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PRESENTACION

A ralz de los acuerdos establecidos en Ia Cumbre mundial en favor de Ia infancia de a
cual el pals es signatarro, Ia Subcornisión de agua potable y saneamiento elaborO en
1991 un Plan Nacional de agua y sanearniento básico para dar respuestas a los objetivos
y metas planteados en Ia Cumbre Mundial, que establecen el acceso universal de agua
potable y eliminación de excretas para el año 2000.

En 1994 las diferentes instituciones representadas en Ta Subcomisión decidieron elaborar
un Plan de Abastecimiento de agua potable y medios adecuados de elirninación de
excretas a cornunidades rurales dispersas y urbano-marginales, conscientes de que las
mismas poseen los niveles niás bajos de cobertura.

El presente trabajo es el producto del esfuerzo conjunto de las diferentes instituciones
que integran Ia Subcornisión de agua potable y saneamiento; SESPAS, INDRHI,
CORAASAN, INAPA, CAASD, bajo Ia coordrnación de ONAPLAN. Se contO adernás con
a asistencia técnica del Fondo de las Naciones Unidas para Ia lnf~ncia(UNICEF) y de

Ia Oficina Panamericana de Ia Salud (OPS).

Este Plan pretende servir de platafoinia para elevar los niveles de coordrnación entre
todas las instituciones dcl sector y niejorar a [ravesde sus ejecutorias el nivel de vida de
Ia población doriiinrcana especralrnenle de las zonas rurales y urbano marginales
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RESUMEN EJECUTIVO (pendiente)
INTRODUCCION (pendiente)

I. ANALISIS DE SITUACION DEL SECTOR

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES

Segán el ültima censa pablacianal, realizado en 1993, Ia Repóblica Darninicana tiene
una población de 7,089,041 habitantes can una tasa de crecimienta anual de 1 .70/o.

Durante el periada 1 981-1 993, Ia pablaciOn urbana paso de 2,935,860 habitantes (52°/a)
a 3,932,381 (550/a), y Ia rural de 2,712,117 (48°/s)a 3,156,660 (45°I~)de Ia pablación
total Las provincias can mayor nCirnero de habitantes son: eI Distrita Nacianal can
1,555,656 habitantes en zana urbana y 579,123 en zana rural, y Santiago que cuenta
con 423,882 en zana urbana y 266,666 en el area rural. La pablación rural se encuentra
distribuida en unas 8,463 cornunidades.

Conlarme a estimaciones realizadas para este plan, en 1994 se deteriiiinó que 2,475,493
persanas (35% de Ia población total) carecian de servicios de agua potable. La rnayorIa
de estas personas desprovistas dcl servicia residian en areas rurales y urbano-marginales
de bajos ingresos, esta situación no parece haber variado en las ciltimos 10 anas, tal
como se puede apreciar cii Ia Encuesta de Ingresas y Gastos (ENIGF 1984), dande el
37 30% de Ia población carecia de los servicias del liquido. Situación similar se observa
en Ia Encuesta Dcmográfica y de Salud (ENDESA, 1991), dande para el aña 1991 el
33.400/o de Ia poblacióri no estaba provista de agua potable. Esta situación tiene
repercusianes particularmente graves sabre Ia salud de Ia población.

Importantes recursas financieros fueran invertidos desde las añas setenta para mejarar
los niveles de cobertura en agua potable y sanearniento del pals. Las inversianes del
sector, segün Victor L. Medina (1 994), se elevaron a unos RD$250 millones entre 1 966
y 1978 y alcanzaron Ia cifra de RD$3,445.5 millanes en el perlodo 1986-1 992. En 1986
el gasto percapita del sector fue de RD$4.15 mientras que 1992 dicho gasto se elevó a
RD$21 2.45.

El impacto de las inversiones en agua potable y saneamienta básico sabre Ia salud de
a población daminicana fue limitada par una serie de factares dentro las cuales se

pueden rnencianar una timitada extension de redes y canexianes damiciliarias, un
servicia discontinuo, cantidad y calidad inadecuada del agua, un usa irracianal y
contaminación de los recursos hidricos, asI coma una falta de vinculaciOn entre los
pragramas de agua potable, saneamiento básica, educación sanitaria y participación
corn u n I tar i a.

Durante el quinquenio 1986 y 1991 se reflejO un ritmo decreciente en Ia tasa de
rnortalidad infantil, pasanda de 46 par 1000 nacidas vivas (n.y.) en el perIoda 1981-
1986 a 43 par mil en 1986-1 991. Para los menores de 5 añas Ia tasa de mortalidad en
el perIada 1981-1986 fue de 66 par mil n.y., rnientras que en el perlada 1986-1991 fue
de 60 par mil n.y. (ENDESA 91 Y 86). Es importante destacar que no ha habida una
correlaciOn entre el alto nivel de Ia inversiOn y el impacto en Ia mejarla de los
iridicadares de salud coma acurre en atros paises del area.
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SegCn las informaciones suministradas por Ia SESPAS Ia tasa de incidencia de las
enfermedades diarreicas agudas (EDA) para eI 1993 fue de 224 por 10,000 habitantes
constituyendo una de las principales causas de muerte en Ia Rep. Dominicana en los
menores de 5 años.

1.2 COBERTURAS ACTUALES

Agua potable

Debido a que las inforniaciones disponibles en agua potable no presentan un cálculo
detallado por provincias a una desagregacion por zonas, para Ia elaboración del presente
plan se estirnó Ia cobertura de agua potable a nivel nacional, provincial y en las zonas
urbano-rurales a partir de los datos del Censo de PoblaciOn y Vivienda de 1993 e
informaciones de las insticijcrones del sector.

Tomando en cuenta Ia población a ser servida y Ia capacidad del sistema de satisfacer
Ia dernanda, fuerori obtenidos los resultados siguientes: 65% (4,61 3,548 habitantes
tiene acceso aI seivicio, el 80.12% vive cii a zona urbana (3,150,529 habitantes.) y
46.10% en Ia rural (1,455,307 habitantes).

En cuanto a los délicits, actualmente 2,475,493 habitantes (el 350/s de Ia población total)
no trene acceso a algUn servicio de agua potable, registrándose un deficit mayor en a
zona rural 53 90% (1,701,439 habitarites) en tanto que en a urbana es de 19.88%
(781,757 habitantes)

Fuente: ONAPLAN 1995

Grafico 1

ACCESO A SERVICIO ZONA URBANA Y RURAL

URBANO (8Oi2%L~
~U~BANO (19 8%)

RURAL (53 90%
RURAL (46.10%)

CON ACCESO SIN ACCESO
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Cobertura de
labia 1

Abastecimiento de Agua Potable: 1994

t

Fuente: ONAPLAN 1 995

A nrvel de las proviiicras se realizó un estimado de las coberturas en las zonas urbanas
y rurales. En cuanto al area urbana, los mayores deficits sc registran cii Bahoruco,
Sanchez RamIrez, Independcncia, El Seybo y Baliarona, nhrentras que en el area rural en
Bahoruco, Duarte, El Seybo, Ellas Piña, Hato Mayor y Montecristi. (ver anexo 1 y 2,
p~jgs,**~)

MetodologIa para Ia estimación de cobertura

El sistema de abastecimiento de agua potable en Ia RepUblica Dominicana cuenta
actualmente con un inventario de 360 acueducros, 1,342 bombas de acciOn manual y
294 rnolrnos de vien [as.

Para formular los objetivos de cobertura del plan, debido falta de información sobre el
fácrl acceso e inventario de una gran cantidad de unidades del sistema, especialmente,
de los molinos de vrento y las bombas de acción manual ubicados en Ia zona rural, fue
necesarro utilizar dos escenarios, uno de estimación baja y otro de estimaciOn alta. El
escenario bajo tonia en cuenta las conexiones intradomiciliarias y parte del supuesto de
que los sistemas de bombas de agua funcionan un 40%. Mientras que el segundo
escenario de eStimacrOn alta supone que los sistemas trabajan a su maxima capacidad
(ver anexo No.1, pag.***).

En Ia zona urbana, el cálculo de Ia cobertura en eI escenario bajo se realizO toniando
en cuenta el ntimero de conexiones intradomicrliarias. En Ia estimación alta, par su
parte, el estimado de cobertura consrderO a Ia población total servida~par eI acueducto
y el nivel de eficiencia del sistema (ver anexo 3 pag.***).

Porcenl.i;e cle
Coberiura
Es macion
Ba;.i

Porcenhije de
Coberlura
EslimaciOn
Alla

Numero de
Personas
Es Iiriiacion
Bai,i

Nunipro de
Personas
Eq macion
aii,i

AREA URBANA CON
A CC ES0

69 67 % 80 12 % 2,734,487 3,150,529

AREA URB,\NA SiN
ACCESO

3033 ~ 1988 ‘0 1,192,664 781,757

AREA RURAL CON
ACCESO

39116 % 46 10 ‘/~ 1,258,139 1,455,307

AREA RURAL SIN
ACCESO

60 14 % 53 90 ‘0 1,898,415 1,701,439

TOTAL CON
ACCESO

5632 % 65 08 ‘0 3,992,548 4,613,548

rOLAL SIN ACCESO 43 68 % 34 92 7~ 3,096,493 2,175,493
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Para las zonas rural y urbana, asI coma para las provincias, se determi~iOIa cobertura
de agua potable, a partir de los datos del censo de poblaciOn del 1 993~multiplicando
las conexiones intradomiciliarias par el nümero de habitantes par viviendas en las
respectivas zonas de estudro, cuyo valor se dividió por Ia población de Ia localidad.

En as provincias donde hay una importante dispersion de Ia poblaciOn se estimó que
los sisternas de bombas y molinos de vientos servIan una poblacián de unos 50
habitantes, mostrándose una sub-utilización de los sistemas.

En Ia ciudad de Santiago se utilizO una metodologla diferente a Ia usada en ci resto de
las pravincias. Primero, se tornó coma base los niveles de produccron y
almacenamiento de agua potable del Distrito Nacional, asI coma de su cobertura cii
función del nCimero de conexiones intradomiciliarias. Segundo, se comparo Ia
praporcion rt~sigtrada par el análisis de las poblaciones y los metros cCbicos
alarnacenados par los sistemas de Santo Domingo y Santiago y finalmente, se tomO en
cuenta Ia eficiencia de ambos sistemas y Ia cantidad servida de ItIh/dla.

Para todas las zonas y provincias se consideró de mayor utilidad Ia estimación alta ya
que inciuye ci Iácil acceso al servicio, dcl cual no se trene información

En eI planteamienlo de las metas de agua potable en las areas urbano-marginales del
pals, doncle se ubica paite de Ia población objetivo del presente plan, se partió dcl
supuesto de que existe una alta correlación entre pobreza y falta de acceso a los
sevc~sbasicos y, par Ia tanto, el mayor parcentaje de Ia población urbana,sin acceso
a los servicios dc agua potable, está concentrada en los barrios marginados de las
grandes ciudades.

En cuanto al cálculo del deficit de abastecimiento de agua potable en Ia zona urbano-
marginal y rural dispersa para los próximos cinco años, determinarnos Ia población en
el perlodo de estudio a [raves de un modela de crecimiento exponencial. Tomamos
como base Ia población censal del 1 981 y 1 993 y eI perlodo correspandientc (ver anexo
No. 4, pag. No****).

Por otra parte, las coberturas provinciales urbanas y rurales estiniadas par Ia ONAPLAN
(ver mapas 1,2 y 3) coinciden en muchos casos con los niveles de vida de las mismas,
tal coma puede observarse en el mapa de pobreza elaborado par PRO-COMUNIDAD
en San Juan de Ia Maguana, Puerto Plata, Higuey y San Cristóbal.

Debido a Ia degradacion de las instalaciones de agua potable producto de un proceso
de crecimienta urbano desproporcionado registrado, principalmente, en las zonas
marginales de Santo Domingo y de Santiago (las cuales registran eI 25 % dc Ia poblaciOn
total), Ia cobertura del servicio de agua no parece aumentar desde 1 992, a pesar de los
altos niveles de inversiOn cii el sector. No obstante, hay que destacar que Ia cobertura
del servicio de agua aumentará, seguramente, de manera drástica a partir de 1995
cuando los programas de construcciOn de los acueductos del Cib~oCentral, San
Cristóbal, Puerto Plata, entre otros, sean concluidos en su totalidad.
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Cobertura saneamiento básico

En cuanto al alcantarillado sanitario, segCin estimacianes de I. S~ntanay M. Rathe en
1984 sOlo ci 24.1% de las hogares tenIa conexiOn, eI 14.6% apenas contaba con poza
séptica y el 37.4% tenla inodaro. Estas informaciones han sido corraboradas par Ia
ENDESA 91, Ia cual registró que el 42.2% de los hogares no tenIa inodoros en eI año
de Ia encuesta.

Las inlormaciones disponibles no posibilitan realizar estimaciones par provincias.
Sin embargo, el primer Censo Nacional de Talla (CNT) realizado par el CENISMI en
1993, incluyO una encuesta a nivel regional de 10,016 familias de escolares del primer
grado de primaria y registra las coberturas de los sistemas p(iblico-privados y privados
de eliminactOn de las excretas, par Ietrina 0 inadoro, a nivel de las regiones de Ia
SEEBAC. El promedio nacional asI calculado e~de 9O% y 63.9% respetivamente, aunque
para las fines de este plan habrIa que desagregarlo por zona urbana y rural.
La cobeitura de saneamiento básico presenta importantes diferencias a nivel provincial.

Los mayores deficits de cobertura se encuentran en las provincias del este can un 47°I~
y en las de San Juan de Ia Maguana y Elias Piña que cuentan solamente con un 43°/ade
cobertura de med ios de eliminaciOn de las excreas.

En cuanlo a las areas rurales y uibano-rnaiginales no fue posible calcuiar las lasas de
cobertura de saneamiento basico porque no existe informaciOn disponible sobre las
mismas.

1.3 ESTRUCTURA DEL SECTOR

Existen varias entidades relacionadas directamente con el abastecir~ientode agua potable
y Ia recalecciOn, tratamiento y disposiciOn de las aguas residuales:

a) La SecretarIa de Estado (IC Salud Püblica y Asistencia Social (SESPAS).Es par su
naturaleza ci organismo rector dcl sector salud, encargado de aplicar el COdigo de Salud
PUblica (Icy N°4471). La SESPAS tiene una importante participaciOn en el subsector
agua potable y alcantarillado en Ia relativo a Ia vigilancia de Ia calidad del agua y el
control de Ia cantaminaciOn de los cursos de agua, y participa en Ia ejecuciOn de
programas de abastecimiento de agua y eliminaciOn sanitaria de excretas en pequenas
comunidades rurales. Además, preside el Consejo de AdministraciOn del INAPA y es
responsable a nivel nacianal de las aspectas de polItica de poblaciOn (El Decreto N°
2091 creO ci Cansejo Nacional de PoblaciOn adscrito a Ia SESPAS).

b) El Instituto Nacional de Aguas Potables yAlcantariIlados (INAPA), Ia instituciOn
rectora del subsector agua potable y alcantarillado, cs una entidad autOnoma del Estado
perteneciente al sector Salud, constituida en el 1962 mediante Icy N°5994, y sus
modificacianes, cuyo propOsito fundamental es Ia planiuicaciOn, caordinaciOn, asesorla,
estudia, diseno, construcciOri, supervision, administraciOn, comercializaciOn, operaciOn
y mantenimiento de los servicios de agua potable y tratamiento y disposiciOn de aguas
residuales y pluviales urbanas y rurales situadas en su jurisdicción.
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C) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), organ ismo
autOnamo del Estado, creado mediaiite Ia Icy N°498 del 13 de Abril del aña 1973,

encargado de explotar las sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillacJa
sanitaria de Ia ciudad de Santo Domingo y algunas poblaciones de su Orea de influencia.

d) Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN). organ ismo
del Estado creado mediante Icy N°582 del 1 de Marzo de 1977, encargado de explotar
las sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Ia ciudad de Saiitiago,
Ia segunda ciudad más pablada del pals.

e) Ouiciiia Coordinadora y Fiscalizadora del Estado, creada en el 1 986, tiene una
importante participaciOn en el sector a través de Ia construcciOii de acueductos y
soluciones de agua potable y dispasiciOn sanitaria de excretas para camplejos
habitacionales.

