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S i ei hombreesungesto
ei aguaes la historia

Si ei hombreesun suei~o
ei aguaesei rumbo

Si ei hombreesun pueblo
ei aguaesei mundo

Si ei hombreesrecuerdo
ei aguaesmemoria

Si ei hombreest~vivo
ei aguaesla vida

Si ei hombrees un nifio

Si ei hombrela pisa
ei aguaesParis

ei aguasaipica
Cufdaiacomocuidaeila deti

Brinca,rnoja
vueia, lava
aguaquevienesy vas
rfo, espuma
iluvia, niebla
nube,fuente
hielo, mar

Agua, barroen ei camino
Agua, queescuipespaisajes
Agua, quemuevesmoiinos
Agua, quemedasednombrarte
Agua, queie puedesal fuego
Agua, queagujereasJapiedra
Agua, queest~sen los cieloscomoen la tierra

~. M. Serrat)
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Introduccién
H~juii ~ro~4em.~~art~cu!ar~ueafect~a utia ~oI4~cic~ri

c~etermiriacla.l7ara tratar c~esolucioriar esteproHema clicha

poE7laci6ri Ileva a caE~ou~i
1~royectoes~eci’fmco.

EI principio fundamental de ADIC, y a la vez su razôn de ser, es
que todo proyecto que impuise suponga un beneficio sadat que
mejore la calidad de vida de un grupo de personas y que ese beneficio
social sea rnantenido por los propios beneficiarios.

La lfnea general de acciôn de AD1C es que, en base al
conocimiento de un problema, se busque la soluciôn mâs duradera
posible al mismo.Para ser coherentes con esta linea de acciôn uno de
Jos elementos importantes es conseguir un conocimiento prâctico y
te5rico (tanto para la comunidad como para ADIC) que ayude a
solucionar ei problema de la forma mâs justa, sencitla, cômoda y
econômica.

Hay un problema parlicular que afecta a una pobiaciôn
determinada. Para tratar de solucionar este problema, dicha poblaciôn
lieva a cabo un proy~ctoespecifico.

Decimos especifico, porque a~inteniendo muchas comunidades la
misma probiemâtica, habrâ que tomar en cuenta las particuiaridades
asi corno las distintas actitudes que tornan las comunidades para la
soluck5n de sus problemas.

El conocirniento prâctico y teôrico es necesario que se
complernenten, debiendo estar a ta vez Entimamente retacionados
con esas caracteristicas y particutaridades de la comunidad.

Para ADIC ei propôsito fundamental de este trabajo es ei de recoger
la experiencia propia del barrio Apante en la solucién det probiema
del abastecimiento det agua y como, en base a su participaciôn
comunitaria, profundiza ei aspecto teôrico-prâctico para ei

mejorarniento y mant3nimiento del sistema de agua propio.
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Hemas etaborado este manual técnico tratando de alcanzar ei
equilibrio entre to teôrico y prâctico de un sistema de agua potabie,
con ei convencimiento de que si se logra, serâ mâs fâcit garantizar la
apropiaciôn del sistema por parte de la comunidad.

Este manual estâ dirigido a tas comisiones relacionadas con ei
sistema de agua potabte, a las estructuras de salud del barrio y a
todos aquetios interesados en conocer o profundizar sabre
determinados temas relacionados con un sistema de agua potable.

Ei rnanual, tanto en su contenido coma en su estructura, trata de
facilitar, agitizar y dinamizar la ejecuciôn del trabajo prâctico.
Cada tema puede ser fâcitmente reprodudido para tratar de que se
pueda manejar de una forma mâs prâctica y c5moda.



del Proyecto de agua
potable del Barrio Apante

En lo relacionado al sistema de agua potable, ei barrio Apante ha
estado trabajando desde 1978 en un sistema de agua potabte
compieto e independiente de la instituclôn estatal responsabie.

En un principio se pensaba abastecer desde un tanque de la
Aguadora Municipal. Al fracasar este proyecto se toma ei agua (por
medio de mangueras) de ta quebrada de Agualcâs a su paso por ia
finca del Dr. Edmundo Montenegro. La quebrada de Agualcâs nace en
ia finca de La Providencia situada en ei cerro Apante a unos 2,600 rnts
det barrio.

Por ei mismo problema de desabastecimiento de agua, cuatro barrios
del sur-este de Matagalpa, aIeda~osal barrio Apante, se unen y en
1984 construyen, junto con INAA, una presa en La Providencia
provocando que ia quebrada de Aguatcâs se seque y quede sin
abastecimiento ei barrio Apante. 9

1. Historia



Los ~royectos est~ticor1c~icior1ac!ospor rnuchos factores. Lo

es corisoUciar Io realïzacio y mejorarlo cuanclo las coriclicïoiies sori

favora ~les.

En Octubre de 1986 ei barrio Apante recibe, de un grupo de religiosos
de EEUU un financiamiento para mejarar ei sistema de abastecimiento
por mangueras.

Ante esta situaclôn ei barrio Apante consigue, tras negociaciôn con los
cuatro barrios, ei abastecirniento directo de ia presa.

En 1987, después de 55 domingos ininterrumpidos de trabajo comunal
de la pobtacién, se termina ta construccién det sistema que Iteva ei
agua hasta tas casas de tas beneficiarios. A partir de este momento la
pobiaciôn dié mantenimiento contEnuo a su sistema a través del
Comité Pro-Agua.

Este proyecto tuvo algunas limitaciones entre (as que sobresaiieron
la escasez de fondos, dificultad para la consecucién de materiates
adecuados y la faita de asesoramiento técnico.

Comc’~consecuencia de estas timitadiones ei sistema tenia aigunas
defick~nciastécnicas siendo la mâs importante la falta de potabilidad
del agua que se abastecEa.

En ei af~o1990, a raiz de la divisién pot Etica cada parte reciarnaba su
participaciôn en ei Comité Pro-Agua. Se corn ienza a trabajar con una
visién mâs madura en ta que se incluyen distintos criterios potEticos y
en la que se busca ei progreso del barrio sin tener en cuenta tas
diferencias partidarias.

A finales de 1991 se comienza con ei Proyecto de Saiud ~ntegrai
apoyado por ADIC. Con ADIC se inicia ei completamiento del sistema
de agua para tratar de conseguir un sistema de agua potabie.

El proyecto refuerza esta concepciôn apartidaria que ei Comité venia
impuisando. Se da un mayor invoiucramiento de la poblaclén en
general del barrio que se traduce en la creaciôn de tas distintas
comisiones que asegurarân la reaiizacién y mantenimiento del sistema
de agua potable det barrio Apante.



Como sabemos, nuestro sistema de agua potable depende de la
Laguna de Apante. La laguna es abastecida por tres quebraditas que
vienen de las partes mâs aitas de los cerros que la rodean. El agua,
mas todos los elernentos naturales que contiene Apante, tas piantas,
tas ârbotes (os animales y hasta los microorganisrnos forman una
Unidad Ecoiôgica o Ecosistema de Apante.

~Lapaiabra “ecoiogEa’ deriva de Ja palabra griega casa. La casa,
también liamada “medio ambiente”, y todas las relaciones que tienen
en eila los seres que allE viven, desde ei suelo a Ja copa de Jos ârboies,
forman lo que (os cientîficos ilaman un ecosistema.

Hay muchas casas diferentes porque segCin ei sueto, ia cantidad de
sol, de viento y de iiuvia que reciben, allE viven diferentes plantas,
animales y hasta microorganismos. AsE la montaiia, la laguna, los
terrenos baidios, los potreros y hasta ei patio de nuestra casa tienen
diferentes condiciones y diferentes habitantes.

Estos ecoSistemas se modifican cuando por la codicia, ei hombre
empieza a sobre-expiotar a uno de los miembros mâs importantes de
un ecosistema: los ârboies. 1 1

Ii. Ecosistema de Apante



Los ~rt7oiesprotegeri ei sueio y ei agua

Los ârboles mantienen ta ht~medady atraen las liuvias. Con sus ramas
coma sombritias protejen ei suelo de las liuvias violentas y permiten
que ei agua, a través de sus rafces, se infiltre en las capas profundas
del suelo. Estas capas profundas, acuE fero las ilaman, se embeben de
agua que luego van soitando poco a poco a to largo del a~io.Los ojos
de agua, los rfos que no se secan en verano y los pozos, se nutren de
este agua.

Donde se ha despaiado mucho aumenta ei cator. Al disminuir la
humedad Ilueve menos. Los suelos se endurecen y cuando itueve, ei
agua séio resbala por las taderas y no penetra hasta los acuFferos. La
tierra se erosiona y los rEos empiezan a secarse en verano y luego
séio (i3van agua cuando tlueve.

Esto es to que ha pasado en Apante. Si no veamos coma era, como
es y coma serâ Apante si no hacemos algo.
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a. Apante hace 45 aiios.
En aquel tiempo, cuando llegaron tas primeros pobiadores a to que
hoy es ei barrio de Apante, apenas habEa allE cinco casas. La monta~a
era espesisima, inaccesibte y se mantenEa casi siempre fresca y
cubierta de neblina que tiegaba hasta las pocas casas que existian.
Daba miedo entrar a la montai~avirgen, tanto por los leones que habEa
coma por las leyendas que se contaban.
Una de ellas narraba que ta quebrada de Agualcâs la hizo una
serpiente que matô un rayo por eI estadio. Era tan grande la animaia
que ei cacaste era como una res.
Se trepaba a lo alto dei Cerro por et Cotegio San José y por ia
hacienda de ia familia Reyes, no asi por la ladera que queda frente al
barrio de Apante que era monta~acerrada hasta frente a la casa de
Don ElEas Galeano. Los inviernos comenzaban ei 25 de Mayo y
duraban hasta primeros de Diciembre. Eran durEsimos. Descargaban
unos temporales de agua, truenos y electricidad tan impresionantes
que parecEa que ei Cerro de Apante se iba a reventar,.
Las liuvias anegaban completamente la plaza de ta igtesia de San
José, que quedaba como una auténtica laguna. En ese tiempo ei
tejado de ia Iglesia era de zacate.

En aquella época ei rEo Grande de Matagalpa se podEa considerar un
gran rEo con riberas bien sombreadas, aguas limpias, abundante
pescado y recordados bainearios que hacEan (as deticias de los
chavalos. La quebrada de Aguaicâs siempre se mantenia boyante de
agua y no se secaba nunca en verano. AllE habEa de toda clase de
animales, de ârboies y de ptantas. Habïa monos, leones,
lapas, venados.. .~ Los mâs viejos del barrio recuerdan 24 clases de
animates diferentes !



