadaspara regir las relaciones entre

los individuos. La ley nóescrita también puede tomar la forma de ley común,

donde haya habido una decisión sobre una disputa.'

• La ley estatutaria escrita õ legislación, es promulgada por un cuerpo legal

debidamente autorizado. ;:

En muchos países varios organismos están facultados para hacer la legislación relacionada

con el agua. Una ley de agua establece principios fundaméntales y distribuye poderes

relacionados con el manejo del agua: Cómo regla general, ios asuntos que no se

relacionan con la política, con los principios o ios derechos fundamentales, pero que
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necesitan regirse por regulaciones detalladas, no estarán incluidos en la ley principal
de agua y, én lugar de ello, constituirán una legislación o unas regulaciones subsidiarias.

La tarea priricipal de todo gobierno, ai revisar o redactar la nueva legislación, consiste

en estar seguro de que será socialmente aceptable y administrativamente factiblé.AI

definir quién tendrá la autoridad última sobre el control y la distribución del ágüá, y

cómo se pueden modificar jas leyes y costumbres existentes, debe darse especial

atención a una amplia variedad de aspectos políticos, sociales, económicos y

administrativos.Aunque lá legislación sobre el agua debe ser una consecuencia, más

que una imposición, sobré üná situación prevaleciente en un determinado país, las

leyes nacionales de agua; deben también tener en cuenta todas las convenciones

internacionales aceptadas por ése país. '

U n a i é y d e a g u a t i e n e d o s . f u n c i o n e s ' b á s i c a s : •.••.:''•'.' .'..•..•• ,.••' ;"":" •'.:,•.,.•. .••. ••'.•'."..-"'..'.••.'.

.•••• Debe conferir ciertos poderes para el control del agua y de la tierra al gobierno,

al misniò tiempo que sé observan o garantizan tales derechos a los usuarios

individúales,en forma consonante con los objetivos sociales,políticos,económicos

y de desarrollo de ese país. :: \

••••; Debe establecer un marco administrativo básico, y las instituciones necesarias

para ejecutar las diversas funciones asignadas dé conformidad con ésta ley. ^

L a s á r e a s q ü é d e b e ' C ü b i ' i r l á ' í é y d e a g u a , s o n : • •''..'..•••'.: •••'"*"••" . ' ••••'.." .•••.••••' • .••••"•..•,!.••.•• •-.•

Derechos en las aguas naturales. Estas provisiones deben establecer los derechos

relativos; los poderes y derechos de los usuarios individuales, de los Operadores

privados y del gobierno, sobré el agua de presencia '.natural en sus diversas formas.

Debe definir aquellos recursos y asuntos objeto de control administrativo,y aquéllos

que están libres de la intervención administrativa. Las responsabilidades por la provisión

del servicio deben ser distintas de las relacionadas con el manejó o regulación del

recurso. • • • . •• 1 . '
1

. .
1

" . ' - . • . . . ' . • • • • , • • ' • " • • ' • • •
i
 • • • . . • ' . .

1
.
1
 • • • • • • " .... ".'."'..•:'""

Los poderes necesarios relacionados con la tierra (ciertos poderes auxiliares) para

efectuar acciones de control sobre la tierra son fundamentales para un manejo efectivo

del agua, Puede ser necesaria una acción que proteja los lechos y IOS bancos de los

ríos y lagos, y que impida ia erosión y la contaminación de la tierra adyacente.

Registro y licencia de derechos para el usó del agua. Con el fin de formular planes

realistas para el desarrollo sostenible de los recursos de agua, se requiere información

sobre su disponibilidad. Ésta información debe Cubrir la cantidad y la calidad, la

utilización del momento y los requerimientos futuros. Por consiguiente,es importante

hacer una provisión para la certificación correspondiente, para la protección y la

medida de ios diversos usOs del agua.También pueden contt-olarse otros usos, tales

como la disposición en los efluentes. : ^ ^



Capítulo 1

_ ] Estructura administrativa. Es necesario designar los organismos administrativos

responsables para el desarrollo y el control del agua,y definir sus metas y objetivos,

para conferirles los poderes necesarios y proporcionarles la debida organización.

Otros aspectos relacionados con las leyes dé agua deben abordar muchos puntos, no

solamente los derechos sobre el agua. Sino incluir la protección del ambiente, los

desechos y el uso erróneo del agua, sü reciclaje y su reutilízación, la promoción de la

salud y el control de la contaminación.
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:Oportunidades.parala.cdorcSioación v
y ia. cooperación entre Jos.organismos

Los organismos de apoyo no trabajan en él vácíó.sino en una situación en la que las comunidades

reciben ayuda de un sinnúmero de entidades,organismos gubernamentales permanentes, ONG

que trabajan en una determinada árèáén forma temporal, o del sector privado. Muy

frecuentemente, no obstante,dichos entes no tienen en cuenta lo que hacen otros organismos.

Algunas veces ni siquiera están enterados de que hay otros grupos trabajando con las mismas1'•

comunidades. Sus mandatos se traslapan e incluso llegan a situaciones en las que hay mensajes

contradictorios para las comunidades.Esta sección se ocupa de cómo evitar los traslapos.de

las Contradicciones, y de la necesidad de buscar programas complementarios y coherentes.

Todos estarnos convencidos de la necesidad de coordinación y cooperación entre los

organismos^ incluso los propios organismos. Empero, ello Solamente sucede ad hoc y por

fragmentos. Muy frecuentemente los Organismos están demasiado preocupados ton sus

objetivos y con los proyectos pilotos relativos a sus propios enfoques. Los donantes dividen el

país, y seleccionan "su" región. Se hace responsable al personal gubernamental, o es asignado

a programas de donantes, en tanto qué las actividades que buscaban un esfuerzo de coordinación

páí-á garantizar una mayor efectividad, por lo general no están planificadas ni presupuestadas.

Constantemente, los gobiernos nacionales no sün lo suficientemente fuertes como para retal-

los planes de los donantes, y para forzar una coordinación y una cooperación adecuadas. El

resultado es que hay duplicidad de esfuerzos; ruedas que se vuelven a inventar, y tiempo y

recursos preciosos que se desperdician. Los gobiernos debeh brindar liderazgo, coordinar la

actividad de los donantes, dirigirlos a ciertas áreas, y trabajar en linea con sus políticas:

Erdésarrollo de convenios de asociación es Una forma de promover la coordinación y la

cooperación institucionales, con miras a configurar una plataforma que cree sinergias, pero no

son sólo los organismos los que deben trabajar en cooperación mutua. También existe la

necesidad en los organismos de contar con personal con diferentes ¿ampos de experiencia y

niveles de responsabilidad, para coordinar sus actividades. Los enfoques multidisciplinario ë

interdepartamental,son fundamentales para integrar un personal no técnico en el trabajo con

las comunidades.

. 2.1 ;•• Comprensión áel contexto y de los papeles de los diferentes .... .

' " ' . ' • ' . . • ' . ; . • organismos de a p o y o ..•'..•••••'•.'•••••• ••• ' . ' • • • ' • ' . . . , • • . • • • • . . • • . . . • . • . • . . . • • • • '

Los administradores deben designar estrategias y planes Consistentes, eficientes y efectivos.

Esta no es una tarea fácil, pues muchos tipos de organismos de apoyo pueden funcionar en las

mismas áreas, y trabajar con las comunidades que viven en ellas. En este punto es donde más

se necesita la coordinación y una posible cooperación, lo mismo que mecanismos para reunir

l o s d i v e r s o s o r g a n i s m o s d e . a p o y o . . • • ' . • : : : : • • . ' • • . • • • . • • : • . • •'.-:'.i•••'.••• ' : ' ^

Al igual que en las comunidades, los organismos difieren entre sí. Pará Hacer un análisis más

"sencillo de los diferentes papeles de losórganismos de apoyo, nos centraremos separadamente

en los mayormente involucrados en el apoyo a la gestión comunitaria, ès decir: los organismos

gubernamentales, los organismos multilaterales y bilaterales y las ONG. El tema del sector



privado ya ha sido discutido en el Capítulo 1.2 sobre la participación del sector privado y la

g e s t i ó n c o m u n i t a r i a . . . . . • • • • ••• • ' • / • • • • ' / • • • • • ^ • > : ;
1

: . . •• .. . . . ' / • • • • • • • • • •
: v

X • ^ " ^ ' • " ^ • - • • • • ^ • ^ • • • ' / • • • V . ^ ^ ^ • • •
:
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Los organismos gubernamentales comprenden los ministerios y departamentos responsables

por el agua, la salud, el ambiente, la agricultura y otros aspectos que podrían tener qué ver con

el trabajo con las comunidades. Puesto que cada uno de estos ministerios es¡responsable de

niveles inferiores (regionales, distritales y locales), con frecuencia Vemos que hay muchos

traslapos en las funciones que efectúan los diferentes ministerios de gobierno. Para cada

organismo gubernamental, en cada nivel, la definición clara de las funciones y responsabilidades

es un requisito prévio para Un apt>yó efectivo y eficiente. El abastecimiento de agua éS un área

en que se distribuyen las responsabilidades en los diferentes ministerios; por ejemplo, íós

recursos hídricos en : el caso del Ministerio de Agricultura, proyectos de abastecimiento dé

agua,en el Ministerio de Desarrolló Rural,y desarrollo comunitario,en él Ministerio deASUhtós

Sociales,Algunas veces losdohant.es prefieren cooperar Con un ministério más que con otro.

Esta difusión dé responsabilidades en el plano nacional se ve reflejada éh los niveles inferiores.

De igual manera, estas personas dê los niveles inferiores de los distintos ministerios no se vén

alentadas a buscar formas de coordinación de actividades, Üri problema adicional podría ser

que en los diferentes niveles el pérsonardel gobierno por lo genéraltienè Uh salario mucho

más bajo quëel de los organismos donantes, situación que lo desmotiva para asumir trabajo

adicional en la coordinación de actividades. :: : .••'.•••'•'. .'.'••'.'. . ' " i ••.:••"••••>:/'.

La poca claridad en los papeles y el traslapo dé las funciones en los diferentes niveles del

ministerio tienden â reducir la efectividad y la responsabilidad dé las autoridades de nivel

inferior, dé tal forma que se impide el apoyo adecuado, los mecanismos de financiación, y ia

responsàbilidadTalcomo se indicó êiï la Tabla 1, todos los nivelés dëbéhtener bien definidos

sus propios pápeles y responsabilidades. La regia general (én consonancia ':'c"on là

descentralización* según se ve en el Capítulo 1.1 ) es que lá gestión debe tener lugar en el nivel

más bajo posible. El gobierno nacional tiene lá responsabilidad dé desarrollar un marco comúhi

y proporcionar guías para la coordinación de actividades en el sector del agua y saneamiento.

También tiene que garantizar una correcta provisión de recursos (incluida la capacitación) y

establecer pautas para los aspectos técnicos y gerenciales, tales como uhá tecnología adecuada,

estándares dé equipo, responsabilidades de ias comunidades* y ;su propiedad de los sistemas

de abastecimiento de agua, así como Ids mecanismos de recuperación de CÓstoS y las éstrUcturás

d e l o s p a g o s . . . • • • . • • . . • • . . , • • . . . . . . . • •• . . • ' . ' • • • •' . ' .• ; . . . . . . . . . • • • . . . / • • • ' . • . • • : l . • ' • • • l l 1 . " • • . " ••.••^••"'",." , • • [ • ' . . • " ' . . • ' " • • " "

La existencia de un marco nacional en él que se promuevan lá gestión comunitaria y la presencia

de gobiernos locales que reconozcan la importancia de la gestión comunitaria medíante • el

apoyo financiero y técnico a las comunidades, son algunos de los factores que han demostrado

determinar el éxito én la gestión comunitaria. ••,.•!:.•• " /

1 • ' • ; . 2 . 1 . 2 ' O i - g á n i s m b s . m ü ! t i l á t e r a l e s ; y ' . b i l a t é r a l e s " ' • • • • • • • • ^ • • / • • • • • ^ . • • • ^ • • • . ; : : : : : : : : : 1 / - i i ' : ' ; . 1 - i l ' . V " i ; : ' l ' : ' 1 1 1

Los multilaterales son organismos "internacionales, tales cómo los dé las organizaciones de las

Naciones Unidas y del Banco Mundial. Los bilaterales son organismos oficiales de desarrollo

de los países industrializados, quê administran laayuda bilateral, por éjémpiój el Dánidá, danés;

el GTZ, alemán; el JICA, japonés; eiDGIS, holandés; el USÁID, estadounidense; y el DFID,

británico, para mencionar tan sólo algunos.Todos ellos trabajan por medio dé organismos
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gubernamentales nacionales y regionales pero también apoyan fundamentalmente â ias ONG

y alsector privado, sin participación del gobierno.

Estos organismos •multilaterales .y bilaterales rio desempeñan el mismo papel en ios mismos

países. En algunos pueden proporcionar una gran cantidad de recursos financieros, mientras

que en otros sólo dan modestas contribuciones. Los organismos tienen diferentes

preocupaciones: algunos centran sus recursos en la promoción de los proyectos de gestión

comunitaria, mientras que otros están más interesados en la construcción de infraestructuras

de mayor tamaño. Algunos de ellos tienen una descripción y condiciones detalladas de los

proyectos que quieren implementar. Otros son más flexibles y abiertos a las negociaciones; no

obstante, en muchos casos se encuentran éti una buena posición para brindar apoyo a

desarrollos innovadores que conduzcan á nuevos enfoques. : ^ '

No hay duda de que los fondos extranjeros han sido muy importantes en el desarrollo de

enfoques que se asumieron para promover la: gestión comunitaria. En muchos casos se han

financiado proyectos piloto con fondos extranjeros, tales como enfoques de planificación e

implérñéntación. No obstante, frecuentemente se ha prestado muy poca atención al desarrollo

de los enfoques de manejo "posconstrUccióh" y, en particular, al diseño de un papélmás

permanente en la participación de las organizaciones de apoyo. Además, en algunos países*

muchos donantes principales trabajan también directamente con las ONG, debido a que las

estructuras gubernamentales son consideradas menos eficientes y muy alejadas de la realidad

dé la comunidad. Afortunadamente sé há llegado a la claridad de que las estructuras

gubernamentales no deben dejarse de lado. Hacer caso omiso de estos cuerpos permanentes

ocasionará dificultades para lograr la deseada sóstenibilidad a largo plazo de los proyectôs.o

dé la construcción de capacidad en los niveles distrital, regional o nacional. Una vez que hayan

partido las ONG (internacionales), ¿quién proporciona el apoyo posconstrucción? En los casos

en que los gobiernos hacen grandes esfuerzos ên pro de la descentralización, encontramos

organismos donantes preparados para apoyar el fortalecimiento de ios niveles intermedios,

pára aquellos a quienes el apoyó a Jas comunidades es sU preocupación primordial. "El

fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad, de las obligaciones de rendir informe,

y dé los canales de información, son puntos claves de apalancamieritó para aumentar el acceso

y la influencia ciudadanos.y actuar como uñ primer paso en la lucha contra la corrupcíón,la

colusión y el nepotismo" (GTZ 1999:40). : "

Un desarrollo reciente es el nuevo modeló de ayuda: se trata dé enfoques que abarcan todo el

sector, conocidos como SWAP (por sus siglas en inglés). Este modelo se basa en el principio de

que los gobiernos nacionales son los principales actores en là promoción de esfuerzos para el

desarrollo de sus propios países, én tanto que el papel de los donantes consiste en brindar dicho

apoyó. Se trata de crear más coordinación entre los ••donantes; y dé facilitar el manejo de los

fondos por parte de los gobiernos nacionales, utilizando los mismos procedimientos financieros

y administrativos a los que contribuyen todos ios donantes."Lós enfoques SWAP han emergido

cómo una respuesta al fracaso de los enfoques basados érí un proyecto para generar una

•••repercusión.significativa en los problemas relacionados con el desarrollo. Buscan ponêr a los

gobiernos nacionales en el centro dé la estrategia y de la política de desarrollo, y canalizar toda

la ayuda por medio de planes nacionales diseñados para el sector" (Móriarty et al., 2000:1). En la

práctica, esto significa que los gobiernos tienen que desarrollar una estrategia para el sector, que
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intégrelos diferentes ministerios y actores én todos los niveles. En élséctor deagua ios SWAP

siguen siendo bastante nuevos, y és prematuro proporcionar indicativos sobré su efectividad.

Algunas veces los donantes tienen su propia agenda. Es importante garantizar que todas las

condiciones planteadas por éidoñánte sean comprendidas antes de aceptar él dinero Ó elequipb

provisto por ellos. Algunos donantes únicamente financian tipos particulares de proyectos o

tecnologías o equipos especikos (por ejemplo: financian soló bombas manuales marca AfridêV)

(MvuláTrustJ 997). No se debe aceptar Uñ determinado tipo de bórñba ò sistema rëcornëndàdo

por el donante, sí no satisface las necesidades de la comunidad; por ejemplo: porqué es difícil

conseguir losprepuestos. Los funcionarios gubernamentalespueden aceptar muy facilmente

contratos con donantes y con organizaciones internacionales, especialmente sí hay involucrado

un fraude. Más aún: las instituciones gubernamentales pueden saber que los contratos no son los

mejores posibles, pero les falta capacidad de negociación, tienen miedo dé perderapoyó, ò creen

quealgo es algoy peor es nada."Bueno, no espero que este proyecto cambié nada, pero por lo

menos nos traerá divisas y habrá movimiento alrededor déí departamento durante él proyectó..."
(Hudson, 1991).: ... .. • • • • • • < • • • ; ; • • • . . • ; ; ; , : • : . . . . , . , • • . . . . . . . . • • , . • • • , , . . , . , . ; • • • ; . • • . , . • • . •

• ' •• 2 . 1 , 3 Ô ^ g á r t i z á c i o n e s n t i i ' G u b e r n a m e n t a l e s ( O N ( S ) :: •':'.- • . ' .• '• '• '""•" ; . ' . ' ' \ / . ' / " ' . : • " . • • . • > / " . ' • ' • • '

Las ONG trabajan en diferentes niveles pero más frecúeriterñénte en el distrito y eri las
comunidades más próximas, en comparación con los organismos multilaterales ó bilatérales.
Ellas desempeñan uri papel importante en la puesta en práctica de los programas de
abastecimiento de agua, que incluyen la capacitación comunitaria y la construcción de
capacidades para la planificación, la gestión y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento
de agua rural. Podemos distinguir entre las ONG internacionales y las lócales. Por lo general
las internacionales, tales como Care, Helvetas, SNV o WaterAíd, ofrecen un altó gradó de
destrezas especializadas,y tienen rriás recursos disponibles qué las ONG nacionales o locales.
Suelen delegar las actividades del nivel comunitario a las ONG locales, mientrasqueieílás
controlan, supervisan y desarrollan materiales (de capacitación) y las capacidades dé íásÓNG
locales.Con -frecuencia lo hacen a solicitud de organismos bilaterales y multilaterales, o (con
menor frecuencia) gubernamentales. .,-•;••••.:••, . • • • : : - • • ' • ' " • " ' • ' • • : - C ' . " . : . ; • ' • ' • ' • '•••'.'.'":'•

Tradicionalmente las ÓNG locales y nacionales han trabajado estrechamente con las comunidades,

y con frecuencia han demostrado ser uña ínterfaz efectiva con los ôrganisrnos gubernamentales,

para facilitar el desarrollo conjunto dé esquemas.También tienden a ser más flexibles que los

organismos formales de agua, lo cual les facilita integrar ios diferentes aspectos del abastecimiento

de agua, tales como la gestión, la eapacitacion, la educación sobre higiene y la capacitación en

mantenimiento técnico. Debido a que son de escala relativamente pequeña, pueden movilizar y

adoptar ideas más rápidamente y ser excelentes promotoras de proyectos pilotó. Sin embargo,

las ONG con frecuencia funcionan en un área geográfica limitada, y no llegaría muchas personas.

Hay otros aspectos problemáticos de su participación. Primero qué todo, por lo generar sienten

menos responsabilidad para con las autoridades locales, y significa un problema pára ellas hacer

un seguimiento de sus actividades. En segundo lugar, la insistencia de muchos organismos donantes,

de desarrollar sistemas de abastecimiento de agua con las ONG,jüritü córi factores lócales^ tales

como la exención de los impuestos gubernamentales, ha llevado a uña diseminación de

organizaciones, no todas las cuales sóri de buena calidad. Está Situación tiende a verse agravada

por la descentralización que impera en muchos países, en doride los organismos gubernamentales
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distritales simplemente no son tapates de llevar a cabo las funciones que se espera de ellos.de

conformidad con la nueva política. Us ONG locales que carecen de experiencia o de calificaciones,

pueden hacer mucho más mal que bien para ios procesos de desarrollo de las comunidades. Por

consiguiente, es esencial que se ejerza algún tipo de control,y que sê valoren la experiencia y los

registros.eh forma similar a como se escrütínan las actividades de otros participantes del sector

privado (Wegelin-Schuringa, 1998). V : : > '"

En relación con el apoyo a ios esfuerzos de gestión comunitaria (internacionales o locales), ias

ONG escasamente prestan atención a los mecanismos sosteníbles de apoyo posconstrúccióri.

Por lo regular, la gestión comunitaria se marieja hiejor por medio de la capacitación para el

Comité de agua y para los mecánicos. Las ONG pueden tener una política de visitar a las

comunidades hasta dos años después de haber construido el sistema, pero fracasan en brindar

un apoyo activo luego de ese tiempo. Además, las ONG con frecuencia prestan muy poca

atención a las actividades de coordinación con las autoridades lócales o distritales, y a

involucrarlas en su trabajo. Después de que "se entregan los proyectos", el apoyo que se

supone deben brindar estas autoridades es, con frecuencia, difícil, puesto que no han reflexionado

suficientemente acerca de los detalles técnicos y de ia dinámica Comunitaria, en el momento

de la construcción. : ^ '^^

Algunos gobiernos proporcionan pautas para là coordinación de las actividades de las diferentes

ONG del sector de agua. No obstante, los convenios con responsabilidades y obligaciones

claras son una forma mejor que las pautas, para garantizar cierta responsabilidad. Estos convenios

se hacen favoreciendo a las comunidades/que son las beneficiarias del apoyo posconstrucción.

También debe declararse claramente cómo pueden las comunidades influenciar estos proyectos.

Los acuerdos subsecuentes deben depender deldesempeñóexitoso de las ONG para lo cual,

en particular, la satisfacción de los diferentes grupos comunitarios (incluidas las mujeres y los

pobres) debe ser un indicador. El ejerñpló húmero 3, al final de esta sección, nos da la muestra

de un acuerdo con una ONG del sector de agua. ''"."'.'.-

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Conozca de una vez el contexto en el que trabaja su organismo:

- ¿Qué otros organismos trabajan con las comunidades de su área?

- ¿Cuáles son sus mandatos, papeles y recursos?

- ¿Cuál es el potencial de cooperación y de trabajo complementario?

- Demuestre su voluntad de cooperar con otros.

Coordine con las autoridades nacionales, distritales o locales, dependiendo de su nivel de

trabajo. La coordinación puede empezar con una reunión en donde se diseñen las

actividades para determinar dónde se pueden unir los organismos cuando éstas sean

similares o complementarias,© dónde pueden ciertos organismos omitir ciertas actividades

debido a que hay otros organismos que ya las asumieron.



Una forma úti) de visualizar la responsabilidad de los diferentes actores podría ser por

medio de un "diagrama de estrellas", tal como se muestra en la Figura 1, en forma simplificada.

La "estrella" puede tener tantas puntas como actores. Para los diferentes papeles pueden

hacerse diferentes diagramas y compararlos, para verificar las discrepancias, los puntos de

complementación, los baches y los traslapos o para identificar si hay demasiado poder en las

manos de un solo actor: La parte oscura del diagrama indica el nivel de responsabilidad de

manejo de cada actor, desde un papel muy sencillo hasta uno principal, cuando los rectángulos

son oscuros. (Adaptado de Roark et ai, 1993).Así, pues, en este diagrama el gobierno local, a

diferencia del sector privado, tiene un papel principal en la supervisión.

Para obtener una muestra de la división de responsabilidades de los diferentes actores de la
región oriental de Ghana, véase el ejemplo 4, ai final de esta sección.

Gobierno loca!

Sección
distrital de agua

3. Papel principal

2. Papel moderado

1. Papel incipiente

Apoyo a la
supervisión y al

seguimiento

Comité
comunitario

de agua

Sector
privado

Figura 1: Diagrama de estrellas

En Camerún había tres ministerios que participaban en el abastecimiento de agua rural,

todos involucrados en la construcción del sistema, y cada uno de ellos tenía un acuerdo con

una ONG internacional diferente.Además, había una diversidad de currículos académicos: el

personal del Ministerio de Minas, Energía y Agua estaba compuesto por ingenieros, mientras

que el del Ministerio de Agricultura y el Departamento de Desarrollo Comunitario tenían

un bagaje social. Había una falta total de coordinación. Existía una comunidad en la provincia

noroccidental, en la que dos ministerios estaban construyendo dos sistemas, respaldados

por dos ONG internacionales, con diferentes enfoques, manuales y capacitación.
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En Zimbabwe sigue habiendo una política bien definida sobre el abastecimiento de

agua, basada en la descentralización, con un comité distrital responsable de la

coordinación, planificación y supervisión de todas las intervenciones del abastecimiento

de agua en todos los distritos. Solamente había un distrito en donde el comité no pudo

coordinar las actividades debido a que una organización internacional deseaba poner

en práctica su propio programa de abastecimiento de agua, con condiciones diferentes,

y utilizando su propio cemento,tecnología, capacitación y manuales. El comité no estuvo

de acuerdo con esta intervención que iba contra todas las nuevas políticas que se

estaban promoviendo, pero no tenía la suficiente confianza para decir esto a la

organización internacional. El comité tenía un papel legal que no hizo cumplir, porque

estaba temeroso de perder todo el apoyo.

2.2 Enfoques multidisciplinarios y asociaciones

Erenfoque multidiscipiinario puede ser mirado desde diferentes ángulos. Dentro del sector

del agua potable lo examinamos en términos de laintegración de las actividades de agua,

saneamiento y mejoramiento de la higiene. Si miramos él sector más amplio del agua,

"multidiscipiinario" significa tener en cuenta el uso del agua para los diferentes propósitos.

Dentro del sector de abastecimiento de agua, la necesidad de integrar la educación en cuanto

al agua, al saneamiento, la salud y la higiene, se ha convertido en un tema de permanente

'..•débate,y es muy difícil encontrar alguna persona que lo discuta. Por lo general se cree que la

integración de estos componentes tiene un efecto positivo en la gestión comunitaria de los

abastecimientos de agua. La educación para el saneamiento, la salud y la higiene ayuda a proteger

las fuentes de agua, y también se espera que estimule a las personas a utilizar más ágUa y a

••mantenerla limpia, lo que se traduce en un manejo bueno y sostenido del sistema de

abastecimiento del líquido.

"Integración" probablemente significa diferentes cosas para diferentes personas.Alguñas pueden

suponer que se trata de tina situación en la que las tres áreas son consideradas como uña, con

la planificación integrada de las actividades,el personal y los presupuestos. Otros lo ven cómo

Ulia situación en la que se coordinan todos los elementos,el personal de los diferentessectores

conoce lo que están haciendo ios demás y el personal planifica sus actividades teniendo en

cuenta el trabajo ya desarrollado en las comunidades y con otros actores.

Adicionalmente se emplea agua para diferentes propósitos, taies como beber, lavar, regar los

cultivos, procesar alimentos y abrevar al ganado. Muchos de estos usos tienen un alto valor

social y económico, y pueden desempeñar un papel importante en el ingreso familiar y, por

consiguiente, en las estrategias para obtener sustento.3 No obstante, la mayor parte de los

programas y políticas de agua tienden a centrarse en su propia disciplina y, por tanto, algunas

: Veces compiten por el mismo recurso."Para desarrollar unos proyectos de desarrollo sõstênibles

y adecuados, es necesario examinar no sólo las necesidades expresas o las listas de déseos,

sino, más bien, disponer de sistemas integrales de sustento, ver cómo funcionan dentro de los

3. : Definición de "sustento": Sistema de actividades económicas que permite a la gente mantener su

.....calidad de vida. •••"..•':"""
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sistemas ambientales y climáticos, é identificar los puntos claves en los que se presentan las

intervenciones" (Horiartyy Ldvell 2000:11). : : : : ' " : ^'.•••'•^••••^^••^Z'-^':"-'--

Elcostó y la disponibilidad del agua afectan las estrategias de consecución del sustento familiar.

Cuando la recuperación del costo es vista como álgò fundamental para alcanzar un

abastecimiento sostenïblë (véase él Capítulo 4.6, sobré recuperación de costos), y cuando las

comunidades tienen que pagar SU agua, es esencial establecer un vínculo entre los beneficios

del agua para uso productivo y económico."Si bien es cierto que un abastecimiento de bajá:

calidad para élcoñsümo propio de los hogares podría mantener là pobreza, él mismo

abastecimiento podría ser muy bueno y hada peligroso para el :gânádò, y podría servir pára

aumentad su productividad y reducir la vulnerabilidad de este hogar.Tambiéhpodríáaurnehtar

suficientemente él ingreso familiar, para liberar otros activos y mejorar los abastecimientos a

largo plazo" (Nicor20Ô0:14). Lo anterior pone de presente un enfoque en el que se examinan

diversas disciplinas,y cómo ellas sé pueden ayudar mutuamente.: ; :

La integración de la educación sobre ágüá, saneamiento, salud e higiene, lo mismo que el

hecho de examinarlos diferentes -usos; del agua, no siempre sé acomoda â las divisiones

institucionales existentes, particularmente en los casos ;ên qué las instituciones hó están

preocupadas por los recursos hídricos,tales como la agricultura, là salud y lâèducációh.lo qué

conduce a situaciones extrañas, corno la que se ilustró en :é! caso dé Zambia (véase

•••posteriormente la sección Alimentó para el pensamiento). ^̂  : : ;:

Los proyectos que se han puesto en práctica por medió de los organismos multilaterales y

bilaterales, o dé ONG, han podido'experimentar con frecuencia con la integración de la

educación én agua, saneamiento, salud é higiene, y combinando diferentes usos del águá; Ello

es posible mediante él trabajo parálelo con estructuras gubérnáméntaies, ó solicitando al

personal gubernamental que secunde sus proyectos. Estas experiencias dé integración por lo

general se relacionan con la puesta en práctica de un proyectó, y tienen menos apoyo dé

gestión á largo plazo.Aunque se han obtenido por medio de configuraciones dé instituciones

artificiales, y estári relacionadas con la puesta en práctica del proyecto, todavía podernos

continuar aprendiendo de estas experiencias, cuando se preparen apoyos a largo plazo en pro

de una gestión còrnuhitâriá. Esto se relaciona particularmente con la planificación de ejercicios

con los diferentes departamentos y organizaciones, con enfoques tendientes al trabajo con las

comunidades, en forma integrada y con desarrollo del personal. ^̂̂  : X

La integración de diversas disciplinas con él sector del agua y saneamiento, tí por fuera del

sector, necesita cooperación. Pueden crearse asociaciones entre disciplinas para buscar formas

más eficientes y efectivas de utilizar: nuestros recursos. Hay formas dé contribuir

preventivamente a configurar modalidades eficientes y efectivas para el intercambió dé

información entré los distintos organismos, para buscar una cómplerhehtación profesional,

plataformas para lácóòperacióri,asi como coherencia en la planification,la puesta en práctica,

la supervisión y la revisión. Pueden desarrollarse asociaciones entre los diferentes actores:

autoridades gubernamentales de los distintos niveles, organizaciones privadas, individuos,

empresas de negocios, ONG, etc.Tárhbién hay tipos específicos dé sociedades, talés cómo

redes,en las que las organizaciones que comparten un interés común intercambian información

o recursos de diversas maneras, én forma regular y organizada/Incluso en estos casos, los

48



Capítulo 2

diferentes intereses dé quienes porten en práctica los proyectos, dé los gobiernos y de las
comunidades, pueden inhibir la integración y ^cooperación á no ser que se inicie un proceso

'.'por medió del cual se identifique el posible valor agregado do la integración y ia cooperación,
Merced a tal proceso se puede revisar el interés y empezar las negociaciones sobré Cómo

.".hácèr realidad la integración y la cooperación.

También pueden desarrollarse sociedades entre autoridades locales o distritales y el sector
privado, este último puede ser contratado para el apoyo poscónstruccíón (véase el Capítulo
1.2, para obtener información sobre la participación del sector privado.y la gestión comunitaria).
Debe tenerse cuidado de que los contratos no se centren únicamente en el aspecto meramente
técnico, y en las soluciones a corto plazo, sitio también en desarrollar la experiencia en la
comunidad. Además, deben revisarse críticamente los contratos y cambiarse, si su desempeño
nóes satisfactorio. , ...'.••^'••'•^.•/'.-••••••••"'•.. , • • • . " • • : : • • ' . • , ' ; • . • • • • . . . • • • ' . • • • • , • • • • • • • ' • •

Sé necesitan plataformas en las que las personas puedan expresar sus intereses,y donde estas
negociaciones puedan ocurrir para llegar a una córnprensióh común, antes de decidir lo que
se debe hacer. Dichas plataformas pueden emplearse también para dividir las tareas, por ejemplo
en relación con la organización de las actividades de capacitaciónVo para desarrollar materiales ;
dé información. La creación o el fortalecimiento de las plataformas existentes en el nivel
distrital y comunitario, y la facilitación de las discusiones, son tareas de las instituciones de
apoyo, las cuales pueden también informar a sus socios acerca de los marcos regulatoriosy de
las políticas (nacionales) que deben tener én consideración. : :

Las asociaciones pueden ser vistas corrió relaciones dinámicas, y pueden cambiar con el tiempo. Sü
etapa inicial puede ser una expresión del compromiso para trabajar de acuerdo con las reglas
acordadas, que luego se desarrollan en un Compromiso, a más largo plazo, de trabajar juntos. Uno
de los beneficios estratégicos de las sociedades es la oportunidad de aprender del socio. Debe
quedar claro para todos los aCtdres.quë la existencia de diferentes tipos dé intereses y motivaciones
no es razón para no confiar en el otro, pero sí, en cambio, es una oportunidad para comprender
nuevas interpretaciones sobre la misma realidad. La confianza en el otro hace crecer las relaciones
horizontales, en las que todos los actores sienten que han tenido "las¡"mismas oportunidades dé"
participar en el proceso de la tómá de; decisiones.también debe haber transparencia, lo cual está
relacionado con la expectativa de que cada uno de los actores defina y asuma posiciones ciarás, y
que éstas sean ampliamente conocidas. Hay transparencia en el sentido de que los que participan
en el proceso pueden debatir y analizar, lo cual puede conducir a un cambio. No obstante, el
cambio solamente puede convertirse en realidad si hay flexibilidad y capacidad de aceptar nuevas
formas dé very hacer las cosas. La falta de flexibilidad inhibe la construcción de capacidades porque
hace imposible empezar un proceso de ensayo y error por medió del Cual Itís actores aprenden
conjuntamente y gestionan pára consolidar soluciones a problemas (Rojas, 2000).

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Además de estar bien consciente de la presencia de tos otros actores, usted deberá

tener la voluntad de invertir tiempo en la coordinación, y adaptar sus planes a los de

otras organizaciones. Pregúntese específicamente:



- ¿Qué instituciones, además de la suya, están participando en el trabajo comunitario

en relación con el agua, el saneamiento, el manejo de los recursos hídricos, la educación,

la extensión agrícola?

- ¿Cuáles son sus vínculos Institucionales, y cómo pueden ellos coordinar actividades?

- ¿En qué niveles se encuentran las responsabilidades de planificación, presupuestados,

puesta en práctica y supervisión?

- ¿Cómo pueden integrarse en los niveles regional y local, el apoyo posconstrucción

para el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y los cuidados primarios de

salud, la extensión agrícola y la generación dé ingresos?

• En el proceso del desarrollo de la asociación, es fundamental que los socios se conozcan

entre sí lo suficientemente bien como para garantizar su cooperación.Asegúrese de que

todos los socios tengan una comprensión clara de sus diferentes papeles, recursos y

capacidades, para garantizar que las expectativas de todos sean realistas y acordadas en

común (véase el Capítulo 2.1, sobre la comprensión del contexto y de los papeles de los

diferentes organismos de apoyo).

• Algunas organizaciones establecen convenios de asociación, mientras que otras creen

que los contratos pueden hacer que las asociaciones sean aún más difíciles de cumplir.

Cuando ios contratos sean escritos, usted deberá negociar:

- Los papeles y las contribuciones de cada uno de los socios.

- El propósito y los objetivos de la asociación.