0 La Marina de Grierra realiza actividades de mantenimiento en una parte de los
molinos de vientos instalados cii ci pals.

g) La Comisión Técnica Ecológica, adscrita a Ia Dirección General Forestal, creada
mediante Decreto 226/90, tiene coma función principal enfrentar Ia contaminación de
los cuerpos de agua par Ia actividad industrial y agropecuaria.

Ii) Entidades Privadas (consulioras, supervisoras yb constructoras) de abras sanitarias,
industrias ciue producen insumos para el subsector (Tuberlas plásticas, de asbesto
cemento, de hormigOn armada, etc), y proveedores de bienes y servicios.

j) El Instituto Nacional (IC Recursos Hidrãulicos (INDRHI) tiene Ia baja su
responsabilidad el uso de los recuisos hidraulicas. Su Icy constitutiva Ia N.°del 8 de
Septiembre de 1 965 señala que es Ia mOxima autoridad nacional sabre las aguas superfi-
ciales y subterraneas del pals y cii virtud de ella está facultad para controlar y regular
en usa de as mismas.

k) Organizaciones No Gubernarnentales registradas en Repüblica Dominicana e
involucradas en el sector que ejecutan acciones en el areas rurales y urbano-marginales
(ver anexo No.3 pag.*x*).

1.4 PRINCIPALES DEBILIDADES DEL SECTOR

Una de los obstáculos fundamentales que impide alcanzar mayores coberturas de agua
potable y saneamiento con Optimas niveles de calidad es una inadecuada organizaciOn
del sector, lo que se traduce en una dispersion y duplicididad de esfuerzas y problemas
gerenciales de las institucianes que Ia conforman.

Los principales problemas que afectan Ia eficiencia y eficacia del sector
son:

1. Carencia de politicas, planes operativos y estrategias expllcitas que gwen sus acciones
de manera euiciente y euicaz.
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2. Carencia de un Codigo de Agua y de un Plan Nacional de Ordenamiento de los
Recursos Hidráulicos.

3. Débil coordinaciOn entre las instituciones ptiblicas que conforman el subsector con
los otros sectares.

4. Ausencia de un sistema de infarmaciOn y monitoreo.

5. Concentración de Ia inversiOn en agua potabTe en el area urbana en los sectares de
mayores ingresas, en detrimento de Ia poblaciOn urbana marginal y rural.

6. Baja inversiOn cii alcantarrillados y atras medios de eliminaciOn de excretas.

* 7. Usa de tecnologlas convencionales y de alto costa descuidando alternativas con
tecnologla apropiada y de baja costa, y ausencia de un programa nacional de promociOn
y asesoria técnica.

8 Careiicia de progranias adecuados de mantenimiento de los sistemas de servicios.

9. Escasa calificación y capacitaciOn de los recursos humanas, especialmente en los
niveles téCnicos intermedios y de operaciones de los sistemas.

10. Alto poicentaje de pOididas fIsicas y comerciales, principalmente lugas en Ia red,
desperdicios de los usuarios e ineficiencia en Ia facturaciOn y cobranza.

11. Excesiva dependencia de los subsidios del Gobierno respecto al financiamiento del
gasto corriente y Ia inversion del sector.

1 2. Inexistencia de narnias tCcnicas nacionales para Ia construcción de los sistemas.

13. Inexistencia de un sistema eficaz de vigilancia de Ia calidad del agua.

14. DisposiciOn inadccuada de los residuos sOlidos y lIquidos proveniente de las
industrias y de los servicios de alcantarillado y de acea urbana de las principales
ciudades dcl pals.

II. OBJETIVOS Y ZONAS GEOGRAFICAS DE INTERVENCION,

11.1 Objetivos generales

Los objetivos generales del Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y de
Saneamiento Básico son los siguientes:

1. OBJET! VOS DE COBERTURA: Alcanzar en ci año 2000 adecuados niveles dc
cobertura y de calidad de abastecimiento de agua potable y de saneamiento básico para
Ia poblaciOn desatendida dc las areas urbano marginadas y rurales,utilizando tecnologlas
apropiadas.
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Las métas del sector, asumidas par ci gobierno dominicano ante Ia Cumbre Mundial de
Ia lnfancia y revisadas par Ia Sub-camisiOn Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
son las siguientes:

AREAS URBANAS- MARGINALES:

Agua Potable 95.00 %
Saneamicnto basico 90.00 0/

AREAS RURALES:

Agua Potable 80.00 %
Saneamiento bOsico 90.00 0/

2. OBJET! VOS DE SOSTENIBILIDAD: Involucrar las comunidades en todo el proceso
de plan ificaciOn, constiucciOn, aperaciOn y mantenimiento en todos los sistemas de agua
y saneamiento y especialmente a las mujeres en las acciones de educaciOn sanitaria.

3. OJJJETIVOS DE VINCULACION CON LA SALUD: Vincular Ia estrategia de atenciOn
priniaria con los proyectos de agua y saneamiento básico.

11.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Abastecer al ano 2000 a 1,1 95,959 personas residentes en zonas rurales a través de Ia
rehabilitaciOn de acueductos existentes, iiistalaciOn de bombas manuales, molinos de
vientos y Ia canstrucciOn de mini acueductos.

- Reducir Ia incidencia de enfermedades transniitidas par contaminaciOn del agua y par
carencia de servicios de saneamiento básico.

- Integrar sistemáticamente a los Iideres comunitarios,Ios pramatares de salud, los
oficiales de saneamiento, las organizaciones comunitarias de base y las iglesias en las
acciones de participaciOn comunitaria y educaciOn sanitaria.

- Establecer normas y disenos estandares para Ia construcciOn de sistemas de
abastecimiento de agua potable y medios de eliminaciOn de excretas con tecnologlas
apropiadas y de baja costa.

- Promover Ia creación de un sistema de inIormaciOn y monitareo dcl sector en funciOn
de las realidades nacionales.

- Establecer mecanismos operativos de coordinaciOn entre las instituciones del sector que
realizan acciones en Ia pablaciOn rural y urbana marginal.
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- Prornover el manejo racional y Ia. conservaciOn de los recursos hidráulicos
particularmente de los que abastecen las poblaciones más desprovistas y vulnerables de
Ia NaciOn.

11.3. ZONAS GEOGRAFICAS DE INTERVENCION Y NUMERO DE BENEFICIARIOS

Agua Potable

A partir de las cifras del Censo de PoblaciOn de 1993 se proyectO Ia poblaciOn para el
aña 2000, conforme aparece en Ia tabla 7. Para alcanzar los objetivos en el año 2000,
habrá que abastecer, segán proyecciones realizadas a partirde dicho censo, a 1,195,959
personas adicionales en las zonas rurales.

La poblaciOn meta en relaciOii a los servicios de agua potable en las zonas urbanas
marginales 110 fue estirnada por carecer de información sabre las cobeituras actuales de
dichas poblaciones. Aunque las zonas urbanas tienen uiia mayor cobertuia, eI
creCirniento pobiacioiial es superior al de las zaiias rurales y habrá 1,548,272 iersonas
adicionales a dotar de un seivicia de agua potable en el año 2000.

La mayorIa de eslas personas resultarO del éxodo rural que tendra coma consecuencia
directa el aumento de los pobladores urbanos y el creciniienta aiiirquica de las zonas
Ut bano-niarginales (Jesprovistas tie servicios basicos Por a razón expuesta tampaco se
deteiminO Ia poblacion meta a ser seivida por media de evacuaciOn de las excretas en
2000 en las zonas urbanas marginales y rurales.

Saneariiiento Basico:

For falta de datos disponibles y piecisos, no lue posible determinar Ia poblaciOn meta
que debe ser servida ~01 media de eliniinaciOn de las excretas en las areas ruralcs y
u rbano-marginales.
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labIa 2
Población rural a ser beneficiada del acceso al agua potable en eI año 2000

PROVINCIA POBLACiON
RURAL
1994

PoBLAcioN
RURAL SERVIDA
1994
iA)

POBLACION
RURAL
2000

POI3LACION
RURAL META
80 °4
iBi

POBLACION
BENEFICIADA

(B-A)

DISTRITO NACION,\L 579123 253143 595578 476462 223319

AZUA 101945 46976 104842 83874 36905

BAHORUCO 55825 6951 57411 45929 38978

BARAHONA 50772 37231 52214 41771 4540

DAiABON 40200 19130 41342 33074 13944

DUARTE 142334 40460 116378 117102 76642

ELIAS PINA 41874 15051 43064 34451 19400

EL SE’i’BO 70256 13708 72252 57802 44094

ESPAILLAF 140721 13756 144719 115775 102019

INDEPENDENCIA 151142 59)4 16292 13034 7090

LA ALTAGRACIA 53275 26769 54788 43830 17061

L,\ ROMANi\ 25298 13290 21918 17534 4244

IA VIG,\ 221 192 52969 227176 181981 129012

MARIA F SANCI IlL 81660 21521 81981) 67184 42661

MON 1FCR1’Fi 56174 11111, 57770 462)1, 141180

PEDFRNAIIS 7168 2600 7371 5897 3297

PFRAVIA 110087 61422 113215 90572 29150

PUERTO [‘LATA 139477 1,2264 1434’lO 114752 52.188

SAMANA 51769 15655 53240 42592 26937

SAN CRISTOI3AL 209924 108577 215888 172710 64133

SAN JUAN 149880 117357 154139 123311 5954

SAN PEDRO DE MACORIS 53875 31088 55405 44324 13236

SANCHEZ RAMIREZ 94265 30743 96943 77554 46811

SANTIAGO 266666 278266 274243 219394 0

SANTIAGO RODRIGUEZ 37474 22245 38539 30831 8’~86

VALVERDE 64784 11411 66625 53300 41889

MONSENOR NOUEL 67497 34264 69414 55531 21267

MONTE PLATA 113066 36129 116279 93023 56894

HAlO MAYOR 36098 8924 37123 29698 20774

SALCEDO 78138 53134 80358 64286 11152

TOTAL 1,197,359
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III. ESTRATEGIA OPERATIVA

111.1 ESTRATEGIA CON TRES EJES SINERGICOS

Las acciones y pallticas del sector deben guiarse par los principios de Ia DeclaraciOii de
Ia Cunibre para Ia Tierra del 1992 que considera que los seres humanos constituyen el
centro del desarrollo sastenible y que el agua tiene un valor econárnico en todos sus
usos alternativos.

Este plan establece como estrategia aperativa tres ejes intimamente relacionados:
Tecnologias apropiadas, participaciOn camunitaria y educaciOn San itaria.

Estos ejes de acciOn canstituyen un instrumento vital para ci logro de los abjetivos del
plan en lo que se refiere a cobertura, sostenibilidad y vinculaciOn can *Ia salud.

Las tecnologlas apropiadas son de bajos castos de inversiOn, mantenimieiito y operaciOn,
por Ia que ci sector debe aprovechar dci usa de ellas para racionalizar los recursos y
lograr Un niayor inipacto cii Ia sinergia con Ia salud.

Paralelamente, Ia participaciOn coniunitaiia involucra y responsabiliza ci usuario, par lo
quo es sOlo un nied a para facil tar Ia iniplenientaciOii,aharatar los costos tie canstrucción
y asegurar Ia sostenibibdad do las instalaciones, sino tanibiCn, un mecanismo de
desarrollo integral de las comunidades pobres.

Ademñs, el impacto en Ia salud dcl acceso al agua potable y al saneamiento basico es
minimo Si 110 SC acompana de cambios en los caniportamienos higiCnicos de las
coniunidades, lo que se logra fundamentalmente a través de Ia educaciOn San itaria.

111.2 POLITICAS Y ACCIONES PARA LOGRAR LAS METAS DE COBERTURA

1 . Recursos Hidricos

Los recursos hId ricos del pals, su distribuciOn geográuica, sus caracterIsticas cualitativas
y cuantitativas, su vulnerabilidad ante las acciones humanas (contaminaciOn, degradaciOn
de las cuencas, sabre explotaciOn...) condicionan el tipo de tecnolagia más eficiente y
econOmica que se debe utilizar para abastecer de agua un lugar determinado.

Las fuentes de agua pueden ser de tres tipas: agua de Iluvia (surperficie de recolecciOn,
aljibe de almacenamiento), aguas superficiales (tomas de rios, arroyos, embalses) y aguas
subterráneas (pozos tubulares, pozos excavados, manantiales, galerlas de avenamiento).

La pluviometria media anual dcl pals es de 1500 mm. Existen tres regiones donde ci
promedio anual de lluviaes inferior a los 1000 mm: en el Noroeste(Montecristi), Sureste
(La Ramana) y el Suroeste. El agua superficial anual media, es decir el escurrimiento
anual media de los rIos y arroyas es de 13,000 millones de metros cübicos, cuando se
estimaba en 20,000 millones en 1950. La deforestaciOn canstituye Ia causa fundamental
del deteriaro ambiental del pals y es directamente responsable de Ia disminuciOn del
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caudal de las corrientes de aguas superficiales. Actualmente el pals posee apenas ci 1 3%
tie su supcrficie cubierta par areas boscosas.

Tradicionalmente, el pals ha aprovechado sus recursos hIdricos superficiales para -

abastecer de agua potable a Ia pablaciOn. Sin embargo en Ia actualidad Ia disminuciOn
de los caudales, Ia coiitaminaciOii de los rios y Ia presiOn humana sabre las cuencas
hid ricas camprornete Ia cantidad tie agua disponibie par Ia quc se hace necesario hacer
grandes invcrsianes en plantas de tratamiento y potabilizaciOn del agua.

Existen en ci pals importantes formaciones aculferas (ver figura 5). Se estima un potencial
tie recursos subterráneos del orden de 1,500 hm3/ano y una Ia extracciOn anual tie aguas
subterráneas tie 500 hni3/ano, par Ia que se tendria disponiblc unos 1,000 hm3/ano.

Eu el pals se observa un forma sobreexplotación de las aguas subterráneas en las zonas
de Azua y Ia Romana, donde el agua es bombeada a un ritma superior a Ia recarga
media del acuifero, lo ciue ha motivado una intiusiOn salina. Otro ejemplo tie sabre
explotacion se tiene en los campos de pozos que abastecen a 45% del agua de Santo
Domingo.

En el niapa tie los recursos hIdricos ciaborado par cI INDRI-Il (ver mapa recursos
hidricos) se observan las cuatro zonas siguienles.