La imagen mâs directa que tenemos hoy det Cerro de Apante, desde
la ciudad o desde nuestro barrio, es la de la ladera oeste del mismo:
un lugar totaimente despatado a excepciôn de unos pocos robles que
se saivaron de los t~ttimosincendios.
Los estragos de la erosién también son palpabies: las correntEas
tabraron la ladera y arrastraron grandes cantidades de tierra hasta
hacer desaparecer ta capa fértii de ta misma.

Arriba, en Ja hacienda de la Providencia, la situacién no es tan grave
pero de todas maneras en ei incendio ocurrido en ei verano det 92 se
destruyé gran parte de la flora y fauna de las orittas de ia presa,
afectando asimismo su zona de infiltraclén. También se ha visto
afectado et medio ambiente de las partes etevadas del cerro (Fila
Alemania, Campanario, Providencia etc.) por la expiotacién agricoia
(café), ganadera y de madera por parte de los due~os.

Toda~estas agresiones progresivas al Ecosistema de Apante han sido
provo~adaspor diferentes factores:

• Desde hace a~oslos due~oshan explotado los bosques
naturales de pino y de roble para vender madera y han
deforestado en zonas por arriba de los 900 metros para
estabiecer potreros.

• Los barrios establecidos en la ladera Oeste del Cerro de Apante
fueron creciendo y consumiendo madera para ei uso doméstico.

b. Apante en la actualidad.



• En 1975 se provocé un gran dafio a ta monta~iade Apante
causado por la gran abra que se hizo para instalacién del
tendido eléctrico de Samulaif.

• Durante la guerra se produjeron ciertos despaies por la propia
accién bélica y para Ja ubicacién de los campamenlos de
entrenamiento mititar.

• La repetidora de televisién instalada en lo alto del Cerro
provocé tambien ei despale en esa ârea que en la actuaiidad se
mira totalmente petada.

Por Ja ganaderEa y ei despate se ha provocado una gran disminucic5n
de la capacidad de infiltraciôn de agua de iluvia en los suelos, 10 que
provoca que aria con aria disminuya ei caudal de las fuentes,
Ilegando a secarse muchas de ellas en verano. Esto ha ocurrido con
la caudalosa quebrada de Aguaicâs y ia misma presa de la
Providencia que abastece actualmente a unas 10.500 personas
aproximadamente.
Ademâs, en estos arios se han despaiado tres manzanas
pegadas a la presa (en la Providencia) para sembrar café. La
amenaza parece que va a continuar porque tienen un enorme vivero
de unas 30.000 piantas que ocuparân un ârea de unas diez manzanas
mâs, aproximadamente.

Conforme este proyecto productivo de ta dueria se lieve a cabo,se irâ
profundizando la agresién a la fauna y flora de los lugares donde se
siembre. Este problema se agudiza mâs cuando se siembran especies
de café que necesitan poca sombra, dando por seguro que ei
equilibrio ecolégico se rompe al cambiar bruscamente las condiciones
medioambientales naturales de las âreas afectadas.



Después de anatizar ei pröceso de destruccién suf rido por eI
ecosistema de Apante en retativamente pocos arias y reflexionar sobre
los factores que to provocaron, deducimos que si no detenemos esta
secuencia, la destruccién de tas recursos naturaies de Apante puede
ser casi total en unos pocos arios mâs.

Esto no es una aiarma infundada, sino mâs bien una alerta : no sélo
estân en peligro ia flora y la fauna; también las fuentes de agua de
Apante, de las que se abastecen unas 30.000 personas, (urbano y
rural) estân amenazadas. La responsabilidad es de todos.

Coma conctusiôn proponemos abrir un debate cotectivo donde
partic~pemostodos: los pobladores de tas barrios aledarios al Cerro de
Apan~e,los matagatpinos en general y todas las organizaciones
populares, no gubernamentales e instituciones del Estado que tengan
coma objetivo de trabajo o coma funcic5n especEfica la defensa dei
Medio Ambiente y las recursos naturales.

Se podrEan plantear dos objetivos generales:
- El primera seria, ante todo, detener ei proceso de destruccién
denunciando a MARENA y demâs organizacianes cualquier agresïén
al Medio Ambiente de Apante que viole las normas que Ja definen
como Area Protegida. (Gaceta N2 207, Decreto N2 42-91, del 4 de
noviembre de 1991).

- El segundo ina encaminado a recoger las experiencias e inquietudes
de todos (en acciones canjuntas) para reforestar tas fuentes y las
zonas despaiadas.

c. Apante en ei futuro



Mejorar las corlc!iciorles c~eiMec~ioAmbijerite es mejorar la salucl

y es res~or1saE7iIi61ac~de todos.

Estamos claros que Ja tarea es enorme y nada fâcii. Habnia que
empezar desde nuestra ubicacién coma Barrio de Apante por ptantear
lo que es posible hacer con Jos recursos con que contamos.

También es necesario tener en cuenta que tcido ei territorio del
Ecosistema de Apante es propiedad privada y cuatquier tarea que se
praponga ha de ser con la cooperacién y respeto de los duefios, y ei
apoyo de las instituciones del Estado que obligatoniarnente se deben
de involucrar en esta tarea. La experiencia nos debe de servir de
referencia.

Por ejempla, hace como tres arias se
reforesté con varios miies de pinos
conseguidos por ei Comité Por-Agua, en
MARENA y fueron sembrados en
coordinacién por los barrios de Apante y
Palo Atto. Sin embargo en ei verano del 92
se quemaron todos ésos y mâs en un gran
incendio que ni MARENA ni ningCin
poblador hicimos nada por impedir.
Debemos comenzar a cambiar este tipo de
actitudes. Pensamos que ei barnio de
Apante debe asumir ei probtema
con acciones permanentes. Se podrEa
formar la Comisiôn del Medio Ambiente
que garantice la continuidad del trabajo,
dando mantenimienta a to que se vaya
haciendo.

Por parte del Proyecto de Salud lntegrai se
contempia ei companente de un terreno
(cuya compra ya es efectiva) con ei
propôsito mi~iltiplede que sirva para
produccién de recursos de ieria, cultivos,
vivero, reforestaciôn etc. y para todas
aqueiias ideas que se vayan recogiendo
de las pobladores de Apante. Todas las
actividades que vayan encaminadas a
mejorar las condiciones medioambientales

del barrio (escuela de capacitaciôn
prâctica sobre refarestacién, defensa de
suelos, Medio Ambiente etc) mejoran las
condiciones generales del Medio
Ambiente.
Mejorar las condiciones det Medio Ambiente es mejorar la salud.



Ei agua es ei elemervto furidamentai para ia vmda.

C~idaia,como cuida eita de vos.

a. Ciclo del agua

La mayoria det agua sabre la tierra estâ en los océanos, mares y
lagos. El cator det sol la evapona desde su superficie y se eleva a la
atmôsfera formando nubes y cuando se enfnian cae en forma de

t u via..
Cuando la iluvia alcanza ei suelo puede:

• Fluir por ta superficie formando et agua superficiai: arroyos, nos
o lagos.

• Penetrar en la tierra formando ei agua subterrânea. Parte del
agua subterrânea es tomada por los ârboles y las plantas y se
evapara a través de sus hojas (transpiracién) y asE ei vapor de
agua vuelve a Ja atmésfera. Parte del agua subterrânea puede
brotar del nivel del terrena en forma de manantiates. Esta agua

tam bién se escurre en los nos y arroyos. Los nfos finatmente
fiuyen hacia los océanos desde donde se evaporô ei agua en
primera instancia, formando asi un ciclo compieto.

Ilir Agua

Este cicto se denomina Cicto Hidratôgico o cicio del agua



b. Caracterîsticas del agua de consumo

1. Caracterïsticas fîsicas
Olor y sabor

El olor del agua es debido fundamentatmente a la pnesencia de materia
orgânica (lado, hojas, algas etc). Algunos olones San indicativos del
incremento de la actividad biolégica, es decir, nos indican que estân
creciendo microorganismos.

Generalmente ei sabor depende mâs de compuestos inorgânicos
(minerales) disuettos natunalmente en ei agua o por contaminacién de
metales coma Magnesio, Caicio, Sodio, Hierra, Zinc y Cobre. El gusto
es una mezcla de olar y sabor.

Cambios en eI
gusto nonmal
pueden indicar
cambios en ia
catidad de ia fuente
de agua cruda 0
deficiencias en ei
proceso de filtraciôn
y cioraciôn. Una
concentracién
adecuada de clono
altera un poco ei
gusto dei agua pero
no es desagradable
para ia mayor parte
de ia poblacién.
Ademâs esa
pequeôa aiteracién
del gusto nos
garantiza una
buena desinfeccién
det agua. Esa es la
funcién especifica
det cloro. Como ei
agua debe estar
libre de olor y sabor,
ei criteria de medida
de éstos es que no
sean ofensivos para
la mayorEa de los
consumidores.
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Turbiedad

20

La turbiedad se mira a simple vista. Cuando eI agua estâ turbia es que
ileva ïiaterias en suspensién. Las aguas superficiales estân sujetas a
periodos de alfa turbiedad, sobre todo en periodos en que ia lluvia
aumenta.

Cuanda ei agua estâ muy turbia protege a los micnoanganismos de las
efectos de la desinfeccién y estimula ei crecimiento de bacterias. Todo
esto supone que hay que echarte mâs cantidad de ctoro.
En los procesos en los que se desinfecta ei agua, Ja turbiedad debe
ser baja para una desinfeccién efectiva.

La turbiedad por encima de 5 UNT (Unidad Nefalométrica de
Turbiedad) se observa a simple vista. No es una caracteristica
peiigrosa del agua, pero puede sen que no les guste a tos
consumidores.

Color

El color, cuando tiene, se debe a que ei agua lteva sustancias
disue!tas, pan eso queda después de que desaparece ta turbiedad. El
colon en ei agua de tomar, puede ser debido a ta presencia de
materias orgânicas coioreadas (humus), metates coma hierna o
manganeso, o aguas industriales attamente contaminadas.

Lo ideal es que ei agua no tenga colon (incotora). Nonmalmente se
asocia ei color con ta limpieza det agua (potabilidad). Es decir,
pensamos que un agua con color es peor que un agua sin coior.No
siempre es asi, a veces se cambia de una fuente con cotor peno
menos contaminada a una fuente sin coton pero mâs contaminada. En
ei casa de Apante sôlo tenemos una fuente por lo que no se puede dar
este prabiema. Pero en las comunidades rurales (si hay varias
fuentes) si se puede dan este probtema.

2. Caracterïsticas Quimicas

Cuatquier agua tiene unos elementos quimicos natunales que ia
caracterizan. Estos e(ementos hay que medirlos antes de la utilizacic5n
de la fuente para saber si es apta pana ei consumo humano.