- La definición de las expectativas y compromisos mutuos.

- El desarrollo de los arreglos operativos.

- Los medios de valoración y evaluación del avance de la asociación:

- El marco de tiempo para realizar las diferentes actividades.

Los moradores de Mbala, Zambia, recibieron el siguiente consejo de varios gobiernos

departamentales: arrancar árboles (Ministerio de Agricultura), sembrar árboles alrededor de

las fuentes de agua (Departamento de Silvicultura), y arrancar árboles y sembrar naranjos

para proteger las fuentes de agua (otros asesores) (Visscher et al., 1999:16).

En Colombia, en un curso de capacitación se realizó un juego con treinta personas con

diferentes conocimientos profesionales: técnicos y de las ciencias sociales. Los capacitandos

se dividieron en un grupo con el personal que tenía conocimiento técnico y dos grupos con

el personal de conocimiento social. A cada grupo se le pidió que organizara los diferentes

pasos que se requieren para apoyar a las comunidades en el desarrollo de sus servicios de

agua, merced al ordenamiento de unas tarjetas. Los temas de las tarjetas listaban cosas tales

como una discusión con los líderes locales, valoraciones locales, y supervisión. Cada grupo
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^

Ejemplo 3 Responsabilidades y obligaciones de las ONG

Responsabilidades y obligaciones de uná ONG, en uri convenio con la autoridad de

abastecimiento de agua y alcantarillado, en Etiopía (Davis et al,1993:106):

"• llevar a cabo actividades para establecer comités de manejo de agua;

• desarrollar labores de education en salud e higiene.sobre enfermedades relacionadas

con el agua, con la asesoría del Ministerio de Salud;

•••'• supervisar la construcción 'de 70 pozos de excavación manual y 20 manantiales

' . • " . protegidos; . / ^ , ^ ' . : ' : ; \ 7 V ' : " : • / . : : ' > • • . • " • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • " • • . . • • • • • • ' "

• proveer fondos para todo el equipó, vehículos, herrahiieritas y materiales necesarios

para el programa de construcción.

• presentar los diseños finales y las especificaciones de pozos y manantiales, para la

aprobación por parte de ias autoridades de agua;

• emplear y capacitar al personal para las actividades del programa, a expensas del

. ' . • • • " p r o p i o o r g a n i s ' r n ' o ; • ' . • . ' . ' . . • ; • ' • • : . - • ; • ' • ' • • ' . • ' ; : : : . • • ; . • :
:
 : ' . . • ' • • • . • • ' , . . • • ' . : • " . ' ' • . ' . • ' • • • • • • ' . - ' . . • . • ' • ' . ' ,

••• cumplir con las leyes laborales prevalecientes; '

• proporcionar a la autoridad de agua todos los repuestos suficientes para uri

funcionamiento de cinco áñós de las bombas manuales ya instaladas;

'p resen ta r informes del avancé trimestral a ias autoridades de agua, y un informé

anual al final de la estación Seca;' .'••".'.•'.'..•••••':•

• presentar un informe de terminación de programa.al final de éste.



E j e m p l o 4 División de responsabilidades de los diferentes datares én Chana

Este es un ejemplo de la división de responsabilidades de los diferentes actores de los
programas del Organismo Comunitario de Agua y Saneamiento (CWSA, por sus siglas en
inglés),en la región oriental de Ghana:4 . . , • • > : : . • • • ! ; :: V

Actor

Asambleas
distritales

Sector privado

Responsabilidades

Comunidades La sostenibiiidad de las instalaciones para el'abastecimiento de agua y el

saneamiento se basa en la participación yen: la voluntad comunitarias.'-dé

emprender un plan de acción, construcción y manejo de las instalaciones

Las comunidades beneficiarias deberán pagar 5% del costó del capital, y

100% de los costos de funcionamiento y mantenimiento.

Conforme comités de agua y saneamiento como punto focal pára todas

las actividades de agua y saneamiento comunitarios. ;

Establezca un equipo distrital de agua y saneamiento (DWST, por ¿US Siglas

en inglés) que conste de tres personas con capacidades para él'desarrollo

comunitario, educación en higiene,abastecimiento de agUá,y saneamiento,

quienes promoverán, apoyarán y manejarán el prógrárna en él plano distrital.

Proporcione una oficina y asigne funciones para el DWST. '

Establezca un fondo rotatorio de saneamiento para financiar las

instalaciones de saneamiento por medio del reembolso hecho por el

•programa, .. • . . \'. ::; :/;. • / : ; • • / . 7 • • • . . • • . • • • • • • • • • ; • / • ' : : : ' 7 . : : 7 " • • " . • : • ; • :

Organizaciones sócias

Contratistas

Equipos de trabajadores de campó para el

desarrolló comunitar io. Proporcione

Serviciosdé animación, mediante él forta-

lecimiento de la capacidad organizativa

Comunitaria,el liderazgo para la planificación

y los procesos dé diséñóvimplementaCión

de educación en higiene, y establecimiento

de una capacidad dê fUhciònamientb y

mantenimiento comunitarios. Ï

Construya Instalaciones de acuerdo Con las

especificaciones7qUé aparezcan en el
contrato d

4, lomado del Manual sobre el Organismo Comunitario de Agua y Saneamiento, Región Oriental de
Ghana. . • ' . • • • . • . . . . . • • . . • • • . • . • • • • • • • • • • . • • , • • • • • • • . • • . . • ' . • • • • "
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— J • ' • • ' • ' . - • . . . . . ,. P r o v e e d o r e s d e •••:.••;..

: : • • • • • • . : ' . ; . • • • . • . . . • • . ; . . . . r e p u e s t o s . . • ; ; • • • • ; • • : ; . : . • • ; ; . : • • • • : : • • . .

• • • • ' . • • • • • : • • • • • " • . • • • " ' • • • • • • • • ! • • . . • • , • . . • • ' ' • ' • • . • ^ • • • " ' ' • • • ' . : ' : ; ' , . ' . r

• • ' • ' • ' ' ' • ' • • • • . . . ' ' . " ' • • . • • • • . . • • • • ' ' • . . • • ' . . • • •

Mecánicos del área :::

• • • • ' . • ' . • • • • • • • • • • . . • . . • • • • ' ' " ' . • • • • ' • , • • • • • . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • . • • • • • • ' • • • • • . 1 • . -

. • • . • ' . • - • • • • ' . ' • . . . ' . ' • • • • • • • . . . . • " . • • . . . ' • • • • . . • • . . • • • • • • " . • , . • • . • • . ' • • • '

Artesanos de letrinas :

• • ' • • . • . . • : • • • ; • . • . . ' • • . • . . . • • " • • • . . . . . . " • • • • • ' • • • . ' . . . . • . • • . • • ; • ' • • • • . • • • • . ' ' -

Unidades de desarrollo de

pequeños negocios :

• ' - • • ' • ' : ' • ' • • • " . . . . ' : : ' • ' : • • ' : . • • • • . • . • . . . • • ' . • ' ' " y ' \ - < ' y \ í - ' . ' " : : ^ : • •

Talleres locales que contienen repuestos

para bombas, y que venden directamente a

las comunidades.

Son los mecánicos que se encargan de la

reparación de las bombas, a solicitud de las

comunidades, y pagados porellas.Tárribién

ayudan a instalar bombas y capacitar á los

vigilantes de las bombas comunitarias.

Constructores locales que se seleccionan,y

a quienes sê les da capacitación, y luego son

contratados por hogares individuales, para

construir letrinas caseras. ^ "

Profesionales experimentados del sector de

agua; que ayudan al equipo rëgionaldë agua

y saneamiento a seleccionar y capacitar las

Organizaciones Sõcias (OS). : ;:
. • • • • • • • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • ' . . . . • . . • • • • . . . • . . • • .

Equipo regional de Equipo regional de CWSA responsable por la implemerítación. El RWST

agüáy saneamiento brinda apoyo, hace los arreglos necesarios para là capacitación delequipo

(RWST) distrital deagüáy: saneamiento, las OS y los contratistas, administra los

fondos del programa,garantiza que se observen los estándares técnicos y

promueve, Supervisa, evalúa, desarrolla y consólida el programa.

Donantes DANIDA y el gobierno alemán.; ::;:::: ^̂̂^ : : : : : : ; :
. • ' ' • • • • . • • . . ' . . , . • . • • ' • • • . • . ' ' ' . ' . . • • • • ' • . . . . . . . • • • . ' ' ' . • • • • . • • • • • • • . • • ' . . . • . . • • ' . ' . • • • • • • . • • • . •

:/ ; Proporcione fondos y supervise la ejecución del programa.:
. " . " . . • . . . . • • • " • • • • . " • . . . . . . . . . . . . ' • . . . • • • . . . . . • . . " . . . . " • . . . , , . . " . . . . . • . . " . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . ' • • ' • . • . .

• . . . • • • " ' " . • ' • . . • . . . . . . " . . . . . . . • . . . " " . . " ! . . . ' . v . . . : . . . • ' . . ' • . . ' . • • • . . . ' . . . . . • . . ' . " ' . . • . . . . " . . . . ' . . " . . . . . . . . . . ' . . . . " . . . . . . . . ' . . ' . . .
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3. : /Creación de un ambienté:organizativo .de apoyo

Proveerá las comunidades de las destrezas y del apoyo necesarios pafá manejar sus propios

abastecimientos de agua no sólo requiere un ambiente institutional de apoyo, tal como se

describió en el capítulo anterior, siñó también un ambiente organizativo de respaldó. En el

nivel de cada organización, ello implica un enfoque diferente: desde la implementación de un

proyectó único hasta el apoyo a largo plaZo, y los procesos dé facilitación. Aquí, una actitud

adáptativa,una respuesta a las solicitudes, la orientación al cliente, el enfoque de género y

equidad, el fortalecimiento de las capacidades, el facultámíento y la transferencia de

responsabilidades, son todos factores importantes. :

Los organismos de apoyo requieren cambios internos en términos del estilo gerencial, la

motivación y la construcción de capacidades para elpersonal que trabaja con las comunidades.

La construcción de capacidades es más que la capacitación; debe ser vista como un proceso

de aprendizaje tomado a partir de las experiencias cotidianas, y cómo una construcción de

capacitación alrededor de ello. No solamente él personal individual,sino la organización Cómo

un todo, deberá adoptar un enfoque de acción-aprendizaje "basado en la capacidad de

construcción que tienen las personas para aprender por medio de procesos de adaptación,e

ideas de readaptación, percepciones, información, conocimiento y experiencia, para entéfidersé

con la realidad y,en última instancia, hacer posible el cambio" (Espejó, 1993:2).

.3.1 Enfoques del proteso / .'" ••••••.•••''.'.:-:' ••'•''•••" . / / . - / • • • • v " " ' • • . • . . , • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • . . • • •

Ál promover la gestión comunitaria sé insta à los organismos dé apoyo a que pongan en

marcha un proceso de aprendizaje continuo entre ellos mismos y las comunidades, sobré la

mejor manera de manejar los recursos hídricos y ios servicios en forma sostenida. No hay

soluciones universales. Las condiciones en las cuáles se utilizan los recursos y servicios cambian

/constantemente. , ; . . . • • • ' " ^ • • ' ' . : - - ' í ' ' : ' ^ ' ' ' . - ' ' . ' . ' • -, . . • • ' . • • • • • • • • 1 " ^ ; ! • • ' . : - . • . , • • • • . , • , . . • • • • • • • . .

El reto de los organismos de apoyo consiste en ser conscientes de los continuos cambios, y en

estar preparados para adaptar regularmente su apoyo,para entenderse eóh procesos que ocurren

en las comunidades, de tal forma que el abastecimiento de agua mantenga los estándares acordados.

Dichos enfoques de proceso son diferentes de los enfoques iniciales pí-edefinidos, por ejemplo,

Cuando se visita a las comunidades dos veces después de la ¡mpíemehtación del proyecto, una

vez a los Seis meses y otrá>ez dós años después. Es difícil predecir los procesos,y se requiere:

flexibilidad y capacidad de adaptar los procedimientos y los métodos de trabajo. Las soluciones/

pueden diferir de una comunidad a otráj evolucionar con el tiempo, y requerir diferentes

combinaciones de recursos (opciones tecnológicas, destrezas necesarias, periodizacióri, recursos

financieros, etc.). Las metas y los estándares tienen que definirse en términos dé una mayor

capacidad de las comunidades y de los Sistemas que estén funcionando bien. :

Facilitar el proceso de la gestión comunitária es un feto, y una buena facilitación es un arte.

Cada situación, cultura, población y experiencia requiere sus propias respuestas por parte del

personal de apoyo, y su comportamiento y aptitudes son fundamentales. El personalse

involucrará en todo tipo de conflictos comunitarios, divisiones de poder y diversidades de



interéíés/Si solamente lõ dejan pâsár, ganará el más poderoso. Es el juego alrededor de estos

problemas lo que hace dé la facilitación un arte. Los organismos de apoyo, por consiguiente,

deberán preparar a su personal fio solo para el apoytí técnico, sirio también para manejar

a s u n t o s s o c i a l e s . . . . . • . . • . . • • • . •"".• ' . • •"•• : • . .,• - ' - ' ^ " i - " * :•.••';'.•• -••' : " . ' - : r ^ : • • ' ' . - • ' ^ : ' ' / : , ' : ' ' ^ ' y ' - . .

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

El enfoque del apoyo posconstrucción, si bien es cierto que sigue examinando los resultados,

también debe ser un proceso comunitario de apoyo. Por ejemplo: al definir los objetivos

de sus actividades usted deberá incluir indicadores cuantitativos, al igual que de calidad y

de sostenibilidad.Aunque los objetivos cuantitativos a largo plazo pueden ser acordados

todavía (como por ejemplo un porcentaje de personas que tengan acceso al abastecimiento

de agua y que cumplan los estándares acordados para un determinado tiempo), los objetivos

físicos cuantitativos de corto plazo (tales cómo: número de pozos de sondeo hechos y

equipados con bombas manuales) pueden ser sustituidos por objetivos más cualitativos.

Por ejemplo: el número de cuerpos de manejo de base comunitaria que pueden mantener

abastecimientos de agua funcionado durante un período extenso (véase el Capítulo 5.2.2

para obtener información sobre la selección de los indicadores de supervisión).

Uno puede empezar proyectos piloto para probar enfoques de proceso en ciertas áreas,

y para planificar la implementación a largo plazo y en gran escala de dichos procesos. Los

recursos financieros y la construcción de capacidades necesarias para proporcionar un

servicio, más que para solamente llevar a cabo un proyecto, deben quedar claros. Estos

tienen que tomarse en cuenta cuando se escojan las prioridades y se tomen decisiones

con base en requerimientos a largo plazo.

Permita que haya formas flexibles de manejo de los fondos, tales como:

Asignaciones de una suma única de fondos.

Capacidad para transferir fondos para el siguiente año fiscal.

- Ajustes del presupuesto a mitad del período.

Los procesos de apoyo son bastante diferentes, desde el punto de vista de la ingeniería.

Una valoración de su personal deberá darle un indicativo de si se tiene suficiente

experiencia "social", lo cual también puede radicar en su personal técnico. Sobre esta

base usted podrá decidir si contratar nuevo personal, examinar las posibilidades de entrenar

al personal en asuntos "sociales", o desarrollar asociaciones con organizaciones que tengan

estas destrezas.

Con frecuencia.se considera el abastecimiento de agua y el saneamiento desde una perspectiva

de corto plazo, en lugar de hacerlo desde la perspectiva de la provisión de un servicio a largo

plazo. Una gran cantidad de energía, por tanto, se emplea en los procesos iniciales de

construcción y organización de la comunidad, y se hace poca reflexión sobre la provisión de

un servicio confiable a largo plazo, desde el principio hasta el fin de cada año, y las _,
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Muchos dicen que los gobiernos tienen que cambiar su papel de proveedores pot" el dé

facilitadores. La facilitación, en el contexto del apoyo posconstrucción, está en consonancia

con ei enfoque de la respuesta a la demanda, que tiene dos caras: la necesidad de preparar

proyectos y programas alrededor de lã demanda emergente de las comunidades,y también la

capacidad de responder, por parte de las Organizaciones competentes,a esta demanda (PNUD

- BM, 1997). Las organizaciones de apoyo deben ser capaces dé proporcionar supervisión y

asistencia continuas cuando las comunidades requieran servicios tales como asesoría técnica,

mediación, legislación de instituciones lócales, cursos de capacitación y actualización, guías

para los estudios socioeconómicos y principios para compartir costos.

Ésto requiere una mayor flexibilidad, y uña capacidad de escuchar y valorar las necesidades y

demandas de las comunidades, y aceptar resultados y riesgos menos concretos y más difíciles.

Los procesos de facilitación de cambio en las comunidades usuarias, la construcción de

capacidades y la facilitación de la toma dé decisiones en el nivel más bajo implican mucho por

parte de los organismos y de su personal. \

Los gobiernos nacionales deben ser facilitadores, mediante la creación de condiciones para el

manejó del agua en las comunidades apoyadas por las instituciones facilitadoras intermedias.

Este papel de facilitador del gobierno abarca diferentes tareas y funciones, de las cuales Jas

más importantes son las políticas y la legislación de apoyo. Por ejemplo: ia formulación de

marcos legales o cambios en las leyes existentes, debe ser algo necesario, de tal forma que

dichas leyes promuevan en lugar dé impedir el establecimiento y él funcionamiento de cuerpos

de manejo del abastecimiento deláguá.Un cuerpo comunitario de manejo que no disfrute de

ninguna forma de reconocimiento legal,tendrá que depender enteramente de la presión social

para cumplir con sus obligaciones, y para hacer valer sus réglas, particularmente en lo que

Concierne al recaudo por el servicio. Si los gobiernos deciden apoyar el concepto de "gestión

comunitaria", deberán proporcionar algún tipo de reconocimiento legal, y la capacidad de

hacer valer las "reglas de juego" del sistema. Las provisiones legales pueden necesitar ciertas

enmiendas específicas que perniitah establecerla condición de legalidad de los comités de

agua,y de la administración comunitaria de los fondos, lo mismo que la propiedad comunitaria

de los activos públicos (véase el Capitulo 4.5, sobre la propiedad y sobre los arreglos para el

manejo). . • • . . . . ; , • . . ' • • - . • • • • ' • • • : : - - : : ' : ^ : S ^ y : : y : ' ' - ' ' . . . • • • / • • . • . • • • : : • • • • ' . • • • . • . • • • • • • • • • • . . . ' . • . . • • ' / • ' [ • ' - • • ' ^ • ' • • • • • ' .
:

' ' . .

No obstante, tener leyes y regulaciones escritas no es útil si éstas no Se hacen valer, y si no

están respaldadas por la construcción de capacidades."Uno de los elementos más innovadores



incorporados en la Constitución colombiana de 1991 há sido el concepto de democracia

participativavy las condiciones Concretas para la participación ciudadana qué se establecieron

en la ley 134 de 1994. Sin embargó, ëfi là práctica, aunque hay más y más mecanismos regidos

por la legislación, las acciones participativas son inexistentes,» simplemente iniciativas políticas

esporádicas. En otras palabras, hay muchos mecanismos y normas, pero también una falta de

actores motivados que participen én lã Vida pública local". Por ejemplo: el requerimiento de

que se deben escuchar las quejas de los Usuarios terminó a la postre en una publicidad rnurál

en las oficinas de agua, "que no significa nada para los usuarios ni para lá administración".

(Gómez, 2000:6, traducción libre). Lo mismo ocurre con la redacción de políticas y legislaciones

de apoyo: ponerlas en marcha es una tarea importante que abarca la construcción de capacidades

de los actores que deben poner en práctica dicha política. En muchos países, las políticas

favorecen la gestión comunitaria del abastecimiento de agua péró, ó bien no se traducen en

reglas y regulaciones susceptibles de trabajarse en niveles descentralizados, o no están

respaldadas por fondos y por construcción de capacidades, ni gozan del apoyo de la legislación,

o simplemente no se ponen en práctica en absoluto. :

Otro papel facilitador que deben asumir los gobiernos nacionales és el de proveedores de

información. Además, un enfoqué de respuesta a la demanda, én los niveles descentralizados

de las organizaciones de apoyo, requiere una estrategia efectiva de relaciones públicas, cómo

para difundir ampliamente el hecho dê quê hay apoyo disponiblepára elcorrecto funcionamiento

del abastecimiento de agua. Las campanas:'radiales, por ejemplo, pueden emplearse para informar

a las comunidades acerca de las posibilidades de conseguir apoyo. No obstante, algunas

comunidades rurales remotas no tienen acceso a la information, y Otras no están enteradas

de sus necesidades de apoyo, debido á una fuente de ágúa altamente contaminada. Estas

comunidades requieren un enfoque activo.Tarnbién debe dárseles la oportunidad de escoger

y decidir sobre el posible mejoramiento del nivel de servició,y lá lócalizacióh de las instalaciones,

siempre que se amplíe el sistema.

Al mismo tiempo las organizaciones publicas y privadas deberán responder prontamente a la

demanda comunitaria. En este caso.unávez más,los gobiernos"nacionales/deberán •"representar

un papel de facilitadores con el fin de asegurar que el sector público esté suficientemente bien

preparado como para proporcionar él apoyo por sí mismo o para desempeñar un papel dé

supervisor cuando se involucre el sector privado. ; :

Los organismos que Una vez brindaron asistencia a las comunidades, con eldesárróllo de

abastecimientos mejores de agua, y que vén un papel para ellas eh el "apoyo póSCohstrüCdón"

deberán ser cuidadosos al revisar Si dicha estructura organizativa está equipada adecuadamente

para el nuevo papel. Deberán también verificar que su personal esté suficientemente bien

equipado, y ver si la cultura de la organización es tal que el personal sea valorado igualmente

tanto por el apoyo posconstrucción, como por la construcción de ñúéVos sistemas.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Proporcione apoyo posconstrucción alrededor de la demanda que emerja de las

comunidades. Oriente sus actividades hacia las necesidades sentidas de las personas >
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y las instituciones locales. Informe a las comunidades acerca de las opciones de

apoyo de abastecimiento de agua, lo mismo que de sus limitaciones, implicaciones,

derechos y deberes.

Dé a las comunidades la oportunidad de escoger y decidir. Para hacerlo, usted y su

personal de campo podrían tener que modificar sus actitudes. En lugar de tomar

todas las decisiones por sí mismos, y dar instrucciones a las comunidades, tendrán

que escuchar los puntos de vista y las ideas de las personas. El personal de campo

tiene que proporcionar información y responder a las preguntas que plantean las

comunidades, sobre:

- las opciones técnicas disponibles, los niveles de servicio, los costos y el acceso a

los fondos (véase el Capítulo 4.7, sobre aspectos técnicos);

- los recursos necesarios, la disponibilidad y el tipo de asistencia técnica que se

puede proporcionar;

- las responsabilidades financieras y operativas, de tal forma que las comunidades

puedan seleccionar los niveles de servicio que desean y por el cual quieren y

pueden pagar (véase el Capitulo 4.6, sobre recuperación de costos);

- los derechos y las obligaciones de los comités de agua, de acuerdo con la

legislación existente.

Responda rápidamente a la solicitud, teniéndola en cuenta directamente en la

planificación y en la acción. Es importante, si usted desea gozar de credibilidad y

desarrollar un trabajo ulterior con las comunidades, que haya un tiempo mínimo

entre la solicitud por parte de las comunidades y su respuesta. Deben tomarse

decisiones prácticas y/o cursos factibles de acción.

En la región Amhara, en Etiopía, además de los diferentes niveles de toma de decisión
[región, distrito, woreda (municipio) y subworeda (nivel comunitario)], existe una
estructura paralela: un comité que fue configurado por las organizaciones donantes,
para garantizar la participación de todos los actores de los distintos niveles. Este comité
tiene representantes de cada uno de los niveles, que se supone han sido elegidos
democráticamente en su propio nivel de decisión. No obstante, los miembros que no
formaban parte del principal partido político fueron despedidos y sustituidos por otros
que pertenecían al partido de gobierno. Cada uno de los niveles de decisión tenía
mujeres "participantes". Ellas están ahí porque tienen que estar, pero nunca dicen una
palabra. Cuando se les preguntaba por qué, algunos varones decían que las mujeres
tenían que estar ahí porque los donantes así lo solicitaban. Cuan representativo y
participativo es este comité en la realidad, es algo que debe cuestionarse. La historia
muestra cómo el poder, la interferencia política, las tradiciones y las creencias pueden
complicar la facilitación.
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En Benin quisimos encontrar si las metodologías participativas realmente se estaban utilizando.

Planteamos unas pocas preguntas en una gran reunión con todos los actores que participaban

en un proyecto. La gente votó secretamente, pero se mostraron los resultados a todo el

mundo, de tal forma que pudimos discutirlos. Una de las preguntas era sobre la participación

de la comunidad en la planificación y en la toma de decisiones. Los organismos y los ministerios

votaron todos en forma positiva: sí, todos ellos estaban utilizando métodos participativos. No

obstante la comunidad votó "no". Lo bueno fue que algunos miembros comunitarios se atrevieron

a pararse y explicar su voto: "Nunca nadie nos informa cuando hay visitas a la comunidad, y

luego sí, ustedes esperan que nosotros estemos allí. Primero, ustedes se ponen furiosos porque

nosotros no estábamos y luego terminan reuniéndose con unas pocas personas, y dicen que

consultaron a toda la comunidad. Algunos días después oímos que ustedes habían estado

haciendo preguntas ...". Después, todos empezaron a gritar y el facilitador tuvo que explicar

que estábamos allí para aprender mutuamente, y que no se trataba de saber quién tenía la

razón y quién no, sino cómo podíamos mejorar la situación. Después de eso, la reunión prosiguió

y pudimos realmente tratar de solucionar los problemas en una forma participativa...

En una provincia norteña de Mozambique, las comunidades rurales remotas tenían toda la

información requerida, y presentaron sus solicitudes de apoyo al departamento provincial

de agua. Contra todo lo esperado, 118 comunidades pidieron apoyo, mientras que sólo había

recursos disponibles para 22. En tal caso, es mejor no elevar las expectativas entre las

comunidades y ser honestos desde el principio mismo, acerca de la naturaleza limitada del

apoyo (Ivone Amaral, Comunicación personal, 2001).

3-3 Recursos humanos y construcción de capacidades
Uno de los retos para los organismos de apoyo es la construcción de las capacidades de su

propio personal que trabaja con las comunidades, y dentro de las comunidades mismas. La

calidad de los recursos humanos de los organismos de apoyo es un factor de máxima

importancia, que determina el éxito o el fracaso del trabajo con las comunidades, y de la

construcción de sus capacidades gerenciales.

Los organismos deben contar con personal masculino y femenino con experiencia, y que esté

motivado para trabajar con las comunidades, para construir sobre el conocimiento y las prácticas

existentes, y que tengan buen olfato y sepan cómo manejar los aspectos relacionados con el

género y la equidad.

En un taller del IRC (IRC 2001 a), los participantes concluyeron que el enfoque para continuar
trabajando en pro de la gestión comunitaria del abastecimiento dé agua estaba en el
fortalecimiento de las estructuras dé apoyo para que el sistema pasara de là implementation
a la provisión de ün servicio amplio para el abastecimiento dé água rurâl."Lòs; nivelés intermedios
efectivos son fundamentales si la participación del actor en él nivel comunitario vá a alimentar
efectivamente, para brindar información tendiente a la creación dé políticas nacionales, Los
organismos de nivel intermedio, que tienen escasos recursos y poca :mot¡vacióhi fúhciòiíah
como un obstáculo al libre flujo de ideas del nivel naciohàlhâcià là comunidad, y viceversa"
(Visscher et o/, 1999:26). ,,,;.,,..,,....••....;;....•.,,.,,,,...,.,,,,;.
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Pueden participar diferentes tipos de personal de apoyo en lá promoción de la gestión

comunitaria. El personal típico de apoyo que podría proporcionar la facilitación incluye: asistentes

de salud ambiental, miembros de los comités distritales de agua y saneamiento, animadores de

la localidad, personal de desarrollo comunitario, personal de las ONG especializadas e ingenieros

sanitarios. Más que las destrezas técnicas, el personal que apoya la gestión comunitaria de agua

debe tener destrezas sociales y de facilitación. Debe ser capaz y estar motivado para construir

sobre lo que ya conocen y hacen las comunidades, en lugar de negarlo. Muchos sistemas de

abastecimiento de agua quedan sin reparación como resultado de los conflictos entre las

comunidades acerca de las tarifas, del recaudo por el servicio, de las prácticas fraudulentas.de

los procesos no democráticos, o de la falta de información. El manejo de esta dinámica requiere

destrezas sociales y de facilitación Uña legislación adecuada, que se exprese en reglas y

regulaciones claras con respecto a los derechos y obligaciones de los actores de la comunidad,

ayuda al personal de apoyo a hacer su trabajó de facilitadores.

En el nivel de la organización de apoyo, deberá llevarse a cabo una buena valoración del

trabajo y dé las capacidades de que dispone él personal. Sobre la base de dicha valoración,

podrá diseñarse un plan para el desarrollo de los recursos humanos, y para construir la

capacitación del personal existente, o ia contratación de un nuevo personal.

Elorganismo de apoyó én su función facilitadora deberá, siertipre que sea posible, capacitar y

delegar tareas al personal local de campo y confiar en su conocimiento y experiencia. Ello tiene

ciertas ventajas. Debido a que están trabajando en sus propias afeas locales, es probable que el

personal esté más motivado que los extraños,que su conocimiento local sea útil en su trabajo,y

que las destrezas adquiridas se conserven dentro de la comunidad ó de la región. Los organismos

de apoyo también pueden hallar ciertas desventajas. Por lo general, pueden encontrarse localmente

unas pocas destrezas del tipo requerido.y es probable que se necesite un tiempo adicional para la

capacitación. Puede haber presión para emplear a determinadas fsérsónas.y la política locai puede

afectarlas relaciones del personal (Davis et o/., Í993). Al contratar y/6 capacitar al personal debe

alcanzarse un cierto equilibrio entre los pro y los contra, y no debe olvidarse que los procesos de

mayor duración construirán capacidades locales y determinarán la sostéhibilidad del proyecto.

En relación con las capacidades del personal de campo, sea local o no, rio importan mucho las

capacidades y las calificaciones per sé del personal, sino las otras oportunidades de empleo

qué requieren las mismas calificaciones. Otros empleadores pueden ofrecer mejores salarios

ó mejores perspectivas profesionales;Esto determinará la voluntad de las personas que tienen

una educación y destreza particulares, para trabajar en las áreas rurales. Por ejemplo: en

ciertos países, los organismos de agua podrán encontrar persónajcõn alta calificación formal

y que también tendrán las destrezas adecuadas, y la motivación.y que se desempeñarán bien.

En otros.el personal bien calificado rehusará trabajar con las comunidades, y es probable que

lo mejor sea tener un diseño posconstrucción alrededor del personal con menor calificación

formal, pero que tenga ias destrezas y que valoré el trabajo.

El desarrollo de los recursos humanos es considerado frécuéhtëniénté como lo mismo que

lá construcción de capacidades, es decir, como algo por medio del cuál la gerencia piensa

que la capacitación del personal, o que tener personal con un cierto nivel mínimo de educación,

es la clave. No obstante, el desarrollo de los recursos humanos es mucho más que eso.Tarnbién



es uri asunto de organización dê ias operaciones de su propia agencia, de tal forma que sú

personal siga sintiéndose retado y motivado, y feliz con el: trabajo que realiza. : ;:

Después del procesó de construcción de capacidad es rtecesario evitar grandes pérdidas dé

trabajadores capacitados de campo y de Otro tipo de personal. La dedicación al trabajo no es

simplemente un asunto de las características personales, sino también de si él contactó con

ias comunidades es positivo; por ejemplo: si el viaje es cómodo o si el personal ve el trabajó

como una carrera placentera, cuando se le compara con otras oportunidades profesionales.

"Debe hacerse un mayor esfuerzo para conservar al personal capacitado: esto implica, primero

que todo, la comprensión del sistema dé incentivos y el desarrollo de un apoyo político pára

montar ciertas contra-medidas. Algo importante es quélas^organizaciones en sí mismas

deben garantizar que el personal así calificado se vea estirnuládo a aplicar én la práctica sü

nuevo conocimiento y sus nuevas reflexiones" (Alaerts et a/., 1999:37). :

En intervalos regulares habrá que valorarei desempeño delpersonal examinando las descripciones

de las tareas.Su ejecución, los resultados logrados y su satisfacción. Deberán siempre hacerse

discusiones de seguimiento del desempéño,ya sea en términos de Una oferta de capacitación

adicional, o de entrenamiento, o de incentivos adicionales para un buen desempeño. Al final de

esta sección se puede encontrar un ejemplo de un formato para discusión.

Además, deberá crearse una atmósfera de aprendizaje en la organización. El aprendizaje es ün

proceso que probablemente ocurra ai determinar cuándo las personas sienten que Se Confía en

ellas y que están respaldadas. Debe instarse al personal a ser activo, a experimentar con nuevas

cosas.y a encontrar su propia forma dé hacerlas. Deben alentarse las diferencias de Opiniones e

incluso confrontaciones, puesto que las personas tienen el derecho de cometer errores. De

igual manera, la gente evalúa conjuntamente y aprende lecciones tanto como grupo que como

individuos (Espejo, 1993). Para decirlo én términos sencillos: usted tiene que preocuparse por:la

gente. Por ejemplo, cuando ia descripción de la tarea diga:"Tiene que visitar a los agricultores

una vez cada dos semanas", esta frase mata la pasión y la creatividad. Sí en lugar déello sedice:

"Desarrólle= un programa para mantenerse en contacto con la comunidad, dé tal forma qué se

genere el mejor trabajo posible en sU área^ y hacer discusiones entre todos", entonces se crean

responsabilidad y pasión (IIRR 2000). ••;:::::.•, ••••••••••.•• . , - • • • • • " • ' : : : ' : : ; : : • : : • ; ; ' > : : ; : ; ' Ç - '

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Identifique las necesidades y los baches en los recursos humanos y en la construcción de

capacidad del personal de su organización que trabaja con las comunidades.

- ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras de campo hay por cada comunidad (o un número

de población) en los diferentes niveles (distrital, regional, local)? Si el número no es

suficiente, y si no hay recursos para contratar más personal, ¿qué áreas considera

usted prioritarias? ¿Por qué?

- ¿Qué tareas tendrán los trabajadores de campo (higiene.gesttón de servicios,extensión

agrícola, etc.)?

- ¿Qué otros trabajadores pueden realizar tareas de campo {enfermeras de salud pública,

trabajadores de desarrollo rural* profesores, etc.)? >
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- ¿Podemos conformar un equipo multidisciplinario de apoyo y con equilibrio de

género, que nos permita abordar aspectos tanto sociales, como técnicos?

- ¿Tiene el personal experiencia propia con enfoques participativos?

- ¿Cuánto tiempo se dará en cada comunidad para que los trabajadores de campo

realicen sus tareas?

- ¿Pueden transferirse algunas de las tareas a un comité o a una asociación local?

- ¿Qué áreas se consideran prioridad en términos de construcción de capacidad

(tecnologías para agua y saneamiento, enfermedades relacionadas con el agua,

técnicas de recolección dé datos, manejo financiero, etc.)?

Construya capacidades entre el personal que trabaja con las comunidades, y en las

comunidades mismas, mediante la capacitación y delegación de tareas al personal de campo.

- Utilice el personal de campo con una perspectiva amplia sobre los aspectos de

la gestión comunitaria, personal que también sea capaz de juzgar cuándo se

requiere una asistencia más especializada.

- Asegúrese de que el personal conozca qué se espera de ellos.

- Decida los criterios para evaluar el personal de campo (pruebas prácticas,

entrevistas, resultados, etc.).

- Decida cómo capacitar a sus trabajadores de campo (en la práctica, en el puesto

de trabajo, etc.).

Decida quiénes serán capacitados.

Cree mecanismos para aprender de las experiencias del personal de campo con las

comunidades, y comparta este conocimiento entre el resto del personal. Programe

reuniones regulares con el personal, en donde se discutan abiertamente las

experiencias, y se creen otros canales para la retroalimentación tales como los

talleres y los boletines. Promueva el intercambio de experiencias y conocimientos

por parte del personal, dentro de su organización, lo mismo que con el personal de

otras organizaciones. Asegúrese de que los resultados se traduzcan en actividades

operativas y en planificación.

Si usted quiere conservar a su personal, motívelo. El personal de campo debe obtener

el debido apoyo y recursos, y estar suficientemente bien entrenado y motivado

para promover un enfoque basado en la comunidad.

