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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe contiene un resumen del trabajo realizado por un equipo de consultores delProyecto WASH que proporcionaron asistencia t~cnica a la Subsecretarfa de Saneamiento
Ambiental entre el 2 y el 22 de marzo de 1994, bajo los auspicios de la USAID/Ecuador. 

El prop6sito de esta actividad fue colaborar con la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental 
en la preparaci6n de dos seminarios-taller a desarrollarse, uno en Cuenca y otro en Machala,
para el estudio y anilisis de ]a Propuesta de Politica Nacional de Agua Potable y

Saneamiento Ambiental.
 

Los consultores de WASH realizaron entrevistas a dif-rentes autoridades y funcionarios y ala empresa privada en ocho provincias del pais, prepararon un docurnento con los resultados
de esas entrevistas, e identificaron los puntos criticos que posibilitaron definir las agendas 
para los seminarios. 

El seminario-Taller de Cuenca se desarroll6 entre el 14 y el 15 de marzo de 1994. Seorganizaron tres grupos de trabajo y se disefiaron tres talleres sobre: Politira General,
Politica Fiscal y Financiera, y Organizaci6n Institucional. El seminario de Machala tuvolugar los dias 17 y 18 de marzo de 1994. Se organizaron dos grupos de trabajo y se disefi6 
un solo taller sobre los temas principales de la propuesta de politica. 

En la parte inicial de los seminarios, se realiz6 la presentaci6n de tres ponencias: ]a primera
sobre "Situaci6n Actual del Subsector de Agua Potable y Saneamiento y Politica para elSubsector", por el Ing. Rafael Rivadeneira L., Subsecretario de Saneamiento Ambiental; lasegunda sobre "Politica Fiscal y Financiera", presentada por el Econ. Jos6 Avila M., Asesorde ia Subsecretaria de Saneamiento Ambiental; y la tercera sobre "Organizaci6n Institucional
del Subsector", a cargo del Dr. Fabidn Ydnez Cossio, Asesor de ]a Subsecretaria de
 
Saneamiento Ambiental.
 

Al t6rmino de cada taller, los grupos presentaron sus conclusiones en sesiones plenarias, yalgunos mencionaron comentarios por parte de los participantes, todo lo cual consta en losdocumentos que se adjuntan al Borrador del Informe. Los participantes demostraron un altoespfritu de cooperaci6n y el resultado de su trabajo permitiri enriquecer el contenido de la 
propuesta politica. 

Se han formulado recomendaciones para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ]aSubsecretaria de Saneamiento Ambiental, y la USAID. BAsicamente, las recomendaciones
siguen el espfritu de los hechos como resultado del primer seminario-taller de alto nivel
realizado en Quito los dias 1 y 2 de febrero de 1994. 
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Recomendaciones para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

" 	 El Ministerio de Desarrolio Urbano y Vivienda debe mantener y fortalecer su 
liderazgo en el sector. Los grupos de trabajo en los seminarios-taller 
concluyeron que la labor del Ministerio es adecuada y correcta, lo cual ofrece 
un respaldo a la labor del Ministerio. 

" 	 Se recomienda al Ministerio que contintie sus esfuerzos para que la Politica 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental se incluya dentro de los 
objetivos de la Comisi6n Asesora Ambiental (CAAM) en lo que se define 
como politica del subsector en relaci6n a la ecologia y el medio ambiente. 

Recomendaciones para la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental 

" Se recomienda analizar detenidamente los resultados de los seminarios-taller 
realizados en Cuenca y Machala y extraer de ellos los elementos de acuerdo y
desacuerdo de los participantes en relaci6n con la propuesta. 

" 	 Con esos elementos, revisar y actualizar la propuesta, incluyendo los aspectos 
positivos detectados durante el desarrollo de los eventos. 

* 	 Promover reuniones de trabajo con las principales entidades con el prop6sito
de analizar las conclusiones y acuerdos alcanzados durante los seminarios-taller 
y asegurar la participaci6n de dichas entidades en el proceso de ejecuci6n de la 
Politica Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental. Especial
atenci6n debe tener el andlisis de las conclusiones de los eventos acerca del 
papel del Banco del Estado y de la participaci6n de la iniciativa privada. 

" 	 Propiciar reuniones de trabajo que se consideren necesarias para definir con 
claridad el papel del IEOS durante el periodo de transici6n y despuds, con base 
en las conclusiones dc los seminarios-taller. 

" 	 Cumplir con la recomendaci6n del primer evento en el sentido de que se 
disefie un plan de acci6n para el periodo de transici6n, tomando en 
consie eraci6n las caracterfsticas particulares de los municipics en cuanto a 
tamafho y capacidad t6cnica, administrativa y economica, por un lado, y las 
necesidades de servicios, organizaci6n comurditaria y otros aspectos relevantes, 
tales como la necesidad de asistencia tdcnica, capacitaci6n, desarrollo 
institucional, recursos financieros, etc., por otro. 
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Recomendaciones para la USAID 

" Las tres recomendaciones en el Informe del Primer Seminario-Taller son
aplicables en la presente etapa y deberfan continuar como han sido propuestas. 

Acogiendo las opiniones de los participantes en ics eventos de Cuenca y
Machala y los comentarios de algunas personas entrevistadas, se propone la 
siguiente recomendaci6n: 

" Incluir en ]a propuesta de asistencia t6cnica a la Subsecretaria de Saneamiento
Ambiental el anilisis de ]a participaci6n de la empresa privada en la operaci6n
de sistemas de agua potable mediante programas de concesiones por parte delos municipios. Esta asistencia t6cnica requeriria el desarrollo de anlisis de
las capacidades t6cnicas, administrativas y econ6micas de empresas que
pudieran intervenir en el proceso, adem~is del desarrollo de los t6rminos de
referencia para ]a concesi6n de la operaci6n de los servicios a la empresa
privada (dos semanas). Se deberian definir los objetivos, estrategias,
participantes, modelo de propuesta, modelo de contrato de concesi6n, plan de
operaciones, cronograma de acciones y organismos de control. 
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Capitulo 1
 

INTRODUCCION
 

La politica de modernizaci6n del Estado y ia Agenda para el Desarrollo del Gobierno
Nacional orientan las politicas de provisi6n de servicios de agua potable y saneamiento y lasdecisiones y acciones de las entidades del subsector. Se toman en cuenta los aspectospolitico, econ6mico, social, ambiental y tecnol6gico en la formulaci6n de ]a polftica nacional 
de agua potable y saneamiento. 

El nfasis de las politicas recae en el agua potable y su directa relaci6n con la disposici6n ydepuraci6n adecuadas de desechos lfquidos y s6lidos y con el control del medio ambiente;

consecuentemente. 
 todo proyecto de abastecimiento de agua potable contemplard la

evacuaci6n de residuos lfquidos y de excretas, la descontaminaci6n de aguas servidas, y

medidas que conserven 
la calidad del agua y protejan las fuentes que le abastecen. Larecolecci6n y evacuaci6n de aguas Iluvias recibirdn soluciones compatibles con las
 
necesidades de las poblaciones.
 

De acuerdo al Censo Nacional para 1990, los servicios de agua potable abastecen al 61 porciento de la poblaci6n, mientras que el alcantarillado cubre el 53 por ciento de la demanda.
Las poblaciones urbanas alcanzan mejores niveles de atenci6n: 78 por ciento y 70 porciento, respectivamente. Las comunidades rurales registran porcentajes mucho menores: 

por ciento y 31 por ciento.
 

Pocos sistemas de abastecimiento mantienen un suministro continuo y estable; una gran

mayoria ofrecen un servicio inferior a la demanda, por insuficiente capacidad instalada.
 

Es generalizada la baja calidad del agua por defectos en el proceso de trataniento odistribuci6n o conexi6n domiciliaria, pero mAs grave es el hecho de que las aguas seividas no 
son tratadas y se descargan directamente a los cursos receptores. 

La gesti6n t6.cnica, comercial y f'manciera es deficiente, con pocas excepciones. Eldesperdicio de los caudales, las pdrdidas por falta de medici6n o de facturaci6n y cobro, las
bajas tarifas y otros subsidios indiscriminados, tanto estatales como municipales, contribuyen 
a generar resultados antiecon6micos de la operaci6n de los servicios. 

Concurren a este cuadro de deficiencia las numerosas entidades pfiblicas y algunas privadasque intervienen en actividades de agua potable y saneamiento y que no trabajan
coordinadamente con la Subsecre:aria de Saneamiento. Muchas de ellas tienen otros 
objetivos principales. 

Ecuador exhibe una significativa experiencia de participaci6n de comunidades rurales yurbano-perifdricas de ciertas ciudades en la construcci6n y manejo de sus propios sistemas de 

I
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agua y saneamiento bisico. No obstante, se ha comprobado la discontinuidad de acciones de 
extensi6n en promoci6n, educaci6n sanitaria y capacitaci6n, circunstancias que han debilitado 
los logros alcanzados. 

Un problema que puede volverse serio es la carencia de acciones de protecci6n de cuencas 
hidrogrfficas; algunos planes maestros de agua potable plantean soluciones que no llegan a
 
ejecutarse o que s6lo se ejecutan de modo parcial y discontinuo. La consecuencia de la
 
imprevisi6n ha Ilevado a que varios sistemas de ciudades grandes y medianas sufran la
 
disminuci6n del caudal y deban construir extensos acueductos para captar fuentes distantes, 
o 
que deban racionar la dota.i6n. 

Unas pocas organizaciones privadas han emprendido acciones de protecci6n de microcuencas 
en sistemas rurales, ejemplos que invitan a difundirlos. 

Existe dispersi6n de Ics recursos fiscales destinados a los presupuestos corrientes y de 
inversiones de las numerosas entidades pfiblicas que ejecutan obras de agua y saneamiento 
bisico, a mis de los municipios. S61o una parte de estos recursos es administrada por la 
Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, a trav6s del Fondo Nacional de Saneamiento B~isico 
Rural. Otra parte del financiamiento fiscal otorgado mediante transferencias del Fondo de 
Desarrollo Seccional tiene doble objetivo: uno el de cubrir los ddficit de operaci6n de los 
servicios p6blicos municipales, y el otro el de completar el financiamiento de las inversiones 
de ampliaci6n de los sistemas municipales y de otras entidades paiblicas, a trav6s del Fondo 
de Inversiones Municipales, administrado por el Banco del Estado. 

Esto ha impedido establecer un modelo congruente para que la carga de los costos de 
operaci6n de los servicios, de recuperaci6n de las inversiones y de los servicios centralizados 
se distribuyan entre la tributaci6n nacional y local y las tarifas de servicios y contribuciones 
de mejoras. El modelo habria permitido tambidn que esa carga se repartiera equitativamente 
en el tiempo entre los abonados actuales y futuros. 

Con el prop6sito de impulsar las politicas del Gobierno Nacional relativas a la provisi6n de 
los fundamentales servicios de agua potable y saneamiento, el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, por intermedio de la Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental, ha 
elaborado la Propuesta de Polftica de Agua Potable y Saneamiento Ambiental que pretende 
ser una de las bases del proceso de modernizaci6n y descentralizaci6n de las funciones 
pCiblicas que intervienen en el sector. 

1.1 Antecedentes 

Durante el primer seminario-taller para la presentaci6n de la Propuesta de Polftica Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento realizada en Quito del 1 al 2 de febrero de 1994, se 
obtuvieron resultados importantes y se demostr6 que el proceso de reordenamiento del sector 
recidn comienza y que requiere de andlisis con otros niveles de consulta, para lo cual la 
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Subsecretaria de Saneamiento Ambiental disefi6 dos eventos mis para cuya realizaci6n
 
solicit6 la asistencia t6cnica y el apoyo f'manciero de la USAID.
 

Un segundo seminario-taller se desarroll6 en ]a ciudad de Cuenca del 14 al 15 de marzo de
1994, con ]a asistencia de 34 participantes de diferentes instituciones (ver Ap6ndice E). 

El tercer seminario-taller tuvo lugar en la ciudad de Machala con la 	asistencia de 32
participantes, en su mayoria delegados municipales y directores provinciales del IEOS.
 

Previamente, 
 los consultores de WASH cumplieron un programa de entrevistas, preparado
 
con base de una lista proporcionada por Ja Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental.
 

Tanto la programaci6n de las entrevistas como ]a planificaci6n general de ]a consultoria se
 
cumplieron durante el taller de planificaci6n.
 

1.2 Taller de Planificaci6n 

El 2 de marzo de 1994, previamente al desarrollo de las actividades de consultorfa, se 
desarroli6 un pequefio taller de planificaci6n que tuvo por objeto: 

" 	 Realizar entrevistas a funcionarios previamente seleccionados por la 
Subsecretaria de Saneamiento Ambiental sobre la Propuesta de Polftica 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental; promover su anAlisis y
discusi6n; detectar el nivel de percepci6n; e identificar puntos criticos. 

* 	 Sistematizar con claridad los resultados de las entrevistas para preparar
propuestas de agendas que se utilizarin en el desarrollo de los seminarios-taller 
en Cuenca y Machala. 

Simultneamente se prepar6 el programa de entrevistas a cumplir por los consultores en la 
siguiente semana y media de trabajo. 
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Capitulo 2
 

DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS
 

Con pocas variaciones en cuanto a las horas acordadas para las entrevistas, se cumpli6 casi en su totalidad el programa en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, El Oro yGuayas. En total fueron entrevistadas 39 personas entre autoridades de gobierno, personeros
municipales, y representantes de empresas de agua potable, ONGs internacionales y
nacionales, y representantes de la empresa privada. 

2.1 Metodologia 

De manera general a todos los entrevistados se les coment6 el contenido de la Propuesta dePolitica Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental, motivando su participaci6n.
Los comentarios, opiniones y sugerencias hechas por los entrevistados fueron condensadas
posteriormente en un documento que fue entregado a la Subsecretaria de Saneamiento
Ambiental, a la USAID y al facilitador de los seminarios-taller, Sr. Alfonso Palacios, conquien se analiz6 el documento en detalle y se procedi6 a seleccionar los resultados que
pudieran dar lugar a temas de agenda para los seminarios y especialmente para los trabajos
de grupo. 

Durante el desarrollo de los seminarios, se evalu6 continuamente el valor del impacto de lostemas, encontrdndose que eran pertinentes, claros y de inter6s para los participantes.
Unicamente una de las preguntas formuladas para trabajo de grupo, con base en el resultado
de las entrevistas, aparentemente demostr6 no ser suficientemente concisa. 
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Capftulo 3
 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS
 

Todas 	las entrevistas se realizaron dentro de un marco de amplia colaboraci6n y en formaparticipativa. Los consultores de WASH expusieron los diferentes temas con base en lapropuesta de politica nacional y propiciaron el diilogo sobre el documento, permitiendo lapresentaci6n de experiencias de las instituciones en los temas analizados, asi como la
formulaci6n libre de ideas, sugerencias, opiniones, etc., de los entrevistados, con miras aenriquecer el contenido de las agendas para los seminarios y del documento de Polftica
 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental.
 

3.1 	 Comentarios 

Pese a que muchos de los entrevistados no habian recibido el documento de la propuesta depolitica nacional o no ]a habian estudiado, los comentarios obtenidos durante las entrevistas
fueron valiosas y permitieron agrupar los conceptos de acuerdo a los tres componentes
principales de la propuesta: 

" 	 Politica General 

" 	 Polftica Fiscal y Financiera 

* 	 Organizaci6n Institucional. 

Con esa base fue posible organizar las agendas de discusi6n de los dos seminarios-taller y
guiar los trabajos de grupo (ver ap6ndice). 

Los entrevistados coincidieron en varios puntos entre los cuales caben destacar los siguientes: 

a) 	 Amplio apoyo al principio de descentralizaci6n. 

b) 	 Necesidad de mecanismos de desarrollo institucional paia que los municipios se
capaciten adecuadamente antes de absorber las responsabilidades descentralizadas,
especialmente en relaci6n con comunidades pequefias. 

c) 	 Se considera que la recuperaci6n de costos es necesaria. Sin embargo, y en relaci6n 
con comunidades pequefias y de limitada capacidad de pago, la fijaci6n de tarifas debe 
ser estudiada cuidadosamente. 

d) 	 Se opina que los problemas de alcantarillado y desechos s6lidos deben ser objeto de 
mayor atenci6n dentro de la propuesta de polftica nacional. 
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f) La participaci6n del sector privado es necesaria a todo nivel: planificaci6n, operaci6n
y mantenimiento, administraci6n, construcci6n, y explotaci6n de los servicios por
contrataci6n directa o por concesi6n de servicios. 
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Capftulo 4 

IDENTIFICACION DE AREAS CLAVE
 
PARA TRABAJO DE GRUPO EN LOS SEMINARIOS
 

Con base en los resultados de las entrevistas, se identificaron algunas Areas clave que

merecian mayor anilisis y que podian constituir temas para trabajo de grupo durante los
 
seminarios-taller.
 

1. 	 Descentralizaci6n 

2. 	 Coordinaci6n institucional 

3. 	 Papel del IEOS dentro de ]a polftica nacional 

4. 	 Asistencia t6cnica a los municipios en el periodo de transici6n 

5. 	 Problemas ambientales de contaminaci6n y control ambiental 

6. 	 Recuperaci6n de costos de inversi6n, de operaci6n y otros 

7. 	 Urgencia de agilizar procesos de financiamiento, especialmente con el BdE 

8. 	 Participaci6n de la empresa privada en ]a aplicaci6n de la Polftica Nacional de Agua
Potable y Saneamiento Ambiental, via concesi6n de servicios 

Estos puntos fueron analizados con el moderador de los seminarios-taller y con los asesores
de ]a Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y sirvieron de base para la formulaci6n de las 
agendas de discusi6n en los trabajos de grupo (Ap6ndice D). 
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Capftulo 5 

SEGUNDO SEMINARIO-TALLER PARA LA PRESENTACION 
DE LA PROPUESTA DE POLUTICA NACIONAL DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
CUENCA, 14-15 DE MARZO DE 1994 

5.1 Objetivo 

Con el prop6sito de impulsar las politicas del Gobierno Nacional relativps a la provisi6n de
los servicios de agua potable y saneamiento, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,por intermedio de la Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental, ha elaborado una Propuesta de
Poftica Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental como una de las bases del 
proceso de modemizaci6n y descentralizaci6n de los funcionarios ptiblicos que intervienen en
el sector que promueven un proceso de mejoramiento institucional y el uso racional de los 
recursos financieros destinados a satisfacer eficientemente las necesidades que las ciudades y
comunidades rurales tienen de contar con adecuados servicios bisicos. 

La Propuesta de Polftica Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental fiue presentada
durante el segundo seminario-taller disehiado para ese prop6sito y realizado en la ciudad de
Cuenca el 14 y 15 de marzo de 1994. Este evento estuvo dirigido a representantes de 
empresas de agua potable, la empresa privada, y organismos no gubemamentales, asi como 
tambi6n a directores provinciales del IEOS. 

5.2 Seminario-Taller 

Se organizaron tres grupos de trabajo, los cuales analizaron y comentaron sobre la propuesta 
simultAneamente en tres talleres: 

Taller I Poiftica General 

Taller 2 Polftica Fiscal y Financiera 

Taller 3 Organizaci6n Institucional 

Las plenarias que siguieron a los talleres ofrecieron comentarios y opiniones (Ap6ndice G). 
Algunas conclusiones importantes se pueden extraer de dichos comentaiios: 

5.2.1 Ambito Polfftico 

No existen opiniones uniformes o convergentes entre los grupos. Se pueden destacar los 
siguientes aspectos: 
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* 	 Las instituciones del Gobiemo Central deben ser rectoras de las politicas del 
sector, con responsabilidades de planificaci6n continua, coordinaci6n, 
fortalecimiento institucional, orientaci6n para la protecci6n ambiental, 
supervisi6n, control, capacitaci6n, y asistencia t6cnica y administrativa. 