Zona 1: No hay aguas subterraneas a las aguas subterrOneas son difIcilmente
mobilizabies. La pluviometrIa media anual es superior a los 1000 mm y se puede
aijrovecliar las aguas supeificiales debidamente dcsinIectadas para el abastecimiento tie
agua potable

Zona 2: Existen aguas subterráneas fOcilniente mohilizables y con una bueiia recarga
natural. Si no hay una cuidadosa gestiOn de los ritmas y volumon tie bombea, existen
riesgos tie sabre explotacion intrusiOn salina de los aculleros costeras.

Zona 3: Aguas subterraneas existentes con baja recarga natural y alto riesgo de intrusiOn
salt ii a.

Zona 4: No hay aguas subterráneas y existen escasos recursos de aguas superficiales.
Aunquc Ia pluviometrla media anual es inferior a las 1,000mm se puede aprovechar del
almacenamiento de Ia Iluvia para abastecer pequenas comunidades rurales aisladas.

La distribuciOn geográfica y Ia naturaleza de los recursas hidricos determinan en gran
medida el ttpo tie tecnologla a emplear en los lugares aCm no scrvidos tie las zonas
rurales y urbano-marginales.
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Fuente: INDRHI

MAPA DE RECURSOS HIDRICOS
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Para facilitar Ia implementaciOn del presente Plan de AcciOn, eI INDRI-II tieberá publicar
Ia más rápidamente posible el Mapa FlidrogealOgico tie Ia RepCmblica Dominicana. Este
documento es de una grande utilidad para los técnicos y los planificadores dcl sector.

2. Niveles de Servicios y tecnologIas apropiadas para abastecimiento de a~uapotable.

Los niveles tie servicias para el abastecimiento tie agua potable san tres:
- Acometidas domiciliarias
- Piletas pCiblicas
- Bombas manuales.

Las tecnologlas apropiadas reconiendadas para las zonas rurales son las siguientes:
- Miii -acueducto par gravedad, tanque(s), piletas pCiblicas yb conexiones privadas
- Miii -acueducto coii ariete hidráulico, tanque(s), piletas pUblicas, yb canexiones

domicil arias,
- Mini-acueducto con pozo perforado a excavado, bombeo motorizado

(electricidad, electricidad solar, diesel), tanque y pIetas p6blicas,
- Mini-acueducto con pozo perforado a excavado, bombeo con molino de viento,

taiique y piletas pCmbl icas,
- Pozo excava(io a peifoiado con bonibas rnanuales,
- Aljibe familiar a comunitario tie almacenamiento de agua tie Iluvia.
- DesinfecciOn del agua a nivel daméstico

3. TecnologIas apropiadas para Ia zona urbai~o marginal

[ii las zonas urbaiio-niarginales se conteniplan nucvas extensiones tie las redes pOblicas
con conexiones domiciliarias a itistalaciones no convencionales coma:
- Surninistro de agua tie Ia red pCmblica a un tanque receptor comunitario,

desinfecciOn y red de distiibuciOn comunitaria par gravedad con llaves pCmblicas.

- Transporte tie agua con camiones cisternas y suministro a un tanque camunitario
tie almacenarniento con desinlecciOn y red de distribuciOn con piletas pCmblicas.

- Pozo perforado con bombco matorizado, tanque y piletas pCiblicas.

- Desinfección del agua a nivel doméstico, con producciOn o no de desinfectantes
a nivel comunitaria.

En zonas rurales dispersas el consumo de agua varla apraximadamente entre 30 y 50
litros par habitante par dia para niveles tie servicio con bombas manuales y piletas
pUblicas. En Ia que se refiere a las aconietidas domiciliarias, el cansumo diana puede
ascender a 150-200 litros par habitante par dia en zonas urbano-marginales y rurales.
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Grafico 2

I~OJ~MALOGICO DI IILECCION DI TICNOLOOI~J

Dos par~iiiietrosfIsicos en relaciOn coii los recursos hidricos deben guiar Ia elección de
a tecnologIa. Primero, cuaiido existe una fuente de aguas subterr~neasadecu adas, en
cantidad suuiciente, Cs prelerible surtirse de ellas y rio de aguas superficiales, ya que con
aquellas no hay que adoptar medidas especiales para mejararlas mediante un proceso
tie depuracion apremiante y costoso. Segundo, cuando hay Cmnicamente una fuente de
aguas superficiales es iiecesai a privilegiar, cuantio sea posible, las técnicas par gravedad
en vez tie las tie bombeo. En ambos casos será necesario desinlectar el agua a nivel
comunitaria a doméstico.

Las tecnologlas apropiadas tienen ventajas indiscutibles destie el punto de vista
finaticiero y tie Ia sostenibilidad a Ia escala del pals. Pero en Ultima instancia Ia elecciOn
de Ia tecnologIa debe recaer sabre Ia cornunidad misma. La comunidad debe escoger
sus niveles tie servicios, tomando en consideraciOn las sugerencias técnicas, los costos
de aperaciOri y mantenimiento de las instalaciones y los beneficios que se pueden
disirutar dcl uso de ellas. Escoger Ia tecnologla que proporcionara un nivel Optima tie
servicios es un proceso participativo que puede tomar tiempo especialmente en
comunidades pequeñas y aisladas quc no poseen un alto nivel de organizaciOn. No
abstante este proceso es importantIsimo e indispensable porquc Ia se~ecciOnadecuada
de Ia tccnologla es Ia garanhia tie que ci sistema de abasteciriiiento pueda ser sostenible
y mcjorado pasteriormente (yen Capitulo IIl.2).

El listado tentativo de acciones que se tieben ejccutar en cada provincia para lograr los
objetivos tic cobertura en las zonas rurales dispersas esta expuesto en Ia tabla siguiente
con Ia estimaciOn tic los presupuestos respectivos.

to
AQUA Dl
LLU’.A

~1~
COSIUL,*

‘Ace’

I 3IIIIAAIIU
f ~WL~AflC~IIUAII

I A(CaIlCr,Os

01 L.LU’IA
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4. Saneamiento Básico

SESPAS tiebe proniover investigaciones operativas sobre tecnologias apropiadas en
materia tie sancamiento básico. En efecto, actualrncnte los precios tie una letrina
ventilada vanian entrc RD$ 2,000 y RD$ 4,000 y los materiales usados suelen 5cr
madera, chapas tie zinc ybo bloques tie hormigOn pre-fabricado. Estos materiales
representan entre el 50°/sy el 60% del prccio total tie Ia lemma. Serla importante intcntar
retiucir el costa de construcciOn tie Ia caseta de Ia Ictrina a través del usa tie otras
tecnologias. La caseta tiene coma principal fuiiciOn proveer intimidad al usuanio y
protecciOn cii caso de intemperie. En las zonas rurales existen una gama extensa tie
téCiiicas tic construcciones tradicionales utilizando materiales locales que pueden lograr
el propOsito de proveer intirnitiad y protecciOn con uii Costa considerablernente
red ucido.

Algunas guias de investigaciones prioritarias son las siguientes:

-FabricaciOn tic Ia losa utilizantio Ia técnica de SANPLAT para retiucir Ia cantidad tie
ceniento.

-Fabricación tie los bloques de cenicnto tientro de Ia comunidad y en gran caiitidati a
fin de beiieficiar una ecanomia de escala y disriiiriuir los costos tie transporte.

-Fabi caCioii tie bloques de cenieiito-barro coii una máqumna CIN-VARAM comercializatia
par ci Centro Nacional do TecnologIa Apropiatia.

-ProniociOn del usa de iiiateriales tradicionales de construcciOn ligera.

Cuando es téCnicarnente posible, el niejoraiiiiento del saiieamiento b~isicopuetie pasar
tanibiéi-i pan Ia reparaciOn do los retretes existentes. Esta opciOn debe 5cr
sisteniáticariieiite privilegiada siernpie y cuando el nivel higienico y tie conveniencia
puedan ser niejorados con uiia inversiOn mInima.

La SESPAS y las ONGs “lideres” del sector, en particular SSID y CARITAS, debcn
promover a nivel tie cada provincia las técnicas de construcciOn tie las letrinas de baja
Costa desarrolladas par las investigaciones.

La SESPAS, a través tie su DivisiOn de Sanearniento, deberá publmcar y distribuir a totios
los actores del sector, los promotores de saluti y tie desarrollo social, una gula
metotiolOgica sabre Ia cancepción, construcción, uso y mantcnimiento de una gama de
tecnologias tie bajo costa y tie fácil realización. Esta gula debe constituir el cuatiro de
refcrencia para cualquier futuro proyecto tie saneamiento básico.

Las agencias tic coopcraciOn bilateral y multilateral que financian proyectos de
IctrinizaciOn en RepCmblica Domiiiicana deben solamente apoyar los prayectos que
rcspontian a los critenios técnicos (tecnologlas apropiadas) y sociales (participaciOn
comunitaria) establecitios par Ia SESPAS y detallados en el presente documento.
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TABLA 3
PROYECTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA

SERVIR LA POBLACION META DE LAS LONAS RURALES. DISPERSAS EN EL ANO
2000

i’ROVINCIA
.

PROY[C1OS B[N[IICIARIOS

•

PR[SUPUFSTO
ESIIMADO
RDS Mu LON{S

DIS1RI[O
NACIONAL

R~h.iIniilacrón extension acueducloc8
Rep~iraciOn bombas nianuaics y molinoc de
viei,IoB

100000
30000

1
0 I

-

AZIJA RcIi.ihiiilacuon exienqOn ,cUC(IUCtoc

30 )0/0~Con bonhlh,c manuaicc8
30000
(~000

10
0 9

iiAi IORUCO Concl,ucciOn niini-acur,Iuctoc8

65 ixizoc con I,ornl,,,c m,mnu.iiec8
26000

13000
5 1,

1 95

I I ONA R(’i).,I,i III.iC iOn echo ion acu,’, ill( Ii 90000 11,0

DAiAII ON 60 Po/0’ COfl I;onuIi,lc rn.Inil.i i,.~2
?~\uii—.,,u,,lu(j,,c con io,o y I,on,I,,’c,B
R,’

1,,ii.,cio,i 0 ,iiuii,ioc d, vienio8

(,000
4000
41)00

1 5
2
0 05

DUA R IL Reii.,iiil tic iolt/ext,n’ 1,0 acueducloc 8
35 in/Oc Con li,,nii,,ic r,i.,nu.iI,c8

MlliI—.iCU,’,ILII_10S con ~oioc y i,,,,iiIi,’,,8

50000
7000

2(10111)

1 05
10

lilA” I’IN,\ R,I,.,I,uIit.,c,On 4(1 Io,,nI,.,c r,,.,nu.,ie’.8

II) ,,ij,,c Con I,oi,,I,.,c ni.,n,i.iI,s

1

ci, 8 ,~,,Ii,cc,c ci,. vi,,,i,,8

11(100

1111)1)
3211(1

0 02
20
0 04

El SI’) IlL) R,lc.,i,,I,i.,c ,,n extc’nci,,i, .,ctu.ciu(Io’
20 i~c/o’con iioiions iii’ vuc’iil,,8

31,110(1

80110

26
1

I ‘~I’,\iIIA I Conci,iccc,,,n ,,cic,,ltirI,,c~ 11(11)0)) 150

lNi)Li’i N )I NCIA Couch Llc~CiiluiJl,’I,.,I,iIi!,iCiOui .‘cuculucio 22001) 3 I

IA Al. IAGRACI,\ R,’hai,,i,i.,cion ,‘xi,.ncl,,n .icu~~iucIc,s

Rep.,racic,n 1 4 nioI,noc tIe vienloB

16 Poioc Con niu,Iinoc dii vi~nIo8

50130

5600
6400

10

0 07
24

LA ROMANA Rchai,ililaciOn uixlcn’iun acucciucioc 80000 120

LA VIGA Reh.cI,iI,IaccOnhexlc’ncuOn acuculucioc
R,’,aiacion 513 l,onul,ac maiiuauec8
100 ~OIO’ Con i,omi,ac manualec8
50 po/Oc con mr,iinoc clii vienlo8

80000
10000
20000
20000

20
0025
3
7 5

MARiA iRINIIJAD
SANChEZ

Rchabiiiciuccon cxucnciOn acueducloc

15 I’o~occon honibac manuauec8
40000
3000

30
05

MONI[CRiSTI RcliabiiilaciOn exhensiOn acuedu~toc
60 pozoc con honibac manuales

65000
6000

100
15

PEDrRNAL[s RehaluiIilacion/amplcaciOn acueduclo 10000 12

P[RAVIA RchaiiiiilaciOn extension acueductoc’ 40000 83

PU[RTO Pif~TA Conctrucc,On Acuccluclos”3

370 Jozoc con bombac ni.iyuaiec
12 pozoc con energia coiM

82000
61500
5000

420
28
26
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SAMANA Rt’hiainiii,iciOn cxhcnción acueductoc
1

Rt’iiahaciOn 5 moiinoc dii v,t’nioO

Coosli ucc On aI;uiws lanu i iLlrcs8

8000

2000

5000

2

0 025
6

SAN CR15 IOOAI

~

RehahciitaciOn extensiOn acueductoc1

ReliaraclOn 20 i,onihac manuaies8

ReparaciOn 10 molinoc dii vuenlo8
45 iozoc con homh,ac manuaicc8
Miiii-acueciuctos con polo ~ i,umi,eo8

30000

4000

40(10
9000

17000 -

0 4
0 01

0 05
I 4

85

SAN JUAN Rchal,,icIaccOn extensiOn acucductoc’

ReparaciOn 40 i,omhas manuaies8

Rep.craciOn 10 nioiii,os ~hcvienlo8

3800

2000

1000

4

0 02

0 05

SAN PEDRO DL

MACOR IS

Reiu.chiIitaci6n exlenciOn acueductoc’ 150000 360

SANCI ILL
R.AMJR[Z

Muni-acue,iucto~ con pozo y i,oml,e’o8
150 ui,,oc con ii,,nih,cs rnanuaI,c8
Re iac ic Ion 20 hoccii,ac nianu,cii’s8

12000
3001)0
4000

ic

4 5
0 01

SAN I lAG 0 Exlen ioc’ku,ci ~IcuCC ion ,,Cus’i iuctos 15)1)1)0 1 01)

SAN) lAG 0 RODR IC U[Z ReIi.,I ,ci iiaLlocil,’xt,rIs UI, 1(0cc luctc,s8

Re
1, ,,.ici6n I,i,ccil, cc rn1110.,lI’58

(cOOl)

2600

(,
0 01

\‘~\LVi(Di Ri’ic.il>,iiiaci,,iu ixl,’Ilctoii ac_ucciuc l,,c

Con cii uc c ion ri,Iuu,-.Icue, ucioc con u/os y
I,oc,ch,’i,B
1111) co/oc con i,i,cuI,.,c ni.,nu.iIi.s8

31130
11,600
20000

4
ii 3
3

M( )N’ci NOR N( )Ui L R,’h.cl,iiit.,, out cxi,,tslOn lu uciilftl,,s 4 11)1)1) 23

M( )N Ii i’i A IA R,h cluilit ,,iOii , xtc’flci,,Ii .icueclsi, Icc’.