- Cree un buen plan de comunicación con el organismo, por medio del cual los

planes, objetivos, actividades y resultados esperados se comuniquen claramente

a todas las personas a quienes corresponda,

- Involucre al personal en el proceso de planificación. Si el personal tiene voz en la

planificación estará entonces más comprometido con las actividades así

planificadas.

- Asegúrese de que todo el mundo comprenda quién es responsable y por qué.

- Base su supervisión en el apoyo y en el consejo, más que en una conducta

punitiva y disciplinaria.
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Como supervisor, tenga frecuente contacto con el personal. Es muy desmoralizante

que se le deje a su propia suerte, mientras qué el contacto demuestra interés y abre

canales para la retroalimentación. Comuniqúese con su gente.

- La delegación del trabajo desde los niveles más altos a los más bajos, es un signo de

buena gestión pero no significa que el personal de los niveles más altos no esté

haciendo nada.

- Cree incentivos y oportunidades de hacer carrera, para los trabajadores de campo.

Remunere adecuadamente a su personal (compare los salarios con los del sector

privado).

En Nepal es muy difícil trabajar efectivamente con las comunidades de las áreas remotas.

Cada dos años hay un nuevo director y un nuevo ingeniero de distrito. Las consecuencias

son que cada dos años el proceso de apoyo a las comunidades tiene que volver a empezar.

No pueden ensayarse nuevos enfoques debido a que siempre tienen que reanudarse desde

el principio, y las decisiones son demoradas porque el personal no estará presente al cabo

de medio año, luego es mejor dejar dichas decisiones para el nuevo director. El principal

problema consiste en que las personas que tienen el nivel educativo requerido para las

tareas de planificación y financiamiento tienen que llegar a Katmandu, la capital, y viven en

áreas muy difíciles y nada placenteras para muchos nepaleses educados.

En Vietnam yo me preguntaba durante un curso de capacitación sobre promoción de ia

higiene, si en verdad este curso era útil. Se basaba en las herramientas y metodologías

participativas. No obstante, el ambiente de trabajo del personal de campo no era adecuado.

Con frecuencia no tenía el tiempo suficiente para trabajar con las comunidades, y la

oportunidad y la flexibilidad para responder a lo que éstas verdaderamente deseaban eran

limitadas.

En una organización de Africa Occidental había muchísimos conflictos porque el trabajo

con las comunidades no era en absoluto participativo, pero ¿cómo podría cambiar la situación

del personal si el nuevo jefe, que en este caso era una mujer, siempre estaba amedrentando

a su propio personal? Esta persona nunca hacía realidad las responsabilidades asignadas a

ella, y nunca leia nada del material que estaba preparado. Forzaba al personal 3 hacer trabajo

extra para cubrir lo que se suponía que ella debería haber hecho, y daba órdenes que rompían

los acuerdos hechos previamente. Ella creía que era la reina, y que los demás tenían que

hacer todo su trabajo, mientras los trataba supremamente mal. ¿Cómo se puede hablar de

participación, de compartir papeles y responsabilidades, cargas y beneficios, si se presenta

semejante situación en el organismo de apoyo?
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Ejemplo S Formato para la discusión sobre el desempeño

Nombre del empleado:

Nombre del cargo:

Nombre del jefe de la sección;

Nombre de un tercero (si lo hay):

:: Tercero presente a solicitud de:

Fecha de la discusión: ."•'.",.

Período de presentación del informe:

1. Informe de la discusión operativa áhterior

Cite la fecha de la anterior discusión operativa, y describa el seguimiento en los

•'.:.•• puntos que se mencionaron en el anterior informe sobre el funcionamiento.

2. Actividades y /ogros del año pasado

Mencione actividades y logros específicos de ios miembros del personal durante

el período al cual se refiere él informe (por ejemplo: ios proyectos en los que

participó el personarlas actividades extras que se Nevaron a cabo,los resultados

específicos relacionados con la función, los esfuerzos adicionales).

3. Contenido del trabajo relacionado con la descripción de la función

Mencione la función y la posición del miembro del personal dentro de la

organización, y los cambios que ocurrieron, si los hubo. Indique si la descripción

de ia función comprende aún las actividades reales que está llevando a cabo esta

persona. Identifique las diferencias entre las actividades reales y la descripción de

la función. Analice las diferencias y mencione las acciones que se deben llevar a

cabo, si son necesarias, >

4. Tiempo empleado para là planificación

Analice el tiempo real empleado por el personal, en él periodo ai cual se refiere el

informe,y compárelo con los Objetivos individuales, del tiempo empleado. Discuta

y analice las diferencias e identifique soluciones para ei mejoramiento, si ello es

' . • • • ' . • • • n e c e s a r i o . - . • • • • • • • • . • • . • . • • • ' ; ; ' . v ' ; / ; > v ; ; \ v • • • ' : . : • • : • • • ' • • ' • • . • • • . . • . . , • • ' . : • ' . ' • • • • / ' , • • / • • • • . ' " ' ' • , . '

5. Ausencia por enfermedad

Mencione el número de días correspondientes al periodo al cual se refiere ël

informe. Analice ias ausencias causadas por enfermedad y discuta si éstas pueden

estar relacionadas con el trabajo. :

6. Re/oc/ones con e/jefe de sección

Describa la relación que tiene la persona con su jefe dê sección. Identifique los

problemas,si los hay.y mencione las acciones tendientes a encontrar soluciones.
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7. Relaciones con otros miembros del personal y con otros equipos del proyecto

Describa la relación que tiene él miembro del personal con otros integrantes y con

Otros equipos del proyectó en los cuales participe esta persona. Identifiqué problemas,

si los hay, y mencione las acciones que deben tomarse para encontrar soluciones.

8. Ambiente físico y no físico dé trabajo

Discuta él ambiente físico del trabajo del personal (espacio, ruido, escritorios, sillas,

ratones, teclados) y él espacio nó físico (atmósfera, bienestar générai). Mencione las

acciones que deben tomarse para encontrar soluciones, si ello és necesario,

9. Objetivos para el año siguiente

Identifique los objetivos de desempeño para el año siguiente, así cómo las actividades y

los papeles del personal. ; V / :

70. Desarrolló de la carrera

Discuta el desarrollo de la carrera del personal. Identifique las expectativas mutuas y los

• ' • ' ' p l a n e s f u t u r o s . ..-"••'••••" •''.••'.^••'.•'.•••. .. : • ...'•'",'.':" • ' " ' ' • • • • , " • • ' . . . ' ^ . . . • • ! • . • • • • • • . . . • • ' . • •• •

• 1 1 . E d u c a t i o n y e s t u d i o . • . • . ' . • • • • • • • ' . . • • ' , • • •• . • •••.." \.:'::...'-'.^....- •-':•'..•' r ' ••':',-.•.:.•.••''/"•'•

Mencione las facilidades de estudió que sé utilizaron durante el período al cual se

refiere el ¡nfórme.y discuta los deseos de este miembro del pérsórial,y de la organización,

en términos de capacitación, educación tí estudio adicional. V

7 2 . O t r o s p u n t o s • • ' • • ' . . • " " • ' . , ' • ' . • • • • ' . " , " ' . . . • . • . . • • • • . ' . • / • • ^ • ' • " • • ' • • • • ' . ' • - • • • . • • • . • • • . ' : • . ' . • • • • " .
i i

^ . • • • • • • . • • : • • . • • • • ' • • ' • • •

Mencione todos los demás puntos qUe fueron aludidos por él miembro del pérSónál,o

•• • .•' p o r el j e f e d e la s e c c i ó n . • • • . . • " . . < : • ' . , • " / ' . " . ' • ••••••• . •• : ! • ••••• : • -• ! . • . • ••• . ! . ' , • . • ; : • ' • • ; • ; •

• • 1 3 . P u n t o s d e a c c i ó n :"' •:•••..,.';,•:,.... ^ •.• .. . . ' ... • :•',•:'..'..-••. ." ; . , • • • • ! . : . . • . • : - • . • • > : ! ; • • • • . • . ' • ' . ! . • • • , • • • ; ; . • • • • .

Mencione todos los puntos de acción y los arreglos concretos a los cuales se llegó. Para

cádá arreglo, identifique la persona responsable y él plazo. : : 0

1 1 4 . F i r m a • • ' • ' • • ' ' " ; • . • " . • • ' • • • • • • • • • ' . " • • • • • . . • • • ' • ' . ' • : . • ' • ' • " • • • • • • ' " • • • • • • • • • • . . • ' • ' . . " ' . ' ; . . • • ' " . • ' [ ' • • • • ' • • • ' . . . . . • . • • • ' ; . . . • • ! . . ' • ' • • •

El informe de la discusión sobréélfuncionamiento tiehé que ser firmado en duplicado

por la persona jefe dé la sección, y por el empleado. Después de firmar, se dará Una

copia al miembro del personal. La segunda copia será entregada al Contralor para que

forme parte de los archivos personales. :' ."-•.•.•:: :'•'••: ••'••••'•:'^ ••'•'•" •••]l'.- .

• A c o r d a d o , . . . . . . • • • • • . : . . . ' • • • • • . , ' " ' • • • • • • • • ' . • • • • • . ' . ' . • ' • • . . • • ' . . . " • • • > • • • • • ' • ' . ' " . " • • . ' . • • • • ' . • '." • " . : ' ••••' ; :
: ' " . . • ' • ' • • • • • • ' , • ' . : • ' ' : ' . • ' . :

Jefe de sección (nombre) Miernbro del personal (nombre) >

IS. Anotaciones hechas por el empleado

El empleado puede hacer anotaciones del informe sobre la discusión del funcionamiento.

66



; ; ' • ; • • . % . ' . • ; • i . 1 J { ; • ! • : > • • • ' " • • • ' • : ' • ' . • • • " • . ' . • - • * : : . - . - . : " ' . ' • • " •• ' . ' ; • • . : • " ' : ' • • ' • ' ) " • ' . , ' ' . v • . • .

.f-.'1:".' . ' . • • ' ' ! • : H r . o : ' . ' ; ' ' - ; ' : • ' • " • " : ' • : ' / . • : • • : \ i . '•-.''.•'*-.~-i:'ii'¿'"••'. ; - "•;.'•:*'•''.•.:. •• Í ; 1 - " .'• . • • < " ; 1 > : V ' . ' 1 - . . • " ' " ' ' '

í ^ - • % U * ? . - - - " ! - . I S S . • -. • •••• •:•-••••••'••;•. • . . . • • : . , . Î y r « C . 1 ï f A : ' - ï . í i J í ^ f e í ' í - i ' í - i ' . ! - - : .

í í i v : - - í . : * ã t í - : - ' - • " •••"' " • • ' • • • . • ' • • : ' ••' • • : - ^ ! t ^ ^ ^ - : ; ; - ; ^ ^ ^ ^ - i v



•HUH

1H

mm

wm.
mm

MM

m
«



Capítulo 4

4 Aspectos claves del nivel comunitario

Está parte del libró aborda un sinnúmero de aspectos claves que los órganisrños de apoyo deben

tener fcn cuenta cuando trabajen en pro de la gestión comunitaria del abastecimiento dé agua.

Esté tema examina las diversas perspectivas de los administradores. El manual para los trabajadores

de campo,Que no pare de trabajar, publicado por el IRC, mira aspectos similares desde la perspectiva

del trabajador de campo (Bolt y Fonsecá, 2001).

4¿1 ¿Qué es una comunidad? .' '• •• •.•"••••'•1 "• ' • • • • • • • • • . • ' . . • . • .•••'. • . . . • • . • • • .

Con mucha frecuencia las comunidades son asumidas como una especie de "unidad" que

consta de un grupo de personas que córrtparten los mismos intereses y problemas.Tambíén se

entiende que las personas que viven en la misma área geográfica ò administrativa forman un

grupo Homogéneo.Guijt se refirió a esto comoal"mito de la comunidad" (Guijty Shah, 1998).

Eh realidad, las comunidades constan de diferentes grupos con puntos en común, pero también

con preocupaciones y prioridades en conflicto. Éstos grupos tienen diversos antecedentes

socioeconómicos y culturales, y se basan en la ocupación, las castas, el género, la educación, la

religión, la riqueza, etc.

Loi distintos grupos pueden tener diferentes ideas ë intereses, lócualse puedetraducir en la.

aparición de conflictos. Es particularmente cierto que estos surgen cuando llega a la comunidad

uri nuevo sistema de abastecimiento dé agua, úh recurso que-ríuricá se había compartido ni

administrado anteriormente. Un segundo mito es ëlde que las comunidades no tienen ningún

tipo de organización interna para manejar sus instalaciones de abastecimiento de agua y de

saneamiento. Especialmente en aquellas regiones donde el acceso al agua es difícil, con mucha

frecuencia las comunidades tienen reglas para ios derechos Individuales y las responsabilidades,

é imponen sanciones por no atenerse a estas reglas. Algunas de ellas son muy explícitas y

aparecen en forma de tabúes y tradiciones que se transmiten de una generación a otra. Si no

se aplica bien, la introducción de un sistema de abastecimiento de agua puede dañar dichas

reglas y tradiciones, en lugar de utilizarse para construir sobre ellas.

Cuando se plantean problemas alrededor del aguarlos foráneos necesitan tener en cuenta

que los diferentes grupos dentro de la comunidad tienen tarhbiéh diversos intereses, y que

puede haber acuerdos sobre ios abastecimientos dé agua. Si no construimos ni fortalecemos

los acuerdos existentes, surgirán conflictos inesperados. Esto puede agrandar la división de la

comunidad, haciendo aún más difíciles las posteriores gestiones comunitarias.También puede

suceder que durante la implémentación del proyecto se formen grupos o clanes dentro de iá

Comunidad, para utilizar las mismas fuentes. Si hacemos casó omiso de estos intereses en

conflicto, los que tienen el mayor poder son los que por lo general déterttiihan lo que deberá

hacerse, y cómo. Particularmente las mujeres Son las más marginadas, aunque son las más

interesadas en una buena provisión de agua y están muy motivadas para asumir tareas

.•'•administrativas.'. " / • •'.!.•••'!.•.•.•'••:;•• :'-'---'-'." •'- .• : " l - " . ^ : " ' :'"',••• • ••'••'•'•'.•••',/

El personal de los organismos dé apoyó con frecuencia Sabe qué Son los patrones récurrentes,

¡Ócuai es muy útil. Por otra parte, eï personal de campo puede Ser también parte de éste

patrón. Puesto que con frecuencia se réclútan localmente, pertenecen igualmente a un grupo

69



religioso específico, o a una mayoría grupai étnica, o a una clase, esto puede desviar su trabajo,

por lo cual debería poder discutirse abiertamente.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Asegúrese de que su personal de campo pueda identificar los diferentes grupos qué hay

en una comunidad, sus intereses específicos, y cómo cooperan (o no cooperan) estos

grupos, lo mismo que sus tradiciones, creencias y actitudes en relación con el água, el

saneamiento y el comportamiento higiénico. He aquí una pequeña lista de verificación.

Para obtener más detalles y herramientas para reunir la información vea el manual Que

no pare de trabajar, para el personal de campo.

- ¿Cuál es el patrón de asentamiento de la población que necesita los servicios (tamaño

y éspaciamiento de las comunidades, comunicación carreteable y servicios, migración

y movilidad, etc.)?

- ¿Cuáles son los datos demográficos (patrones de mortalidad y morbilidad, patrones

de migración, etc.), y cómo difieren en los diferentes grupos de la comunidad?

- ¿Qué creencias religiosas o étnicas existen, que pudieran afectar la gestión comunitaria

(prácticas relacionadas con el agua, el saneamiento y la salud, las distinciones sociales,

la autoridad, el tiempo y el gasto de dinero esperado)?

Profundice en cómo se maneja el agua, y enfóquese en una perspectiva de sustento.

- ¿Para qué necesita la gente el agua? ¿Para agricultura, huertos, ganado, baño y lavado,

limpieza, procesamiento de alimentos, ceremonias?

- ¿Cuáles son los acuerdos existentes para manejar el abastecimiento de agua?

- ¿Hay reglas para el acceso y la distribución?

- ¿Quién está involucrado, y quién no?

Profundice en las tradiciones, sistemas y reglas para el manejo de otros bienes comunitarios

como la tierra, los bosques, la producción agrícola o los servicios más modernos, tales

como la electricidad, las escuelas, y los puestos de salud. Quién está involucrado en el

manejo, qué reglas se utilizan, qué capacidades existen, y si son equitativas, etc. Las

comunidades, al igual que el personal de campo, pueden aprender de estas reflexiones en

pro del manejo del agua.

Analice los aspectos relacionados con la propiedad, tales como la propiedad de una

fuente de agua o de una tierra en la cual se localice esta fuente, y si debe compartirse

entre más comunidades, así como las reglas (tradicionales) para su uso.

Analice las necesidades de agua de los diversos grupos de la comunidad. ¿Necesitan agua

para usos domésticos solamente, o quieren (ciertos grupos) también agua para usos

productivos?

Analice la disponibilidad de los recursos hídricos. ¿Utilizan las distintas comunidades, o

los distintos grupos que tienen un uso comunitario, fuentes diferentes, o comparten la

misma fuente? ¿Cuáles son los arreglos para compartir el recurso?
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En una localidad del Valle del Cauca, en Colombia, muchas personas se reunieron para
discutir las mejoras de su sistema de agua. Solamente había un grupo que no participó
desde el principio. Se descubrió posteriormente que éstos, en primer lugar, eran los
que nunca habían tenido problemas con el sistema de agua; vivían en la parte baja de la
localidad y siempre tenían agua. Después de que el sistema empezó a funcionar
adecuadamente, este grupo comenzó a crear problemas y a decir que ahora no tenían
tanta agua como antes... esto muestra que hay que verificar cuidadosamente que todos
los sectores de la comunidad estén representados, porque sus intereses pueden ser
bastante diferentes.

En algunos países de África las creencias tradicionales representan un importante
papel en las vidas de las personas, especialmente en las áreas rurales. Por ejemplo:
ciertos administradores de los comités de agua no pueden asumir sus posiciones porque
han sido acusados de brujería; o también, las personas pueden votar por un miembro
ineficiente y ampliamente reconocido, en las siguientes elecciones, porque es considerado
como poseedor de ciertos poderes. No se atreven a confrontar a semejante persona
tan poderosa porque sienten temor. Nosotros, los occidentales, encontramos muy
difícil entendernos con estos asuntos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde una
perspectiva racional, obviamente podemos hacer caso omiso de ella. Nunca escuchamos
semejantes cosas en los talleres, y los informes sobre el proyecto nunca tienen en
cuenta estos aspectos.Tampoco es fácil para nosotros, porque no lo comprendemos, y
porque el misticismo y la superstición no afectan nuestras vidas en una forma muy
poderosa, pero la verdad es que debemos abordar este tema como cualquier aspecto
de poder o de política, y tomarlo en cuenta si queremos alcanzar el éxito de nuestros
proyectos. Por ejemplo,en las situaciones descritas anteriormente, podría ser útil contar
con la influencia de una persona externa que no esté tan asustada y que trate de
solucionar los conflictos; podría ser, tal vez, un funcionario distrital.

4,2 Sostcnibiíídad de! sistema y su gestión
En teoria, la sosteníbilidad de los servicios de agua y saneamiento manejados por la comunidad,

ha sido lograda cuando el sistema funciona bien, cuando se le utiliza y se puede alcanzar un

hiveí apropiado y equitativo de beneficios, en términos de la calidad del agua, de una cantidad

suficiente, a unos precios alcanzables a lo largo de un período prolongado y sin afectar

negativamente el ambiente. Esto implica que los usuarios estén satisfechos, que la OyM y que

los costos de sustitución se vean cubiertos por medio de los pagos que hacen los usuarios, o

por medió de mecanismos financieros innovadores, y que él rrianéjo del sistema esté

institucionalizado (por ejemplo, por medio de una sociedad con las autoridades locales, y la

participación del sector privado), con posible ^poyo externo (financiero, técnico y de

capacitación), cuando fuere necesario (Bríkké, 2000).



Là sóstenibilidad se vé fuertemente influenciada por efectos de la puesta en prácticaVdé los

proyectos. En una valoración participativa5 con 88 comunidades de diferentes países que manejan

su abastecimiento deagua (Dayalét a/.,2Ò00) mostró muy tajantemente que los enfoques qué

son más sensibles algénéro y a la equidad están relacionados con servicios que tienen una

mejor sostenibilidad, y que se utilizan eficientemente.Se encontró que los proyectos/funcionaban

bien a io largó del tiempo, cuando tanto hombres corno mujeres tenían más alternativas en

términos de tecnología, niveles de servicio, sistemas de manejo y financieros, y cuando los

beneficios, lo mismo que las responsabilidades por el mantenimiento, se compartían

equitativamente entre hombres y mujeres, y entre ricos ypobrés.Así pues, la forma en que se

ponga en práctica üh sistema puede aumentar las Oportunidades de sósténibiiidad.

La sostenibilidad del manejo del sistema es algo muy importante. Un enfoque común adoptado

por un gobierno y por organismos de desarrollo debe solicitar a las comunidades que

establezcan comités para coordinar el manejo local de sistemas dé agua. Dichas organizaciones

locales dé manejo pueden ser establecidas específicamente para manejar el sistema sólo, o

también las necesarias tareas de manejo pueden ser llevadas à cabo por las organizaciones

comunitarias existentes. Qué éslóhiás apropiado es algo que depende dé las circunstancias

locales; pero repetimos: la construcción sobre las estructuras existentes es, córi frecuencia,

más sostenible que crear unas nuevas. ":

Los organismos de implementation suelen tener una perspectiva limitada sobré la sostenibilidad.

Millones de sistemas de agua han Sido instalados en las comunidades dé todo el mundo,

asumiendo él supuesto de que "si tari sólo se logra la combinación correcta dé los factores en

el nivel comunitario, se alcanzará lâsóstértibilidad.y se podrá ofrecer un servicio tal cómo el

abastecimiento de agua, y podrá Continuar funcionando sin participación externa. Si todas las

partes están ensambladas correctamente (la técnica, la social, la administrativa, etc.), él proyecto

puede marchar como un relojito, y continuar trabajando:por sí mismo, durante los siguientes

veinte años {...} El problema conelmitó de! relojito es que sé asume que la"comunidad" es '..

una isia.qué funciona por sí misrha.aiSiada del resto de la sociedad" (Ábrarris etàl,î998;3-4).

Obviamente, las oportunidades de agrandar un manejo y unOs sistemas sosteniblés durante la

fase de ¡mplernentación, pero logrando ál mismo tiempo la sostenibilidad, no solamente tiéhe

que ver con reunir los ingredientes adecuados durante la fase de implementation. Es predécible

que ocurrirán cosas inesperadas después de que el sistema sea entregado. Surgirán conflictos

internos en el nivel comunitario, él personal capacitado se irá de la comunidad, sé harán

conexiones ilegales, etc. Pero también hay situaciones qUé están más allá del control de la

comunidad, como ia inmigración y la emigración, las crisis económicas nacionales, los cambios

políticos nacionales, los desastres rtaturales.y la guerra. La sostenibilidad se refiere al hecho de

garantizar las condiciones existentes para los servicios y no fracasar Completamente cuando

algo salga mal. Debe constituirse una red de seguridada través dé las comunidades para

brindar asistencia y mantener o regenerar el proceso de manejo sin perder todo él tiempo y

5. Realizado por el Programa de Agua y Saneamiento (WSP, poi' ius siglas en inglés), én cooperación
con el Centro Internacional de Agua y Saneamiento, IRC, con la Metodología: de Valoración
Participativa (MPA.por sus siglas en inglés) (Véase el capítulo 552 sobre la MPA). :
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los recursos ya invertidos. LaS comunidades deben tener acceso a este apoyo, y saber cómo

hacer el mejor uso posible de él.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Deberá usted asegurarse de que cuando los nuevos políticos cambien tas prioridades

no se ponga en riesgo la sostenibilidad del abastecimiento de agua. Al hacer los

procesos y las interacciones tan transparentes como sean posibles, y al proporcionar

información acerca de la repercusión de ciertas decisiones políticas, ta interferencia

política, como resultado de los nuevos políticos que llegan ai poder, se verá reducida

al mínimo. No obstante, lo máximo que puede hacer una organización de apoyo es

hacer visible la interferencia política, o elevar la conciencia entre los miembros de la

comunidad acerca de cómo los políticos están abusando def agua.

Introduzca el concepto de sostenibilidad por medio de reuniones y talleres dentro

y fuera de su organización, y resalte la importancia de hacer participar a las

comunidades y a los usuarios, en coordinación con las autoridades locales, en la

demanda, diseño, manejo, funcionamiento y mantenimiento del sistema. Haga que

todos los actores estén conscientes y Sean responsables de los sistemas sostenibles.

Aliente el uso de recursos locales disponibles, tales como artesanos privados y

talleres, lo mismo que las ONG que pueden ayudar a desarrollar la economía local,

y mantener un sistema a un precio alcanzable, al mismo tiempo que se crea un

ambiente facilitador,

- ¿Hay oportunidades de capacitación para aumentar la capacidad de manejo/

destrezas en los niveles local y comunitario?

- ¿Permite la tecnología de abastecimiento de agua la creación local de empleo,

como por ejemplo un taller de repuestos?

La sosteniblilidad tiene un vínculo directo con la satisfacción de los usuarios. Es

necesario hacer encuestas adecuadas a los usuarios, especialmente si son llevadas a

cabo por un organismo externo, porque éste puede garantizar cierto tipo de

independencia que hará que la gente se sienta libre de expresar sus opiniones.

4.3 Equidad y género

En la década de los años ochenta se reconocía que las mujeres eran dejadas de lado muy

frecuentemente en los procesos de decisiones, y que esto tenía un efecto negativo en ia

sostenibilidad de los sistemas de abastecirniénto de agua. Los proyectos y programas empezaron

a"involucrar a la mujer". Ellas se convirtieron en parte de los comités de administración, ó

incluso se hicieron trabajadoras de mantenimiento, puesto que eran las que tenían el mayor

interés en ei adecuado funcionamiento dé los sistemas. Algunos, incluso, se dirigían

exclusivamente a las mujeres, en un intento por alcanzar unos sistemas sostenibles, haciendo

caso omiso de las responsabilidades y tareas masculinas. No obstante, algunas veces estos

"apagadores de incendios y organismos de proyectos dan tanta atención a la participación
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femenina,en comparación con la masculina, que el servicio sé ha convertido eh un proyecto

femenino, del cual son responsables las mujeres. En tales casos, los proyectos hacen que las

mujeres carguen el abastecimiento comunitario de agua del cual también se benefician ios

m i e m b r o s m a s c u l i n o s d e l h o g a r . , , ' ' ( B r i k k é 2 0 0 0 : 1 8 9 ) . ' Z ^ ^ : : : . ' . : ^ ' ' . : ' . ' . ' . ' : - ' : ' ' : . ' ' . ' ^ : ^ . ' ' : : : ^ . : ' . ^ . ' ' . ' • ' • . • •-.'•••'•:'.• '.'."••

Sin embargo, se tenía la idea dê quê la "participación femenina" no era hécesáriárnehte él
enfoque correcto. A vécës no sé permite a las mujeres participar en asuntos: públicos, ò su
carga puede aumentar corno resultado de las tareas adicionales. Dé ésto también se dieron
cuenta, pues para lá mayoría de las; mujeres la participación involucraba un precio. ¿Qué más
podían hacer con él tiempo empleado en las reuniones? En particular-, en las áreas fúrálés,
dichos costos de oportunidad por la participación eran por ló general más altos para las
mujeres que para los hombres. Esta conciencia llevó al desarrollo de los llamados "enfoques
de género". En el sector de aguarei género tiene que ver con la forma en qué se comparten
dichas cargas,beneficios, recursos y responsabilidades relacionados con él agua,él saneamiento
y la higiene,entré mujeres y hombres dê diferentes clases sociales y económicas.; ; ;

El principio equitativo también se volvió importante. La equidad no Solamente trae a colación
el tema del acceso igual y de un control sobre los recursos y beneficios, entré hombres y
mujeres, sino también entre mujeres y hombres de diferentes clases, edades, cultura, ettiia,
religión y condición socioeconómica. Él propósito de integrar él principió dé géíléró y de
equidad, no es mirar aisladamente, sino hacer visibles las diferencias qué existen entré hombres
y mujeres. También implica el análisis de cómo estas diferencias conducen áineqüidádesde
poder entre hombres y mujeres, ó entre ricos y pobres, qué pueden impedir la plena
participación en él niahejo de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento; La
aplicación de los principios de género y equidad durante la implementation dé! proyecto, lo
mismo que durante él apoyo posconstrucción, es un imperativo, si se busca un acceso igualy
una sOstenibilidad a largo plazo del abastecimiento dé agua. En: el nivel nacional, deberán
desarrollarse políticas para garantizar que los principios dé género y equidad sé arraiguen én
t o d o s 1 l o s n i v e l e s ' . ' : . " . . . . . . . . • • • • ' . . • ' . . ' • / • • • . . • . - • . .•••':••'••*'•.••'"•'••"'"'••,"•••.•••'• "^'."^•^•"•''".^••'-•••'.••'••'

Si bien és cierto que, en general, la aplicación de los principios de género y de equidad conduce
a unos Sistemas de: mejor sostenimiento (Dayal et ül., 2000), siempre existe la necesidad de
buscar un equilibrio entre lo que es posible, en el contexto dé las tradiciones lócaies.y una
situación ideal, desde el puntó dé Vista dé la sostenibilidad del sistema. No obstante, él personal
de apoyo no debe dar por sentado qué una determinada situación es incambiable ''debido á la
cultura y a la tradición". Decir ésto puede convertirse fácilmente en Una excusa, cuándo se trata
de explicar por qué ño se aplica un determinado enfoque dé género y equidad. Las íñéquídadés
de género pueden abordarse, nuevamente, en formas consonantes con la propia Cultura.

Los administradores nó deben subestimar el tiempo y el esfuerzo dedicados a garantizar qué

las mujeres y los representantes de todos los grupos étnicos O económicos tengan vocería, y

que sus opiniones sean tomadas en cuenta cuando los comités de agua planifiquen ün mejor

manejo del abastecimiento del líquido por parte de las comunidades, püéS: se han desarrollado

muchas y buenas herramientas y métodos para abordar este tema. Que ño paré de trabajar, el

manual de campo de esta serie, proporciona más reflexión sobré los aspectos prácticos dé la

aplicación de los principios de género y equidad (Bolt y Fonseca,2Ò01). Más qué el incremento
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dé los fondos* del tiempo, o del personaladicional (femenino), existe una necesidad dé elevar

la conciencia y la voluntad de tomar acciones, y dé aumentar la creatividad del personal y de

los administradores masculinos y femeninos.

Para qUe haya credibilidad organizativa^ para desarrollar un apoyó interno para la aplicación

de los principios de género y equidad, los organismos también deben ser sensibles al género

y equidad dentro de sus propias organizaciones. Sería difícil aplicar y mantener principios de

género y equidad en el trabajo de una persona, cuando estos mismos principios no se ponen

en práctica internamente en la organización.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Capacite y dé apoyo al personal, de tal forma que se puedan aplicar los conceptos

de género y de equidad, y que sean considerados como algo útil y retador. En

algunos casos tener personal femenino es realmente una condición previa para ei

éxito de los proyectos. En aquellas sociedades en las que no se deja hablar a las

mujeres delante de los hombres, el empleo de personal femenino ayuda a alentar y

a capacitar a las mujeres de las comunidades, para que participen.

Asegúrese de que su personal de campo pueda contestar las siguientes preguntas

(como una indicación de que, por io menos, han tenido en cuenta estos temas en su

trabajo).

- ¿Trabaja usted con un grupo representativo en las comunidades?

- ¿Quién toma las decisiones y quién controla su puesta en práctica, en los distintos

niveles?

- ¿Qué medidas se toman para trabajar con los diversos grupos identificados

dentro de la comunidad?

- ¿Cómo han sido consultadas las mujeres, sobre qué temas, y se ha actuado

teniendo en cuenta sus puntos de vista?

- ¿En qué medida se ha tomado en cuenta el punto de vista de los sectores que se

encuentran en mayor desventaja?

- ¿Para qué propósitos usan los hombres y las mujeres los recursos hídricos?

- ¿Hay diferencias en el acceso de hombres y mujeres a los recursos hídricos?

- ¿Cómo se dividen las contribuciones (mano de obra, tiempo, pagos y

contribuciones en especie) al desarrollo y al manejo de los recursos hídricos,

entre hombres y mujeres, y entre ricos y pobres?

- ¿Quién se queda con los beneficios (tales como una buena condición, inodoro

en la casa, productos hechos con el agua, ingresos derivados de estos productos)

y quién tiene control sobre estos beneficios? (Por ejemplo, ¿quién decide sobre

el uso del agua y sobre el uso del ingreso?).

Asegúrese de que las respuestas a las preguntas anteriores sean discutidas, que se

usen para hacer una valoración del nivel de sensibilidad hacia el género y la equidad,

y que se tomen acciones. En el caso de que este nivel sea muy bajo, asegúrese de

tomar la acción adecuada.



Si usted quiere saber cónio se siente su personal sobre los aspectos relacionados con el

género y la equidad, y si se aborda con suficiencia en su organización el tema del género

y la equidad, puede llevar a cabo una valoración sobre género. Esta es una "valoración de

un desempeñó de una organizacióh.y de su potencial para desarrollar y poner en práctica

una política que incluya el género,y una práctica pára fortalecer sus actividades, productos

y servicios" (Streams of Knowledge Coalition, 2001).

En la Franja de Gaza, en Palestina, se encontró que debido a las barreras culturales no era

posible crear comités mixtos. En vista de estas situaciones.se conformaron comités separados

de hombres y mujeres. La comunicación entre estos dos comités y la organización de apoyo

se basaba en un intercambio de cartas, por medio de las parejas casadas que participaban en

los comités, y por medio de reuniones separadas con el personal de las ONG internacionales,

que promovían el programa.

En Colombia, en la comunidad de La Sirena, durante la implementación de un proyecto

para el mejoramiento del sistema del agua, hombres y mujeres trabajaron voluntariamente.

Tan pronto como estuvo lista la nueva fuente, se pagó a los hombres (supervisor, operario,

etc.). El operario dejó que su mujer y su hija hicieran parte del trabajo, mientras que él

mismo hacía algo diferente. La mujer y la hija no tuvieron ningún acceso a la capacitación

y no podían explicar las razones ni los efectos de lo que estaban haciendo; nunca participaron

en ninguna reunión sobre el funcionamiento y el mantenimiento del sistema, y su papel no

era reconocido por el operario, por el comité, ni por el organismo. El crédito, la capacitación

y el salario no eran para la familia que compartía el trabajo, sino solamente para el operario.

En un país de África occidental se efectuó una reunión con asistencia de representantes

ministeriales que participaban en el establecimiento de políticas. Hacíamos una valoración

con ellos, la cual iba bastante bien, hasta que surgió el asunto de la sensibilidad de género

de sus políticas. Uno de los dirigentes políticos argüía que ellos eran muy sensibles al

género, pero los otros no estuvieron de acuerdo:"¿Cómo pueden decir ustedes que son

sensibles al género? Miren su política, nosotros mencionamos a las mujeres en todas partes,

pero ¿qué están haciendo ustedes al respecto?". Se necesitó una hora de discusión de este

tema para concluir que el concepto de la sensibilidad de género era algo completamente

diferente.

En Pakistán muchas personas están convencidas de que en ciertas áreas del país es imposible

dejar que las mujeres hablen en público. Se dice que la cultura y la religión así lo prescriben.

En el contexto de nuestro proyecto de investigación, encontramos que si se permite el

suficiente tiempo para ello, y si se convence a los hombres acerca de los beneficios de la

participación femenina, se les permite hablar en público.
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Lbs líderes comunitarios son muy importantes cuando una organización desea trabajar con

una comunidad. Puede haber más de un líder o una jerarquía de líderes por cada área, clan,

etc^ Con frecuencia los líderes son escuchados por la comunidad,/ como tales, son personas

claves para comprender los diferentes intereses de la comunidad,/para manejar los conflictos,

pêro hay también líderes que parecen estar más preocupados por el incremento de su

propia riqueza y por batallar para obtener poder político. Los líderes tradicionales pueden

motivar a toda la comunidad, mediar en los conflictos y servir y dar ejemplo; por otra parte,

pueden también establecer limitaciones, porque no quieren cambiar, o porque no son

realmente representativos.Aunque esto es algo difícil de valorar, el personal de campo debe

mostrar cierto respeto por el liderazgo en la comunidad y abstenerse de crear una crisis de

liderazgo. . . . • . . • • • • • • ' . • . ; ; : . • • • • • . • • • • : • • ' • . •• •••'':•:••••'•-•'•• ;•• ' . . ' • ' ' . ' •• • • • '

Es fundamental comprender cómo está organizada la comunidad en términos de estructura

dé poder y liderazgo, para discernir la importancia de los líderes tradicionales y de otras

jerarquías informales."Los sistemas políticos heredados de los poderes coloniales estaban

altamente centralizados en su forma y en su estructura, y daban poderes limitados a los

cuerpos elegidos localmente en ei nivel municipal y a la autoridad tradicional existente (...)