* 	 Los gobiernos seccionales son considerados ejecutores de las politicas y los 
locales como responsables de la operaci6n y mantenimiento. 

i Se considera que la participaci6n de !a empresa privada es fundamental en 
todas las etapas del proceso. Se opina ademis que debe participar con nuevas 
tecnologias de investigaci6n. Podria tambi6n hacerse cargo de la operaci6n y 
el mantenimiento de los sistemas. 

" 	 En cuanto a c6mo deberia llevarse a cabo el proceso, no hubo respuesta sino 
en un grupo. Se opina que el tamafio de los municipios determinaria la forma 
de estructura. 

* 	 Las funciones deben separarse: La funci6n del Gobierno Central debe ser 
normativa y de control, mientras que el gobierno seccional debe atender los 
aspectos financieros. 

5.2.2 Ambito Econ6mico 

En este campo hay menos claridad en las respuestas. Se opina que los precios deben ser 
indicados antes de la realizaci6n de las obras. Por otro lado, se considera que la durabilidad, 
continuidad y evaluaci6n de los servicios son importantes en lo econ6mico. 

5.2.3 Ambito Social 

Se considera que el papel del Ministerio es correcto y que el papel del IEOS debe ser de 
coordinaci6n, normativo, de control y de asistencia t~cnica. En cuanto a coordinaci6n 
institucional, se recomienda que 6sta debe respetar ios objetivos de otras instituciones y que 
las gobernaciones deben tomar la iniciativa en la coordil,.aci6n. 

5.2.4 Ambito de la Protecci6n del Medio Ambiente 

En cuanto a este aspecto, hay criterios mis uniformes: que todos los proyectos de desarrollo 
deben tener un estudio de protecci6n ambiental; que deben existir politicas de protecci6n 
ambiental y manejo de cuencas hidrogrificas; y que se debe exigir el cumplimiento de las 
leyes forestales. 
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5.2.5 Prioridades 

Se considera que la formulaci6n de prioridades propuesta es correcta. Sin embargo, se debe
incluir en 1.b) la rehabilitaci6n de los servicios. 

5.2.6 Ambito Municipal 

Respecto a las politicas propuestas para los municipios, se considera que son correctas 
excepto en lo que se refiere a la fijaci6n de tarifas mediante ordenanzas. Eso no debe ser
asi. La ordenanza, por otro lado, dificultarfa o imposibilitaria la consecuci6n de servicios a 
la empresa privada.
 

En cuanto a probables problemas en este d.mbito, 
 se considera que la recuperaci6n deinversiones constituird un permanente problema en proyectos de mediana y baja capacidad de 
pago; ademis, se opina que el CONADE no debe aprobar los presupuestos y que los
 
municipios deben tener autonomia propia y total.
 

5.2.7 Politica Fiscal 

Los grupos estAn de acuerdo con los principios expuestos en la Politica Nacional de Agua
 
Potable y Saneamiento Ambiental.
 

5.2.8 Politica Crediticia
 

Por consenso, 
 los grupos opinaron que el Banco del Estado no debe ser considerado como
6inica fuente crediticia o intermediaria de cr6ditos o manejo de fondos. Las empresas

privadas solventes y otras fuentes nacionales e internacionales de cr6dito deben considerarse
 
en ]a politica nacional.
 

Adicionalmente, se recomienda que el Banco del Estado debe cumplir iinicamente las
funciones crediticias y devolver todas las actividades t~cnicas a las entidades ejecutoras. 

5.2.9 Refinanciamiento de la Inversi6n 

Se desea que exista transparencia en los trrnites y que sea oportuna y Agil la gesti6n. 

Se considera que es necesaria una mayor explicaci6n en cuanto a tasas de actualizaci6n 
diferencial, tema que no estA claro en el documento de la propuesta de politica nacional. 

5.2.10 Organizaci6n del Subsector 

Se considera que la propuesta es adecuada en cuanto a entidades normativas. En el campo
financiero, el Banco del Estado no es la tinica entidad reguladora en el Area financiera en el 
subsector. 
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El IEOS debe consolidar el sector, unificar las especificaciones t6cnicas de construcci6n, y 
encargarse de la capacitaci6n en general y de la coordinaci6n interinstitucional. 

5.2.11 Participaci6n de la Empresa Privada 

La participaci6n de la empresa privada se debe fomentar y fortalecer a todo nivel de los 
proyectos. Es necesario eliminar las actuales trabas burocriticas por una eficaz participaci6n
de la instituci6n privada en todos los campos, a travs de contratos directos o concesi6n de 
servicios. 

5.2.12 Responsabilidades del IEOS 

Estas deben incluir apoyo t~cnico-administrativo y t~cnico en la soluci6n de proyectos,
investigaci6n de soluciones, y aplicaci6n de tecnologias apropiadas de disefio y construcci6n. 
Ademdis, debe incrementar la gesti6n hacia los municipios, especialmente los pequefios. 

5.2.13 Otros 

Debe definirse el campo de acci6n de los organismos regionales, consejos provinciales,
ONGs, Ministerio de Bienestar Social, CARE y otros que trabajan en el irea de agua potable 
y saneamiento. 

5.2.14 Comentarios 

Las conclusiones anteriores merecieron comentarios e intervenciones de tres participantes, 
cuyas observaciones fueron como sigue: 

Ing. Saime Morillo 

Vale la pena resumir ciertos puntos de comtin acuerdo. 

1. 	 Aay consenso en lo que se refiere a mantener la permanencia del IEOS para que 
cumpla las funciones que se presentaron en los cuadros. 

2. 	 Existen dudas sobre la actual ubicaci6n del IEOS. Nos gustarfa ver un IEOS fuerte y
reestructurado con personal calificado, para darle al sector empuje y recuperaci6n de 
imagen. 

3. 	 Nos parece dificil no concebir al IEOS como una instituci6n aut6noma, concebida con 
vital importancia, y no como entidad secundaria, como se lo ha manejado durante 
varios afios. 
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4. Sabemos que recobrar esta autonomfa no serg ficil, pero se debc reconsiderar lo hecho 
con el IEOS y se podrfa pensar que, si debe estar adscrto, debe ser en condiciones
buenas 	y que se desempefie como 	instituci6n aut6noma con fuerza y productividad. 

5. Se requerird de gran asistencia t6cnica para que los nmunicipios logren manejar
adecuadamente los sistemas. 

6. 	 Los proyectos regionales no podiian dejar de lhacer agua pctable, porque hay proyectos
que se justifican en su existencia por la magnitud de los proyectos. Parecerfa
peligroso sugerir ]a supresi6n de los proyectos regionales. Serd necesario coordinar y
unificar con los municipios para que manejen en forma ordenada y efectiva estos 
proyectos. 

7. 	 En ]o que se refiere a la iniciativa privada, hay una crftica: Consta 	la participaci6n 
como 	deseable, pero parece que es una menci6n pobre de participaci6n; m~is bien
denota duda, ya que no analiza de frente la participaci6n privada ni da lineamientos 
directos de participaci6n. 

8. 	 Estamos de acuerdo con que el Banco del Estado no puede ser la dnica fuente de
financiamiento. Aspiramos que alguna de las empresas del Estado pueda emitir sus 
propias estrategias. 

9. Sobre tarifas, parece que alrededor del mantenimiento sano de todas las empresas est.
la aplicaci6n de tarifas apropiadas. No se puede enfatizar su importancia. Deben estar
alejadas de ]a ingerencia polftica y tener un mecanismo de aplicaci6n al margen del
manejo polftico. Caso contrario, la iniciativa privada no podria participar si las tarifas 
no son expedidas por ley y ordenanza municipal. 

Ing. F. 	Aguinaga 

1. 	 Cabe aclarar que cuando nos hemos referido a entidades regionales, no se trataba de
los proyectos regionales sino que se refiere a ]a dispersi6n de los recursos. Coincide 
en los planteamientos relativos a ]a existencia del IEOS, ya sea con ese o cualquier 
otro nombre. 

2. 	 Manifiesta temor, con base en realidades, de que las municipalidades, por razones
polfticas, no atiendan a las comunidades como 	deberfan y que muchas comunidades 
rurales 	no sean atendidas en forma satisfactoria. 

Econ. 	Luis Barreno 

1. 	 Preocupa el punto de vista de la planificaci6n iQu6 va a pasar con las comunidades 
rurales sin capacidad de representaci6n, peor de ejecuci6n, que acuden a los 
municipios pidiendo ayuda y tendrdn la negaci6n de 6stos? 
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2. 	 El IEOS debe seguir con el manejo de los trabajos de ejecuci6n hasta que se instauren 
legalmente otros organismos para la ejecuci6n de los proyectos. 

3. 	 Existen ya programas de desarrollo rural, manejados por el Banco del Estado, 
tendientes a cubrir las necesidades de agua potable en el drea rural dirigiendo los 
prestamos en estas zonas por medio de los consejos provinciales; tal vez entren a ser 
parte las empresas de agua potable y alcantarillado. Deberfa definirse que el IEOS 
siga ejecutando obras en un perfodo de transici6n. 

Dr. Fabidn Yinez 

1. 	 El foro fue muy valioso, lo mismo que los aportes de cada una de las personas que
han intervenido. Por lo tanto, sugiere y pide de manera muy especial que las 
inquietudes que no se han manifestado o la ampliaci6n de sus valiosos comentarios y
criterios los hagan Ilegar a la Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental, toda vez 
serdn tornados cn cuc;ta como un aporte rnuy importante 

que 
a fin de lograr un documento 

final como producto de este seminarlo. 
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Capitulo 6
 

TERCER SEMINARIO -
 TALLER PARA LA PRESENTACION 
DE LA PROPUESTA DE POLITICA NACIONAL DE AGUA
 

POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
 
MACHALA, 17-18 DE MARZO DE 1994
 

6.1 Objetivo 

Este seminario-taller tuvo el mismo objetivo general que el anterior realizado en
Cuenca, y estuvo dirigido a presidentes y concejales, alcaldes, representantes del
Banco del Estado y a directores provinciales e ingenieros del IEOS. 

6.2 Seminario-Taller 

Para este evento se cambi6 un poco la estrategia del taller para trabajo de grupos. Se
organizaron dos grupos y a cada uno de ellos se le asignaron temas especificos que
luego fueron expuestos en plenaria. Los temas solucionados fueron: 

Grupo 1: Politica General, Ambito Econ6mico, Ambito social 

Grupo 2: Politica Fiscal y Financiera, Organizaci6n Institucional 

El aporte de los grupos fue importante y estuvo motivado por la asistencia proporcionada por
el consultor de WASH durante el trabajo de los grupos. Entre las conclusiones, cabe
 
mencionar las siguientes:
 

6.2.1 Politica General y Ambito Politico 

Es necesario definir con claridad el papel de las instituciones del sector. Se considera que
inicialmente dentro del proceso, el IEOS debe cubrir el Area rural, mientras que los
municipios se deben responsabilizar del Area urbana. En el futuro, toda la responsabilidad
debe recaer en los municipios. 

En cuanto a la participaci6n de la iniciativa privada, se considera que los municipios debendar apertura a la iniciativa privada tambidn en el Area rural mediante contratos directos y
concesi6n de servicios bisicos de agua potable y saneamiento. 

Es necesario dictar leyes y modificar algunas existentes a fin de que el subsector estd bajo el
control municipal y del IEOS, en 1o urbano y lo rural respectivamente. 
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6.2.2 Ambito Econ6mico 

Manifiestan estar de acuerdo con ]a propuesta de politica nacional en lo referente a calidad, 
cantidad y costo de servicios. 

6.2.3 Ambito Social 

El IEOS deberia liderar el control del subsector en cuanto a saneamiento ambiental, en tanto 
que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debe coordinar con organismos
gubernamentales y no gubernamentales en esa irea. 

6.2.4 Prioridades 

Ninguna observaci6n se hizo a esta propuesta de prioridades para la concesi6n de pr6stamos 
para proyectos de preinversi6n o inversi6n. 

6.2.5 Ambito Municipal 

Los municipios deben propender a la creaci6n de empresas ptiblicas con el objeto de 
despolitizar la gesti6n y desconcentrar esfuerzos. 

6.2.6 Politica Fiscal 

Se recomienda que se permita la inversi6n en el subsector por parte de otros organismos
tanto extranjeros como municipales y que FONASA no sea considerada el dinico fondo de
programaci6n y ejecuci6n con que cuente el Ministerio para el desarrollo del subsector. Se 
deben crear mecanismos de protecci6n al sector rural a fin de lograr una mejor cobertura de 
servicios. 

6.2.7 Politica Crediticia 

Existe acuerdo en relaci6n con ]a propuesta. 

6.2.8 Refinanciamiento de ia Inversi6n 

Igualmente, en este punto existe acuerdo con la propuesta. 

6.2.9 Organizaci6n del Subsector 

Se considera que el subsector estA constituido por entidades normativas, reguladoras y de 
control, ejecutoras y financieras y que se deben establecer mecanismos de coordinaci6n. 
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6.2.10 Comentarios 

Algunas intervenciones tuvieron lugar en la sesi6n plenaria, entre las que destacaron las 
siguientes: 

Ing. Diego Gonzilez 

Aclara con respecto a la exposici6n que en lo que se refiere a la concesi6n de servicios a la empresa privada, los municipios estAn de acuerdo en lo que tiene que ver con los resultados 
de los servicios en Pis Areas urbana y rural. 

En lo que se refiere a la transferencia de tecnologia, puntualiza que los municipios siguentrabajando a trav6s de las empresas de agua potable y que el IEOS sigue trabajando en elsector rural a traves de las Juntas de Agua Potable y ha iniciado el proceso de transferencia 
de tecnologfa. 

Ing. Belletini 

Se refiere al punto de ]a coordinaci6n. Sugiere que se debe coordinar en forma general conlos organismos gubernamentales y no gubernamentales, de tal forma que no se crucen los
 campos de acci6n, como es el caso de instituciones 
como CARE y PLAN Internacional,
quienes dan todos los materiales (no asf en el caso del IEOS, quien requiere contraparte y
participaci6n de la comunidad). Se debe normar y por lo tanto el IEOS debe ser el
 
coordinador de estas acciones.
 

Ing. Augusto Dau 

Felicita a nombre del grupo por la magnitud del evento y los resultados del mismo. Hace
votos por que se contintie con este tipo de eventos, los cuales servirAn de mucho para
propender a ]a basqueda de soluciones una vez que sean claramente conocidas 
e identificadaslas dificultades de tal forma que se llegue con el mismo mensaje hacia las provincias y
cantones del pais y se obtenga la participaci6n de todas las autoridades municipales.
 

Sr. Alfonso Palacios 

Menciona que es buena la acotaci6n del Ing. Dau y que cabe aclarar que, durante el procesode estructuraci6n y preparaci6n de este seminario-taller, si se procedi6 con ]a invitaci6n a losmunicipios de todo el Area de la costa, asi como a los prefectores provinciales. Seguramente
por alguna raz6n ellos no han podido estar en este evento, pero bien vale la pena hacer conocer que ]a invitaci6n si se dio y que hubiera sido muy importante que los ejecutores
hayan sido los principales interesados en estar presentes aquf. 

Aspiramos que en futuro se den cita en estos eventos. 
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Ing. Jorge Mora, Presidente del Municipio de Zaruma 

Felicita la iniciativa del seminario. Concretamente se refiere a la situaci6n de problemas que
enfrenta el cant6n de Zaruma. Destaca su inter6s por que el campo de acci6n del Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias permita que se regulen acciones para propender a la mejora
de los servicios. Menciona que seria de gran importancia el concurso y la participaci6n
activa de los municipios. Agrega que seria de gran importancia que se privatice cada junta
parroquial para independizar acciones y contar con la optimizaci6n de los resultados. Esto 
no implica despedir al personal, sino buscar que las juntas administradoras desempefien a
 
cabalidad su trabajo.
 

Ing. Wilmer Encalada 

El municipio es el sujeto de cr6dito y es fuerte localmente. Por lo tanto, es el responsable
directo, pero las juntas tienen que prestar su apoyo y su servicio a trav6s de los municipios.
Deberian demostrar los municipios su inter6s en descentralizar, demostrando su trabajo frente 
al gobierno. 

Ing. Carlos Pazmifio 

Menciona que se incluyan en la reglamentaci6n disposiciones para regir ]a participaci6n de 
las ONGs y la forma en que van a colaborar con los municipios, especialmente en lo que
tiene que ver con la recuperaci6n del capital, porque en el caso de las ONGs, regularmente
el 90 por ciento es no recuperable. Se deberia por tanto regular la participaci6n de las 
ONGs. 

En cuanto a los fondos provenientes del exterior, manejados por el Banco del Estado, se 
deberfa establecer una reglamentaci6n de participaci6n y fiscalizaci6n. 

Ing. Oswaldo Luna 

Agradece la realizaci6n de este seminario-taller. Menciona que actualmente en las parroquias
de Pifias funciona una Junta de Agua Potable con leyes y reglamentos propios. Pregunta qu6
pasaria con ella si se cambiaria el sistema. 

Ing. Diego Gonzdlez 

Menciona que es el IEOS quien fiscaliza y que en adelante la asistencia tdcnica la otorgarian 
los municipios a trav6s de la Empresa de Agua Potable. 

Econ. Josd Avila 

La participaci6n de los asistentes ha demostrado el gran inter6s por buscar soluciones para 
los problemas que se consideran en este taller. 
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En relaci6n con las preocupaciones que se han manifestado, aclara la extensi6n de ]a
propuesta. La propuesta de transferencia de tecnologia es que los municipios empiecen a

adiestrar, capacitar y entrenar hacia los dirigentes del sector rural, racionalizando el uso de

los recursos de que dispone cada uno de los municipios. Las JAAP serfan parte de una

microempresa dentro de ]a junta parroquial que congrega a las Juntas Administradoras deAgua Potable, dando asistencia y facilidad con un sistema de contabilidad, manejo de tarifas,
etc., y otras posibilidades que permitan mejorar estos servicios. 
Estamos recogiendo las ideas para elaborar un documento que las abarque y que serA 
devuelto a conocimiento de las autoridades seccionales. 

Ing. Wilmer Encalada 

Menciona que el nombre de ]a Subsecretaria de Saneamiento Ambiental da la pauta para el
manejo del medio ambiente y que hasta ahora en los planes que se hacen se maneja el
aspecto ambiental como pane de un proyecto, pero nadie maneja el aspecto ambiental como
parte de un cant6n y una provincia. Por lo tanto la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental 
deberia manejar los Planes Maestros en general. 
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Capftulo 7 

POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 

A. Aspectos Generales 

El presente informe resume las gestiones realizadas en el pais con el objeto de estructurar el
sector de agua y saneamiento, formular una politica clara y asegurar a futuro un mejor
servicio a la colectividad. En tal sentido presenta los avances realizados en estudios,

referentes a diagn6stico, an:lisis organizacional y recomendaciones pertinentes, 
como
antecedentes de ]a labor desaITollada en el campo de ]a asistencia t~cnica por WASH en la 
presente misi6n. 

B. Formulaci6n de una Politica Nacional para Ecuador 

Bajo ]a iniciativa del Vicepresidente de la Repiiblica, Econ. Alberto Dahik, el Consejo
Nacional de Desarrollo auspici6 un grupo de trabajo para la formulaci6n de una nueva
Politica Nacional de Agua y Saneamiento Ambiental. El grupo de trabajo inclufa
principalmente el Ministerio de Finanzas, el IEOS, el Banco del Estado y la Asociaci6n de
Municipalidades. El Vicepresidente requiri6, de cada uno de los miembros de lasinstituciones, el desarrollo de un documento de politicas para discutirlo bajo la perspectiva
del anflisis, conclusiones y recomendaciones de ]a Agenda para el Desarrollo. 

Como resultado de esta iniciativa, ]a propuesta de politica presentada por la Subsecretarfa de
Saneamiento Ambiental debe ser un documento abierto a la discusi6n de todas lasinstituciones involucradas en el sector. Se espera que los criterios y puntos de vista de los 
personeros de las diferentes entidades contribuyan a enriquecer el documento, dentro del 
marco de la polftica general de modernizaci6n del Estado. 