La composiciôn natural se puede ver afectada por aigt~ntipo de
cantaminacién quimica. Esa cantaminacién pueden provocanta cientas
industrias, atgunos agroquimicos que se ocupan en la agricuitura, 0
algunas prâcticas en la propia fuente, como par ejempto ei lavado de
maquinaria o de bombas de machita que contienen agnoqufmicos.



Para establecer si estos probiemas existen hay que medir una serie de
parâmetros quimicos. Estas mediciones no las puede hacer ei pnopio
barrio. Se necesita de un taboratorio sofisticado. La frecuencia de las
medicianes es de una a dos veces al ario y normaimente relacionadas
con ei cicio agrfcola ,.porque es en ese momento cuando mâs se
utiiizan productos quimicos.

3. Caracteristicas biolôgicas

Son demasiado numerosos los organismos que pueden vivir en ei
agua, pero aquE solamente se anaiizarân aqueilos grupos o géneros
que pueden provocar mâs infecciones cuando existen en las aguas
que se destinan directa o indirectamente para ei consumo humano.

Un caso especial son ias infecciones pon parâsitos: protozoos y
heimintos. En estas infecciones es dificil poder vaiorar cuândo
dependen dei agua de tomar y cuândo no tienen relacién con ei agua
de tomar y se debe mâs bien a otras vias de contaminacién coma por
ejemplo los alimentos contaminados.
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Para tratar ei tema de los parâsitos y su relacién con ei agua hay que
tener en cuenta al menos en dos cosas:

La pnimero es investigar qué parâsitos existen en ei lugar. Parque
puede ser que tomemos pnecauciones innecesarias contra parâsitos
que no existen local mente.

Después hay que saber que ta mayoria de las parâsitos que se
trasm~tenpan ei agua san también trasmitidos por of ras vias, coma la
comida o pon no tavarse las manos después de pupusear. Entre (as
especies mâs comunes de parâsitos estân:

-Los HELMINTOS. dentro de estos estân las tombrices (ASCARIS
LUMBR100IDES Y TRiCHURiS TRICHIURA) Producen,
respect.ivamente, tas enfermedades de ASCARIASiS Y
TRICHURtASiS.

Otro hetminto es la Pajuetitla (ENTEROBIUS VERMiCULARIS) que
da origen a ia OXtURIASIS.

-Los PROTOZOOS. Las especies de protozoos que se trasmiten pan
ta ingestién de agua contaminada San ta Ameba (ENTAMOEBA
HISTOLITtCA) Y ta GIARDIA LAMBIA.

Estos protozoos cuanda estân en su forma de quiste son resistentes a
ta desinfeccién por ctoracién. Es decir, un agua tratada con cloro
correctamente, no garantiza que esté libre quistes de GiARDIA Y
AMEBA. Pan to tanto ei cloro es eficaz para desinfectar ei agua de
muitiptes microbios pero no mata todos tas organismos vivas que nos
pueden producir alguna enfermedad.

4. Caracterïsticas microbiolôgicas

San muy numerosos los microbios que pueden vivin en ei agua, por
ejempto Ia bacteria dei Célera, Disentenia, Hepatitis. Estas bacterias
Ilegan al agua en las heces humanas o de animales que tas
contarninan. Para saber si las aguas estân cantaminadas con heces
tratarnas de buscan una bacteria que estâ en nuestro intestino de una
fonma natural. Esta bacteria se tiama Colifarme Fecal y todas las
seres humanos ia tenemos en las heces.

Si encontramos esta bacteria en un anâtisis del agua es porque estâ
contaminada con heces y pan to tanto puede estar contaminada con
microbios que causan enfermedades intestinates como eI CéIera o ia
Disentenia.



enfermedades relacionadas
con ei agua

Tanto en la infancia coma en la vida adulta las posibilidades de morir
de infecciones es mucho mâs alfa en las paises empobrecidos que en
las paises ricos. Muchas de estas muertes San debidas a
enfermedades relacionadas con eI agua.

En muchos paises entre ei 5% y ei 10% dei total de muertes estân
relacionadas con ei agua , sobre todo en los nirios mâs pequerios
cuando se unen ia infeccién y la desnutricién.

Las infecciones intestinales Ilevan a mâs malnutricién y ésta
predispone a nuevas infecciones. Se da un circuio vicioso que la
mayoria de las veces acaba con la vida de los nirios. Las
enfermedades diarr&cas San Ja primera causa de mortaiidad infantil
en la mayorEa de los paEses empobrecidos.

Hay entre 20-30 enfermedades diferentes que estân reiacianadas con
ei agua. Normaimente se clasifican de acuerdo al microbio que causa
la enfermedad (virus, bactenia, parâsitos, etc, etc). Pero ésto no nos
ayuda mucho en lo reiacianado al sistema de agua. Para nosotros es
mâs Citil saber Ja forma de propagaciôn de estas enfermedades, para
asi poderias pnevenir.

Desde este punto de vista hay cinco grupos que describimos a
continuaciôn. 23

IV. Clasificacién de las



a- Enfermedades producidas por ei
consumo de agua contaminada.
Estas enfermedades se producen cuando una persona bebe agua
contaminada con ciertos microbias o parâsitos. De este modo se
puede contraer ei Cétera, Ia Disenteria Bacilar, la Hepatitis, la Fiebre
Tifoidea, la Ascaniasis, la Disenteria Amebiana., etc...

b- Enfermedades debidas a la escasez
del agua para la higiene personal.
La relacién de ta higiene pensonat con ta satud, es bien conocida
desde hace arios. Pero desde hace poco tiempo se conoce mejor
cémo ei mayor o menor acceso al agua, determina la apaniciôn de
varias enfermedades infecciosas. Estas enfermedades pueden
dismiiiuirse considerablemente usando mayor cantidad de agua para
ei iav~dodet cuerpo y con utilizacién de jab6n. Con mala higiene
personal por faita de agua se pude contarer ta Sarna, la Tiria, la
Conjuntivitis, tas Uiceras de la piet.

c Enfermedades producidas por
transmiskrn fecal-oral.
“Fecat” quiere decir heces y “anat” quiere decir boca. Es decir, la
infeccién se praduce porque con tas manos manchadas con las heces
contaminarnos los atimentos, ei agua u otros objetos. De esa manera
nos metemos los microbios en ta boca y de ahi tiegan al intestina.
o sea que, ademâs de la catidad det agua, hay otros factores que
infiuyen en la mayonia de las enfermedades intestinates. Estos
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factores san una inadecuada elirninacién de excretas, escasa higiene
personal y poca educaciôn sanitaria.

d- Infecciones diseminadas por insectos
que dependen del agua
Estas san enfermedades trasmitidas pan insectos, particutarmente
mosquitos, los cuates necesitan ei agua para poder cumplir parte de su
cicto vital. Estas enfermedades siguen siendo grandes azotes para
muchas poblaciones tropicates. Algunas de estas enfermedades son
la Malaria y eI Dengue.

e- Enfermedades ocasionadas por
contacto con ei agua
Estas enfermedades son causadas pan microbios o parâsitos que
viven en ei agua y que penetran at cuerpo a través de ta piel, cuando
ésta se pone en contacto con eI agua contaminada. Ei ejempla mâs
importante es Ja Esquistosomiasis, una enfermedad muy fnecuente en
Africa.

Los tres primeros grüpos( a, b, c,) estén estrechamente relacionados:
si hay escasez de agua para la higiene personal (grupo b) hay
probtemas para ei lavado de las manos, con lo cual mâs fâcilmente
podemos contaminar ei agua (grupo a) a los alimentos (grupo c). Es
decir, la escasez de agua ademâs de produccir infecciones de la piel
también produce infecciones intestinates. Por eso la cantidad det agua
es tan importante coma la calidad. Los grupos d y e tienen retacién
con ei agua pero tienen unas caracteristicas muy diterentes a las
anteriores.

©
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f- Cuadro resumen de las enfermedades
infecciosas relacionadas con ei agua

Enfermedades
producidaspor contacto
conei agua

En estegrupola
enfermedadm~s
importanteesia
ESQUISTOSOMIASIS

CATEGORIA ENFERMEDADES ESTRATEGIA DE
PREVENCION

Enfermedades
producidaspor
consurnode agua
contaminada

En estegrupo se
incluyen: COLERA,
DISENTERIA,
AMEBIANA Y
BACILAR
ASCARIASIS,
HEPATITIS,
GIARDIASIS, EDA, F.
TIFOIDEA

Suministraragua
potabiey prevenirei
usocasualde fuentes
inapropiadasque
puedenestar
contaminadas.

Escasezdeaguapara
higienepersonal

En estegrupo se
incluyen: SARNA,
TII~A,ULCERAS DE
PIEL,
CONJUNTIVITIS.

• Garantizarla
accesibilidadal agua.

• Suministraruna
cantidadadecuadade
agua.

• EducaciénSanitaria.

Enfennedades
producidaspor ei
mecanismofecal-oral

En estegrupo se
incluyen~asmismas
enfermedadesquese
dancuandotomarnos
aguacontaminada.

• Tenerun sistema
adecuadode
eliminacidnde
excretas.

• Suministraruna
cantidadadecuadade
aguapotable.

• EducaciénSanitaria
• HigienePersonal

Enfermedades
transmitidaspor
insectosquedependen
de! agua

En estegrupose
incluyen: MALARIA,
DENGUE y FIEBRE
AMARILLA.

• Destrucci6nde
criaderos.

• Conducirei agua
superficial

26
Protecci6nindividual



V Sistema de agua potabie
dei Barrio Apante
Es reconocido que un abastecimienta de agua conveniente y seguro
es esencial para la salud humana y ei bienestar de la comunidad.
Generaimente para obtener agua segura se necesita aiguna forma de
tratamiento. Un método de tratamiento exceiente es ia filtracién ienta.
Esta técnica de tratamiento es una alternativa de purificacién efectiva,
que produce agua segura y agradabie para ei consumo.

Su operacién y mantenimiento es senciilo y barato, por Jo que juega
Un papel importante en los abastecimientos de agua rural y de
pequerias pobtaciones urbanas.

Después del tratamiento en ei filtro lento de arena, prâcticamente
todas Jas bacterias y virus desaparecen. Como una segunidad
adicional, se agrega cioro al agua tratada. El proceso de cloracién
eliminarâ las bacterias y virus que han pasado a través del flitro y
provee protecciôn para una posible contaminacién en la red de
distribucién del sistema.

El Sistema de Agua Potable de Apante consta de ios sigulentes
componentes:
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a-Sistema de captaciôn.

Se capta ei agua de una pequeFia laguna de la hacienda privada de La
Providencia. Esta iaguna se hizo mediante una pnesa con un dique de
2 mts de altuna que permite que se acumule ei agua de tres criques. El
agua es cornpartida por Ja dueria de la propiedad, siete barnios
contiguas a Apante y ei pnopio Apante. La dueria de la pnopiedad
utiliza ei agua pana abastecer a los tnabajadores y para las tareas
propias de ia finca. Los atros barrias la utilizan para consumo y estân
estructunados en una Comisiôn Central que tnata de organizar todo lo
relacionado a ia distribucién dei agua para cada banrio o repanto
(banrio pequerio). Apante también la utiiiza para consumo y tiene su
organ~zaci6npropia.