Eltéma de los jefes y de la autoridad tradicional, continúa siendo particularmente molesto

en muchos países en los que su autoridad sigue siendo un factor principal en el diseño del

gobierno local. En muchos casos existe la autoridad tradicional codo a codo con las formas

y estructuras modernas de los gobiernos" (UNCDF 2000:3); La identificación, en una etapa

temprana de la implementation, de la relación entre los líderes tradicionales y los líderes

políticos o administrativos,/ los miembros de la comunidad, puede evitar problemas en el

desarrollo del apoyo posconstrucción, :

El personal de las organizaciones de apoyo con frecuencia tiene sus primeros contactos con

la comunidad, con líderes comunitarios masculinos, y tiene la tendencia a aceptar y a acatar

lo que ellos le dicen. Esta es una forma fácil, pero inmediatamente crea una desviación

masculina. El personal deberá comprender y estar motivado para hacer verificaciones de la

información más enjundiosas y más prolongadas. Esto puede lograrse por medio de charlas

informales con un sinnúmero de hombres, mujeres, ricos y pobres de lácomunidad.y también

mediante la observación.

La creación y la composición del comité para el manejo del água puede, por lo general,

hacerse solamente con la participación de los líderes comunitarios. Se trata de un proceso

delicado porque, con elinterés de lograr un sistema sosténiblé de agua, es importante

contar con la representación de todos los grupos. Al mismo tiempo existe una necesidad

de establecer capacidades específicas en quienes trabajan en las oficinas, y estos; no son

siempre los criterios que utilizan los líderes locales cuando seleccionan a los miembros qué

Conformarán el comité para el manejo del agua.

Al ; Igual-que en elcásó del género, con el liderazgo uno encuentra formas creativas de

manejar las tradiciones y prácticas de liderazgo.

77



Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

• Asegúrese de que sus trabajadores de campo identifiquen tanto a los líderes formales,

como a los informales,lo mismo que su repercusión en los acuerdos de la comunidad, y

asegúrese también de que se establezcan unas sociedades reales entre los diferentes

grupos comunitarios:

- ¿Representan los líderes comunitarios masculinos a todos los miembros de la

comunidad y, si no es así, qué grupos comunitarios están representados?

- ¿Se ha asignado suficiente tiempo para una consulta adecuada, y para alcanzar la

comprensión entre los diferentes grupos comunitarios (hombres, mujeres, diferentes

grupos socioeconómicos, grupos étnicos o religiosos) y sus líderes?

• Ponga a los líderes y a los políticos de su lado, hable con ellos en una etapa temprana, para

discutir todo lo pertinente y para convertirlos a ellos en sus intercesores. Asistir a los

talleres y a otras reuniones donde hay otros actores es una forma de que ellos escuchen

lo que la gente tiene para decir, y para sentir cierta responsabilidad por el mejoramiento

de la situación.

• No haga caso omiso, pero tampoco se involucre en los conflictos por el Iidera2go. Usted

puede mediar, pero abstenerse de tomar decisiones por sí mismo. A no ser que. y hasta

que las partes en conflicto [leguen a una solución, el conflicto permanezca."El Itderazgo"

es una parte de los acuerdos sociales e institucionales de una comunidad. Es parte del

equilibrio del poder, y está reforzado por la comunidad. El estilo es con frecuencia

individualista, porque la democracia y la representación no siempre son tradicionales en

las comunidades o en los países. Los líderes son parte de ios sistemas de patronazgo y sus

decisiones suelen ser arbitrarias. Los proyectos externos se ven sometidos a ese estilo

de liderazgo. Ello puede ser positivo o negativo, dependiendo de los líderes individuales, y

del espacio que tengan dentro de la comunidad" (IRC, 2002).

En 1997, en Palestina había un programa de agua y saneamiento en la ciudad de Gaza, que

trataba de evitar la interferencia política en el nivel local. Había un servicio de abastecimiento

de agua que atendía a una calle, que tenía grupos muy divergentes, y el programa trató de

garantizar que el vigilante del servicio fuera un voluntario, no una parte interesada en la

política local, pero si que estuviera interesado en una buena provisión del servicio. Se encontró

a un vigilante idealista. El aspecto positivo de esta situación era que la calle realmente estaba

muy limpia, y que las tapas estaban en excelentes condiciones. No obstante, después de

cierto tiempo, dada su visibilidad, el puesto de vigilante se convirtió en motivo de disputa

entre los políticos locales.

En Lumbini, Nepal, hay disputas en el Comité de Usuarios del Agua. Éste envía

recomendaciones al Comité de Desarrollo de la Villa (VDC, por sus siglas en inglés),
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La propiedad es un aspecto que con frecuencia sé trata ihsúficienternehte. En muchos países

áigún organismo instala un sistema dé abastecimiento dé agua* con fondos provistos por un

donante externo, y lo entrega a la comunidad para que lo maneje, asumiendo que ésta ahora

lo siente como suyo propio. Los proyectos tratan de fomentar este''sentido" de propiedad

cómo una condición prévia para el manejo sostenible del sistema; después de su entrega. No

obstante, dicha "entrega" nó es lo mismo que la propiedad. La"entrega", por lo general.significa

que la comunidad sé hace responsable del funcionamiento y mantenimiento del sistema, en

tanto que se pasa de largó por los aspectos legales de la propiedad. ¿Quién posee realmente

la fuente? ¿Quién posee el sistema? ¿Quién posee la tierra qUecircuhtía la fuente? Los comités

de agua y las organizaciones locales con frecuencia no están registrados como entidades

legales y no pueden ser propietarios dé riada: Queda mucho entonces en un terreno borroso,

mientras que lo que se requiere es claridad para que haya una sostenibilídad a largo plazo-

La claridad sobre la propiedad tiene una gran repercusión en laformá en quê funcione ia gerencia.

Los arreglos sobre el manejo pueden abarcar desde los comités lócales hasta toda la compleja

gama de federaciones de comités ó de comités muitlpoblatíóries. Varían de acuerda con el
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tamaño de la comunidad, lá tecnología que se emplea, el contexto local y la legislación nacional.

El grado de autonomía de estas organizaciones locales puede también variar considerablemente.

Algunas están estrechamente ligadas á las instituciones formales dël gobierno local, mientras que

otras son mucho más independientes. Además, puede; haber organizaciones locales bien

organizadas que rio Sean elegidas democráticamente, o que no representen todos: los; grupos

comunitarios. Urta vez más, tienen que traerse a colación los ternas de láeqüidád y él género

cuando se discutan los acuerdos sobre él manejo. > " :•

En laTabla 3 se muestran los acuerdos de la gestión comunitaria que pueden encontrarse. No

se trata de una lista exhaustiva, pues en realidad los acuerdos de manejo son una mezcla de

o p c i o n e s . . . . • . . . • • . . . . . • • • • • • • " ' • • • • • • • . . • • • • ,•:.-••••••'•• ' . . • . • ' : " r - . . / - " \ ' . : ' / ' . y ' • • ' • • ' . • " . ' . " ' • • • • " \

Comité del Vecindario La responsabilidad por el manejo y el mantenimiento

de un punto específico de agua radica en este tipo de

Comité de Agua

Asociación de poblaciones

Comité de agua que
contrata a un organismo
privado

Federación
intercomunitaria de
comités o asociación de
multipoblaciones

La responsabilidad de todas las actividades (gerenciales,

operativas, técnicas y financieras) de un sistema en

particular, radica en el comité de agua. El área

comprendida puede ser mayor que la de un vecindario

y es probable que abarque toda la comunidad.

Es responsable por las actividades de desarrollo, incluida

la veeduría del agua y el saneamiento.

Se trata de un organismo privado, un individuo, un

mecánico, un grupo de artesanos, o una firma que

maneja y da mantenimiento al sistema, al mismo tiempo

que el comité de agua mantiene un manejo y un control

generales.

Varias comunidades comparten la misma tubería o la

misma fuente de agua. Cada comunidad tiene un comité

de agua que maneja y que da mantenimiento a su propio

punto de agua y que recauda los cobros. Parte de los

cobros así recaudados va a la Asociación de Comités,

para mantener la totalidad del sistema (tubos, fuente).

La legislación sobre la entidad de manejo tiene diferentes beneficios. B hecho dé que éSté

registrada permite al comité abrir una cuenta bancaria, tener acceso a fòndôs.y firmar contratos.

Se crea así una base para solucionar conflictos con la comunidad ó con otras organizaciones:
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por ejemplo, cuando los miembros de la comunidad no pagan, cuándo hay una disputa sóbrela

fuente dé agua con una comunidad vecina, ó cuándo la compañía contratada del sector privado

no ha cumplido lo acordado. Con el registro legal, el usuario que no paga puede ser demandado

por el comité, y si hay un comité que funcione mal, puede ser demandado por los usuarios.y

el comité de una comunidad puede demandar a una comunidad vecina, sí la fuente es dañada

o déstrüida.También hace más transparente ei desempeño del comité, puesto que una entidad

légal está regida por ciertas reglas relativas á las cuentas y ajos informes financieros. En

resumen: el registro ayuda a dar alórgánismb manejador el reconocimiento y ia legítima

autoridad para llevar a cabo sus tareas. En muchos países los comités de agua siguen sin tener

control y no pueden obtener esta categoría légal. Ello hace difícil un manejo sostenible.

La propiedad legal claramente determinada, ayuda también ál organismo de apoyo. El organismo

débé remitirse a estas leyes en caso de conflicto. Si éstas no existen será mucho más difícil

desempeñar un papel facilitador en caso de conflicto. En todos los asuntos relacionados con la

propiedad es fundamental la aplicación de la ley. El organismo de apoyo puede desempeñar un

papel positivo, aunque sea limitado, en lá aplicación de la ley. En última instancia, un juez

independiente deberá estar disponible para hacer valer las leyes.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Tenga acceso a alguna experiencia legal y asegúrese de que el personal de campo es

capaz de explicar los asuntos relacionados con la propiedad y con la legislación a los

miembros de la comunidad. Donde hay posibles formas diferentes de registro

comunitario como cuerpo autónomo, deberán aclararse los aspectos principales

tanto a las comunidades como a los organismos de apoyo, sin dejar de lado los

niveles políticos más altos (Wegeiin - Schuringa 1998).

- ¿Cuáles son las opciones legales de los comités?

- ¿Cuáles son los derechos y obligaciones legales de los usuarios o de los miembros?

- ¿Qué protección para los usuarios existe contra el abuso o la corrupción de los

comités?

- ¿Cuál es el costeei tiempo necesario y la locàlizaeión de la oficina de registro?

- ¿Cuáles son los requerimientos para el registro (por ejemplp: la cantidad necesaria

para una cuenta bancaria) y para la afiliación?

- ¿Cuál es la condición legal de la autoridad de registro para que pueda actuar

para la compra y venta, y para la contratación?

•: ¿Quién tiene el poder legal de demandar por incumplimiento a los miembros de

la comunidad, a la autoridad que debe realizar los servicios contratados, etc.?

- ¿Cuál es la posibilidad de redactar estatutos para que sirvan de guía a las

operaciones?

- ¿Qué calificaciones son necesarias para recibir apoyo financiero?

- ¿Cuál es la posibilidad de convertirse en propietarios de la tierra y de los activos?



Incluso, cuando ules aspectos son claros hay otros problemas legales que emergen y que

están relacionados con tos límites comunitarios y con tas prácticas habituales. Usted

tendrá que discutir estos aspectos con las comunidades, para aclarar responsabilidades:

- ¿Qué debe utilizar: las fronteras administrativas gubernamentales, o las instancias

comunitarias tradicionales?

- ¿Hay poblaciones nómadas en la región?

- ¿Qué derechos y obligaciones existen entre los miembros de una comunidad (acceso

a recursos, derechos legales, etc.)?

- ¿Qué prácticas y acuerdos ha habido relativos a los diferentes grupos de la comunidad

o con otras comunidades vecinas, obligaciones en cuanto a los servicios comunitarios

o para con los líderes, etc.?

- ¿Cuáles son los principales problemas derivados de las prácticas habituales?

- ¿Hay algunos aspectos contradictorios que surgen después de examinar las prácticas

habituales y los nuevos acuerdos legales?

Cuando el marco legislativo no existe o no está claro, haga el cabildeo y la intercesión

para que haya una legislación o una revisión de las posibilidades existentes para los cuerpos

legales de manejo en el nivel comunitario, y para otros acuerdos de manejo.

Los comités de agua de algunas localidades en Ecuador diseñaron el Diagrama de Venn.6 Se

hizo claro que ellos sentían que el gobierno local era el organismo más lejanamente involucrado

ya que no tenían ninguna relación con él y nunca tomaron en consideración siquiera el

hecho de solicitar su apoyo. Empezamos a discutir los papeles de cada una de las instituciones

y de la comunidad. Ellos nunca se habían dado cuenta de que el gobierno local era realmente

responsable por el sistema de abastecimiento de agua, lo que significaba, entre otras cosas,

que tenía que hacer cada año un análisis de la calidad del preciado líquido y discutir los

resultados con la comunidad. ¿Cómo fue esto posible? Luego encontramos que los sistemas

habían sido construidos por ONG internacionales que nunca habían involucrado a las

autoridades locales.

En /Cenio, el marco de la política para las organizaciones comunitarias data de 1960 a 1970.

Los comités comunitarios de agua pueden registrarse legalmente como grupos "de autoayuda".

No obstante, los retos enfrentados por la mayoría de las comunidades todavía hoy >

6. Los diagramas ¡"le Venn se utilizan para hacer represeniadones visuales de ias instituciones, de su
importancia y de su interrelation, y pueden emplearse pars discutir ios papeles y responsabilidade*
de ias distintas instituciones. Se basan en circuios de contacto o de traslapo de varios tamaños, que
indican el grado rie contacto o del traslapo, en términos ríe la toma de decisiones. Cada circulo
representa a un individuo o a una institución, y el tamaño dei círculo indica su Importancia (Véase a
Boit y Fonseca. 2001 ).
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no pueden ser abordados adecuadamente por este conjunto de políticas. El grupo de

autoayuda tiene limitaciones legales, lo que impide al comité de agua emprender acciones

legales si el grupo no logra efectuar los pagos, ni en el caso de que el tesorero esté

robando el dinero, lo que no permite a los consumidores tomar acciones legales contra

el comité. Al tratar de resolver el conflicto, un comité de agua solicita mediación al

nivel distrital o a los jefes tradicionales, y entonces el sistema ha estado trabajando

relativamente bien. No deben olvidarse los métodos tradicionales de solución de

conflictos, pero debe haber una legislación adecuada cuando los conflictos no pueden

solucionarse por esta vía (Netwas, 2000).

4.6 Recuperación de cosió;;'
No hay una definición única de lo que es la "recuperación del costo". Muy sencillamente, es el

proceso por medio del cual se recuperan posteriormente las inversiones y los gastos. No

obstante.su interpretación precisa dépende en gran medida del contexto específico. ¿Qué

costos han de recuperarse? Los costos'para là sustitución del sistema de agua (costos de

capital), costos operativos, de mantenimiento y reparación, de capacidad de construcción

(costos de funcionamiento). En gran parte de la literatura,"la recuperación del costo" se

..refiérela la recuperación solamente dé loslcostós de manejo. Üh mecanismo importante de la

recuperación del costo es el subsidio directo o cruzado. El subsidio directo implica que los

usuarios pobres pagan sus tarifas de agua con un subsidio dado por el organismo que realizó

la inversión. El subsidio cruzado implica que los usuarios de mayor capacidad económica

pagan más por la misma cantidad de agua, en comparación cóh los usuarios pobres.Algunos

subsidios son parte de una política nacional, mientras qué "otros se deciden en el nivel

comunitario, con el apoyo de estatutos.

En el contexto de la reforma del sector, las políticas y estrategias relativas a la recuperación

delcosto se basan en la premisa dé que el agua es un bien tanto económico, como social

(OMS, 1992),y que los servicios de agua tienen un precio que deberán pagar los consumidores.

Como el agua dulce es algunas veces escasa, las consideraciones de orden ambiental y económico

crean una tendencia hacia la aplicación de principios comerciales en su manejo. No obstante,

con frecuencia la realidad es muy compleja, como para simplemente aplicar principios

comerciales. La voluntad y la capacidad de pago Son dos aspectos importantes de la recuperación

del costo. : . ' . . . . . - ' " ^ • - ' ' • ' " • ' . • ' ' v ••':'•/ • " . ' / • • • • • • : " ' . - " • • . . • • . . . . . . . • .

El pago por el agua con frecuencia ocasiona conflictos con problemas socioeconómicos,

con expectativas políticas, y con percepciones del agua como un bien gratuito. No siempre

es claro si en la fase de construcción a los grupos comunitarios, incluidos los jefes dé hogar,

mujeres y hombres, se les ha permitido escoger los sistemas que rriéjor se pueden pagar, lo

mismo que los niveles deservicio. Con frecuencia es dudoso saber si Han tenido la información

7. PSrte de la .información de esta sección fue Recogida y adaptada de Brikké 2000,y Brikké y Rojas

; : : : Z 0 0 0 ; ; • • • • • . • • " • ' - : - ' : ' : ' : : : - - : : : - • • ' : : : - : • • • • " ; • • • - • . ; : • • ' • ' • • - • • , • • •
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correcta para escoger un nivel de servicio para el cual sea posible recuperar ios costos de

funcionamiento y de mantenimiento. Las personas de las comunidades suelen considerar la

recuperación del costo Corrió algo no factible, pues dicen que son muy pobres para pagar

por un mejor servicio de abastecimiento de agua y saneamiento. La recuperación del Costo

también es socavada por los políticos que utilizan el "agua gratuita" corrió üri lenia pára

obtener votos, 6 para alcanzar él apoyo para sus campañas. Ëri numerosos sitios él agua es

considerada corrió un regalo de Dios, y que nadie tiene que pagar por ella. Por otra parte,

hay tarribiéri instituciones doridé las personas pagan una cantidad considerable por el agua,

pero el servicio que reciben es bastante rrialo. El apoyo a las comunidades pára implementar

prácticas Sólidas dé recuperación de costos es algo muy Complicado, y cóh frecuencia

amenazado por fuerzas externas. X

Los organismos de apoyo enfrentan dos retos: tienen qué garantizar la eficiencia8 y la

efectividad9 de sus actividades de apoyo y, al mismo tiempo, avalar que las comunidades

puedan asumir el costo financiero y sostener el abastecimiento dé agua. Lo primero Se

relaciona con operaciones propias dé la organización dé apoyó. LÓ segundo se Ocupa

del reto para que las instituciones de apoyo construyári capacidades comunitarias; para

manejar financieramente los abastecimientos de aguavgüiárlás a lo largó delprocèSO de

preparación de presupuestos, honorarios y reglas para e l recaudo, la aplicación dé las

leyes, las sanciones, el subsidio cruzado* la presentación de informes financieros, etc., y

ayudarlas también a construir sus capacidades para implementar estratégias pára lá

recuperación de costos. Estas estratégias deben estar articuladas con las realidades

locales de la capacidad y la voluntad para pagar. El manejó financiero sólido requiere la

confianza entre los usuarios y los implementadores del sistema financiero, y és algo én

lo que hay que trabajar activamente. : Ï

Los organismos pueden brindar asistencia à las comunidades mediante:

• La clarificación de las responsabilidades financieras relativas a "quién debe asumir dichos

costos". - • • • ' ' . " " " " " " . . ' • . • • • . ' • • • • • • • ' . • • . • • • . . • . • • ' • • " • • • • ^ . • • • • " .
1

 . ' • • . ' , ' • • • • . • ' •

• La maximización de la capacidad dé pago. :

• La ayuda para aclarar y valorar los costos y para calcular una estructura tarifaria apropiada

y equitativa, basada en un presupuesto adecuado.

• La organización del acceso a las fuentes financieras alternativas.

Cada uno de estos aspectos se discutirá en la siguiente sección.

4.6.1 Responsabilidades financieras: ¿quién debe asuinií'itts costós? . . ' .

Solamente unas pocas comunidades tendrán la capacidad (financiera y gerencial) de cubrir el

costo total del funcionarriientOj el mantenimiento y la rehabilitación o mejora dé un SiStérna

de abastecimiento de agua. En la mayor parte de los casos, las comunidades tari sólo pueden

recuperar los costos operativos y aportar un pequeño porcentaje a los costos dé capital.

Dependiendo del contexto, por ejemplo, de si las actividades que generan ingreso fueron

8, La proporción entre lo que entra (ingresos) y lo que sale (gastos) es 53r.i5facr.ori:
9, La contribución de un programa a sus objetivos y resultados.
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posibles como el resultado del sistema de agua, algunas comunidades pasan por un proceso

progresivo hacia la recuperación total del costo. Otras, supremamente pobres, o aquéllas que

tienen fácil acceso a fuentes alternativas, pero desprotegidas de agua, necesitarán subsidios o

fuentes financieras alternativas, o una promoción sostenida que las aliente a utilizar la fuente

protegida. En todos los casos es importante aclarar "quién es financieramente responsable y

por qué" y no permitir que continúe ningún malentendido.

Los rubros del costo deberán ser identificados.y deberán calcularse los nivelés actúales dentro

de lã comunidad. Los presupuestos podrán entonces diseñarse y cófripararse contra el ingreso

potenciar proveniente del abastecimiento de agua. Erpèrsóhár de campo y los grupos

comunitarios desempeñan un papel fundamental en este proceso. La discusión del manejo

financiero en el nivel comunitario y ia facilitación de su mejora aparecen en Que no pare de

trabajar (Boit y Fonseca, 2001).

Las responsabilidades financieras frecuentemente coinciden con las responsabilidades

operativas. Por ejemplo: un comité de agua puede ser responsable por mantener fluyendo

el agua y por cumplir con ios costos. No obstante, las responsabilidades operativas pueden

ser delegadas por el grupo o por la institución. En un casó tal, deberá indicarse claramente

quién es responsable y por qué,y si la responsabilidad financiera ha sido delegada. Así por

ejemplo, si un comité de agua que es financieramente responsable por el mantenimiento

delega la responsabilidad operativa en un mecánico.y también delega un cierto presupuesto

pára llevar a cabo esta tarea, el mecánico tiene que responder por los gastos en forma

regular. Se necesita personal de campo para discutir esto con el comité, lo mismo que con

los usuarios, con el fin de conseguir la confianza mutua y lograr uri servicio sõsténibié

desdé el punto de vista mecánico. Esta distinción entre la responsabilidad financiera y la

operativa puede hacerse en el nivel comunitario, lo mismo que en las organizaciones de

apoyo. Las Tablas 4 y 5 proporcionan dos ejemplos de la distr ibución de las

responsabilidades. Alleerlas debe tenerse en cuenta que "lá comunidad" no es ún grupo

homogéneo de personas y que las responsabilidades comunitarias pueden radicar en

diferentes subgrupos.

de

:;Hg|:i||fiâ^

Distribución de responsabilidades

para el funcionamiento y el mantenimiento
de una bomba manual

I Responsabilidad Responsabilidad
financiera operativa ^:§

Supervisióndelusoide la bomba manual y motivación para su

: uso correcto;

:Verifique•todos:losípernos y tornillos, y apriételos si es

necesario;

Mida la salida por golpe y compárela con la salida esperada;

Verifique y ajuste el manubrio de la bomba y la caja de controles;
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Distribución de responsabilidades
para el funcionamiento y el rWaHteifinierttO
de una bomba manual

rodamientos o las partes desíizantes;: : "i : i - :
Limpie la bomba, la .cabeiáídélípíJÉo,;ISpâcaidèïÈïÉtretO ;y

. e l á r e a d e d r e n a j e ; • . • ' - [ • •••;: •-':;:••- :••;•••• } • ' • • • :.:; : : : - ' U : - ? ; : • • : • • • • • :

drenaje y las fisuras defêparáCiiâri;: : : ; : ::; i: : : :

Registre en-un..cuad.er;rto>;.ttóá.áii:;llSii::ó î;âitónsi:i::yi:Jás;.
a c t i v i d a d e s d e m a n t e n i m i e n t o , : í : • : : " :: :• i • :•;• :; .• X - • • • • ; • • : •'••.'••••:::•••••.

Desarme la bombá^verifiquelJàíeáídâ^del; ttlboíel Cilindró,

• V e r i f i q u e l a c o r r o s i ó n : y ^ l í d è s g â S t è ; ' ' '.:'.". : ': ••': •'; • : : . ^ - . ; i '-''••''•'¡'-'

R e p a r e o s u s t i t u y a ? l 0 : : q £ i e : S ë a ï ; r t ë t ê s a r ; i ô ; ::::.':.•••• ••.••;.;.••;.: :

Realice un análisis delágua para determinar la contaminación

microbiológica;: :: : : :: : :

Realice una prueba del n ível del agua y del fëni)imjëfitc> del

.pozo. . . . . . . . : . . : : : • ; . • ; . ; . ; : • : . • • : • , . . . ' . • . . : .
;

; ; • • ; • • • • ; . . : . . . . ; • : . : . : .

En caso de: contaminacióni ubique :y corrija ;la¡fueníe;de la

contaminación: y: desíflfeitela; iajusté él ic'ilindro:::$í es

n e c e s a r i o . ' . • • • '•.:•••,••••: '••• ••;'/•• ••• •'••• .' ; • • . :
: \ ; . : : > \ / . - • ' . .

Rehabilite y sustituyaKíatalidádide la bomba icúaiidó esté

t o t a l m e n t e g a s t a d a ; : :: : : :•;: .•'• : : : : : : : :

Manejo del inventario de repuestos, de herráfrtifentas y

abastecimientos. : : •'. •::"'• •'.:'.•'. • .'.

Responsabilidad Responsabilidad
financiera operativa

X o 1

o X o ü!ü

$fé^ftÉ§ô|gtí^

. • • •" ...• 4 . 6 . 2 H a x ¡ m i í . a c ¡ ó f i d e l a y o l u r í ' f á d ' . y ' . d e l a ' c a p a c i d a d ' d e i " p a g ó " •'•:':'.'•'.:'. '•:•'• '-•'. r - ' ^ ' .•"'••'/•••'""•.'

Con el fin de quê'1à'gëitioniycoin^uhitariài'îuncionef
liesi\'ësëhciai|-;iqué1'ier:riuevo\isistëhià1.idë.

abastecimiento de agua sea competitivo con él Sumíriistrò existente, y qué el nuevo sistema

sea lo que las personas¡desean y por lo que están dispuestasapagan Hayque tener éri cuenta

que la clase media, los más pobres y los más ricos, las mujeres y los hombres^ con frecuencia

desean y están dispuestos a pagar por diferentes tecnologías y niveles de servicio. La voluntad

y la capacidad depago son conceptos que por lo general se confunden. Con frecuencia oímos

de personas que no tienen capacidad para pagar el preció del agua porque son demasiado

pobres. Esto puede ser cierto en casoS individuales.aunque en müdhos otros las personas son

capaces de pagar pêrbno tiéiien la Voluntad de asignarle la prioridad ai gasto dé susrecursos

en un mejor abastecimiento de agua. :: .••••'•••••.••• 'x! .". ' . ••;'••!:••••••::••••••-';.:'.••• • • • Ï . 1 ••'•:•••'
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|fâfri iâëfë§||^

I Responsabilidad Responsabilidad

f ls$^ y •

los iópéràriós del si^ëittaiiidfe á^úá;

o p e r a r i o s ; : • : i • • • ; ' ^ : ' ^ : í i ; : ; > ; : • ' • • ' ' • / : . ; ^ ' . ; . ; • • • •

Pj-ppQrciJjheicapaçitàètën jpfârtïianerite <J«: naturàteza •

••t&Wea¿¿flrtan^

sàJáiíipsí ïléyè archiyíisi••irt^iitat'itís: y tibros díéTegísttó;
:'ifteía^deí!0s;:h^tíraçi^

íl:hígOWé^l>i*ea^

n á m e n t a l . í : • • • ' . • . : : •• / .^ ; i ; : ; . - • : . • • • , • • ' • . • •'••'/^•': '
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Tratar de comprender la voluntad de pago de las personas por: ciertos servicios es

frecuentemente más fructífero, qué elsïmple hecho de asumir que nó son capaces de pagar.

Muchas veces:las personas continúan utilizando una fuente dè agua cbntahïihàdà; aunque

haya un mejor servicio dé abastecimiento de agua a su dispósicióii, porque no és pára ellos

una prioridad, ò porque no ven los beneficios en términos de salud ni ;de ó t r õ t i pò

(productivos), ó porque no les: gusta el sabor y/o el color. La voluntad dé pago se ve afectada

por muchísimos factores culturales,:sociales, económicos e institucionales y esto hace

compleja la tarea de lidiar con estos intentos. ••'•::.::•'•••.•••'••'^••'•'•'• ''^•''.•.'•^••'.."'.•'•'••"•••••'••••'•'•""'

Las políticas de abastecimiento de agua pueden afectar la:voluntad de pago. Là provisión

gratuita de agua en áreas rurales,: o la provisión con pagos inferiores al costó reduce la

voluntad de pagó, porque los consumidores empiezan avér él servicio de agua cbhio una

responsabilidad del Estado o de un organismo externo. Hay factores sóciócülturaíes que

pueden crear ésta resistencia al pago, Como por ejemplo cuándo él agua sé considera üh

r e g a l ó d e D i o s . : > ••• : ' • - ' ' ^••'"^••'•'•••••- • . • . ; . . . . . • • . • . . • • • ' \ - ' \ : y : - ' ' ' ' ^ y . 7 . - : ' ^ ' • • • ' : ' : ' ' • ^ • • ' ^ • • • ' ^ • • ' ' y ' ^ C ' " ••''•'''

Los enfoques del proyecto también tierieh una repercusión en: la Voluntad dé pagó de las

personas. Si las comunidades solicitan el abastecimiento dé agua y están involucradas desdé

el principio en là mejora del Sistema, habrá un sentido dé propiedad que alentará la

responsabilidad y el orgullo, y ésto podrá traducirse en una mayor voluntad de pago. Ño

obstante, en aquellos casos en que el mejor sistema deba competir con una abundancia de

fuentes tradicionales, habrá que trabajar para elevar la conciencia de los beneficios que

brinda lá mejor fuente de agua (ahorró en tiempo, mejoras de salud, etc.). La transparencia

de los trabajos con los fondos para el funcionamiento y el mantenimiento constituye otro

factor que afecta là voluntad dê pago dé las personas. Cuando no hay suficiente transparencia

se reducé enormemente la voluntad de pago.

En aquellos casos én que las personas Sean realmente demasiado pobres para pagar puede

ser útil ayudarlas á iniciar una actividad que genere ingresos, siempre y cuando haya un

mercado pàrà los productos qué desean vender. Las actividades que generan ingresos

pueden estar relacionadas con la Utilización productiva del agua; por ejemplo: para jardinería,

ganado ó Uña industria casera. Là iniciación de las actividades generadoras de ingreso

requiere Un procesó cuidadoso de SeíetCióh de los hogares que participarán en ellas.

Aunque dicho acceso debe ser para todos, mUy frecuentemente los que se benefician de

dichas actividades no son los fhás pobres, sino los que se encuentran en mejores

condiciones económicas. "

En algunos casos ello puede traducirse en efectos negativos. En África los pastores tenían

qué desplazarse antiguamente à lo largó dé grandes distancias utilizando agua cuyos derechos

habían obtenido por hiedió de un acuerdó recíproco. Hoy día, la mayoría del agua tiene que

pagarse. Esto impide qUë los más pobres puedan desplazar sus manadas, puesto que no

pueden pagar el agua en unos "pozos foráneos". Esta incapacidad de desplazar los rebaños

los deja más vulnerables a la muerte éri Una sequía. De esta manera, una mejor provisión de

recursos de agua y la monetización que ello implica, irónicamente, han reducido la seguridad

alimentaria de los pobres en tiempos de emergencia (Clarke, 1998:63).
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La voluntad y la capacidad de pago Son dos caras de la misma moneda. Ambas pueden Verse

influenciadas. Los factores que afectan negativamente la voluntad de pago son: un sistema que

no refleje las demandas de las personas, la falta de transparencia, Ja falta de capacidades

financieras, la interferencia política, las creencias, las fuentes de agua en conflicto. Si estos

factores se manejan con sensatez, iá voluntad de pago se ve positivamente influenciada. La

capacidad de pago puede verse afectada por las actividades qué generan ingreso y qué estén

directamente relacionadas con la disponibilidad de servicios confiables de agua y mediante

subsidios cruzados.Tanto la necesidad de abordar este tema por parte del agente de apoyo,

merced a la construcción de capacidad, como él diálogo entre él personal y los miembros de

la comunidad,y los servicios de apoyo técnico que la gente pide qué se tenga en cuenta (sic).

. ;'."'4<6.3'Configuración de una estructura .tarifaria adécuaday equitativa

Los organismos de apoyo tienen un papel importante para desempeñar mediante la ayuda a

las comunidades para configurar sus propias tarifas que cubran el funcionamiento, el

mantenimiento, los costos de manejo y que, al mismo tiempo, garanticen un agua

•'suficientemente segura y al alcance de los más pobres. Las tarifas pueden diseñarse para que

cubran los costos de funcionamiento y mantenimiento, pero también para que cubran otros

servicios, tales como el saneamiento, ò un subsidio para los usuarios pobres. Pero además

del funcionamiento, del mantenimiento y de los costos de manejó, también hay costos de

sustitución y de mejoramiento del sistema, y de los análisis de la calidad del agua. ¡Quién

pagará todo ello? Las respuestas dependerán''de Jas políticas nacionales, y de los acuerdos

logrados entre la comunidad y los organismos de apoyo (véase el capítulo 4.6.1 Sobre

responsabilidades financieras). Una Vez que se tenga claridad sobre la responsabilidad

financiera de la comunidad, deberán iniciarse las discusiones sobre la estructura tarifaria.

Conió parte del marco regulatorio, algunos gobiernos determinan una tarifa mínima y una

máxima, que puede cobrarse mientras los comités de agua determinan el esquema de agua

pára su población, dentro de los límites establecidos por el gobierno. Hay varias formas de

determinar una tarifa: por unidad de voiümerí consumida, por'él numero de personas que

hay en la familia, por el nivel socioeconómico, etc., o mediante una combinación de diferentes

características. La Tabla 6 nos da una visión general sobre las diferentes posibilidades.

Cobro fijo por persona Los hogares pagan una tarifa fija (por mes, por temporada,eto),

de acuerdo con el número de personas (y ganado) del hogar,

independientemente del volumen de agua utilizado.

Cobro fiio Dor hoear Los hoeares pasan un cobro fiio.

Cobro fijo por unidad de volumen Los usuarios pagan por el volumen, por ejemplo: por metro

cúbico, o por contenedor.

Cobro acordado con ei usuario Cada grupo de usuarios paga una cantidad acordada según el

agua recogida en un determinado punto (ejemplo: tantos baldes

por mes).
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Es bueno darse cuenta de qué en ciertas partes del mundo las comunidades aplican por sí

mismas ciertos principios de equidad. Puede suceder, por ejemplo, que se cobren las tarifas

por número de adultos, cuando las mujeres y los hombres tienen sus propias fuentes de

ingreso. Algunas veces se cobra menos a las mujeres que a los hombres, puesto que sUs

ingresos tienden a ser menores. En otras situaciones, las fárfiiliáshiás pobres, o aquellas que

tienen miembros de una edad muy avanzada y/o discapacitádos están exentas; del pago, v

Un aspecto crucial pára las comunidades es decidir si quieren aplicar un sistema de subsidio

cruzado, según el cual aquellos que tienen más capacidad económica pagan una tarifa más alta

para compensar la tarifa más baja que pagan los más pobres: En él caso de que las comunidades

deseen aplicar este principio, los trabajadores de campo podrán ayudarlos a hacer una

clasificación de la riqueza y un ejercicio cartográfico para determinar quien se clasifica cómo

persona de mayores ingresos, o como más pobre. Esto puede hacerse en combinación con

otros indicadores socioeconómicos (para obtener más detalles: sobre Cómo hacer una

clasificación, véase Que no pare de trabajar, de Boit y Fonseca, 2001).