C. Aportes y Criterios Obtenidos de los Talleres 

1. Taller No. 1 - Politicas Generales del Subsector 

1.1 Ambito Politico 

" Participaci6n de ]a iniciativa privada. 

* Los principios democrfticos hacen fundamental la participaci6n de ]a iniciativa 
privada en el subsector en cualquiera de las etapas: preinversi6n, formulaci6n
de los proyectos, construcci6n, operaci6n y mantenimiento de los sistemas, y 
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el correspondiente cobro de tarifas mediante contratos de concesi6n realizados 
con los municipios, etc. 

" El sector privado deberfa participar con las nuevas tecnologias de 
investigaci6n. En este aspecto se resalt6 el papel que podrian tener las 
universidades. 

" 	 En lo que se refiere a la iniciativa privada, hay una critica al documento, ya 
que si bien consta la participaci6n privada como deseable, la menci6n que se 
hace en el mismo es pobre. Mis bien denota duda y no analiza de frente la 
participaci6n privada ni da lineamientos directos para su participaci6n. 

• 	 Se considera necesario clasificar los gobiernos municipales y locales como 
grandes, medianos y pequefios, a fin de determinar el tipo de estructura 
organizacional y los requisitos de fortalecimiento de las ireas t6cnicas. 

" 	 Existe consenso sobre la necesidad de modernizaci6n de ]a Contraloria General 
del Estado, cuyo papel debe ser el de orientador en la gesti6n de contrataci6n 
ptiblica con el fin de agilizar los procesos. Se considera conveniente un 
cambio de su estructura y capacidad de delegaci6n. Se anota que debe tenerse 
en cuenta el lucro cesante, causado por las demoras o postergaciones de 
opini6n por parte de la Contraloria General del Estado. 

1.2 	 Ambito Econ6mico 

• 	 La polftica tarifaria debe ser clara, a fin de auspiciar la participaci6n del sector 
privado. No debe existir fijaci6n de precios. Las reglas de juego deben 
indicarse antes de la realizaci6n de un proyecto, para poder comprometer 
inversiones y capital en el mediano y largo plazos. 

* 	 Sobre tarifas, se anota ademis que alrededor del mantenimiento sano de todas 
las empresas estA la aplicaci6n de tarifas apropiadas. No se puede enfatizar lo 
suficiente sobre ]a importancia de ese aspecto, sin decir que deben estar 
alejadas de la ingerencia politica y contar con un mecanismo de aplicaci6n que 
se encuentre al margen del manejo polftico. Caso contrario, si las tarifas son 
expedidas por ley o por ordenanza municipal, la iniciativa privada no podrfa 
participar. 

2. 	 Taller No. 2 - Politica Fiscal y Financiera 

2.1 	 Prioridades 

* Se considera que el orden de prioridades dependeri de cada instituci6n. 
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En cuanto a las prioridades, se presentan las siguientes recomendaciones: 

a) 	 Fortalecimiento institucional: desarrollo humano. 

b) 	 Obras de infraestrjctura: dar capital importancia a las obras iniciadas y

suspendidas para su conclusi6n, asi como la rehabilitaci6n de los sistemas
 
existentes.
 

c) 	 Agregar que se requieren equipos tdcnicos, no solamente para control
 
ambiental sino para fiscalizaci6n y supervisi6n.
 

d) 	 Como otra prioridad, se deberia analizar la adquisici6n de equipos de 

operaci6n y mantenimiento para asegurar la vida del proyecto. 

2.2 	 De los Municipios 

a) 	 iCon.sideran correctas y viables las politicas expresadas? 

" De los precios" Con el objeto de alcanzar el autofinanciamiento, la fijaci6n
debe estar realizada por las Empresas Municipales luego de un anAlisis de 
costos. 

" Se expresan dudas respecto de la fijaci6n a trav6s de una ordenanza, por el 
caricter politico que se le puede dar en un momento dado. Ademis, se 
considera que la ordenanza no calza en el concepto de administraci6n por 
concesi6n. 

" La politizaci6n de los municipios incidiri especialmente en la fijaci6n de 
tarifas. Como alternativa, el cumplimiento de lo indicado en la Ley del 
Regimen Municipal, piacticado con autonomia t6cnica y financiera, seria una 
politica aceptable para la fijaci6n de tarifas. 

* 	 Algunos participantes opinan qv,' el servicio debe ser suministrado aunque no 
se logre su autofinanciamiento. 

" 	 Se discuti6 ademds el planteamiento de que las industrias pueden verse 
afectadas en su competitividad y como fuentes de trabajo si se les grava con 
tarifas muy altas. De otra parte, como el costo del agua incide en su costo de 
producci6n, se lo transfiere en sus ventas a los consumido-es, con lo cual a la 
larga el mayor costo del agua, facturado a las empresas, lo pagan los 
consumidores. 

b) 	 Respecto a ]a recuperaci6n de la inversi6n, se Ilega al consenso de que es muy
dificil y que s6lo algunos proyectos est~n en esta capacidad. 
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" 	 Lo que se tiene que hacer por obligaci6n es la recuperaci6n de los costos de
 
producci6n.
 

" 	 Debe plantearse un estudio para que en un futuro se pueda Ilegar a realizar una 
recuperaci6n de los costos de inversi6n. 

" 	 El CONADE no debe aprobar los presupuestos municipales, para que 6stos
 
tengan autonomfa propia, pero paralelamente se deben reestructurar las
 
empresas.
 

" 	 Existen problemas institucionales que podrian solucionarse con asesorias y
 
capacitaci6n sobre gesti6n pt~blica y manejo empresarial.
 

" Los problemas de la comunidad responden a falta de capacitaci6n, insuficiente 
coordinaci6n para lograr el aporte comunitario, y bajos niveles econ6micos 
que demandan subvenciones estatales. 

2.3 	 Politica Fiscal 

a) 	 Ministerio de Finanzas/Fondo de Desarrollo Social 

b) 	 Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental 

" 	 En cuanto a la politica fiscal, estin de acuerdo. 

" 	 Existe la duda respecto a la durabilidad del FISE, ya que es una instituci6n 
creada por este gobierno, pudiendo desaparecer con otro. Por lo tanto, no 
pue,, tomdirsela como una instituci6n de manejo permanente de fondos. 

2.4 	 Polftica Crediticia 

" 	 No existe consenso respecto de que el Banco del Estado debe ser ]a tnica 
entidad intermediaria para los pr6stamos externos; mis bien, deberian 
intervenir las empresas privadas solventes y tratar con otras fuentes crediticias 
nacionales o internacionales. 

" Tambi~n se expresa que el Banco del Estado actuard como intermnediario 
financiero y que solamente en los prfstamos que se comprometa al Estado 
actuari como deudor. 

" El Banco del Estado debe cumplir tnicamente las funciones crediticias y 
devolver todas las otras actividades t6cnicas a las entidades ejecutoras. 
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" El Banco del Estado debe mantener una politica comtn en todas sus 
operaciones. Cualquier consideraci6n especial a un prestatario deber6 ser 
atendida por otros medios estatales. 

" 	 Como opini6n general, se indica que no existe claridad respecto a ]a politica
de establecer tasas de actualizaci6n diferencial. Los participantes requirieron 
una aclaraci6n mis amplia. 

" 	 No existe transparencia respecto a las asignaciones. 

" 	 No estA claro el papel del.Gobierno Central. 

2.5 	 Refinanciamiento de la Inversi6n 

" Debe existir transparencia en los tiimites de fimanciamiento y que sea oportuna 
y Agil la acci6n que se emprenda. 

* Un grupo considera que los pr~stamos deberin mantener su valor actualizado, 

mis un beneficio. 

3. 	 Taller No. 3 - Organizaci6n Institucional del Sector 

3.1 	 Organizaci6n del Sector 

" 	 Se considera que ]a propuesta es adecuada en lo que se refiere a entidades 
normativas y que el IEOS debe capacitar a las entidades ejecutoras 
(municipios). 

" El Banco del Estado no debe ser la ginica entidad crediticia, ya que existen 
otros organismos fmancieros. 

" Se debe tratar de unificar las especificaciones t~cnicas de construcci6n dentro 
del subsector a nivel nacional a trav6s del IEOS. 

" 	 Los municipios deben ejecutar proyectos a trav~s de la empresa privada,
recomendindose la utilizaci6n de un sistema de m6dulos.pero euidando que no 
se disperse ]a ejecuci6n de los mismos. 

" 	 Se considera que existen municipalidades o empresas de agua potable con 
capacidad t6cnica y operativa suficiente para acceder a f'manciamientos 
externos, sin necesidad de la mediaci6n del Banco del Estado. 
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3.2 	 Participaci6n de la Iniciativa Privada 

M 	 El sector pdblico deberd facilitar la intervenci6n del sector privado, eliminando 
trabas burocriticas innecesarias para que se vuelva atractiva la gesti6n de 6ste. 

D. 	 Conclusiones y Recomendaciones 

La identificaci6n de temas de interns, mediante el estimulo de las entrevistas de los 
consultores de WASH, fue sin duda un elemento importante para orientar el desarrollo de los 
diferentes talleres, ya que muchos de los entrevistados no habfanl recibido el documento de 
politicas ni la invitaci6n al seminario correspondiente. Del mismo modo, Ia mayoria de ellos 
desconocia los avances en la discusi6n de las propuestas de polfticas Ilevadas a cabo en la 
Vicepresidencia de la Repuiblica y consideraban muy interesante el poder aportar tambidn con 
sus experiencias en un campo alejado territorialmente del Gobierno Central. 

1. 	 Conclusiones Generales 

Lo substancial de los talleres ha sido el haber creado inquicudes de canibio y el haber 
analizado la necesidad de los gobiernos locales de asumir plenamente sus responsabilidades
de gesti6n frente a sus comunidades verse involucrados en un proceso de descentralizaci6n 
que no 	puede soslayarse por mds tiempo. 

Como consecuencia, el mds alto nivel del consenso parece darse en la necesidad de 
capacitaci6n institucional orientada a lograr un desarrollo humano que permita hacer frente al 
reto de una nueva forma de administraci6n. Es fundamental advertir el hecho que se forz6 
en el foro a admitir abiertamente la gesti6n de la iniciativa privada como "deseable" y a 
involucrar positivamente este cambio de actitud dentro de la propuesta politica. 

Existen algunos temas sobre los cuales no existe suficiente conocimiento en los participantes.
Tal es el caso de la nueva politica de coordinaci6n para el control ambiental al mis alto 
nivel, o sea, el de la Presidencia de la Reptiblica. Parece ser tambi6n que no existe claridad 
respecto del marco legal del regimen seccional. De ahi, por ejemplo, que ciertas 
apreciaciones de los grupos respecto de la gesti6n de administraci6n del Banco del Estado 
pasan por alto el papel de agente financiero del Estado que le otorga ]a ley. 

No existe claridad sobre los requisitos para obtener financiamiento. Tal parece que los 
obstdculos radican en que el Banco del Estado sea la dinica entidad crediticia del sector, 
situaci6n que no es real. Se apunta como soluci6n el que existan muchas entidades 
financistas, pasando por alto la necesidad de la calificaci6n de una entidad como sujeto de 
cr~dito y de un proyecto como financiera y econ6micamente factible, requisitos
indispensables para que un banco o una instituci6n financiera conceda un financiamiento. 
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Pese a que en la formulaci6n de preguntas se sugirieron algunos temas de carActer f'manciero, 
como la necesidad de una contabilidad de gesti6n, de reportes financieros para la
administraci6n gerencial, de ]a transparencia en la gesti6n ptiblica como medio de control,
etc., 6stos no fueron analizados, pudiendo darse el caso de que realmente no eran temas de 
inter6s en la gesti6n ptblica o que se desconocfa el alcance e importancia de un sistema
financiero, o que no habd tradici6n de hacer uso de esa informaci6n en el proceso decisorio. 
Cualquiera que fuera ]a raz6n, pone de manifiesto una grave falencia en las organizaciones
involucradas en el sector y una apremiante necesidad de fortalecimiento en este campo. 

Si bien se enfoca ]a politica tarifaria como fundamental para el mantenimiento de una 
empresa financieramente sana, no hubo comentarios respecto del concepto de "transparencia" 
que debe apreciar el ciudadano que paga el servicio, ni el concepto de "rendir cuentas" para
que el usuario perciba que existe una transacci6n justa entre el precio y el servicio. 

2. Recomendaciones 

Las conclusiones del evento realizado en Cuenca difieren de las del evento anterior en Quito, 
en cuyo caso los desacuerdos entre los participantes constitufan un punto focal para ]a
subsiguiente actuaci6n del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Subsecretarfa 
de Saneamiento Ambiental en el campo de la coordinaci6n, anilisis y gesti6n politica del 
mayor esfuerzo a fin de alcanzar armonizar los diferentes criterios. Esto se hizo, a su vez,
bajo el conocimiento de que demandaria una gran dosis de voluntad politica para enfrentar un
perfodo de transici6n en el que cada entidad pueda asumir el papel protag6nico que le

corresponde, a fin de lograr ]a racionalizaci6n del sector de agua y saneamiento.
 

En el evento que se analiza, el punto crucial parece ser la necesidad de afrontar con decisi6n
el reto que demanda el desarrollo institucional de los gobiernos y entidades locales para
asumir su papel en el proceso de descentralizaci6n. Como consecuencia, la asistencia
tdcnica, la capacitaci6n y los esfuerzos para crear una actitud positiva al cambio deben ser
 
los aspectos de prioridad.
 

El esfuerzo en este sentido es una inversi6n de gran envergadura, tanto desde el punto de
vista financiero como desde el punto de vista humano. Por lo tanto, debe ser evaluado en
cada caso a fin de realizarla con miras a una rentabilidad futura. De ahi que el anAlisis del 
recurso humano es la base para un adecuado despegue. 

Por su parte, la USAID, que ha estado activamente involucrada con el IEOS a travds de
actividades de asistencia t6cnica y financiera, debe mantener su respaldo a la instituci6n en 
un periodo de transici6n, el cual deberA ser menor a dos afhos, para que pueda asumir su 
nuevo papel de entidad normativa y reguladora del sector de agua y saneamiento, con lo cual 
se insiste en las recomendaciones formuladas como resultado de la asistencia prestada al 
anterior seminario en Quito. 
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Del mismo modo, respecto del proceso de descentralizaci6n de los gobiernos locales, es 
importante una asistencia t6cnica dirigida hacia una o dos entidades que por sus 
caracteristicas podrian constituir un "plan piloto" y provocar un efecto de demostraci6n de 
desvtrollo institucional y de autogesti6n. 
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Capftulo 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 	 Conclusiones y Recomendaciones 

Durante ]a fase de entrevistas, el equipo de consultores de WASH actu6 como intermediario 
entre la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda y las instituciones y organismos invitados a participar en dos seminarios-taller de
estudio y anilisis de ]a Propuesta de Politica Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental. 

En general, las personas entrevistadas recibieron positivamente la propuesta de polftica;

algunos lamentaron no haberla recibido con suficiente anticipaci6n para conocerla y

analizarla en detalle y preparar una participaci6n efectiva en los seminarios. Todos 
ofrecieron comentarios, experiencias y sugerencias que fueron recogidas por los consultores 
en el resumen de las entrevistas y que posteriormente sirvieron de base para las agendas de 
los seminarios y los trabajos de grupo. 

Durante el desarrollo de los dos eventos, uno en Cuenca y uno en Machala, los consultores 
de WASH actuaron como facilitadores, atendiendo preguntas de los participantes y aclarando 
conceptos tdcnicos de ]a propuesta de polftica nacional. 

8.2 	 Conclusiones Especificas 

Tanto las entrevistas como las conclusiones de los seminarios de Cuenca y Machala indican 
que hay acuerdo en un buen ntmero de aspectos y planteamientos de la Politica Nacional de
Agua Potable y Saneamiento Ambiental. Pequefias diferencias de enfoque de los 
participantes no invalidan el resultado final. De igual manera, existen desacuerdos en
algunos campos y planteamientos. Todas ls conclusiones de los grupos fueron planteadas
dentro 	del mAs amplio espiritu democrAtico, respetando el criterio de los participantes y
buscando acuerdos que beneficiaran al objetivo de enriquecer la propuesta de politica
nacional. 

Los acuerdos de politica mis importantes fueron los siguientes: 

U 	 La descentralizaci6n de ]a provisi6n de servicios de agua potable y
saneamiento ambiental hacia los municipios del pais es ampliamente apoyada 
como un elemento importante en el proceso de modernizaci6n del Estado. Sin
embargo, tomando en cuenta Ia situaci6n actual de los municipios, se considera 
necesario que se planifique cuidadosamente el proceso de entrega de la 
responsabilidad a los municipios, en los aspectos administrativos y
econ6micos. Este proceso debe ir acompafiado de un programa completo de 
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capacitaci6n de los recursos humanos municipales a todo nivel, asi como de ur 
desarrollo institucional apropiado, ademis del necesario apoyo econ6mico. El 
proceso de descentralizaci6n debe ser gradual y ejecutarse en un periodo de 
transici6n suficientemente elistico. 

" 	 Durante el periodo de transici6n, se considera que el IEOS debe conservar la 
responsabilidad de atender los requerimientos de setwicios en el drea iural, no 
concentrada y pobre, propiciando al mismo tiempo que los municipios se 
capaciten para asumir esas responsabilidadez. 

" 	 Existe acuerdo en que el IEOS asuma responsabilidades de ente normativo del 
subsector en Io referente a control, capacitaci6n, asistencia t6cnica, e 
investigaci6n de tecnologias apropiadas para el irea rural y perif6rica. 

" 	 Tambidn existe acuerdo en que el Banco del Estado no debe ser considerado
 
como la dinica entidad de financiamiento del sub-ector. Por el contrario, el
 
BdE debe devolver todas las acciones t6cnicas que ahora tiene y conservar
 
dinicamente las responsabilidades financieras, sin ser la dinica fuente de
 
financiamiento.
 

" Se concluye que es necesario que el subsector dd oportunidad a otras fuentes 
de financiamiento tanto externas como intemas, inclusive a la iniciativa 
privada, para participar en el financiamiento del desarrollo en el subsector de 
agua potable y saneamiento ambiental. 

" Existe 	consenso en que las tarifas que se cobran por los servicios deben cubrir 
los costos de administraci6n y de operaci6n y mantenimiento y que la 
recuperaci6n de las inversiones via tarifa debe ser estudiada cuidadosamente, 
pues existe la posibilidad de que en comunidades con baja capacidad de pago, 
esos costos deban ser subvencionados en alguna forma. 

" 	 La participaci6n de la iniciativa privada debe concretarse en forma de 
contrataci6n directa o concesi6n de servicios tanto para el sector urbano como 
para el rural y en todos los aspectos de planificaci6n, diseflo, construcci6n, 
operaci6n, mantenimiento y explotaci6n. 

• 	 El FISE no puede considerarse como un recurso de financiamiento a largo
plazo, pues su vigencia estA limitada al periodo del actual gobierno. 

Como 	desacuerdos, se pueden mencionar los siguientes: 

* No hay acuerdo en cuanto tiene que ver con la formaci6n de empresas
municipales operadoras de servicios de agua potable que atiendan tambi6n a la 
gesti6n de alcantarillado, desechos s6lidos y liquidos, y control del medio 
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ambiente, entre otras responsabilidades. Se opi±t en el sentido que eso crearia 
una innecesaria burocracia con lirntados resultados t6cnicos y econ6micos. 
Otros participantes son de la opini6n de que la creaci6n de empresas
municipales serfa un paso positivo en el desarrollo del subsector. 

" Tambidn existen dudas en relaci6n con la capacidad municipal para atender 
adecuadamente a los sectores rurales marginales sin ]a participaci6n del IEOS. 

• 	 Existe expectativa en relaci6n con los mecanismos que se adoptarfan dentro de
]a polftica financiera, para la aplicaci6n de subsidios. Algunos participantes y
entrevistados opinan que se requiere mayor transparencia en ese campo y que
el tema debe ser analizado detenidamente. 

