
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Manuales y Materiales de los instrucciones 

de seminarios 



 

 

 

 

 

8.1  Materiales de instrucción de seminario de 

Hidrogeología 
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La Base de La Base de HidrogeologíaHidrogeología

Misión de JICA
SUENAGA Kazuyuki (Hidrogeólogo)

ResumenResumen

Existencia de las aguas subterráneasExistencia de las aguas subterráneas

Movimiento del agua en el estratoMovimiento del agua en el estrato

Nivel y corriente de las aguas Nivel y corriente de las aguas 
subterráneas subterráneas 

Relación entre las aguas subterráneas Relación entre las aguas subterráneas 
y el estratoy el estrato

2

3

Existencia de las aguas subterráneasExistencia de las aguas subterráneas
¿Dónde se originan las 

aguas subterráneas?

4

¿ Se originan en¿ Se originan en
“el mundo del agua”“el mundo del agua”

que se extiende debajo que se extiende debajo 
de la tierra?de la tierra?

¿Se originan en 
el tanque de 

almacenamient
o subterráneo?

¿Se originan en un túnel 
subterráneo?

5

Movimiento de las aguas en el estratoMovimiento de las aguas en el estrato

Partículas de 
arena y grava Fisura en la roca

Llanura
Chaco-Beniana

Andes
6

Estado de las aguas en el estrato

Partícula 
de la 
tierra

Agua libre

Agua 
absorbiente

Agua 
capilar
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Relación entre el tamaño de la partícula y 
la propiedad de la capa acuífera

Tamaño de la 
partícula

Pequeño
(arcilla, limos)

Grande
(arena, grava)

Espacio de
agua libre Estrecho Ancho

Permeabilidad Baja Alta

Velocidad de la 
corriente de las 

aguas 
subterráneas 

Lenta Rápida

8

La permeabilidad varía dependiendo 
del tamaño de la partícula.

Cascada famosa 
en Japón 

Capa de baja 
permeabilidad → 

(arcilla)

Capa acuífera (arena) →

9

Fluctuacíon del nivel de las aguas subterráneas
(RGAG)

Nivel y corriente de las aguas subterráneasNivel y corriente de las aguas subterráneas

10

Fluctuacíon del nivel
de las aguas subterráneas (RGAG)
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Rainy season

Dry season

Utilización de las aguas subterráneas 
por agricultura (RGAG)

11
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Corriente de las aguas subterraneás
(RGAG)

Primera capa acuífera, 
Marzo de 2004

Sur → Norte

Segunda capa acuífera, Marzo de 2004

Norte → Sur

La direccíon de la 
corriente varía según 
cada capa acuífera.
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Relación entre las aguas 
subterráneas y el estrato

El estado de las aguas subterráneas está controlado por 
las condiciones hidrogeológicas (corriente de las aguas 

subterráneas  ya calidad de las aguas subterráneas). 
El uso de las aguas subterráneas debe ser controlado 

desde el punto de vista hidrogeológico. 

Puntos clave para la preservación Puntos clave para la preservación 
de agua subterránea en el proceso de agua subterránea en el proceso 

de desarrollo de la mismade desarrollo de la misma
Pros y contras de la estructura de revisión multiPros y contras de la estructura de revisión multi--
estratoestrato
Aseguramiento del monto requerido de agua en el bombeo Aseguramiento del monto requerido de agua en el bombeo 
Mezcla de aguas subterráneas multiMezcla de aguas subterráneas multi--estrato y difusión de la estrato y difusión de la 
contaminación de agua subterráneacontaminación de agua subterránea
Relación entre calidad de agua subterránea y Relación entre calidad de agua subterránea y 
geología (acuífero)geología (acuífero)
Flujo de agua subterránea y movimiento de sustancias Flujo de agua subterránea y movimiento de sustancias 
Calidad de agua de fuentes naturalesCalidad de agua de fuentes naturales
Administración de agua subterránea por cuenca de Administración de agua subterránea por cuenca de 
agua subterránea (calidad y cantidad)agua subterránea (calidad y cantidad)
Existencia de agua subterránea en el sistema circulatorio de agua de la Existencia de agua subterránea en el sistema circulatorio de agua de la 
zona ampliazona amplia
Agua de Agua de lluvialluvia→→Agua Agua subterráneasubterránea→→Agua Agua manantialmanantial→→ Agua Agua 
superficialsuperficial→→Agua de marAgua de mar→→ Evaporation Evaporation →→Agua de Agua de lluvialluvia
Importancia de información de observación de largo plazo Importancia de información de observación de largo plazo 14
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Misión de JICA
SUENAGA Kazuyuki (Hidrogeólogo)

1

Resumen de la prueba de bombeoResumen de la prueba de bombeo
Resumen

Tipos y objetivos de la prueba de bombeo

Plan y preparación para la prueba de bombeo

Ejecución de la prueba de bombeo

Análisis del resultado de la prueba de bombeo

Utilización del resultado de la prueba de bombeo

2

Tipos y objetivos de la prueba de bombeo

Especie Objeto Método

Prueba de 
bombeo 

escalonado

Capacidad de 
pozo de prueba

(Cantidad de 
bombeo apropiado)

4～10 etapa (2 hora)
Cambiar cantidad de bombeo

Medir en pozo mismo

Prueba de 
bombeo 
continuo

Capacidad de 
acuifero

(Coeficiente de 
permeabilidad)

Bombeo continuo
(12～72 hora)

Mantener cantidad de bombeo
Prueba de recuperación (12 hora)

Medir en pozo de observación
(2～8 pozos)

3

Prueba de bombeo escalonado

4

Plan y preparación
para la prueba de bombeo

Colocación del pozo de observación
Línea recta, cruz, radial
Capacidad de bomba, cantidad de bombeo de agua 
bombeada, determinación de la duración de la prueba
Condición de la capa acuífera, relación con los pozos circundantes
Pruebas en los casos particulares
Lugar contaminado por las aguas subterráneas, etc.
Envase para muestras de agua, instrumento analítico

5

Plan para las investigaciones de acuerdo con el objetivo y coste

Ámbito de influencia del pozo del 
agua bombeada

Clasificación 
decapa

Tamaño de la 
partícula（mm）

Ánbito de 
influencia（m）

grava grande > 10 > 1500

grava 2 ‒ 10 500 - 1500

arena muy grueso 1 ‒ 2 400 ‒ 500

arena grueso 0.5 - 1 200 ‒ 400

arena mediana 0.25 ‒ 0.5 100 ‒ 200

arena fina 0.125 ‒ 0.25 50 ‒ 100

arena muy fina 0.063 ‒ 0.125 10 ‒ 50

limo 0.004 ‒ 0.063 5 - 10
6
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Ejecución de la prueba de bombeo

Medición del nivel del agua
Medida, autoobservación

Medición de la cantidad del agua bombeada
Método de volumen constante, utilización de muesca

Evaluación de la calidad del agua
Temperatura del agua, pH, conductividad eléctrica

Control de vertidos
Derivación del agua hacia estanque, río o canal
Depuración en el lugar contaminado por las aguas subterráneas

7

Medición del nivel 
del agua

8

9

Medición de la 
cantidad del agua 

bombeada
Evaluación de la 
calidad del agua

10

11

Control de vertidos
Análisis del resultado de la prueba 

de bombeo

12

Métod de Jacob

Método de recuperación



Resumen de la prueba de bombeo
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Análisis del resultado de la prueba 
de bombeo

13

Métod de Teis Métod de Hantash-Jacob

Utilización del resultado
de la prueba de bombeo

14

Calculación del potencial explotable de las 
aguas subterráneas
Calculación en cada pozo
Control de las aguas subterráneas regionales

(simulación de las aguas subterráneas)

Importancia de datos básicos
Estructura de la capa acuífera
Información de los pozos existentes

(mapa de distribución, cantidad del agua bombeada, calidad del agua)
Datos monitorizados

(nivel de las aguas subterráneas, calidad del agua)
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y su conservación
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Calidad del agua subterráneaCalidad del agua subterránea
y su conservacióny su conservación

Misión de JICA
SUENAGA Kazuyuki (Hidrogeólogo)

1

Resumen
Dos aspectos sobre la calidad del agua 
subterránea
Historia de los usos del agua subterránea y sus 
problemas actuales
Flujo para el proceso de la investigación de 
contaminación de agua subterránea
Algunos ejemplos de investigación y de 
medidas correctivas de la contaminación de 
agua subterránea
Agua subterránea contaminada por compuestos orgánicos volátiles en Japón 
(contaminación artificial)
Medidas correctivas para la contaminación con arsénico de agua subterránea en 
Bangladesh (fuentes naturales) 2

Dos aspectos sobre la calidad del 
agua subterránea

Objeto Ítem de análisis Uso de resultado
Forma de 
existencia

Condición de 
corriente

Ion plincipal
Na+, Ca2+, Mg2+, K+

Cl-, HCO3
-, SO4

2-

Dilucidación de 
corriente

Datos básicos

Examen del 
agua

Contaminación 
del agua

Sustancia dañina
Fe, Mn, Cu, Pb, Zn,
Cd, Cr, As, F, Hg
Compuestos

orgánicas volátiles
Bacteria general
Colobacilo

Plan de desarrollo
Medidas de

contaminación
Cnservar ambiental

3

Historia de los usos del agua subterránea y 
sus problemas de contaminación actuales 

Época Forma Obje
to Técnica

Problema del 
agua subterránea Trasfondo de ëpoca

Primitivos Vertiente Vida Naturaleza Población  de pie
de barranco

Antigua Noria Vida
Agri.

Técnica de pozo Transmisión de arroz
Población en tierra baja

Moderna Pozo P.
(humana)

Vida
Agri.

Técnica de pozo
purofund

(Kazusa sistema)

Baja de nivel Aumento de la 
población

Contempora
neo

(1900-1970)

Pozo P.
(máquina)

Vida
Agri.
Ind.

Maquina de
perforación

Bomba

Hundimiento
del terreno

Industrialización
Guerra

Últimos
(1970-)

Pozo P.
(máquina)

Vida
Agri.

Disminución de
hundimiento

Contaminación

Reglamentación
Disminución de uso

Actualidad Vida
Agri.