Roark confirma ésto:"En las ZOnas áridas, donde el agua es como un premio, y su conservación

es esencial, en forma típica se vende él água por unidad dé volumen. Cuando se bombea agua

por medio de un motor de conducción, las ventas están dentro del volumen normal. En

aquellas áreas en las que el dinero en efectivo no es de uso generalizado, las ventas comunales

de productos agrícolas son caracterizadas por el sistemaVVSS.AIgúhas comunidades insisten

en que todos los consumidores deben pagar, mientras que otras pueden proporcionar agua

gratuita a los más pobres. En ciertas circunstancias notórias, algunas comunidades reciben

fondos de los miembros (presumiblemente los más ricos) que sé fian trasladado a la ciudad o

a países extranjeros" (Roarky 1993). •'...••....•'.• • • • • v ' ; - ' ' - ' - - / : ' - - - ' 1 - ' ' : - . - - - : : ' - ' - ' : : ' - - ' : ; : : " : ; ' : : : - - : - : : ^ ' " ' ' ; : ' ' : ' - ' ' ^ - : ^ . ' ^ ' ' . ' ' ; . - - ;•

Â lo largó del tiempo se hanrevisadó las tarifas para que reflejen los cambios en la demanda,

la inflación o los costos y, ühá vez más, él apoyo del organismo que brinda asistencia en los

cálculos y en la fáCtibilidad financiera de una estructura tarifaria ha demostrado ser muy

importante. Là revisión tarifaria tiene que hacerse en forma regular por parte dé la entidad de

manejo, y deberá estar basada en el servicio anterior y en el manejo del servicio, lo mismo que

en los planes para ün futuro cercano. Lasi decisiones deben tomarse mediante quorum de los

je fes d e hogar , m u j e r e s y h o m b r e s , d e la c o m u n i d a d . ••'^.••^'''^•''••••••'••'•'-•••:::;^::'-:-;y--::y^'C'::'':
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Las comunidades, junto con los organismos, deben definir si quieren mejorar el nivel de servicio

con ëlfin de aumentar la voluntad de pagó mediante, por ejemplo, la reducción del agua que se

pierde en los sistemas, de tai forma que se pague por la proporción de agua y por los incrementos

y/ó acceso a un sistema mejor,"Si las tarifas se determinan correctamente, entonces,a medida

que aumenta el volumen de agua vendida, aumentarán los ingresos/Algunas veces los comités

locales que determinan las tarifas no comprenden que una ligera reducción del costo del agua

puede aumentar la cantidad vendida y, por consiguiente, el dinero devengado" (Shordt, 2000

á:63). Hay muchos problemas financieros originados por las malas prácticas administrativas

por parte de los organismos responsables del servicio, tales como lecturas imprecisas de los

medidores, una mala facturación o fraude.

•• -1.1.•'•'.•••• '4Jti4 Organizac ión .dei acceso.'à.iàs'iue'ntes .fínáncieraSV.áitérnâtívas, •pârá-tòstòs'

. . • • • • • • 1 1 . • • • • • • • . - i n e s p e r a d o s o r f t u y a i í ò Ê 1 . . . • ' • . • • • V 1 ' 1 • . " ' • •.' • . . Z ' . 1 . ••.• V . 1 . " , 1 1 1 . ' •. ' ••' • • ' • • • • • • . . • ' • l l 1 1

No siempre son suficientes las tarifas pára: cubrirlas reparaciones mayores, ó para mejorar o

rehabilitar el sistema.Todo organismo de apoyo que promueva un sistema de abastecimiento

de'agua debe pensar también en las sugerencias para reunir los fondos necesarios, y para

hacera las comunidades conscientes de las posibles alternativas.

En algunos casos es posible obtener ciertos ahorros lócales pero, por lo general, hay que

conseguir dinero prestado. Las instituciones financieras son renuentes a prestar dinero a los

pobres, puesto que ellos no pueden ofrecer una garantia de devolución del préstamo. Esto se

refleja en la actitud de las instituciones financieras que niegan el crédito a los comités de

manejo, porque no tienen una condición pública formal, no son entidades legales y no poseen

activos. Cada vez hay más y más sistemas,de micfócréditos que tratan de establecer mecanismos

para cerrar la brecha y para abrir posibilidades de crédito por medio de las cuales los pobladores

rurales puedan pedir dinero en préstamo, ta planificación del uso productivo del agua puede

también ser útil, puesto que genera ingresos y hace más fácil el pago del préstamo.

La consecución de fondos y la determinación de tarifas para un funcionamiento y un

mantenimiento regulares han sido objeto de una gran discusión. La Tabla 7 presenta algunas

fuentes potenciales para los gastos mayores relacionados con la extensión o rehabilitación del

sistema. . • • • • • • • . . • • • ' • • ' ' ' ^ ' • • • • • • • • ' • • • • ' y ' : • • • • • ^ • • - •
;

— / • • • . • . • • • • • • • . ' • • • • • •

7%
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combustibles, asistencia técnica gratuita para reparaciones

mayores, e t c . f I dinero del impuesto se utiliza por io general

para proporcionar Subsidios.

Fondos sociales y de desarrollo Muchos países éh vías de desarrollo han destinado fondos

especiales :õ:;j3r0grarn:as: para la reducción de la pobreza, que

proporcionad dinero pa^a efectos sociales y para el desarrollo,

:: con tasas:dé;ifttêí-éSpriores que lãs dël mercado financiero. El

acceso a éstos fondus está, con frecuencia, restringido a las

'.•':• •:.; autoridades: l óca les , / : no se asigna directamente a las

• ComunidSdesí No obstante, puede ser posible tener acceso

: mediantesbeiedàdes entre las autoridades y las comunidades

•' " ••'.'•' . • : • " . : :'• l ó c a l e s , . -:::-:;i-r.:. •::.,, •• • • : • : . : / . • " • ••.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Para llegar a un acuerdo sobre las responsabilidades financieras y operativas, usted deberá

promover talleres con diferentes actores, eri los cuales se haga demostración pública de

los compromisos. He aquí un ejemplo de algunos pasos que pueden darse para que las

responsabilidades queden claras a todos los actores.

- Realice estudios técnicos y socioeconómicos participativos, para identificar y aclarar

las responsabilidades existentes.

- Reúna a todos los actores y discuta todas las opiniones (véase el capítulo 2.2, sobre

enfoques multidisciplinarios y asociaciones).

- Prepare presupuestos anuales y estimados financieros a largo plazo, y discútalos con

todos los actores (véase el capítulo 6.4, sobre las implicaciones financieras del apoyo

a las comunidades).

- Provea capacitación y otras actividades de construcción de capacidad, si fuere necesario

(véase el capítulo 3.3, sobre recursos humanos y construcción de capacidades).

- Reúna, analice, supervise los resultados y haga un seguimiento del apoyo y de la

capacitación, si ello es necesario (véase el capítulo 5.2, sobre supervisión).

- Asegúrese de que todos los grupos de la comunidad tengan oportunidad y vocería en

el proceso de asignación de responsabilidades.

Asegúrese de que el personal de campo esté consciente de que hay una diferencia entre

voluntad de pago y capacidad de pago, y de que este personal tenga la capacidad y las

herramientas necesarias para valorar las implicaciones de ambas dentro de la comunidad

(para obtener ejemplos sobre las herramientas, véase Que no pare de trabajar, de Boit y

Fonseca, 2001).

Asegúrese de que el personal de campo sea consciente del manejo financiero transparente

en el cual se responda con responsabilidad por las contribuciones de los usuarios,
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y se les motive a continuar pagando. Conviene que se discuta sobre todo esto

cuando se examine a las comunidades, para lograr un mejor sistema de recaudos

y métodos de presentación de informes.

Haga que su personal de campo discuta con las comunidades los beneficios de un

sistema que funcione mejor, de tal forma que comprendan que estos beneficios

solamente pueden lograrse si alguien contribuye a su mantenimiento. El personal de

campo deberá darse cuenta de que los beneficios pueden tener un valor diferente

dentro de las comunidades y de los hogares (hombres y mujeres), y que reunirse con

una variedad de grupos específicos de una comunidad es, por consiguiente, muy útil.

Eleve la conciencia dentro del sistema bancário regional. Muestre casos exitosos de

otras regiones o países, y promueva las visitas de intercambio, cuando ello sea posible.

Establezca vínculos potenciales de los bancos con empresarios locales, mediante la

promoción de actividades más atractivas para los bancos en ia región. Es probable

que también se necesiten políticas y regulaciones facilitadoras.

Eleve la conciencia dentro de las comunidades. Es probable que las comunidades no

tengan acceso a la información relativa a las fuentes financieras. Haga una lista de las

opciones disponibles (préstamos, proveedores potenciales de fondos, esquemas de

microcrédito, bancos, etc.) en su región, y sobre sus condiciones específicas. Sus

trabajadores de campo pueden divulgar conocimiento acerca de las opciones, en

una forma muy clara, entre las diferentes comunidades, lo cual deberá incluir

información sobre cómo alcanzar la condición de legalidad (véase el capítulo 4.5,

sobre los acuerdos de propiedad y la gestión), para que sea posible que ellos apliquen

algunas de las opciones financieras.

Ayude a escribir propuestas de proyectos y a solicitar fondos. Las buenas propuestas
de proyectos (para la extensión del sistema, para un mayor nivel de servicio y para
rehabilitación) que se desarrollan en forma participativa, motivarán a la comunidad
a pagar por este sistema.

Antes de configurar la estructura tarifaria, su personal debe brindar asistencia a las

comunidades en la determinación de los costos que deben cubrirse y en definir

quién será responsable financieramente por cada cosa (véanse los ejemplos de la

sección 4.6.1, sobre responsabilidades financieras).También podrá usted verificar las

políticas gubernamentales sobre fijación de tarifas. El organismo debe capacitar a las

comunidades en la preparación de presupuestos, teneduría de libros, transparencia

en asuntos financieros, determinación y recaudo de tarifas, etc.

Asegúrese de que su personal tiene la capacidad de brindar asistencia a las

comunidades para establecer tarifas, y para verificar si éstas ayudan a lograr los

objetivos establecidos por la comunidad, tales como:
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- que se cumplan los costos operativos y de mantenimiento;

- fomento de un uso eficiente del agua;

- tener suficiente agua disponible para los grupos de bajos ingresos. En tales casos, las

comunidades pueden optar por un sistema de subsidio cruzado.

El personal de campo también debe brindar asistencia a las comunidades en la escogencia

de un método para el recaudo de los cobros: las mujeres pueden recaudar los dineros

de tos hombres; los recaudos pueden hacerse inmediatamente después del día de

mercado, o inmediatamente después del servicio religioso diario o semanal o puede

hacerse un recaudo en especie.

Proporcione las herramientas adecuadas, tales como la teneduría de libros, libretas

para apuntar el recaudo tarifario domiciliario, una calculadora y un par de anteojos.

Además de determinar las tarifas, es esencial determinar quién recauda o maneja el

dinero: el comité de agua, la autoridad local, o un operario privado. Cualquiera que sea

la decisión, debe ser tomada por la comunidad. Cuando sea necesario, proporcione

capacitación.

Asegúrese de que haya transparencia. O, dicho en otras palabras; verifique que las reglas

y la información financiera sean conocidas por todos los participantes. Esto ayudará a

impedir la mala utilización y la corrupción. El uso de las tarjetas de pago, en las cuales se

marcan los pagos, puede ser una herramienta útil. La tarea del organismo de apoyo es

también estimular una buena comunicación entre el comité y la comunidad. Pueden

explicarse los presupuestos de tal forma que las personas sepan cómo se ha establecido

el sistema tarifario, y qué es lo que están pagando (y qué cosas no están pagando).

Deberá explicarse en qué consiste el sistema tarifario, y también existe la necesidad de

presentar un informe financiero en cuanto a género y clase, ante la comunidad.

Fomente una revisión anual de la estructura tarifaria y de los acuerdos basados en los

indicadores de supervisión (véase el capítulo 5.2.2, sobre selección de los indicadores

de supervisión).

En Ecuador, en un área montañosa, los comités de agua recaudaron una gran cantidad de
dinero. Incluso cobraron multas a las personas que no se presentaron a las reuniones.También
tuvieron la capacidad de dar dinero en préstamo con tasas de interés máximas de 5 a 6%
mensuales a algunos miembros de la comunidad local. No obstante, nunca gastaron nada en
el sistema de abastecimiento de agua; ni siquiera para hacer mantenimiento preventivo. Usaron
el dinero para mantenimiento correctivo, pero sólo después de ensayar todas las formas
posibles de obtener dinero. Cuando hubo un estallido en uno de los tubos, acudieron
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a la ONG más cercana para obtener tubos gratuitos. La conclusión es que eran muy

buenos administradores financieros, puesto que optimizaron sus recursos, pero muy

malos administradores del sistema de abastecimiento de agua.

No es suficiente con asumir que la capacidad de pago depende de las prioridades de las

personas, y que el agua siempre será una prioridad máxima en la lista. En un gran

número de situaciones, esto no es cierto. Una situación típica consiste en que, aparte

del agua que viene dei sistema, no hay agua de buena calidad, pero hay agua, lo cual

significa que tan pronto como se empiece a cobrar por el sistema de agua, las personas

prefieren utilizar otras fuentes. ¿Por qué deben pagar por un pozo que está a medio

kilómetro de distancia de su hogar, cuando tienen una corriente que pasa detrás de su

casa? Hay muchos ejemplos de este caso en Suráfrica. El asunto consiste en dar a la

gente un nivel garantizado de servicio que incremente tanto su voluntad, como su

capacidad de pago, y que amplíe la repercusión de la provisión de agua. Por ejemplo,

mediante la provisión de agua potable y de una relación del servicio con una huerta de

verduras.

En Campoalegre, Colombia, la Stone-Crush Company depende del funcionamiento

satisfactorio del sistema de agua para sus actividades, de tal forma que suministra

materiales para el mantenimiento del sistema, así como ayuda para las rupturas del

sistema que deben repararse urgentemente.También paga mucho más por el agua que

los miembros de la comunidad, como parte de un convenio celebrado con el comité

de agua.

4. J Aspectos técnicos
Incluso cuando uno apoya a las comunidades en su tarea gerendal.y cuando las comunidades

son responsables por la mayor parte del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas,

sigue habiendo aspectos técnicos qué requerirán apoyo. Los organismos de apoyo tendrán

que planificar y tener en cuenta esos aspectos que van desde el apoyo a las reparaciones

mayores, la rehabilitación, la mejora y la extensión del sistema, hasta él mantenimiento preventivo.

Algunas comunidades podrán arreglárselas por sí mismas; por ejemplo, contratando mano de

obra calificada, mientras que otras no podrán hacerlo. Ello dependerá principalmente de la

tecnología empleada. ¿Hay bombas manuales?; ¿hay una bomba eléctrica, una bomba diesel, o

una bomba solar?; ¿hay pozos o perforaciones someras a una profundidad de 50 metros?; ¿hay

un sistema de gravedad con diferentes bocatomas?; ¿hay planta dé tratamiento? La tecnología

empleada es fundamental para el apoyó requerido.

Mediante ia supervisión del sistema, la fetrôáiirnehtàción de los usuarios podrá dar cuenta de

cómo disminuye la presión del agua, ios rendimientos, la necesidad de ampliar el sistema para

que satisfaga el incremento de población, ó ia necesidad de un tratamiento de agua, cómo

resultado de la contaminación, y permitir qué se planifique el trabajo con anticipación.

Esto ••evitara Situaciones en que las comunidades sé sientan insatisfechas con el servicio y

dejen de pagarlo, o empiecen a utilizar otras fuentes de agua, lo cual aumenta el riesgo de '[
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adquirir enfermedades causadas põr el agua; À largó plazo, el desempeño del sistema de

supervisión debe estar en mallos de los miembros de la comunidad^ de tal forma que puedan

ver realmente lo que está sucediendo con su sistemay con el agua. La acción en éste campo

puede ser una tarea compartida. 7 : :: : :'

El mantenimiento preventivo es una labor para las comunidades, pero las¡•visitas regulares por

parte del personal de campo, para supervisar el desempeño ders¡Stefha>soh una actividad qué

ahorra tiempo y dinero. En lugar dé esperar a que las comunidades; tengan problemas mayores

y reaccionen a ellos, las visitas regulares a las comunidades aumentan la confianza y la credibilidad

de los miembros de la comunidad, y evitan gastos inesperados cuando las cosas van mal. El

propósito de las visitas debe ser el apoyo a la comunidad en la acción sobre ios resultados que

se supervisan. Con la utilización de la información que viene del personal de campó, los

organismos pueden planificar mejor las actividades y el gastó,pües conocerán por adelantado

c u á l e s s o n l a s p r i o r i d a d e s t é c n i c a s d e l a s d i s t i n t a s c o m u n i d a d e s . : • • ' . • . : . : • ; : - ' ¡ • • • • ' ' . • • • • y••"'\.\:••.'.'.::

Una dificultad fundamental sé relaciona con las fallas y reparaciones de úri sistema existente.

Uno de los aspectos fundamentales para las comunidades ès la dificultad en là obtención,oíos

altos costos de los repuestos o sustituciones. Este problema con los repuestos ésüná prioridad '.'•

en muchas regiones. La ausencia dé una estructura de servició que Suministre los repuestos

representa un reto para muchas autoridades nacionales. Si hay muchas bombas diferentes en

el área (como resultado de la falta dé estandarización durante lá planificación y el d¡seño),será

difícil para el sector privado proporcionar repuestos,o crear redes dé distribución.Algunos

organismos de apoyo también tendrán problemas en el manejó de los sistemas construidos

con tecnologías completamente diferentes. La coordinación durante la planificación y ëldisëno

reducirá estos problemas (véase el capítulo 2, sobre oportunidades para la coordinación y la

cooperación entre los organismos). •",".'...'.• ; " '

Otra dificultad es la falta dé habilidades técnicas para llevar a cabo las reparaciones. Uno de

los principales problemas con las reparaciones de un sistema existente,ó con la conexión de!••

usuarios nuevos, consiste en qué ésta tarea es llevada a cabo por "técnicos no calificados",:

quienes no conocen suficientemente él sistema. Particularmente cuándo sé usan ios Servicios

de un empresario privado deben acordarse términos y condiciones claros, y el trabajó debe

supervisarse muy de cerca. Es probable que las comunidades requieran apoyo én la supervisión

y en la determinación de qué hacer en caso de que el trabajo quede mal hechó.y él empresario

privado no responda a las quejas.".'.: ' •

No es suficiente con reparar los: daños; és importante determinar por qué Ocurrieron.

Dependiendo de la causa,se deberán tomar las acciones ãdecuadâsvtales como la capacitación

del operario del sistema, o la elevación de la conciencia ante los usuarios para que haya un

manejo adecuado; éstas son medidas que pueden tomarse para impedir fallas Similares en el

futuro. Cuando se requiera rehabilitación, puede ser conveniente considerar: la opción :de

tomar provisiones y dar pasos para saber qué hacer en caso de un problema gravé; Por

ejemplo: cuando debe decidirse por una alternativa entre un pozo dé anillo excavado à manó

y un pozo perforado, debe instarse á las comunidades a optar por los pozos cavados-a manó,

ios cuales pueden requerir un tiempo mayor,pero si la bomba manual está fuera de servicio se
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podrá continuar extrayendo agua de la boca principal. En ël caso del pozo taladrado, eito no
es posible. La comunidad debe tener conocimiento de la mejor alternativa.

Para incrementar la capacidad de un sistema de abastecimiento, el organismo dé apoyo puede
expandir el sistema existente, o construir uno nuevo. Hay varias estrategias técnicas, tales
como una creciente capacidad de captación de agua, la construcción de tanques de
almacenamiento y distribución, el incremento de la capacidad dé bombeo, la extensión de la
red dé tubos, o la instalación de nuevas bombas manuales.

La comunidad debe participar èn la toma de decisiones y debe estar bien informada sobre las
decisiones más adecuadas en cuanto a alternativas tecnológicas.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Tenga à su disposición datos sobre aspectos técnicos importantes tales como las
áreas de captación de agua, las condiciones hidrológicas y (as fuentes, lo mismo que
las tecnologías empleadas y las opciones tecnológicas.

Asegúrese de que el personal de campo esté familiarizado con las opciones
tecnológicas y, más importante aún, con los criterios de selección tales como los
requerimientos de funcionamiento y mantenimiento y tas implicaciones en materia
de costos.

Tenga una visión clara de por qué el sistema debe ser ampliado ó rehabilitado. Esta
información es necesaria para tomar decisiones relativas, por ejemplo, a la cantidad de
agua que se habrá de suministrar, las tecnologías empleadas y los costos involucrados.
No debe pasarse por alto el conocimiento local sobre las fuentes de agua.

Una nueva solución técnica puede requerir diferentes niveles de gestión comunitaria,
aspecto que tendrá que sopesarse teniendo en cuenta la capacidad disponible de
manejo. Si fuere necesario, deberían hacerse esfuerzos adicionales por construir
capacidad.

Vea que las comunidades (comités, vigilantes) tengan herramientas efectivas de
supervisión para medir la cantidad y la calidad del agua disponible (véase la sección
5:2, sobre supervisión). Asegúrese de que haya canales de comunicación y
responsabilidades claras en cuanto a las tareas, y quién debe realttar una determinada
acción cuando las cosas no sean las esperadas.

Asegúrese de que los técnicos de su organismo, o def empresario privado, estén
calificados para el trabajo técnico que se espere que lleven a cabo. Un técnico que
no conozca suficientemente acerca del sistema puede utilizar materiales inapropiados,
y poner en riesgo la calidad dei agua, o puede no estar consciente de la repercusión
de las conexiones adicionales en el desempeño general del sistema.

Si su organismo de apoyo rio tiene los recursos financieros para respaldar la
rehabilitación o las reparaciones mayores, puede apoyar a la comunidad en identificar
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el apoyo financiero externo, en tanto que su organismo continuará proporcionando el

sostén de ingeniería, y el apoyo con estudios de factibilidad para formular propuestas,etc.

Antes de tomar una decisión relativa al uso de las fuentes de agua, aclare los derechos del

agua. Usted deberá estar en capacidad de proporcionar a la comunidad información sobre

aspectos tales como:

- Las posibles restricciones sobre la perforación del agua de la tierra, o del agua

proveniente de un río o de una fuente.

- Las probables restricciones para la construcción de estructuras en un canal'fluvial.

- Determinar si hay un esquema planificado de abastecimiento de agua, que privé a

alguien corriente abajo del agua a la que legalmente tiene derecho.

En Shinyanga, Tanzania, cierto número de comunidades había sellado las válvulas de tal
forma que no podían usarse normalmente (y también lo hacían para impedir que la brujería
les hiciera daño o los envenenara). Solamente abrían la válvula si la bomba estaba rota o
necesitaba reparación. También enfatizaban el uso higiénico de los pozos, solicitaban
desinfección cuando se había reparado la bomba, y luego sellaban nuevamente la válvula.

En 1999, en Tanzania, había una comunidad que tenía que tomar una decisión entre las
bombas manuales y el abastecimiento de agua subterránea, para lo cual debían utilizar un
tanque elevado y una red de distribución. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, dados
los costos relacionados con las habilidades disponibles de manejo (entre otras cosas), la
mejor solución para la comunidad era la bomba manual, si se quería mejorar el pozo ya
existente. Después de explicar los requerimientos de cada sistema, se dejó que la comunidad
tomara la decisión. La comunidad optó por la tecnología más avanzada, debido a que mostraba
progreso.Tomaron su decisión, pero no era una decisión racional. Los líderes comunitarios,
la mayoría hombres, fueron quienes tomaron la decisión pero se vieron influenciados por un
político que ya había decidido incluso antes de que se explicaran las otras opciones. Las
alternativas informadas sólo tienen lugar en emplazamientos neutrales, donde la influencia
política se ve reducida al mínimo, y donde tanto hombres como mujeres, lo mismo que los
futuros grupos de usuarios, son objeto de consulta; de otra manera, las comunidades pueden
decidirse por alternativas que no podrán sostener.

Desde 1987. el gobierno de Gu/neo-B/ssou se ha centrado en el desarrollo de un sistema
descentralizado de mantenimiento^ en la estandarización de las bombas manuales. El gobierno
descubrió que el manejo descentralizado y el mantenimiento de las bombas manuales era
exitoso si estaba en las manos de las mujeres, quienes por lo general eran dejadas de lado en
la capacitación tecnológica.A principios de 1994, se llevó a cabo un estudio de 46 poblaciones,
para revisar el desempeño administrativo del comité del punto de agua. En la mayor parte
de los casos, los comités funcionaban bien. Aproximadamente 53% de sus miembros eran
mujeres, y había 20% de mujeres que tenian funciones administrativas por fuera de las >
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> tareas tradicionales de limpieza de los alrededores de la bomba. Los candidatos para la

posición del área mecánica fueron seleccionados por medio de reuniones de la población.

Los lugareños prefirieron a los mecánicos hombres, pero el equipo gerencial de

promoción alentó a los lugareños a seleccionar mujeres para el trabajo, puesto que

tenían un interés más directo en los resultados,y era menos probable que abandonaran

la localidad para buscar un ingreso alternativo.A mediados de 1993 se dio capacitación

a 177 mecánicos de la localidad, de los cuales 98 eran mujeres, y se les enseñó a dar

mantenimiento a las bombas manuales (Maharaj er ai, 2000).
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;5. ...Cdrnpifációri y uso dejàjrtfòírnacióir

Paraápoyar la gestión comunitaria hay una gran necesidad de información en los distintos niveles

y para diferentes propósitos. Los organismos de apoyo requieren información en diversos puntos

y momentos, para poder determinar el tipo de apoyo que busca la comunidad y la escala en que

éste ha de proveerse. No obstante, al reunir información es necesario evitar la pérdida de

tiempo y dinero en interminables cuestionarios socioeconómicos,Ya en 1983, White indicaba

que los cuestionarios de"muchos organismos",(,'„','.) habían quedado sin contestar porque requerían

buscar en los archivos para encontrar lá información, y nadie tenía tiempo de hacer esto. Las

descripciones sociales generales también han limitado su validez, porque el conocimiento, las

actitudes y las prácticas de las distintas personas varían a lo largó de las pequeñas distancias

geográficas,y entre las comunidades y familias circunvecinas" (White, 1986:17).

En lugar de ello es mejor comentar cóñ la información existente, la mayor parte de la cuál

consistirá en informes no publicados. Las fuentes de información fluctúan desde los departamentos

gubernamentales (tales como los de salud,asuntos hídricos,obras públicas,ambiente,educación,

..•geologíay minas),hasta otros organismos que trabajan en el área y las comunidades (valoraciones

participativas previas,censos realizados,etc.).10 Es probable que se requiera información adicional.

No obstante.es necesario ser muy selectivos en la información que se reúna,y pedir información

cuantitativa muy especificarlo mismo que datos cualitativos. Por lo general, la información se

reúne por medio de una encuesta o una investigación básica (véase el capítulo Sil, sobre

información básica), mediante la supervisión (5,2), y mediante evaluación (véase la sección 5.3).

Hay que almacenar, manejar, hacer accesible la información utilizada para el análisis, y hacerle

seguimiento mediante acciones correctivas. La información básica es útil pára la planificación

"desde cero", pues la supervisión de la información puede utilizarse para mejorar las actividades

en cursó, ya que la evaluación es un proceso de mirar atrás y juzgarlo que ha sido hecho, y si

hay que volver a hacerlo. En el contexto del apoyo continuó a largo plazo para la gestión

comunitaria no está aclarada la distinción entré lá supervisión y la evaluación. En los capítulos

5.2 y 5.3 se hablará de estás diferencias.

5 . í [ I n f o r m a c i ó n b á s i c a ' " , ' . / . - • • • • . ^'", : " ^ : : i : ' ' . : : " " " . • • ' " - ' ••• •' • , : \ \ : y : ' : ^ ' / - ':'," ' • ••"• .• •••••'.•;'...•.•••.:

Cuando deba proporcionarse apoyo poscónstrüccióh, el organismo de apoyo deberá garantizar

que está bien informado acerca de la situación del abastecimiento de agua y saneamiento en

¡as comunidades, y también sobre los factoresfacilitadores, talés: como las políticas nacionales

y los aspectos legales. 'Estos últimos ya han sido discutidos, y esta sección se centra en la

información básica acerca de las tomuñidades y proveniente de ellas. Là información nos

permite descubrir diferencias y puntos comunes entre las comunidades, én las prácticas y

problemas que se presentan.

Hay un sinnúmero de temas sobre los cuales se requiere información. Estos puntos pueden
agruparse de la siguiente manera: !;.•

10. Para lí reunión de información en ei nivel .comunitario.Véase a Boit y Fói1$eca,2001.
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Técnicos . • , • . • ; ' • . v ; , ' . ' . • ' . . ' . ' • • • / : . • . . • - ' • : . ' • • ' . ' . . . • " : " : " ' . " ;• . : . • > : : • : : • ' • • ; • ; : • ' . . • > • ^ • • • • . • • ' • • i . y . i ; : . : ; : . : ' : ; ; : : . " . i > ; ; . ; : : • : • • • > • : . •

• t e c n o l o g í a s u t i l i z a d a s ; . ' . • • • • ? V • • ' : • • ' • • • • • " . . • . • ' • • ' . ' • • .'.•"':•'•:'.•':."'•'' ." • • . • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • . . . • . • • • : • • . ' . . ' . • • ' : . ' . " • • • . • . • "

••'••• número de puntos de agua y su Idealización;

••••• año dé construcción y organismo implementador; : :

•• •• facilidad de "acceso para todos; : : : : :; : ! ' : : ; ^

' " • • • ' f a l l a s m á s c o m u n e s ; , • . . • ' • . . . . • • • • • • • • . • • • . • , . • • • • • • . • • . . • " . . . . • • • • " ' • • • • • • . • • . • , • ; • . • . • • • • ' • • • ' • . • . • . . . • • ' • / ; . • • ' V . v ' ^ v ^ l ' 1 . 1 • • ; / : ; ; • • • • • • • • • • • •

• disponibilidad de repuestos y acceso a ellos. ^ ' ^ • ' . " • • • ' • ' . " ' " • • ' • • • • • ' ' . • • • " • • ^ ' • • • • • ' • • " . • ' ' • ' • í - . ' ' ^ - .

A m b i é n t a l e s : " ' , : . . . • • • • . • • ' . . • . ' • ' • • • • • : • ' , ' • • ' . ' •' • • • • • • . . • . • • . • ' . - • : : ' • • • " / " ' : ' : \ - ' , ; • ' [ • ' • . ' . • • : . • / • " . . • • . • • • • ; • ; • • • • , • ' • ' . • . > • • : ' . •

• condiciones sanitarias en la comunidad y alrededor de ella; "' :

• calidad del agua en la fuente y ert el punto de agua; : V ^

• locálízaciònes y rendimientos de los recursos de agua;

• amenazas potenciales a la disponibilidad y a la calidad de los recursos hídricos.

Institucionales y gGrehciùles

• presencia y composición de un comité de agua (¿está compuesto por hombres y mujeres,

' . • • • p o r p o b r e s y n e o s ? ) ; . . . . . • • . : : ' . ' : ' , - y , - . . . . • . • • • ' • • • • • • • ' • • ' ' • • ' . : : ' ¿ - ^ / ' • • • • ' ' • \ : • • : / : • • • • • • ^ ' • • • • • ' ^ • • • • • • < \ [ ' : : . . ' - - •

• funcionamiento delcomité (por ejemplo: ¿asisten todos los miembros?), así como lacondición

••••'• d e l e g a l i d a d d e l c o m i t é ; : : . . . . . . . " ••••'•••:••;:'• " • : ' ' : / / ^ - ' y ' : / " . : : ' ' . : • • • ' • ' • • • • • - • ' - • ' ' ' , : • • • • ••::.••••'.'•' • , '

• p r e s e n c i a y f u n c i o n a m i e n t o d e p e r s o n a s c a p a c i t a d a s ; : : \ •• .•' '""•"•''•\..'^\;.:['•:'•• ^ y - y ' . ' : ' r ' ^ ^

• • ' • ' s i s t e m a s d e ' s u p e r v i s i ó n ; . ' . . . • ' ; " • • ' • • " ' . • ' • ' : • . . • • • • • • . . - • . . • • . • • • •• : • ' • ' • • • ••• ' • • '•'."/•• • ' • • • ' . • • • • • " . ' / : ' . ' . : • '•'•",'•'• ' • ' : " " • :\
:
'.'.'" .••

• • ' " n i v e r d e ^ c a p á c i d a d ; .. ' ' • • : , - • • ' • • " : " . • ' . • , . ' • • • • • ' •• ' " - • • " ^ • ' • ' ^ . ^ • • ' • • • • • . • : ' • • • ^ ' • ' . • ¡ • • • • • • • [ • • • . • • ' • ' ' / , - ' y ' - : ' ^ : • • " , . - •

..••• mecanismos para lá recuperación de costos, que séáh sensibles ai género y a la equidad;

• • • • v o l u n t a d y c a p a c i d a d d e p a g o ; ^ ' . ' . . . . . , . , • • • • . • • / : : : : • " / ' . • " " ' ' . " •.•'"'^'••••••••••••••'^.•••'-•- • ; : • : : . ' • • • • • ' . ; • • •

• regulaciones de mantenimiento y manejó, y patrones en el lugar; : ; ^ :

' ' • ' • p a t r o n e s d e l i d e r a z g ó ; . . • • . • • • : • • • • • ' . : ; : . ; . • • ' . . . • . • . . . . • • . • • • • • : : • , • • . : : • • • • ' / • • : . • • ' . • • • • • • • • . ' • • • • • . • • • • • • " . • • • . • • . • . • ^ • • • ' ^ • • • • • ^ . ' . : '

• contactó y relación con las comunidades Circunvecinas con quienes se comparten las fuentes;

• contactó y relación cóh las autoridades locales y distritales. ^ : :

La información básica proporciona un mapa técnico, ambiental einstitucióhal.tambiéri le dá a

usted la posibilidad de detectar patrones de problemas o prácticas en los datos que se recogen,

y las desviaciones de estos patrones. Esta información debe ayudar a identificar; juntó con las

comunidades, sus requerimientos de apoyo. Una vez que son conocidas las necesidades de

todas las comunidades del área dé operaciones del organismo de apoyo, la gerencia podrá

iniciar la planificación en la asignación dé recursos, las cuales podrán mejorarse mediante una

b u e n a s u p e r v i s i ó n . • . • • . . • . . . . • • • • • • • • • • . • • ' . • ' • ! • • . • • .. • • ' • • • ' • • • • " • " ' " ••.'^•••'••••••'.•'••.••^.'.••" • • • . . • • . . • • • • • • • • • . • .