" No existe un criterio uniformemente aceptado respecto al refinanciamiento de
las inversiones. Varios entrevistados y participantes opinan que es necesario 
ampliar el contenido del numeral 5, pdgina 10 de ]a propuesta, para hacerla 
mds explfcita y transparente. 

8.3 	 Recomendaciones 

8.3.1 Para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

* El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debe mantener y fortalecer su
liderazgo en el sector. Los grupos de trabajo en los seminarios-taller 
concluyeron que ]a labor del Ministerio es adecuada y correcta, lo cual ofrece 
un respaldo a ]a labor del Ministeric. 

* 	 Se recomienda al Ministerio que contintie sus esfuerzos para que la Politica 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental se incluya dentro de los
objetivos de la Comisi6n Asesora Ambiental (CAAM) en lo que se define 
como polftica del subsector en relaci6n con la ecologia y el medio ambiente. 

8.3.2 Para ia Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental 

" Se recomienda analizar detenidamente los resultados de los seminarios-taller 
realizados en Cuenca y Machala y extraer de ellos los elementos de acuerdo y
desacuerdo de los participantes en relaci6n con ]a propuesta. 

" Con esos elementos, revisar y actualizar la propuesta, incluyendo los aspectos
positivos detectados durante el desarrollo de los eventos. 

* Promover reuniones de trabajo con las principales entidades con el prop6sito
de analizar las conclusiones y acuerdos alcanzados durante los seminarios-taller 
y asegurar la participaci6n de dichas entidades en el proceso de ejecuci6n de la 
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Politica Nacional de Agua Potable y Saneamiento Ambiental. Especial 
atenci6n debe tener el anilisis de las conclusiones de los eventos acerca del 
papel del Banco del Estado y de la participaci6n de la iniciativa privada. 

" 	 Propiciar reuniones de trabajo que se consideren necesarias para definir con 
claridad el papel del IEOS durante el periodo de transici6n y despuds, con base 
en las conclusiones de los seminarios-taller. 

" 	 Cumplir con la recomendaci6n del primer evento en el sentido de que se
 
disefie un plan de acci6n para el periodo de transici6n, tomando en
 
consideraci6n las caracterfsticas particulares de los municipios en cuanto a
 
tamafio y capacidad tdcnica, administrativa y econ6mica por un lado y las
 
necesidades de serv'icios, organizaci6n comunitaria y otros aspectos relevantes, 
tales como la necesidad de asistencia tdcnica, capacitaci6n, desarrollo 
institucional, recursos financieros, etc., por otro. 

8.3.3 Para la USAID 

[ 	 Las tres recomendaciones formuladas en el Informe del Primer Seminario
taller son aplicables en la presente etapa y deberian continuar como han sido 
propuestas. 

Acogiendo las opiniones de los participantes a los eventos de Cuenca y 
Machala y los comentarios de algunas personas entrevistadas, se propone la 
siguiente recomendaci6n: 

" 	 Incluir en la propuesta de asistencia t~cnica a la Subsecretarfa de Saneamiento 
Ambiental el andlisis de la participaci6n de la empresa privada en la operaci6n 
de sistemas de agua potable mediante programas de concesiones por parte de 
los municipios. Esta asistencia t6cnica requeriria el desarrollo de anilisis de 
las capacidades t6cnicas, administrativas y econ6micas de empresas que 
podrian intervenir en el proceso, ademds del desarrollo de los t6rminos de 
referencia y condiciones bdsicas en las cuales se deberia conceder la operaci6n 
de los servicios a la empresa privada (dos semanas). 

Se deberian definir los objetivos, estrategias, participantes, modelo de 
propuesta, modelo de contrato de concesi6n, plan de operaciones, cronograma 
de acciones y organismos de control. 

" 	 Igualmente, y considerando que los municipios del pais tienen caracteristicas 
diferentes en cuanto a organizaci6n, recursos humanos y financieros, proyectos 
en ejecuci6n o en cartera, capacidad econ6mica variable, tipo de ingresos y 
diferentes limitantes para la contrataci6n y obtenci6n de pr6stamos, etc., se 
recomienda apoyar una asistencia t6cnica que realice anilisis econ6micos, 
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fiscales y organizacionales de los municipios divididos en 3 6 4 grupos
representativos y que se produzcan prograrnas especificos que podrian
aplicarse dentro de ]a asistencia tdcnica general de desarrollo institucional (dos
semanas). 
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APRENDICE A
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTOR±A PARA ORGANIZACI6N
 
INSTITUCIONAL E INGENIERfA.
 

T6rminos de referencia para el Area t6cnica de organizaci6n institucional
 e ingenieria, desde el 
02 de 	marzo al 22 de marzo, 1994. Sugerimos que
este profesional sea el 
Ing. Oscar Larrea, Consultor de WASH.
 

a) 	 Planificar, conjuntamente con la Subsecretaria de Saneamiento
Ambiental un calendario de entrevistas con diferentes empresas

municipales, municipios, Consejos Provincias, el BEDE, Contraloria
 
y Procuraduria General del Estado.
 

b) 	 Realizar las siguientes actividades en las entrevistas planificadas:
 

Detectar el nivel de percepcion y los puntos criticos que
 
podrian ser Motivo de discusi6n en los eventos.
 
Inducir en los entrevistados que el objetivo de una politica

es el de orientar y encausar las acciones pCblicas en provecho

de los usuarios en base a direferentes acciones especificas.
 

Percibir apreciaciones sobre las competencias propuestas para

las diferentes autoridades del subsector.
 

c) 	 Investigar factorres t~cnicos que influyen en 
la toma de decisiones

sobre los servicios 
piblicos de agua potable y saneamiento.

(Factores de previsi6n de crecimiento futuro, relaci6n con el
crecimiento urbano desordenado, deficiencias 
en los servicios,
escas~z de agua potable, falencias del saneamiento y contaminaci6n.
 

d) 	 Preparar un informe final con sus observaciones t~cnicas, planteando

conclusiones y recomendaciones. 
 El informe en borrador final dene
 ser entregado a la finalizaci6n del 6ltimo evento.
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APENDICE B 

TERMINOS DE REPERENCtA PARA LA CONSULTORIA 
PARA EL AREA PINANCIERA 

a) 	 Planificar, conjuntamente con la Subsecretaria 
de Saneamiento
Axnbiental un calendario de 
entrevistas con diferentes 
empresas
municipales, municipos, concejos provinciales, el BEDE, Contraloria
 
y Procuraduria General del Estado.
 

b) 	 Realizar las siguientes actividades en las entrevistas planificadas:
 

- Detectar el nivel de percepci6n y los puntos criuicos quepodrian ser motivo de discusi6n en los eventos. 

Inducir en los entrevistas que el objetivo de una politica es
el de orientar y encausar 
;as acciones publicas en provecho de
los usuarios en 
base a diferentes acciones especificas.
 

Recibir apreciaciones sobre las competencias propuestas para

las diferentes autoriades del subsector.
 

C) Investigar dificultades 
 que 	 imp[iden estabecer sisternas
autosuficientes para por lo menos la operaci6n de los servicios con
la fijaci6n de tarifas compatibles 
financiera y socialmente.
Realizar un anAlisis sobre el 
costo 	de producir agua potable.
 
d) 	 Preparar un informe final con sus observaciones t6cnicas, planteando


conclusiones y recomendaciones. El informe en 
borrador final debe
 ser 
entregado a la finalizaci6n del 6Ltimo evento.
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APENDICE C
 

Ing. Oscar R. Larrea
 

Econ. Elsa de Mena
 

Marzo de 1994
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OBSERVACION DE LOS CONSULTORES
 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS
 

La informaci6n que a continuaci6n se presenta es extraida de las entrevistas con
altos funcionarios 
provinciales como Gobernadores, 
Alcaldes Municipales,
Prefectos, Presidentes de Concejos Municpales, Gerentes y Directores T~cnicos de
empresas municipales y provinci,;es 
de agua potable, Director Ejecutivo o
Gerentes de empresas consultoras y de la construcci6n, representantes de Colegios
de Ingenieros Civiles y representantes de organismo3 no gubernamentales, que
operan en Pichincha, Azuay, El 
Oro, Guayas, Tunaurahua, Cotopaxi e Imbabura.
Esta informaci6n representa el 
sentir y laq opiniones de los entrevistados en
relaci6n 

de 

con algunos de los criterios sobre la "Propuesta de Politica Nacional
ProvisiOn de Agua Potable y Saneamiento". La informaci6n resume los
comentaric 
sobre los puntos m6s importantes que podria formar parte de la agenda
para los seTinarios-taller y ser analizados y discutidos 
en trabajo de grupos.
 

POLITICA GENERAL
 

El principio de descentralizaci6n es ampliamente aceptado y se considera
una necesidad sentida 
de tiempo atrAs. Sin embargo existe el firme
criterio de que serA necesario cumplir una 
serie de actividades previas,
como capacitaci6n de los recuros humanos 
municipales, que habrin de
intervenir en el proceso, provisi6n de normas administrativas y t~cnicas,
manuales, etc. 
 Adem~s de asistencia t6cnicas los
en campos
administrativos, de gesti6n social, financiero y t~cnico.
 

Al mismo tiempo no 
se entiende el proceso de descentralizaci6n como
atomizaci6r, de instituciones en cada regi6n, sino en descentralizaci6n en
la toma de decisiones en 
lo econ6mico y administrativo.
 

En este contexto se advierte una necesidad de trabajar dentro 
de un
proceso de institucionalizaci6n que permita la presencia de los Municipios
como gestores de las soluciones sociales de su comunidad. 
Caso contrario
deberia encontrarse un camino de organizaci6n de los cantones perquefios,
que no han logrado presencia politica ni administrativa y que
dificultarian un proceso de descentralizaci6n en el pais.
 

Es claro el principio de que los Municipios y las empresas encargadas de
la provisi6n de servicios 
piblicos deben ser responsables ante su
 
comunidad.
 

Las Areas rurales marginales deben ser atendidas 
tambi~n por sus
municipios, conforme lo indica la Ley de Regimen Municipal, para lo cual
se requerira de 
las asignaciones gubernamentales previstas 
en el Plan
Social a travis del Banco del Estado.
 

En este sentido es necesario definir 
con claridad la responsabilidad
Municipal para la dotaci6n de servicio de agua y saneamiento bsico, entre
las Areas rurales y urbanas, pues la ejecuci6n de proyectos por parte del
IEOS no probados prr los Municipios, en sus jurisdicciones, ha traido
graves problemas y desperdicios de recursos. 
Se advierte la necesidad de
una coordinaclon previa de los municipios para la ejecuci6n de proyectos

por parte de otras instituciones.
 

Como consecuencia 
se aprecia la necesidad o conveniencia de separar las
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funciones de normatividad y ejecuci6n y 
la de concentrar el manejo
financiero de los diferentes proyectos del 
sector.
 

Para facilidad del cumplimiento de sus objetivos, 
la politica debe
renfatizar 
sobre la necesidad de la unificaci6n de la gesti6n de agua y

alcantarillado en 
una sola empresa.
 

Se considera tambi~n necesario e importante, definir claramente cu~l seria
la responsabilidad de los municipios en relaci6n con el impacto ambiental,
respecto do los contaminantes domsticos, industriales, agricolas, etc.,
que se han de vigilar y medir, los pardmetros que contribuyan criterios de
medici6n, asi como la determinaci6n de la autoridad nacional que ha de
establecer el control operativo ambiental y de los criterios que se han de

seguir.
 

Existe pre-)cupaci6n sobre el tratamiento de aguas servidas especialmente
las que luego son usadas para el riego. Debe darse una coordinaci6n ente
las instituciones involucradas 
en estas gestiones. Seria necesario, un
plan de acci6n, y la identificaci6n de un esquema de financiamiento.
 

La recuperaci6n de costos es una necesidad y debe ser estudiada muy
detenidamente para el rango de 
pc laci6n rural de bajos recursos. Las
acometidas domiciliarias, para la poblaci6n de bajos recursos deberia ser
objeto de un subsidio transportable 
del Gobierno, a los Municipios o
Empresas Municipales, para facilitar el acceso de toda persona al servicio
 
de agua potable y alcantarillado.
 

Es necesario puntualizar con claridad la 
funci6n del Minsiterio de Salud
en el control de la calidad del agua de consume y en las normas de calidad
 que para ese efecto se implanten, asi como en la determinaci6n y control
 
de los contaminantes.
 

No estA claro cual serA el papel futuro del IEOS, dentro del nuevo esquema
de politica de provisi6n de agua y saneamiento. Algunos opinan que
conforme a la Propuesta de Politica el 
IEOS deberia desaparecer; otros
consideran que debe modernizarse y convertirse 
en un ente normativo de
apoyo y de control t~cnico altamente capacitado. Algunos consideran que
es 
improbable que los municipios puedan atender a las comunidades rurales
 y pobres sin la participaci6n activa del IEOS, especialmente en el periodo

de transici6n.
 

El periodo de transici6n, no 
mayor de dos afios, debe deslindar
responsabilidades de 
ejecuci6n de proyectos 
del IEOS y debe fortalecer
institucionalmente a los municipios para 
su gesti6n administrativa.
Existe claridad sobre la necesidad de 
capacitar a los organismos
ejecutores, municipios 
y empresas municipales, para la .7mplementaci6n
exitosa de proyectos en las Areas rurales, de esta forma se 
incentiva en
pleno cumplimiento de sus obligaciones legales.
 

Se considera que en toda la comunidad existe la capacidad econ6mica
necesaria para cubrir 
los costos de operaci6n y mantenimiento de los
servicios, no asi en 
relaci6n con la recuperaci6n parcial o total de las
invesrsiones, la ampliaci6n de los servicios o de la rehabilitaci6n de los
mismos. 
 Se hace referencia expresa al pago de 
 las acometidas
 
domiciliarias.
 

El caso de la Empresa Provincial del Gu~yas, merece un estudio mAs
profundo sobre aspectos 
 de descentralizaci6n 
 y delimitaci6n de
responsabilidades, justamente por los requerimientos institucionales para
acometer 
en forma eficiente la gesti6n 
de servicio a una comunidad
 
ampliada.
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Sus obetivos abarcaban la atencion de 11 cantones, ahora debe hacerlo con
 

relacion a 23.
 

2.- POLITICA SOCIAL.-


Se considera que el principio de proporcionalidad no es representativo, ni
aplicable indiscriminadamente y que debe 
ser estudiado con detenimiento
 
para su apliaci6n.
 

Algunas persona opinan que 
los problemas de alcantarillado y basuras,
deben merecer una mayor atenci6n dentro de la politica, pues son servicios
que tienen importancia especialmente 
en lo que dice relaci6n con el
control de la conta-minaci6n ambiental.
 

En las ciudades relativamente m~s per-aefias 
existe la percepci6n de que el
cobrar la basura en 
el consumo de electricidad es un impuesto y no una
retribuci6n del servicio, porque efectivamente no tiene ningn servicio de
recolecci6n de basura. 
 Estas politicas contribuyen a distorcionar los
criterios de transacci6n econ6mica de los servicios.
 

3.- ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
 

Se considera que adem6s de que la politica del subsector se vincule con el
control ambiental en general. el IEOS, deberia asumir responsabilidades de
investigaci6n en ese campo y apoyar asi a los Municipios en la soluci6n de
los problemas ambientales que enfrente. 
Adem~s, se debe establecer una
politica de liderazgo en la politica ambiental que tiene que ver 
con el
agua de consumo, desechos liquidos, s6lidos y gaseosos 
en el pais. Se
advierte un desconocimiento de la mixima autoridad coordinadora 
en este
 
campo, el CAAM.
 

4.-
 POLITICA FISCAL Y FINANCIERA
 

No existe una clara comprensi6n del esquema de recuperaci6n de costos, en
primer 
lugar porque las instituciones 
del sector piblico no tienen
contabilidad de gesti6n, 
ni contabilidad 
de costos y en general sus
ejecutivos no han 
visto informes gerenciales. En segundo lugar los
directivos, poca o ninguna importancia le dan a los reportes financieros,
los cuales se preparan Onicamente para 
cumplir las exigencias de la
Contraloria General del Estado y tienen en general un importante atraso en
la prsentaci6n de los mismos.
 

Parece existir un sentimiento de que el Gobierno Central 
debe otorgar
recursos 
para hacer obras. Se confunden conceptos respecto 
de una
politica finaciero, los conceptos de 
transparencai respecto 
de la
asignaci6n y manejo de los 
recursos no estAn bien comprendidos. En este
sentido estAn las politicas de cobrar por 
un 
concepto para solucionar
otros. No se tiene 
una visi6n clara de autogesti6n, ni 
de subsidios
 
transparentes.
 

Se advierte sin 
 duda la necesidad de agilitar los prouesos de
financiamiento para proyectos, 
sobre todo de pequefia envergadura, por
parte del Banco del Estado, sin embargo es 
notorio un reconocimiento por
la labor de la instituci6n.
 

Existe una baja capacidad de negociaci6n, para 
 la obtenci6n de
financiamientos, en 
las Entidades Seccionales pequefias y la contrataci6n
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de consultores para la real-izaci6n de los correspondientes estudios, les
 
parece cara, no es 
apreciada, no estAn bien presentadas.
 

Existe la opini6n 
de que los bajos salarios en los Municipios es un
problema estructural que dificulta el fortalecimiento institucional y el
 
desarrollo de su geti6n de servicio.
 

Los presupuestos de los Municipios son aprobados por el CONADE, el mismo
 que no permite una mejoria de salarios y mantiene a los municipios en un

circulo visioso de malas remuneraciones y poca eficiencia. La
 
interrogante seria: Debe el CONADE 
aprobar los presupuestos de los

Municipios o deberia darse la planificaci6n indicativa expresada por el
 
sefior Vicepresidente de la Repiblica?
 

5.- ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR.-


Se aprecia 
la necesidad de organizar el sector, definiendo la entidad
 
normativa y reguladora y las entidades ejecutoras.
 

Se ha podido establecer que la participaci6n del sector privado en la

soluci6n de los problemas de agua potable, saneamiento y control de la

contaminaci6n ambiental, es deseable, importante y necesaria a todo nivel.

En la planificacion, disefio, 
 construcci6n, operaci6n, mantenimiento,

administraci6n y explotaci6n de los 
servicios por contrataci6n directa o
 por concesi6n de servicios, mediante convenios especificos entre los
 
municipios y la empresa privada.
 

A~n en el conocimiento de que los Municipios tienen muchas debilidades, se

considera que esta seria la oportunidad que tendrian los profesionales

ingenieros para asesorar a las autoridades en las obras requeridas 1"en

ofrecer su contingente para la ejecuci6n de proyectos 
de inter~s de la
 
comunidad.
 

No ha existido en general una politica de apertura para la particiapci6n

del sector privado. Se piensa que puede ser mucho mds exitosa una gesti6n

en 
la que participe el sector privado, ya que a los contrdtistas privados

hay como fiscalizrlos, controlarlus y exigirlgs. Respecto de una gesti6n

de administraci6n del sector privado se comenta que frente a las entidades

pblicas, el ciudadano no 
tiene fuerza para exigir un buen servicio ni

quejarse, a las administraciones privadas hay coma controlarlas.
 

No es aceptada como opini6n general la participaci6n del Ej~rcito en
 
proyectos en los que el sector 
privado puede prestar importante
colaboraci6n. En este sentido la coordinaci6n del FISE, podria ser mucho

mcis exitosa para el cumplimiento de los objetivos, realiz~ndola con
 
apertura hacia el sector privado.
 

6.- EJECUCION Y OPERADORES
 

No estis claro cudl serd en el futuro el papel de las ONG's y de otras

organizaciones de carActer privado de provisi6n de agua potable y

sanearmiento. Es recomendable analizar este problema 
y definir las
 
politicas del subsector en este campo.
 