11)11 I’c~c~~cc,Ic I,c,icli,.Ic ni.cnu.cic’’.8

Si) pcc/i~’. con I,,,i,ii,.ic mInI, iI,’c ‘

R,1i.mr.criOo 20 ni,,Icn,cc cie vic’cit,,B

21)1101)

20(11)1)

1)01)1)

81)00

II)

3

1 5

1) IS

I IA 10 MAYOR Ru i,.ci,iI,iaciOn/exic-cicic,n/cc,nstcui, cUlt, .ccul ducto’

t

3 ioicic c(uci ntoliiii,s cii’ vientu,
5 ,o,os con iii ,nih,,is mansi.uii’c’

1,11000
15(10
11)00

1)1
0 3

0 34

5A I CI DO 25 co, c,c con nb1 11115 ciii vlento8

Cc,nsic sicc On .,Ij lies (cm i,.i,e’8

1 0000

1000

3 75

I 2

i ) En rjc’cuctoii yb ietidietii~do (‘Jf~CU(IOt) 1)1)1 INAPA con InanchaIllIento asegurado

(2) Prograrna JICA Promedio ne 100 personas por bomba manual. Costo esilmado solire
el presul)uesio toial do 50.8 niillones de Pesos.

(3) Proyecto Acueducto Puerto Plata ciue abastece iamhlén poblaciores urbanas
(4) Proyecro dcl Foro Social de Puerto Plaia con linanciamienlo asegurado
(5) Proyecto Lie INTERAIDE SIfl financlamlento
(6) Proyecto CE-Mujer sin luente de IInaflCIaIliIefltO

(7) Proyecto ADESOL, sin linancanitento
(8) Propuesta del plan

Los prayectos, marcados con un nt~merode referencia, están formulatios ybo en
ejecuciOn y par Ia tanto tienen sus presupuestos y sus estimados de poblaciones a ser
beneficiatias.

Las proyectas sugeridos par el presente plan para cubrir el deficit tie poblaciOn servida.
Las presupuestos fueron calculados utilizando los castas unitarios promedio de catia
tecnologla segün las ültimas estimacianes vigentes en el pals, resumidas a continuaciOn;
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TABLA 4
COSTOS UNITARIOS PROMEDIO DE TECNOLOGIAS APROPIADAS: 1994

TecnologIas
‘

Costo per
capita
En RDS$

RehabilitaciOn, extensiOn de acuetiucto existente.

Mini-acueducto par gravedad, pozo y bamboo rnotorizatio.

Poza con molino de viento

Pozo c~onbomba manual

1000.00

500-600

375.00

150.00

Adeniás so estirnó un promedia do RD$ 500.00 para reparar una bomba manual y tie
RD$5,000.00 para repaner uii molino tie viento.

III. 3 CALIDAD DEL AGUA

Para ci rnejoraniiento do Ia calidad del agua, cuyo Indice de potabilidd en el pals
alcanza solo el 76°/s,lo que incide permanentemente en Ta frecuencia tie enfermetiaties
de onigen hItinico, se trabajará en:

a) Asegu ran una adecuatia calidad del agua en totios los sistemas administrados par
las instituciones encargadas del suministro de agud, prestando especial atenciOn
a Ia población ciue habita en las zonas rurales y urbano-marginales.

b) Fortalecer el control de calidati del agua, a través del aumento tanto tie Ia
cabertura del control sanitaria coma tie Ia cantidati tie parámetras analizados.

c) Fortalecer el Programa do Vigilancia tie Ia Calitiati del Agua tie Ia SESPAS,
mediante ci fortalecimiento do laboratorios, capacitaciOn tie personal, etc.

ti) Promover Ia descentralizaciOn de tadas las actmvidades dirigidas al mejoramiento
tie Ia calidad del agua a través del fortalecimiento do los niveles locales y tie Ia
propia comunmtiad.

e) Mejorar Ia openaciOn y el mantenimienta do las instalacianes y equipas utilizados
para el tratamiento del agua.

U Programar y desarrollar cursos do capacitación en los niveles tie eJecutares do
programa; operadores locales y junta comunales.
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g) Estructurar e implementar un sistema de información que permita el control y
evaluaciOn periOd ica tie los sistemas do abastecimiento.

h) Organ izar a través tie Ia movilizaciOn social, Ia etiucaciOn San itaria, Ia producción
y distnibuciOn tie tiesinfectantes (hipaclonitos) a nivel comunitaria y capacitar a
todas los usuanios en el usa tie recipientes adecuatios y en Ia vigilancia tie Ia
calidad del agua.

El 67°I~tie Ia poblaciOn rural padrá ser beneficiada par Ia rehabilitaciOn, amplmaciOn ybo
mejora tie los sistemas existentes. En los atras casos se tentirá que construir nuevas
instalaciones apropiadas.

El presupuesto total alcanza RD$ 1,962.55 millones, tie los cuales RD$1,801 tienen
financiamiento asegurado quodando solamente RD$ 165.55 millônes sin financiamiento.
Los proyectas en ejecución a planficados yb INAPA representan el 92% del
pnesupuesto total.

I-lay ciue desiacar c’ue algunas provincias lograrán un 100 ~Iotie cabentLira en zonas
rurales can los pnayectas en ejecución 0 planificatio por INAPA. Estas provincias ser~n:
Barahona, Espaillat, Independencia, La Romana, Maria Trinidad Sanchez, Montecnisti,
Pedernales, Peiavia, San Pedro do Maconis y Moiiseñor Nouel. Estas 11 provincias
registran 28% tic Ia poblaciOn rural del pals y el 68 ~botie Ia población meta a sen
abastecida al año 2000 en las zanas rurales.

En las zoiias urbano-marginales, Ia falta de datos sabre Ia población meta impide liasta
ahora una determinacion detallatia tie las acciones t0cnicas a lamar para lograr los
objetivos de cobertura dcl Plan. No obstante, es iniportante destacar en térniinos
generaTes quo cualquier acciOn técnica necesaria para solucionar problemas deberá
apoyarse en un sistema tie agua y alcantanilTado eIicieiite y tenor uii apayo institucional
adecuado (yen capItulo III 3).

La CAASD, CORAASAN, INAPA Y SESPAS tieberIan implementar can urgencia una serie
tie acciones concretas que peimitirlan mejorar considerablemente Ta cobertura en zanas
urbana- niarginales. Dentro tie estas acciones, las más impartantes san las que permiten
reducir las péndidas fIsicas y comerciales daclo quo inciden directamente sabre Ia
viabilidad y extensiOn tie los servicias hacia las areas marginales. La tabla 8 contiene
un resumen sintético de las accianes prapuestas can sus presupuestas estimatios.

Se debe contemplar coma una tie las accianes tie! plan Ia elaboraciOn de un documento
tie normas tie tiisenos quo pueda ser utilizatio par todas las institucianes del sector tanto
gubernamentales coma no gubernamentaies. El establecimiento tie este dacumento tie
referenda tiebera estar a cargo do INAPA en estrecha colaboraciOn con Ta AsociaciOn do
los Ingenieros tie Agua y Saneamienta tie Ia Repüblica Dominicana (ADIS) y eI Centro
Nacianal tie Tecnalogla Aprapiatia (CENATA).
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TABLA 5
ACCIONES GUBERNAMENTALES Y DE INSTITUCIONES PARA REDUCIR PERDIDA

DE AGUA

N° TIPO DE ACCION INSTITUCION
RESPONSABLE

PRESUPUESTO

1 Rehabllliaclón do slstemas INAPA
CAASD
CORAASAN

RD$ 55 0
mlllones

2 Control do pérciidas para reduclr las
lerdldas I(slcas y mejorar Ia cobranza

del SOrVICIO de agua.
Esiablcclmlenio do caiastros
aclualizanlos de recies y usuarlos.

CAASD
CORAASAN

RD$ 3 6
millones

3 Exiensiones do redes hacia zonas

urhatias niarginales (Ii.? Santo Donungo y
Santiago

CAASD

CORAASAN
RD$ 260
IllIll000s

4 Forialeclnuenio gerc’IicIal
(c otncrctaltzactoii) y operailvo

lj it ra Li On/Ill ariton II11II’Il to)

INAPA
CAASD
CC)RAASAN

RD$ 6 5
mtlloncs

5 El.bor.t~ 11)11 (Ic eyes saticionailoras (H
ti’c~~legal t li’l scrvic~ode .tgoa.
Catn1 hlt~, (IC (_oIliunIc .11 Intl iii.siva tiara
Lo,lsLlr’Ilil,ar sohrc’ ~l uso raci()t)al dol
.Igua itc)Iabl(’

CAi\SD
CORAASAN
SESPAS

RD$ 1 3
fllIIllI1iCs

6 E’,iahlc’ctnitcnio 110 1111 progr.IIU,1 do

irc)mtIcI()n do iccnologl.ts aproj tiadas do
i).liO Cosil)

CAASD,INAPACORASAAN,
SESPAS

RD$1 3
mi I lones

7 Elahoracl6n do Liii docunienlo do
nornias (IC dtseño para los sisicnias

Convellclonales y de bajo Costo

INAPA, ADIS, CENATA
~

RD$065
nitiloics

IOIAL: RD$ 328.35 millones

111.4 ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

1. Participación comunitaria

Las metotiolaglas do participaciOn camunitaria funtiamentarse en Ic principia tie quo La
comunidad es e! actor principal, pensante y actuante de su propio proceso de
desarrollo.

La ejecuciOn de proyectos tie agua y saneamiento con enfoque tic participacrOn
camunitaria comprentie diversas fases que van tiestie Ia planificaciOn, organizaciOn,
ejecuciOn hasta el control y seguimiento. No se trata ünicamente de Ia construcciOn tie
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sistcmas s1na mas bien do un proceso quo so desarrolla en ci tiempo y quo implica una
continua y activa partrcipaciOn tie Ia camunitiad en las tamas tie decisiones.

En zonas nurales dis~orsas,los actores que participan en ci praceso do cjecucián tie
proyectas san Ia comunidad, las entidades tie apoyo extorno (ONG’s) y las institudiones
publicas (SESPAS, INAPA, OPPD).

La comunidad quo necesita mejorar su sistema tie abastecimiento tie agua o do tiotarse
do uno, debe expresar esta tiemantia do manera formal ante uiia do las siguientes
instancias~el Ayuntamrento del Munidipio, tie Ia Oficina tie PianiuicaciOn Provincial para
el Desairollo (OPPD) yb a travCs tie una ONG establecida en Ia regiOn que tenga una
expenrencia reconacida en el sector.

Las autoridades estatales tiescentralizadas (ayuntamiontas, autonitiades locales y OPPD
entro otras) ayudaran a las comunitiades a itientificar una cantraparte Entrdad tie Apoya
Externo, c’ue puetie sen una instiluciOn püblica a uiia ONG. Esta contraparte apoyará a
Ia comunidad en una pniniera fase para tiefinir las opciones técnicas factibles en base a
estudios de las recursas hIdricos. También, a [raves de un auto-tiiagnOstico socio-
cconOmico, se podia establecer con Ia comunidad su capacidad do pago pana los castos
recurrentes tie las dilerentes opciones tédnicas. La comunidati debe escoger el nivel tie
secvicio para el cual esta capcitada y está dispuesta a sufragar y mantener Esta fase os
priniordial poique ella perniile a Ia cornunidad tomar coiisciencia tie sus propios
recursos. No obstaiite, el siswriia do abastecimiento do agua potira sen niejorado en eI
futuro y lograr niveles tie servicios mas altos cuando los recursos do Ia coniunitiati y su
nivel de organizaciOn y do capacitacrOn sean rnás desarrollados.

La Entrtiati tie Apoya Externo (OG’s/ONG’s) juega un papol tie capacitadon y tie
catalizador do las acciones comunitarias y nunca debe solucionar problemas con
planteamientos preconcebidos. En consocuencra, Ia planificaciOn tie los prayectas debe
ser altamente flexible para atiaptarse a las realrdades sociales tie catia camunidati. La
Entitiad de Apoyo Externo puede sen en algunos casos una instituciOn coma INAPA con
el personal adecuadamente capacitatio en participadiOn comunitaria (ver capItulo 3.1).

En caso tie que sus capacitiaties para disenar y ejecutar las obras sean insuficientes, Ia
comunidad y Ia Entidad de Apoyo Externa podrán conseguir apoyo tédnica en las
institudiones gubernamentales del sector (INAPA, CAASD, CORAASAN), a con una
compañia privada.

Par su parte, las autanidaties estatales tiescentralizatias (OPPD, Pro-Comunitiad y atras)
tieben ayudan Ia comunidad y su Entidad de Apoya Externa a conseguir financiamiento
para el pnayecto.

Las oficinas tiescentralizadas tie Ia SESPAS y do INAPA deben dar seguimiento a [ado
ci proceso a fin tie asegurar quo las normas de procedimientas metotiolOgicos do
panticipaciOn comunitania y las normas tie diseños do las instalaciones sean respetadas.
Las OPPD deben monitarear y documentar los proyectos a nivel de catia pravindia para
alimentar can tiatos el sistcma do informaciOn del sector descrito en el capItulo IV.

24





Aunque Ta operadiOn y mantenimienta do los sistemas estén baja Ia respansabilidati tie
las comunidades, las oficinas regionales tie zonas y sub-zonas tie INAPA deberán proveer
un apoyo técnico a las comunitiaties a largo plaza, en particular en el establecimiento
do un sistema de suministro do repuestas que complementara con tarifas preferenciales
los circuitos tie tiistribución comerciales. Coma alternativa, el INAPA padnfa apoyar el
estabiecimiento tie un fonda do rotaciOn tie inventaria para las comunidades a [ravesdo
las ONG’s.

En zonas urbanas-marginales, las actares involucrados en Ia ejecuciOn tie proyectas son
Ia comunidades de los barrios marginales tie los mayares contros urbanos
(principalmente Ia ciudad capital), y las institucranes quo tienen mandato tie estas zonas,
a sea Ia CAASD y CORAASAN.

La CAASD y CORAASAN tieben crear dentro tie su respectivas estructuras aperativas una
divisiOn especializada quo teiidrá coma abjetivo principal promaver, ejecutar y
supervisai proyectos tie suministro tie agua potable y de saneamiento en las zanas
urbano-marginales. La CAASD y CORAASAN deben estabiecer dentro do sus respectivos
niarcos jurIdicos-legales Ia posibilitiati tie delegar parte a totalidad tie Ia respansabilidad
de operaciOn y mantonimiento do los sistomas no canvencionales a arganizacianes
camunitarias.

Las Divisianes do Prayectos do las zonas Urbanas Marginales (DPUM) desarrallarlan
progresivamente sus propias metodologlas do trabajo integrando profesionales en asuntos
técnicas y sociales con alto nivel do mativación y tie capacitaciOn (ver capItulo 3).

Las carnunidades que saliciten un surninistra tie agua tendrán que firmar un canvenio
con Ia CAASD a CORAASAN quo intiique Ia distnibuciOn de responsabilidades.

Tanto en zonas rurales dispersas coma en zonas unbanas marginales, las pnayectas
necesitan agentes camunitarios capacitados en el manejo de las técnicas fundamentales
de comunicaciOn participativa. Es esencial quo estos agontes comunitarios Sean nativos
del lugar tiande van a trabajar y puetiari ser seleccionados par las propias camunitiaties
a fin tie garantizar Ia mayor participacion y quo el mismo tenga el suficiente grado tie
legitimidad y liderazgo quo le permita desarrollar una acciOn eficaz.

En las zonas rurales, los agentes camunitanios pueden ser canstructores-pramotores con
una buena capacitaciOn en aspectos tie saneamiento y en etiucaciOn para Ia salud.