• 5 . 2 ' S u p e r v i s i ó n " • ; ' • . . ; y y " ' : ' •'•' • • • • • ' . . . ' " ' ' . ' .• . • . • ' : . : ' ! • • . • • • ^ ' ' • • ' • • ' • • " " • " ' " . ^ ' ^ • • • • ' • • • . • • • • ' ' " • : " • • ' "

"La supervisión es la verificación^ reunión y análisis de información sobre el desarrollo de
un programa en Curso, pára mejorar la implementación, e l desempeño y los resultados. En

•11. Parte de la información de esta sección fue recogida y adaptada dé Shòrdt 2000 a y 2000 b.
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esencia, esto se traduce en la comparación entre la situación actual y la esperada (o
planificada),y la toma de acciones para hacer realidad las expectativas" (Shordt 2000 a:5).La
efectividad de la supervisión en el sentido en que se emplea aquí, quiere decir un conjunto

: continuó de acciones que mejoren el desempeño a lo largó dé un período corto, y que
afecten la repercusión a largo plazo. La Supervisión se realiza de la mejor manera si es en
asoció con los actores que tienen un interés real en el proceso de supervisión, y debe
estimular un flujo de información de doblé vía entre las comunidades, los distritos y
organismos y asegurar que el apoyo posconstrucción podrá adaptarse y cambiarse para
acomodarse a las circunstancias locales. ^ : '

' . ; • , . . 5 . 2 . 1 . ' ¿ Q u i é n s u p e r v i s a , q u é ? •••• • • • . • ; . • > • • • . • • • : ; : : : • • ' ' . .•. •"" •" '.••••"::•:'..••'' ••• ..". . . . • • • • • • • • ••• " • " • • • • , . ' "

Para cada actor y en diferentes niveles (autoridades distritales y lócales, ONG locales, personal de
campo, comités comunitarios, etc.) la supervisión tiene un propósito diferente. El organismo de
apoyó no solamente habrá de supervisar Su propio desempeño y funcionalidad, sino que deberá
desarrollar también la capacidad dentro de la comunidad, para supervisar sus sistemas de

"abastecimiento de agua. En ambos casos esto deberá conducir a Una revisión regular, y :á una
adaptación de las operaciones. Por lo general, las comunidades delegan una gran parte/de la
supervisión a un comité de agua, en tanto qUeelpersonal de distrito supervisa la efectividad de sus
propias operaciones, utilizando información proveniente de la supervisión en el plano comunitário.
Üria regla general es la de que la supervisión debe ser hechapor aquéllos que tienen intereses
creados en la confiabilidad de la información, con élfin de trabajar en pró de las mejoras. Entonces

"tal vez los organismos podrían ser supervisados ño solamente por sí mismos, sino también por las
organizaciones que les pagan (ministerios correspondientes, donantes, etc.). :

Los comités,los operarios y los miembros dô la comunidad supervisan el manejoyél desempeño
del sistema. La supervisión proporciona información pertinente ala comunidad acerca del

''desempeño del sistema y, por tanto, permite la identificación de las acciones remedíales. La

: supervisión requiere un sentido de propiedad, una demanda comunitaria para tener Un mejor
abastecimiento de agua y'un mejor funcionamiento, al igual qué líneas funcionales dé
comunicación con el organismo de apoyo. Si todo se encuentra bien, la supervisión puede
ahorrar costos tanto a la comunidad como al organismo de apoyo, puesto que las reparaciones
más grandes y costosas serán menos comunes. ^ 7

'"'Si se Supervisan los problemas y se pueden manejar en el nivel comunitario, la información no
deberá ser canalizada a niveles mas altos qué solamente recibirán la información que es
pertinente, limitada en cantidad,y de alta precisión. El organismo de apoyo debe.por lo general,
organizar y facilitar las actividades de supervisión en otros riiveles.y actuar solamente con la
información consolidada. En el plano comunitario,'los aspectos relacionados con los miembros
de la comunidad y con el ambiente directo, son pertinentes,y debe actuarse sobre ellos. Éstos
aspectos incluyen: '. . , '.''::/'^:":/:[:rr'-:''. ,"''.::;;;.'.""".'.;:''"''-:.•'•".••, •••••'"'.•.•-'•'y^ :

: • ei número de familias atendidas por un mejor abastecimiento dé agua; V
• Ja Calidad y la cantidad de un mejor abastecimiento de agua;
• eí tiempo empleado en las actividades de manejo; : ; : :'
• el número de mujeres que participa en la toma de decisiones. : : :
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Eñ él planodel organismo dé apoyo, sé requiere infofrnàtiòn más genérica y agregada dé

supervision Sobré aspectos tales corrió: .. • /^••••^'^'^'•••'•'['''•^•'.^'•••'/•^•••''•::::..'::r

• l o s c o s t o s d e l a s a c t i v i d a d e s d e a p o y o ; : : - ' / " :'.•'•:••'::'•••'•'••: •.'••:: :•'.•:.•; :•••.••••.; •'.•"/,•

•'••• la repercusión de las actividades de apoyo en la capacidad comunitária^ ó là adopción

..'. de instalaciones mejores y las prácticas higiénicas,etc.;" ; : : • : : : ::

..•* la repercusión de la educación del usuario en los costos operativos y ele mantenimiento;

/•* la •repercusióndélas actividades de apoyo en los momentos de fallas; ; ;

• la repercusión de los mejores servicios, en la •sa\uá;:::]\.:y^'\'';'}'/''[•••'•'••:'.'::-:7'r'''.. : ;

• la repercusión socioeconómica de ios mejores servicios; : ' '

• la repercusión de alguno de los puntos anteriores, en los grupos que sé encuentran en

situación más desventajosa (tales como mujeres y minorías étnicas); ^ : : ; :

He aquí un ejemplo: en elplano: comunitario, el personal de campó pùéde ayudar a las

comunidadésa diseñar un plan de mantenimiento basado en là información básica acerca

del número de puestos, el número de usuarios, la tecnologíaempleada y la disponibilidad

de repuestos. En éste plano pUéden indicar la periodización de actividades y los; recursos

necesarios. Cuando se supervisé subsecuentemente el maritenímiento, ja información

pertinente puede revelar que hay fallas frecuentes. Cuando e l comité de agua emplea ésta

información, está conducirá a un cambió en el plan demáhtenirnieñto. Losviajes deida y

vuelta llevados a cabo por el vigilante para hacer mantenimiento preventivo sé harán más

frecUéntés;ò el vigilante será sustituido o capacitado. En el plano distritai esta información

se utiliza para diseñar planés que proporcionen apoyo à las comunidades '••en él

mantenimiento. • • • . • • . • • • • • • • " . ' . ^ • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . ••••:•'.'-.•'.•.•'.:.'. •'.••'.:•• • • ^ . ' • • • ' . • • . • • ' ^ • • • ' . • • • ' : 7 , :
:

' . " > - ' - - . ; " ' . . : '

. • • • • • ' . S . 2 . 2 • â e l è c c i ó h ' d é . l o s ' í r i d i c á d o r e í . d é ' s u p é r v i s i ó ' n 1 : : ' . ' . " . • . ' . • • ' • • . ' •.•••••••••••.•.• ; v ^ . ' • ' • " : " • . • • • : ' . : . v . : ' : ' ' ' " ' . /

Lo más importante es recordar^ que la compilación de datos debe ser: la más correcta

posible, barata y oportuna, en lugar de que sea exacta, costosa y tardía.

"El primer paso consiste en identificar los aspectos claVés^ue deben Supervisarse.

Empiece por determinar los principales problemas esperados, eri Tugar de preguntarse

"¿qué deseamos saber?" .Con frecuencia, cuando comenzamos por hacer una lista de

todo "lo que queremos saber", llegamos a una lista larga y desenfocada de información

que debemos reunir, perú que no necesariamente será utilizada. Es más efectivo comenzar

con los problemas y preocupaciones dé los grupos claves de actores y socios" (Shórdt

2000 a: 16). La participación dé quienes tienen interésenla Supervision y éh hacer que

los problemas queden resueltos, garantizará el hecho de qué lá información sea más

a f i n a d a , ú t i l y p r e c i s a , .•;••••••••• ••••••'''"'.'.^••:'/' . ••"•'•••"•• . : y : : 7 : : : : ' : / 7 ' - ^ \ ' ; : : ^ : ^ 7 : ^ ^ y ; ' • • • ' : ' • ; ^ - ; ' ' ' /

El siguiente paso consiste en définir indicadores que permitan medir los aspectos claves

que van a supervisárse.Tradiciónalménte, los sistemas dé supervisión generan listas infinitas

de indicadores cuantitativos. Indicadores tales como él húmero de pozos construidos, de

personas capacitadas,o las cantidades; exactas de los gastos.son dé carácter informativo,

pero por sí mismos no nos dicen nada acerca de la calidad y del uso de un mejor servicio

de agua, ni sobre la gestión comunitaria, Es mejor combinar los indicadores: cuantitativos
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con los cuálitativos;"La información cualitativa puede indicarnos las razones subyacentes

que hay en la información cuantitativa'(por qué algo está sucediendo). Los métodos

cualitativos son formas de saber qué hacèn,conùcen,piensan y experimentan las personas"

(Shordt,2000 a:9). A continuación tenemos urtos ejemplos qué combinan los dos tipos de

indicadores; ;

Algunos indicadores comunitarios para la supervisión de lã funcionalidad y confiabilidad

del sistema de abastecimiento de agua. El punto de agua (puesto) debe funcionar en

• • t a l ' f o r m a ' q u e : , . • • ^ • " - / • ' . • • • • • \ 1 . ' . . . • • . • • • • • • • " . ' • • • • • • • • . ' • • • • • . . . . . • . - • • • • , .

• un contenedor estándar de 15 litros se llene en un minuto;

• el agua esté disponible durante lus 12 meses del año;

• sé proporcione agua por lo menos durante cinco horas diarias, incluido e l período

"pico" que va de seis a hueve de là mañana;

• el agua esté disponible por lo menos 25 días del mes. ; :: '

He aquí algunos indicadores para el organismo, para la supervision de lã sensibilidad de
' •género : ' - . • • • " . ' . / • ' . - : • • • • • • • • • • • . • • . • • ' / • : • ' • • • • , ' " "

:
 - • • . • • • • " • • • • . . . . • •

• las mujeres seleccionan la tecnologia y los sitios, utilizando los procedimientos

• . • • ' / • a c o r d a d o s ; • • • . - . . . • . / . • • : " ' • / • : ' . : " / ' i " / " " • : ' '•:-:r:-:"yr" ' ' . " . • • • • " • ' . • • . . • • '

• los hombres pueden hacer una lista de tres comportamientos higiénicos y explicar

cómo éstos preservan la salud de los niños;

• por lo menos la mitad de los miembros de cada comité de agua Son mujeres, y están

involucradas en la decisión;

••• el personal puede dar ejemplo por lo menos de dos comunidades que tengan puntajes

: positivos en los indicadores anteriores;

Un buen indicador debe reflejar uria preocupación significativa, o un problema: qué'•

responda a las siguientes preguntas: ¿cómo: puede emplearse ésta información, y quién

la puede Utilizar? Esto ha de quedar claro y no debe tener un significado diferente para

las personas (confiabilidad); debe medir en forma precisa io que se supone que váá

medir (validez); los datos deben ser fáciles de recoger, y su recolección debe ser de

bajo costo. Y, más importante aún, ios indicadores deben ayudar a Valorar si obtenernos

lo que estamos buscando/Deben estar directamente relacionados con ios objetivos del

o r g a n i s m o - d e a p o y o . : " ' • • • • • • • . . . . . • ' • • . • / • • • • • . • • • : ; • : ; • . . • • . " ; • • • . . • • • ' . • : : • • " • • / . ' . " . " ' . . • • • . • • " • • . • • • • • • • '

Los aspectos de ia supervisión, así corno los indicadores, cambiarán con el tiempo, para

reflejar ias diferentes etapas, el mejor servicio, la mayor conciencia, etc. Para garantizar la

validez y confiábilidad de los indicadores :sòfi necesarias verificacióhes adicionales que

utilicen diferentes fuentes de información (triangulación). Esto puede hacerse, por ejemplo,

teniendo más de una persona para recoger là misma información, y haciéndola tan pública

y abierta como sea posible, al mismo tiempo que se hacen unas verificaciones éh puntos

•precisos..- . . • ' " ' ' . • • • • : • • • • • ' ' . / • • • • • • ' . • • • • • / ' . " • • • • . • . • . " • " ' " ' • • / " " . ' . " • '

Pará supervisar ei desempeño del organismo, pueden emplearse los siguientes indicadores:
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E f i c i e n c i a : • • • : " . . • . ' . > : - : , ' . . . . • • • - ' . ' . . ' . • • ' : : . • . ' . • . ' . : ' . • ' • • / . ' • . " ' • • ' . • " • • • • ' . • . " . • • • • • • • ^ • ' • • • y . ' : - - ' ' . : ' ^ / " - " - - : " . • " . • • : ' • ' . • ' • ' : • • • • • • • . ' . • ; • , ' • • • : : : • • • . • • . ' . • ;

• el tiempo real utilizado en brindar apoyo a las comunidades no debe exceder del tiempo

.•.••• planificado en más de 10%; . ••• . - • • • v : : : : : : : : . ' ^ \ - ' . V ' ' : i ' V • • • • • • • : : • / • • ^ • : ' ^ r 7 . ' > / : : : : c : : : v / : > \

• los fondos pára las visitas de campó a las comunidades deben asignarse en un lapso de 48

• • • • • • • / h o r a s ; • • • • • • • ' • • ' • • ' ' : ' • • ' • " . : , . • • • • • • . . . • • • • • • " . ' . ' . ' . : . ' • • . " ! • • • • . • • • . - • • • ; : : : • • V / . ^ ' . • • • • • • . . . • • • • • ^ . ' . • • ' • T 1 " - " ' , y . : i i ; . ' : . • • ' • ' • • . : • • • ' . • • • : . " . " . '

' se requieren menos de X pasosadministrátivos O aprobaciones para la liberación dé fondos

(los fondos deben estar disponibles rápidamente, de tal forma que el apoyo no se vea

' .• ' r e t á r d á d o : p o f i a ' f a l t a ' d e " f o r i ' d o s ) ; " : - : / : / v " ' - •• •,.• .• • • • • • • • ; : : ' - : : ' . > Í - \ Í : . ; ' : Í / ' ; ' ; ' ; : - - : ^ v : : : : : . i ; ; . : : ^ v : ; ; ; : : : ' : ' : / : . i : i / i

• los fondos de personal no deben ser mas de X % de los costos totales: : : :

D e s e m p e ñ o d e l p e r s o n a l : .•"••"'.• :':•••-.:•'.• .••'.•/' . . • ' • / / • • ^ • • ' • • ^ ' • • ' [ . • • • • ' . • • ' • , . . • ' • . . • • ' • ' . • y - ' : ' . : : • : y . - ' . ' : . - ' - . ••".:••'.'.•'•'.•'

• el personal puede hacer planes y alterar él trabajo y los rubros del presupuesto por lo\.

menos Una vez ai año, después de haber acordado los/procedimientos, de tal forma qué

reflejen las demandas de las comunidades; • v ^ : : : 1 - 1 . 1 •.••.•• • • ? • • • ••.•';•;.: :••!!••• • • ' • ^ v 1
; ' • • • : " , - . • • • • : : . : • • ' : : : ' : : ' '

• los presidentes de los comités de agua de la jurisdicción del mietnbro del personal

pueden mencionar tres ejemplosde cambios positivos 'en elmahéjo dël abastetimiento

dé agua, y que probablemente •rió pueden ocurrir sir) la contribución del miembro del

. ' . • • p e r s o n a l ; / • • • • • • • • : . ' • • . • • • • • • . • • ; • . • • • • \ - ' . \ . ' . ' ' . ' . ' ^ - • . • . . . , • ' . • . . . . . • • • • . • • • - - : ' : • " . ' " • ' . ' • ' . ' . ' • " . ' . " . ' : • ' " ' : ' ' • ' " . ' . / ' ' " ' í . . • • • " , " . ' : . • • ' . - • • : : ' . • ' • • •

• el personal aplica las reglas y los procedimientos establecidos (tales como consultas con

los diferentes grupos étnicos, los ricos y los pobres, las mujeres y los hombres), para

reducir al mínimo la ¡nterferëncia política en el momento dé seleccionar a ias comunidades

•• • ; para él apoyo posconstrucción; .•• .. .'•'".[•"•^.•••.••'.\.-"^r .•••• .•'.'.••'".'^ -'",Z .• -V.•••'•••>;::: •••'

• durante cada visita comunitaria, el personal examinará por lo menos una instalación, y

hablará con los usuarios para obtener una visión de Su satisfacción; ; Ï

• el personal de campo puede describir ios costos.sercapazdeexplicar en forma comprensible

corrió Calcularlos, y puede informar correctamente a ías comunidades sobre sus

. . . ' i m p l i c a c i o n e s . : . . ' • . . . , . . • • • • " ' • ' ^ . Z l > : : - : . , • • • . . . .. . . . - ' ' ^ ' . • • • " " . • ' i . " ' - • • ' • • • ' " " " " ' Z ' . ' : ' " ' . • ' • ' • ' • ' " ' • " ' • • • • • : • ' • • • ' • • . '

Manejo de una respuesta a la demanda: •'•• '"•C':-:-''¡;';':''\: •''•':..:".:Z •'• •''•'. •'•'•' ''.• '"^ZZ^

.••• el mahejo es flexible, y responde a los nuevos fetos y oportunidades mediante la alteración

de planes o formas de funcionamiento; -••••••.'•'•"' ••^/'." •.•''.. .̂ .'.̂ ••.•'•'••.'.••'.•:••••.•.••• ••'•••'••:"

• •. po r lo menos tres consumidores seleccionados al azar en üná cómunidàd.podrár i mencionar

todas las opc iones tecnológicas disponiblesi 'para esa comunidad^^^^^ ' ; 7 \ '•••••;

• sé selecciona la opción técriica por parte de las comunidades o usuarios, con pleno

conocimiento de los costos de furtCionamientc" y mantenimiento,y de sus requerimientos;

• el personal delorganismo ha preparado un plan dé apoyo poscOnstrúcción para todas las

comunidades, de acuerdo con él formato desarrollado por la entidad. Los equipos v

socioeconómicos y técnicos preparan un apoyo conjunto posconstrucción para las

comunidades, y han integrado los procedimientos en un manual conjunto;

Para la supervisión déla "sostenibiliddd financiera", en el nivel comunitario sé encuentran los SigúíeMes

p o s i b l e s i n d i c a d o r e s : •'""'••'•...' ; \ C ^..r '. ••• .• '.^ •'•'•'-'"'. . ••••: ••••,••••........• .••"':••'.". "•-.""

• se han acordado políticas y reglas claras con las comunidades, para'los pagos y pára la

recuperación de costos y subsidios;' . . . . v • • • • • ' • • • • • • ; : 1 •.•• v ! • • • • ^ •̂••••.:.• > v . ; . ' • • • • . • [•'..:•'Z-•'"•••'•••'•'::'.

106



Capítulo 5

• los miembros comunitarios, hombres y mujeres^ conocen los costos de funcionamiento y

mantenimiento del sistema;

• los usuarios pueden determinar someramente cuánto dinero hay en là cuenta bancaria del

"•""comité; • • • • • . . • . . • . ' • • • . • . • . • • • • • • . • • . . • • • • . • • • . • • • • • • • ' • . .

• hay recibos de todas las transacciones financieras.

Se pügan las contribuciones y hay transacciones financieras eficientes y transparentes:

...'* el porcentaje de usuarios que paga sus recibos es mayor de 90%; :

• los pagos dé los usuarios y de la comunidad están íntegramente explicados a los jefes de

hogar, hombres y mujeres. Los usuarios pueden determinar él sistema de multas por demoras

én los pagos, que habrá de aplicar el comité; " Ï

• los miembros del comité de agua son capaces de explicar él contenido y las implicaciones

dé su Contrato con un contratista privado.

Bajo costo para una buena calidad: > ; v •-.••';•'-,'.':

•••• los rubros de los costos del agüásOn bien Conocidos y se calculan precisamente pára que

r e f l e j e n e l v a l o r d e l m e r c a d o ; ....•• i " •••••':•',•;:•:.•-.''• " " '

• • • los miernbros del comité dé agua han abierto licitaciones competitivas para el mantenimiento

entre por lo menos tres contratistas privados; ; 7 Ï :.'.'

• los miembros del comité de agua han verificado la calidad dé los materiales suministrados

por un contratista privado, y han confirmado que la calidad satisface las especificaciones.

Los indicadores utilizados en el nivel comunitario no Soiarnentéprópòrcionán una visión del

desempeño del sistema de abastecimiento de agUá y de su gestión comunitaria, sino también

• del'.'desempeño del organismo y dé su personal. No obstante, el organismo y su personal

deben ser supervisados separadamente. Esto debe hacerlo ei gobierno y/o los donantes que

pagan al organismo,y que definen sus objetivos. Ï ' ; :

Cuando se termina el plan de supervisión, hágase las siguientes preguntas; ¿Es realmente útil la

información recogida? ¡Tenemos"información sobre género y: equidad? ¡Falta algo? ¿Qué

información no tiene sentidó?Una prueba previa de los indicadores puede ser útil para simplificar

el plan de supervisión y para eliminar :pregühtas innecesarias. ; /

Una vez qué se han definido ios lYia/cüdores, Se necesito claridad sobré:

' las herramientas que deben utilizarse párarecòger la información;
• quién recogerá la información; : ; ; ̂' ' : : : ; \ " / ^ X \

• necesidades de capacitación dé las personas que harán lá supervisión;

• qUé hacery a donde ir con la información recogida. '•'.^•:::y:''-:::::'.-''.:.' ".'•:•'/.'

La supervisión es mucho más fácil que él hecho dé actuar después de que algo haya funcionado

mal. Desdé el principio de un plan de supervisión,es importante definir quién hace qué,cuando

algo funciona mal. La supervisión sobre la información debe fluir hasta el nivel inferior de

manejo que tenga que participar en ese casó-Si no se toma "ninguna acción remedial, entonces

uno de los niveles más altos deberá estar informado acerca de lo que há ocurrido,y luego un
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segundo nivel, y así sucesivamente, hasta que se tome la acción pertinente. Los niveles más

altos solamente deben recibir información sobre problemas que no pudieron solucionarse en

los niveles más bajos. A partir de los ejemplos de los indicadores uno podrá determinar

cuánto depende del desempeño del personal de campo, y cuánto depende de las condiciones

que el administrador ha determinado. Una gran parte de la acción remedial es probable que

sea puesta en práctica por los administradores.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Eleve la conciencia sobre la necesidad de supervisar y capacitar a las personas que habrán

de participar.

Asegúrese de que se desarrolle el potencial total de las comunidades, al supervisar los

sistemas de abastecimiento de água. Para lograr esto hay aspectos en los que se requiere

apoyo. Esta tarea ¡ncluye el desarrollOi juntamente con las comunidades, de herramientas

simples pero efectivas de supervisión que permitan a las comunidades valorar y mejorar

su propio desempeño y dar una contribución ai fortalecimiento de las destrezas de las

comunidades, para solucionar problemas y para que aprendan de la experiencia.

Desarrolle un sistema de supervisión que se proponga proporcionar información útil

para solucionar problemas, contestar preguntas o adaptar actividades. Las herramientas

prácticas de supervisión participativa en el campo aparecen descritas en Que no pare de

trabajar (Bolt y Fonseca, 2001 ).Verifique los siguientes puntos:

- ¿Se consultó a las comunidades y a los actores de los diversos niveles en cuanto al

desarrollo de indicadores?

- ¿Qué problemas y aspectos son de interés y para quién?

- ¿Cuáles son los indicadores o criterios sobre los cuales llegaron a un acuerdo los

actores?

- ¿Cómo difiere la reunión y la utilización de la información sobre la comunidad, en los

planos comunitario, distrital, regional?

- ¿Se emplearán enfoques participativos para la reunión de la información, y para

determinar las acciones remedíales?

- ¿Hay una combinación de estrategias cuantitativas y cualitativas?

- ¿Quién supervisará las actividades en los diferentes niveles?

- ¿Se ha dado capacitación adecuada a quienes deben participar?

Establezca líneas claras de comunicación con las comunidades, y con los "niveles más

altos", y garantice la acción remedial.

Vaya por los siguientes pasos, para planificar un programa de supervisión:

- identifique, ¡unto con las personas involucradas, los aspectos claves, las preocupaciones,

preguntas o solicitudes, que se convertirán en el centro de atención de la supervisión;
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••— identifique quién está preocupado y quién tiene un interés verdadero en tos

asuntos que habrán de supervisarse;

- determine los indicadores;

- determine las estrategias para reunir, analizar los datos y presentar informes

sobre ellos;

- determine el uso de la información, y cómo deben emprenderse las acciones;

- determine como fluirá y cómo se verificará la información;

- pruebe el sistema de supervisión;

- proporcione capacitación ü orientación a los grupos participantes.

Usted podrá ver los elementos de un plan de supervisión en una tabla. He aquí un

ejemplo:

Aspectos
que deben

supervisarse

Manteni-
miento

Indicadores

Fuentes de
información

Hora de la Mujeres
falla y que
frecuencia utilizan

el grifo

Reunión de datos

Quién reúne
los datos

Un
miembro
del comité
de agua

Periodicidad

Cada
quince
dias

Utilización de los datos

¿Cómo (luye
la información?

Desde el
recaudador.
hasta el
comité
en pleno

¡Quién la
analiza?

El comité

¡Cuál es
la acción?

El comité
informa al
vigilante,
quien luego
verifica y
repara más
frecuente-
mente, si
ello es

La supervisión de la información debe presentarse en un informe de manera que

promueva la acción en el organismo de apoyo o en la comunidad. Una de las formas

más efectivas de hacerlo es verbalmente, promoviendo la discusión e ilustrándola

con gráficas e imágenes sencillas.

Los hallazgos relativos a los resultados del trabajo de su personal de campo pueden

ser buenos, pero también pueden no ser tan positivos. Felicítelos, o explique lo que

puede haber sido mejor, pero siempre tenga en cuenta la supervisión como una

experiencia de aprendizaje y como una oportunidad para el desarrollo. No pase por

alto los resultados del proceso de supervisión. Puede ser útil validar los hallazgos y

conclusiones, cómo por ejemplo,talleres de retroalimefttación donde a los diferentes

actores y expertos en el área se les solicita que revisen críticamente los hallazgos

de lá supervisión. Ésta también es una forma de decidir sobre acciones futuras. Las

posibles preguntas pueden incluir:

— ¿Reflejan estos hallazgos su propia experiencia?

— ¿Tienen sentido para usted las conclusiones det análisis?

— ¿Tiene usted sugerencias acerca de cómo mejorar la situación, o cómo actuar

sobre las conclusiones?
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En Dosquebradas, Colombia, había un conductor y una persona que iban a tomar

muestras de agua para supervisar su calidad. Mientras la persona tomaba las muestras el

conductor hablaba con el operario del sistema, cosa que resultó ser muy útil puesto que

el conductor se enteró más de los problemas del sistema que la persona que supervisaba

la calidad del agua.

En Bolivia no se permitía utilizar el agua potable para efectos de irrigación, pero nosotros

sabíamos que en esa población la cantidad de agua que se empleaba era muchísimo más

alta de lo que debería ser, y las personas de las casas más altas no tenían suficiente agua.

Durante las visitas domiciliarias, las personas decían que no estaban utilizando el agua

para la huerta ni para el ganado. No obstante, los niños escolares expresaban exactamente

lo opuesto.y denunciaban a los culpables.¿Qué podíamos hacer? Si la información de ios

niños era revelada, probablemente serían castigados, y en nuestra próxima visita no

dirían nada a nadie. No queríamos perder las fuentes de información... Entonces

comenzamos a discutir el desempeño del sistema, qué cosas no funcionaban y por qué

ellos pensaban que ciertas personas no tenían suficiente agua. Gradualmente algunos

lugareños comenzaron a mencionar que un vecino tenía una huerta, y entonces otro

dijo que él dejaba la llave abierta para que las cabras pudieran tomar agua de allí, etc.

Entonces pudimos empezar a discutir las verdaderas causas del problema y hacer algo al

respecto.

En la parte sur de la India decidimos supervisar funcionalmente nueve sistemas grandes

de agua, para un total de seis mil puntos de agua y un sinnúmero de problemas.

Deseábamos convencer al donante de que algo estaba funcionando mal, de tal forma

que necesitábamos algún tipo de indicadores, y tratamos de probarlo y enviarlo a unos

cientos de personas. Obtuvimos información, y para nuestra sorpresa los datos no eran

del todo malos, pero habíamos estado allí y sabíamos que no había agua. ¿Qué hacer

entonces? Decidimos ir personalmente y hacer verificaciones. Fuimos a uno de los lugares

de agua donde habían contestado el cuestionario y según el cual habían dicho que este

punto de agua nunca había necesitado ninguna reparación, y se presumía que todo estaba

bien. No obstante, no salía agua de allí. Preguntamos a una señora que había llenado el

formulario, quien dijo que lo había llenado correctamente. Simplemente se trataba de

que nunca había habido agua en absoluto en ese punto (para empezar), luego nunca nada

había funcionado mal. Como foráneo, uno necesita hacer pruebas reales de los indicadores

de supervisión si quiere obtener resultados válidos.

En Guinea-Bissau la supervisión demostró que el nivel de gestión comunitaria era

mucho menor en un área que en otra, mientras las responsabilidades y tareas de las dos

comunidades eran aproximadamente las mismas.Al realizar el análisis de por qué sucedía

esto, se vio que las personas que recogían los datos tenían ideas diferentes de lo que

era la gestión comunitaria y, por consiguiente, asignaban una puntuación distinta a cada

comunidad para los diversos indicadores de supervisión.
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S . 3 E v a l u a c i ó n . . - . . . . . • • • • • • • • • • . . . . . . , • • • : , • : • ' . • • ' • ' . > ; > : : . • . ; • . . • • • • • • . • • • . . ' , , • • . ' • • • • • • • • • ' • • . • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ' " • • • : ' • • • • ' • • . • •

Con frecuencia se considera la evaluación como el pasó finalde un programa o un proyecto.

Ño obstante, la evaluación dê las actividades de apoyo que estén en curso es un momento

importante de reflexión, aprendizaje y repiánificación. El proceso de evaluación tiende a

determinar la repercusión de las actividades,por referencia a los objetivos originales.y también

dar recomendaciones para la planificación de un futuro apoyo posCohstrucción. Debe •responder

a l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : . . • • . . . / • • . ' • V . - v . v / ; \ . : ; • . . • . ' . " ; • • . • • • • v ; : ; : ^ / / . ' . , ' ; • • • .•'•:"'••'••••••':•

• ¿Se han logrado los objetivos originales?; ; "

• S í n o e s a s í , ¿ p o r q u e m a z o n e s ? . ' • . ;.^.:•'••'.. •';/•;'•''-•'/'/• ' • • • " : • ' . • • ' • • ' • • • - • • • • • • • / • • • . • • ' • ' •• •" •""• ' • • • • • ' . ' . ' .

• ¿Qué sé ha logrado en vez de ello?

• ¿Qué puede hacerse dé forma diferente la próxima vez? V

Estas preguntas generales ayudan a diseñar otras más específicas qué podrán utilizarse etí el

carfipÓ¿y que no deberán ocuparse de los objetivos específicos qué tienen los organismos en

relation con el apoyo posconstrucción. ; /

La diferencia más importante entre la supervisión y la evaluación és que mientras la evaluación

nos dice lo que ha sucedido en el pasado (Cuando es demasiado tarde para corregir errores),

la supervisión significa un control en él momento presente, cuando Jas cosas no están bien,

pero todavía es tiempo de corregirlas."La evaluación es la verificación, reunión y análisis de un

programa pasado de desarrollo, para efectos de tomar decisiones sobre la continuación y/o

mejoramiento del desempeño de proyectos similares, y del sector como un todo" (Shordt

20ÜÓa:S). Esto implica que la evaluación nos indica algo acerca de lá efectividad de la estrategia

del organismo de apoyo, y dé sus métodos de: trabajo. En última instancia, la evaluación debe

respondera la pregunta:¿Estamos proporcionando el apoyo Comunitario correcto para hacer

m á s s o s t e r i i b l e s l o s s i s t e m a s d e l á r e a ? / ' - • • ' • . : . ' • : • • :.•;.••;;••••..:•••. . . • • • • • • • X 1 ' 1 1 1 1 ' . ' . : 1 '.•••'

Al igual que Con la supervisión, los agentes externos desempeñan un papel importante en la

evaluación, particularmente en los programas que definen políticas y: el marco institucional

: para el apoyo a los abastecimientos de agua manejados comunitariamente, o para aquéllos

que ayudan financieramente los organismos de apoyo. Esto será usualmente con el gobierno

nacional, en conjunto con uno o niás;donantes extranjeros.

: Los datos de evaluación pueden reunirse por medio de tina información básica obtenida

durante la etapa de planificación (véaséél capítulo 6.1, sobre cómo la información nutren la

planificación); la información dé la supervision y de los datos puede reunirse en el momento

de la evaluación. Empero, es difícil medir: la repercusión reáldéi apoyo pósconstrüccíóh, pues

•;;.tí6 Siempre es claro si la repercusión en él nivel comunitario fue causada exclusivamente por

las actividades de apoyo, ó por algún Otro factor externo, como por ejemplo las mejores

c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s . .. .•••••'••••••'.: ' X :::;:.••:'-•'•'.:• ••••'!••" •• ' • ' : ' - ' : : : : ' ' : ' y - : - ~ ' \ - : ' . - - ' " . •"'.'••'••••••'./•"'•••":

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Dedique tiempo y recursos para evaluar su desempeño en el apoyo posconstrucción

a las comunidades, y pregúntese:
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? . - . - • • • • • • ' ' ' . . . " . - • • ' ' ; ; '

5.4 Manejo de la información
Si la información va a ser útil, debe tener algún manejo. En otras palabras, debe analizarse y

almacenarse la información, y ser accesible a los usuarios potenciales.

El análisis de la información debe permitirle a usted interpretarla y obtener conclusiones

confiables, las cuales servirán entonces como base para reflejar y adaptar los procedimientos

de trabajo. El análisis de la información cuantitativa puede hacerse por medio de programas

de computación, como por ejemplo Excel o, si no hay computadores, por medio de cálculos

manuales. Es probable que uno tenga, por ejemplo, cincuenta hojas de cálculo de las

comunidades, llenas con información acerca del estado operativo de los puntos de agua en

estas comunidades. En la oficina se pueden digitar los datos en una hoja de cálculo de Excel

y (utilizando la fórmula correcta) el programa nos indicará, por ejemplo, que solamente 55%

de los puestos están funcionando. También puede quedar claro que en aquellas comunidades

donde las mujeres tienen un ingreso, los puntos de agua son más funcionales. Este tipo de

análisis puede hacerse manualmente, pero entonces se requiere más tiempo. Puede ser

obvio, después de mirar las páginas originales, que más de la mitad de ios puestos estén

trabajando, pero puede ser aún más difícil deducir con base en los datos originales la relación

entre el funcionamiento de los puestos y la actividad económica de las mujeres. Si estimulamos

al personal de campo a analizar los datos junto con las comunidades, por medio de ejercicios

participativos, ello ayudará a encontrar las causas subyacentes. En tal proceso, pueden también

definir mejor su propio papel para resolver problemas. El manual de campo Que no pore de

trabajar tiene herramientas para el análisis de datos.

Ei análisis de los datos cualitativos se hace, por lo general, a mano. Por ejemplo, la información

relativa a por qué las personas no están satisfechas con el nivel de servicio proporcionado por

nuestra oficina, es difícil de introducirse en una hoja de cálculo de Excel, o en cualquier programa

de computación, a no ser que la información cualitativa se exprese en términos cuantitativos.

El personal de campo puede solicitar a las personas que evalúen su nivel de satisfacción, en

una escala de uno a diez, o tener una lista de razones posibles y una marca para aquellos que

mencionen una persona en particular.

Una vez que se analiza la información, los resultados pueden discutirse y verificarse con el

personal de campo.Cuando se acepten los resultados,se puede determinar cuál será la acción

remedial.
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La información puede almacenarse electrónicamente, al igual que en una copia de papel, y

muchas veces uno se dará cuenta de qué es conveniente una combinación de estas dos formas.