Investigación de 
contaminacíon

Agrandamiento
de contaminación

Reestimación de 
mbiente de agua 
subterránea

4

Distribución de emplazamientos 
arqueológicos y aguas de manantial

遺跡が語る東京の三万年
戸沢（1984）

5

Población
Vertiente

Desarrollo de la 
tecnología de 

perforación de pozos

6



Calidad del agua subterránea
y su conservación

2

Aceleración del hundimiento del terreno
y restricciones en el bombeo de agua 

（東京都資料より）
7

Fluctuación total de hundimiento del terreno Áreas afectadas 
por el 

hundimiento del 
terreno en Tokio

（東京都資料より）

8

Aparición de contaminaciones 
problemáticas de agua subterránea 

9

Área de contaminación de 
compuesto orgánica volatil 

en Japón （2002～2006）
（環境省資料より）

Penetración de contaminante
Hace 30 a 40 años

Particularidad
de contaminación

de agua subterránea
Aaparición → Descubrimento

Mucho tiempo

Procedimientos de Investigación y 
medidas correctivas en la 

contaminación de agua subterránea
Comprensión del estado actual
Distribución de contaminación
Estructura acuifero
Corriente de agua subterránea

Investigación de detallado
Dilucidación de causa (Determinación de contaminación)
Dilucidación de mecanismo contaminador

Medidas correctivas
Parada de agente contaminador
Instlactión de fuente seguro
Purificación de agua contaminador
Eliminación de suelo contaminador 10

Algunos ejemplos
de investigación y de medidas correctivas
de la contaminación de agua subterránea

Agua subterránea contaminada por compuestos orgánicos volátiles 

11

Contaminarse
mas profundo

acuifero
con el tiempo

Contaminarse
Agua subterránea

y
Suelo

（鈴木ほか1995より）

Couprensión del estado actual de la 
contaminación de agua subterránea

Utilización pasado de contaminante
Especie de contaminante
Período de utilización
Cantidad de utilización

Investigación de pozo existente
Estructura de pozo (purofundidad de filtro)
Cantidad del agua bombeada
Calidad del agua, Nivel de agua subterránea

Mapa de contaminación y orriente
Cada acuífero
Cada estación

12



Calidad del agua subterránea
y su conservación

3

Determinación de la causa de contaminación
(investigación de la contaminación en aire subterráneo)

13

（鈴木2002より）

（鈴木ほか1995より）

Investigación para 
clarificar el 

mecanismo detallado 
de contaminación

14

Media de Densidad contaminador 
en muestra de suelo

Perforación con muestra
Extración de muestra sin dusturbio

Descripción de geologia con 
centimetoro unidad

（鈴木ほか1995より）

Instalación de 
pozos de 

observación 

15（鈴木ほか1995より）

Pozo por medidas
Agua bombeada

del agua contaminador

Observación continuo
Nivel del agua subterránea

Densidad contaminador

Bombeo de agua subterránea contaminada
Eliminación de suelos contaminados 

16（鈴木2002より）

（三井金属HPより）

Distribución de agua subterránea contaminada 
después de la toma de medidas correctivas 

17（鈴木ほか1995より）
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HidrogeologHidrogeologííaa
en en BeniBeni y Pandoy Pando

SUENAGA Kazuyuki (Hidrogeólogo)
Misión de JICA

1

ResumenResumen
• Condiciones Naturales

Geomorfología, Meteorología e Hidrología, Geológica
• Investigación de Perforación de Pozo
• Hidrogeología

Base Hidrogeológica, División Hidrogeológica
• Calidad de Agua
• Potencial de desarrollo de aguas subterráneas

2

Condiciones NaturalesCondiciones Naturales

3

Geomorfología de Bolivia

4

Región 
Geomorfológica

Principal
Geomorfo

lógica
Altura Región

Cordillera 
Occidental Volcánica 4,000～

5,800m La Paz, Oruro, Potosí

Meseta 
Altiplánica

Altiplano, 
Lagos

3,650～
4,500m La Paz, Oruro, Potosí

Cordillera 
Oriental Montañosa 3,000～

6,400m
La Paz, Cochabamba, 
Potosí, Chuquisaca, 
Tarija

Sub-andino Montañosa 1,000～
2,500m

La Paz, Beni, 
Cochabamba, Santa 
Cruz, Chuquisaca, 
Tarija

Llanura
Chaco-Beniana

Llanuras, 
Colinas

100～
500m

Pando, La Paz, Beni, 
Santa Cruz, 
Chuquisaca, Tarija

Escudo Brasilero
Cratón de 
Guaporé

Colina 100～
1,200m

Pando, Beni, Santa 
Cruz

Tipo de Geomorfología de Bolivia

Mapa con Curva de Nivel

5

Lineamientos

6
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División geomórfológica

7

Colina alta de Pando
Colina mediana de Pando
Terrazas bajas de Pando
Colina de la Llanura norte de Beni
Zona baja central de la llanura de Beni
Abanico aluvial en la falda de montana de Beni
Montanas al Sudoeste de Beni

Meteorología (Temperatura)

8

Meteorología (Precipitación)

9

Sistema Hídrico

10

Rio Madre
de Dios

Rio Beni

Rio Mamore

Geología de Bolivia

11

Geología del Departamento
de Beni y Pando

12

Foto 3　Sedimentos de la ladera del río, base arcilla
( Puer t o Ri co）

      Foto 4　Sedimentos ladera río, base arena
       （Puerto Copacabana） Foto 5 Afloración roca granitico metamórfica

（Cachuela Esperanza）

Foto 2　Colina Pando, Terciario～Cuaternario
（Cerca aeropuerto de Cobija）

Foto 1 Colina Pando, Terciario～Cuaternario Foto 6　Litofaces roca granitico metamórfica
（Sobre carretera Cobija-Porvenir) （Cachuela Esperanza）
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Geología del Departamento
de Beni y Pando

13

Foto 7　Sedimento inundación río Mamoré
（suburbano de Trinidad）

        Foto 8 Sedimento sobre inundación río Mamoré
         （suburbano de Santa Ana） Foto 11　Roca granito escudo brasilero

（Villa Besta）

Foto 10　Roca sedimentada río Beni, Paleozoico
（cercanias de Rurrenabaque）

Foto 9　Roca sedimentada Sub-Andino, Paleozoico Foto 12　Litofase Roca granito
（cercanias de Rurrenabaque） （Villa Besta）

InvestigaciónInvestigación
de Perforación de Pozode Perforación de Pozo

14

Perforación

15

La prueba de bombeo

Punto
Dias de 

Ejecucion
(2007)

Nivel 
Estatico

(m) 

Nivel 
Dinamico

(m)
Caudal
(L/seg)

Permeabilidad (k)

(m/día) (cm/seg)

Galilea 11-16/Nov 3.70 8.46 80 8.845 1.02E-02

Puerto San 
Borja 14-15/Dic 4.50 51.15 20 0.316 3.66E-04

Puerto 
Varador 17-19/Nov 7.35 23.45 80 15.810 1.83E-02

Santa Rosa 10-13/Dic 9.10 43.05 70 1.550 1.79E-03

16

HidrogeologíaHidrogeología

17

Mapa de Distribución de Profundidades 
de la Base Hidrogeológica

(m de altitud)

18
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Ubicación de Puntos de 
Perforaciones de Investigación

19

La sección geológica de 
la región central de Pando

20

W EColina alta de Pando

Colina media de Pando Meseta de la Llanura de

Colina baja de Pando

C a pa
s uperior

de  C obija

C apa inferior
de  C obija
(C apa con

permea bilidad
dificil)

Capa de grava
en colina

(Acuíifero)

C apa inferior
de  C obija

C a pa
s uperior

de

a rcil la
li mo

a rena  m uy  fi na
a rena  f ina
a rena  m edia na
a rena  g rues a

g rav a

Leyend

W E
Meseta baja de la Llanura Central de Beni

S uperior

Media

Inferior
Roca base
(Bedrock)

a rcil la

l imo

a rena  muy fina

a rena  f ina

a rena  me dia na

a rena  f rue so

g rav a

L eyend

La sección geológica
de la región Sur de Beni

21

W E
Meseta baja de la Llanura Central de Beni

S uperior

Medio

Inferior

a rcill a

l imo

a rena  muy fi na

a rena  fina

a rena  me dia na

a rena  frues o

g rava

L eyend

La sección geológica
de la región Sur de Beni

22

Calidad de AguaCalidad de Agua

23

Ubicación de Fuentes en el Estudio 
(solo puntos de uso de agua subterránea)

24
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Calidad de agua (EC –pH)

25

Vertiente Noria

Pozos someros Pozo profundo

Resultados de análisis de Calidad 
de Agua (Pozos de investigación）

Ítem Unida
d

Valor 
Norma

Galilea Puerto 
San Borja

Puerto 
Varador

Santa 
Rosa

Luz de 
America

Puerto 

Copacabaña
SantaAna Magdalena

Fecha de toma de 
muestra 15-Nov-07 15-Dec-07 18-Nov-07 12-Dec-07 23-Jul-08 7-Ago-08 31-Ago-08 4-Sep-08

pH 6.5-9.0 7.78 7.37 8.2 7.43 5.73 6.84 7.5 6.8

Conductividad mS/m 150 34.5 147.5 330 181.8 23 47.7

Color UCV 15 NDS NDS NDS NDS 5 718 4 12

Turbiedad NTU 5 5 2.7 14 1.7 0.42 716 12 19

Dureza mg/L 500 90 108 495 216 31.3 152.3 1959 49

Calcio mg/L 200 24 27.2 160 55.2 < 10 28.4 480 13.2

Magnesio mg/L 150 8 9.72 27 18.9 < 10 19.7 216 4.57

Hierro total mg/L 0.3 0.15 0.118 2.22 NDS 0.54 13 0.01 0.04

Manganeso mg/L 0.1 0.2 0.4 0.7 0.47 < 0.02 < 0.02 1.4 0.2

Ión cloruro mg/L 250 11 1 274 160 0.5 31.4

Sulfatos mg/L 400 105 292 400 < 5 35.7 470 3

Fluor mg/L 1.5 1.1 1.82 0.43 1.15 < 0.1 0.4 0.21 0.01

Ácido nitrato mg/L 45 NDS 1.6 NDS 0.003 0.3 0

Ácido nitroso mg/L 0.1 0.003 NDS 0.01 NDS 0.002 0.007

Cobre mg/L 1 0.05 0.73 0.031 < 0.02 8.62 0.05

Cromo mg/L 0.05 0 0 < 0.1 < 0.1 0 0

26

Potencial de desarrolloPotencial de desarrollo
de aguas subterráneasde aguas subterráneas

27

Región Hidrogeológica

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ

Potencial de Desarrollo de 
Aguas Subterráneas

Clasificación 
Hidrogeológica Topografía Geología Plan de Desarrollo de Agua 

Subterránea (Profundidad)

Caudal de 
posibilida
(litros/seg)

Ⅰ Colina Estratos terciario
(arena, arcilla) 50～100m 2.5

Ⅱ Colina Estratos terciario
(arcilla) No plan (no acuifero) ---

Ⅲ
Terraza
aluvial

Estratos de grava
en terraza 10～20m 1.0 

Ⅳ Meseta
Cuaternario ～

Terciario
(arena, arcilla)

50～100m
Dispositivo de remoción simple (Mn)

5.0

Ⅴ Bajo

Aluvial
(arena, arcilla)
Cuaternario

(arena, arcilla)

Centro～Sur: 100～200m
Dispositivo de remoción simple (Mn)

Este: 10～40m
5.0～8.0

Ⅵ Abanico
aluvial Estrato Cuaternario No plan ---
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8.2  Guía para la Conformación y Funcionamiento de 

Comités de Agua  





























































 

 

 

 

 

8.3  Guía para la Educación Sanitaria 
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KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD. 



GUÍA PARA LA EDUCACIÓN SANITARIA 

PROLOGO 
 
 
El Proyecto de Suministro de Agua Potable en Áreas Rurales de los 
Departamentos de Beni y Pando en la República de Bolivia es: 
♦ La dotación de agua potable sana y segura a las comunidades rurales 
♦ Una parte fundamental para la salud dentro del proceso global del 

desarrollo rural sostenible integrado. 
♦ Un tratamiento tecnológico adecuado, para mejorar las condiciones de vida 

de los pobladores en un corto plazo. 
La ejecución del Proyecto de Suministro de Agua Potable en Áreas 
Rurales de los Departamentos de Beni y Pando, requiere de la 
realización de importantes tareas en el área social, organizacional y 
educativo; que permitan que los pobladores de las comunidades 
beneficiadas conozcan las características, objetivos y beneficios del 
Proyecto; y sean capaces de comenzar a desarrollar un proceso de 
educación sanitaria a partir del sistema de agua potable construido, que 
posibilite la consecución de los objetivos fundamentales de este Proyecto 
en cada una de las comunidades. 
Se ha preparado esta Guía práctica y objetiva para facilitar el trabajo de 
educación sanitaria de los comunitarios en general y de dirigentes, 
promotores de salud, mujeres y niños en particular. 
Ponemos en su mano esta Guía esperando que sea útil para el desarrollo de 
las comunidades rurales en los Departamentos de Beni y Pando. 
 