Existe adem~s el criterio de que la formaci6n de Empresas de Agua potable

y Saneamiento en los municipios, 
es deseable y necesario, asi como la

formaci6n de asociaciones, micro 
empresas o consorcios de Juntas
 
Administradorus de Agua y Saneamiento.
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Se reconoce que la autorizaci6n politica de los
municipios muy pequehos, que no pueden asumir 
cantones ha determinado
 

su responsabilidad y han
dado origen al tutelaje del IEOS 
en la probaci6n de sus 
presupuesto, en
sus programas de inversi6n, en el control y vigilancia de los mismos.
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APENDICE D 

AREAS CLAVE PARA TRABAJO DE GRUPO 

1.- POLITICA GENERAL.

1.1 De las 
entrevistas realizadas previamente al 
seminario-taller, se
desprende que la Politica de Descentralizaci6n del Estado hacia los
Municipios en materia de provisi6n de agua potable y saneamiento es
vilida y deseable. Se identifican las siguientes Areas criticas:
 

a) Fortalecimiento y desarrollo municipal
 

b) Capacitaci6n de recursos humanos
 

c) Apoyo tecnol6gico, administrativo y financiero
 

d) Definici6n del 
Area de competencia municipal
 
1.2 Existe preocupaci6n acerca 
de c6mo se coordina efectivamente 
la
atenci6n a los problemas anibientales de contaminaci6n del agua, del
aire y del suelo, en los siguientes aspectos:
 

a) Impacto ambiental general
 

b) Uso de aguas servidas, tratadas o no, en riego posterior.
 
c) Autoridad encargada 
del control t6cnico 
de las medidas
adoptadas en relaci6n a los contaminantes de inter6s sanitario
 

y econ6mico.
 

1.3 
 No estA claro cu.l seria el papel del IEOS una vez implementada la
politica, especialmente en 
los campos de:
 

a) Atenci6n a comunidades pequefas y marginales rurales, de bajos
ingresos y escasa capacidad de pago.
 

b) Asistencia t~cnica y apoyo a los municipios durante el periodo

de transici6n o despu6s.
 

c) Capacitaci6n 
 al personal municipal y comunitario en
administraci6n, operaci6n y mantenimiento de sistemas rurales
por gesti6n directa de las juntas administradoras o por medjo
de pequefias empresas privadas.
 

2.-
 POLITICA FISCAL FINANCIERA.

2.1. Se 
acepta el principio de recuperaci6n de costos, sin embargo
aparece necesario 
un mayor estudio y an~lisis sobre algunos

aspectos:
 

a) Qu6 costos, y 
en qu6 circunstancias sociales se puede
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recuperar?
 

b) Qu6 gesti6n fiscal y financiera se deberia cumplir?
 

c) Qu6 clase de capacitaci6n en ese campo se requerir. a nivel
 
municipal para cumplir esa gesti6n eficientemente?
 

2.2 	 Se advierte la necesidad de agilitar los procesos de financiamiento
 
para proyectos municipales en general, de manera especial en:
 

a) 	 Trimite con el Banco del Estado
 

b) 	 Complejas y demoradas tramitaciones en las inst 4tuciones
 
financieras que al final encarecen 
las obras y s, vuelven
 
obsoletas.
 

c) 
 Largos y engorrosos procesos de negociaci6n con CONADE en la

aprobaci6n presupuestal municipal que, a la postre, producen

los mismos efectos negativos descritos en el literal b) lineas
 
arriba.
 

3.-	 ORGANIZACION INSTITUCIONAL.

3.1 	 Se considera necesario organizar el sector y definir claramente
 
cuiles son:
 

a) Entidades normativas en el sector
 

b) Curles son reguladoras y de control
 

c) CuAles son entidades ejecutoras y financieras
 

d) 	 Cudl serA la coordinaci6n entre ellas.
 

3.2 
 An cuando se considera importante y necesaria la participaci6n de

la empresa privada, hace falta un mayor anAlisis y encontrar marcos
 
de acci6n respecto a:
 

a) 	 Gesti6n mediante concesi6n
 

b) 	 Organizaci6n de empresas municipales conjuntas de agua potable
 
y alcantarillado
 

c) 	 Consorcios de Juntas Administradoras de agua potable y
 
saneamiento rural con participaci6n comunal
 

3.3 	 Existe una fuerte corriente en el s.entido que IEOS deberia asumir
 
las responsabilidades de:
 

a) Apoyo t4cnico y administrativo a los municipios
 

b) Control t6cnico de las soluciones de la problemAtica de la

contaminaci6n, impacto ambiental y tecnologias apropiadas de
 
bajo costo.
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
- --bsecretari'a de Saneamiento Ambiental 

PROPUESTA 

POL4LTICA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

I. INTRODUCCION. 

La politica de modemizacidn del estado y el plan de acci6n del gobiemo nacional 
expresado en ]a Agenda para el Desarrollo enmarcan las politicas de provisi6n de los 
servicios piblicos de agua potable y saneamiento y pemitirdin orientar las decisiones y 
acciones de las entidades del subsector, en las que se tomari en cuenta los aspectos politico, 
econ61nico, social, ambiental y tecnol6gico. 

Se reconoce una situaci6n de insatisfactoria disponibilidad de servicios ptiblicos de 
agua potable y saneamiento bdsico, acompafiada de un perfil de deficiencias de gesti6n,
desorden institucional y registros de calidad menores a los deseados, deterioro del recurso 
y tendencia a aumentar los indices de contaminaci 6n del medio ambiente y de enfermedades 
o mortalidad debidas a insalubridad hidrica. 

El &nfasisde las politicas recae en el abastecimiento de agua potable, pero se sefialan 
declaraciones sobre la disposicidn y depuracidn adecuada de desechos liquidos y s6lidos y 
dcl control del medio ambiente. 

Todo proyecto- de abastecimiento de agua potable contemplari ]a evacuacidn 
adecuada de residuos liquidos y de'excretas, ]a disposici6n de aguas servidas y medidas 
para conservar la calidad del agua y proteger las fuentes que le abastecen. La re-olecci6n 
y evacuacidn de aguas Iluvias recibirdn soluciones compatibles con las necesidades de las 
poblaciones. 

II. SITUACION ACTUAL. 

1. Cobertura de los servicios. 

Los servicios de agua potable abastecen al 61% de la poblacidn, mientras que el 
alcantarillado cubre solo el 53% de la demanda. Las poblaciones urbanas alcanzan mejores 
niveles de atenci6n: 78% y 70%, respectivamente. Las comunidades rurales registran 
porcentajes inucho menores: 39% y 31%. 

No disponen de agua potable 1.230.000 habitantes de ciudades y en el medio rural 
1a cifra se acerca a 2.800.000. 

Carecen de alcantarillado sanitario 1.720.000 habitantes urbanos y 3.150.000 
habitantes rurales. 
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2. Calidad del servicio y del agua. 

Pocos sistemas de abastecimiento mantienen un suministro coritinuo y estable; una 
gran mayoria ofrecen un servicio inferior a la demanda, por insuficiente capacidad instalada, 
obligando a racionamientos perjudiciales para el consumo humano y tambi~n para las 
actividades cmerciales e industriales. En numerosos casos, el abastecimiento de agua la 
atienden persorihs particulares por medio de carros cistemas, en condiciones gravosas para 
los usuarios. 

Es generalizada la baja calidad del agua por defectos en los procesos de tratamiento 
o distribuci6n o conexi6n domiciliaria, pero, mds grave es el hecho que las aguas servidas 

no son tratadas y se descargan directamente a los cursos receptores. 

3. Gesti6n y finanzas. 

La gesti6n t6cnica, comercial y financiera es deficiente, con pocas excepciones. El 
desperdicio de los caudales, las ptrdidas por falta de medici6n, o de facturaci6n y cobro, 
las bajas tarifas y otros subsidios indiscriminados, estatales y municipales, contribuyen a 
generar resultados antiecon6micos de la operaci6n de los servicios. Es adn insuficiente la 
prdictica financiera de recuperar las costosas inversiones de ampliaci6n de la capacidad 
instalada. A ello se afiade, las excesivas intervenciones de la administraci6n centralizada en 
la gesti6n operativa y financiera municipal. 

Los municipios, instituciones descentralizadas que tienen la misi6n de proveer los 
servicios pdbli, os en referencia a todo el cant6n, se han limitado, casi todos ellos, a atender 
las necesidades de su cabecera-ciudad. Para las poblaciones rurales despliega su acci6n el 
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias-IEOS- con resultados heterog neos y ciclicos. A 
la fecha, ado!ece de numerosas deficiencias, sobretodo, porque no se ha adaptado a una 
realidad en continuo cambio y evoluci6n. 

Concurren a este cuadro de deficiencias, la abundancia de entidades publicas que 
intervienen en actividades de agua potable y saneamiento, muchas de ellas tienen otros 
objetivos principales, que no trabajan coordinadamente con la Subsecretaria de Sanearniento 
y el IEOS, lo que da lugar al costoso sostenimiento fiscal y a sus poco eficaces resultados. 

La escasez de personal t&nico, o su desproporcionada distribuci6n en el pais, la 
rigida reglamentaci6n laboral tanto del empleo civil como de los trabajadores sujetos al 
C6digo de Trabajo, el anacr6nico sistema de remuneraciones, son otras causas que explican 
un menos que modesto nivel de productividad y desempedo del personal. Al presente, esta 
desmotivado y acusado de inmoralidad y lenidad. 

4. Participaci6n de la comunidad. 

Ecuador exhibe una significativa experiencia de participaci6 n de comunidades rurales 
y urbano-perifdricas de ciertas ciudades, en la construcci6n y manejo de sus propios 
sistemas de agua y saneamiento bdsico. No obstante, se ha comprobado la discontinuidad 
de acciones de extensi6n en promoci6n, educaci6n sanitaria y capacitaci6n, circunstancias 
que han debilitado los logros alcanzados. 
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Existe tambidn un creciente trabajo de organizaciones no gubernamentales que
implantan modelos heter6geneos y, en numerosos casos, contrapuestos; lo cual provoca
impactos culturales que es necesario erradicar, en especial, porque alientan formas 
paternalistas y clientelistas. 

5. Protecci6n de los recursos naturales y el medio ambiente. 

No existen programas de protecci6n de cuencas hidrogrificas; algunos planes 
maestros de sistemas de agua potable plantean soluciones que no se las ejecuta, o solo de 
modo parcial y discontinuo. La consecuencia de la imprevisi6n ha Ilevado a que varios 
sistemas de ciudades grandes y medianas sufran disminucicn del caudal y deban construir 
extensos acueductos para captar fuentes distantes, o a racionar la dotaci6n. 

Unas pocas organizaciones privadas han empre-udido acciones de protecci6n de 
microcuencas en sistemas rurales, ejemplos que invitan a difundirlos. 

6. Inversiones, financiamiento fiscal y crediticio. 

Se conoce que en la ddcada de los afios setenta la inversi6n pfblica en agua potable 
y saneamiento bd.sico por persona fue de 7.40 d6lares promedio anual; entre 1982 y 1987, 
ese promedio se redujo a 3.50 d6lares. Estos indicadores reflejan una muy lenta ampliaci6n 
de ]a infraestructura, causada sobretodo por la crisis econ6mica y fiscal que afect6 las 
inversiones sociales. Por esta raz6n, no se ha logrado resolver hacia 1990 los deficit 
registrados a inicios de los afios ochenta, pues existen iguales 4 millones de ecuatorianos 
sin acceso al agua potable y se ha empeorado el saneamiento bdsico al pasar de 5 a 5.4 
millones las personas que no lo disponen. 

Ain existe dispersi6n de los recursos fiscales destinados a los presupuestos
corrientes y de inversiones de las numerosas entidades pfiblicas que ejecutan obras de agua 
y saneamiento bd.sico, a m.s de los municipios. Solo una parte de estos recursos administra
 
la Subsecretar'a de Sanearniento 
 Ambiental, a trav&s del Fondo Nacional de Saneamiento 
Bdisico Rural. Otra parte del firianciamiento fiscal, otorgado mediante transferencias del 
Fondo de Desarrollo Seccional, tiene doble objetivo, uno, cubrir los d6ficit de operaci6n de 
los servicios piiblicos municipales; el otro, completar el financiamiento de las inversiones 
de ampliaci6n de los sistemas municipales y de otras entidades ptiblicas, a travs del Fondo 
de Inversiones Municipales, administrado por el Banco del Estado. 

Esta dispersi6n ha limitado la consecuci6n de mejores resultados, ha dificultado la 
programaci6n de acciones y proyectos para atender las necesidades y que se sujete a 
prioridades y ha complicado que se coordine los procesos de programaci 6n, financiamiento, 
ejecuci6n y evaluaci6n. 

Adeinds, ha impedido establecer un modelo congruente para que la carga de los 
costos de operaci6n de los servicios, de recuperaci6n de las inversiones y de los servicios 
centralizados se distribuya entre la tributaci6n nacional y local y las tarifas de servicios y 
contribuciones de mejoras; el modelo habria permitido tambidn que esa carga se reparta
equitativamente en el tiempo entre los abonados actuales y futuros. 
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Los emprcstitos extemos que administra el Banco del Estado, han permitido 

satisfacer a los municipios y otras entidades paflicas en sus requerimientos destinados a 

ampliar o completar las instalaciones de los sistemas de agua potable o saneamiento bMsico; 

los prstamos concedidos han beneficio preferentemente a las ciudades grandes y medianas 
del pais. Sinembargo, los procedimiento de aprobaci6n y contrataci6n de cr~dito son muy 

prolongados,-y encarecen los costos reales, en perjuicio de las finanzas municipales y de 

los usuarios delos servicios. 
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IH. POLITICAS PARA EL SUBSECTOR." 

1. En lo politico. 

El gobiemo nacional asigna la primera prioridad al abastecimiento de agua potable 
a la poblaci.g.h. Regird el principio subsidiario del estado y la descentraliz:!ci6n de los 
servicios pfibli&bs. Todo el esfuerzo del gobierno nacional estard orientado a brindar apoyo 
a los municipios en el cumplimiento de su responsabilidad y no a competir con ellos. 

Los municipios son los responsables de la provisi6n del agua potable y saneamiento 
en los asentamientos poblados de cada cant6n, conforme a la Ley; decidirdn los modos de 
gesti6n mis convenientes; entre ellos, ia concesi6n del servicio, en su totalidad o de una 
parte, cuando se demuestre que es mis eficiente. En el caso de sistemas que abarquen mis 
de un municipio, deberdin conceder la prestaci6n del servicio a empresas regionales pfiblicas 
creadas mediante convenios de mancomunidad entre los municipios intervinientes; en estos 
convenios podr~n participar consejos provinciales y otras entidades pfblicas. 

Se coordinar, la cooperaci6n externa ofrecida por las agencias internacionales, 
organismos gubernamentals y privados, a fin de canalizar los aportes t~cnicos, financieros 
y servicios de apoyo de Ynodo complementario y no competitivo, y en base de politicas y 
acciones compatibles y rLultiplicadoras de efectos, y que concurran a crear conductas 
culturales permanentes sin menoscabo de la dignidad humana y la base histdrica de la 
nacionalidad ecuatoriana. 

2. En lo econ6mico. 

Para los servicios de agua potable y saneaniento regird el principio de eficiencia en 
la provisi6n y el aprovechamiento racional del servicio suministrado. 

El aprovechamiento racional del servicio requiere la medici6n domiciliar de la 
cantidad consumida de agua o de la carga contaminante liquida o s6lida generada por los 
usuarios. La eficiencia de la prestaci6n se asegurard con ]a recuperaci6n de costos de 
prestaci6n y otras medidas sefialadas en la politica tarifaria. 

La provisi6n de los servicios serd reglamentada mediante ordenanza, que deberd 
contemplar especialmente la regulaci6n de.la cantidad, calidad, continuidad y precios del 
suministro. Los aspectos de la regulaci6n serdn: 

a) Cobertura. 

El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento seri garantizado para toda 
persona, sin exclusi6n. Los municipios tomardn medidas para ampliar oportunarnente ]a 
infraestructura y atender debidamente la demanda existente. 

b) Cantidad. 

El abastecimiento del agua comprenderd el suministro domiciliar para consumo 
humano y para atender las necesidades sanitarias del comercio, servicios e industria, la 
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conexidn domiciliar al alcantarillado u otras formas de disposici6n de residuos liquidos. 
Para satisfacer las demandas de uso industrial o de servicios comercializados, se 
establecerdn contratos especificos de suministro del agua o evacuaci6n de residuos liquidos 
o s6lidos. 

c) Calidad. 

La calidad del agua para consuno y descarga en cursos de agua receptores, y de los 
otros servicios de saneamiento, se sujetardn a los par.metros y normas de control dispuestas 
por la autoridad competente. 

Los municipios serdn responsables del cumplimiento de las normas; las infracciones 
serdn sancionadas de acuerdo a la Ley y ordenanzas. 

d) Precios del servicio. 

Las 	precios del servicios (tarifas y tasas) se fijardin tomando en cuenta: 

i. el 6ptimo beneficio social neto entre las alternativas para determinarla; 
ii. la carga retributiva que se transferiri al usuario actual o futuro; y, 
iii. 	 la recuperaci6n total o parcial de las inversiones de ampliaci6n de los sistemas, 

las que deberdn contener obras para mitigar impactos perjudiciales a] ambiente. 

Los precios ser.n aprobados mediante ordenanza. Ningn concesionario ni empresa 
ptablica o de ec.onomfa mixta, podrd modificar los precios aprobados. 

No se concederdin excensiones del pago del consumo a ninguna persona natural o 
juridica, pdblica o privada, excepto .a los cuerpos de borrberos y s6lo respecto del consumo 
de agua. 

3. En lo social. 

Se considerard como principio social el reparto equitativo del costo de prestaci6n del 
servicio entre todos los usuarios, para lo cual regird la proporcionalidad del precio en 
funci6n de la cantidad de consurno y del uso econ6mico del agua, de la evacuaci6n de 
aguas servidas dom~sticas, de la generaci6, de desechos s6lidos y la carga contaminante 
de desechos s6lidos, liquidos o gaseosos. 

En casos de municipios menores y pobres, el Gobiemo podrd aceptar a costa del 
Fisco el servicio de la deuda, total o parcial, de pr~stamos contraidos para financiar obras 
de instalaci6n, ampliaci,n o mejoramiento de la provisi6n de los servicios. 

Se concederd el financiamiento de obras de agua potable y saneamiento b,sico en 
barrios marginales urbanos y localidades rurales a travds del Fondo de Inversi6n Social de 
Emergencia, con la participaci6n de la comunidad. El valor de estas inversiones sociales 
formard parte de ia politica subsidiaria del Estado y, por to tanto, su recuperaci6n estard en 
funci6n de la capacidad de pago de los usuarios. 
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Los subsidios servirdn para compensar fmancieramente las tarifas minimas de

usuarios de bajo ingreso y por el consumo para el servicio contraincendios. Estas tarifas se 
denominan tarifas sociales. 

Como subsidio al subsector, el gobierno reintegrard sumas iguales a los impuestos
y aranceles Sue recaude y sobrecostos legalmente establecidos que hayan pagado los
municipios o sib concesionarios, si es el caso, como consecuencia directa de inversiones 
efectuadas; estos subsidios se concretardn en los contratos de cr6dito para financiar las 
inversiones. 

Tambidn compensard con subsidios transitorios al concesionario debido al mayor
costo del servicio ocasionado por el empleo de procesos de purificaci6n de aguas superiores 
a los pardmetros y normas, y asi evitar aumentos inconvenientes de las tarifas. 

La politica social se complementard con programas de apoyo y extensi6n en
educaci6n sanitaria, capacitaci6n en tecnologias de gesti6n de servicios pablicos, destinado 
especialmente a mujeres, promoci6n del desarrollo de la comunidad y otras medidas con 
el fin de mejorar el empleo y el ingreso de grupos marginales. 