En las zonas unbano-marginales, los agentes comunitarras puetien sen los agentes tie
extensiOn valuntanios tie Ia CAASD y CORAASAN y, en algunos casos, agentes
voluntarios capacitadas con Ia ayutia tie ONG’s. So deben constituir Comités tic Agua
u otra onganizaciOn comunitaria encargadas tie organizar y financiar total a parcialmente
Ia administraciOn, Ia openaciOn y el mantenimiento preventivo y carrectiva tie las
instalaciones can los apartes tie las comunitiaties. Preferiblemente se tiebe utilizar las
organizacianes existontos en las comunitiades. En los casas en quo no existan
organ izaciones, los agentes camunitanias promoverán formas tie organ izaciOn ajustadas
a las necesidaties y cultura tie los habitantes tie las comunidades, tie tal forma quo el
Camité tie Agua reciba en catia lugar ci nombre y las caradteristicas propias do Ia zana.

25





Catia Comité tie Agua debe recibir un adiestramiento adecuado’ sabre los temas tie
contabilitiad, do arganizaciOn, de aperaciOn y do mantonimiento preventivo y correctivo.
El mantenimienta prevcntivo y las pequenas reparacrones nocesitan generalmente
canocimientos mInimas y do herramiontas basicas. Las reparacrands mayores se pueden
hacer par intermedio tie un mocanico tie zona que comercializa sus sorvicios para varias
coniunidades vecinas. Los Comités tie Agua tieben recibir una serie do manuales
preparado par Ia SESPAS y el INAPA que serviran coma sopartes y herramientas tie
capacitaciOn para sus miembros.

Un modelo indicativo tie implernentaciOn tie prayecto de abastecimienta tie agua
aparece dotallado en el anexo.

Los proyectas tie saneamiento basico (letrinas y atros) tieben ser sistematicamente
vinculadas a los proyectos do abastecimiento do agua y seguir el mismo principia tie
participaciOn camunitania. Pana lograr Ta sastenibilidati, coma los proyectos tie agua, los
tie saneamiento deben trabajar baja el concepta do Ia demanda y no baja el esquema
do sunilnistro tie servidios tie tipo asistencialista.

Los elementos dave do un proyccto do saneamienta básica sostenible saii los siguientes:

- vincular sistomaticanionto ol proyecto con los tie abastecimienta do agua y tie
educación sanitania,

- basar el prayecta sabre un auto-diagnOstico do Ia comunitiad y una sentida
necesidad,

- invalucrar Ia comunidad en Ia planificaciOn, ejecuciOn y evaluaciOn del
p royecta,

- proniover las tecnoiogIas do baja casto, do fácrl manteniminota y facilmente
reproducible,

- capacitar Ia cornunidad en los métodos do construcciOn y promover micro-
empresas a cooperativas.

Los prayectas tie saneamionta básico debon involucrar las camunitiaties en Ia
plan ificaciOn y ejecuciOn do las abras. La capacitaciOn do las familias en las métodos do
canstrucciOn do letninas e inodoros tiono un efecto multiplicador y auto sustentable. Asl
el adiestramiento do albaniles locales tiatados tie herramrentas basicas y tie moldes do
losa permito catalizar una activitiad artesanal tientro do las comunitiaties dinamizando
micra-emprosas, reducientio costos tie construcciOn y par Ia tanto aumcntando y
cansolidando Ia cobontura tie manera sostonible. Los proyectas pueden también canstruir
letrinas tiemostrativas en lugares céntricos para pramover tiiferentes tipas do construccrOn
tie bajos costos. Estas unitiades demastrativas ayudan también a determinar los costas
reales tie construcciOn y pueden servir para capacitar a las albaniles.

La SESPAS tiebe preparar manuales do diseños tipo para el usa de los albaniles y tie las
comunidades asI coma guianos sabre temas tie sanoamienta basico (von cáprtula 11.3).
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2. Coordinación y fortalecirniento institucional

Las tiiferentos institucianes gubernamentales y ONG’s del sector implementan
frecuentomente los proyectas da agua y saneamionto básica tie manera aislada, Ia quo
rosulta en un tiosperdicia do los servicias, duplicaciOn do esfuerzo~se incoherencia en
ci tiosarroilo do los rocursos hItinicos. AsI, esta fragmentaciOn del sector constituye un
gran abstáculo para el desarnollo del prosente Plan Nacional tie AcciOn. Par
consecuoncia, y a fin do hacer mas efectiva Ia coortiinación do las diferentes
instituciones tanta gubernamentales coma no gubernamentalos quo intervienon en el
sectan y quo tionon baja su mantiato el abastecimicnto tie agua y saneamiento basico
a camunidaties rurales y urbana marginatias, so plantea Ia constituciOn tie un Cornité
Nacional para caortiinar todos los actores invalucratias en el tiosarrollo del Plan. El
Comité Nacional so conformarla a pantir do las ipstituciones quo integran Ia Subcomisi0n
do agua y saneamienta bãsico.

[ste Comité a fin tie aperativizar sus accianos tieborá conformarse con un equipo
retiucido tie tédnicas calificatios y podrla contar con el apoyo técnico y financioro tie Ia
OI~S.

Uno do los elementas centralos quo aseguraria una electiva coordinaciOn sorla Ia
incarparacion del abastecimiento tie agua y el saneamiento a Ia Estrategia tie Ia AtenciOn
I’rimaria en Salud.

Las institucianes del sector tieberlan incromentar y fortalecer Ia camunicaciOn y asi
optirnizar el aprovechamiento tie las oportunitiaties proveniontos tie los onganismos
iriternacionales tie financiamiento, tie asistencia técnica y coaporaciOn y las instituciones
tie pases interesados en apoyar el tiesarrollo del sector.

A fin tie asogurar un usa mas eficionle tie los rocursas del sector so plantea el
establecimiento selectiva del financiamiento externo, do acuerdo a los siguientes
dnitorios:

- Los recursos asignatios pon el Gobierna Daminicano y los do las danaciones
során orientados hacra Ia atenciOn tie las poblacianes urbanas y rurales do más bajos
ingrosos.

- Los préstamas consecionales o tie condicranes blandas so utilizarán para eI
financiamiento tie proyectas tie implantación yb expansion do los sorvicias do agua
potable y alcantanillatio en localitiades tie menar capacidati econOmica.

- Los préstamos en contiiciones duras se utilizaran para eI financiamiento do Ia
implantaciOn a expansiOn tie los servicros do agua potable y alcantarillado en las
ciutiades tie mayor poder econOmico.

3. Capacitación en Participación Comunitaria.

Las mayores patencialidades quo puede generar el prosente Plan Nacional viene dada
par su capacidad para generar ci mayor grado do intcgraciOn posible tie las comunitiades
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en las acciones de planificaciOn, ejecución y evaluación do tatias y catia una de las
accianes a sen desarrolladas.

En tal sentitio so hace nocesario quo oxista un entitiad gubernarnental quo ayude a las
diferentes institucianes y ONG’s a promover metadolaglas tie trabajo quo garanticen Ia
mas amplia participaciOn posiblo do Ia gente on las diferentes fases dci pracosa.

En una pnimera fase, so sugiore Ia confarmación inmetiiata do un equipo tie personas
proveniontes do SESPAS, INAPA, CAASD, CORAASAN y tie las mayores ONG’s para quo
so capaditen en todas las aspectas básicos do Ia participacrOn comunitaria.

Cada persona entrenatia recibiria un adiestramiento preliminar básico y ayudaria a
gonerar procesos participativos con el ccnjunto tie integrantos tie sus organ izacianes e
institucianes. [I propOsito principal e inmediato os tratar do cambiar Ia mentalidati
prevalecionte do los funcionanios quo piensan quo cccl gobierno tiebe hacer los
acuetiuctos y construir las lotrinas sin involucrar tie ninguna manera los benoficiarios.

Está capacitaciOn en participaciOn cornunitaria puetie ser arganizada y parcialmente
financiada par las organizaciones intornacionales involucratias en el sector coma ci
PNUD-Banco Mundial, OMS/OPS y UNICEF.

El apoyo tie tales onganizaciones serla determinante para concientizar y capacitar los
funcionanios y los miembros tie Ia Societiati Civil sobro las mototiologlas do participación
cornunitaria, utiiizantio las mciltiples expeniencias oxitasas tie los paIses vecinas y del
pals mismo. Uii taller nacianal y par lo menos cuatra talleros regionales tieberlan sen
organ izatios para capacitar funcionarios y prafesionales civiles.

La Repciblica Daminicana podrIa benoficiarse asi tie Ia extensa red internacianal tie
información y capacitación tie las Nacianos Unidas sabre metodaloglas do participación
camunitaria en prayectos de agua y sanoamionto. El prayecto PROWWESS -un
campanento del Pragrama PNUD-Banco Mundial tie Agua y Saneamionto- pormitirla
fortalecer Ia promociOn del papel tie Ia mujer en los sorvicios tie agua y saneamienta y
quzas padrIa constituir una herramienta muy Util para quo surjan mecanismos mas
eficaces tie transferencia do canocimientos tientro de las comunitiaties mismas.

En una segunda fase, so dobo establecer una estructura nacional pormanento de
capacitaciOn tie capacitadores en participaciOn comunitania que tendrIa como objetivo
general do largo plaza Ia formaciOn continua tie los funcionarias tie INAPA, CAASD,
CORAASAN, y SESPAS. Unas do sus objotivos especlficos sonla Ia elaboraciOn y difusiOn
do manuales, gulas y videos sabre los métodos participativos experimentatios en el pals,
y anganizar talleres itinerantes para capacitar a personal do las Oficinas Técnicas
Pravinciales tie Desarrallo y atras institudianes locales.

La SESPAS debe integrar esta estructura nacional de capacitaciOn tientro del Contra
Nacional do CamunicaciOn Educativa en Salud (CENACES). La SESPAS podrIa cantar con
el saporte tie las agoncias tie las Naciones Unidas y posiblemente do agencias tie
CooperaciOn Bilateral para beneficiarse do un asosoramionto té~nicoy do un apoyo
finan die ro.
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4. Capacitación en instalación, construcción, reparación de obras de suministro de
agua potable y de sanearniento básico.

Segün recomendaciones tie OPS/OMS para ol desarrallo de los programas do
abastecimiento tie agua potable y tie saneamiento, so ~reqt~iere un ingoniero
espocializatio y tros tédnicas par cada 100,000 habitan~es. Do cbnformidati con Ia
anterior, Ia demantia do ingenioros y técnicos para ci pals sora tie 11 2 ingonioros y do
336 técnicos en ol año 2000. En Ia actualitiad, las institucianos del sector cuontan can
pocas ingonieras sanitanios.

La contaminaciOn ambiental no ostá rogulatia par ninguna instituciOn ospoclfica y las
omergoncias quo so prosontan son manojatias par camisranes quo no poseen el personal
calificado.

$

La Universitiati Na~ionalPedro Henriquez Urena (UNPI-IU) imparte un programa do
postgrado en ingonienia sanitaria y ambiental auspiciatia par OPS/OMS quo puede
capacitar los especialistas y técnidos tie alto nivol quo nedosita el pals para ilovar a cabo
ol tiesaflo del presente Plan Nacianal tie AcciOn.

El propOsito del programa tie UNPI-IU cs capacitar a los prafesionales en Ingeneria
San itaria y Ambiental tiemaiidatios par las institucianos gubornamentales y del sector
privatio para enInentar Ia problemática actual y futura tie los sorvicios básicas y los
recursos naturales, pramoviendo el usa tie tecnolagIas apropiadas.

Tatias las institucianos gubernamentales, las ONGs, y el sector pnivatio deberlan apayar
estc valiaso pragrama tie UNPI-IU involucrando algunos de sus profesianales coma
profesares a facilitatioros del proceso etiucativo y ayutiantia en Ia arganizaciOn y
financiamiento tie los perlotios tie práctica en el terrena.

No abstante, existe on el pas una brecha entre las artosanas locales, quo no trenon
canocirnrenta para disenar pequenas sistomas tie suministro tie agua, y los ingenieros
que están supercalificados para ella y frocuentomente no tiesean trabajar on el area rural.

Los proyoctos do agua y saneamiento basico en zanas nurales necesitan un personal con
un nivel intermedia do calificaciOn técnica complomontada can los aspectos saciales
relativos a Ia participaciOn comunitaria. Algunas ONG’s coma SSID, FUDECO y
INTERAIDE tionon esto tipa do profesional quo so puedon Ilamar constructar-promotor”.

SESPAS INAPA en calaboraciOn con Ia UNPHU doben promover Ia capacitaciOn do los
‘constructones-pramotares’, normatizando el contonitio técnico del entronamierita, y
delegantia Ia formación a los institutos privadas a no gubernamontales ospecializatios.

Estos institutos son los siguientos (listatio preliminar no hmitativo):

-El Contra tie FormaciOn y Apoyo tie “La Cabirna” (Cotul) quo puetie organizar formaciOn
técnica tie pacoras, alban lIes, reparadonos de bombas manuales,:técnicas para captaciOn
tie manantiales y acuetiuctos rurales par gravodad. -
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-El Instituto tie Formación Tecnico Profesional (INFOTEP) que potirla capaditar técnicos
y capacitadores en construcción do mini acueductos par gravetiati, on instalaciOn y
reparaciOn tie bombas manuales, on mantenimiento y reparadiOn tie molino tie
vionto.

-La AsociaciOn para el Desarrollo do Ia EnergIa Solar (ADESOL) en Puerto Plata que
ofroce ontronamiento en Ia instalaciOn y mantenimionta do sistomas fotovoltaicos para
zonas rurales.

SESPAS y INAPA deben jugar un papel normativo y tie supervision tie las distintos
organ izacionos involucradas para asogu ran Ia constancia y Ia buena calidati del nivel tie
capacitaciOn. Los canstructores~pramotoros deben ser capaz tie coordinar las fases tie
planeamionto y construcciOn en las comunitiados, y capacitar los miembros dosignados
do las comunidaties on las aspectas do openaciO’n y mantenimiento del sistema tie
abastecimiento tie agua.

S [SPAS e INAPA tieben preparar el más pronto pasible en colaboraciOn con las ONGs
y las organizacianos involucratias un detallado manual tie instrucciOn a fin tie normalizar
eI entronamionto sabre catia tecnologla aprapiada e involucrar el componenle tie
participadión comunitania y educaciOn santania.

5. Protección y manejo sostenible de los recursos hIdricos.

Para asogurar Ia sostenibilidad y el usa racional tie los recursos hIdricos subterraneos quo
abastecen a un nivol de 45 % Santo Domingo y sus zonas peni-urbanas, INDRHI y
CAASD debenian firmar un convenio tie coaperaciOn para monitorear Ia oxplotaciOn tie
los campos tie pozos del Este y del Oeste do Ia ciutiati capital y seguir ostrechamente
Ia evoluciOn do los niveles freáticos y de Ia calitiad del agua bombeatia.

Con el prapOsita do lograr a nivel nacional el ortionamiento, el manejo racional y a
consorvacrOn tie los recursos hidraulicos, INDRHI con el soporto tie Ia OEA publicara
un dacumento dave titulado “Plan Nacianal de Ordenamionto tio los Recursos
h idraulicos.

Este documento sera muy impartante para garantizar Ia sostenibilidati tie los rocursas
hldricos quo deben abastecer tie manora equitativa y a Tango plaza totias las zonas del
pals, el resultada esperatio del Plan Nacronal tie Ordenamionto do los Rocursos
Hidraulicos es un mejor funcionamiento do los sistomas institucionales establecidos y
una racionalizaciOn de las gestianes del agua a nivel tie cuencas hIdricas.