 
 

Kyowa Engineering Consultants Co., Ltd. 
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GUIA PARA LA EDUCACION SANITARIA 

1 INTRODUCCION. 
Uno de los principales objetivos del Proyecto de Suministro de Agua Potable en Áreas 
Rurales de los Departamentos de Beni y Pando es reducir el elevado índice de 
enfermedades infecciosas que afectan a la población rural. Este PROYECTO debe estar 
acompañado de un programa de EDUCACION SANITARIA el cual debe realizarse por 
medio de seminarios y en forma periódica, para así lograr un desarrollo armonioso en 
cuanto a elevar el nivel de vida de la población. 
 
Esta guía ha sido elaborada para desarrollar en las Comunidades, seminarios de 
Educación Sanitaria en base al trabajo de investigación social realizado en varios 
Comunidades, lográndose identificar a las principales enfermedades que afectan a la 
población. Y una de las formas de combatirlas es enseñando el modo de prevenirlas, 
cambiando los hábitos de higiene y haciendo un buen uso del agua potable. 
 
El Proyecto de Suministro de Agua Potable en Áreas 
Rurales, es la utilización de las fuentes de agua que 
se encuentran a gran profundidad de la tierra. El 
aprovechamiento de estos recursos se logra 
mediante la perforación de un pozo profundo.  
 
El Proyecto en cada comunidad consiste en la 
perforación de un pozo profundo, instalación de 
una bomba, un generador para su funcionamiento y 
la construcción de una caseta de protección. 

2 A QUIEN ESTA DIRIGIDA ESTA GUIA? 
Esta guía será de gran ayuda para: 
♦ Funcionarios encargados del Desarrollo 

Comunitario de los Departamento de Beni y Pando. 
♦ Miembros de los Comités de Agua.  
♦ Miembros de los Sub-Comités de Salud.  
♦ Otras organizaciones comunitarias, líderes y 

voluntarios de la Comunidad.  
♦ Maestros de las Escuelas. 
♦  
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3 IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SANITARIA 

3.1 QUÉ ES EDUCACION SANITARIA? 
La EDUCACION SANITARIA es un proceso 
de capacitación en el área de la salud e 
higiene, mediante el cual se pretende, poner 
al alcance de la población de las Comunidades 
rurales beneficiarias del Proyecto, 
conocimientos científico – médico, sobre las 
enfermedades y problemas de salud e higiene 
más comunes en estas comunidades, con el 
propósito de mejorar las capacidades y 
cambiar los hábitos, para prevenir 
enfermedades y conservar la buena salud. 

3.2 NECESIDAD E IMPORTANCIA. 
La EDUCACION SANITARIA es una urgente 
necesidad en las comunidades rurales de los Departamentos de Beni y Pando. Según las 
investigaciones realizadas, los niveles de conocimiento e información de los pobladores son 
muy bajos, los hábitos de higiene – en mayores y niños – son muy precarios, y existe un alto 
porcentaje de enfermedades que pueden ser prevenidas. 
Según los objetivos propuestos por el Proyecto, es demasiado importante y urgente iniciar el 
proceso de Educación Sanitaria con toda la población de las Comunidades beneficiarias, 
especialmente con las mujeres y niños 

4 CARACTERISTICAS DE LA 
COMUNIDAD. 
Es importante conocer y obtener la mayor cantidad 
posible de información acerca de la Comunidad, en 
base a las encuestas realizadas con relación al 
número de habitantes, su configuración geográfica, 
actividad económica y sobre los servicios de 
saneamiento básico   existentes en la Comunidad. De 
esta manera se podrán identificar las necesidades más apremiantes y tratar de 
encontrar una solución a estos problemas para contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de la población.  
Esta información es de mucha importancia  para llevar adelante el programa de Educación 
Sanitaria en las Comunidades beneficiarias. 
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5 LA SITUACION DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD. 
La salud es el bien más preciado en la vida humana. 
Es el resultado del equilibrio de muchos factores y 
condiciones. Es fundamental para la vida individual, 
familiar, social y económica. Constituye la base 
fundamental para cualquier actividad o 
emprendimiento. 
La salud si es buena, nos permite trabajar, estar 
activos, cumplir nuestras responsabilidades y 
obligaciones y desarrollarnos normalmente; si la 
salud es mala afecta e impide la vida normal. 
En las comunidades rurales, observando los 
resultados del trabajo de investigación socio – económico realizado, vemos que la salud en 
general esta deteriorada y es muy vulnerable, y que por lo tanto es necesario revalorizar el 
concepto de SALUD, identificar las principales enfermedades de la zona, organizar 
campañas de promoción de la salud e higiene, realizar seminarios de capacitación sanitaria, 
mejorar el sistema de eliminación de excretas, crear un sistema permanente de protección 
de la salud pública comunitaria. 

5.1 ENFERMEDADES PREDOMINANTES EN RELACION CON EL AGUA 

Entre las enfermedades predominantes en relación con el agua en el lugar del 
Proyecto  tenemos: 

5.1.1 EL COLERA. 

Enfermedad gastrointestinal infecciosa y contagiosa causada 
por el VIBRION CHOLERA a través de la ingestión del agua y 
los alimentos contaminados. Sus principales síntomas son: 
diarrea profusa y acuosa, vómito, cólico y deshidratación. Las 
medidas preventivas consisten esencialmente en el control y 
la utilización del agua para la higiene y aseo de los alimentos. 

 

5.1.2 FIEBRE TIFOIDEA. 

Enfermedad gastrointestinal causada a través de la ingestión 
del agua y los alimentos contaminados. Sus principales 
síntomas son: fiebre, malestar, diarrea y vómito. Las medidas 
preventivas consisten  en el control y la utilización del agua 
en la higiene y aseo de los alimentos. 
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5.1.3 FIEBRE PARATIFOIDEA. 

Enfermedad gastrointestinal causada a través de la 
ingestión del agua y los alimentos contaminados. Sus 
principales síntomas son: Cefalea, dolor muscular, 
diarrea, nausea y vómito. Las principales medidas 
preventivas consisten en la utilización del agua y el 
aseo de los alimentos.  

5.1.4 DISENTERIA BACILAR. 

Enfermedad gastrointestinal causada por la ingestión 
del agua o los alimentos contaminados. Sus principales 
síntomas son: fiebre, vómito, diarrea y dolor abdominal. 
La principal medida preventiva consiste en la utilización 
del agua en el aseo de los alimentos. 

 

5.1.5 PARASITOSIS. 

Enfermedad causada por la presencia de 
pequeñísimos parásitos en el organismo humano, 
ingeridos a través del agua, alimentos y otros. Sus 
principales síntomas son: el decaimiento y el malestar 
general. La principal medida preventiva consiste en la 
utilización del agua en el aseo de los alimentos. 

5.1.6 SARCOPTOSIS. 

Enfermedad de la piel, causada por el ácaro de la sarna en 
la piel. Sus principales síntomas son: escozor, coloración, 
hinchazón y manchas. La principal medida preventiva 
consiste en la utilización del agua en el aseo general y 
permanente.. 

 

5.1.7 CARIES DENTALES. 

Enfermedades de los dientes causadas por pequeñísimos 
organismos. Sus principales síntomas son: dolor intenso y 
deterioro de los dientes y muelas. Las medidas preventivas 
consisten en la práctica de una correcta higiene bucal. 
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5.1.8 INFECCION DE OJOS. 

Enfermedades que afectan los ojos. Sus principales síntomas son: 
escozor, coloración, hinchazón y manchas. Las medidas preventivas 
consisten en la utilización del agua y una correcta higiene. 

 

 

5.1.9 OTRAS ENFERMEDADES  

Otras enfermedades como ser: 

Amibiasis: Disentería provocada por las amebas que 
destruyen los tejidos del intestino. Llega al tubo 
digestivo humano transportado por el agua, las verduras 
o las frutas contaminadas. Una familia entera puede 
verse afectada rápidamente. Los niños, las personas 
débiles, pueden sufrir una forma fulminante y a veces 
mortal de la enfermedad. 

Los periodos de incubación son de 2 a 4 semanas 

Los síntomas son: Dolor abdominal tipo cólico, diarrea, 
fiebre, dolores musculares. 

Prevención: Lavarse las manos antes de comer los alimentos y después de defecar, 
lavar las verduras y frutas antes de consumirlas. 

 

Hepatitis A: Inflamación del hígado de origen tóxico o infeccioso. Se tramite por vía 
oral, por la contaminación del agua, las verduras y las 
frutas. También la contaminación puede producirse por 
la manipulación por personas poco limpias de las vajillas, 
ropas, etc. 

El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. 

Los síntomas son: Falta de apetito, fatiga, piel amarilla. 

Prevención: Lavarse las manos antes de comer los 
alimentos y después de defecar, lavar las verduras y frutas antes de consumirlas. 

 

Leptospirosis: Enfermedad infecciosa producida por espiroquetas del género 
leptospira. Los ratones son los principales, pues eliminan leptospira en la orina de 
forma permanente. 

El periodo dei incubación es de 4 a 19 días. 

Los síntomas son: Fiebre, malestar, vómitos, cefalia, dolor muscular, dolor abdominal. 

Las causas son: presencia de ratones y falta de higiene. 
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Prevención: Limpiar la casa con agua y detergente o jabón (ace). 

 

Salmonelosis: Infección producida por una bacteria llamada salmonella, con lo que se 
multiplica tras su ingestión por medio del agua, verduras y frutas contaminadas. Las 
salmonellas son la principal causa de diarrea bacteriana. Los niños son los más 
vulnerables a esta enfermedad. 

El periodo de incubación es de 1 a 3 días. 

Los síntomas son: Dolor abdominal tipo cólico, diarrea, fiebre, dolores abdominal y 
aveces vómitos. 

Prevención: Lavarse las manos antes de comer los alimentos y después de defecar, 
lavar las verduras y frutas antes de consumirlas. 

 

Giardiasis: Es una infección en el intestino delgado, causado por la Guiardia Lamblia. 
La infección ocurre en todos los climas, principalmente en los lugares sin saneamiento 
básico. Se transmite por ingestión de agua contaminada o por contacto entre 
personas. Es posible que el perro sea portador de especies infecciosas. 

Los síntomas son: Diarrea, dolores abdominal cólicos y náuseas. 

Prevención: Evitar el contacto con los animales con la 
fuente de agua. Lavarse las manos antes de comer los 
alimentos y después de defecar, lavar las verduras y 
frutas antes de consumirlas. 

VER ANEXO 1. 

5.2 AGUA POTABLE 
Sin agua no podemos vivir.  Nuestro cuerpo necesita el agua 
para funcionar bien.  Pero no cualquier agua es buena para la salud.  Muchos de los parásitos 
que perjudican a nuestro organismo viven en el agua.  Cuando el agua tiene bichitos o 
sustancias que dañan nuestra salud se dice que está contaminada. 
Agentes de Contaminación del agua: las heces fecales, la orina de los seres humanos y de los 
animales, las aguas servidas, la suciedad ambiental que transporta el aire... 

Hay que evitar la contaminación del agua: ¿Cómo? 
 
 

-  No botando basura en los ríos, pozos y 
quebradas 

 
-  No permitiendo a los animales, ni a las 
personas bañarse y hacer sus necesidades cerca 
del agua que es para beber. 

 
-  Manteniendo bien alejadas las aguas servidas 
para que no se mezclen con el agua destinada 
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para cocinar , beber, bañarse o lavarse. 