4. En la gesti6n administrativa. 

La politica de apoyo del Gobiemo Nacional a los municipios se reflejar, en ]a
transferencia de conocimiento e informaci6n de modemast~cnicas de gesti6n y ad
ministraci6n de servicios pfiblicos para las funciones de operaci6n de sistemas, ventas del
servicio; medici6n, facturaci6n y cobro, catastro de abonados; desarrollo de proyectos de 
rehabilitaci6n, mejoramiento y mantenimiento de sistemas; control de calidad de aguas;
bancos de informaci 6n; determinacid n de precios piblicos y actualizaci6 n y de recuperaci6 n
de inversiones; contabilidad de costos, presupuesto comercial y auditoria; disefio y apertura
de empresas pfiblicas; modelos y procesos de contrataciones y c,.ncesiones; administraci6n 
de personal y bienes, entrenamiento en servicio; informaci6n sobre la adopci6n de
decisiones en los diversos niveles de la gesti6n y para el control y supervisi6n de obras en
 
proceso.
 

5. En la nologia y medio ambiente. 

La politica del subsector se vincula cpn la politica ecol6gica en cuanto tiene que ver 
con la conservaci6n de las fuentes de agua, la protecci6n de la calidad de agua en defensa 
de los usuarios y ]a adopci6n de medidas de control ambiental en la disposici6n adecuada 
de desechos s6lidos, liquidos y gases nocivos. 

Se acordardn mecanismos efectivos de coordinacidn con otros sectores y entidades 
a cargo dcl manejo, conservaci6n y protecci6n de los recursos naturales o de control
ambiental, para formular proyectos concretos sobre la materia. Los proyectos especificos 
para la conservacidn del medio ambiente, debidamente aprobados, serdn objeto de 
financiamiento y, por lo tanto, de recuperaci6n de las inversiones pfiblicas a traves de 
medidas tributarias. 

Las responsabilidades y acciones que correspondan a las politicas del subsector (II 
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numerales I a 5) se distribuirim entre las instituciones del subsector, con el prop6sito de 
facilitar la programaci6n de actividades y el control de su cumplimiento, simplificar los 
procesos y aumnentar la eficacia. 
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IV. POLITICA FISCAL Y FINANCIERA." 

1. Prioridades. 

Las prioridades para la concesi6n de pr6stamos para proyectos de preinversi6n o 
inversiones .l subsector de agua potable y saneamiento ambiental seguirin el siguiente 
orden de prioridkdes: 

a) 	Investigaciones y estudios de preinversi6n, reajuste o actualizaci6n de obras 
iniciadas o suspendidas; proyectos de preinversi6n para desarrollo de tecnologias, 
capacitaci6n y educaci6n sanitaria. 

b) 	Obras de infraestructura:
 

I" Obras en ejecuci6n hasta concluirlas y que entren en servicio.
 

2 ' Obras para cubrir demandas insatisfechas mayores del cincuenta porciento.
 
3' Las demds obras
 

c) 	Adquisiciones de bienes de capital: equipo para bombeo y saneamiento ambiental, 
laboratorios de anflisis de calidad ambiental, equipo t~cnico de medici6n de 
caudales de agua. 

Las inversiones del grupo c) tendrin tambidn primera prioridad y no son excluyentes
de las de los grupos a) y b). 

2. De los municipios. 

Los municipios procurar.n el autofinancianiento de los servicios ptiblicos de agua
potable y saneamiento y del control del medio anibiente'. Los precios que establezcan por
los servicios prestados a los abonados, directamente o por intermedio de empresas pfiblicas 
o concesionarios, deberzin recuperar los costos de operaci6n, definidos con arreglo a la 
practica industrial o comercial, y las inversiones piblicas, en el valor financiado con cr~dito 
ptiblico. Los dficit de operaci6n que se produjeren como consecuencia de la aplicaci6n de 
tarifas sociales serin compensados con los subsidios que transfiera el Fisco. 

Los municipios financiarin las inver;iones para el desarrollo de los servicios de agua
potable y saneamiento ambiental con los recursos propios, donaciones directas, asignaciones

extraordinarias registradas en partidas del Presupuesto General del Estado y con emprdstitos
 
concedidos por el Banco del Estado.
 

3. 	 Politica fiscal. 

El 	Ministerio de Finanzas administrard el Fondo de Desarrollo Seccional, revisard 
•cada 	 aflo las asignaciones para los municipios, con sujeci6n a las disposiciones de la Ley.
Establecerd en el Presupuesto General del Estado, las compensaciones de sanearniento 

En 	anexo se enumera los rubros de coatos y preciom pdblicos, inversiones y recuperaci6n. 
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.ambiental, los subsidios que transferiri a los municipios, con sujeci6n a la politica social 
definida en este documento. En el capitulo de la deuda pfiblica, situar, las asignaciones para 
el servicio del cr~dito contraido por los municipios sujetos de este beneficio del Gobie-no 
o que ejecuten programas de agua potable y saneamiento ambiental para poblaciones 
rurales. 

El Minifgerio dictard medidas que reduzcan la dispersi6n de las asignaciones para 
gastos corientes de actividades que corresponden al subsector de agua potable y 
saneamiento ambiental y que son ejecutadas por entidades del Sector PNiblico, excepto 
municipios. Las asignaciones para gastos de capital las ubicard en el Fondo Nacional de 
Saneamiento Ambiental, FONASA, que serd el inico fondo de programaci6n y ejecuci6n 
presupuestaria de las inversiones de agua potable y saneamiento ambiental. El FONASA 
serd administrado por la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, con sujecidn al 
reglamento aprobado por el Ninistro de Finanza y Contralor General del Estado. El 
reglamento contemplar un procedimiento descentralizado que proteja desviaciones o 
retrasos para mantener los costos programados d los proyectos y el calendario de 
desembolsos pactados en contratos o concesiones. 

4. Politica crediticia. 

El Banco del Estado serd la 6inica agencia del Estado para actuar como prestamista 
o intermediario financiero de emprdstitos internos o fordneos de cualquier origen destinados 
a financiar inversiones municipales para desarrollo de los servicios de agua potable y 
sanearniento ambiental. 

El Banco del Estado modificard los reglamentos y procedimientos existentes para
adaptarlcs a los prop6sitos de esta politica, a la Ley de Mercado de Valores y a la 
Reguiaciin 850-93 de la Junta Monetaria. Hasta cuando sean aprobadas dichas reglas,
proporcionard los pr6stamos, de conformidad con las vigentes. Para determinar el valor del 
pr~stamo se guiard por las conclusiones de la evaluaci6n t~cnica, financiera y econ6mica 
del proyecto; pero, revisard los pardmetros referidos a la tasa de actuaiizacidn para
adecuarlos a los costos-beneficios de proyectos de largo plazo, en especial, los reiativos a, 
medio ambiente; deberd, por lo tanto, establecer pardmetros con tasas de actualizacidn 
diferenciales. 

La entidad prestataria deberd expre.sar su aceptaci6n para implantar acciones de 
desarrollo institucional que se especificardn en el contrato de prdstamo. 
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V. ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SUBSECTOR. 

Las competencias administrativas del sistema institucional pblico de saneamiento
ambiental son: normativas, de planificaci6n, control, ejecucidn, operacidn y financiamiento. 

Cada .ira de las competencias se asignard a las entidades de la siguiente manera: 

1. Autoridades. 

La autoridad de aguas para la conservaci6n y concesi6n 6ptima del recurso hidrico
continental entre sus usos competitivos, corresponde al Instituto Ecuatoriano de Recursas 
Hidrdulicos, INERHI. 

La autoridad normativa de la calidad del agua para usos consuntivos corresponde a 
la Subsecretar'a de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
que se sujetard a las disposiciones del C6digo de Salud. 

La autoridad de planificaci6n nacional y de asignaci6n de prioridades de inversi6n 
sectorial corresponde al Consejo Nacional de Desarrollo. 

La autoridad normativa de tdcnicas de planificacidn de los servicios de agua potable
y saneamiento y de proteccicn de recursos y control del medio ambiente relacionado con 
estos usos; asi como, de tecnologias apropiadas constructivas y de gesti6n de los servicios
pertinentes, corresponde a la Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

La autoridad normativa de la calidad de los materiales que se utilicen para la
prestacidn de los servicios referidos. al subsector, corresponde al Instituto Ecuatoriano de 
Normalizaci6 n. 

La autoridad prestataria del servicio ptiblico de agua y saneamiento reside en cada
municipio, que tiene potestad legal para concederlos a otras personas juridicas, pfblicas o
 
privadas, y para aprobar los precios pfiblicos de dichos servicios. 

La autoridad fiscal corresponde al Ministerio de Finanzas y Cr~dito Ptiblico, que
cuidard de transferir oportunamente los recursos del Presupuesto General del Estado para
los Fondos de Desarrollo Seccional y de Saneamiento Ambiental y, ademds, de aprobar el 
crddito externo destinado a inversiones del subsector. 

El Banco del Estado administrard los recursos de empr~stitos y concederd el cr&dito
suficiente para el financiamiento de proyectos de preinversiones e inversiones para el 
desarrollo del subsector. 

2. Direcci6n del sistema institucional. 

Direcci6n politica sectorial: Ministerio de desarrollo urbano y vivienda. 
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Direcci6n ejecutiva sectorial: Subsecretaria de Saneamiento Ambiental. Le 
corresponde ademds la coordinaci6n interinstitucional del nivel nacional para concertar los 
prograrmas de apoyo del subsector y de la politica financiera y crediticia. 

Las resoluciones que se tomen en consenso, por medio de la coordinacidn, seran 
ejecutadas yt..ada uno de los delegados que hayan participado deberzin informar acerca del 
cumplimiento d& las medidas o resoluciones adoptadas de com6n acuerdo. 

3. 	 Ejecuci6n y operadores. 

a) 	Municipio y sus 6rganos de gobierno y administraci6n de los servicios pt~blicos 
de agua potable y saneamiento. 

b) 	 Empresas ptblicas municipales. 

c) 	 Empresas pfiblicas intermunicipales (regionales) creadas para administrar sistemas 
de dos o m.s cantones o de conglomerados urbanos de dos o mdis circunscrip
ciones municipales. 

ch) 	Empresas privadas concesionarias de los servicios del ramo o de actividades 
especificas y divisibles del servicio. 

d) 	 Concesionarios de los servicios constituidos legalmente como organizaciones de 
la comunidad, sociedades formadas entre propietarios, urbanizadores, construc
tores y financistas de proyectos hab!tacionales, sociedades formadas entre 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la comunidad. 

Para las modalidades de organizaci6n indicadas en este literal, en los respectivos
reglamentos de concesi6n, se contemplar"n normas para optimizar ]a asistencia t~cnica y 
financiera en proyectos destinados a comunidades rurales o urbano-periftiricas de bajo 
ingreso, que incluyan solucionies para mejorar los ingresos. 
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ANEXO 

COSTOS Y PRECIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

El servic-h piblico comprende el abasteciniento de agua potable, la recolecci6 n deaguas servidas, el tratamiento adecuado y la descarga en cuerpos receptores, las normas paraadministrarlo, la planificaci6n y el control. 

1. Precios del servicio p'iblico. 

a) Tarifas progresivas para el consumo domdstico y tarifas especiales para usoindustrial o comercial. Tarifas especiales para la evacuaci6n de residuos liquidosindustriales en funci6n de la carga contaminante. Las tarifas multiplicadas por elconsumo medido deben cubrir los costos de operacidn. 

b) Tasa por conexidn del servicio en cada domicilio del usuario, debe cubrir el costode gesti6n y el costo de instalaci6n, incluido el valor del medidor. 

c) Tasa por inspeccicn de ]a emisicn de desechos liquidos industriales, debe cubrir
el costo de inspeccicn. 

ch) Tasa por. recoleccicn y disposici6n final de desechos s6lidos, debe cubrir el 
costo de operacicn. 

d) Contribucid ride mejoras, recuperaci6 n del costo de la obra piblica. Tratamientodiferencial para las obras ptiblicas en asentamientos poblados rurales. 

La contribuci6n de mejoras debe combinarse con un nuevo mdtodo de avalio de lapropiedad inmobiliaria consistente en transferir proporcionalmente
lote (o a la superficie de cadapor pardmetros de densidad de ocupaci6n del suelo urbano), el costo de obraspfiblicas de esos servicios, de vialidad urbana y parques de recreaci6n y lineas de alumbradoptblico. Estas inversiones generan economias de escala para las actividades econ6micasen el mercado inmobiliario. Cada afio, los municipios actualizan las tablas de precio 

y 
delsuelo para emitir el catastro tributario. A travs del pago del impuesto (incrementadoel reajuste anual del avalto) se recupera la inversicn. 
por 

La carga tributaria se reparte para financiar las inversiones iniciales y su recuperaci6n; el municipio financia el aporne local de la inversi6n, o el pago del servicio de la deudacon cargo a impuesto inmobiliario y contribuci6na de mejoras (impuesto temporal y
focalizado). 

2. Costo de operaci6n del servicio piblico. 

a) costo de producci6n, sega definici6n convencional del proceso industrial. 

b) costo de distribuci6 n del agua potable por medio de redes mds costo de operaci6 n 
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de carros ciste,-na (tanqueros). La cobertura del servicio fuera de red ptiblica se 
obtiene con tanqueros que los depositan en tanques elevados de distribuci6n hacia 
grifos colectivos o a domicilio. La inclusi6n de estos costos permite redistribuir 
a toda Ia colectividad de abonados y no solamente a los usuarios que no acceden 
a Ia red ptiblica. Se elimina Ia venta comercial del agua a cargo de propietarios 
pr:.,,%A -I- -_"nqueros. 

c) 	 co.,u v.Yunita, definido de acuerdo con las actividades usuales del proceso
comercial (medici6n, facturaci6n, cobro, chequeo del medidor y mantenimiento 
en 6ptimas condiciones). 

ch) 	 costo de mantenimiento del alcantarillado; comprende las actividades de 
inspecci6n, limpieza, reparaciones menores. 

d) 	costo de tratamiento de aguas servidas del sistema ptiblico municipal. 

e) costo de control de calidad; comprende los costos de inspeccion, obtencidn de 
muestras y andilisis de laboratorio, con informes de resultados. El control de 
calidad del agua para el consumo dom6stico formari parte del costo de operaci6n 
a ser recuperado mediante tarifa. El control de emisores industriales para medir 
Ia carga contaminante serdi desglozado para recuperar su costo operativo mediante 
tasas. 

f) 	 costo de gesti6n; comprende gastos de direcci6n, servicios de administraci6n 
interna, planificaci6n y control intemo; ser prorrateado entre los otros com
ponentes del costo de operaci6n para fijar las tarifas y tasas, segrn el caso. 

3. 	Costo de inversiones. 

a) 	Estudios e investigaciones presentados en planes y contratados con terceros y, por
los mismo, no incluidos en Ia actividad general de planificacidn (costo de 
gestion). 

b) 	Obras pfiblicas para ampliar o mejorar las instalaciones de producci6n, distribuci
6n, recolecci6n de aguas Iluvias y servidas, tratamiento de aguas servidas, 
descarga y locales y edificios. 

c) 	 Obras privadas incorporadas en las lotizaciones o urbanizaciones, autorizadas con 
licencia municipal y sujetas a las norrmas legales y municipales. Puede incluir 
instalaciones para tratamicnto de emisiones de desechos liquidos industriales 
costeadas por sus propietarios y que descargan en Ia red piiblica. Estas inver
siones financiadas por el sistema privado, son susceptibles de recibir subsidio en 
la forma de reembolso de aranceles de importaci6n y otros derechos pagados. 

ch) 	 Equipo y maquinaria especial para las actividades del servicio: limpieza de 
alcantarillas, equipos de medici6n y monitoreo de fugas de agua, laboratorios 
de andilisis de calidad, paque de carros cisterna, estaciones de bombeo. 
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4. 	Financiamiento de las inversiones.pblicas. 

a) 	fondos municipales, provenientes de los ingresos propios municipales, en mayor
parte de impuestos a la propiedad inmobiliaria, incluido contribuciones de 
mejoras. 

b) ,redito interno (emisiones de bonos) 
c) crdito extemo
 
ch) transferencias fiscales para inversiones
 
d) donaciones de organismos no gubernamentales
 
e) mercadc de reinversiones
 

5. 	Recuperaci6n de la inversi6n ptiblica. 

a) 	reavalio de ]a propiedad inmobiliaria respecto del costo de la obra pfiblica
financiado con capital prestado (asume toda la comunidad local) y recuperada a 
trav s del pago de impuestos a la propiedad inmobiliaria y de contribuci6n de 
mejoras, en las proporciones que establezcan las regulaciones municipales. 

b) 	reajuste de tarifas y tasas en proporci6n al saldo del costo del capital prestado, 
no recuperado mediante los impuestos y contribuciones (asumen los abonados) 

c) 	 transferencias fiscales para inversiones (asume el Fisco) 

6. 	Subsidios fiscales. 

a) por tarifas sociales
 
b) por impuestos nacionales y sobrecargas pagadas por municipios o concesionarios,
 

incluidos en el costo de la obra ptblica. 
c) 	 pr- servicio de la deuda, municipios pobres y pequefros 
ch) por gt;-. 6n nacional, asesoria y capacitaci6n. 
d) 	por costos especiales para procesos de purificaci6n fuera de los parimetros 

generales. 
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APENDICE G 

SEMINARIO-TALLER SOBRE LA PROPUESTA DE 
POLIICA NACIONAL DE AGUA POTABLE
 

Y SANEAMIENTO
 
CUENCA, MARZO 14-15, 1994
 

POLITICA GENERAL PARA EL SUBSECTOR DE PROVISION
 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 

Se solicita a los participantes en los talleres de trabajo que procuren seguir los lineanientos que orienta la
agenda, a fin de obtener de cada grupo sus criterios, conclusiones del anAlisis y recomendaciones. 

Ser-d necesario que el grupo escoja un moderador y un relator, el cual anotarA los resultados del taller y los 
presentari ante el plenario. 

AGENDA
 

AMBITO POLITICO 
CuAles deberdn ser los roles de las Instituciones del Gobierno central y cudles las de ios Gobiemos 

locales. 

Qud participaci6n debe tener ia iniciativa privada 

C6mo deberia Ilevarse a cabo el proceso, es decir, qud acciones ser-In necesarias durante la 
implementaci6n de las politicas. 

Vg. Capacitaci6n, asistencia tdcnica, modemizaci6n y agilizaci6n de trmites burocrAticos,
enunciamiento de normas administrativas y t6cnicas. 

Criterios orientadores para municipios grandes, medianos y pequefios, urbanos y rurales. 

Qud funciones deben separarse: normativo, control, financiamiento. 
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2. AMBITO ECONOMICO 

Qud recomendaciones consideran deben agregarse en cuanto a cobertura, cantidad, calidad y precios del 
servicio. 

3. AMBITO SOCIAL 

Considera que el papel del Ministerio es el correcto
 

Cud] deberi ser el papel del IEOS
 

Qud recomienda para la coordinaci6n interinstitucional 

4. AMBITO DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Qud sugerencias o comentarios pueden ofrecerse. 
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1PLENAMXA - TALLER~ No. I
 

GRUPO No. 1. Relator: Ing. Francisco Toral 

Moderador: Ing. R6mulo Sinche 

1. AMBITO POLITICO 

Cuiles deberdn ser los roles de las Instituciones del Gobierno central y cuiles las de los Gobiernos 
locales. 

En el grupo de trabajo se defini6 por consenso que las entidades del gobierno central, serdn las rectoras 
de las polfticas que regulen el subsector de Agua Potable. 

Gobiernos locales, ejecutor de las politicas con autonomfa total, serdn los gestores de sus necesidades,
dentro de una poltica nacional que la realizar-i la entidad central. 

Qu6 participaci6n debe tener ]a iniciativa privada 

Creemos que es fundamental la iniciativa privada, primero con un criterio de democracia de laparticipaci6n en el subsector, en cualquiera de las etapas, preinversi6n, formulaci6n de los proyectos, o 
en todas las dem is como el drea constructiva, cobro de tarifas, operaci6n y mantenimiento, etc. 