El cOdigo do agua, formulado par ei INDHRI hace cuatra añas, sorvrra do apayo para
dicho plan en los aspectos técnico-Iégalos para Ia gestiOn integral tie las aguas.
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111.5 ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA INTEGRAR AGUA-SANEAMlENTO-SA~J~j

Los boneficios para Ia saluti on rolación al acceso del agua pota~loy a modios tie
eliminaciOn tie las excretas tiopentien en gran parte tie cambios on las normas do higiene
y en el usa tie las instalaciones. En efecto, so domostrO quo los Iogros en Ia salud son
mmnimos a no son tiotectables cuanda Ia instalacion do suminrstras do agua y aCm Ia
provisiOn de letrinas se realizan sin ningCin pragrama concurrente do EtiucaciOn San itaria.
El usa tie sistemas tie abastecimiento do agua potable, asI coma do medias higiénicos
tie oliminaciOn tie excrotas canstituyon parte integrante tie Ia atenciOn primaria en saluti.
Una tioficiente calitiati y cantidati tie agua causa con mucha frecuencia onformetiaties
bacterianas, virales y parasitanias. Do ahI quo Ta caiidad del agua utilizada para usa
doméstico donstituye un intiidador tie Ia salud do Ia poblaciOn. Ahora bien, a fin tie
poder lograr impactas en Ia saluti a través do mojaras en Ia calidad y cobertura tie los
sorvicias es nodesario real izar accionos integradas conforme a Ia ~strategiado atenciOn
pnimaria en saluti.

EspecIficamente, so tiebo poner énfasis sabre eI mejoramienta do compartamientas en
[ama al usa dcl agua, manojo y manipulaciOn do los alimentas, disposiciOn adecuada
do las excretas, asI coma el cuitiado y preservaciOn tie los recursos hitiricos.

La quo se necesita es un enfoque espodIfido tie etiucaciOn sanitaria quo so aplique en
canjunciOn simultanea con Ia introtiucciOn tie las instalaciones do agua y saneamionta
y utilizando rnétotios etiucativos partidipatonios.

AsI, los temas tie enformetiaties par carcncia sanitaria o higiene no tieben ser tratados
unicamente tie manera académica, si no mas bren do forma quo Ia gento puede
identificar las rutas tie tnasmisiOn tie las enfermetiaties y tamar ac~ionespara cortar estas
ru tas.

Las acdiones tieben ser orientatias hacia Ia pnovenciOn y utilizar coma fundamonto las
informaciones contenidas en ol libro Para Ia Vida. La comunitiati debe percibir los
monsajos coma reveladores tie sus problemas y beneficiarse diroctamente tie Ia práctica
do las mensajes perdrbitias.

La SESPAS debe jugar eI papel fundamental do coordinatior y promotor tie tadas las
ac~ionesdo EducaciOn Sanitania quo so roalicen on las zonas rurales tiispersas y urbana-
marginalos del pals. En este sentido,Ia SESPAS debe utilizar plenamente su oxtensa red
tie promatoros tio salud y oficiales do saneamienta.

La SESPAS debe reactivar urgentemonte el Centro Nacional do ComunicaciOn Educativa
on Salud (CENACES) para quo asuma el papel tie soparto técnico metodolOgico on Ia
EducaciOn Sanitaria Participativa y emprenda Ia capacitaciOn do los promatores tie saluti
y otros agentos domunitarios (ver capitulo 111.3).

La SESPAS, a [ravesdel CENACES y on estnecha colaboraciOn con ci Consorcia Nacional
tie Supervivencia Materno-infantil y atras organizaciones, tiebe propidiar un soporte
técnico on matoria tie comunicaciOn escrita y audiovisual. Una estahdardizaciOn do los
materialos tie etiucaciOn y animaciOn participativas y didacticas permitira una
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reprotiucción a gran escala, roducientia los costas y oliminando Ia duplicaciOn inUtil tie
prayectos paralolas.

La SESPAS y Ia SEEBAC doben desempenar cada año “Jornadas Educativas” on las
escuolas tie pnimaria y tie secuntiamia pnianitariamente en las zonas rurales y urbana-
marginales. Estas “jornatias sorlan disenadas pana Ia prevención do las enfermedatios
trasmititias par el agua y las otras rutas tie transmisiOn focal-oral. El proyocta do las
“Jornatias Educativas”, ya expenimentado con exito en el pals, so basa en un proceso
multiplicador quo disemina a graii escala monsajes simples on un tiempo canto y con
limitados mecursas financieros.

Conjuntamentc con los métotios participatorias utilizados on las comunitiaties par los
promotoros tie salud, SESPAS deberla emprender campanas masivas do informacrOn para
estabiecor a nivel tie todo el pals un ambito favorable al desarrallo tie los proyoctas del
Plan do AcdiOn. Unos pocos mensajes simples potirlan ser ropotidos a [raves tie los
medios masivos.
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IV. MON ITOREO Y SEGUIMIENTO

Los tiiagnostidas realizados par Ia SubcomisiOn Nacional tie Agua y:Saneamiento han
itientificaclo una carondia tie coordinaciOn ontre las institucianos quo componon ol sector
y una débil planificaciOn e integradiOn do las acdianes sin abjectivos claramente
tiefinitios.

Una do las causas prindipalos quo provocan osta situaciOn es Ia falta tie una entidad
nacional encargada tie Ia coondinacrOn o integnaciOn do las institudianos y organizacianes
civiles involucratias on el sector tie Agua y Saneamiento. Esta ontidati, Ilamada “Comité
Nacional”, nedesitara un instrumonto indispensable para Ia toma do las dedisianes en
matoria tie estratogia nacronal, quo bien so potiria sen a un Sistoma Central tie Mon itonea
o InformaciOn.

Los objetivos do dobertura planteados en ci Plan nacronal, nos abliga a enfocar las
acciones hacia Ta conformación tie un Sistema tie Manitareo e InfommaciOn. Este sistoma
perrnitirá dam seguimiento a los avances tie cobertura en funcrOn tie las activitiades o
inversiones y, par consecuencia, niovilizam y daardiflar esfuerzos tie totio el componente
hurnano invalucratio cii ol prapOsito, tiestie las institudianes hasta Ia sociedad civil.

Sin un sistema do nionitoreo los adores naturales del sector desarnollanIan sus acciones
con una cuestionable eliciencia y eficacia. Los avances a netrocesas tie coberturas no
pod ran son contiiiuanierite evaluados y med idos con regularitiati. Coma consecuencia
las acciones carredtivas y proactivas no podrlan scm tomatias oportunamente,
encontrando Liii amplio campo las acdiones reactivas. So piecisa tie un proceso altamente
dinanica que tiebe influir en el desarrollo del sector tie forma rotroactiva siguientio el
ciclo pensar-liacer-accionar y evaiuar, elemento basico pana garantizar ol éxito tie
cuaiquier gestiOn atiministrativa.

Existe una fuerte sinergia entre el rnonitoreo, planificación, coordinaciOn y otras acionos
quo permiten movilizar recursos para el sector. El establecimionto tie un sistema tie
monitoreo implica un mejoramiento inmediato tie los mocanismos tie planificaciOn y
caortiinadiOn, panalelamente, permite también mejorar Ia infonmaciOn a nivel nacional,
tiostie el gobierno hasta los ciudatianos.

UNICEF y OPS establecionon para el sector un programa computarizada do man [area
donominatio SIMAS (Sistoma do Monitorea on Agua y Saneamiento). Las indicadoros
básicos propuestos en SIMAS son los srguiontes:

Cobertura: Cuantiuicar Ia población atendida con duferentes sistem~s quo van desde
conoxianes tie agua y tirenaje en catia vivienda hasta instalaciones con bombas
manuales y letrinas ventiladas.

Gestión de sistemas: Cuantificar Ia proporciOn tie Ia contnibuciOn hecha par los usuarios
o beneficiarios a par las comunidades en referenda a los costas a~eracionaIesy do
mantenimiento.
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Financiamiento: Los indicatiores do financiamiento so utilizan para detorminar Ia
proporciOn de inversianes hochas a las zanas urbano-marginales y rurales. [ste
infonmaciOn ayutia a tieterminar si las invorsiones destinatias a las poblacrones aCm no
abastecitias son atiecuatios.

Se tiebe toner en cuenta el carácter flexible quo permito Ta implementación dcl SIMAS,
tiebientio reconocorse quo Ia RepCiblica Daminicana adoptara el tipo y grado tie
informaciOn quo Ic sea más atiocuatio pama sus necesidades. La fiexibilidad y gnadualitiad
en Ia implementación del sistema tie monitareo son fundamentales.

Además, eI monitarea tie las acciones del Plan Nacional y do sus impactos a nivel tie
Ia comunitiad no so ofectCza solamonte en términos tie Ia cantitiad tie sistemas instalatios
y del volumen tie inversiones financieras, siria pam el uso efectivo do los sorvicios, su
sostenibilidad y ci cambio en el comportainiento do los usuarios frente a servicios tie
agua y saneamiento, especialniente en pmácticas tie higiene.

Algunos intiicatiores tieben ser selecionatios iara asogurar ci seguimiento y Ia evaluaciOn
del usa efoctivo, tie Ia sostenibilitiati y del cambio tie comportamionto. Estos intiicatiores
pueden scm por ojempla:

-1-uncionarniento del ConiitC tie Agua.
-Uso y mantenimiento tie las obras.
-PaiticipaciOn tic Ia mujer.
-Desempeno del promatam.
-Existendia tie repuestas y niatcriales en tiendas comunales.
-Existencia tie albaniles entrenados.
-Cambio tie coiiducta, nivel do aiganización y conipoitamientos liigienicos.

INAPA L SESPAS

I I ____ I 1
ONG ONG ONG ] ONG~ ONG

Las institudiones involucradas directamente on ol sector (INAPA, CAASD, CORAASAN,
SESPAS, INDRHI, ONAPLAN) tieben firmar un convenio tie coaperaciOn con Ia
Univemsidad Nacional Pedro Honrlquez Urena (UNPHU) para iniciar y promodionar Ia
implementaciOn, usa y operaciOn del Sistema tie Manitoreo do Agua y Saneamionto
(SIMAS) como punto tie partida para Ia construcciOn do Ia capacidati tie monitorco a

Gráfico 3

CAAS D
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nivel nacional.

La implementaciOn del SIMAS par Ia UNPHU permitira realizar el monitoreo del sector
a nivol doscontralizada yen forma sastenitia, Ia quo pama mejoraria Ia gestiOn global del
sector y sus estmategias, y si Os necesario, roorientar las inversianes futuras a prayectas
más durigitios prioritariamento hacia las poblaciOnes rurales y urbano-marginales.

El Cam ité Nacional, mencianatia niás armiba, tendra Ia responsabilidad do suporvisar las
actividades tie Ia UNPHU y publicar anualmente un infomme sobre Ia situadiOn del sector
en las zonas rurales dispersas y urbanas marginales.

La organ izaciones internacionales in iciadoras tie SIMAS quo son UNICEF y OMS tiebon
apoyan las instituctanes y Ta UNPHU pama Ia implantaciOn y ejecuciOn tie las acdianes
do manitomeo a nivol central, regional y provincial.
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V. ANEXOS

1. Cobemtuma do abastecimiento do agua potable par pmovindias on zonas urbanas on
1996.

2. Cobertura de abastecimiento tie agua potable pan pmovindias en zonas rurales on
1996.

3. Metotiologla pama determinar las coberturas.

4. Modelo do crocimienta poblacional 1993-2000.

5. Cobertura tie sanenitenta básica par provindias on zanas rurales: 1 993.

6. Listado tie ONG’s del sector

7. Cobertuma tie abastecinimenta tie agua 1992

8. Cobertura tie saneanimento 1992.

9. Acciones.

10. Modelo indicativo tie imijlenientación do prayectos tie agua potable.

11. PoblaciOn rural a scm beneficiada tie un media higiCnica tie eliminaciOn tie
cxc metas.
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Anexo 1
Cobertura de abastecimiento de agua potable por provincias

en zonasurbanas en 1994

Proinedio iiaciouial en zonas urbaiias: 80.12 %

I’i-’).I~J’:’’. i’I’L~L‘Ct_ri Lu its i_’I.I,.ri’ rr_~’:l(N tI,~’rJ
ACCESO

‘

DISIRIIO NACIONAL 1,555,656 1,431,204 92

AZUA 92,264 78,333 115

IIAI IORUCO 45,917 11,923 2(,

BAR/Il ION,\ 107,000 47,160 44

DAJABON 23,795 20,310 05

DUARTE 129,943 115,703 89

[LIAS [‘INA 17,447
t

13841 7’)

[L SEY[IO 23,9118 10,8(4 45

ESI’AILI Al 56,1196 54,692 96

INDFI’[NDI NCIA 22,341 10,124 45

LA AL [AGRACIA 59,121 35,225 (.0

IA ROMANA 112,1114 44,5115 14

I A VI GA 11)411 114,070 74

MARIA I ‘AN( III / 40,505 24,1122 (.1

MON II ( RI~II 111,255 12,1,’) I 115

‘I 31 RNAt ~c 9,1107 3,216 13

I’l RAVIA 89,574 59,603 1,7

I’IJI RIO ‘I AlA 115,5114 80,360 70

SAMANA 21,325 11,466 54

SAN CRIS I OIIAL 199,457 151,949 76

SAN JUAN D[ LA MACDANA 97,149 68,357 70

SAN F’[DRO Di MACORIS 159,011 75,350 47

SANCI lIZ RA\IIRIZ 63,953 31,190 49

SAN IIAGO 423,802 364,859 8(,

SAN FIAGO RODRIGU[Z 22,540 20,223 90

VALV[RDE 01,303 65,999 01

MONSENOR NOUEL 76,830 57,276 75

MON IC I’I ATA 49,564 34,153 1,9

I IAIO MAYOR 40,663 35,939 (UI

SALC[DO 21,1127 15,967 73

TOTAL 3,932,301 3,150.529 110 12

Fuente: Elaborado por ONAPLAN con inlormaciones INAPA, INDRHI, CASSD Y SESPAS.





Anexo 2
Cobertura de Abastecirniento de agua potable por provincias

en zonas rurales en 1994

A .iii,’. ._h I’ ‘. .~. u. lu I.~ ‘.‘—‘ ‘kil’’ hr (ILI(’ Ii I ‘~. I’ i’ lit tin,’. ‘I.’ i.’r,Iu J~.l’nnila~Inanuair’s es(,jn
IUIlrI(ln,iIi, j n ,I~.nucap 1’~i’hi Prt’Ill’:clI.’t I~10.0.31 •:•r I .L~l a~ruralcc on 1 994: 46.10 %

I’ROVINCIA rOBLAcI0N [N AREA
RURAL

POBIACION CON
ACCISO

%

DIS I RI [0 NACIONAL 579,123 253,143 40

AZUA 101,945 46,976 46

BAI4ORUCO 55,825 6,951 12

BAR/Il IONA 50,772 37,231 73

DAJABON 40,200 19,130 40

DUARIE 142,334 40,460 2)1

[LIAS l’INA 41,1174 15,051 36

[I SIYBO 70,256 13,708 20

LSI’AII LA I 140,721 13,756 10

INDLI’I NDLNCIA I 5,1)42 5,944 311

IA AL I AGRACIA 53,275 2(769 50

IA ROMAN,\ 25,2911 I 1,2’JO 51

IA VI CA 221,I ‘12 52,963 24

MARIA I ‘.AN( III! 111,660 24,521 10

MON II (RI” II 56, I 71 11,311, 20

l’l Di RNAI iS 7, I 611 2,600 16

PIRAVIA 110,0)17 61,422 56

‘DI RIO I’IAIA 139.477 1.2,264 45

SAMANA 51,71,9 5,655 30

SAN CRIS FOIIAL 209,924 100.577 52

SAN JUAN 149,000 117,357 70

SAN I’LDRO Di MACORIS 53/175 3 1,0811 58

SANCI [7 RAMIRFZ 94,265 30,743 33

SAN FIAGO 266,66(. 278,26(, 104

SAN FIAGO RODRIGUEZ 37,475 22,245 59

VALVERDE 64,7114 11,411 10

MONSINOR NOU[L 67,497 34,264 51

MONTE F’LATA 113,066 3(.,129 32

I IATO MAYOR 36,0911 8,924 25

SALC[DO 70,130 53.134 68

TOTAL 3,15(,,660 1,455,307 46 10 %

I-ucnie: Liaborado por ONAPLAN con inlormaciones INAPA, INDRHI, CASSD Y SESPAS.