 

5.3 HIGIENE 
Es un conjunto de medidas destinadas a proteger y conservar la salud evitando todo 
lo que pueda contaminar y dañar la salud de las personas. 
Nos interesa conocer estas medidas en relación con: 
 

5.3.1 Higiene del cuerpo 

Higiene del cuerpo: la limpieza es la primera regla de la higiene, nos hace sentirnos 
mejor y tener una apariencia más agradable.  El aseo es fundamental en la salud. 

 
a. Aseo de las manos: Las manos están en contacto con todo, son nuestro mejor 

instrumento para el trabajo y relación con las cosas y las personas.  Con ellas 
tocamos la plata, los alimentos, nos saludamos y limpiamos el bebé (wawa) 
cuando se ha ensuciado.(hecho caca). 
Nos debemos lavar las manos con frecuencia y tenemos que hacerlo con 
jabón.  Si falta el jabón se puede utilizar ceniza. 
Si después de lavadas las manos, las sacamos con un trapo sucio, no servirá 
de nada.  Es mejor secarlas al aire. 

Hay que lavar las manos:  
 
 

- Después de usar el baño 
- Antes de preparar la comida 
- Antes de comer 
- Antes de atender a un enfermo 

 
 
 
 
 

 
b) Aseo del cuerpo: 

Es necesario bañarse, sobre todo, cuando hace calor o 
se ha trabajado mucho.  Poner especial cuidado en 
lavar las partes intimas, porque se encuentra en un 
ambiente húmedo y caliente y el calor y la humedad 
favorecen al cultivo de los microbios que causan 
enfermedades. 
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c) Aseo de la boca:  
Hay que cepillar los dientes todos los días para evitar las caries y otros efectos de la 
falta de limpieza; mal olor en el alimento, dentadura amarillenta o verdosa. 
 
 

d) Aseo del cabello:  
Por lo menos una vez a la semana debe lavarse y cepillarlo bien.  
Es además importante mantener el peine limpio. 

 
 
 

d) Aseo del vestido:  

La ropa recoge directamente nuestra transpiración, 
el polvo, y está en contacto con superficies sucias: 
asientos del micro, paredes donde nos apoyamos. Por 
eso, no basta con lavarse, hay que cambiarse la ropa 
con frecuencia. 

 

 

5.3.2 Higiene de los alimentos 
También los animales necesitan alimentarse para vivir, y algunos buscan 
nuestra comida.  Las hormigas, las moscas, los chulupis y otros, mucho más 
diminutos, se encuentran fácilmente en la cocina y alrededor de los alimentos. 
Por eso cuando tengamos que preparar la comida debemos: 

 
 

- Tener las manos limpias 
- Lavar los alimentos crudos y frutas con agua limpia.  

Conviene tenerlos un rato en un bañador con agua y 
unas gotitas de lavandina. 

- Para asegurar la producción, a veces se emplean 
pesticidas y abonos en general.  Por eso, si se trata 
de fruta o verduras que se comen sin cocinar, 
siempre que se pueda, hay que quitarles la piel. 

- Los utensilios que usamos tienen que estar, también 
limpios. 

 
- Los alimentos que sobran, deben guardarse en 

recipientes cubiertos y limpios, para protegerlos 
de bichos y polvo.  Hay que cocinar bien la carne 
porque a veces tiene parásitos o microbios.  La 
comida que estuvo guardada, debe calentarse de 
nuevo. 
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5.3.3 Higiene del hogar y del ambiente: 
Una casa limpia y ordenada produce bienestar.  La basura es un criadero de 
ratas, moscas y otros insectos perjudiciales.  Diariamente debe enterrarse o 
quemarse la basura.  Cuando hace calor la descomposición se produce 
rápidamente y es una vía directa de infecciones. 
Una vivienda está limpia cuando: 

 Se barre bien todos los días 
 No se escupe en el suelo 
 No se permite hacer a los niños sus necesidades cerca de ella 
 Se mantiene limpia la letrina 
 Los animales no entran dentro y se les mantiene a buena distancia. 

5.3.4 HIGIENE DEL MEDIO AMBIENTE 
La higiene del medio-ambiente consiste en 
no dañar el ecosistema en que vivimos y 
que nos rodea, es decir cuidar: 

• La tierra. 
• Los bosques y los montes 
• Los ríos, quebradas, vertientes y 

otros. 
• El aire común. 
• Otros. 
 
 

Se debe cuidar en el para no contaminar los siguientes: 

a) Formas de Contaminación del Agua 

La contaminación del agua en las comunidades rurales 
se debe a la falta de un sistema de eliminación de 
excretas. La eliminación de los excrementos humanos y 
de animales al aire libre acarrea graves consecuencias 
para la salud de la población, ya que estos son 
arrastrados por las lluvias a los ríos, pozos o atajados 
de donde la población se provee de agua. 

Otra forma de contaminación se realiza cuando 
introducimos las manos sucias al depósito de 
almacenamiento de agua. 

También una noria o 
pozo abierto se 
contamina si sacamos 

agua empleando un balde sucio. 

El acceso de animales (perros, cerdos, vacas, etc.) a 
las fuentes de agua es otra forma de contaminación. 
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b) Eliminación adecuada de excretas y basuras 

La escasez de agua potable y la falta de un 
sistema de eliminación de excretas son las 
principales causas de enfermedades infecciosas, 
sumadas a la ausencia de una educación 
sanitaria nos presentan un cuadro desfavorable 
en cuanto a salud en la comunidad. 

Con el Proyecto de Desarrollo de Aguas 
Subterráneas, el problema de aprovisionamiento de agua potable ha sido resuelto, 
ahora debemos combatir el problema de la eliminación de 
excretas. 

Debemos tomar conciencia del peligro que representa para 
la salud de la población no contar con un sistema para la 
eliminación de excretas. Por falta de recursos económicos 
y de una educación sanitaria, muchas familias no cuentan 
con letrinas, eliminan sus heces al aire libre, produciendo 
un potencial de contaminación. 

Las heces fecales humanas contienen microorganismos que 
son causantes de enfermedades cono la diarrea, la parasitósis y otras. Al estar 
expuestas al aire libre pueden entrar en contacto con el agua o los alimentos que 
posteriormente serán consumidos por el hombre. 

Por lo tanto, es necesario que las heces fecales se eliminen adecuadamente a través 
del alcantarillado u otros sistemas menos costosos, como son las letrinas sanitarias. 

Ver anexo 3. 

 

5.4 LA ALIMENTACIÓN, EL AGUA Y LA SALUD 
La sobrevivencia humana depende fundamentalmente de la alimentación, la cual es un 
proceso muy delicado e importante para el organismo humano.  Una alimentación  
equilibrada en su valor nutritivo permite el funcionamiento y desarrollo de todas las 
facultades humanas. 
Una mala alimentación limita las capacidades humanas produce deficiencias y 
enfermedades, y causa la muerte. 
La mejor alimentación es la que tiene diferentes sustancias nutritivas.  
Ver Anexo 2 
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Las sustancias nutritivas se agrupan en tres: 

a) Proteínas: Nos ayudan a crecer y a 
defendernos de las enfermedades, tienen 
proteínas; la leche, huevos, frijoles, soja, 
lentejas, maní, vainitas, carne, pescado, 
pollo. 

 
b) Vitaminas 

y 
Minerales : Los alimentos que contienen vitaminas y 
minerales, son importantes para la sangre, los huesos 
y los dientes     Se encuentran en la frutas y 
verduras.  Entre todas ellas tienen más valor 
nutritivo: 

- espinaca, acelga, apio... se caracterizan por tener 
hojas de color verde oscuro. 

- Zanahoria, zapallo, papaya, manga, naranja... Se 
caracterizan por el color amarillo intenso. 

- Los cítricos: naranja, limón, lima... 
 

c) Hidratos de Carbono: Los alimentos que 
comemos a diario contienen muchos 
carbohidratos y nos dan energía para 
trabajar. Pero si en nuestra alimentación no 
están presentes las proteínas y vitaminas, 
nos faltaran defensas para atacar a las 
enfermedades. 

Tienen hidratos de carbono: el arroz, fideo, harina, 
plátano, papa, yuca, aceite, manteca, caña de azúcar. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 = Enfermedades hídricas. 

Anexo 2 = Tabla de alimentos. 

Anexo 3 = Letrinas. 
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Anexo 1 
Enfermedades Hídricas 

 
ENFERMEDAD AGENTE PERIODO DE 

INCUBACIÓN 
SIGNOS Y SÍNTOMAS CAUSA PREVENCIONES 

Cólera V. Cholera 1 a 5 días Diarrea profusa y acuosa, vómitos, 
cólico y deshidratación 

Agua contaminada Control y utilización del agua para la higiene y aseo de 
los alimentos. 

Amibiasis Entamoeba 
histolítica 

2 a 4 semana Dolor de estómago tipo cólico, 
diarrea, fiebre, dolores musculares 

Agua contaminada. 
 

Lavarse las manos antes de comer los alimentos y 
después de defecar, lavar las verduras y frutas antes 
de consumirlas 

Hepatitis 
infecciosa viral 

Virus de la 
Hepatitis A 

15 a 45 días Fiebre, nausea, inorexia e ictericia. Agua contaminada. 
 

Lavarse las manos después de defecar y antes de 
comer, lavar las frutas y las verduras antes de 
consumirlas. 

Leptospirosis Leptospiras: 
(varias 
especies). 

4 a 19 días Fiebre, malestar, vomito, dolor de 
cabeza, rigidez de nuca. 

Agua contaminada. Limpiar la casa con agua y ace o lavandina. 

Gastroenteritis E. Coli; (varios 
tipos) 

1 a 3 días Fiebre, malestar, vómito, cefalea, 
dolor muscular, dolor de estómago 

Agua contaminada Cuidar que los alimentos estén en buen estado, no 
consumir agua contaminada 

Fiebre tifoidea S. Typì. 8 a 21 días Fiebre, malestar, vomito Agua contaminada Consisten  en el control y la utilización del agua en la 
higiene y aseo de los alimentos 

Fiebre 
paratifoidea 

S. Partypi 8 a 21 días Cefalea, dolor muscular Agua contaminada Consisten en la utilización del agua y el aseo de los 
alimentos 

Salmonelosis S. Enteriditis 1 a 3 días Dolor abdominal, nausea. 
(dependiendo del tipo de 
salmonella). 

Agua contaminada. Lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. 
Lavarse las manos antas de comer los alimentos y 
después de defecar 

Disentería 
bacilar; 
(shigelosos) 

Shigeta; (A, B, 
C,D). 

1 a 7 días Tenesmo, fiebre, vómito, dolor de 
estómago 

Agua contaminada. Consiste en la utilización del agua en el aseo de los 
alimentos 

Giardiasis Giardia 1 a 4 semana Dolor estómago, dolor de oído 
(timpanismo) 

Agua contaminada. Evitar el contacto de los animales con la fuente de 
agua, lavarse las  manos antes de comer los alimentos 
y después de defecar 

Fiebre 
paratifoidea 

Lamblia 8 a 21 días Diarrea, nausea, vómito. Agua contaminada. Consisten en la utilización del agua y el aseo de los 
alimentos 
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Anexo 2 
 

Mínimos Requisitos Diarios de los Elementos Nutritivos Básicos 
 

Alimento Peso 
g 

Calorías Hidrato de 
carbono 

(gr.) 

Proteínas 
 

(gr.) 

Grasas 
 

(gr.) 

Calcio 
 

(gr.) 

Hierro 
 

(mg) 

Vit. A 
 

(U.I.) 