La toma de la presa , que tiene un diâmetro de 4 pulgadas, es comt~n
y directa. No hay ningtin sistema de pre-tratamiento del agua.. Desde
esa toma camtin ya se dividen tres tomas:

1. La toma para uso de la dueria que tiene 2puigadas y se utiliza
en la épaca dei lavado del café (Diciembre a Febrero).

2. La toma de la Comisién Centrai que tiene 4 puigadas en un
inicio (60 mts) y luego se reduce a 2 pulgadas . Coma esto no es
suficiente para sus necesidades, tienen otra fuente suplementaria para
abastecense. Con las 2 puigadas de La Providencia y la fuente
suplementaria tienen suficiente agua.
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3. La toma de Apante que se inicia con 4 pulgadas (60 mts) y
luego se reduce a 2 puigadas para que ei agua agarre mâs
presién y pueda vencer la hamaca que hace ei terreno. Esto
hace que en realidad al bannio sc5io iiegue 1 puigada. Eso es lo
que en reatidad consume ei barrio.Ei barrio Apante es la
tercera parte de ia pobtacién total que se abastece de la fuente.

b-Llnea de Conducciôn.
La LEnea de Conduccic5n va entre Ja Presa y ei Filtro. Tiene una
iongitud de 2.336 mts. Toda la linea tiene un diâmetro de 2 puigadas,
excepto los primeros 60 mts que tienen 4 puigadas , coma ya se
explicé anteriormente. Los tubos que existian no eran los mâs
apropiados, eran de baja presién, y se cambiaron en 1992 por tubos
de PVC de alta presiôn. Desde ei nivet de ia presa hasta ei nivei de (os
filtros hay una diferencia de aititud de aproximadamente 300 mts.

La diferencia de altura entre la presa y ei punta mâs alto del cerra,
donde estâ ta antena de televisién es de apenas 10 mts. Una vez que
eI agua ha sabrepasado la cima de la Ioma, va a caer a das piias
rompe-presién que disminuyen la alta pnesiôn con que baja pan ia
ladera.

De la cima hacia ei barrio Apante la primera pila rampe-presiôn estâ a
150 mts y ia segunda a 435 mts. Segcin los anâlisis de las ingenieros,
en estos dos lugares es donde hay mayor presién que la que puede
aguantar ei tuba de PVC. Es por esto que se hizo necesaria la
coiocaciôn de las pitas rompe-presién.
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VISTA AER~ALE LÔS flLTROS LENTOS

Las partes det Filtro Lento de Arena del Barrio Apante san las
siguientes:

1- Sistema de entrada al tanque.
El sistema de entrada al tanque cansta de una vâivuia y de una
cajita rompe-presién. La vâlvuia sirve pana negulan o
suspender completamente ta entrada de agua.. La cajita
rompe-presiôn sirve para amortiguan ei gotpe del agua que
entra en ei filtra. Esta es una pnevenciôn para no dariar ia capa
de arena superficial del filtro con ei gotpe de agua que entrarfa
sin esta caja.

2- Tanque del filtro.
El tanque del fiitro es genenatmente de forma rectangular. Los
materiales usados para su construccién san cancreto para ei
piso y concreto, piedra o ladniiio para las paredes. En eI casa
de Apanfe, ia base del fiitro es un loseta de 15 cms. de
espesor. Las paredes son de ladriito con repelio a ambos lados.
Los tanques de las filtros deben quedan bien aislados tanto
para prevenir la pérdida de agua como para evitar ia
contaminacién por aguas subterrâneas o por escurrimientos
superficiates. El n(imero y tamario de Jos tanques depende de
la cantidad de agua que se va a punifican. En ei casa del Barnio
Apante se punifican 39.000 galones por dia para unas 1.300
pensonas (230 casas). Para tilt rar esta cantidad de agua se

3 0 constnuyeron tnes tanques cuyas dimensiones se reflejan en eidibujo.

§AUPA
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c-Filtros lentos de arena.



De arniba para abajo cada tanque contiene Jos siguientes eiementos:

Capa de agua sobrenadante.
La altura del agua sabre ei lecho de arena es vaniable segün ei tipa de
filtro iento (dentro de las fittros ientos hay vanias tipas). En ei casa de
Apante Ja altura es de 5cm. Esta capa de agua sobre ei Jecho de
anena se denomina agua sobrenadante y tiene dos propésitos:

1.- Proporcionar una presiôn que genere ei pasa dei agua hacia
ei fondo a través de los pequerios espacios que hay entne las gnanos
de arena.

2.- Asegurar un peniodo de almacenamiento que garantice que
cada gota de agua que entra al fiitno permanezca un tiempo en Ja capa
sobrenadante antes de atcanzar ia superficie de arena. Durante este
tiempo las particulas mâs pequerias que tnae ei agua de la presa se
van uniendo y forman particulas mâs grandes que se depositan en Ja
superficie de arena.

Lecho Filtrante.
La arena del filtro por la que pasa ei agua, debe estar campietamente
Jimpia, libre de arcitia y matenia orgânica. Es necesario ademâs
garantizar que esta arena sea mâs a menos uniforme para aseguran
un tamafia adecuado de Jos poros y suficiente porosidad. Esto se
logra mediante un cernida de la arena, descantando ias parUculas muy
grandes a demasiado pequerias. En eI casa de Apante se tuvienan
que hacer 4 zarandeadas hasta canseguir un tamario adecuado y
parejo.

Es importante investigan ei uso de arenas locaies que cumplan los
requisitos porque mediante su utiiizacién se abarata la construcciôn y
aperaciôn de las filtros. En ei caso de Apante la arena hubo que
traerla de Managua.

Para un funcionamiento adecuado del proceso de purificacién ei
espesor del iecho de arena no debe ser inferior a media metro. En
Apante ei iecho tiene 99 cm.

Sistema de drenaje.
El sistema de dnenaje juega un papel importante al pnoparcionan un
paso libre al agua que saie por la pante inferior dei filtro.
Este sistema debe diseriarse cuidadosamente ya que no puede
inspeccianarse a cada rato porque queda debajo dei lecho fittrante. Es
decir, queda debajo de (os 99cm de arena.
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En cantacto con ei lecho filtrante y debajo del mismo va una capa de 10 cms de arenén.
A esta capa Ie sigue una de piedrïn de 1/4, de 10 cms de espesor. ContinCia con una
capa de l0cms de piedrin de 1/2.

El total de estas tres capas suman 30cms de grava que evita que la anena sea
arrastrada hacia eI drenaje causando su obstruccién y garantiza una velocidad de
fittracién uniforme.
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Por debajo de estas tnes capas se contintia con una fila de losetas que
fuenon canstnuidas pan ei pnopio barnio segun onientaciones recibidas
del ingeniero. Estas iosetas tienen que aguantar bastante peso. Pan
esta nazén se prefinié hacerlas dinectamente ya que (os distintos tipos
que se estudiaron (inciuso se vieron unas losetas que producia ei
sistema penitenciario) no eran necomendables pan su tamario o pan su
resistencia.

Las losetas que se hicieron en Apante San de 25cms pan 25cms por
5cms, nefonzadas con hierna. Las iosetas se apoyan sobre una fila de
ladrilio cuanterén puesto de canto. La adecuada ubicacién de las
lasetas y de Jos ladrillos deja unos canaies que permiten ei ffuja del
agua que que ya pasé pan ei lecho fittrante

Colector priucipal de agua filtrada.
Ei agua ya filtrada Ilega al cotecton principal, ei cual estâ conectado a
Ja pileta de seguridad del agua flitnada.

Vâlvula del agua filtrada.
Con esta vâlvuta se controla ei flujo a Ia saiida ,en ei canal recolector,
y se regula la veiocidad de fiitracién.. La veiocidad de filtracién se
puede contnolar con la vâtvula de entrada o ta de salida, peno en
condiciones norrnates no deben maniputarse. Ei proceso de fiitnacién
se reguia solo. Al pnincipio Ja veiocidad de fiitracién es mayor y a
medida que se va ensuciando va siendo mâs lenta.
Por eso a medida que se va acumulando la suciedad en ei lecho
fittrante, ei nivei de agua sobrenadante va aumentando. Cuando itega
a la altura del cado de entrada, hay que proceder a ta timpieza

Pileta de seguridad.
La pileta de seguridad consiste en una pileta que tiene das
compartimenfos separados por una pared. La separacién es
incompleta, es decir, en la parte superion (os das compartimientas se
comunican. La piteta de segunidad sirve para:

1.- Fijar ei nivet de salida del filtro por encima del nivel mâs alto
del lecho de arena. Con esto se ganantiza que nunca eI fiitro
se pueda quedar seco a no ser que haya tugas en la pileta a
en Ja vâlvula de salida. Si eI fiitro se queda seco muene Ja
capa bioiégica la cual mantiene la actividad depuradora del
fiitro.

2.- Permite la mediciôn del agua fittnada.
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Ahora que ya conocemos la estructura de un Filtro Lento de Arena
vamos a ven cômo es su funcionamiento. El agua entra pan arniba y
busca su via hacia la satida. En este Ilamado proceso de filtracién
(enta, ei agua, con una velocidad de circulacic3n relativamente baja, es
obtigada a atnavesan las capas de las materiates descritos
anteriarmente.

Gran parte del rnateriai suspendida de mayor tamario tiene tiempo de
sedimentarse sabre Ja superficie de arena. Es decir, en este proceso
se mejora la turbiedad (materia en suspensién) del agua pero no se
eliminan los microanganismas ni la matenia disueita en ei agua.
Estas filtros no San sotarnente coma “grandes coladones” dande se
van quedando las particulas mâs grandes ; también en las capas de
arena se van desarro(lando condiciones tavorabIes para una accién
biotégica. Esta accién biolôgica significa que se forma una densa capa
viscasa de fino matenial retenjdo que permite ei desarrolio de una flora
y fauna bien activa. Esta capa consta de Algas, Plankton, Bacterias y
atras fonmas de vida. Estos organismas vivos se tienen que alimentar
y su alimenta viene en eI agua cruda que (lega de la presa.34 Se aiimentan de la rnateria orgânica y los microbios que ileva ei

d-Proceso de filtracién ienta

cnuda.