ANEXO 3:
METODOLOGIA PARA DETERMINAR LAS COBERTURAS

Segün Los ültimos Inventarlos disponibles, el pals cuenta actualmente 360 acueductos
rurales y urbanos operados por INAPA además de 136 acueducios rurales construidos
por las ONGs, 1342 bombas de acciOn manual y 294 motinos de vientos operando en
zonas rurales.

Como no fue posibledeterminar Ia locaiizaciOn de los 136 acueductos rurales instalados
por las ONG’s, no se tomaron en cuenta para los calculos de cobertura a nivel de las
provincias. Considerando que estos acueductos son mIni-acueductos rurales que
abastecen pequenas comunidades, Si tomamos un máximo de 500 personas
sumlnisttradas por acueducto, tenemos una población total abastecida de 68,000
personas, to que representa 2°I~de La población rural total del pals. Por consecuencia,
el error introducido a nivel de a cobertura nacional es mInimo.

Los documentos de referencia utlllzados para el esiudio son Los slgulentes:

1. INAPA: Programa general de obras en ejecuciOn durante el periodo comprendldo
entre los años 1986 y 1 991 pore! lnstituto Nacional de Aguas Potabtes y Atcantarlilados.

2. INAPA: Programa general de obras en ejecución durante el periodo comprendido
entre los años 1991 en adelante ~01 el Instltuto Nacional de Aguas Potables y
Alcan tar iliad os.

3. INAPA, Sub-Dlreccion cornercial, Informaclones Estaciistlcas. Listado de acueductos
rurales y urbanos por Zona, Sub-zona y Unidades Administrativas con nümero de
conexiones y estafetas.

4. INAPA: Acueductos en operacton por zona y unidad admlnistratlva con cOdigo del
acueducto y tlpo de sistema.

5. INAPA. Departamento de l-fidrologIa. DivIsiOn de molinos de vlento. Llstado de
molinos instalados a Enero del año 1994.

6. INDRHI-OEA: Plan Nacional de Ordenamiento de los recursos hldráulicos, 1994.
Tipos de captaclón y fuentes de agua potable de acueductos en operación en zonas del
INAPA, CAASD y CORAASAN.

7. JICA: Proyecto de sum~nistrode Aguas en las Provinclas de Ia region occIdental de
Rep~blicaDomlnlcana con el aporte de Ia Agenda de CooperaciOn Internaclonal del
JapOn.

8. PROLINO: Propuesta de desarrollo rural integrado de Ia Ilnea Noroeste.

9. INAPA: Principales Resultados aicanzados en el 1993. Programa Mantenimiento
Acuedustos y Obras Clviles (PROMAOCI). Obras terminadas 1993.

10. SESPAS: Lista de bombas tipo “Santo Domingo” Instaladas ~01 provincia.





11. CE-MUJER, INTERAIDE, FUDEMAFA: Lista de malacate~instalados en las
comunidados de las Matas tie Farfan, tie Los LLanos, tie Guerra y tie Ia provincia do Juan
Sanchez Ramirez.

12. ONE: VII Censo Nacional tie PoblaciOn y Vivienda 1993. DistnibuciOn tie Ia
poblaciOnseg(in pmovincias y municipias.

1 3. ONE: VII Censo Nacional tie PoblaciOn y vivienda 1 993. Datos preliminaros del pals
a nivel do provincias con poblacion promedlo par vivienda on cada pmovincia.

Cobertura tie agua on Zonas rurales:

So calculO, par pmavincia, el nCimero do usuarias tie sistemas tie sumistra do agua, quo
tionen acceso directo (conexianes) y fácil (piletas, malacates) sin tamart on cuonta
cmitemios tie calidad del agua suministratia.

El cálcula utiliza las formulas siguientes:

(1) Prs = AR + (M * pm) + (B pb)

(2) Prs = AR + (M pm) + (B 0.4 pb)

Prs : poblaciOn rural servitia en Ia pravincia

AR : pablaciOn seivida par acuetiuctos en Ia provincia (RnI~rcnci.i1 y 2) Nose tomaran en
cuenta los 1 36 acueductos instalaclos par las ONGs par no tenor La informaciOn relativa
a Ia reparticiOn tie estos acuoductos en las distintas provincias.

M : ni~monado molinos de viento en Ia pravincia (Rccrenca 5)

B : nümera de bombas manuales on Ia provincia (relerencia 10 y ii)

pm : nümero pnomedio tie personas abastecitias par un molino tie vienta. Esto factor se
fijO en 400 en todas las pravincias, con Ia excepciOn tie Ellas Piña tionde fue fijado en
100 para tomar en cuenta eI alto gmado do dispersiOn tie Ia poblaciOn rural.

pb : nümero maxima do personas abastecitias par bomba manual. Este factor se fijó on
200 para todas las pmovincias, con Ia excepdión do Ia provincia do Elias Piña donde fuo
fijado en 50 para tomar en cuonta el alto gratio tie dispersiOn do Ia poblaciOn rural.

La fOrmula (1) considera que todos los acueductos rurales, molinos tie vienta y bombas
manuales funcionan cormectamonto.

La fOrmula (2) considona que todos los acueductos rurales y todos los molinos tie vienta
funcionan correctamente y quo solamente 40 % tie las bombas manuales estan
funcionando.

La fOrmula (1) permite dam una estimaciOn “alta’ do Ia cobertura y La formula (2) da una
estimaciOn ‘baja” do Ia misma.
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La cobortura del suministro do agua en las zonas rurales es calculada can Ia siguionto
formula:

(3) Cr = Prs * 100 I Pr

Cr: Cobertura del suministro tie agua en las zonas rurales do Ia provincia en porcentaje

do Ia poblaciOn rural total tie Ia pravincia.

Prs: PoblaciOn rural servitia en Ia provincia

Pr: PoblaciOn rural total tie Ia provincia (Relerencia 12)

La coberrura nacional en suministra de agua en zonas rurales os calculada can Ia
siguiente formula:

(4) CR = (Sunia Prs) * 100 I (Surna Pr)

“Suma” sign ifica Ia suma tie los tiatos tie pablaciOn tie tadas las pravincias.

Cohertura tie agua ~jaraLas zonas urbanas

Se calculó, par provincia, el nümero tie usuarios do sistemas tie sumistro do agua, quo
tienen acceso dimecto par conexiones inlratiorniciliamias a f~cil (piletas, vecinos...) sin
tomar en cuenta Cmitorias do calidad del agua suministrada.

No fue posible hacem una distinciOn entre zonas urbanas y zonas urbanas marginales.

So utiliza las siguientes fOrmulas:

(5) Pus = c Hv

(6) Pus = Suma (AU * f)

Pus: PoblaciOn urbana servida en Ia provincia

C: nUmero de conexianes intratiomiciliarias de los acueductos urbanos en Ia provincia
(Relerencia 3)

Hv: ni~mero promedio tie personas par vivienda en Ia provincia (Referencia 13) mInima:
3.2, maxima: 4.3 (Ver Tabla)

AU: PoblaciOn total do Ia area urbana suministrada par un acueducto (Relerencia 1 y 2)

f: factor do eficiencia ontme 0.5 y 1 sogt~ndiagnostico técnico do INAPA (Referencia 2)

“Suma” sign ifica Ia suma tie todos los acueductos urbanos do Ia provincia.





La fOrmula (5) pemmite dam una estimaciOn “baja” de Ia cobertura cuando Ia fOrmula (6)
da una ostimación “alta” do Ia misma.

La (mica excopción os pama Ta pravincia tie Santiago debitia a quo no fue posible obtener
el n(imera do conexiones a Ia fecha tie póblicacian del informe. Pam Ia tanta, no so
utilizO Ia fOmmula (5).

La cobemtura del suministma do agua en las zonas umbanas os calculada con Ia siguionto
fó r mu I a:

(7) Cu = Pus “ 100/ Pu

Cu : Cobemtura del suministra tie agua en las zonas urbanas tie Ia provincia en
parcentaje tie Ia poblaciOn urbana total do Ia pravincia.

Pus: Pablacián urbana servitia en Ia pravincia

Pu: Población urbana total tie Ia provincia (relerericia 12)

La cobertura nacional en suministro do agua en zonas urbanas es calculada con Ia
siguionte formula:

(8) CU = (Suma Pus) * 100 I (Suma Pu)

La cobertuma nacianal en suniinistra tie agua o zonas rurales os calculada con Ia siguionte
fOrmula:

(9) CR = (Suina Prs) * 100 I (Suma Pr)





ANEXO 4:
MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1993-2000

Pt= Pa ~ri

r = (In Pt/Po)It

dande:

Pt = = => os Ia poblaciOn prayectada

Pa = = => es Ia poblaciOn base censal

o = = = > valor constanto 2.72

r = = > tasa tie crecimionta

= > periotio intercensal





Anexo 5
Cobertura de saneamiento básico por provincia en zonas rurales: 1993

I’ROVINCIA ‘1. CORER IURA SAN[AMIFNrO
BASICO()

NUM[ROVIVIENDAS
RURAI[S

NUM[Ro VIVI[NDAS RURAL[S
CON SAN[AMIFNIO BASICO

0151RITO N,\CIONAL 53 152401 80772

AZUA (.2 25486 15801

BAI-IORUCO 55 13956 7676

BAR/Il IONA 55 12693 1,9)11

D,\jAI3ON 72 111123 8513

DUARI[ 74 36496 27007

[LIAS DNA 43 10468 4501

EL SEYBO 47 1841111 01,90

ESI’AII [AT 611 351110 23923

NUt l’[NDLNCI,\ 55 3960 2170

IA All ,\GR.ACI,\ 47 141121) (.50’)

LA ROMANA 47 (.4117 304’)

LA VI GA (.11 5 529)1 17601

MARIA I SANCI II 7 74 209311 15494

M( )N II CRN II 72 11,521 11)1’)),

I’l 1)1 I1NAI F SS 1792 ‘3111,

I’ I Rj’lVIA (,2 211’)70 1 7’)6 2

I’IJFRIO ‘I AlA 79 141119 27547

SAMANA 74 13271 91123

SAN CR15 (ORAL 66 55241 36460

SAN JUAN 43 37470 16112

SAN PEDRO DC MACORIS 47 14170 6663

SANd liZ RAt~1IR[Z (.8 24170 16411,

SAN I AGO 72 1,6666 411000

SAN FIAGO RODRIGUEZ 72 11022 7936

VALV[RDE 72 19054 13719

MONSENOR NOU[L 611 16874 11474

MON FE PLATA 53 29754 15770

lIATO MAYOR 47 10027 4713

SALC[D0 74 20035 14112(.

Fuente: CENISMI 1994
(~) Dehido a quo no se contô con dabs do coborlura desagregados a nivel provincial, se asurilin que Ia

pobladlón con acceso scdisbribuye en lorma sImilar en cada de las provincias quo constltuycn t~s
regiones do SEEBAC.
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Anexo 6
Listado de ONGs del sector

ORGANIZACION LOCAL1ZACI0N TELEFONO

5510 Scrvicio ~ociai ic Igiesia Dominicana Santo Domingo 542-6050
lax 540-i (,47

lundac,ón para ci De~arrolio Comunii,rio, inc Santo Domingo 567-3351
lax 566-132’J7

Consorc,o Nacionai (IC Suiervivencia Matc,no-In(ani,i Santo Domingo Barahona

y oiroc
606-3165
lax 2214605

CR5 Cailiohc Reliel Service’ Santo Domingo 567.7746

lax 565-32211

CARl [AS Santo Domingo : 565-7746
Fax 565-32211

CAR[ Santo Don,ingo 542-21-1(1
lax 542-2555

MIJUi (Mujrii.s en Des.,iri,iIi,) Santo Doniiiigo (i115—B 111
r.,x (~l1(,-(, 1 ((1

Ce-Mujer S.,nio Domingo 221-7474
I ix (,lt(.-7474

I (INi )A( ION “A N IC )S I S.,oio I )i,ii,,iign 544.37)0

IN ii RAliJi cotto (.117-4000
Fax 6)18.t40(,

ClIROS Santo Drin.,ngn (07-70(15
lax (‘117-70115

I (ID[SIAI A Matas it. la,(an

AD[SOF I’ui’,io F’iaia 543-1314)
lax 571.2021

ClUBS ROFARIOS Santo Domingo 565-1404

ACCION [VANG[ijC,\ DOMINICANA S.,nio Domingo 535-7335

[‘LAN IN l[RNACIONAL Azua 521-4(111
lax 521-4013

I I[RMANDAD INT[RNACIONAL Bait, 522-4503

I iA1IIIAT Azua 521-46)3
Fax 6132-9709

Al IANZA [‘AR\ LA SALUD DL SAN iUAN San Juan, iSarahona 557-3540

ICODLSO l,tclituto para Ii con’crvacion y dctarrolio sostcn,do do los
,ecursoc n.,turaics

Santo Domingo 532-3046
Fax 602-13190

CIDIN Centro do Inve’iigaciones para ci Desarrolio dcl Norc5te rc,iilio Salcedo, provincia
do Montecr,’ti

579-9444
l.,x Codeici

ANEXO 7





Cobertura de Abastecimiento de agua 1992
(Rel: Sub Coniision; INAPA, CAASD, CORAASAN, SESPAS)

AREA U RBANA PORCENTAJE HABITANTES

CO N ACCESO 75.00 % 3,350,000

SIN ACCESO 25.00 % 1,120,000

AREA RURAL ~___________________

CO N ACCESO 35.00 % 1,060,000

SIN ACCESO 65i00 % 1,920,000

TOTAL

CO N ACCESO 59.00 ~Io 4,410,000

SIN ACCESO 41.00 % 3,040,000

(R’I

ANEXO 8
Cobertura de Saneamiento 1992

Sub CornislOn, INAPA, CAASD, CORAASAN, SESPAS)

AREA URBANA PORCENTAJE HABITANTES

CO N ACCESO 75.00 % 3,360,000

SIN ACCESO 25.00 % 1,110,000

AREA R URAL

CON ACCESO 37.00 % 1,120,000

SIN ACCESO 63.00 % 1,860,000

TOTAL

CON ACCESO 60.00 % 4,480,000

SIN ACCESO 40.00 % 2,970,000





ACCION 1

ACCION 2

ACCION 3

ANEXO 9:
ACCIONES

TITULO 370 bombas manuales en comunidades rurales de Ia Provincia de Puerto Plata.
-lnstalacioii do 30 bonibas manuales
-ReparaciOn de 340 bombas manuales
-FormaciOn para el mantenimiento tie las ~ombas --

-ForrnaciOn de 370 camités de agua
(Sub del componento do saneaniionta ambiental del programa de salud del “Desarrollo
provincial y autogestiOn comunltaria tie Ia provincia de Puerto Plata”)

LOCALIZACION Provincia do Puerto Plata
POBLACION 61,500
CONTRAPARTE Comunidades, Foro Social do Puerto plata, CEE, Provincia
PRESUPUESTO. RD$ 2,800,000
CALENDARIO: 1995-1996

TITULO: Abastecimiento por mini-acueducto do San José do Ocoa

LOCALIZACION: San José do Ocoa
POBLACION: 60()
CONTRAPARTE: Comunidad, CRS
PRESUPUESTO: USD 144,316
CALENDARIO: 1995-1997(3 años)

TITULO- Construcción de 50 pozos y saneamiento de comunidades. rurales en Ia Provincia
de Monte Plata.
-Construccion de 50 pozos
-Saneamiento de 50 comunidades
-Fommación y capacitaciOn do 50 comités de agua (tesororos, secretarios, reparadores
-CapacitaciOn al uso del cloro
-SensibilizaciOn a! agua en las escuelas

LOCALIZACION Provincia de Monte Plata
POB LACION.
CONTRAPARTE. Comunitiades, INTERAIDE,CEE, privados oumopea
PR ES U PU ESTO:
CALENDARIO. 1995-1996
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ACCION 4

ACCION 5

ACCION 6

f

TITULO: Abastecimiento de agua potable mediante Ia energIa lotovoltaica y Ia
participación comunitaria.
-1 2 sistornas carnunitarias
-Estabtecirniento do juntas do agua y programa tie capacitaciOn, el cual incluye un
serie de tcilieres comunitarios y asistencia técnica continua (sostenibilidad)

LOCAL1ZACION: Puerto Plata
POBLACION- 5,000 persanas
CONTRAPARTE: Comunidades, ADESOL, Enersol, US AID (AprobaciOn f~naI(pendiente).