Vit. B 
 

(mg) 

Vit.B2 
 

(mg) 

Vit.PP 
 

(mg) 

Vit.C 
 

(mg) 

Leche ½ litro 480 330 24 18 18 0.56 0.4 760-940 0.2 0.8 0.6 2-6 

Carne, 90g 90 220 1 23 13 0.01 3.5 2700 0.3 0.4 5 0 

Huevo, 1 50 80 0 6 6 0.03 1.4 500 0.06 0.18 0 0 

Mantequilla, 15g 15 115 0 0 12.5 0 0 500 0 0 0 0 

Pan, 3 rebanadas 90 240 43 8 2.5 0.04 2.4 0 0.24 0.12 1.8 0 

Cereal (trigo, avena). ½ taza 20 80 15 2 0.5 0.01 0.7 0 0.08 0.03 0.6 0 

Fruta cítrica, 1 porción 100 55 10 0 0 0.02 0.6 200 0.06 0.03 0.2 30-40 

Fruta no cítrica, 2 porciones 200 70-130 10-40 2 0-1 0.04 1 300 0.1 0.1 0.7 0-10 

Hortalizas: 3 porciones verdes 
cocidas y 1 cruda 

400 150 30 7 0 0.2 1.5 5500 0.15 0.25 0.15 30-40 

1 huevo, 240c.c. de leche o 30 g 
de queso 

- 100 0-8 6-7 4-9 0.1 0.1-1 500-900 0.1 0.1-0.4 0-1 0-1 

Total  1440-1500 133-171 72-73 56.5-62.5 1.01 11.6-12.5 10960-
11540 

1.29 2.01-2.31 9.05-10.05 62-97 

Notas: Tabla revisada por la Junta de Alimentos y Nutrición de los EE.UU.
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Anexo 3 
Tipos de Letrinas 

 
Tipo de Letrina Ventajas Desventajas Comentario 

Letrinas de 
pozo seco con 
ventilación 
mejorada 

 Económica 

 Mantenimiento 
fácil 

 No tiene 
necesidad de una 
fuente de agua 

 

 No se puede usarlas 
donde el suelo es 
demasiado rocoso para 
excavar. 

 No se debe usarlas 
donde el acuífero es a 
poca profundidad. 

 Es el tipo de letrina 
más utilizada en 
proyectos de 
saneamiento, debido a 
las ventajas 
mencionadas 

Letrinas con 
arrastre 
hidráulico 

 Los usuarios las 
prefieren. 

 Económica. 
(aunque no tanto 
como letrina de 
pozo seco). 

 Mantenimiento 
fácil. 

 Requiere de una fuente 
de agua cercana. 

 Aumenta el consumo de 
agua. 

 No se puede evacuarla 
cuando el sistema de 
agua esta fuera de 
servicio. 

 Puede ser la tecnología 
más apropiada en 
comunidades donde 
cada familia tiene una 
fuente de agua cerca 
(por ej., una conexión 
domiciliaria), 
abundante todo el año, 
y fiable. 

Letrinas 
aboneras 

 Se puede 
construirlas en 
cualquier lugar. 

 Involucra el 
reciclaje de 
excreta, y provee 
abono. 

 En zonas sujetas a 
inundaciones, no 
tiene los mismos 
riegos como los de 
otros tipos de 
letrinas. 

 Su mantenimiento es 
complejo. 

 Si se evacuan el abono 
temprano, todavía 
contiene parásitos y 
sería una fuente de 
transmisión de 
enfermedades. 

 Requiere de más 
capacitación a los 
usuarios que cualquier 
otro tipo de letrina. 

 Son relativamente caros. 

 Se puede 
recomendarlas 
solamente en lugares 
donde los otros tipos 
de letrinas no son 
apropiados. 

 



 
Gestión de saneamiento básico (administración 
de los servicios) 
En las comunidades rurales las necesidades 
más importantes en cuanto a saneamiento 
básico son: la dotación de agua potable y 
sistema de eliminación de excretas. Dando 
solución a estos dos problemas se podrá 
detener la propagación de muchas 
enfermedades mediante la interrupción de las 
vías de transmisión. 
 

EL AGUA POTABLE: ELEMENTO 
FUNDAMENTAL. 

 
El agua potable es el 
elemento fundamental 
para la vida humana, 
animal y vegetal. 
Además de servir para 
el consumo diario del 
hombre, el agua también 
se utiliza en la ganadería, agricultura, industria 
y muchos otros fines. 
Lo más recomendable para la salud de las 
personas es el consumo de agua potable. 
El agua potable esta libre de contaminación y 
no causa daño a la salud. El agua que no es 
potable puede transmitir enfermedades. 
 

ELIMINACION ADECUADA DE 
EXCRETAS Y BASURAS. 

 

 
La escasez 
del agua 
potable y la 
falta de un 
sistema de 
eliminación de excretas son las principales 
causas de enfermedades infecciosas, sumadas a 
la ausencia de una Educación Sanitaria nos 
presentan un cuadro desfavorable en cuanto a 
Salud en la Comunidad. 
Debemos tomar conciencia del peligro que 
representa para la salud de la población no 
contar  con sistema de eliminación de excretas 
y basuras. 
Las heces fecales humanas y las basuras 
contienen microorganismos que son causantes 
de enfermedades. Al estar expuestas al aire 
libre pueden entrar en contacto con el agua y 
los alimentos que posteriormente serán 
consumidos por el hombre. 
 

¡¡ EL AGUA ES SALUD !! 
¡¡ El AGUA ES VIDA !! 
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Estudio de Suministro de Agua Potable en Zonas Rurales 
en los Departamentos de Beni y Pando, Bolivia 

 
 
 
 
 

 

Educación Sanitaria para las Comunidades 
Rurales de los Departamentos de Beni y 

Pando. 
 

La Educación Sanitaria es un proceso de 
capacitación en el área de la Salud e Higiene, 
mediante el cual se pretende, poner al alcance 
de la población de las Comunidades rurales 
beneficiarias del Estudio JICA, conocimientos 
acerca de las enfermedades y problemas de 
salud e higiene más comunes en estas 
Comunidades. 
 
 
 
 
Según los objetivos propuestos por el Estudio 
JICA, es muy importante iniciar el proceso de 
Educación Sanitaria con toda la población de las 
Comunidades beneficiarias especialmente con 
las mujeres y niños. 
 
 



LA SALUD 
La Salud es el bien más preciado en la vida 
humana. Constituye la base fundamental para 
cualquier actividad o emprendimiento. 
La salud si es buena nos permite trabajar, 
estar activos, cumplir 
nuestras responsabilidades 
y obligaciones, y 
desarrollarnos 
normalmente; si la salud es 
mala afecta e impide la vida 
normal. 
 
ENFERMEDADES PREDOMINANTES EN 

RELACION CON EL AGUA. 
Entre las enfermedades 
predominantes en 
relación con el agua en 
los Departamentos de 
Beni y Pando.  
Diarrea, Vomitas y 
El Cólera 
Fiebre Tifoidea 
Disentería Bacilar 
Parasitosis 
Sarcoptosis 
Caries dentales 
Infección de ojos 
Hepatitis A 
Salmonelosis 
Estas enfermedades son causadas por 
diferentes microbios y parásitos que viven en 

la suciedad, en los alimentos mal cuidados, en 
las aguas contaminadas y en las heces. 
Los síntomas más frecuentes de estas 
enfermedades son: diarrea, vómitos, fiebre, 
malestar, dolor intenso, dolor de barriga y de 
cabeza, y otros. 
Estas enfermedades se pueden prevenir 
adoptando los siguientes hábitos: 
Lavarse frecuentemente las manos antes de 
comer y después de usar el baño o letrina. 
Lavar bien los alimentos antes de consumirlos. 

Lavar los platos, cucharas 
y otros utensilios. 
Bañarse frecuentemente. 
Lavar la ropa. 
Aseo e higiene de la 
vivienda y el patio. 
Medidas higiénicas en 
general. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA 
ALIMENTACION. 

La sobrevivencia humana 
depende 

fundamentalmente de la 
alimentación, la cual es 
un proceso delicado y 
muy importante para el 

organismo humano. Una alimentación equilibrada 
en su valor nutritivo permite el funcionamiento 
y desarrollo de todas las facultades humanas. 
Existen diferentes tipos de alimentos para el 
consumo humano, de los cuales debemos 

combinar: frutas, verduras, hortalizas, 
tubérculos, leguminosas, cereales, carnes, leche, 
y otros alimentos y derivados que producimos o 
podemos producir u obtener. 
 

LA HIGIENE. 
La higiene 
es un 
conjunto de 
principios y 
reglas 

destinados a precaver enfermedades, 
conservando la salud individual, familiar, 
comunitaria y del medio ambiente en general. 
La higiene personal consiste en la práctica 
permanente de hábitos de limpieza en nuestro 
cuerpo. 
La higiene domestica consiste en la limpieza y 
aseo de nuestra vivienda (cocina, baño, 
dormitorio y otros). 
La higiene del medio ambiente consiste en 
cuidar el ecosistema que nos rodea y en el cual 
vivimos. 
 

SANEAMIENTO 
BASICO 

Saneamiento Básico 
comprende los 
siguientes aspectos: 

Provisión de agua potable. 
Eliminación de desechos líquidos (excretas). 
Disposición de desechos sólidos (basuras). 
Medio ambiente. 



 

 

 

 

 

8.4  Manual de Operacion y Mantenimiento del Sistema 
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1  Generalidades 
 

1.1  Nombre del Proyecto 
Proyecto de Suministro de Agua Potable en Áreas Rurales de los Departamentos de Beni y Pando en 
la República de Bolivia. 
Construcción de las instalaciones de los Proyectos Pilotos en los departamentos de Beni y Pando. 

 

1.2  Objetivo 
El objetivo del proyecto piloto es verificar el Modelo de Suministro de Agua en las Comunidades 
Rurales, en conexión con el establecimiento del Plan Quinquenal de Suministro de Agua en los 
Departamentos de Beni y Pando, realizando planes, diseños, construcciones y operaciones con la 
participación de las personas relacionadas de las prefecturas, municipalidades y comunidades rurales. 
Se llevará a cabo un monitoreo respecto a la experiencia obtenida mediante dicho proyecto, cuya 
evaluación será retroalimentada al plan de abastecimiento de agua. 

 

1.3  Cliente 
 La Misión de Estudio JICA. El contraparte (C/P) del presente Estudio es las UNASBVI´s 
respectivas, las cuales se desempeñaran el cargo de Supervisor en la acusencia de la Misión. 

 

1.4  Ubicación de las comunidades objeto de ejecución 
Las siguientes 2 comunidades en total en el departamento de Beni:  
Puerto San Borja (San Ignacio de Moxos), Santa Rosa (San Andrés de Marban) 
Las siguientes 3 comunidades en total: Luz de America (Filadelfia de Manuripi), Puerto Copacabana 
(San Lorenzo), Nueva Vida (Bella Flor) 

Total : 5 comunidades 

 
1.5  Contenido del Proyecto 

(1) Beni 
1) Puerto San Borja (San Ignacio de Moxos) 
Se realizará el proyecto como un modelo de desarrollo de aguas subterráneas para comunidades 
comprendidas en una escala de población entre 100 y 500 habitantes, en el departamento de Beni. 
En esta población se encuentra construido un centro de salud mediante el proyecto de mejoramiento 
de asistencia médica de JICA. Se toma directamente el agua del río.  
 
2) Santa Rosa (San Andrés de Marban) 
Se realizará el proyecto como un modelo de desarrollo de aguas subterráneas para comunidades 
comprendidas en el rango de población entre 500 y 1,000 habitantes, en el departamento de Beni. 
Mediante el PRAS-BENI fueron construidos varios pozos con bomba manual. Sin embargo, el 
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contenido de sal es alto. Dichos Pozos se encuentran sin utilizar o abandonados. Se tomaba agua de 
un estanque.  

 
(2) Pando 
1)  Luz de America (Filadelfia de Manuripi) 
Se realizará el proyecto como un modelo de desarrollo de aguas subterráneas para comunidades 
comprendidas en una escala de población entre 100 y 500 habitantes, en el departamento de Pando. 
En esta comunidad se encuentra en proceso un proyecto de centralización demográfica de la 
población actualmente dispersa. Mediante este proyecto, se pretende mejorar infraestructuras de la 
comunidad, tales como la escuela, electrificación, sistema de agua, etc 
 
2)  Puerto Copacabana (San Lorenzo de Madre de Dios) 
Se realizará el proyecto como un modelo de desarrollo de aguas subterráneas para las comunidades 
comprendidas en una escala de poblacionón entre 100 y 500 habitantes en el departamento de Pando. 
Es una comunidad cerca del río Beni. Por lo que la fuente de agua actual es el río, del que se toma 
directamente el agua. 
 