Si se seca ei fiitro, mueren los organismos de ta capa b’ioi6gica

Asi, esta capa mata a ia mayor parte de los microbios que vienen en ei
agua cruda. La accién biotôgica funciona bien cuando la capa
bioiégica atcanza su maduracién o pieno desarrotto, en varias
semanas. Es que esta capa biotc5gica, coma se compone de seres
vivos que viven en ei agua, necesitan de tiempo para nacen, crecer y
reproducirse.

Si esta capa biotégica itega a secarse, mueren los organismos y se
interrumpe su accién biolégica. Para evitar que se sequen, cada filtro
tiene una pileta de seguridad. Esta pileta garantiza que ei fittro siempre
se mantenga con la cantidad de agua adecuada. Esta capa biotc5gica
comienza en la superficie y Ilega a un metno pan debajo de ta
supenficie, aunque cada vez es mâs débit porque segiin vamos
bajando,ei agua va mâs timpia y tas organismos tienen menos para
comer. Esta es la causa de que haya menos capa biolôgica a medida
que va descendiendo ei agua.

Verdadenamente la pante mâs activa es ta mâs superficiat. Esfa parte
cantiene un “auténtico ejército” viviente de organismos que san los
responsabtes del mejonarniento de ta catidad det agua.

Después de un periodo de tiempa, a medida que se va espesando
esta capa, la cantidad de suciedad acumutada en ta arena comienza a
perjudican ei buen funcionamiento det filtro. Entonces es necesaria
cambiar la arena de acuerdo a normas estabiecidas que se describirân
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en eI capituto de mantenimiento preventivo. Podemos hacer un
resumen de tas pnincipaies caractenisticas de los Filtras Lentos de
Arena. en to retacionado al diserio, funcionamienta y mantenimiento:

Diserio:
• Sencitio
• Construccién con materiales comunes (tadrillo,

piedrin, arena, tuberia)

Funcionamiento:
• No necesitan energia eléctrica para su funcionamiento.
• Gnan reducciôn de microbios (rnâs del 95%)
• Gran neducci6n de turbiedad y poca reducciôn de calor.
• Buena reducciôn de otores y sabores.
• Necesita grandes âreas filtrantes porque tiene baja

veiocidad de fittraciôn. For esta razén es bueno para
pobtaciones medias y pequefias.

Mante~nimiento:
• Senciita
• No necesitan reactivos quimicos.
• Sotarnente necesitan observacién y timpieza periédicas.

Necesitan coordinacién con los atros componentes del
sistema de agua.



y distribuciôn dei agua tratada.
Después del proceso de fiitraciôn, ei agua se conduce a la pila situada
a un nivel mâs bajo. La piia estâ construida de ladrillo cuarterôn
nepellado y afinado p~rambos lados. A finales de 1991 se aurnenté la
altura oniginal de la pila y se sellô comptetamente para prevenir la
contaminacién del agua ya purificada.

Las funciones fundamentales de Ja pila son:
1. Recogen y almacenar ei agua tratada para favorecer la

distribucién.
2. Proveer ei tiempo de contacta necesania entre ta solucién de

cioro y ei agua para que la desinfeccién sea efectiva.

Teniendo en cuenta estas funciones, la capacidad del la pila debe ser
tal que permita aimacenar ta produccién promedio de los filtros
durante 30 ô 60 minutos. La salida del agua hacia Ja red de
distribucién tiene un diametro de 3 pulgadas. De éste salen tres tubos
de 2 puigadas. También tiene una saiida para desagüe. 37
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Eritre ei ctoro y ios rnicroL7ios hay uria corn petericia.

Los Filtros Lentos eliminan bastantes microbias det agua
pera si queremos agua mâs punificada es necesario apiicar un
desinfectante quimico.

Los desinfectantes qufmicos deben tenen una senie de canacteristicas:
• Que sean eficientes en la destrucciôn de los microbios que se

trasmiten por ei agua.
• Que no constituyan pan si mismos, ni formen con los elementos

contenidos en ei agua, sustancias perjudiciates para ia satud.
• Que no atteren atras condiciones del agua coma ei abn, colon,

~abon,etc etc.
• Que puedan mantener un poder de desinfecciôn posterior a su

aplicacién en ei agua (accién residuat) para matar a Jos microbias
que accidentalmente contaminen ei agua después de ia
ctoraci6n.

• Que sean de apticaciôn seguna, fâcii y econémica.

Ei clona es ei agente desinfectante que mâs se aproxima a las
caractenisticas descnitas anterionmente.

La acciôn de Ja clonacic3n es (a destrucci6n de Jos microbios y Ja
eliminacién de la materia orgânica. Es decin, siempre que haya
matenia argânica a rnicrobios ei cioro se va a pegan a elbos para
neutralizanlos. En otras palabras: si hay cloro no hay microbios y si no
hay ciono puede ser que haya micnobios. Esto es muy importante para
entender todo ei procesa de ta cloraclén y su medicién.
Adernâs de 10 anterion tenemas que conocer las términas que a
contir.uacién enumeramos:

Si hay suficienite ctoro rio hay rnicroF7ios.

f-Cloraciôn y desinfeccién.
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Et cioro iii7re est.~preserite arite uria nueva coritarniiniaci6ri cle rnicrob’ios

Demanda de cboro
Cuando ei cioro es ai~adido ai agua cruda reacciona con ta materia
ongânica (lodo, hojas, atgas etc,etc) y las micnobios.
La cantidad de cioro que se consume en esta reacciôn es la demanda
de cioro. Es decir, es Ja cantidad de ciono que ese agua necesita para
ser desinfectada. Pan esta razén ta demanda de ctoro varia
dependiendo de Ja catidad del agua. En unas épocas det afio se
necesita mâs clona que en otras.

Tiempo de contacto
El claro necesita un tiempo para actuar sobre la matenia orgânica y Jos
micnobios. Este periodo se denomina tiempo de contacto. Ei tiempo
mEnimo que debe est~rei agua en contacto con ei cioro es de treinta
minutos.

Cioro combinado
Es ei ctoro que se ha utitizado para desinfectar una cierta cantidad de
agua .Se ilama cloro combinado porque ya estâ ligado con ta materia
orgânica y los microbios. Este cioro no puede actuar ante una
segunda o postenior contaminaciôn det agua porque ya ha sido
utilizado.Ya hizo su funcién pués.

Cloro Libre
Para corregir o eiiminar una segunda contaminacién det agua en la
red de distnibucién por filtraciones, roturas de Jos tubos etc... sobre Ja
que ya no actua ei cioro combinado, al momento de ia ctoracién debe
aöadirse una cantidad extra de cioro que pueda seguir desinfectanda
ei agua. Este ciaro se liama ctoro libre. Se tiama cioro libre ponque na
estâ ligado a nada. Estâ libre esperando una nueva contarninaci6n
para eliminarta. Este es ei ciona que nosotros medirnos cuanda
hacemos ia prueba con ei comparador. Es muy importante rnedirlo
porque si observamos clono libre es seguro que hemos echado Ja
cantidad adecuada de cioro.

Como echamos ei Cioro
Ei cloro se puede echar de varias formas. Una de elias (ta ideai) es Ja
que se liama cioracién pan hipociorador. Con ei hipociorador ei clono
se va echando gota a gota a medida que va entrando ei agua a ia pila.

Esta es la mejon forma porque garantiza que todo ei agua tenga
contacto con ei ciono. Toda Ja cantidad de clono que hay que echar hay
que caicuiarla en gotas por rninuto. Pero este sistema tiene dos
inconvenientes: un inconveniente es que el câiculo del n~imenode
gotas por minuto na es tan fâcit hacerlo y requiere de una supervisi6n
cantinua. 39



Ei cloro ctue est~en ei agua

va percliericlo -fuerza a to iargo clei clÇa.

Ei segundo inconveniente es que ei ciono con ei tiempo va formando
un poco de chingaste que taquea ei gotero y todo ei tiempo que esté
taqueado estamos pensando que ei agua se estâ desinfecctando
cuando en realidad no es asL En Apante pusimos un hipoclorador
encima de ta pita de distribuci6n pero tuvimos estos dos problemas.

Ei atro sistema es echar todo ei cioro de una sola vez pero en ei
mamenta adecuado para que tenga su tiempo de contacta apropiado
(minima treinta minutos).

En Apante se estâ echando apnoximadamente una hona antes de
distnibuir ei agua a ta poblacién. Asi aseguramos que se mezcia con
toda la cantidad de agua que estâ almacenada en la pila. Para
favorecer que se mezcle con todo ei agua, es mejor echar ei ctano
donde haya un poco de turbutencia. For eso se estâ echando en las
piletas de segunidad det fiitro y tuego at caer a ta piia con la fuerza del
chorro también se mejora ta mezcla.

Es importante tenen ciaro que:
• Ei cioro que estâ en ei agua (combinado o libre) va

perdiendo potencia a Jo iargo del dia porque se va
waporando. Por esto es imprescindible ciorar ei agua
1:odos los dias.

• Para saber si estâ funcionando bien ei sistema de cborackn
tenemos que medir ei cloro en ei agua.. Ya hemos dicho
antes que (0 que medimos es ei Cloro libre.

Como medimos ei Cloro libre
Para medir ei cioro libre se utitiza un camparador comenciai de fâcii
manejo y de lectura râpida. Este comparador utiiiza unos reactivos que
se ai~adena ia muestra dei agua que se quiere analizar. Al echar ei
reactivo ei agua toma un coton que se compara con una tabia de
coiores ya medidos que vienen en ei companadon. Dependiendo dei
color que tome la muestra sabemos la cantidad de ciono Libre que
tiene ei agua analizada.. Esta tabia nos permite medir cantidades
de Cloro libre desde 0.1 a 1 .5 ppm.
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COJIPARADOR DE
CL.ORO

Donde medimos ei Cioro
Como ya dijimos anteriormente to pnimero es saben ta Demanda de
Cioro,es decir, Ja cantidad de cioro que necesita una cierta cantidad
de agua. El agua, normaimente, no cambia de un dia para atra sus
necesidades de cloro. Es pan ésf0 que no hay necesidad de medirla a
diana.

Hay dos situaciones en las que si debemos mediria ob(igatoriamente:

1. Cuando sospechamos un cambio importante en ia calidad
del agua causada por ejempio por faiias en los filtros o por
cambios de iniierno a verano o viceversa.

2- Cuando utilizamos una soiuckn de cloro de la que
desconocemos la concentracién.

Para reaiizar la mediciôn del cioro hay que echar Ja soiucién de ciono y
después de dejan ei Tiempo de Contacto adecuado, medin ei Cioro
libre en Ja piia..
Cuando obtengamos una cantidad adecuada (entre 0.6 y 1.0 ppm ) de
cioro libre en ia pita , sabemos que hemos echado ia cantidad que ese
agua necesitaba y un poco mâs, que nos va a pnoteger de futuras
contaminaciones en la red de distribucién.