El Computador y el software disponible en su oficina determinarán sus opciones. Si sólo hay

un computador en toda la oficina, se necesitará una copia de papel. Si usted está en Una

situación en la que hay frecuentes cortes de energía, también tendría sentido tener un archivo

electrónico. Si cada miembro de la oficina tuviera un computadór.y su oficina tuviera una red

interna donde se almacenara toda la información y estuviera accesible a todos, sería menos

emportante tener una copia de papel. ; ; /

La forma de archivar correctamente, ya sea en medio electrónico ô én papel, es una profesión

Cuyas guías y principios hay que seguir. Nó obstante, la comunicación con el personal qué hace

esta tarea es igualmente necesaria. Las discusiones frecuentes y las explicaciones estimularán

ía comunicación y la comprensión sobre "là forma lógica de archivar" de la otra persona y, por

consiguiente, mejorará el sistema de archivó.Aunque usted nunca llegue a un consenso sobre

la lógica que debe aplicarse, un proceso/iterativo aumentará el sentido de propiedad del

sistema de archivo, y alentará su uso. :

ËI acceso a la información es muy ¡mportahté,hó solamente para el personal del organismo,

sino también para los comités, operarios y demás actores. La capacidad de acceso tiene que

vér'no sólo con el acceso físico, es decir, que la información puedasér encontrada por quien

la necesite, sino también con su presentación; Cierta información puede estar accesible

físicamente, pero presentada en forma complicada, lo cual la hace inaccesible y poco atractiva

para el usuario potencial. Cuando uno piensa en tener y preparar la información para qué sea

accesible a los usuarios, necesita pensar cuidadosamente quiénes serán los usuarios, el medio

(electrónico) que hay disponible, su capacidad/de lectura, el tiempo qué tienen disponible, y él

USO qué se pretende darle a la información. ; ...,-.'V\.>v'';vv\.-•'...•

Para el caso de los jefes de departarnento de su oficina, por ejemplo, bastará con hacer

resúmenes del mantenimiento, para permanecer al día en las áreas claves de su trabajo. No

obstante, el capacitador del vigilante deberá tener Un Informe completo para poder juzgar si

la capacitación está abordando los tenías correctos. Cuando se retroalimenta la información

á la comunidad, se requieren métodos /creativos de visualization pára hacer la información

a c c e s i b l e a l a s p e r s o n a s i l e t r a d a s . • . • . • ! • • : • • • • • : . : • • • • . • • . > : : / . : :; ' " • . . • ' . • • ' : - \ - ^ ' Z ' . - - •••"•'/••. • ,'..•.:.:.••••.•••." •• •'

5¿5 M e t o d o l o g í a p a r a r é u n i r , \ ' . á n ü i i 2 . ú r : y - . ü l m a c e n á r 1 á i n f o r m a c i ó n ' • ' • • • • " • ' ••• •••:••'•:••••.••.'/";.:'

Hay varias metodologías que ayudan a réunir, á almacenar y a usar la información y qué han

conducido subsecuentemente a la planificación. Existen varios itianuales de manejo que se

ocupan exclusivamente de este tema. En está sección proporcionamos una sucinta información

sobre éstas herramientas, mientras que en la lista de referencias sé encontrarán detalles de

los libros sobre la mayoría de estas herramientas, que usted podrá consultar cuando quiera

conocer más. Hemos seleccionado herramientas que promueven los enfoques participativos

para reunir información y hacer él análisis con las comunidades, con la organización, pero

•también con otras organizaciones del sector, proporcionando una perspectiva amplia de los

próblemas.ió mismo qué un análisis extenso. Su uso está encarninadõ hacia la elevación de la

conciencia, la creación de un sentido de responsabilidad, y :el fomento de la capacidad de
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tomar decisionesy, por consiguiente, construir un sentidodé propiedad 'Porencima detodo,

hemos escogido las qué son herramientas sólidas de cómüriicacióri, cuando se üSañ con una

gran variedad dé rniembrOs del personal y de actores. He aquí una breve explicación,

' • : 5.5.1 Valoración

La Valoración Rural Participativa córnéhzó a hacerse popular áfináíés de la década dé los años

ochenta,y es una "forma de pensar y de comportarse" y una rnáriera de hacer posible que JoS

lugareños analicen sus condiciones de vida, compartan los resultados y planifiquen actividades

(Schonhuth y KieVelitz, 1994). "Hacer Uri PRA" facilita elprocésàdereunion y análisis de datos

por parte del personal dé campó (véase Que no pare de trofaojóf, el rnáñüálpara los trabajadores

de campo.de la sérié Bolt y Fonseca, 2001). ; : : :; .••••••"•,•:::•::::'.••.••;•"•:;';.::'•':.•.•••••;:.::;:::\v

El PRÀ sé emplea ton las comunidades para brindarles asistencia cõnél f in de llegar a una

comprensión sobré lo que está en juego,y lo que puede hacerse para mejorar la situación. Eh

una forma agregada,la información dé las diversas ••comunidades: puede proporcionar al

organismo una reflexión sobre los requerimientos de apoyó, y : : : : : : : "

Hay un sinnúmero de conceptos Claves subyacentes a la Valoración Rural Participativa: : : :

• Là triangulación: Una formade hâter tina verificación cruzada dé la information, mediante

la variación dé la composición del equipo de campó, de las fuentes de información y dé las

" • h e r r a m i e n t a s q u e s e e m p l e a n . ::: •• ..••••• .• • .•••;•• • • • • / • . • ; : \ " : : " : : : : — 7 ; " ' • . ^ • • • ' • • " ' ' " ' ^ ' . • ' ^ " ^ • " . ' • • ' • • • • • • ' C y . . ' .

• Aprendizaje en comunidad: él personal dé campo debe tratar de exartiiñar los problerriás

"a través dé los Ojos de los miehibrOs afectados dé la: comunidad". Lbs miembros d e Ia

comunidad también deben convertirse en miembros del equipó PRA;cóh el fin de asegurar

u n n i v e l r n í n i m ó d é r e f l e x i o n e s d e l a s p e r s o n a s d e l 1 l u g a n ' ; ' : ' ' : i . : : J ! 1 1 1 ••••".•••••••••'.'!.•.• :i'^-11:::::'::'.'::/;:'::::1'

•'•• La "ignorancia óptica" y una imprecisión apropiada: el equipó debe evitar pretisiónés

innecesarias ai reunir y analizar los datos. El personal dê cãrripó debe teriér éri Cuenta qué

los datos no son parte de un estudio científico,sino qué sé énipleáh para proporcionar Una

reflexión général :sóbre la situación del abastecimiéntodeagüa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ : ' : ' : : : : : : : ::::

• HerrámientasbíéhsecUènciádàs de: apropiación: las herramientas son numerosas y todas

ellas permiten üri cierto gradó dé participación por parte dé los niiembrós dé la comunidad.

Sort claras, áutoexplicátívas, Sencillas, apropiadas (y debe 'apropiárseles) a las condiciones

locales. Las herramientas se emplean en una secuencia que abarca la infórrnáción general

en primera instância, y cada vez más detalles en las etapas tardías. : ::

••• Compartición visual: en lügár dé descargar information en forma de ••cuestionarios yX

de llevárselos a la oficina; el personal de campo puede hacer mapas, diagramas o cuadros

(o ayudar a los miembros dé là comunidad a que los hagan) eri grandes hojas de papel.

Esto permitirá a todos los presentes vigilar la forma én qué sé les proporciona, sugerir

cambios o señalar probieniaS.Tambien aumentará la propiedad de la información en la

comunidad. • • • • • : • . • . . • • . • . • • ; . • ; : : • • • • • • • • • • • . • • • • : : : : • : • • . . • • : . • • • • • • ' : X
:

. : ' : . ' . - V - : - ' : : : - " . • ; • • • • • • • • • • ' ] : • ' : ; • : : . • •

• Los análisis en el sitio mismo, o lá presentación en el sitio: durante ühPRÀel persóríáldé

campo deberá obtener información todas las noches, para discutir y analizar conjuntamente

/los hallazgos hechos durante eldía, sobre la base de que sé pueda determinar loque debe

hacerse ai día siguiente. Los análisis diarios también pueden llegar a identificar contradicciones

en la información, a tierripó para hacer una triangulación y uhà verificaciónulterior. : :::
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• Reuniones regulares dé seguimiento: los modelos y mapas hechos ai principio pueden

Utilizarse para la supervisión. Por ejenípló: un mapa de ios puntos de agua puede mostrar

.•.••.".algunos que no son funcionales, que Se marcan en rojo.Si el PRA Condujo a un mejor plan

de mantenimiento, el número de puntos dê agua marcados en rojo deberá disminuir con ei

. • ' . • • • - t i e m p o . .. . . . . • • : . " ' ' . ' . ' . : : / . ' : ' : ' : : . / ' . . . . . . / • • • • ' . : • , / .

• Prevención dé desvíos y autóconciehcia crítica: el personal de campo que facilite el PRÁ

: podrá buscar intencionalmente el trabajo con aquéllos que de otra manera nunca hubieran

teñido la oportunidad de hablar, como por ejemplo los pobres, las mujeres y los grupos

alejados. El personal de campo debe abstenerse de hacer cualquier juicio de valoración.

Eí PRA incluye todo tipo de herramientas muy prácticas que puede utilizar el .personal'.'dé

campó en diferentes situaciones y para distintos objetivos. Muchas de estas herramientas han

dernóstrado su validez y utilidad. Por consiguiente,el personal de campó debe estar capacitado

y estimulársele para que utilice estas herramientas.

'2 (MPA,-por süs'siglas'en inglés)'

Lá Metodología para la Valoración Participativa es una herramienta para la reunión y análisis

de información, que facilita a los planificadores del proyecto, y à los proveedores deservicios,

comprometerse con los consumidores y asegurarles que los grupos que hah sido

frecuentemente excluidós.lá mayoría dé ellos mujeres (pobrés),yañó se verán rechazados.Se

trata de una metodología extensa para la valoración social, que reconoce la importancia de

los enfoques de la sensibilidad al género y a la pobreza. La MPÂ supervisa los indicadores

claves de la sostenibilidad y de la respuesta a la demanda, y vincula la sostenibilidad con los

enfoques de género, pobreza, participación y dé respuesta a láderhanda. Permite a las mujeres

y á los hombres de las comunidades, alpersónaí del proyecto ya los administradores visualizar

Cómo podrían sus acciones contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de

agua. La M PA es la primera metodología que utiliza métodos estadísticos cuantitativos pára

analizar los datos obtenidos niédiante él empleó de herramientas PRA. La MPA es apta para

díséñarvsupervisar y construir capacidad local, así como buscar reformas institucionales. Ofrece

diferentes cosas en los diversos niveles de usuarios; el principió subyacente es que está diseñada

para facilitar la autovaloracíón y el análisis en Cada nivel. Ello permite a los actores actuar en su

propio campo para mejorar la sostenibilidad, en combinación con las consideraciones de

equidad.Todos los actores.dé la comunidad hacia arriba,también tienen acceso a la información

generada por las mismas comunidades usuarias. ;

Los datos generales sobré la comunidad y él sistema del abastecimiento de agua deben reunirse

y grabarse. Estos datos se emplean para valorar si hay algo diferente de los factores comunitarios,

y que pueda explicar lo que sé encuentra como parte de la valoración COn la comunidad. Estas

actividades de valoración con la comunidad son: / /

• la observación de las condiciones físicas por medio de un trayecto dé caminata; :

* actividades de participación con herramientas seleccionadas, con inclusión de discusiones

/ • ' • • • • • x o r i ' . g r u p o s f o c a l e s ; . . . . . . . . . . . , • • , • • • • " • . • . • . • • . • : • . ' • ' ! • ' • ' . • • ' • . ' • • • • • • • . ' • . . . / ' / . • • ' / • • • " . • " . • • , • : . • • ' • " . / ' . . . . . ' .:'"•'.• •:.:'.:."•'.• . • ' . ' " •

•.:12;.DëOayale£(7/, 2000.
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••••••' e n t r e v i s t a s a b i e r t a s t o n i n f o r m a n t e s c l a v e s ; •'• : " • • • ' ^ ^ • • ^ • • • ' • ' • ' • • • ^ • • " ^ • " ' • • [ ' ' • • • • ^ • • ' • • • • • • • • • • • ' : • • ' • • ' • • • ' / •

• revisión dé los registros escritos(por medio de una reunión de iosfactores, y una revisión

dé lainformación dé ios •documentos, en el piano dèl organismo de apoyo).••;: ' - : '

Todo lo anterior debe llevarse a cabo utilizando una secuencia de actividades participativas,de

las mujeres y hombres de la comunidad, y de los miembros de la Organización íocaí para él

manejo del agua, y la revisión de sus servicios de agua. El personal de campo qué trabaja con

las comunidades¡•.•puèdë participar en éstas valoraciones; en Calidad de cofàciïitadorês,

observadores y aprendices. Los administradores de proyectó puêdêh utilizar láMPA para

comparar a las comunidades dentro y a lo largo del áréáty pára identificar por qué algunas

funcionan mejor que otras, en el sostenimiento del sistema y én los beneficios que dé ello se

derivan. • • • • • • • . . • . . . • • • • • . • • • • • • • ' > • • : ; ' : • • • • • . • • . . • • • • . • • . • ' • . . . • : • • • • • ' • • ' • • • • ' : ' • ' • • : ' : ' ' ' ' . " : " ' • ' . " ' : " . . • • • • • • • > • • • • • . . • • • • • ; . • ; . ' ; • • • • . • ; • , • '.

En contrasté con la PRA.que es una herramienta que se Usa en él plano cOnSunitarió,y que

básicamente alimenta a la comunidad para la planificación directa, lá MPÃ'proporciona

información qué Va más allá del nivëldëia simple comunidad, ytambién sobrelas tendencias:

y problemas qué tienen las comunidades en común én ciertas ireas. Por consigüientéí Sé

trata de una buena herramienta para los organismos de apoyó, qué puede emplearse como

una herramienta do manejo adaptativó, ó como parte de un sistema dé información gerencial

para ayudar a los administradores a tomar decisiones y diseñar estrategias.'•'•'. X '

5.5.3 Análisis de las'fòrfáíetàs;'debilidades; oportunidades y amenazas (SWÒT, por sus

• . . . • ' ' • • • • • s i g l a s e n i n g l é s ) • • • . • • ' . • • • . . • . • . ' . • : • . ' . . • • • . . . . . . . . . . • • • ' • • ' • • ' • ' • : • . ' • . • . • :
1 1 1

' • ' " . • • • ' . ' • • . . • • • . • • • " ! . • . " . . " . ! • ' . • ' . • " . . • ! - ' - " . ^ - ' . • • . • • • • • • • • ' . • ' , •

El SWÕT se usa por lo general en grupos, para analizar una institución y/o una estrategia

específica. Un análisis SWOT es un método de reunión y análisis de la información que ayuda

a desarrollar una estrategia para mejorar el desempeño. Le permite conectarse con los

puntos fuertes y débiles más importantes de su organización^ con las oportunidades y amenazas

más destacadas que caracterizan su ambiente. Un análisis SWOT tiene un sinnúmero dé pasos.

Comienza dóñ un : inventario dé puntos fuertes y débiles dé la Organización, interhániente.

Sigue luego un inVéritario de las oportunidades y amenazas relacionadas con factores externos.

Una debilidad interna podría ser él íirhitár el acceso a los datos, nfiientras que una amenaza

externa podrían ser las elecciones próximas. , . . . ; > ; • • : : • • • . ; • • • • • • • . • • . • . , . • • , • • • • • • • • . ; ; . . • • • • • • " . : : ' : ^ ; ; : . • : • ' . • > • • • • ; . •

Por medió de una serie de preguntas, cada uno de los elementos se vincula coh otro: : v

• Cuando un punto fuerte está relacionado con una oportunidad*usted pr-eguhtárá:¿le permite

a usted este puntó fuerte hacer un buen uso de esta oportunidad? \;

•••" Cuando un punto fuerte se relaciona con una amenaza: ¿le pecmite a usted éste punto

• • fuerte m anejar ésta amenaza? •'.... ••,..• •"'. :•.'.•••••. "[••'•' •:"['••'".:•'/• •••• ••'••'.!: I 1 ! • ' • • ' • Ï ' ; ' •/::••'•-' •'••.•••

• Cuando una debilidad está relacionada con una amenaza: ¿impide está debilidad manejar la

• • • " a m e n a z a ? • • • • • • • • • • • • • ' ' . • . . , ' . • . • • • . • ' • • • • • • • • • • • • ' . • • ' • ' . ï " : . . . • • . • • • • • • . • ' , * : ' . ] - • • " / • " ' " " • " ' : : ' ^
:

• ' ' • • • • ' • • • : • ' • ' : . ' " • • - • '•'•'•".•• ^ - • • • v ^
1 1

• Cuando una debilidad está relacionada con una oportunidad: ¿impide está debilidad hacer

el mejor uso posible de la Oportunidad? • " ' / . • • • • • • ' • ' / • ' / ' . • • : ' . : : : ' / : ' ^ ' ^ - : - > ; . - C ' ^ • •.•• '•••'^•'••.•'

Un sistema ele puntaje permitirá, entontes, determinar los objetivos ; estratégicos; los cuales

pueden ser más defensivos (cuando se trata de amenazas) ú ofensivos (cuando se trata de

116



Capítulo 5

hacer uso dé oportunidades). Una vez qué están claros los objetivos estratégicos se podrán

definir ios objetivos operativos, los resultados y las actividades para una planificación ulterior.

¿Cómo asignar un puntaje al análisis SWOT?

• Conteste la pregunta adecuada (A,B,C ò:D) pára cada casilla que aparece en la matriz.Si

usted contesta la pregunta con un "sí", coloque una pequeña"s" en un ángulo de la casilla.

• ' .••'•.•Si"r»ci,:déjela v a c í a . . . , . • • • . • • • • • • < : • • • : • • • • • • • • . . • ' • . • ' . . • ' . • " • • • • ' • . ' ' . . . • • ' • ' • • • • ' , ' • • • • • • • •

• Asigne por cada columna (vertical) Uii total de diez puntos.en un máximo de diez casillas

(marcada con una "s"), empezando con las qué usted encuentra más pertinentes.Trabaje

.••••'.'.'así a lo largo de todas las columnas.Vea élejempio que se indica a continuación, donde

están llenos los cuadrantes A y C. " \

• Ahora podrá usted discutir los puntajes con sus colegas, y como grupo podrá tratar de

llegar a una conclusión conjunta. Las discusiones que siguen este método pueden arrojar

•'••••'información importante (el cuadrante cohelpuntaje más altó dará una Idea de la naturaleza

dé las estrategias futuras: el cuadrante A es "ofensivo", el cuadrante B es "defensivo", el

cuadrante Chace un corte claro" y él cuadrante D indica "crisis y Supervivencia").

• Formule un máximo de tres objetivos'estratégicos, con base en las casillas más importantes

(es decir, las de los puntajes más altos), y en las discusiones.
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Criterios Oportunidades Amenazas

•' ílaillillllSift^ iiili

Ü

IIS

Figura 2. Ejeiriplo de un sistema de puntaje

• • .• S . 5 . 4 S i s t e m a s d e i n f ó r r t i à c i ô i i i 1 ( j é ' o g f á f i c a ( G I S . ' p o f • 5 U 5 / s i g l à S " e 1 n i i n g l é s ) •••' •••..•••.••".•• ••'••

Durante los últimos quince años, aproximadamente, él software dé hojas de cálculo ha

revolucionado muchas de las tareas diarias de las oficinas; por ello los; Sistemas de

Información Geográfica se están convirtiendo en nuevas: Herramientas, disponibles para
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Capítulo S

los administradores de proyectos y programas. Los GIS permiten todo tipo de clasificación

dé informaciones o de datos, así cómo su almacenamiento y su análisis espacial en forma

de mapas. Hay muchos paquetes de software dé GIS en el mèrcado.que varían en precio

'•'y-complejidad. • • . . . . • • . • • ' . • • • • . • , ' . • • • ' • • • • " • . .• . • • " . .

À pesar de la amplia gama dé paquetes, todos los GIS comparten un cierto número de

características comunes. Todos los GIS manejan datos en "capas" que muestran la

localisation de los diferentes tipos de objetos (o características) junto con una gama de

información o de "atributos" acerca dé cada característica. Normalmente, cada capa de

GIS es utilizada para almacenar un tipo único de característica. En su expresión más

sencilla puede hacerse una consulta al GIS haciendo un click en él ratón, sobre una

determinada característica que debe listar todos los atributos conocidos de esa

característica, aunque es posible también hacer un análisis bástante más complejo.

Para dar un ejemplo concreto, un administrador dé proyecto que implemente abastecimientos

de agua en la localidad puede estar interesado en un GIS qué tenga capas con información

sobre las poblaciones y los puntos de agua. Los lugares pueden estar representados en las

"capas" de las localidades, cómo características individuales deí sitio, o como colecciones de

características de los "domicilios". Cada característica de la localidad puede tener atributos

tales como "número de habitantes","riqueza promedio", etc. Como hay mucha información,

se puede almacenar para cada localidad. Similarmente, la capa de "puntos de agua" puede

contener características del agua, con atributos tales como "confiabilidad","rendimiento", etc.

La información contenida en las capas de los GIS puede analizarse de igual manera qué en

una hoja de cálculo o en uña base convencional de datos. Por éjemplo:todas las localidades

de una población pueden agruparse conjuntamente para encontrar poblaciones promedio.

Làs características de una capa pueden colorearse o cambiarse de tamaño para ilustrar

ciertos datos: por ejemplo, haciendo qué todas las poblaciones deí área que tengan más

de 500 habitantes aparezcan en amarillo; ó también se puede variar el tamaño delsímbolò

utilizado para representar a una localidad, dê acuerdo con su riqueza. Igualmente es posible

hacer análisis espaciales más complejos. Las capas pueden colocarse unas encima dé las

otras (sobrepuestas), para luego Ser analizadas. Una capa de "localidades" puede tener

sobrepuesta una capa de"püntos dé agua",y después las localidades pueden analizarse en

términos de la distancia al punto dé aguamas próximo. Todas las localidades que queden

a más de S km de un punto de água apropiado pueden aparecéren rojo en el mapa, lo cual

permite un establecimiento rápido dé las prioridades de una nueva localization de un

punto de agua. . . • • " • . • • ' • • • . • • • • • • . . • • / • • • • ' • ^ • • • ' • - • / • • • • • • ' • ' • • • " • ' • • ! • • • . • . • • • • ^ • • • . • • ' " ' ! • • . • • . . ' , ; . • • - ' ; ' • . . . • .

Los GIS son una poderosa herramienta para él análisis de datos, y para là subsecuente

planificación. La información proveniente de los sistemas de supervisión puede analizarse

rauda y eficientemente con estos sistemas. Pueden producirse'-también mapas rápida y

fácilmente, y debidamente codificados para una fácil referencia. Puede compartirse

información compleja, de tal forma qué resulte sencilla de cornprendér.Ademásv los puntajes

del autoanálisis comunitario pueden •.•almacenarse en un SIG, partiendo de aplicaciones

M P A : i . • / . : • • • . . . . . . . • • • • • • • . : : : : : :
:

.
;

: ' '
:

: ' : : :
; ;

' : / ' ^ ^ ^ ^ • . • - • • • • . • - , . , - • •
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Los GIS permi ten agrupar en capas, datos ¿ i n f o r m a c i ó n sobré diferentes t ipos de objetos (ríos,
poblaciones, pozos dé sondeo, etc.), j un tó con datos de objetos singlares: Los objetos sé almacenan
c o m o fo rmas geo- rë fe renc iadas , lo cual signif ica que sort represen tados en mapas. Pueden
sobreponerse capas para crear mapas que se podrán uti l izar para i lustrar aspectos tales c ó m o la
distr ibución de la población en relación con los recursos hídricos; Los GIS permi ten realizar acciones
tales c o m o determinar códigos de colores para las poblaciones, dependiendo de la distancia a la•;.
fuente de agua; también pueden identif icar t odos los pozos d e s o n d e o que t ienen más de cinco años;

\

Nombre:
Población;
No. decasas:
Pozos de sondeo:

Yanthoko
1200
200
RS212;
RS213

I D No, .:
Tipo: . .

Instalado éh:
Rendimiento (l/sj:

RS2Ï2
India
Mkll
1995 .

. . . . • • . , • • y ' ^ ^ y . r ^ / : : ; : * • • • • • : : - ' ; ' \ y : - ' : : \ : - : : - : [ ; : . , . , • • . . . • • • : : : / ^ : • • • • ] , . . • • / ^ y ^

• • ' . • • • 5 . S . 5 R e d é a y é s i a n á ( S N I , p o r s u s s i g l a s é n i n g l é s ) • . • • • • • • . . • ' . • • . • ' ; • . • • • . ' . • • • • • • - • : : > . • • ' • • • " • : : • : • • • : > • : • • • ; : • > . • • • . : • • • • •

Si biên:ès••dërtó••qüë••el•!GIS:•se^éstá;convirtiendo.rápidár1i'entè••éh'algó^fuh•dàmén•1ál^•j3àr^•:el••

administrador del proyecto, ló mismo que las hojas de cálculo y basés de datos, un "nuevo

programa, menos usado pero potencialmente importante:.para el proyectó d.-.-el programa, es

el software de apoyo para las decisiones. En esta sección introducimos brevemente un tipo

particular dé software: las Redes Bayesianas, que están particularmente equipadas para utilizarse

en proyectos ò prògrarriás donde se necesitan decisiones complejas basadas én Una: gran

incertidümbre y en muy poca información, ^̂  : : : : :

Las BÑ son una herramienta gráfica de apoyo para la toma dedecisiones '•con la asistencia del

computador, que ayuda a comprender rápidamente modelos de sistenias complejos,"o procesos

parala toma de decisiones que ameritan análisis. Funcionan ¡guàlmënte bien con datos

cualitativos (basados en él conocimiento) y cuantitativos,y son ideales pára aquéllos ambientes

en los que puede ser difícil trabajar con datos duros. Lasi BN Van üii paso rnás allá que éi

análisis del árboi del problema, u otras herramientas para la toma de decisiones basadas en

papel.y permite uña investigación interactiva de los diferentes factores quê afectan una decisión,

y su repercusión relativa en el sistema,como un todo.;

Laŝ  Redes Bayesianas constan de diagramas en los qué sé representan los:principaíés factores

de una decisión b sistema, así como ios nodos (o factores), a cada uno de los cuales puede

asignarse un cierto número de estados. Luego se conectan los nodos a cada una de ias flechas
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Capitulo 5

que representan el flujo de causay efecto.Subyacente a cada nodo encontramos el denominado

cuadro de probabilidad condicional, que relaciona cómo los estados de los nodos alimentan a

un nodo determinado (sus padres), y a su vez afectan la probabilidad de que esté en un

determinado estado. Los datos que alimentan cada nodo pueden derivarse de los datos del

proyecto anterior,del modelamiènto,o del conocimiento cualitativo de expertos (que fluctúan

desde los miembros de la comunidad hasta los académicos). El poder de las BN radica en que

permiten una valoración rápida y fácil de la repercusión de los cambios en los factores claves

eriún resultado deseado. Debido a la probabilidad de que un nodo que tenga un estado dado

sé represente no como un término absoluto sino como una dispersión de probabilidad (o

posibilidad), las BN son particularmente útiles para tomar decisiones en condiciones en que

faltan datos, o en las que hay una gran ¡ncertidumbre.

La sencilla BÑ que se muestra eh la Figura 4 ¡lustra los principales puntos. ËI diagrama representa

un simple modelo conceptual de los principales factores qué afectan la capacidad de la

comunidad para mantener un sistema de agua. Hay dos factores principales que afectan

directamente la capacidad para mantener el sistema: el "liderazgo"y las "destrezas". No obstante,

las destrezas se ven afectadas,a su vez, por ^"capacitación". La BN muestra sencilla y visualmente

corno se piensa que un programa de extensión pueda afectar ésta capacidad.

Capacitación

Ocurre
No ocurre

0
100 1 1 IT

Liderazgo

Bueno
Intermedio
Malo

10.0
70.0
20.0

Destrezas

Alto
Bajo

50.0
50.0

Capacidad de mantenimiento

Alto
Bajo

41.5
58.5

Figura 4. Probabilidad de una "alta capacidad de mantenimiento'*en ausencia c/e "capacitación"

Capacidad de mantenimiento

figura 5. Probabilidad dé íihá "alta capacidad dé múhtenimierito", cuando boy "capacitación"

121



La Figura 5 muestra corrió, si Se cambia él estado de:la "capacitációh'Yde "rio ocurre" a

"ocurre", la probabilidad de tener:las destrezas necesarias fluctua de SÕ a 90%. Esto a sü

vez lleva a una probabilidad de 60% de "alta capacidad de nialiten¡miento", es decir, Una

mejora dé 20%. El:sencillo modeló indica, por consiguiente, que si bien:es cierto que la

capacitación puede tener una repercusión Importante en las destrezas (y debe, por tanto,

dársele a te h ció ti), tiene una repercusión menor sobre:1a capacidad: general de

mantenimientoque la ocasionada por un mal liderazgó. La implicación sería entonces que

las destrezas del liderazgó deberían ser fortalecidas. La BN señala también un alto nivel

de incertidumbre acerca de las destrezas y liderazgó básicos. Abordar este tema llevaría,

a su vez, a una mayor incertidumbré en términos de la repercusión dé una determinada

. i n t e r v e n c i ó n , . . • . • • . . . • . . • . • • • • ' . " " • • ' . • • • • • " . . • • • ' • • • • •
: i i i i

' . :
1 1

v
1 1

 • • • • • • • • . • • • . • . ! . • ' " ' . ' • ' • " ! ' . ' • • • ' • ' " • • • • . • •
:
' . :

1
. . ' .

1
. • . - • . • '

Pueden construirse las BN como parte de talleres páralos actores, y pueden ayudar a hacer

explícitas las presunciones a veces implícitas que subyacén a su preferencia por Un determinado

curso de •acción: El software se consigue gratuitamente en internet, y puede descargarse de

J o s s i g u i e n t e s s i t i o s :
1

/ . . . . . • • . . . . • • • • • • • i
1 1 1 1 1 1 1 1

" :
1

'
1 1 1

 • . . . . . . . • • •
1

. v
:

>
i i l l i l l

; ; ; 7
l l l l l l i

.
i
 " . : • • • • • • : . • • : : • • ".••'"": :"'•"•-'•!•'•'.' • • • • • • • . •

• Ñ é t i c a ( w w w . n o r s y s . c o r n ) : • , • • • ' • • • • • • ' / . l ' . : ^ • ' • - ' • •••':••••".: "'.• • • • : . • " , . . • • • • • ' . . - • • : • . • . • • • • • • "

• •'• Hugin (www.hugin.dk) : / : '

Uri buen material dé referencia, y nrtUy accesible para utilizar las BN pára el manejó del recurso

hídrico, puëdé encontrarse en Cain, 2001, en tanto que un buen texto inicial pára là teoría

subyacente podrá hallarse eñ Jensen 1996. : ^̂̂  : ' : : v

Las BN pueden emplearse pára desarrollar métodos sencillos que permitan ayudar a tomar
decisiones que aclaren el pariaramàí No obstante, el desarrolló de sistemas de apoyo a las
decisiones totales es una tarea compleja que requiere la habilidad de urt profesional. Lá decisión
en cuanto a si se deben usar ó no Sistemas de Apoyó alas Decisiones (ÜSS, por̂  sus siglas en
inglés) depende en gran medida de cada proyecto, y dé los probables costos y beneficios que
de ellos se deriven. Una regla dé oro consiste en que cuanto más grande sea uh proyecto más
compleja será la decisión, y cuantos más actores haya involucrados más probable será que
valga la pena una inversión eh DSS. ; \ ^̂̂  / ' ; ̂

En Z/wibowe utilizamos las RédésBayesianas con un grupo de personas qué trabajaban

en extensión nacional. Hicimos que describieran lo que: consideraban que era iá

repercusión dé su trabajo en ëi bienestar del agricultor;1.y Juego sê construyeron las:

redes. El resultado fue que, independientemente de Si: la extensión clél trabajo estaba

bien ó mal, había una repercusión mínima en el bienestar de ios agricultores debido a

que hábi'áuria gran cantidad dé otros factores importantes. Su trabajó en sí mismo no

tenía la capacidad de resolver los problemas de una bajá precipitación de lluvias o una

mala política agrícola, pero cuando todos los demás factores eran positivos, entonces el

trabajo de extensión podía tener una repercusión mucho mayor en las vidas :de las

personas. El puntoconsistía entonces en hacer a laspersonas darse cuenta de que raras

v e c e s e x i s t e n r e s p u e s t a s sene i Has. • • . ; . . . . • • • . . • ' •• • • • • • • • • • . • • ' . • • • • • '. •••••• ' • • . . • • • • • • • ; . • • • ' [ . • . ' • • • ' : . . .
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.•••.•.••.•••••'S:S:6 •PlanÍficacióri'dei.p iroyet:to:¿atí;basB i.e iri i iél objet iva ••(QQPP, por sus"S¡gbs'Síi

• ' • • • • • . • • • • ' . ' • • • • ' i n g l é s ) . • • ' • , • • • ' • • " . ' . • • • ; ; . • • • . • : . • • ' • • . • " ' . ' • " • , , . . . . , . . • • ' . • ' . • . . . . .

laplanificación dei proyecto enfocada erieí objetivo (OÓPP) es una herramienta de análisis y

planificación muy utilizada en la cooperación pira el desarrollo, y ha sido adoptada por un

gran húmero de Organismos de Apoyo Externó. Se basa en una secuencia lógica de reflexión

y trabajo en equipo. Es también una herramienta muy visual. Las tarjetas de colores se emplean

para mostrar una secuencia lógica de relaciones causa-efecto entre varios problemas y

soluciones subsecuentes. Uno de los principales productos resultantes del ejercicio de OOPP

es uri Marco Lógico de Trabajo, que indica las prioridades de acción y forma la base de una

planificación ulterior.

La herramienta se divide en dos fases, cada Una Con diferentes actividades, según se Ve én la

Tablas. • . .:• - : - ' " ' S r ••'•. ..•••• ' Z . ^ - : : : r •••••" • ..••:::.."/

^ ^

Fase analítica

Fase de planificación

Análisis dé la: participación

Análisis del problema y del objetivo

Desarrollo dé:un marco lógico de trabajo

Estimación deílosírecursosnecesarios

Planificación de lásíaçtividadessn el tiempo

Si bien es cierto que es posible realizar uh ejercicio de OOPP énélpláno comunitario, con él

.'p'érso'hai facilitador de campo, este ejercicio debe hacerse fundamentalmente en el aspecto de

la ímplementación de las organizaciones que preparan un proyecto. No obstante, podría ser

Una herramienta útü para las agencias responsables de proporcionaran apoyo posconstrucción

á largo plazo para las comunidades que deseen manejar su abastéciriliento de agua.

Uria OOPP se desarrolla de la mejOrnriahéfa con la participación de una gran variedad de

actores, quienes son identificados a ló largo del denominado "análisis de participaciórT.Todos

los actores tendrán perspectivas diferénteSi en una determinada situación. En el contexto de

la reunión y análisis de la información acerca del apoyo posconstrucción, los actores pueden

ser representantes de los Comités de agua de las autoridades locales, de jefes de departamento

de SU oficina, de los ofganishiOs de apoyó externo que funcionan én su área. Con este grupo

se hace entonces un ¡nvèntarió de todos los tipos dé problemas: relacionados con el apoyo

posconstrúCCióh.sê definen las relaciones causa-efecto dé éstos •problemas y posteriormente

se visualizan. Algo interesante esqué los participantes pueden tener•diferentes puntos dé

vista sobré cómo relacionar los problemas entré sí, y puede haber acalorados debates. Cada

••'.persona deberá ser niúy clara acerca dejó qué quiere decir. :

Por medio del análisis se desarrolla un árbol del problema (véase Ja Figura 6). Se manifiestan

con Otras palabras los problemas en términos de objetivos, y la lógica que existía en la: relacióh

causa - efecto del árbol del problema se ampliará én gran medida, cuahdó se establezcan los

" s i [condicional] se alcanza éste objetivo, éntohcés se habrá alcanzado esté objetivo lógico".



Este análisis del objetivo conducirá a! árbol de objetivos, que se basa en el marco lógico de

trabajo. Se seleccionan objetivos fundamentales como objetivos para el marco lógico de trabajo,

y de los otros objetivos del árbol se identifican los resultados que deben lograrse para llegar

a esos otros objetivos. Los restantes se encontrarán en las actividades que se identificarán

para lograr los resultados. Una vez que el marco lógico de trabajo señale lo que hay que

hacerse podrá realizarse un estimativo de los recursos necesarios, lo mismo que el tiempo

requerido para las actividades (Ver Figura 5).

Disfunción parcial dei
sistema

Mantenimiento no
garantizado

Recuperación

só&eníbfe del costo

Sajo porcentaje de
facturas pagadas

Los ingresos no son
eficientes para cubrir

ios gastos

Deficiente manejo
financiero

Escasa caí

j _
Estasa voluntad Los repuestos Inadecuado

sistema tarifario
Planificación
deficiente del

sistema de facturación

El tesorero
maneja muy

mal los fondos

Falta de confianza
en el comité

Destrezas
insuficientes

Figura 6. Ejemplo de un árbol de problemas

Si bien es cierto que el ejercicio OOPP puede parecer bastante mecánico, resulta potente,

particularmente porque ofrece un gran número de intercambio de ideas y permite comprender

las diferentes perspectivas.También proporciona una buena mirada general a los problemas

relacionados con la gestión comunitaria, y muestra en qué nivel deben abordarse los problemas.

Una vez que se hace el marco lógico del problema, puede diseñarse un plan detallado.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

^ l . ^ tá r^ fe ftvitaf'teiirti^'información íobré el tiempo ^«1. dinero empleados, infohTiación

' ! qtie. n.ô ¿Sutilizará, s$' puede ertipôzar.fíw identificar 'las 'íxpèrtertcià* nacionales, regionales

;,•*• ¿Qué sectòm y . íieben o, han tenido "programas que participen en la
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Capítulo 5

• ¿Qué tipos de programas de abastecimiento de agua han participado en la gestión

comunitaria?

• ¿Cuál es la escala de estos programas (región geográfica o administrativa,

población atendida, tamaño y distribución de las comunidades, etc.)?

• ¿Cuáles son los impedimentos y las "cosas buenas" que se han encontrado?

• ¿Cuáles son los costos de estos programas (presupuesto y costo anual, inversión

por persona, por instalación, etc.)?

• ¿Quiénes son las personas claves (en el plano nacional, distrital, regional y local)

que han participado y cómo pueden contribuir de la mejor manera posible al

proceso de valoración y planificación?

- Asegúrese de que el personal esté bien capacitado en el uso de todas las herramientas

que se van a utilizar, y contrate personas con el conocimiento necesario para ello.

Compruebe que la reunión y análisis de datos se vean seguidos realmente por una

planificación pára mejorar y por una puesta en práctica de los planes. En el caso del

GIS/BN,y de OOPP.debe acometerse el trabajo inicial probablemente por parte de

un consultor calificado. Se deberá prestar particular atención al trabajo anterior de

GIS que se haya hecho en el plano nacional o local, o en los distritos circunvecinos,

para evitar reinventar la rueda, siempre que ello sea posible.
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• • • • • • • • • • ' / ' ' y . • • • . • . . • • . . . • • ' ' . ' • • • " . • • ' . • • • • • • • • C a p í t u l o 6 • ' • • ' • ¿ / • • • •

. .6 i .y . . .P. Ianí f icación y a p o y o f l n a n c í e r ò . a Ias c o m u n i d a d e s ;;.•..