C6mo deberia Ilevarse a cabo el proceso, es decir, qu6 acciones serin 
necesarias durante la implementaci6n de las politicas. 

Vg. Capacitaci6n, asistencia t~cnica, modernizaci6n y agilizaci6n de trmites burocriticos, 
enunciamiento de normas administrativas y tcnicas. 
Criterios orientadores para municipios grandes, medianos y pequefios, urbanos y rurales. 

Debemos clasificar erntre los gobiemos municipales y locales corno grandes, medianos y pequeflos, deacuerdo a la clasificaci5n deberi determinarse la forma de estructurarse y fortalecer las d.reas t6cnicas. 

Se discuti6 sobre la modernizaci6n de la Contralorfa, cuyo papel debe ser el de orientador y deberegularse como enunciado y pedirse que cambie su estructura, ya que de esta forma se lograrA agilizar
las actividades de las instituciones. Debe tenerse en cuenta el lucro cesante que crea la Contraloria 
General del Estado. 

Qu6 funciones deben separarse: normativo, control, financiamiento. 

Las funciones debe ser separadas: el Gobierno Central: la parte normativa y control, y la parte financiera 
los Gobiernos locales. 
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2. AMBITO ECONOMICO 

Quk recomendaciones consideran deben agregarse en cuanto a cobertura, cantidad, calidad y 
precios del servicio. 

La durabilidad y continuidad de los proyectos, Ia evaluaci6n de los resultados, su impacto social en el 
piano de salud, educaci6n y econ6mico. para lograr el desarrollo de sus habitantes. 

3. AMBITO SOCIAL 

Considera que el papel del Ministerio es el correcto 

El papel del Ministerio es correcto de acuerdo a los antecedentes enunciados en el programa de este 
seminario, refinendose a las tres Subsecretarfas. Surge la idea de que al estar la Subsecretaria de 
Saneamiento Ambiental. integrada m"Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, si el objetivo del 
subsector es dotar de servicios bisicos al ciudadano en lo que respecta al mejoramiento de las 
condiciones de vida o el objetivo es mejorar su salud. 

CuAl deberA ser el papel del IEOS 

El papel del IEOS podria ser Nonnativo y de control y la asistencia tdcnica. 

Que recomienda para la coordinaci6n interinstitucional 

Que la coordinaci6n se la realice como condici6n para la optimizaci6n de los recursos del Estado. 
Como mecanismo se analiz6 la posibilidad que se haga a trav6s de los organismos de desarrollo, que no 
cuentan todas las provincias. Se recomienda que sean las gobemaciones las que tomen la iniciativa de 
la coordinaci6n y apoyarse en los organismos de desarrollo y cualquier otra entidad que pueda colaborar 
en el desarrollo. 

4. AMBITO DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

se recomienda la recopilaci6n de leyes del Medio Ambiente y se defina cud] es la situaci6n de la 
Subsecretarfa de Recursos Naturales con relaci6n a la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental. Que se 
vea los mecanismos para su cumplimiento. 

Qu6 sugerencias o comentarios pueden ofrecerse. 

Que se incrementen polfticas de protecci6n de las cuencas hidrogrificas y del medio ambiente. 
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GRUPO No. 2. Relator: Ing. Henry L6pez
 
Moderador: Ing. Alfredo Moreno
 

1. 	 AMBITO POLITICO 

Cutles deber-An ser los roles de las Instituciones del Gobierno central y cu~iles las de los Gobiernos 
locales. 

Planificaci6n continua, normatividad del sector, coordinaci6n de las actividades interinstitucionales,financiamiento y el fortalecimiento del desarrollo institucional. El Gobiemo debe fortalecer ladescentralizaci6n hacia los municipios y orientar las actividades hacia una protecci6n del medio 
anbiente. 

Qu6 participaci6n debe tener la iniciativa privada 

Deberia participar con las nuevas tecnologfas de investigaci6n, asf como las universidades. en losestudios. Puede realizar la operaci6n y mantenimiento de los sistemas, mediante contratos realizados 
con los municipios. 

C6mo deberia Ilevarse a cabo el proceso, es decir, qu6 acciones seriin necesarias durante ]a
implementaci6n de ias politicas. 

Vg. Capacitaci6n, asistencia t~cnica, modernizaci6n y agilizaci6n de trmites burocr-,ticos,
enunciamiento de normas administrativas y t~cnicas. 

Los asuntos normativos y control deben estar ligados, y la parte financiera, debe ser manejada por otras
instituciones, como el Banco del Estado o el FISE. 

Criterios orientadores para municipios grandes, medianos y pequefios, urbanos y rurales. 

Se deberfan sugerir que las ordenanzas sean cumplidas 

Qu6 funciones deben separarse: normativo, control, financiamiento. 

2. 	 AMBITO ECONOMICO 

Qui recomendaciones consideran deben agregarse en cuanto a cobertura, cantidan, calidad y
precios del servicio.
 

Los precios deben ser indicados antes de realizar el proyecto
 

3. 	 AMBITO SOCIAL 
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Considera que el papel del Ministerio es el correcto
 

Est,'n de acuerdo 
con el papel del IEOS en el sentido de que coordine, investigue y capacite, debe 
respetarse las coordinaciones 

Cutl deberA ser el papel del IEOS 

Coordinaci6n interinstitucional 

Qu6 recomienda para la coordinaci6n interinstitucional 

La respetabilidad del objetivo de cada instituci6n 

4. 	 AMBITO DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Qui sugerencias o comentarios pueden ofrecerse. 

Deben hacerse cumplir las leyes forestales por cuanto es necesario que el Gobierno sea drdistico en 
exigir el cumplimiento de dichas leyes 
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GRUPO No. 3. Relator: 	Ing. Mario Alvear
 

Moderador: Sr. Alberto Pdrez
 

I. 	 AMBITO POLITICO 

Cuiles deber-in ser los roles de las Instituciones del Gobierno central y culles las de los Gobiernos 
locales. 

a). Normalizar en los aspectos tcnicos y administrativos 

b). Supervisi6n y control del cumplimiento de las normas 

Funciones secundarias: 

Capacitar, dar asistencia t~cnica y adninistrativa. 

El rol del gobierno local, deberfa ser la planificaci6n tdcnica, econ6mica y administrativa para Jo cual se
debe propender al fortalecimiento y desarrollo institucional. 

La ejecuci6n, operaci6n y mantenimiento
 

Qu6 participaci6n debe tener la iniciativa pr'vada
 

Puede desarrollarse por la misma empresa o a travds de contratos de
 
concesi6n para la administraci6n de sus sistemas.
 

C6rno deberfa llevarse a cabo el proceso, es decir, qu6 acciones serin necesarias durante la
 
implementaci6n de las politicas. 

Vg. Capacitaci6n, asistencia t6cnica, modemizaci6n y agilizaci6n de tr-Amites burocrfticos,
enunciarniento de normas administrativas y t6cnicas. 

Criterios orientadores para municipios grandes, medianos y pequefios, urbanos y rurales. 

Qu6 funciones deben separarse: normativo, control, f'manciamiento. 

2. 	 AMBITO ECONOMICO 

Qud recomendaciones consideran deben agregarse en cuanto a cobertura, cantidad, calidad y precios del 
servicio. 

Las recomendaciones propuestas cubren un eficiente servicio de abastecimiento de agua potable. 
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3. 	 AMBITO SOCIAL 

Considera que el papel del Ministerio es el correcto
 

Consideramos que el papel que desempefla el Ministerio es el adecuado, 
a travds de qui6n lo ejecute, es 
responsabilidad del Ministerio, lo que queremos es que se haga eficiente el cumplimiento de ias politicas 

Cul deberAt ser el papel del IEOS 

Qu6 recomienda para la coordinaci6n interinstitucional 

4. 	 AMBITO DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Que sugerencias o comei.tarios pueden orrecerse. 

Todo proyecto debe tener un estudio de protecci6n del medio ambiente a nivel de cuencas hidrogrificas. 
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UkATLTLI H00 2 

POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 

AGENDA:
 

1. 	 PRIORIDADES
 

Se les solicita analizar el orden de prioridades de la propuesta de polifticas, a fin de que emitan 
sus 
criterios 	a] respecto. 

2. 	 DE LOS MUNICIPIOS
 

Consideran correctas y viables las politicas expresadas?
 

Qud problemas creen ustedes que se podrfan presentar y c6mo se podrian solucionar? (Recuperaci6n decostos: contabilidad de gesti6n: reportes financieros, no solamente para la Contraloria, sino como fuentede informaci6n para toma de decisiones: bajos salarios, pape! del CONADE con relaci6n a los 
Municipios. 

3. 	 POLITICA FISCAL 

Qud observaciones podran hacer con respe:to de Jo seflalado para: 

a) Ministerio de Finanzas / Fondo de Desarrollo Social 
b) 	 Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental 

4. 	 POLITICA CREDITICIA 

Qud observaciones podrnan hacer con respecto de Jo seflalado en la propuesta de polfticas. 

De la experiencia existente hasta ahora, creen ustedes que se comprende bien el concepro de"transparencia" en la asignaci6n y manejo de los fondos; del papel del Gobiemo Central: de la necesidadde agilizar los procesos y procedimientos; de la necesidad de incrementar la capacidad de negociaci6n 
en las Entidades Seccionales. 

5. 	 REFINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

Se les solicita emitir sus criterios sobre la propuesta que se presenta en el documento de polhticas. 

77
 



IPIZNAIJA -TALhJIWT '() 2 

POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 

GRUPO No. 1 

Relator: Ing. Javier Capelo 
Moderador: Ing. R6mulo Sinche 

1. PRIORIDADES 

Se les solicita analizar el orden de prioridades de la propuesta de politicas, a fin de que emitan sus 
criterios al respecto. 

Estn de acuerdo con la prioridad a) 

En cuanto a las siguientes prioridades se presentan las siguientes recomendaciones: 

b) Obras de infraestruciura: Dar capital imrortancia a las obras iniciadas y suspendidas para su 
conclusi6n. 

c) Agregar: Que se requieren equipos tcnicos, No solamente pam calidad ambientad, sino para
fiscalizaci6n y supervisi6n. 

d) Como otra prioridad. se deberia analizar ia adquisici6n de operaci6n y manteniiniento para 
asegurar ]a vida del proyecto. 

2. DE LOS MUNICIPIOS 

Consideran correctas y viables las politicas expresadas? 

De los precios: la fijaci6n de tarifas para el autofinanciamiento debe estar realizada por empresas
municipales luego de un anlisis de costos y que no sea una ordenanza. que bien podria resulur por las
politicas que se encuentran a] momento. AdemLs la ordenanza no caiza en el concepto de concesi6n. 

Qu6 problemas creen ustedes que se podrian presentar y c6mo se podrian solucionar?
(Recuperaci6n de costo: contabilidad de gesti6n; reportes financieros, no solamente para la 
Contraloria, sino como ruente de informaci6n para toma de decisiones: bajos sailahos, papel del 
CONADE con relaci6n a los Municipios. 
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Se discuti6 ademAs el planteamiento de que las industrias pueden esta- dentro de la competitividad y 

como fuentes de trabajo. se debe realizar un nuevo estudio sobre el costo de la venta de agua. 

En cuanto a los problemas que se presentan: 

Como recuperaci6n de inversi6n se ilega al consenso de que es muy dificil su recuperaci6n y
algunos proyectos estn en esta capacidad. 

Que lo que se tiene que hacer por obligaci6n es la recuperaci6n de costos de producci6n. 

Que se plantee un estudio para que en un futuro se pueda legar a realizar una recuperaci6n de 
costos de inversi6n. 

El CONADE no debe aprobar los presupuestos municipales para que 6stos tengan autonomfapropia pero paralelamente se debe reestructurar las empresas. 

3. 	 POLITICA FISCAL
 

Qu6 observaciones podrian hacer con 
respecto de lo sefialado para:
 

a) Ministerio de Finanzas / Fondo de Desarrollo Social

b) Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental
 

En cuanto a la politica fiscal estfn de acuerdo
 

4. 	 POLITICA CREDITICIA 

Qu6 observaciones podrian hacer con respecto de lo sefialado en la propuesta de politicas. 

De la experiencia existente hasta abora, creen ustedes que se comprende bien el concepto de"transparencia" en ia asignaci6n y manejo de los fondos; del papel del Gobierno Central; de ianecesidad de agilizar los procesos y procedimientos; de Ianecesidad de incrementar la capacidad
de negociaci6n en las Entidades Seccionales. 

Nos parece que el Banco del Estado no debe ser considerado como Onica fuente crediticia ointermediaria de creditos y mds bien deberan intervenir las empresas privadas solventes y tratar conotras fuentes crediticias nacionales o internacionales. 

No estuvo claro lo que se refiere a la polftica en establecer asas de actualizaci6n diferencial y que se
necesita una aclaraci6n mis amplia. 

5. 	 REFINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

Se les solicita emitir sus criterios sobre ia propuesta que se presenta en el documnento de politicas.
Este punto no se trat6 por el grupo. 
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POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 

GRUPO 	No. 2 

Relator: Ec. Julio Barreno
 
Moderador: Ing. Jorge Moreno
 

AGENDA: 

1. 	 PRIORIDADES 

Se les solicita analizar el orden de prioridades de la propuesta de politicas, a fin de que emitan sus 
criterios al respecto. 

El grupo sefilda que en el punto b) debe afiadirse. en obras de infraestructura, el finmrciuniento y la 
rehabilitaci6n de los sistemas. 

2. 	 DE LOS MUNICIPIOS 

Consideran correctas y viables las politicas expresadas? 

La presencia de la politizaci6n de los Municipios incidin" especialmente en la fijaci6n de tarifas. Se
toma como soluci6n que la Ley de r6gimen municipal establezca una autonomia t&cnica financiera para
la fijacidn de tarifiLs. 

Que problemas creen ustedes que se podrian 	presentar y c6mo ie podrian solucionar?
(Recuperaci6n de costos: contabilidad de gesti6n; reportes financieros, no solamente para la
Contraloria, sino como fuente de inrormaci6n para toma de decisiones: bajos salarios, papel del 
CONADE con relaci6n a los Municipios. 

3. 	 POLITICA FISCAL 

Qu6 observaciones podrian hacer con respecto 	de lo sefialado para: 

a) 	 Ministerio de Finanzas / Fondo de Desarrollo Social 
b) 	 Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental 

Existe la duda con respecto al FISE. que es una instituci6n creada por el Gobierno. con una durabilidad
transitoria que podria desaparecer con otto gobierno, por lo tanto no puede toindrsela corno una 
instiiuci6n de manejo penmanente de fondos. 

4. 	 POLITICA CREDITICA 

Quk observaciones podrian hacer con respecto de Io sefialado en la propuesta de politica. 

De la experiencia existente hasta ahora, creen ustedes que se comprende bien el concepto de 
"transparencia" en la asignaci6n y manejo de los fondos; del papel del Gobierno Central; de la 
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necesidad de agilizar los procesos y procedimientos; de la necesidad de incrementar la capacidad
de negociaci6n en las Entidades Seccionales. 

a) Se debe modificar el criterio de que el Banco del Estado debe ser la tdnica entidad intermediaria 
para los prdstamos externos. 

b) Que el Banco del Estado debe cumplir Oinicamente las funciones crediticias y devolver todas las 
otras actividades t&cnicas a las entidades ejecutoras. 

No existe transparencia respecto a las originaciones. 

No estA clam el papel del Gobierno Central. 

5. REFINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

Se les solicita emitir sus criterios sobre la propuesta que se presenta en el documento de politicas. 

Que exista transparencia en los trdamites y que sea oportuna y Agil la acci6n que se emprenda. 
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POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 

GRUPO No. 3 

Relator: ing. Alfredo Perez
 
Moderador:Ing. Carlos Maquil6n
 

I. 	 PRIORIDADES
 

Se les solicita analizar el orden de prioridades de la propuesta de politicas, a fin de que emitan 
sus 
criterios al respecto.
 

a) Fortalecimiento insfitucionad: humano 
- econ6mico - fisico 

El orden de prioridades dependerd de cada inslituci6n 

2. 	 DE LOS MUNICIPIOS 

Consideran correctas y viables las politicas expresadas? 

Como politica es vdlida, pero el servicio ser6 suministrado aunque no se loge su autofinanciamiento. 

Qu6 problemas creen ustedes 	que se podrian presentar y c6mo se podrian solucionar?
(Recuperaci6n de costo: contabilidad de gesti6n; reportes financieros, no solamente para la
Contraloria, sino como ruente de informaci6n para toma de decisiones: bajos salarios, papel del
 
CONADE con relaci6n a los Municipios.
 

Los problemas son:
 

a) Institucionales: 
 -	 Asesorfa ptiblica o privada 

Capacitaci6n 

b) 	 Comunitarios: - Aporte comunitario 

Subvenci6n estatal 

3. 	 POLITICA FISCAL 

Quk observaciones podrian hacer con respecto 	de lo sefalado para: 

a) Ministerio de Finanzas / Fondo de Desarrollo Social
 
b) Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental
 

El cumplimiento de la politica prupuesta
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4. 	 POLITICA CREDITICA 

Quk observaciones podrian bacer con respecto de to sefmlado en la propuesta de politicas. 

De la experiencia existente basta ahora, creen ustedes que se comprende bien el concepto de
"transparencia" en la asignaci6n y manejo de los fondos; del papel del Gobierno Central; de la
necesidad de agilizar los procesos y procedimientos; de la necesidad de incrementar la capacidad
de negociaci6n en las Entidades Seccionales. 

El Banco del Estado actuarni como intermediario financiero, solamente en los prstamos que se 
comprometa el Estado, como deudor. 

El Banco del Estado debe mantener una polifica comin en todas sus operaciones.
 

Cualquier consideraci6n especial a un prestatario deberla ser atendida por otros medios estatales.
 

5. 	 REFINANCIAMIENTO DE LA 	INVERSION 

Se les solicita emitir sus criterios sobre la propuesta que se presenta en el documento de politicas. 

EL grupo considera que los pr6stamos deberfin mantener su valor actualizaao mdis un beneficio. 
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TALL, NIv.3 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

1. Organizaci6n del sector 

Se solicita analizar y emitir sus criterios (observaciones y sugerencias) sobre Io que 
presenta la propuesta. 

Entidades nrmnativas
 
Entidades reguladoras y de control
 

- Entidades ejecutoras y financieras
 
- Mecanismos de coordinaci6n
 

2. 	 Participacion de la iniciativa privada 

Que observaciones podrian efectuar sobre los rosibles mecanismos de participaci6n, 

3. 	 Responsabilidades del IEOS 

Que observaciones podrian efectuar sobre: 

a) Apoyo tcnico y administrativo 
b) Control tkcnico de soluciones y proyectos 
c) lnvestigaci6n de soluciones y de aplicacion de tecnologia apropiada. 

4. 	 Otras observaciones 

Se solicita expresar otras observaciones que consideren oportunas. 
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IP1LEiNARFHA -TALLER Nu,, 3 
Grupo No. I 

Moderador: Ing. Mario Alvear
 
Relator: Ing. William Velasco
 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

1. Organizaci6n del sector 

Se solicita analizar y emitir sus criterios (observaciones y sugerencias) sobre lo que
presenta la propuesta. 

Entidades normativas 
Entidades reguladoras y de control 
Entidades ejecutoras y financieras 
Mecanismos de coordinaci6n 

El grupo considera que ia propuesta es adecuada en Jo que se refiere a entidades normativas, seconsidera que en el campo financiero el Banco del Estado no es la dinica reguladora del drea financiera,sino tambi6n los municipios, sin acceder necesariamente al Banco del Estado. 

Es criterio de grupo que debe normalizarse el Area de Agua potable y Saneamiento. 

El IEOS debe capacitar a las entidades ejecutoras (municipios) 

El IEOS debe ser la entidad de control del cumplimiento de las normas tdcnicas y de calidad del agua.
operaci6n y mantenimiento. 