3) Nueva Vida (Bella Flor) 
Se realizará el proyecto como un modelo de mejoramiento del sistema de agua mediante las nuevas 
instalaciones de captación de agua de vertiente y su protección, para las comunidades dispersas con 
la población pequeña. 
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1.6 Mapa de la ubicación de las instalaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.1  Mapa de la ubicación de los Proyectos Pilotos 
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1.7  Resumen del Proyecto 
 

Municipio San Ignacio de 
Moxos San Andres Filadelfia Blanca Flor Bella Flor 

Comunidad Puerto San Borja Santa Rosa Luz de Ameriza Puerto 
Copacabana Nueva Vida

Población en 2007 250 800 ３００ 175 80 

Tasa de incremento 1.7% 1.7% 3.7% 3.7% 3.7% 

Población en 2017 300 951 432 250 115 
Dotación medio diario 

(l/p/d) 70 90 70 70 30 

Caudal maxiomo diario 
(m3/d) 25.2 102.7 36.3 21.2 4.1 

Tiempo de 
operación(hr) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

Caudal planificado por 
bombeo (m3/min) 0.053 0.214 0.162 0.044 0.009 

Fuente de agua Pozo profundo 
(existe) 

Pozo profundo
(existe) Pozo profundo Pozo profundo Vertiente 

Profundidad de pozo(m) 200 200 150 150 - 
Nivel estatico 
estimamdo(m) 4.5 9.1 5 5 - 

Nivel Dinamico 
estimado(m) 30 35 30 25 - 

Tipo de Bomba Bomba 
sumergible 

Bomba 
sumergible 

Bomba 
sumergible 

Bomba 
sumergible Bomba de solar

Capacidad de tanque de 
agua elevado (m3) 5 30 10 5 2 

Tipo de tanque de agua 
Armazón de 
madera, y 
tanque FV 

RC RC 
Armazón de 
madera, y 
tanque FV 

Armazón de 
madera, y 
tanque FV 

Altura de Tanque(m) 9 15 15 9 ９ 

Carcamo - - - - 4m3 
Total altura manométrica 

de Bomba (m) 
(incluido perdidas etc.) 

50m 60m 60m 50m 20m 

Capacidad de motor de 
bomba estimada  (HP) 1 5 3 1 especificación de 

fabricante 
Caseta de 

Operación/Generador 3mx3m 3mx3m 3mx3m 3mx3m 3mx3m 

Energía de Bomba 3.5 10 10 3.5 Solar 

Tuberia de conducción φ75ｘ30m φ75ｘ30m φ75ｘ30m φ75ｘ30m φ50ｘ200m

Tuberia de distribución φ75ｘ300m φ100ｘ300m φ100ｘ300m φ75ｘ300m φ50ｘ30m 

Piletas públicas 2 2 2 sitios 2 sitios 1 sitios 
Equipo de Cloración 

(con cloruro de calcio) 1(Vetury) 1(Inyección) 1(Vetury) 1(Vetury) 1(gota) 

Otros Tratamiento de 
Fe, Mn 

Tratamiento de 
Fe, Mn - - 

Proteccion de 
Fuente, 
Tomade 

vertientes 

* Capacidades de Motor de bomba y Generador deben ser según la especificación de fabricante, y garantisar 

caudal y total altura requieridos de cada pozo.  
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1.8  Cronograma planeado de las obras 
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2  SUPERVISION DE OBRAS 
 

2.1  Objetivo de la supervisión de obras 
 La supervisión de obras tiene finalidades de: verificar si la calidad y especificación de material estén 
conformes a las normas establecidas en el documento del Contrato, confirmar la calidad, forma y 
medidas de las estructuras construidas, y su método de ejecución de las obras cumplan las normas 
del Contrato, y la ejecución de obras se lleve a cabo conforme al plan de ejecución de obras 
elaborado por el Contratista, por medio de las inspecciones y pruebas relativas en cada fase de 
ejecución. De esta manera se pretende prevenir posibles defectos 

  

2.2  Política básica de la supervisión de obras 
(1) Artículos generales 

① Procurar que el Contratista lea minuciosamente los documentos del Contrato, comprenda, 
coteje y examine los mismos hasta lo suficiente.  

② Procurar que el Contratista mantenga el lugar de las obras arreglado y ordenado, y respete 
las reglas. 

③ En caso de que una obra no apruebe en las pruebas o inspecciones, ordenar al Contratista 
rehacer la obra de inmediato, o dar indicaciones y tomar medidas adecuadas. 

④ Impulsar al Contratista homogenizar las obras a través de métodos eficientes. 
⑤ Procurar que los trabajadores dominen los trabajos precisos. 
⑥ Mandar al Contratista seguir proceso de trabajo que se permita verificar con facilidad la 

condición de ejecución de obras. 
 
(2) Establecer el sistema de supervisión de obras 

 A pesar de que el Contratista realice las pruebas y mediciones estabecidas en el Contrato y logre 

obtener los resultados que cumplen las normas correspondientes, no se puede negar la 

posibilidad de que en las obras se aplica otro método de ejecución que no coincide con lo 

determinado. De manera que el Supervisor no debe dejar de dirigir al Contratista que comprenda 

y considere correctamente el objetivo de dichas pruebas. 

 

(3) Temas de aprobación, indicación, deliberación, testificación, información, etc. durante las obras 

 La Tabla 2.1 indica los mencionados en el título. 
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Tabla 2.1  Temas de aprobación, indicación, deliberación, testificación, información, etc. 

durante el período de ls obras 
 

Artículo 

A
pr

ob
ac

ió
n 

In
di

ca
ci

ón
 

D
el

ib
er

ac
ió

n 

In
sp

ec
ci

ón
 

Te
st

ifi
ca

ci
ón

 

En
tre

ga
*1 , 

in
fo

rm
e,

 a
vi

so
 

Av
is

o*
2  

Entrega de plan de trabajos provicionales ○     ○  
Instalación de letrero del proyecto ○     ○  
Plan de ejecución de trabajos ○     ○  
Cronograma de trabajo ○     ○  

Certificado de pruebas e inspecciones ○    ○ ○  

Aprobación de material y maquinaria ○     ○  
Plano aprobado para las obras y fabricaión de 
equipo 

     ○  

Plano aprobado para la construcción      ○  

Plano de finalización del Proyecto      ○  

Acta de reunión      ○  

Informe de finalización de las obras ○     ○  

Plano de cotas topográficas      ○  

Fotografías de las obras      ○  
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*1：Entrega, informe y aviso departe del Contratista hacia el Supervisor 

*2：Aviso de parte del Supervisor hacia el Contratista 

*3：Se realiza según la necesitdad 

 

 

 

 

Programa de prueba ○       
Contenido de prueba y 
frecuencia 

 ○      

Prueba para la 
supervición de 
las obras 

Indicación ambulante para 
elcontrol de calidad 

      ○ 

Solicitud de inspección y 
testificación 

     ○  

Inspección y testificaión    ○ ○   

Inspección y 
precencia 
como testigo 

Omisión de inspección y 
testificación 

○     ○  

Fotografía documental de obra  ○*3    ○  
Fotografía de obras 
terminadas 

 ○*3    ○  

Atestado de registro de las 
obras 

 ○*3    ○  

Registro de 
las obras 

Atestado del acabado      ○  
Suspención de obra       ○ Suspención de 

obra Conservación del lugar de 
obra 

 ○      

Solicitud de inspección      ○  Inspección del 
acabado Anuncio del resultado 

verificado 
      ○ 

Resultados de topografía, etc.      ○  
Inspección in situ    ○ ○   

Verificación 
del avance 

Calculo del avance ○       
Aviso de finalización de obra      ○  Inspección de 

finalización 
de las obras 

Aviso de inspección       ○ 

Atestado de inspección del 
acabado 

     ○  

Inspección del uso parcial    ○    

Uso parcial 

Deliberación sobre las partes 
del uso parcial 

  ○   ○  

Accidente durante las obras  ○*3    ○  
Cordinación para la operación de prueba de 
lasinstalaciones y equipos 

○    ○ ○  

Medidas para el problema medioambiental  ○*3    ○  
Daños a los terceros      ○  
Instaración y retiro del letrero de obra  ○      
Arreglo y limpieza final  ○      
Colocación de la placa del Proyecto ○    ○ ○  
Entraga de las instalaciones ○     ○  
Inspección de fabrica de maquinaria     ○ ○  
Inspección de equipos antes de ambarqu     ○ ○  
Inspección de la entrega y recepción de equipos     ○ ○  
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 (4) Plan de ejecución de trabajo 
1) Objeto del plan de ejecución de trabajo 

El Supervisor exije al Contratista que entregue el plan de ejecución de trabajo para 
siguientes finalidades: 

• Para saber el procedimiento de trabajo del Contratista de manera general, y hacerlo 
tanto una base de informaciones para la supervición de obras como documento de 
referencia para las deliberaciones y/o negociaciones con las entidades relacionadas. 

• Para que el Contratista investigue sistematicamente el método de trabajo antes de la 
ejecución, comprenda sus problemas. 

• Para examinar con detalle sobre las obras de procedimiento especial y que podría 
afectar al exterior, y llevar a cabo dichas obras con seguridad. 

• Para tener comprendido el cronograma de trabajo 
 

2) Temas a ser indicado en el plan de trabajo 

① Resumen de las obras y adquisición de material y maquinaria. 
 

② Cronograma de ejecución de trabajo, programa de adquisición 
No podría utilizar el cronograma contemplado en el Contrato para el control de 
proceso ya que es un resumen de cada obra. Por consiguiente, deberá mandar al 
Contratista incluir en el plan de trabajo el cronograma general de los trabajos y otro 
especificado por obra, en el cual deberá describir cada proceso por separado según el 
tipo de trabajo. En cuanto al formato, utilizará tipo flujograma de barra o de red 
tomando en cuenta la ecala de trabajo y relación entre ellos. 

③ Organigrama de las obras, programa de disposición personal 
Consta de la disposición personal para el control de las obras, plazo, distribución de 
cargo y sistema de mandato, incluyendo el subcontratista. 

 

④ Programa de operación de maquinaria principal 
 Sobre la maquinaria según la cual determina el cronograma, se describirán tipo de 
maquina, número y plazo de uso. 

 

⑤ Procedimiento de trabajo 
Se hará mención del tipo de trabajo, plan de ejecución de cada instalación y 
precauciones a ser tomado. A su vez, se deberán escribir el control de calidad, control 
del acabado, artículos para el control de avance, método y parámetros de control. 

 

⑥ Sistema de control de seguridad 
 Deberá aclarar cada responsable necesario (responsable general de seguridad, 
administrador de seguridad, responsable de higiene, jefe de trabajo) y su formación 
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organizativa (junta de seguridad)  para llevar a cabo el control de seguridad, a demás 
de sus actividades concretas, políticas y medidas de seguridad. 

 

⑦ Red de comunicación en las emergencias 
 

⑧ Consideración medioambiental 
 

⑨ Plan de instalaciones provicionales 
 

⑩ Otros temas contemplado en las especificaciones. 
 

3) Examinación del plan 
Después de recibir el plan de ejecución de trabajo de parte del Contratista, el Supervisor 
verificará su contenido y si es que encuentra alguna imperfección indicará corrección del 
mismo. En caso de que se necesite alguna alteración del contenido después de iniciar las 
obras, deberán deliberar ambas partes y el Supervisor deberá exigir al Contratista que 
elabore inmediatamente el plan de ejecución corregido y entregarlo de uevo. Debe verificar 
siempre que el plan y la administración de las obras se coinciden. 
  