Ei corn para dor

es riuestra rriejor
herrarnietita

de tra~ajo.
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Cuanda ya sabemos que ta cantidad que se echa en Ja piia es
suficiente, medimos ei cioro libre en las iiltimas casas de Ia red.
Pueden ocurnir dos cosas:

1- Que observemos aigo de Cioro libre, aunque sea menos de io
que observamos en ia pita. En este casa estâ bién porque nos
indica que toda ia red tiene Cioro tibre.

2- Que no obsenvemos nada de Cioro tibre:
Si habia cioro tibre en la pila y no hay en las Ciitimas casas

~quieredecir que se ha consumida pan ei camino ponque pan
atguna razôn hay contaminacién dentro de ta linea de
distnibucién.

A~adimosmâs cloro al agua en la piia y volvemos a medir en la plia y
otna vez en las tittimas casas. Si sale una buena cantidad de cioro en
Ja pila y no sale en tas ~iitimascasas quiere decin que sigue habiendo
contaminacién en atgCin punto de ia tinea de distnibuciôn.
Si vemos que consume una cantidad de cioro exagerada, muy
diferente a Ja normal, es que hay atgun probtema serio en la red de
distnibuciôn . Hay que tratar de encontranto. Para facititar la btisqueda
det tugar donde se estâ dando ei probiema, también utitizamos ei
comparador. Vamos midiendo con ei corn paradon sobre ia imnea de
distribuciôn para ir detimitando ei tugar det probtema.

Reswnen de la Cloraciôn

1- Echar cada d’a una cantidad de cloro suficiente para
satisfacer la demanda de cioro y que quede aigo de cioro
libre.

2- Dejar que ei cioro reaccione con ei agua todo ei tiempo de
contacto (minima treinta minutos).

3- Medir ei cboro libre para estar seguros de que hemos echado
ia cantidad adecuada de cboro.

• Para realizar estas mediciones utilizamos ei comparador. Es
nuestra mejor herramienta de trabajo.

• Hay dos lugares donde vamos a realizar las mediciones:
- iugares fijos: piia y ilitimas casas de la red. En estos se

recomienda una vez por semana.
- lugares improvisados: dependiendo dei probiema

• La cantidad de cloro se mide en miligramos por iltro (ppm). Se
considera que ia cantidad correcta de cioro libre debe estar entre
0.3 y 0.6 ppm. Si nosotros encontramos esa cantidad en las
(iitimas casas de Ja red de distribuckn sabemos que toda la red
de distribucion estâ desinfectada. Si encontramos una cantidad
menor también es suficiente.
Si no encontramos nada de cioro libre en las Liltimas casas puede

t) ser que ei agua esté contaminada. Debemos actuar como se
explicô anteriormente.
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g. Red de di~tribucién.
La distnibuciôn del agua después de que saie de la pila se hace con
tubeilas enterradas. Dependiendo dei material de que estén hechas
tienen ciertas ventajas e inconvenientes.
Las tuber~asde hierro y acero san fuertes y resisten ei dai~opor
goipes pera estân sujetas a conrosiôn externa e interna.
Las tubenias de asbesto-cemento y piâsticas (PVC) no estân sujetas a
la corrosiôn pero son mâs propensas a dafios por goipes cuando se
instaian o por asentamiento dei terreno a trâfico pesada sobre eiias.
La prafundidad aconsejabie para las tuberias que atraviesan vîas es
de 70 a 100 cm.
En ei casa de Apante se instalaron a 70 cm. Para mantenimiento,
reparacién y aperacién del sistema de distnibucién es necesanio tener 43
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pianos exactos indicando la posicién, tamaöa y profundidad de
las tubenias. Tales pianos deben también indicar (a posicién de
vâivulas, hidrantes y atros accesonios. Los pianos deben actuaiizarse
anotando todas las modificaciones y nuevas conexianes.
Los probtemas mâs comunes de la red de distnibuciôn San Jas fugas. A
éstas hay que prestartes atenciôn permanente.

La ideat de una red de distribucciôn es mantener agua continua en
todas las casas dunante toda ei dia. En Apante se neatiza ta
distribucién dei agua satamente en ciertas honas dei dia cerrando ei
abastecimiento a Ja red de distribuciôn dunante ia mayor parte dei
tiempo. Ei cienne de una red no es conveniente pan las siguientes
nazones:
• Hay presiones en tas tuberias pnincipales que estân pan debajo de

ia pnesiôn atmosférica, de forma que Jos iiquidos contaminados que
estân atrededor de las tuberias, pan afuera, pueden sen absorbidos
a ‘~ravésde ias roturas o juntas mal pegadas. Esto contamina ei
agua.

• Cuando se abre de nuevo la red, ei aire que tiene dentro puede
ocasionar tapanamientas que dificuitan ta distnibuci6n.

• Se remueven los sedimentos en la tubenias. Esto hace que cuando
se vuelve a distribuir ei agua aparece coloreada por las
sedimentos.

Desde ei punto de vista sanitaria y de catidad de vida, tas ventajas de
tener agua continua San las siguientes:
• Es mâs dificil que se contamine ei agua de dentro de ia tuberia pan

liquidos que puedan entran dei extenion.
• Es mâs dificil que se cantamine ei agua dentro de ia casa porque

hay que maniputarta mucha menas.
• Como tenemos agua constantemente na hay ia necesidad de

almacenanla. Al no tenen agua almacenada se eilminan los barriles
que san una de los principaies criadenos de zancudas.

Coma decimos al inicia, ésto es lo ideai peno no es io mâs facii. En
Apante, teônicamente, se podnia intentar tenen agua constante pero
hay dos factores que habria que analizar bien:
• La demanda de agua en las horas criticas, es decir, en las horas

donde Ja mayonia de las casas estân utitizando ei agua al mismo
tiempo. No sabemos si en este mamento habnâ la presién
suf iciente para que ilegue a todas tas casas.

• Ei usa que ie den las usuanios: ya estamas acostumbnados a
almacenar agua. Si ei agua fuera permanente... ~,seapravecharia
bien o se despendiciaria?
Pensamos que se podnia intentar tenen agua cantinua ,peno hay
que pensania bien porque, aunque haya agua suficiente, si la
mayorïa de ia pobtaci6n no entendemas las ventajas de tener agua
continua y na asumimos eI compromiso de un usa racianai, na senâ44



~us~uernosun ea~uiiiE~rioenrtr’e Ia calidad y ta cariticlad de agua.

del sistema de agua.
Coma ya vimoS anteniarmente, ei agua supone un eiemento esenciai
para la vida del ser humano y de todos tos seres vivos. Sin agua no
podemos Sabrevivir, y con un agua inadecuada tenemas muchos
niesgos de padecen enfenmedades que inciuso nos pueden ilevar a la
muerte.

Se producen enfenmedades pan escasez de agua (aunque sea de
buena caiidad) y pan mala calidad (aunque tengamos mucha
cantidad). Es decin, ei ser humano necesita una adecuada catidad y
cantidad de agua. La ideat senia tener mucha cantidad y de muy
buena calidad. Coma sabemos que ésto es dia a dia mâs diffcii,
debemos buscan un equiiibrio entre ia catidad y cantidad.

VI. Mantenimiento preventivo



Es irnprescïnlclib?te ia coorditiaci6ii enitre tas Corn isiones dei Agua.

~,Quéha ocurnido en ei casa del Barrio Apante?
Légicamente lo pnimeno que ei barnio busc6 fue tenen agua para
satisf’acer tas necesidades bâsicas. ESte proceso camenzé en 1980.
Desde esa fecha hasta ia actualidad todo lo retacionada con ei
sistema de agua ha sido arganizado y gestionado pan la propia
pobiacién de Apante. Es decir, Apante tiene un sistema de agua
potabie independiente regido pan las estnucturas que ia prapia
comunidad ha determinado en beneficio de elba misma. Una vez que
se consiguiô tenen agua se comenzé a pensar en la posibilidad de
mejaran la catidad de la misma. Esta posibitidad se ha podida
concnetan hasta hay dia. Coma dice ei refrân “mâs vaie tande que
nunca”.
La mâS importante no es cuândo se ha conseguido sina que se
mantenga. Es ciaro que si to que se ha tograda ha sido pan ei trabajo
dé la mayon parte de ia pobtacién, se mantendrâ de ia misma forma.
Teniendo ciara esta pnemisa, ta comunidad de Apante con su
estructura organizativa se aboc6 a Ja tarea de crear unas camisiones
que garantizasen ei mantenimiento del Sistema de Agua Potable. Asi
se ca’ifanmaron cinco comisianes: comisién tenen agua, comisién de
la linea de conduccién, camisiôn de las filtros, comislôn de ciaraclén,
comisién de ta red de distnibuciôn.
Para que ei tnabaja de cada una de ias comisiones de su fruta
esperado es fundamental la coordinacién y equitibnio entre elias. De
nada servinia ei trabaja si faila alguna de eitas.
Si no garantizamas una cantidad adecuada de agua (comisiones
tenen agua y linea de conduccién) de nada sirve que ei resto de
comisiones funcione.
Si tenemos agua pena na funcionan ia fittracién y cloracién na
tendremos agua potable. Si, pan i~Itima,tenemas agua filtrada y
clorada pero en la red de distribucién se nos vueive a contaminan no
habnemos Jagrado ningûn beneficio en cuanto a la caiidad de la
misma.
Lôgicamente cada comisién tiene su complejidad particular pero
cuanto mâs cIaras estemos de la interretacién entne eitas mâs
fâciirnente podemas lograr nuestros objetivos.
For eso eSte capituio dei manual es importante para que pueda
funcionan ei Sistema de Agua Fotabie. El contenido estâ separado en
funcién de tas comisiones que se han formada para ganantizar ei
funcionamiento de tas distintos componentes del sistema. Para iograr
ei objetivo es muy importante que cada camisién cumpia en tiempo y
forma con las actividades bâsicas de mantenimiento. Para paden
cumpiir con estas actividades es impnescindible una buena

46 coordinaciôn entne todas las



Hay ctue tratar de g~ranit-izaruna cant-iclad adecuada de agua.

a- Comisién tener agua y reforestacién.
Mensual:
• Revisan ei funcionamiento del sistema recoiectar pon medio de las
tubos de inspeccién.

• Recorrer ei ârea de infiuencia para detectan posibies facos de
contaminaciôn y/o actividades coma ei despale que puedan
perjudicar a ia fuente.

Trimestral
• Evaiuacién y pianificaciôn
Anuai:
• Repanacién de ia cerca de protecciôn y los nôtulas de aviso de la

presa.
• Tomar muestras para los anâtisis fisico-quimicos en coardinacién
con ia comisiôn de cianacién.