TITULO. Sanearniento b~isico en Ia ProvinCia do Puerto Plata.
-InstalaciOn de 600 letrinas
-Lillipieza de el1caches y caiializaciones
-Adiestrami onto
-~Estudionianeja desechos sOlidos
-Jorriadas de linipieza
(Sub-coinpanentes del componente “Saneamieiito Ainbiental” del prograina tie salud del
‘Desarrollo Provincial y Autogestion cornunltaria de Ia provincia de Puerto Plata”)

LOCAL IZACIO N
POBLACION-
CONTRAPARTE:
PR ES U PU E ST0
CALENDARIO-

Pravincia do Puerto Plata
100,000

Comunidades, Proviiicia, Foro Social de Puerto Plata, CEE
RD$ 3,485,577
1995-1996

TITULO Letrjnización auto-sustentable de las Matas de Farfán
- Constitución tie 8 cooporativas de ahorro para Ia promoc(On y Ia construcciOn de
letrinas
- Establecimiento de 4 bancos de materiales y equipos
- CapacitaciOn do 8 artesanos y albañiles a las técnicas do construcciOn de letrinas de
bajos costos

LOCALIZACION: Matas de Farfán
POBLACION. 2,000
CONTRAPARTE: Cornunidades rurales, FUDEMAFA (a confirmar)
PRE5IJPUESTO: RD$ 25,000 (a conuirmar)
CALENDARIO : 1995-1996





ACCION 7

ACCION B

ACCION 9

TITULO: Capacitación a Micro Empresas (La Red Solar) en ci diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas fotovoltaicos de agua potable.

LOCALIZACION- Centro de Entrenamiento, Bella Vista, Sosüa (con participantes de tado el
pals)
POBLACION. 20
CONTRAPARTE: Micro Empresas, ADESOL, Enersol, FundaciOn Citibank
PRESUPUESTO: USD 15,000
CALENDARIO 1994-1996, Despues de 1996 Ia cantinuaciOn dependra do disponibilidad
do fondos

TITULO. Sistemas Fotovoltaicos do Agua Potable instalados por via do una red de micro
en~presas quo suple y mantienc sistemas (La Red Solar)
- 21 inicra-enipresas autagestianarias que Iroveen empleo y a Ia vez que abasteceii y
brindan mantenimiento a los sistomas fotovoltaicos que generan energIa.

LOCALIZACION. Cobertura Nacional
POBLACION Indeterminable
CONTK’\PARTE. Micro enipresas, coinuiiidades, ONGs, ADESOL, Enersol, Otro
PRESUPUESTO: Varia
CALENDARIO. Presente-2000

TITULO Proyecto UrbanizaciOn Bordas: vivir en armonIa con Ia naturaieza.
- Sanearniento ambiental (letrinas, campañas de saneamionto básico, cloraciOn)
- EducaciOn para Ia salud y el medio ambiente
- Fortalecimiento do Ia participaCiOn comunitaria en el ámbito territorial

LOCALIZACION: Puerto Plata
POBLACION: 4,000
CONTRAPARTE Comunidad, Foro Social de Puerto Plata
PRESUPUESTO. USD 34,197
CALENDAR1O: 1995 (1 año)





ACCION 10

ACCION ii

TITULO: Educación comunitaria en salud, nutrición y sancarniento ambicntat

LOCALIZACION: San José de Ocoa
POBLACION~ 15,000
CONTR.APARTE CRS, Coinunidad
PRESUPUESTO: USD 111,072
CALENDARIO 1995-1997 (3 años)

ACCION 12

TITULO. Programa Nutrición y Educación Apiicada

LOCALIZACION: San José tie Ocoa
POBLACION 5,000
CONTRAPARTE: CR5, Comunidades
PRESUPUESTO: USD 203,087
CALENDARIO: 1995-1997 (3 anos)

TITULO. Educación para Ia salud y el ambiente en Ia provincia de Puerto Plata.
- EducaciOn masiva para promover Ia salud y eI ambiente
- CapacitaciOn tie 20 agentes comunitarios, multiplicadores
- Capacitauón de 400 promatores tie salud en aspectos básicas de Ia atenciOn primaria en
salud
- 500 manuales do capacitación del promotor
- 4 audiovisuales tie AtonciOn Prirnaria en salud
- 2 videos sabre salud y el anibionte a nivel provincial
(Componente del prograrna de salud del “Desarrollo Provincial y autagestiOn comunitaria de
Ia provincia do Puerto Plata”)

LOCALIZACION~ Provincia de Puer~aPlata
CONTRAPARTE Comunidad, Foro Social de Puerto Plata, Fonda Caaporacion

Descen tra lizada
PRESUPUESTO~ ECU 35,000
CALENDARIO 1996-1999
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ACCION 13

ACCION 14

TITULO- Campaña sistematica do educación sanitaria en 38 escuelas do las secciones
rurales de Zambrana y Ciiacuey, provincia Sanchez RamIrez

LOCALIZACION. Municipio do Cotuy, Proviticia do Sanchez RarnIrez
POBLACION
CONTRAPARTE- Comunidades, escuelas, INTERAIDE, Secr. EducaciOn, UNICEF (a

con Ii rmar)
PR ES UPU ESTO
CALENDARIO 1995

ACCION 15

TITULO. Estudio sobre el gasto familiar por Ia compra de agua
-zonas rurales- caso de Ia Provincia de Monte Cristi
-zonas urbanas marginales. caso del barrio Vietnam en Santo Domingo

LOCALIZACION: Santa Domingo, Provincia do Monte Cristi
CONTRAPARTE. ONG’s, Organizaciones Internacionales (UNICEF, OPS), WASH, US

AID (a confirmar)
PRESUPUESTO- USD 3,500 (a canfirmar)
CALENDARIO . 1995 (2 moses)

TITULO: Jornadas Educativas para Ia prevención de las enlermedades transmitidas por el
agua. -

LOCALIZACION: Nivol Nacional
POBLACION -1000 capacitadores

-5000 profesores
-1,000,000 alumnas do primarias
-260,000 atumnos do secundaria

CONTRAPARTE SESPAS, Secretaria de EtiucaciOn (a canfirmar)
PRESUPUESTO:
CALENDARIO:





ACCION 16

ACCION 17

ACCION 18

TITULO: Investigaciones técnicas sobre nuevos tIpos de molinos d~viento apropiados a los
Caribes, bombas manuales y construcción a bajo costo de aijibes lamiliares para agua de
Iluvia.

LOCALIZACIONES. La Vega, Cotuy (a confirmar)
CONTRAPARTES. CENAPA, INTERAIDE, Organizaciones Intornacionales (a confirmar)
PRESUPUESTO: USD 37,000 (a confirmar)
CALENDARIO 1995-1996

TITULO. InstalaciOn de 2 sistemas comunitarios de Agua Potable para mostrar y estudiar Ia
factibilidad de energia renovable (Fotovoltaica-Eólica) para Ia impulsión de acueductos
pequeños.

LOCALIZACION Coriiunidades rurales de BeIla Vista (sisteina fotovoltaico) y tie
Arroyo Seco (Sistema eólico); municiplo do SosUa, Provincia tie Puerto
Plata.

POBLACION: Arraya Seco. 175 personas
BeIla Vista: 250 personas

CONTRAPARTE. Coinunidad, ADESOL, Enersol, FundaciOn Citibank
PRESUPUESTO. USD 40,000 (Equipos)
CA LEN DARIO:

TITULO: Monitorco do sistemas do agua impulsado con energIa renovable

LOCALIZACION: Carnunitiades tie Bella Vista y Arroyo Seco, Sosüa, Puerto Plata
POBLACION. 450 personas
CONTRAPARTE: ADESOL, Enersol, Sandia National laboratories (EU), Southwest

Technology Development Institute (EU)
PRES U PU ESTO:
CALENDARIO: 1995
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ACCION 19

ACCION 20

TITULO: Proyecto de abastecimiento de agua en comunidades rurales del municiplo do
Hato Mayor.
Tres molinas tie vienta y 5 pozos con bombas manuales instaladas con un procesa tie
participaciOn comunitaria. Ocho asociaciones carnunitarias en ocho comunitiaties serän
capacitatias para asegurar el maritenimiento de las instalaciones Ce-Mujer se compramete a
tiar seguirnienta y capaCztar los grupos boneficiarias.

LOCALIZACION Hato Mayor
POB LACION:
CONTRAPARTE:
PR ES UPUESTO~
CALENDAR!0

6000
Coinunidati, Co-Mujor

RD$ 857,812
1995 (1 ano)

TITULO. Proyecto do suministro tie agua en las provincias de Ia region occidental do
Repüblica Dorninicana.
Construcción tie cerca de 200 pozos profundos (con bornbas manuales y bombas
mecaiiizadas), mini plantas do puriIicación, caniuiios tie acceso y batienes, surninistra tie
agua potable a traves tie camnionos cisternas.

LOCALIZACION: Provincia de Mantecristi, Dajabón y Elias Piña
POBLACION. 50 comunidades
CONTRAPARTE: Agenda tie CooperaciOn Internacianal del JapOn UICA), INAPA,
Caiiiuiiidaties
PRESUPUESTO: RD$ 50 8 millones
CALENDARIO 1996 (1 año) -primera etapa-





ACCION 21

ACCION 22

TITULO: Proyecto demostrativo para el fortalecimienlo del control de Ia calidad del agua
para consumo humano.

El objetivo general del proyocto es el do proteger Ia salud de 4250 porsonas y difundir las
experiencias abtenitias para replicar el proyocto a nivel nacional en las areas rurales y
urbana marginales que no cuentan coil sistema püblico do agua segura para consumo
huniano. Se producirá a nivel tie Ia comunidad el hipaclorito do sodio suficiento para
tiesimifectar el agua esencial para cerca tie 500 hogaros. So establocirá dos sistomas do
nianitaroo tie Ia calidad tie! agua atiministradas par Ia camunitiad Se difusará un material
educativo sabre Ia tiesinfecciOn y almaconamionto seguros do suministros tie agua
doméstica.

LOCALIZACION Provincia tie Puerto Plata, barrio Playa Cesto do Puerto Plata y el Coca I
tie Villa Tapia.
POBLACION 4250
CONTRAPARTE Gobierno de ltalia,OMS/OPS, SESPAS,INAPA, SMALP,Consejos Barriales tie
Puerto Plata, Caiisejo tie Desarrollo Comnunitaria do El Coca, Comité Provincial de Saluti do
Puerto Plata, Coinunidades.
PRE5UPLJESTQ: US$ 30,000
CALENDARIO. 1995-1996 (1 año y media) -primnera etapa-

TITULO: PublicaciOn del mapa hidrageológ!co de Ia Repüblica Dominicatia

INSTITUCION INDRHI

CALENDARIO 1995

PRESUPUESTO:





ACCION 23

TITULO: Mejoramiento tie Ia calitiad de agua para el consumo humano

OBJETIVO .Proteger Ia salud tie las liabitantes del Pals, asegurando Ia calitiad del agua tie
consumo humano en totios los sisternas tie abastecimiento y lograr asi Ia disminución do las
tasas do morbimortalitiad debitio a las enformetiades do origen hicirIco.

LOCALIZACION : Cobertura Nacional

CONTRAPARTE : CAASD, INAPA, CORAASAN, INDRHI, Organismos barriales y

comunidades rurales.

COSTOS TOTALES : US$ 5.6 millones de dolares

1ERA ETAPA : US$170,400
Año 1995





ANEXO 10

MODILO INDICATIVO DE IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Un modelo iiitiicativo tie implementación tie prayecto tie abastecirnieiito tie agua tiebe tener las
etapas siguientes:

1 ldentificaciOn tie Ia comunitiad
2. PramociOmi del prayedto en Ia coinuiimdati
3. CapacitaciOn a pramatores
4 AutodiagluistIco y recalecciOn de inIormaciOii

-ProiiiaciOn do Ia partidipacion activa tie Ia niujer
-AutotiiagnOstlca tie Ia comunidad, can énlasis en aspectos de salud
-ElaboraciOn tie esiudios sodio-oconOmicos
-EvaluaciOn tie los recursas liltiricos

5 EtiucaciOn en saluti (proceso continua)
-liiicio del proceso tie educación on salud
-EiiIerrnedades vinculadas con agua y saneamiento
-Usa, cuidado y trataniieiita del agua
-Uu IizadlOn do letrinas

6 Desarrollo y selecciOn do Ia apciOn
-Discusión do opcioiies tOcnicas y linailcieras con Ia cainunidada
-Ailalists ~01 Ia coinuiiidad tie sus opcionos técnicas y linancieras
-Seleccion de Ta opdioii técnica y linanciera par Ia coinuiiidad

7 OrgariizaciOii de Ia coinunidad
-ForillacióIi del Coiiuités de Agua
-CapacitaciOii on orgaiuzaciOii y adlllinlstraciOn
-Elaboracióii del diseño técnico final
-Desarrollo tie un plan do actividaties par Ia coiiiunidad
-ElaboradlOml y lirlna tie un corivenio eiilre Ia coinunidati y la(s) Agenda(s) tie apoyo

exterrio (ONG, liistituciOii)

8 Ejecucióii de Ia obra
-Acopio do materiales locales
-Adquisición tie mnateriales no locales
-ConstrucciOii del sistema tie agua
-CapacitaciOn de Ia comunitiad en coiistrucciOml
-Capacitación tie Ia comunitiati en operaciOn y nianteniiniento
-Supervision tie Ia construcciOn y aprabaciOn tie Ia obra

9. Seguiinionto y evaluación

) I
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