4) Omisión de inspección y testificación 
Según el criterio del Supervisor, se exonera las inspecciones y testificaciones en los 
siguientes casos: 

• Cuando se puede considerar que es estable el acabado de los trabajos de mismo tipo. 
• Cuando garantiza la visualidad o verificación después de la finalización del trabajo. 
• En caso de una estructura leve y de menor importancia. 
En cuanto a las obras que no permite verificar por la apariencia la condición ejecutada 
después de concluirse, deberá confirmarla testificando en el lugar de las obras durante la 
ejecución por medio de medición, inspección u otras maneras respectivas. En caso de que no 
tenga más remedio que  

 
5) Registro de las obras 

El Supervisor hará al Contratista entregar los siguientes registros de obra en cada momento 
adecuado para mejorar la precisión de la supervisión de obras en general. 

① Fotografía de las obras 
Las que garantiza reconocer todo el proceso a lo largo de la ejecución desde el inicio 
hasta el término: antes de emprender las obras, trabajos preparatorios, control de calidad, 
control del acabado, etc. 

② Fotografía de obras terminadas 
Las fotos de las estructuras concluidas. 
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③ Fotografía de inspecciones 
Se tiene que tomar esta fotografía en caso de que se exonere las inspecciones y 
testificaciones determinadas en los documentos del diseño, entre otros. 

 

2.3  Control de calidad 
(1) Método de implementación del control de calidad 

El Supervisor deberá mandar al Contratista implementar el control de calidad volutariamente, 
realizando las pruebas e inspecciones indicadas en los documentos del Contrato y el presente 
manual sobre la calidad de los materiales y las estructuras construidas, desde antes de emprender 
las obras y durante la ejecución. Entonces, el Supervisor sobre la base de los resultados verificará 
la calidad y las normas, y tomará deciciones técnicas para garantizar la uniformidad de la calidad, 
orientar el procedimiento de la ejecución, tomar medidas de los defectos, etc. 
Se realizarán las inspecciones las veces y lugares de acuerdo a la tabla de plan de control de 
calidad. En cuanto a los artículos difíciles de registrar los resultados y su calidad, se tomarán 
medidas estableciendo ciertas formas de registro de manera adecuado. Junto a la medición de 
cada objeto se realizarán tambien la examinación el exterior. En cuanto a los objetos fuera del 
rango permisible, básicamente el Supervisor dará indicaciones de corrección o cambio del 
producto. Los objetos principales de esto son las obras civiles y las de concreto, de las cuales el 
contenido y las metas son los siguientes: 
 
1) Base, terraplén y relleno 

• Prueba de sostenimiento básico 
• Datos de control de calidad de los materiales (Contenido de humedad, peso volumétrico 

unitario, peso específico, distribución granulométrica, etc.) 

• Resultados de prueba de compactación in situ 
 

2) Concreto 

① Calidad de los materiales a ser utilizado (Datos de control de calidad y certificado de 
calidad de cemento, agua, agregado, aditivo, etc.) 
- Cemento Cemento Portland equivalente a las normas JIS R 510,  
 ASTEM C150 
- Agua Conforme a la norma JSCE-B 101 
- Agregado fino Peso absoluto seco: más de 2.5, Absolución de agua: menos de 

3.5%, granulómetría, equivalente a la norma JIS A 5308 
ANEXO-1 

- Agregado grueso  Peso absoluto seco: más de 2.5, Absolución de agua: menos de 
3.0%, granulómetría,  

- Aditivo Reductor de agua, AE, AE, equivalente a la norma JIS A 6204 
- Varillas de hierro JIS G 3112, Prueba de resistencia de hierro 
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② Metas de calidad de concreto 
- Homogeneidad (corpúsculos pegados en la superficie de agregado, humedad 

superficial de agregado fino, variación granulométrica de ambos tipos de agregado) 
- Trabajabilidad (Por lo general, asentamiento: menos de 12cm, Humedad nitaria: Max. 

175Kg/m3 en caso de que medida máxima de agregado grueso es entre 20 – 25mm, 
165Kg/m3 en caso de 40mm, y en caso fuera del rango mencionado se aplicarán los 
aditivos AE y /o reductor de agua) 

- Resistencia (Probabilidad de que resistencia de la muestra con 28 días de edad sea 
inferior a la resistencia normal diseñado tiene que ser menos de 1.5%.) 

- Durabilidad (Concreto hermético: Relación cemento/agua debe ser menos de 55%) 
- Resistencia a la grieta (grieta por hundimiento, grieta por contracción plástica, grieta 

por contracción seca, grieta térmica) Uso de aditivo eficiente para reducir el agua, 
prevención de la sequedad drástica durante el curado. 

- Eficiencia como protector de acero (En el ambiente alto corrosivo, deben ser; relación 
cemmento/agua: menos de 50%, Cantidad total decloruro: menos de o.3Kg/m3) 

- Entre otros 
 

③ Calidad de ejecución de trabajo 
a. Objeto de mezcla (Mezcla especificada, Mezcla en sitio) --- (Prueba de mezcla, Diseño 

de mezcla) 
Control de la relación cemento/agua, cantidad unitaria de agua y cemento 
Se debe disminuir la cantidad de agua hasta lo posible garantizando que sea apta para la 
ejecución. 
- Resistencia de la mezcla: Probabilidad de que resistencia a la compresión sea 

inferior a la resistencia normal diseñado tiene que ser menos de 5%. 
- Relación cemento/agua (C/W): Menos de 65% como principio 
- Cantidad unitaria de agua: Lo mínimo posible permitiendo realizar trabajos. 
- Cantidad unitaria de cemento: De a cuerdo a la cantidad unitaria del agua y la 

relación cemento/agua 
- Medida máxima de agregado grueso: 25mm 
- Asentamiento: 5 – 12cm. establecido como estandar. 
- Establecer según las pruebas 
- Contenido del aire: 4-7% de concretoAE 

b. Prueba de resistencia de concreto (resistencia a la compresión a los 7 días y 28 días) --- 
(Prueba de compresión, elaborar un esquema para el control de calidad 

c. Producción de concreto 
- Método de almacenamiento de material (Cemento, agregado, aditivo, varillas de 

hierro) 
- Dispositivo de caliblación: Antes del uso, revisión durante el uso, verificación de 
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tolerancia de medición. 
- Mixer: Prueba de eficiciencia de mezcla, JIS A 1119, JIS A 8603, JSCE-1 502 
- Dosificción: Agua, cemento, agregado, aditivo, Cotrolar la humedad superficial de 

agregado. 
- Mezcla: Según JIS A 1119. Establacerá orden de dosificación y tiempo de mezcla de 

acuerdo a la prueba. En caso de que no se pueda realizar la prueba, mezclará por 1,5 
minuto como minimo hasta 4,5 minutos como máximo. 

d. Transporte y vaciado: Basicamente deberá vaciar y compactar inmediatamente. En caso 
especial, tiempo desde la mezcla hasta el vaciado tiene que ser menos de 1.5 horas. 

e. Curado: Curado húmedo, 5 días o más 
f. Unión: Método de posicionamiento, direccionamiento y trabajo 

 
(2) Prueba para el control de calidad 

Las pruebas para el control de calidad tienen como objeto enfocado tomar remedio, en el caso de 
que presente un resultado fuera de la norma, a pesar de que estén empleando el procedimiento 
basado en el plan de ejecución de trabajo o basado en las experiencias. Por lo cual en este caso, 
sobre la base de los resultados de prueba y criticas por la vista, se tomará siguiente 
procedimiento de acuerdo al grado del asunto.  

- Revisar si hay algun problema en el método de prueba y cálculo de resultados. 
- Presentarse en la prueba para el control de calidad que realiza el Contratista para 

verificar si la prueba es adecuada. 
- Mandar al Contratista dar proposiciones considerando el resultado de la prueba. 

En el siguiente Figura 2.1 se muestra la relación entre el control de calidad y la finalización de las 
obras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.1 entre el control de calidad y la termnación de las obras 

[Supervisor] 

Plan de ejecución 
de trabajo 

Orden 

Verificación 
Prueba para el 

control de calidad Ejecución 

[Contratista] 

Dirección 

Prueba de 
terminación de obra 

Finalización de obra 

[Dirección ambulante] 
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(3) Gestión de informe de los resultados 
Los informes referente al control de calidad son los siguientes, loc cuales deberán ser adjuntado 
periodicamente en el informe mensual y presentado a las autoridades relacionedas. 
 

Tabla 2.2  Lista de resultado de prueba 

Artículo Fecha de entrega 

Resultado de prueba de maquiaria Inmediatamente despues de prueba bajo precensia 
Resultado de prueba de materiales Inmediatamente después de prueba 
Solicitud de aprobación del uso de concreto Días antes del vaciado de concreto 

Prueba estándar de concreto (Diseño de mezcla) Días antes del vaciado de concreto 

Prueba estándar de concreto (Prueba de mezcla) Días antes del vaciado de concreto 

Prueba diaria de concreto Inmediatamente después de prueba 

Informe del resultado de vaciado Dentro de   días después de terminar las obras de concreto 

Prueba aentándar de varilla o certificado de inspección En caso de prueba,   días antes de inicio de producción 

Prueba de bombeo de pozo Dentro de   días después de instalación de bomba 

 

 
2.4  Control del acabado 

(1) Método de implementación del control del acabado 
El Supervisor debe procurar ordinariamente controlar el procedimiento de ejecución para la 
finaliad de garantizar que las formas y medidas de estructura construida cumplan correctamente 
lo establecido en el Contrato y las normas correspondientes, con buena apariencia y el acabado 
esmerado.  

 
(2) Atestado de inspecciones del acabado 

Para verificar el acabodo de las estructuras, el Supervisor ordenará el Contratista que elabore el 
atestado de inspección del acabado. Previo a ella, deberá tener confirmado si lo que consta en el 
dicho atestado y los trabajos reales coincidan. En dicho atestado describirá, estableciendo algun 
formato adecuado, sobre los objetos de inspección que se hace difícil registrar el resultado y 
acabado de manera suficiente. 

 
(3) Los asuntos a ser verificado en las inspecciones del acabado 

Los siguientes son los asuntos principales previstos a ser verificado. 

① Trabajos constructivos del tanque de distrubición de agua 
- Corte de suelo, hundimiento del terraplén, deprecsión, etc. en los trabajos de tierra 
- Deformación nanormal, hundimiento, grietas, impermeabilidad del Tanque reductor de 

presión de concreto armado. 
- Volumende concreto vaciado 
- Medida final de las estructuras terminadas 
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- Longitud extendido, altura instalada, recubrimiento de tierra de la red de tubería. 
 

② Trabajos de instalación de tubería de transmisión 
- Corte de suelo, hundimiento del terraplén, deprecsión, etc. en los trabajos de tierra 
- Volumende concreto vaciado para las consrucciones secundarias. 
- Medida final de las consrucciones secundarias terminadas 
- Longitud extendido, altura instalada, recubrimiento de tierra de la red de tubería. 

 

③ Trabajos de rehabilitación de pozos existentes 
- Posicionamiento, condición de las instalaciones. 

 

2.5  Control del procedimiento de la ejecución 
A pesar de que el procedimiento depende del criterio voluntario del Contratista, el Supervisor 
procura verificar en lo posible los trabajos, que no permite revisar la condición por fuera, o que son 
sumamente dificil inspeccionarse, por medio de tesitificaión y/o prueba de medición. En caso de que 
no se pueda testificar en la obra, deberá ordenar al Contratista entregar las fotografías, planos, 
registros, etc. para verificarlos. Por consiguiente, deberá exigir al Contratista que siempre disponga 
de esos documentos. 
 