Estos aspectas técnicos pueden ser coniunes a muchos sistemas de
agua, pero en ei caso de Apante, la comisién “Tenen Agua “ tiene un
componente de especial importancia: Ja reiaci6n con los otros

F’ara esto es irnprescinldil7ie fort.aiecer la reiaci6ni con ei resto de benieficiarios

cle ia fuenite.
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Traer ei agua en ia ~pocaseca

consumidores de ta misma fuente: ta duer~iade ta propiedad y la
Comisiôn Centrat. Esta neiaci6n tiene como objetivo Jiegan a
un acuerdo entre tas tres partes que permita una distribuci6n
equitativa det agua, durante todo ei a~o(fundamentaimente en ei
verano) ~in afectar ta fuente. La ideal seria paden aumentan la cantidad
de agua prategiendo ta fuente.

Definin ei periodo para esta actividad es imposibie porque tiene que
ser una actividad continua, pero es fundarnentat que antes de ia
Ilegada det verano se regute ei consumo de agua entre las tres partes
para evitar los probiemas que se han venido dando en tas Ciitimos
a~ios.

Semanal
• lnspeccién General de ia Linea de Conduccién.
• Reconrido de todas (as vâlvulas, para hacer una limpieza general de

las cajas y vâtvutas y ponenlas a funcionar y lubnicanias, para facititan
su funcionamiento.
Las vâivulas deben manipularse lentamente para evitar ei golpe de
ariete. Si hay fugas deberân evatuarse para ven si necesitan
reparacién a cambio.

es un tra~ajor-niucho rn~sfuerte cle io ctue parece.

b-Comisiôn de ia i~neade conducciôn.
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DeSde Noviembre hasta Mayo revisar ei nivel de la presa.

Bimensuai
• Averiguar que la tapa de inspeccién de Ja PIJa Rompe Preslén esté

en su iugar con ta banra de seguridad puesta.

Trimestral
• Revisar Jas panedes externas e intennas de ia Pita Rompe Presién

para ver si tienen grietas o fiitnaciones y cornegirias.
• Limpieza de la tubenfa destapando los tubos de iimpieza o

abriendo las vâivuias de limpieza para evacuan ia suciedad.
• Limpian y cambian ia malta del tuba de entrada del rebose de ta Piia

Rompe-Pnesién si es necesario.
• Limpieza y desinfecci6n general de la Pila Rompe-Presién.
• Evaiuacién y ptanificacién

Semestral
• Limpieza general dei monte de ia tinea y neiteno y tapado de ia

zanja donde se necesite.
• Limpieza de ta pita rompe-pnesiôn “sin ingneso at interior”
• Limpiar criques.

Esta comisiôn tiene una labon fundamental que es ta de apoyar a la
camisién “Tenen Agua” en ei cumptimiento de Jos acuerdos con tas
otnas beneficianios de ta fuente.

En tas momentos mâs cnïticos det abastecimienta (verano) hay que
tener una supervisién continua de ta fuente y de la linea de
conduccién para vetar que se cumplan las acuerdos. La camisiôn
asume esta responsabilidad.
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Ei fiitro

se ciel7e

rnariiputar

io rnenios

pos il7ie.

Permanente
• Vigilancia de las fittnas
• tnfonmaciôn intenna
• tnventariar y pianificar necesidades de mateniaies.
• Coordinacic5n con Ia comislén de conduccién y cionaclén

Variabie
• Limpieza de los fiitnos (emergencia de lavar la arena)
• Lavar la arena de los fittras
• Reparan ei piso
• Pintan las panedes de las fiitros
• Fintar la matia

50
Tri mestral
• Evatuacién y ptariificaciôn

c-Comisiôn de los filtros.



El fiitro se deb’e timpiar cuarido
ei agua tiega hast-a et codo de eritracla.

Limpieza del filtro
Antes de expiicar cémo se debe hacen la limpieza del filtro hay una
regla de oro: ei fittna se debe manipulan to menas posibte.

Ei fiitro debe limpiarse cuando pase poca agua debida a ta
nesistencia del Jecho fiitnante. Es decin, cuando ei agua tiene dificuitad
para pasar y se va acumuiando pan encima de ia anena dei fittro,
aumentando la cantidad de agua sobrenadante.

Esto se ve muy bien porque ei agua ilega hasta ei codo de entrada.
Para reaiizar esta Jimpieza se debe cernan la entrada dei agua cnuda.

Cuando desapanezca ei agua sobrenadante, todavia tenemas que
escurnin ei agua det fi~trode arena coma 10 centimetros, mâs o menas,
sin dejar pues que ei filtno se seque dei todo. Asi ia capa supenion dei
filtro se seca y es mâs manejabte.

Para saber ia cantidad de arena que debemas quitar (arena sucia) se
utilizan das criterios: ei cotor y la veiocidad de fittracién.
Para medir ambas cosas hay que abnin un hueco en la arena y
después vaioran ei coior y ia velocidad de filtnacién.

1. Ei color de ta arena sucia se distingue deb de ia arena timpia. A
veces esta difenencia no es tan clara y nos puede lievar a
confusiôn. Para no equivocarnos debemos medin ia veiocidad de
fiitraciôn.

2. Para medir la velocidad de fiitracién echamos agua con una
pana en ei huecoque hemas hecho. Ahora la diferencia entre ia
arena limpia y suôia es mâs clara. Si todavia estamos en presencia
de arena sucia, e~agua pnâcticamente se queda estancada. Si ya
hemos ilegado a la anena limpia , ei agua se fiitna “nâpidamente”.

Es muy impartante que no nos quedemos cortos en la limpieza. Es
decir, es mejar que “nos ilevemas un poco de arena limpia a que
dejemos un poco de arena sucia en ei fittno”.

La capa mâs sucia de arena (la mâs supenficial de tadas) tiene un
aspecto coma de nata. Esta capa se bota. Ei resta de arena sucia que
se ha quitado na se bata 5mb que se puede lavan para utitizarse otra
vez. La arena removida debe Javarse Jo antes posible con abundante 5 1



L~espu~sdet re-areniarniienito,
et fittro niecesita un tiernpo para funicioniar al den.

agua limpia y aimacenarse en un sitio iimpia, seGa, protegido de la
iluvia y de la entrada de material extnai~ia.Después de cada limpieza
no se ai~iadenueva arena para reponer ia que se quita. Esto quiere
decir que con cada limpieza del filtna, que es vaniabie, peno que se
sueieneaiizan cada tres a cuatna meses, se adelgaza la capa de
arena del filtro unos 10 centimetros. Esto quiere decir que una vez
que hemos hecho 2 o 3 iimpiezas ya hemos quitado los
25 cenfimetros del iecha de anena y es necesario reponenio.

Esta operaciôn se liama rearenamiento y se realiza de Ja siguiente
manera:
Primero quitamas 10cm de anena. Esto supone que hemos ilegado
hasta una profundidad de 35cm dei lecho originat. Estos uitimos 10cm
que quitamos Jos apartamos pan un momento en un iugan adecuado y
no lavamas esta arena.
Ahora Ilenamos 25cm con arena limpia que tenemos a(macenada de
Jas anteniores Jimpiezas. Nos quedan pan ilenar 10cm para liegan al
nivei oniginab de arena. Estas 10cm se lienan con las 10cm que
quitamos al principio y que no hemos lavado. Estas 10cm de arena no
se iavan ponque contienen cierta cantidad de microorganismos
necesanios para Ja desinfeccién. Estos micnoorganismos aceleran ia
formacién de ia capa bialégica. Es pan esto que se vueiven a paner en
la capa mâs supenficial tal y coma se han quitado.
Cuando ei fiitno de arena ya estâ limpio, se vuelve a ibenar de agua.
Se puede lienar con agua cruda, abniendo la vâivula de entrada, o
con agua filtrada, por la vâivula de saiida. La ventaja de hacenlo por la
vâlvuia de salida (de abajo arriba), es que etimina ei aire pero esta
operaciôn es mucho mâs compiicada y hay que hacenia con agua
filtrada. Pan estos mativas es mejor lienar ei filtro por ia vâlvuia
de entrada (de arniba abajo) con agua cruda. Es decin lienar ei fiitro por
donde se liena nonmaimente.
La (impieza del fiitno debe hacerse io mâs râpido posible para que ios
microanganismos que viven en Ja parte nestante del (echo no sean
afectados y paden restabbecer asi su eficiencia ptena..
Un filtro recien iavado no es muy efectivo en la eiiminaclén de
micnobios. Hay que esperar vanias semanas hasta que madure ei filtro
y la calidad del agua tratada sea satisfactonia. Es decir, las primeras
semanas, ei fiitro deja pasar mâs materia orgânica y mâs organismos.
Mas suciedad, pues.
Si distribuimos ei agua que sale dei filtro recién lavado, debemos
medir la cantidad de cloro que necesita ei agua. Probabiemente haya
que aumentan la cântidad de cloro porque ei fiitro tarda varias
semanas en maduran y funcionar con toda efectividad.



Ei cior’o hay o~ueechario diario.

Diario:
• Asegunarse que se echa la cantidad adecuada de clono.

Semanal:
• Medicién dei clono I~bneen los lugares fijos (Piia y las Ciitimas casas

de la red). Si esta medicién nos indica que en atgtin tnamo de ta red
hay pnobiemas, investigar estos probiemas. Hasta que se sotucione
eI pnobiema dar bas onientaciones sanitarias a los pasibies
perjudicados con ia contaminaci6n para que se tomen las medidas
opantunas (proponcionar cioro etc, etc.)

Quincenal
• inspeccién general de ta Pita de Distribucién y de la caja de vâlvulas
• Limpian ei canat de desague de la pila.
• Revisar las paredes externas de la pita para ver si tienen gnietas o
fugas y corregirias. 5 3

d-Comisién de cloraciôn y desinfecciôn



Unia distriE7uci6nl rn~sjustadei agua nos I7enleficia a toc4os.

• Limpiar y cambiar Ja malta del tuba de entrada del rebose si es
necesario.

Tri mestrai
• Evauacion y planificacian

Semestrai
• Lubnicar las vâivuias para facilitan su funcionamiento.
• Limpieza y desinfeccién general de Ja piia.
• Reparaci6n de Ja cenca de protecciôn y los rétulos de avisa.
• Pintar Ja escalera de accesa y ia tapa de inspecciôn.
• Control de piaguicidas (Mayo- Noviembre)

Anual
• Evaluacian y planificaci6n

Variable
• Exâmen Bacteniol6gico
• Con3uitan con asesonia cuanda hay problemas

e-Comisién de la Red de Distribucién.
Quincenai
• Reconnido sistemâtico de Ja Unea de (a red de djstnibucién para
revisién e inspeccién, con eb fin de detectar visualmente raturas, fugas
u otnos desperfectos. Cualquier dernumbe o erosién que puede
perjudicar la tuberia debe sen rectificado.54



Garariticernos ei derecF-io a decidir de ia rnayori’a

y ei deb’er de respetar ~sta decisi6ri.