Las tafeas de una institución de apoyo son niuy diversas. Reúnen y analizan la información,

proporcionan construcción de capacidad à los miembros y operarios del comité, median en

los conflictos, supervisan el manejo y éí desempeño del sistema, proporcionan apoyo legal,

fihahdèro y tecnológico y coordinan estos aspectos con otros Organismos del sector.

Está Sección tiene que ver con la planificación del trabajo de un organismo que desea

proporcionar apoyo a las comunidades después de la etapa de construcción. No se centra en

la planificacióh en el plañó comunitario, lo cual se cubre en Que ño paré de trabajar, e\ manual

para los trabajadores de campo de esta serie. Se enfatiza en la planificacióh interactiva (con las

comunidades o con otros actores), e iterativa (que se desarrolla con el tiempo), y que se

orienta a unos mejores resultados. Los aspectos tales como las implicaciones financieras y el

establecimiento de una estrategia de comunicación y divulgación, también forman parte de

e s t á d i s c u s i ó n ; . • . . • . . , • , • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • , ' . ' • . • ' . • . • • ' • ' • • • • • • ' ; • ' ' • • . • • . • , • . • . • • ' • • ' . • • ' • • • • • • • ' •

. 6.)infórfnáción qoe nutre la planificación\y, y . •'.••'•.••,•.•••'.•••••• •.'..•• • . . . . ' . • • • • • • . - • • • • •

Una de las mejores formas de evitar o de reducir los problemas al mínimo cuando están

relacionados con el apoyo a la gestión comunitaria, consiste eri anticiparse y planificar cómo

manejarlos. La información básica y la supervisión son los cimientos de la planificación aunque,

'obviamente, los recursos financieros y: humanos disponibles también tienen su efecto en la

planificación. Después de valorar la situación, identificar los problemas relacionados con la

gestión comunitaria en el área de trabajo y estimar los recursos: disponibles el organismo

puede planificar el apoyo posconstrUCcióh, Con los diferentes actores involucrados.

A mediados dé la década de los años noventa, el IRC y seis socios llevaron a Cabo un proyecto

de investigación de acción participativa, para examinar la gestión comunitaria dé los

abastecimientos rurales de água. Esta sección presenta las formas en que los equipos de

investigación del país y del proyecto reunieron información sobre los "problemas típicos", los

cuales pueden emplearse para guiar la planificación puesto que son ellos quienes deben

y respóndef a los organismos de apoyo.

Los equipos de investigación comprenden por lo general dos ó tres hombres y mujeres con

experiencia técnica y social pertinente. El equipo empezó la investigación preparando un

estudio de país con un enfoqué en la gestión comunitaria en él sector agua. El equipo revisó

: ; los documentos pertinentes para aprende^ acerca de las políticas y estrategias de los sistemas

' : : manejados por las comunidades. Entrevistó al personal de las organizaciones implementadoras

y les preguntó qué hacían para mejorar lagéstión comunitaria de los sistemas de agua. Después,

cádá equipo llevó a cabo un estudió del caso en profundidad, sobre los puntos fuertes y los

impedimentos que existen cuando las comunidades rurales manejan unos mejores sistemas

del abastecimiento de agua. • ' ' " ' • • ' • • ' • : - : : Z ' r / ' : ' . : ' . ' :.'/'.•".•/•.••''.'. N

Por medio de una revisión de documentos, entrevistas con él personal de los organismos

implementadores y estudios profundos de los casos que se presentaron en los seis países

(Guatemala,Colombia, Nepal, Pakistán,Camérün y Kenia),se desarrollaron algunas reflexiones
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iniciales. En cada país la gestión comunitaria de los sistemas de abastecimiento de agua figuraba

en la política nacional, pero no había estrategias ni métodos para todo el país, en los trabajos

relacionados con la gestión comunitaria, y cada organismo tenia sus propios métodos. Más

aún: ningún gobierno trató a las comunidades como si fueran administradores futuros, capaces

de determinar sus propias alternativas con base en una gama de opciones. La capacitación, que

fundamentalmente se dio a hombres, se centraba únicamente en las tareas técnicas y en la

teneduría de libros. Muchos organismos externos de apoyo estipularon las precondiciones

para un manejo futuro que, por lo general, incluía la formación del comité de agua con cierta

representación femenina, y con un papei determinado en la fijación de tarifas. No obstante,

poco se hizo para desarrollar las herramientas gerenciales o la capacitación, y también poco

hicieron las organizaciones mismas para preparar sus tareas de apoyo.

Muchos sistemas de gestión comunitaria no funcionaron bien, en parte por razones técnicas,

y en parte por la mala administración, la falta de capacitación y de apoyos gerenciales.Algunas

veces los miembros de la comunidad no eran atendidos, debido a la mala distribución del agua

y al deficiente manejo de la red.Varios de los hogares no atendidos habían aportado dinero en

efectivo o habían hecho contribuciones en especie a la construcción del sistema, pero no

habían recogido los beneficios. Rara vez se llevaban registros sobre las transacciones y los

acuerdos financieros, y esto quebrantó la confianza de los miembros de la comunidad. Otros

puntos comunes encontrados como problemas típicos, fueron:

• en muchos comités de comunidades no se comunicaban adecuadamente con los usuarios

y había una falta de decisiones transparentes, que se traducía en desconfianza y en usuarios

que rehusaban pagar;

• por lo general, las mujeres no participaban en la tarea administrativa;

• Las reglas de supervisión, los formatos y responsabilidades no estaban funcionando

regularmente;
• algunas comunidades tenían problemas con conexiones ilegales;

• en algunas comunidades las personas tenían problemas con la adquisición cercana de

repuestos.

Los problemas relacionados con el manejo del sistema pueden ser técnicos, gerenciales y/o

socioeconómicos, pero las comunidades que participaron en la investigación solamente

mencionaron problemas técnicos, y no prestaron atención a los aspectos importantes de la

administración tales como la recuperación de costos, las reuniones regulares, la comunicación,

la teneduría de libros, etc. Estos otros problemas solamente emergieron a la superficie después

de hacer un sondeo por medio de una discusión con los equipos de investigación.

Estas áreas problema pueden ser objeto de investigación ulterior, si las soluciones no son

evidentes, o si al ensayarlas parece que no funcionaran. Para tener información ulterior, pueden

emplearse las herramientas descritas en el capítulo S.5. Dependiendo del nivel de trabajo, del

mandato de su organización, y de su área de acción, usted podrá reunir información más

detallada. No obstante, absténgase de entrar en demasiado detalle y siempre tenga en cuenta

su mandato. La información se reúne para identificar patrones de problemas típicos de su área

y de la distribución geográfica de problemas. Esta información le ayudará a establecer sus

estrategias, planificación y recursos necesarios.
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Cómo administrador del Organismo de apoyó, usted debe estar interesado en información

acerca dei desempeño general de los puestos y del número de comunidades que no pueden

sufragar los costos de funcionamiento y mantenimiento. La naturaleza exacta de estas fallas y

el conocimiento preciso de qué personas tienen problemas para pagar, es una información útil

para él personal de campo pero demasiado detallada para usted. Como administrador puede

actuar sobre la escasa efectividad del personal de campo, por ejemplo, permitiéndoles más

recursos para visitar a las comunidades. La naturaleza exacta de las fallas y de ios problemas

ton el pago son para que el personal de campo actúe sobre ellos. El personal puede decidir

reehfocar la capacitación del vigilante, y discutir él sistema tarifario con el comité de agua. En

él caso de que los trabajadores del campo no puedan solucionar los problemas, deberán

poder discutir con usted, o con su superior, cómo abordarlos.

Esto clarifica cómo la información sobré la supervisión alimenta la planificación y por qué hay

necesidad de ser flexibles para poder responder a los requerimientos de las comunidades.

. 6 , 2 . ¿ Q u i é n h a c e q u é , c u á n d o , c ó m o y : t ó r i ' ^ i í é r e c u r s o s ? " . • • • : ' ^ " . r ' •• •••• ••' •••"••• ' :•••.,...•••'•"

Básicamente, la planificación requiere encontrar respuestas para las siguientes preguntas: ¿Quién

hace qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿con qué recursos? La planificación se hace en diferentes niveles.

Las comunidades planifican mejoras dentro de ellas. Los trabajadores de campo planifican su

trabajo en las comunidades, teniendo én cuenta los requerimientos de apoyo indicados por

las comunidades. Usted, como administrador, deberá hacer un plan más agregado basado en lo

que debe hacerse de acuerdo con las comunidades y con su personal de campo, y basado

también en lo que ocurre en su ambiente institucional y político. Los recursos humanos y

financieros disponibles y necesarios también tienen un efecto en la planificación.

La planificación tiene dos aspectos: la planificación proactiva de las actividades fijas de apoyo.y

la planificación de respuesta. Las actividades fijas pueden concluirse de la lista de problemas

típicos identificados en el área. He aquí algunos ejemplos:

••'• diseñe un formato para supervisar el desempeño del sistema.y promueva su uso;

'' establezca una capacitación en la preparación de presupuestos y en la teneduría de libros,

para tesoreros de los comités de agua; :: ' : '

* : d e s a r r o l l e u n a l i s t a d e 1 e s t a t u t o s ; . ! ! • • • - V : : : ; ; ' ^ - : ' , ' • ' • • • ' . . ' ; . • ' .• ' /';...• .'^ •• •. • •" ' . ' . . ' .

" h a g a manuales para el funcionamiento dé una bomba manual'específica;

"organice un taller para elevar la conciencia de los políticos, etc. /

Dichas actividades pueden planificarse con los siguientes títulos:

• ' ' ¿ Q u i é n l ó h a c e ? • . . • • ' . • . • • • • , " . : •••'"••••••:.:• : ' - ' : : i - ' - - : ' " ••• . ' " ' • • • . • • • • ; : : • . • • > • • • • • • . ' . • • . .• • " . • ' • • • ' : • '

- . ¿ C u á n d o s e h a r á ? •• . • • . " • • • • • • . ' . • " . • - " . • ' . • ' . • • ' . • • : : . ' > ' " • • . . . • • . • • • • • • . • : . • ' • • • • • ; . . • ' , : • . • ' . . • " • . • • ' • • ' . " ; • • • • • • • . ' .

• ¿Qué se necesita en t é r m i n o s de in fo rmac ión y recursos del personal? ..•;••• /....'•••

Una par te impor tan te dei t rabajo del organismo de apoyó debe ser lá respuesta a las necesidades

inmediatas de la comun idad , tales c o m o : : '

'..'•.•.'.•.•'conexiones ilegales de agua que causan con f l i c to en la comun idad ;

• " • • • " . • p r o b l e m a s c o n l o s f r a u d e s ; . . " ' • • ' ! • • . • • - • ••::••::" •••.••
:
: . • • ' • • • " • ' : ' : : ' • • ' • ' • • . •••••" ' • " • • ' . • • • • • . • - • •
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• problemas con los cóitiités y los propietarios de latierra .sobre el acceso a la fuente;

' '••• problemas técnicos pára obtener repuestos, o por las fallas de las partes del Sistenià.

En térniiriOs generales, éstos son problemas que no pueden solucionarse en el plaño comunitario,

pero que necesitan lá intervención'déi personal del organismo de apOyo. Sé requiere tiempo

para calcular este tipo de planificación de respuesta.y usted deberá configurar una oficina de

ayuda. Otra tarea importante de los organismos de apoyó consiste én réunir à los diversos

actores*para que intercambien experiencias de información y de negociaciones.Por ejemplo:

los comités de agua pueden reunirse con los representantes del gobierno para discutir la

provisión de fondos y para obtener apoyo del gobierno,y los donantes pueden reunirse para

c o o r d i n a r s u s a c t i v i d a d e s . ...••••••;;•••;;•••..•.... : : : :

Esto implica que la planificación necesita comunicación y cornpartir en todos ios niveles. Las

decisiones sobre quién hace qué, cuándo, cómo y con qué recursos no deben:tomarse

aisladamente y trás los escritorios. La comunicación aumenta lá fáctibilidad y utilidad de los

planes. Las personas que usted involucré pueden indicarle qué debe Hacerse, quién Sería la

persona indicada para ello, cuál es elmejor momento, etc, La planificaciónconjunta aumenta

también el compromiso de aquellos que necesitan aprobar ios planes y dé quiénes están

involucrados en su implementación.Dada la continua necesidad de responder a las dernándas

de la comunidad, y a la flexibilidad requerida para ello, los planes hó deben ser demasiado

detallados. . . • • • • • • . . . . . • . . . - . . • • ' . • • ' • • • • ' . • • ' : • • . ' / • ^ • • - • ' . . • ' ' • • " ' ' ' ^ • • • • ' • • ' • ' ' . ' • • ' - . • • • • : • • • • • " . ' . ' . ' , • • . -

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

¡Anticípese! Haga una lista de "problemas típicos" y utilícelos para hacer una lista de las

correspondientes actividades de apoyo que usted deberá planificar. Revise los documentos,

entreviste al personal de las organizaciones del caso y organice algún tipo de investigación

comunitaria profunda por parte del personal para elaborar esa lista. Los "problemas

típicos" pueden elaborarse después en un taller para los actores más importantes, con el

ánimo de identificar los patrones de los problemas. Sería útil contar con un facilitador

para el taller.

Antes de tomar cualquier decisión definitiva, deberá evaluarse el proceso de planificación.

Responder a las siguientes preguntas podría resaltar la necesidad de reconsiderar las

decisiones ya tomadas. Es mejor reconsiderarlas en la etapa de planificación antes que

sea demasiado tarde, cuando el costo de un error puede ser mucho mayor.

- ¿Han tenido los diferentes actores una oportunidad de aportar sus ideas y plantear

sus prioridades?

- ¿Hay un consenso acerca de las prioridades, y sobre quién debe ponerlas en práctica?

- ¿Se han considerado todas las alternativas?

- ¿Están conscientes todos los involucrados de las implicaciones en términos de costos

y de quién deben aceptarlos?

- ¿Están conscientes todos los involucrados de sus responsabilidades y obligaciones?
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"6.2 Planificación'pára la comunicación'y'-là'divulgación •••".•••"";'•" •••"• ' . .•. .•.

Un área que con frecuencia se olvida al planificar un programa dé agua y saneamiento es la

necesidad de tener una estrategia claramente articulada y una comunicación sistemática. Una

estrategia de comunicación bien planificada reconoce la necesidad de la comunicación entre

aquellos que están involucrados, para cerrar las brechas entre los planificadores, las entidades

del gobierno, el sector privado, los organismos de ayuda y las corrtunidades.

Buena comunicación y adecuados flujos para compartir la información, desde un cõrfipròmiso,

hasta él proceso, "Solamente pueden alcanzarse ios objetivos si se dispone de una adecuada

información en todas ios niveles: desde las comunidades hasta el gobierno centrai.Todos los

actores del sector deben estar al tanto de las políticas, la legislación, los decretos, ias decisiones

administrativas y cualquier otro material pertinente. Si bien es cierto qué la falta de hardware

tecnológico impide la comunicación Con puntos remotos, es más frecuente que la falta de

voluntad sea la verdadera causa" (Roark, 1993). Esto implica que la información pertinente

debe divulgarse a aquellos que deben conocerla: ios grupos objetivo tales como ios comités,

los planificadores y los tomadores de decisiones.

"Comunicación" no és lo mismo que "decir". La palabra "comunicar" implica un procesó de

doblé vía. Una estrategia de comunicación debe incluir la oportunidad de que haya

retróalimeíitación por parte del grupo objetivo hacia el remitente y hacia el destinatario, una

vez más. Cuando se permite a las personas participar en el procesó de definir e implementar

las reglas para su propia estrategia de agua, se acelera el potencial de sóstenibilidad. Un corolario

a esto sería la necesidad de escuchar y por consiguiente se puede decir que la comunicación

requiere la escucha. Si no se escuchan'los mensajes que van de aquí para allá (y si no se actúa

éh consonancia), no hay comunicación" (CovVatérInternational•Ihc. 1997:50). Esto es válido

• e n " t o d o s 1 l o s n i v e l e s . .: • • • • ' . " ' . • . • • . • • \ : : / ' i . : ' ; : ^ " - " ' ' ' > i : ' ' . ' • ••'"''/'•'•'•'•"'•••^"•"' • . • • ' ."• • • • • ' • • • • • •" .

He aquí un ejemplo práctico que concierne a las discusiones sobre los presupuestos del

gobierno local, y que tienden a verse limitados "y centrados en unas pocas prioridades."Tienen

que establecerse canales de comunicación y de negociación, que garanticen que los resultados

del proceso de planificación local sean tomados en cuenta adecuadamente en los niveles más

altos, cuando se esté decidiendo acerca de las inversiones públicas, los proyectos, etc.; y una

planificación de un nivel más alto debe poder ajustarse a las condiciones locales" (GTZ, 1999:

46). LOsorganismos de apoyo pueden deserripéñar un papel intermedio en facilitar el flujo de

información entre los niveles nacional y comünitario.Tambiéh deberán desarrollar estrategias

para divulgar la información a las comunidades dé su jurisdicción. ¿Qué información debe

d i v u l g á r s e l a q u i é n , c ó m o , y c u á n d o ? ^'.'.: ; ;.v.:'•:::•••:•'.'.• ; ••:.•••'•.:.'•

Muchas experiencias han demostrado quê las buenas ideas se difunden espontáneamente, a

medida que ias experiencias de las comunidades se comparten con las otras comunidades

vecinas, y al tiempo que los organismos dé apoyo prestan SU asesoría administrativa, o a

medida que se realizan talleres sobre el terna. Nó obstante, escuchar acerca de las buenas

experiencias y obtener consejo gerencial no necesariamente conduce al cambio. Todos los

tipos dé condiciones deberán estar en :el lugar adecuado para :que ocurra el cambio. No

obstante, cuando uno muestra y promueve ejemplos sostenidos de gestión comunitaria^ otras
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comunidades y otros organismos de apoyo pueden llegar a interesarse en este enfoque, y

pueden estar deseosos de aprender de estos ejemplos.

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Haga un borrador de un texto en el cual muestre qué servicios de apoyo tiene para

ofrecer el organismo, y qué se espera de tas comunidades que desean solicitarlo. Indique

claramente cómo se puede llegar a su organismo {direcciones, números telefónicos, etc.).

Distribuya el texto entre aquéllos que requieren dichos servicios.

Examine la situación desde el punto de vista de otras actores, e imagine qué tipo de

información es útil para ellos. Presente opciones pertinentes y prácticas para divulgar

esta información. Diseñe y ponga en acción un plan de comunicación, el cual debe

comprender los siguientes pasos:

- definición de las audiencias objetivo (quiénes son, dónde están, qué idioma hablan,

etc.);

- definición de los canales de comunicación para cada una de estas audiencias (en el

nivel comunitario deberán incluirse la radío, las clases de alfabetización, las reuniones

en iglesias o mezquitas);

- definición de las necesidades que deben comunicarse en cada una de estas audiencias;

- desarrollo de métodos y herramientas de comunicación (las cuales pueden variar

desde la organización de un taller de actores hasta el desarrollo de carteles

informativos);

- pruebas de métodos y herramientas;

- extensión de la implementación de los métodos y herramientas de comunicación.

Es fundamental hacer participar a las personas que usted considera como objetivos para

alcanzar el éxito en sus actividades de planificación. Las personas sólo tienden a cambiar

cuando comprenden la naturaleza del cambio, de tal forma que a no ser que se les consulte

y se les informe no se sentirán incluidas en el esfuerzo.

Utilice datos para brindar apoyo y fortalecer sus decisiones; por ejemplo, mediante la

divulgación de los beneficios de sus actividades y el respaldo que está dando a las

comunidades. Usted deberá comunicarse "para proporcionar retroaltmentación y para

hacer posible la participación y la acción. Si se genera una masa critica de preocupación e

interés dentro de un sector, la comunicación se convertirá en una fuente nueva y poderosa"

(Gore-Dale, et of., 1993:11).

La divulgación de las experiencias exitosas de otros lugares del país puede ocurrir en un

cierto número de líneas:

- difusión del enfoque y construcción de habilidades entre otros miembros del personal

de apoyo del organismo;
- introducción del enfoque en otras regiones cubiertas por el organismo;
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- divulgación del enfoque y construcción de capacidades entre el personal de

otros organismos que trabajan con las mismas comunidades;

- divulgación del enfoque y construcción de capacidades entre el personal de los

organismos interesados que trabajan en otras partes del país;

- fomento de los grupos y redes de apoyo para compartir información. Las redes

intercomunitarias, los intercambios científicos y la divulgación en el plano

internacional pueden ayudar a las personas a comprender mejor las diferentes

opciones, y las condiciones para la gestión comunitaria.

Al igual que en el caso de la divulgación de la información sobre el apoyo que el

organismo tiene que ofrecer, y dónde y en qué condiciones se puede obtener.también

es necesaria la intercesión:

- debido a la importancia de un abastecimiento de agua seguro y confiable;

- para obtener un buen manejo del abastecimiento de agua;

- Para mejorar la conducta de higiene.

6.4 Implicaciones financieras del apoyo a las comunidades
Hay costos involucrados en el apoyo a las comunidades que desean mantener sus sistemas

funcionando. El personal de campo debe hacer visitas regulares a las comunidades y organizar

las necesidades de capacitación, incluyendo la de actualización para los diversos miembros de

los comités de agua; los recursos del personal deben estar disponibles para requerimientos

específicos de apoyo y su personal puede necesitar cierta capacitación para hacer posible que

modifique sü estilo de trabajo con las comunidades. Aunque aquí ho se puede dar prueba

tangible, creemos que este tipo de inversión vale lá pena, porque los costos de las reparaciones

y la rehabilitación prematura de los sistemas ocasionados por la falta de un manejo adecuado

solí mucho mayores. Se podrá argüir que uno no es responsable por las reparaciones y, por

consiguiente, no afrontar estos costos, porque se supone que las comunidades deben reparar

su propio sistema. No obstante, sabemos qué sí no existe una estructura adecuada de apoyo

muchos sistemas pueden quedar sin reparación y dejar de funcionar. Esto se añade a los

costos comunitarios de oportunidad, puesto que los miembros de la comunidad,

fundamentalmente las mujeres, de nuevo tienen que emplear más tiempo caminando largas

distancias, y hay altos costos involucrados en el cuidado de personas que se enferman como

resultado de un uso constante de fuentes inseguras o de úha reducción en el consumo de

a g u a . . : . • . . • . • . " 7 . . ' . - " ^ : : ^ . ' : : : . ' : ; : v V : • . • ' • • • . • ' • ' . : : : : : X " •'•"•'• •••• . • • • • . '

Un administrador debe tener ün presupuestó claro qué incluya las actividades de apoyo a las

cornunidades. El diseño de un presupuesto requiere un vistazo detallado de los gastos que se

esperan. Una forma de calcular el total del gastó es haciendo una lista de las actividades

planificadas y de los costos estimativos para cada actividad.Algunos Costos pueden basarse en

precios reales mientras que otros tendrán que estimarse. Debido a qué los precios estimados

no siempre son correctos, las contingencias (una reserva que cubra los gastos no esperados)

son también una parte importante del presupuesto, puesto que permiten cierta flexibilidad.

Ésta cantidad equivale, por lo general, a 10% del presupuesto total. Los presupuestos deben

133



revisarse y adaptarse después de supervisar el gasto y lá repercusión dé làs actividâdés.Àdemás

del presupuesto anual, también es necesario calcular cuánto dinero se necesitará cada mes,

para garantizar que haya un suficiente flujo en caja disponible t u a ñ d o i é requiera. : : '

La Tabla 9 muestra los costos que podrían ser estimados en un presupuesto anual (para una

organización no específica). .••/•^•.•^•^••.•''•^•••••••••••'•^•••'.•'•••''''••'••••'••'

is$;ij£^

En el nivel político tiene que tomarse una decisión acerca de las fuentes financieras para las

actividades de apoyo.Algunas podrán satisfacerse con los ingresos o con los impuestos, mientras

que otras requerirán cierta cofínáncíaeión por parte dé la comunidad o de un organismo

donante.Aunque las respuestas a estás preguntas requieren un marco político, probablemente

usted tendrá espacio para maniobrar y tomar sus propias decisiones. Su experiencia contará

cuando se tomen decisiones políticas y una buena documentación de esa experiencia lò ayudará

a obtener las pruebas qué apoyen SUS argumentos. /

La clarificación de cómo secubriráh los costos por los servicios de apoyo le permitirá: tener

un estimativo de ios ingresos necesarios. La comparación entré los gastos estimados y los

ingresos mostrará la viabilidad financiera de las actividades de apoyo. :

Él siguiente pasó consiste: en calcular "quién paga qué" (véase el capituló 4.6.1, sobre

responsabilidades financieras). Por ejemplo: las autoridades locales deben mantenerse

informadas acerca dé los fondos y el equipo recibido de üti donante. Si no hay claridad acerca

de las cantidades recibidas y del uso esperado, las autoridades gubernamentales locales podrán
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pensar que no tienen que proveer un presupuesto para fondos gubernamentales locales
destinado a los servicios locales de agua en esa área.

La buena administración financiera contribuye a la transparencia y a la responsabilidad del
organismo de apoyo, en relación con las comunidades y con Otros actores. La administración
financiera tiene que ver con la conservación de registros, documentos, Información y libros
relativos a los aspectos financieros. Esta información es esencial para estimar los recursos que
se necesitarán, y para tomar decisiones más precisas en materia de inversión. La información
financiera debe ser sencilla, clara y completa, y proveer suficiente información para asumir

.•'.decisiones'correctas e informadas. Esta información le permitirá controlar el gasto y los ingresos
presentes y futuros, lo mismo que proporcionar información a los usuarios y a otros actores,
áltiempo que preserva su confianza. : ; : •

Sugerencias para el administrador y para la organización de apoyo

Calcule los gastos estimados del apoyo posconstrucción, y haga una asignación

presupuestaria para ello. En caso de que haya otros actores en el área, trabajando

en el abastecimiento de agua, motívelos a hacer lo mismo.

Mantenga un registro de lo que usted hace en el campo del apoyo posconstrucción.

Esto lo ayudará a convencer a la administración nacional acerca de la necesidad de

las políticas posconstruccíón y la asignación del presupuesto.
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Ef camino que tenemos:antè.nosotros

Hay una necesidad descrecer en e l espacio" y de "crecer en el tiempo" en el campo de la

gestión comunitaria. En un intento por contribuir a un ambiente en el que pueda florecer la

gestión comunitaria, hemos tratado de proporcionar ¡deas, ejemplos, pautas y alimento para el

pensamiento. Gran parte de este material puede utilizarse inmediatamente sin tener que

esperar a que se tomen decisiones políticas, ni que se asignen presupuestos por parte del

gobierno nacional. Solamente nuestro compromiso para con la gestión comunitaria, y para

con el papel de apoyo.es fundamental. No obstante, nos damos cuenta de que en parte esto

depende de los cambios en el plano nacional; por ejemplo, las políticas o las leyes existentes.

Esto va más allá de la esfera directa de influencia de un administrador de un organismo de

apoyo. Empero, usted seguirá teniendo un papel para desempeñar en este punto a medida que

gane en experiencia, comparta sus experiencias y hable acerca de estos temas con aquéllos

que pueden hacer del cambio una réalidád.En la medida en que la información de campo no se

retroalimente a las personas del centro, las cosas no cambiarán.

Lo que debe retroalimentarse a quienes formulan las políticas es la información significativa,es

decir.aquella que va más allá de ia mera presentación de informes numéricos sobre los sistemas

construidos en su área. Loque importa en última instancia es si estos sistemas son funcionales,

si están bien empleados y, si no lo están, cuáles son los impedimentos para su uso.Algunas

veces la eliminación de estos factores está dentro de su control.Al organizar la capacitación

para los trabajadores de mantenimiento, usted podrá ayudarlos a eliminar la falta de experiencia

técnica en el plano comunitario; o al organizar una reunión entré comités de comunidades

vecinas usted podrá ser fundamental para lá solución de un cohfliító.Si la eliminación dé éstos

factores va más allá de su control, por ejemplo la falta de voluntad de algunos miembros

Comunitarios para invertir en un mejor sistema porque la ley no es clara acerca de los derechos

de propiedad, usted tendrá que informar a aquéllos que tienen acceso a los cuerpos legislativos.

Si cree que a los trabajadores de campó por io general les faltan destrezas para facilitar él

proceso comunitario, podrá como medida de solución a corto plazo organizar una capacitación

para ellos. No obstante, para ¡ogfár mejoras a largo plazo habrá que discutir con institutos

educativos las calificaciones que usted requiere en su personal. Solamente si usted y sus

colegas asumen la responsabilidad dé hablar, empezarán a moverse las cosas.

Entonces, el camino que tenemos ante nosotros es la utilización de este libro, para actuar por

nosotros mismos o para estimular a aqUelios que pueden hacer del Cambio una realidad, de tal

forma que usted comparta sus experiencias y reflexiones con ellos.

.137



Direcciones de los socios del proyecto

Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y
Conservación del Recurso Hídrico - Cinara
Universidad del Valle
Apartado Aéreo 2S.1S7
Cali
Colombia

* Tel.: (57) 2 339 2345
Fax (57) 2 339 3289
E - mail: jorojas@mafalda.univalle.edu.co

Water and Sanitation Management Consultants (WSMC)
P.O. Box 550
Buea, South West Province
Camerún
Tel.: (237) 763 503 ó (237) 954 250
E - mail: mtayong@yahoo.com

International Water and Sanitation Centre - IRC
P.O. Box 2869
2601 CW Delft
Países Bajos
Tel.: (31) 15 219 2939
Fax: (31) 15 219 0955
E - mail: bolt@irc.nl ó fonseca@irc.nl

Servicio para el Desarrollo (SER)
8a Avenida A - 17, zona 1
Quetzaltenango
Guatemala
Tel.: (502) 761 1456
Fax: (502) 761 1079
E - mail: serxela@terra.com.gt

Network Centre for Water and Sanitation international
(Netwas)
P.O.Box 15614
Nairobi
Kenya
Tel.: (254) 2 890 555 - 8
Fax: (254) 2 890 554
E - mail: netwas@nbnet.co.ke
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Direcciones de los
socios del proyecto

Water and Sanitation Extension Programme (Wasep)
Aga Khan Planning and Building Service
P.O.Box622
Gilgit, Northern Areas
Pakistán
Tel:: (92) 572 55 889

Fax: (92) 572 52 528

Ë - mail: wasep@g!tcomsats.net.pk

Nepal W a t e r f o r Health Organizat ion (Newah)
P.O. Box 4231

Bàluvvatar, Kathmandu

Nepal

Tel.: (977)1417603

Fax:(977)1414099

E - mail: newah@mos.com.np

Project par tner f rom 1999 onwards:
MvulaTrust
P.O.Bòx32351
Braamfontein 2017
Sudafrica

Tel: (27) 11 403 3425

Fax: (27) 11 403 1260

E-mail: jábú@mvula.co.za

Antiguos Socios del proyecto

Asociación pro Agua del Pueblo (ADP), hasta 1997
7 Av. 17-17, zona 5
Las Rosas, Quetzaltenángo
Guatemala
Tel: (502) 76 16051
Fax:(502)76 3005

Pan African Institute for Deveíopment West Africa (PAID-WA), hasta 2000
P.O.Box 133 Buea
Camerún
Tel: (237) 432 632

E - mail: paid.wa@camrtet.cm.
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:repòrts/Bank1/rep18/anticorup._é.pdf / ^
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Lista de abreviaturas
o siglas

L i s t a d e a b r e v i a t u r a s o s i g l a s ••• ••" .;.••,

B N ; • • • • . R e d B a y e s i a n â - ; • , • • ; . . . . . . . • . • •^: . :••; : : ;•• ; . • ' , • - ' . • •• • .• . • • • • • • • . • " / ; ' . •

CFA.'; Comunidad Financiera Africana

EL) Unión Europea .•'• " • •.••.•'••'.••'••• •'••••'••• • . . . . V 1 ' :

GIS Sistema deinformación Geográfica

HRD Desarrollo de Recursos Humanos

IRC : Centro Internacional de Agua y Saneamiento :

MPA v Metodología para la Valoración Participativa :

ONG Organizaciones No Gubernamentales .. ' ' . ; ; • • • ' ' . ; , : [ • '

O y M Operación y Mahtenirnientó : "

OÕPP Planificación '.del'Proyectil, con base en Objetivos

PRA Valoración Rural Participativa ; ; " :

RWSS : Abastecimiento dé Agua y Sáneáifiiento Rurales

SV/AP Enfoques Sectoriales : •'.•'"'•:'.•

SWOT Puntos fuertes, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ^

W A S H E Agua, Sáneartiiêntò y Educación sobre Salud

; . W B v . : . ' . ; ' : ; : ; ' , B ' a n c o ' M u n d i a l .•. ... • / : . : ; : : - í : , \ ^ ' : : : " : •.. "••''.•••.•/:':'.•.::•":•

OMS Organización Mundial de la Salud :::

W S P : : : Programa de Abastecimiento deAguaJ ' ' : ; : '
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Centro.Internacional de Agua y Saneamiento - IRC

El IRC facilita el compartir, la promoción y él usó dei conocimiento, de tal manera que lòs

gobiernos,profesionales y organizaciones puedan dar un mejor apoyo a los hombres, mujeres

y niños pobres de los países en vías de desarrollo para que obtengan servicios de agua y

saneãmiênto,y puedan utilizarlos y darles mantenimiento. Esto sehace mejorando la información

y la basé de conocimientos del sector y fortaleciendo los centros de recursos del sector en el

• s u r . 1 ' 1 . 1 / . 1 ' . 1 . • • • • . • ' . " ' . ^ • . • • ^ • : - ' - . • • • • ' • • • . . • • • • • ' •

Como una puerta de salida para obtener información de calidad, ellRC mantiene una Unidad

de Documentación y una página web con Un servicio semanal de noticias,y genera publicaciones

en 'inglés, francés, español y portugués, tanto impresas, como en "rti'é'dio's electrónicos.También

ofrece capacitación y actividades de aprendizaje con base en la experienda.servicios de asesoría

y evaluación, investigación aplicada y proyectos de aprendizaje en Asia, África y América Latina,

y realiza actividades de cabildeo para el Sector domo un todo. Los temas incluyen la gestión

comunitaria, el género y la equidad, el desarrollo institucional, el manejo integrado de los

recursos hídricos, el saneamiento escolar y la promoción de la higiene.

El personal del IRC trabaja como facilitador para ayudar a las personas a tomar sus propias

decisiones. Son socios por igual con profesionales del sector provenientes del sur; estimulan

el diálogo entre todas las partes involucradas, para generar confianza y promover el cambio, y

crean un ambiente de aprendizaje para desarrollar mejores alternativas.:

IRC International Water and Sanitation Centre
;

p . ' o :
:

. B c t t ; 2 8 6 9 , . . . . , . . . . • - - • : . • : : . • / ; . • • • . • . • • . • • • • . . . . • • " . . • • ' ; ; ; : • • " • • • : • • • " . ' . . ' • • • • • , . , : ' . ! : • / • • • ' :

2 6 0 1 C W D e l f t . • " ; • / . . • • ' ' • " ' • • • V ^ S ^ ' . ' r • • • • • • • • ' " ' ' V : - - • • ' • " ' •" •• • • • • • • • • / • • : • • • ' . ' "

P a í s e s B a j o s • • ' • . • • . ' • • • . • • • • • • • • • ' • • • • • ' ' / . / • • . . • • ' . • • ' • ' • • ' . • • • . . . " . . • • • . " • • . . - . . ' . : • • • ; , ' • • • • ,

• • ; . t e i : ' + 3 Í : ( 0 ) 1 S 2 1 9 2 9 - 3 9 . • ; • • • • ^ • • • • • • • • . ; , . ' : i / : . : - : ; i . i . ; ; ; ' . • ' . : . • • • ; y ••'/'.•'::':::-••'.:•'•'' ••••••• . • • . . v ' : ' " . ' , / ^ •

F a x . + 3 1 ( 0 ) 1 5 2 1 9 0 9 5 5 ; y • ' • • : . ' . ' : : ; : v : " : ' i . : : ; . .. ,••' ' . • ' - • > > : : • ::.'-::'^. •... •" y ' y ; } > y r

E-mail:general@¡rc. ni " •'••••••.-•••. • • • - . • • ' • . • • • • • . . • • • • • • • • • •

Internet: http://www.irc.nl
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