2.6  Control del cronograma 
2.6.1  Asuntos a ser considerado en el control del cronograma 

 El super visor debe comprender el control de cronograma del Contratista, dando indicaciones y 
coordinación con él, para garantizar que el Proyecto termine dentrro del plazo determinado de 
manera precisa y además con seguridad. Para poner el presente control deberá tomar en cuenta lo 
siguiente. 
- Comrender minuciosamente el cronograma de acuerdo al avance de obra y siempre estar atento 

para que no haya ningun retraso. 
- En el caso de prevea algun retraso por el procedimiento de ejecución no apropiado, dar ordenes 

adecuadas enseguida sobre refuerzo de equipo y trabajador, para activar el avance de las obras. 
- Cuando una obra se relaciona con la otra en el trascurso de la ejecución, Coordinar ambas obras 

para que avancen armoniosamente. 
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2.6.2  Runión preliminar para cronograma 
El Supervisor procurará comprender el cronograma de trabajo suifientemente, realizando las 
reuniones indicadas en la Tabla 2.3. 
 

Tabla 2.3  Reunión sobre cronograma 
 

Reunión Frecuencia Relacionados, participantes Documentos a ser presentado para 
el informe del cronograma de obras

Inicio de a 
ejecución 

Entrada al lugar 
de obra Supervisor, Contratista Plan de ejecucion de trabajos, 

cronograma general 
Detalle de 
trabajos Cada día Funcionario del Contratista, Jefe del 

subcontratista 
 

Otras reuniones 
periódicas 1 vez / semana Supervisor, Funcionario del Contratista 

Cronograma general, cronograma 
individual por obra*, Registrode 
inspecciones, etc.* 

*：Presentar depende de la necesidad 

 
2.6.3  Informe sobre el cronograma de trabajos 

Para el fin de comprender el avance de las obras, el Supervisor ordenará al contratista elaborar los 
documentos para el informe de cronograma de trabajo. El contratista deberá expresar el cronograma 
en el flujograma con barras. 
- Cronograma general de trabajo  
- Cronograma clasificado por el tipo de trabajo  

 
 

2.7  Control de seguridad y red de comunicación en el caso de emergencia 
2.7.1  Control de seguridad 

(1) Asuntos a ser considerado para el control de seguridad 
El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier clase de 
accidente, que sea directo o indirecto, provocado por los trabajos de construcción, ya que esto 
llega a ejercer influencia grave en la sociedad. Por lo tanto, previo al inicio de las obras el 
Supervisor obligará al Contratista establecer una junta de seguridad y realizar voluntariamente el 
control de seguridad convocando reuniones con las personas correspondientes sobre los temas a 
ser descrito en los siguientes numerales, y a su vez supervisará la condición de ejecucón. 
Asimismo, para evitar los accidentes procurará efecutuar la supervisión tomando en cuenta las 
condiciones naturales de cada comunidad y la salud de los trabajadores en lo posible. 
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(2) Temas de control de seguridad 
Se puede considerar siguientes temas. 

Tabla 2.4 Tema de control de seguridad 
 Tema Contenido Correspondientes 

Revisión previa al trabajo Reconfirmar las observaciones de 
seguridad 

Todos los trabajadores 

Recorrido del jefe 
responsable 

Revisar la condición de seguridad Jefe responsable de control de 
seguridad 

Diario 

Reunión preliminar sobre 
los trabajos 

Reconocer los trabajo peligrosos 
Examinar las medidad 
Orden de segridad 

Funcionarios, Jefe subcontratista 

Semanal Reunión semanal para las 
medidas de seguridad 

Reconocer los trabajo peligrosos 
Examinar las medidad 
Orden de segridad 

Funcionarios, Jefe subcontratista 

Patrulla de seguridad Patrullar en el lugar de obra 
Reunión de seguridad e higiene 

Funcionarios, Jefe subcontratista, 
entidades ejecutoras, Supervisor 

Mensual 

Reunión mensual para las 
medidas de seguridad 

Reconocer los trabajo peligrosos 
Examinar las medidad 

Funcionarios 

Según la 
necesidad 

Educación de seguridad Educación de seguridad e higiene Funcionarios, correspondientes 

 
(3) Contenido de los trabajos para el control de seguridad 

A continuación se escribe sobre el contenido concreto de los trabajos para controlar la gestión de 
seguridad, los cuales deberá efecutuar el Contratista voluntariamente. 

1) Asuntos generales para las ordenes de seguridad 
- Uso obligatorio de traje de faena apta para los trabajos, casco y otras dispositivos de 

seguridad. 
- Mantener el área de trabajo siempre limpia y arreglada en orden 
- Asegurar la seguridad para los vehículos y peatones, aclarando el área de trabajo por los 

dispositivos tales como, letrero preventivo contra accidentes, barricada, etc. 
- Gestionar la seguridad de manera eficiente, utilizando la lista de control. 
- Medidas antirrobo en el depósito provicional de material dentro de la oficina el sitio 

determinado. 
- Retiro de los materiales y equipos y la limpieza final al abandonar la oficina principal en 

el lugar y sucursal. 
 

2) Asuntos relativos a las instalaciones provicionales 
- Revisión periódica de la planta sencilla de concreto, otras instalaciones provicionales, 

equipos, herramientas, etc. 
- Indicación del acceso seguro y los lugares de exclusión por medio del letrero u otros los 

dispositivos adecuados. 
- Revisión periódica de los cables de tierra, aislamiento u otros maeriales eléctricos. 

 
3) Obras de tanque de distribución de agua y tubería de transmisión y distribución. 

- Disponer siempre de la vigilancia nocturna 
- Guardar sin falta el talud de seguridad y colocar gradas menores en la exabación para la 
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base del tanque de distribución de agua. 
- Precauciones al manejar la grúa para carga y descarga de las tuberías. 
- Tomar medidas perfectas contra vuelco de las tuberías al almecenamiento provicional. 
- En el momento de excavación para el tendido de tubería, verificar y revisar el suelo 

natural para la excavación segura y retenida de tierras. 
- Nunca colocar los materiales cerca de sanja. 
- Educación a los trabajadores, que no se encuentre debajo de la carga mientras la grua esté 

en operación. 
 

4) Maquinaria  
- Elegir un responsable de los trabajos, y realizar instalación, montaje y desmontaje de 

maquinaria con la indicación y administración de él. 
- Para limpiar las maquinas, cargar combustible, la revisión y reparación, siempre debe 

detener el motor. 
- Establecier las fechas de revisión para cada una de las maquinas, para su ejecución 

correcta. 
- Para asegurar el espacio de trabajo, siempre procurar arreglar el alrededor en orden. 
- Elegir los operadores cualificados. 

 
5) Sistema de control de seguridad 

Se debe establecer un sistema dibujado a continuación y tener reuniones para deliberar las 
medidas de seguridad, ya qeue en las obras se encuentra varios subcontratistas aparte del 
Contratista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.2 Sistema para el control de seguridad

Subcontratista 
Responsable de la obra 

Contratista, 
Sucursal local 

Jefe responsable del 
control de seguridad

Subcontratista 
Responsable de la obra

Subcontratista 
Responsable de la obra 

Misión de Estudio 
JICA, UNASBVI´s 

Supervisor 

Reunión de medidas de seguridad Autoridades públicas 
relacionadas 
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2.7.2  Aviso en la emergencia 
(1) Asuntos a ser informado 

En caso de ocurra alguna clase de accidentes, desastres, conflictos, etc. , depende del suceso se 
deberá ponerse en contacto con cada entidad relacionada, formando un sistema para recibir 
cualquier indicacioes. Los asuntos que avisar en la emergencia son siguientes: 
- Accidentes contra el público tercero. 
- Accidente mortal de los correspondientes (trabajadores del Contratista, Supervisor, etc.) 
- Accidentes, desastres naturales y conflictos significantes en la sociedad, incidentes 

ocurridos por fuerza mayor contemplados en el Contrado. 
 
(2) Sistema de comunicación 

En la Figura 2.3 se muestra el sistema de comunicación en la emergencia de accidente o 
desastre.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Métdodo de comunicación 
Al recibir información sobre la ocurrencia de accidente, se deberán tomar acciones de acuerdo al 
sistema de la emergnecia, evitando que se dificulte tomar medidas rapidas. 

Figura 2.3 Sistema de comunicación 

********* 

Contratista 

（Sucursal local）

Hospital de 
emergencia 

Contratista 

（Oficina principal）

*********** ************ 

Policía 

Cuartel de bomberos 

************ 

Accidente o 
desastre 

Supervisor 

（Oficina principal）

******** 

Supervisor 

(Supervisión de obra)
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1) Aviso inmediato (Primer aviso) 
En caso de surgir un accidente, se pondrá en comunicación de inmediato al Supervisor sobre 
la ocurrencia del mismo. Aunque haya información incierta sobre el detalle o magnitud, se 
deberá poner la mayor prioridad en comunicar las informaciones inmediatas. 

2) Comunicación por el informe de accidente (Segundo aviso) 
El Supervisor deberá elaborar un informe a parte del aviso inmediato por medio de teléfono, 
entre otros, y entregarlo a las entidades correspondientes. 

 
3) Asuntos a ser mencionado en el informe de accidente 

- Fecha y hora, tiempo 
- Lugar de accidente 
- Condición de daños (existencia de victima, nombre, pertenencia, grad de herida, daño 

material) 
- Observaciones del accidente 
- Medidas tomadas después del accidente 
- Reacción de prensa y noticia 
- Mapa del lugar accidentado (según la necesidad) 
- Fotografía del lugar accidentado (según la necesidad) 
- Otros documentos de referencia 

 

2.8  Inspecciones de las obras 
2.8.1  Objetivos y tipos de las inspecciones 

 Las inspecciones se deben realizar con la finalidad de que el Supervisor pueda verificar si las 
estructuras son construidas por el Contratista de acuerdo al Contrato. Por lo general ise incluye 
dentro de la misma inspecciones que se realizan diariamente tales como: testificación en la obra, 
inspección del acabad, inspección de material, además de otras: inspección de finalización de las 
obras, inspección del acabado parcial, prueba de operación parcial, inspección de inperfecciones. Sin 
embargo, en el presente artículo se describe sobre las siguientes inspecciones: finalización (incluido 
parcial), acabado parcial, operación parcial y de inperfecciones. 
 

① Inspección de la finalización de las obras 
El objeto de la presente inspección es para que, en respuesta a la petición de parte del 
Contratista a cnforme al Contrato, verificar la conclusión de todos los trabajos atravez de la 
testificación del Supervisor. Basicamente, las partes tales como: Supervisor, correspondientes 
del gobierno contraparte, Contratista, realizan dicha inspección sobre la base de los 
documentos de diseño, plande ejecución de trabajo, datos de control de calidad de las obras, 
certificado de calidad, etc., a la cual testifica el funcionario de JICA Bolivia. 
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2.8.2  Contenido de las inspecciones 
 La delegación para la inspección de la finalización de las obras, examina los siguientes temas con el 
objeto de verificar el acabado y la perfección integral de las estructuras construidas comparando con 
los plasnos del Contrato. 
1) Inspección del acabado 

Examinará la forma, medidas, precisión, cantidad, calidad y perfección integral de las obras, 
tratandose del acabado de las obras. 

 
2) Inspección del control de las obras 

Inspeccionar la eficiencia del control de las obras, tomando como referencia los documentos, 
registros, fotografías, etc. 

 
3) Inspección del control de calidad 

- Control de calidad ----------  Control de calidad en los trabajos de tierra, concreto, etc. 
- Control de seguridad -------  Medidas de seguridad, orden en las obras 
- Gestión administrativa -----  Condición de las gestiones administrativas 
- Otros --------------------------  Precisión de los trabajos tropográficos, etc. 
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