Mensual
• Revisién e inspecciôn sistemâtica de todos los puestos de agua

individuales y pi~blicos (cuando los haya) para detectar y cornegir
desperdicios en Jas iiaves de chorro, veiar pan ei usa indebido y
descontroiado dei agua y observar la situacién ambiental,
especiaimente ei usa y ei cuido dei agua potabie en las casas
y ei control de desagües y charcos.

Trimestral
• Comprobar ei compontamiento del sistema en los puestos

mâs altos durante ei peniodo de mâximo consumo.
• Limpieza de la tuber~apor media de destapar los tubos de limpieza 0

abrir las vâlvuias de Iimpieza para evacuar la suciedad.
• Recorrido de todas las vâlvuias para hacer una iimpieza general de

las cajas y vâivuias y ponerlas a funcionar y lubricarlas para
facilitar su funcionamiento.

Las vâlvulas deben manipularse Jentamente para evitar eI golpe de
aniete. Si hay fugas deberâ evaluarse para ver si necesitan reparacién
o cambio y corregirias. Esta camisién tiene una relacién muy estrecha
con (os beneficianios y un papel muy importante en eI uso racional del
sistema.
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para ei sistema de agua
potabie dei barrio Apante

La participaciôn comunitaria se puede definir coma ei grado de acceso
de los/las beneficiarias/as a la toma de decisiones para que la
comunidad sea sujeto de sus propias decisiones.
Esta participaciôn camunai directa y activa tnata de garantizar que
todas las actividades que se desarroilan dentra de la comunidad
tengai un componente de reflexic5n y de accién. Un equiiibnio entre
ambos puede garantizar ei no caer en una serie de actividades sin una
meta ciara (activismo) o en una meta muy ciara sin lievarse a cabo ias
actividades (teoricismo).
Ei fortalecimiento de este equilibrio apoya que Ia participacién en la
toma de las decisiones sea constante y sostenib(e. Esta participacicSn
comunitaria fontalece las capacidades comunaies para resolver los
probiemas pnionizados pan ia comunidad.

Se genera una responsabilidad mâs comunitaria sabre las decisiones
que se toman. AsE se evita que un pequei~ogrupo de personas
(comités, juntas, etc.) tengan que tomar decisiones (con muy buena
voluntad) que afectan a toda la comunidad sin saber exactamente ei
grado de aceptaciôn y de responsabilidad que asume la comunidad. EI

S 6 proceso comienza pan decidir que problema queremas solucionar paraposte:iormente determinar ei coma se participa para Iognar esasoiuci5n.

Vii. Participaciôn comunitaria



Es decir,
qué grado de participaclén (nesponsabilidad)
se requiere de cada beneficianio/a
para que ei trabajo (de tado tipo)
na necaiga en unos pacos.

Cada probiema tiene sus caractenisticas
propias que van a detenminar ei tipo de
responsabilidad que tiene que asumir cada
beneficiario/a de la comunidad. Es decin, na
es (0 mismo un prayecta de un sistema de
agua potabie que un prayecto de
Ietrinificacién a de aguas grises en cuanta
al cémo se panticipa pero todos los proyectos
tienen coma base la decisién de querer
solucionar un probierna.
Para que la mayonia pueda decidin tiene que
tenen acceso a una infonmacién adecuada
que le permita tomar Ia decisién mâs acarde
con su visiôn del pnoblema. Este es uno de
Jas contenidos fundamentales del tnabajo de
ADIC coma ONG de apoyo.

En ei casa del barnio Apante se ha ido
danda este proceso participativa de una
forma gradual. Ei Proyecta de Salud Integnal



del Barrio Apante tiene vanios componentes y aunque cada uno tiene
sus particulanidades, todos tienen en com(in Ja decisién de la mayonia
coma base para ei desarroila de los mismas.

En este sentido se valora coma una necesidad ia
participaciôn en las Asambieas de Barrio. Las
Asambteas de Barnio son ei mâximo érgano de
decisiôn y por Ja tanta las que marcan ei camino y
ei nitmo del proceso. Cada vecina/a tiene ei mismo
voto y las decisiones se taman pan consenso en un
praceso de opiniôn-persuasiôn. Todos/as tienen ei
denecho a decidir pero a la vez tienen ei deber de
cumplin con bo que decide ia mayoria.

En io relacionado al campanente del sistema de
agua potabie, la Asambiea decidié nealizar un
contrato individuai par cada casa beneficiania en ei
que se inciuyen coma aspectos mâs importantes ei
derecho al consumo de agua del sistema, ei aparte
econémico, eI aparte coma trabajo comunitario y
Jas nepercusianes en caso de incumpiimiento.

Pan otna parte de las mismas Asambleas salieron las integrantes de las
cinco comisiones encargadas de que ei sistema funciane. Este es ei

5 8 otro papei fundamental de la Asambiea de Banrio: nutnir lascomisiones de acuerdo a preferencias y capacidades individuales.



Todoslas tienen ei clerecho a clecidir

y ei deb’er de cumplir con io oLue decide ia mayor~a.

Se busca ei fortalecimiento de las capacidades comunitanias en
funciôn de las gustas y capacidades individuales.

Quitar ia imagen de que ei Cinico trabajo comunitania es ei trabajo
fisico cuando muchos companentes de los proyectos requieren de
atro tipa de capacidades que existen en Ja comunidad.

En res(imen se podria decir que Ja participacién comunitaria comienza
con Ia necesidad de solucionar un pnoblema cantinuanda con la
decisién de quener soiucionario buscando un equilibnio entre ei
denecha a decidir y eI deber de respetan la decisiôn de la mayoria.
Para paden decidir debe tenen acceso a Ja mayor infonmacién posibte
sabre ei probiema y sus soiuciones.
Todo este proceso se ve cruzado pan la nesponsabiiidad entendida
coma una actitud positiva y no coma una carga.
En ei casa dei sistema de agua potable del Barrio Apante, todo este
proceso ha dada coma fnuta una gran calidad de vida en Ja que al
agua se refiene. Es decin, agua intradomiciiiar con abundante cantidad,
con buena calidad, y con un aporte/beneficio mâs justa de cada
beneficiania.



Si seguHos avanzando, poco a poco rnejorarernos ia caiidacl cle vida

c~uees ei ffri i~ttirnode cuaic~uierpro~yectocle clesarroiio.

Viii. Epiiogo
En muchas acasiones, un abastecimiento de agua potabie accesibie y
en cantidad adecuada na produce los beneficios esperados sabre la
salud debido a que no cambian atnas rutas de transmisiôn de
enferrnedades. Por consiguiente, junta con un abastecimienta
adeci’ada de agua, deben mejaranse otnos aspectas del saneamiento,
coma la correcta disposiciôn de excnetas y aguas grises, ia buena
disposicién de basunas, ia higiene de ta vivienda, de tas alimentos y ei
asea personal.

En ei casa del barnio Apante se estâ lievanda a cabo un Proyecto de
Satud integral que contempta todos estos aspectos. Estos aspectos se
pueden ciasificar de forma general en das:
lnfraestructuna sanitaria bâsica y Educacién en salud.

La ideal es que haya un equilibnio entre ambos. Es decir, de nada sinve



una buena educacién en salud si no se tiene ia infraestructura bâsica y
viceversa. Un desequilibnio muy fuente entre ambos, dificilmente
solucionarâ las probiemas arriba pianteados.
Es muy importante resaitar este aspecto para saber verdaderamente
que es to que mâs influye en un determinado probiema . A veces se da
por descontado que es mucho mâs importante ei factor
educativo-informativo que ei factor de infraestructura. En otros casos
se sobrevaiara la infraestructuna sanitaria en detrimenta dei factor
educativo-i nfa rmativo.

Un ejemplo muy claro es ei del célera. Ei côiera es una de las
enfermedades mejar conocidas pan su antigüedad y sus
caractenisticas. Siempre afecta a las poblaciones mâs marginales
donde se dan las peores condiciones sociales. Por eso se ie Ilama la
enfermedad de los pobres. Es decir, se da donde no hay agua
potabie fli letrinas ni buenas condiciones higiénico-sanitarias.
Se sabe que io fundamentai para preveninlo es mejoran estas
condicianes higiénico-sanitanias. Es decir, agua potable accesibie, 6 1
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cantidad adecuada, buen sistema de eiiminack5n de excretas y ciertos
conocimientas sabre Ja prapagacién de ia enfermedad
(educaciôn-infarmaciôn en saiud).

Muchas veces, por distintos motivos (ecanémicos, técnicos, politicos
etc, etc) las instituciones responsabies na asumen su responsabiiidad
y Ja descargan en Ja pobiaciôn. Es decir, se Ja pide a la pobiacién que
obre en ias letrinas que no tiene o se iave las manos con agua y jabén
que tampaca tiene o es demasiado escasa o estâ contaminada eic,
etc.

Ante un probiema pLiblico de salud se exije una solucién individual. Se
Jiega al extnemo de cubpabiiizar a la poblacién: “na se puede controlar
eI Célena por que Ja gente no hace 10 que se Ie dice”. Es decir se
culpabiliza a la victima.

En Apante gnacias al trabajo realizada ha habido un avance cualitativo
en lo que se refiere al sistema de agua potabie. La mâs impontante es
que estos logros se mantengan y que independientemente de quienes
estén a cargo del sistema hay que exigir un abastecimiento de agua
en cantidad y cabidad adecuadas.

Actuatmente coma es un sistema independiente es ei propio barrio,
con sÜ organizaciôn, ei responsable de garantizar su funcionamiento.
Si en un futuno ei sistema pasa a otras manas se estâ en ei derecho
de exigir un abastecimiento adecuado.

For atro Jado este derecho tiene que Ir unido con un usa racional del
agua ya que coma sabemos ia escasez de agua es ei principal
problema de Ja ciudad de Matagaipa. Es decir aunque ia comunidad
haya hecho un esfuerzo muy grande na le dâ ei denecho a
desperdiciar un bien tan preciado para otros barnios. For ei
cantranio se deberia de aumentar Ja fuente para tratar de beneficiar a
otras barrios que estân sufnienda Ja que sufnié Apante ai~asatrâs.

Creemos que con ei usa racional del sistema y ei mejoramiento de bos
hâbitos (educacién-informacién) se impactanâ de una forma positiva en
ia salud de ia comunidad. Pero, como ya se dijo anteniormente, ei
agua es un factor importante pero no eI Cinico. Hay que ir mejarando
otros aspectos de salud bâsica que nos ayuden a solucionar los
probiemas que se aborden.

Si seguimos avanzanda, poco a paca mejoraremos la calidad de vida
que es ei fin tiltimo de cuaiquier pnoyecto de desanroilo.
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