El Banco del Estado no debe ser la tinica entidad crediticia, sino otros organismos financieros que ya
existen. 

El IEOS debe ser la entidad que consolide el subsector. 

2. Participaci6n de la iniciativa privada 

Quk observaciones podrian efectuar sobre los posibles mecanismos de
 
participaci6n.
 

La participaci6n de la empresa privada debe fomentarse en las distintas etapas de los proyectos,
preinversi6n, inversi6n, etc. 
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3. 	 Responsabilidades del IEOS 

Qu6 observaciones podrian efectuar sobre: 

a) Apoyo t~cnico y administrativo 
b) Control t~cnico de soluciones y proyectos
c) Investigaci6n de soluciones y de aplicaci6n de tecnologia apropiada. 

Apoyo trcnico y administrativo inicial y eventual. 

Apoyo t6cnico de soluci6n de proyectos 

Investigaci6n de soluciones y de aplicaci6n de tecnologias apropiadas de diseflo y construcci6n. 

4. 	 Otras observaciones 

Se solicita expresar otras observaciones que consideren oportunas. 

Vinculaci6n con las instituciones universitarias en lo que se refiere a aspectos de investigaci6n. 
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Grupo No. 2 

Moderador:
 
Relator: Ec. Luis Barreno
 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

Organizaci6n del sector 

Se solicita analizar y emitir sus criterios (observaciones y sugerencias) sobre lo que
presenta la propuesta. 

Entidades normativas 
Entidades reguladoras y de control 
Entidades ejecutoras y financieras 
Mecanismos de 	coordinaci6n 

a) En Jo que se relaciona con las entidades normativas el grupo cree que se debe aclarar laidentificaci6n de la autoridad que debe normar las Tecnologias Apropiadas, Construcci6n de lossistemas, no como Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, sino como IEOS. 

Como consta en la pi'opuesta, creemos que es inconveniente que un organismo poliftico como laSubsecretaria mal podria normar criterios tdcnicos. 

Se debe 	!ratar de unificar las especificaciones tOcnicas de construcci6n dentro del subsector a
nivel nacional a trav6s del IEOS. 

b) 	 Las entidades ejecutoras y financieras sobre las ejecutoras: Los municipios deben ejecutar atravds de la empresa privada, recomendindose la utilizaci6n de un sistema de M6dulos (que en
todo caso no se disperse la ejecuci6n) 

c) 	 En la parte f'manciera se mantendra la polftica fiscal del documento, pero destacando la 
intervenci6n de entidades financieras transiturias. 

2. 	 Participaci6n de la iniciativa privada 

Qu6 observaciones podrian efectuar sobre los posibles mecanismos de participaci6n. 

Que se fortalezca la participaci6n de la empresa privada para el financiamiento, construcci6n,
operaci6n y mantenimiento de los sistemas.
 

El sector ptiblico deberA facilitar la intersecci6n del sector privado, eliminando tablas

burocrdticas innecesarias para que se vuelva atractiva la gesti6n de dstas.
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3. Responsabilidades del IEOS 

Qu6 observaciones podrian erectuar sobre: 

a) Apoyo ticnico y administrativo 
b) Control t~cnico de soluciones y proyectos
c) Investigaci6n de soluciones y de aplicaci6n de tecnologia apropiada. 

a) Propender a la gesti6n del IEOS hacia los municipios, especialmente pequeflos en las 6.reas 
t6cnicas, administrativa y de elaboraci6n de proyectos. 

4. Otras observaciones 

Se solta expresar otras observciones que consideren oportunas. 

Una vez que estamos replanteando a] sector del agua potable y saneaniento y una vez que la
Subsecretaria pertenece a",Ministerio de Desarroilo Urbano y Vivienda, se recomienda crear poifticas y
normativas para el crecimiento ordenado de los nticleos de poblaci6n tanto urbana como rural, con lafinalidad de que la cobertura alcance los objetivos planteados en el sector, para que se produzca ia tan 
necesaria optimizaci6n de los recursos. 

Que se mantengan y se respeten estas polfticas en el futuro. 
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Grupo No. 3 

Moderador: Ing. Alfredo Pdrez
 
Relator: Ing. Miguel Moscoso
 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR 

1. Organizaci6n del sector 

Se solicita analizar y emitir sus criterios (observaciones y sugerencias) sobre lo que
presenta la propuesta. 

Entidades normativas 
Entidzdes reguladoras y de control 
Entidades ejecutoras y fiiDancieras 
Mecanismos de 	coordinaci6n 

Considera el grupo que ia propuesta es adecuada, en lo que se refiere a entidades normativas 
reguladoras de control y ejecutoras. 

Considera que existen municipalidades o empresas de agua potable con capacidad tdcnica y operativa,suficientes para acceder a f'manciamnientos externos, sin necesidad de la mediaci6n del Banco del Estado. 

De los mecanismos de coordinaci6n en el documento no encontramos referencias a este respecto, serfanecesario que se implemente una coordinaci6n estrecha entre las entidades normativas y ejecutoras a 
travs de o mediante una comisi6n interinstitucional. 

Actualmente hay otras entidades como CEDEGE, CREA, PREDESUR y otras no gubernamentales que
ejecutan obras de sanaewniento ambiental, consideramos que esta situaci6n es transitoria, y queeventualmente esta capacidad estari asignada exclusivamente a los municipios, mientras esto suceda,
estas otras instituciones ejecutoras deberdn actuar bajo el control del IEOS. 

2. 	 Participaci6n de la iniciativa privada 

Qu6 observaciones podrian efectuar sobre los posibles mecanismos de participaci6n. 

Puede producirse en todos los campos desde la planificaci6n hasta la operaci6n y mantenimiento, a 
trav~s de contratos directos y de concesi6n (cobro de servicios). 

3. 	 Responsabilidades del JEOS 

Qu6 observaciones podrian efectuar sobre: 
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a) Apoyo tcnico y administrativo 
b) Control tcnico de soluciones y proyectos
c) Investigaci6n de soluciones y de aplicacion de tecnologia apropiada. 

Consideramos que los campos de acci6n mencionados como responsabilidad del IEOS, son adecuados. 

4. Otras observaciones 

Se solicita expresar otras observaciones que consideren oportunas. 

Que se defina el campo de acci6n de los organismos regionales, concejos provinciales, ONGs,Ministerio de Bienestar Social, INERHI, CARE y otros que trabajan en ,rea especifica de agua poutble 
y saneamiento. 
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APENDICE H 

SEMINARIO-TALLER SOBRE LA PROPUESTA DE 
POLITICA NACIONAL DE AGUA POTABLE
 

Y SANEAMIENTO
 
MACHALA, MARZO 17-18, 1994
 

TALILI 1IJflCC 

AGENDA PARA TRABAJO EN GRUPO 

Se solicita a los participantes en los talleres de trabajo que procuren seguir los lineamientos que orienta la agenda
de temas. a 'in de obtener de cada grupo sus criterios, conclusiones del andlisis y recomendaciones. 

Serd necesario que el grupo escoja un moderador y un relatoi, el cual anotar los resultados del taller y los 
presentarAi ante el plenario. 

1. Poltica General para el subsector de provisi6n de agua potable y saneamiento. 

1.1 Ambito politico. 

* Roles institucionales 
* Participaci6n de la iniciativa privada
 
* 
 Acciones necesarias para la implementaci6n del proceso 

1.2 Ambito econ6mico 

* Recomendaciones en cuanto a cobertura, cantidad, calidad y precios del servicio 

1.3 Ambito Social 

* Papel de! Ministerio, del IEOS 

* Coordinaci6n interinstitucional 
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IPIUHAIRIA -TALLE~R IUJMnCM
 

Moderador: Ing. Augusto Dau 0. 

Relator: Ing. Rarn6n Belletini 

1. 
 Politica General para el subsector de provisi6n de agua potable y saneamiento. 

1.1 Ambito politico. 

* Roles institucionales 
* Participaci6n de la iniciativa privada

* 
 Acciones necesarias para [a implementaci6n del proceso 

Rol Institucional: 

Definir en forma clara el rol institucional del subsector. Inicialmente el IEOS cubriri el ,irea
rural y los municipios el ,rea urbana, a] mismo tiempo dar a los municipios ia responsabilidad 
para que a futuro sean los responsables de los servicios de agua potables y del saneamiento en
los asentamientos poblados de cada cant6n, conforme a la Ley, debiendo a corto plazo inicial la 
transferencia tecnol6gica hacia los municipios. 

Participaci6n de ]a iniciativa privada:
 

Los municipios deben dr apertura a la empresa pivada en el ,rea rural en 
la concesi6n de los 
servicios bdsicos de agua potable y saneamiento ambiental. 

Acciones necesarias para la implementaci6n del proceso: 

Dictar y modificar las leyes existentes a fin de que el subsector estd bajo el control de los
municipios y el LEOS; en zonas urbanas y rurales respectivamente. 

1.2 Ambito econ6mico 

Recomendaciones en ruanto a cobertura, cantidad, calidad y precios del servicio 

Que se cumpla las metas fijadas por el Gobierno en cuanto se refiere a los servicios de agua
potable y saneamiento, dejando constancia su acuerdo con lo indicado en la Propuesta en lo
referente a la calidad, cantidad y costo del servicio. 

92 



1.3 Ambito Social
 

Papel del Ministerio, del IEOS
 

El IEOS deberia ser quien lidere el control del subsector en el Saneamiento. 

* Coordinaci6n interinstitucional
 

El Ministerio debera coordinar de manera 
general con organismos gubernamentals y no 
gubernamentales en el dcra del saneamiento ambiental. 
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AGENDA PARA TRABAJO EN GRUPO 

Se solicita a los participantes en los talleres de trabajo que procuren seguir los lineamientos que orienta la
agenda de temas, a fin de obtener de cada grupo sus crittrios, conclusiones del anlisis y recomendaciones. 

SerAi necesario que el grupo escoja un moderador y un relator, el cual anotarA los resultados del taller y
los presentar6 ante el plenario. 

1. 	 Politica Fiscal y Financiera 

1.1 	 Prioridades 

1.2 	 Participaci6n de los Municipios 

1.3 	 Ministerio de Finanzas / Fondo de Desarrollo Social y Fondo Nacional de Saneamiento 
Ambiental 

1.4 	 Politica crediticia: Transferencia, procesos y procedimientos, capacidad de negociaci6n. 

1.5 	 Refinanciamiento de la inversi6n 

2. 	 Organizaci6n institucional del subsector 

2.1 	 Organizaci6n del subsector: entidades normativas, reguladoras y de control, ejecutoras,
financieras, mecanismos de coordinaci6n. 

2.2 	 Participaci6n de la iniciativa privada 

2.3 Responsabilidades del IEOS 
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IPLEHATU2 - TALIS, UlmCo
 

Moderador: Ing. Mary Shifla 

Relator: 	 Ing. Carlos Pazrniflo 

1. 	 Politica Fiscal y Financiera 

1.1 	 Prioridades
 

Ninguna observaci6n al respecto de este punto 
en cuanto a Jo que consta en la propuesta. 

1.2 	 Participaci6n de los Municipios 

Los Municipios deben propender a fomentar o incentivar la creaci6n de las empresas del 
subsector con el objeto de despolitizar y desconcentrar. 

1.3 	 Ministerio de Finanzas / Fondo de Desarrollo Social y Fondo Nacional de Saneamiento 
Ambiental 

Que se permita la inversi6n de otros organismos tanto del exterior o creados mediante decreto. 

Que no s6lo sea FONASA el 6inico fondo de programaci6n y ejecuci6n para el Ministerio.Deberian crearse mecanismos de protecci6n a] sector rural con el objeto de lograr una mayor
cobertura. 

1.4 Politica crediticia: Transferencia, procesos y procedimientos, capacidad de negociaci6n. 

El grupo estA de acuerdo con lo planteado en la Propuesta, no tiene ninguna sugerencia al 
respecto. 

1.5 Rermanciamiento de la inver'6n
 

El grupo estA de acuerdo, no manifiesta ninguna sugerencia.
 

2. 	 Orgarnzaci6n institucional del subsector 
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2.1 Organizaci6n del subsector: entidades normativas, reguladoras y de control, ejecutoras, 
financieras, mecanismos de coordinaci6n. 

Organiizaci6n del subsector: entidades nornnativas, reguladoras y de control, ejecutoras. 
financieras. mecunismos de coordinaci6n. 

2.2 Participaci6n de la iniciativa privada 

2.3 Responsabilidades del IEOS 
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APENDICE I 

SEMINARIO-TALLER SOBRE POLITICA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

CUENCA 14-15 MARZO, 1994 

PRIMER DIA 

09h00 Registro de participantes 

10h30 Acto inaugural 

A cargo del sefnor Gobernador de la provincia del Azuay, en representaci6n del sefnor Ministro 
de DesaiTolio Urbano y Viviendia. 

I h(X) Receso 

I1h30 Marco conceptual e instrucciones a los participantes (Sr. Alfonso Palacios) 

I2h30 Almuerzo 

14h30 Primer Ponencia: Ing. Rafael Rivadeneira 
Situaci6n actual del sut'sector de agua potable, saneamiento y poltticas para el subsector. 

16hW) Receso 

16h3 Talleres de discusi6n 

18h30 Plenaria 

SEGUNDO DIA 

08h00 Segunda ponencia: Ec. losd Avila M. 
Politica fiscal y financiera 

09h30 Receso 

IhO Talleres de discusi6n 

1 h30 Plenaria 
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12h30 Almuerzo 

14h30 Tercera ponencia: Dr. Fabidn Ydnez C. 
Organizaci6n InsUtucional del Subsector 

16h00 Receso 

16h30 Talleres de discusi6n 

18h30 Plenaria 

19h3(1 Clausura 

20h0() Brindis de clausura 
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ACTO INAUGURAL
 

Marco Conceptual e instrucciones a los participantes:
 

Intervenci6n Lic.Alronso Palacios Echeverria, Moderador.
 

En los paises de America Latina no -esti muy cl'ara no saber qu6 es lo que debe hacer cati quien, se ha

importado tecnologias. sin haber pasado cierto tipo de conocimientos a travds del tamiz de la preparaci6n.
 

Esquemas utilizados durante decenios. estn siendo replanteados. y se habla de la reformulaci6n del Estado en 
America Latina. estamos diciendo que se deb crear un nuevo Estado ya que debido al crecimiento del aparatbo 
estat l.ha sido profundamente criticado el sistema. 

Se trata entonces de lograr ladevoluci6n de las responsabilidades del Gobierno a nivel naciona, por medio de
 
los gobiernos seccionaies.
 

Se habla de !a contracci6n del aparato burocratico del Estado, por ineficiente. ineficaz e improducfivo, sin que

esto implique quc sea el debilitamiento del gobierno.
 

Se pretende lograr un aparto estatal mLs pequeiio. pero mis eficiente y efectivo, permitiendo la participaci6n del 
sector privado. superando las politicas que van a regir ka nueva forma de actuar, basada en la aplicaci6n de 
f6rmula, concretas y democrfitica.s. 

Vanos a definir qu6 es politicas, estrategia y tActica. 

Politica. Hablainos acerca de lineamientos generales que nos indican hi forma de hacer las cosas. por cio estin 
en el nivel conceplual y requiere de gran moralidad y discrecionalidad. 

T6cnica. Estrategia.. que entendemos como la manera en c6mo una organizaci6n especifica adscribe y ufiliza 
sus recursos.
 

A nivel de los mas altos funiionaios del estado se establecen polificas y normas 
de c6mo va a funcionar el 
Estatdo. donde se define qu6 iecorresponde a] gobierno nacionad provincial1 y municipal. asi como a la 
organizaciones privadas. 

C6mo se van a utilizar recursos y d6nde se van a utilizar, asi come los sectores prioritarios donde se vaya a 
utilizar, esto incide pederosamente en la estructura del Estado. C6mo se establece esta politica. dependen del 
nivel de las estrategias y la ufilizaci6n de los mismos, de acuerdo a circunstancias especificas. 

La propuesta de este seminario se define como un evento en que se presenta a conocimiento de los participantes,
el resuliado de estudios realizados para recibir apones como sugerencias. anAlisis o criticas que permitan Ilegar a
acuerdos y soluciones. Es dstc el prop6sito de este seminario, consultar,y contar con sus aportes en base al 
andiisis del documento. 

Se dice que: 

Sabidurfa = suma del conocimiento + la experiencia 
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Descent'alizar el aparato burocrfitico del estado, si-nifica que la iniciativa privada deba tener mayor
participaci6n, definiendo qu6 le corresponde W,Estado y qud a la empresa privada, provocando un proceso
 
prolongado de transformaci6n.
 

Vamos a hablar sobre cules deberfan ser los roles de los diferentes sectores, la dimensi6n de la privatizaci6n. 

Propiedad ptiblica con gesti6n privada. 

Es necesario empilzar por Capacitar al personal, delegar funciones y responsabilidades asf como ia autoridad en 
un proceso evulutivo. 

Emisi6n 	de nuevas politicas donde el Estado gufa las estrategias. 

Este es un fen6meno in6dito, donde el Gobierno del Ecuador en este caso, ha sometido a] presente documento a
 
consujaa a fin de poder contar con el aporte de sus conocimientos.
 

Sistema de trabajo para el desarrollo de los talleres: (Metodologia)
 

Para el desarollo del presente serninario, vamos a seguir las siguientes indicaciones para trabajo:
 

1. 	 Conformaci6n de grupos 

2. 	 Nombramiento de un moderador 

3. 	 Nombramiento de un relator. Anotar las conclusiones del grupo sobre el tema y sobre las agendas que 
se les entrega. Presentiri las recomendaciones y conclusiones de su grupo de trabajo en plenria. 
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PRIMERA PONENCIA
 

Situaci6n actual del subsector de agua potable y saneawiento y politicas para el subsector.
 

Ing. Rafael Rivadeneira, Subsecretario de Saneamniento Ambiental.
 

En cumplimiento con la agenda pant el desarrollo, 
se propuso la reducci6n del tamaflo del aparato burocrAtico de 
la instituci6n, de acuerdo con ]a polftica del Gobierno. 

Se ha tratado con estas politicas de buscar una normatividad para acomodar a una polftica tinica para el
 
desarrollo de los planes y programas. 
 El seminario persigue llegar a un consenso en base a recomendaciones y
observaciones para mejorar el documento y hacerlo eficiente, a fin de buscar que el documento sea aplicable y

entregar a ]a Presidencia de la Repdblica, para que mediante un Decreto sea publicado en el Registro Oficial y

puesto en vigencia.
 

El objetivo bdsico de la implementaci6n de estas polfticas, es disminuir los d6ficit de servicios. 

Politica Nacional de Agua Potable y Saneamiente. 

"El derecho al agua y a saneamiento es inseparable de los otros derechos de la persona, no puede ser objeto de 
cuaquier discriminaci6n e implica un respeto para todos" Montreal. 

Principios 

Proteger la salud pdblica de cada persona 

Garantizar accesos al agua potable sin exclusi6n 

Fomentar un medio ambiente sano 

Alentar la continuidad de acciones alargo plazo 

Marco Institucional 

Poca coordinaci6n con IEOS y Subsecretaria 

Bajo perfil de eficiencia municipal 

Exceso de controles 

Personal tcnico desmotivado 

Normatividad tecnol6gica desactualizada 

Estudios estatales y municipales 
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Cr~dito sub utilizado 

Politicas para el subsector: 

1. En lo politico 

Mantener el principio subsidiario del estado 

Apoyar a los municipios y no competir con ellos 

Municipios son responsables de la provisi6n de agua potable 

Concesi6n de los servicios 

Coordinar la cooperaci6n extema 

2. En lo econ6mico 

Acceso a] agua potable y saneamiento sin exclusi6n 

Consumo y carga contaminante medidos 

Calidad de agua apta para el consurno humano 

Recuperaci6n del costo de inversi6n y de operaci6n 

No se concederdin exenr. iones al pago del consurno 

3. En lo social 

Reparto equitativo del costo entre todos los usuarios 

Gobiemo podrAi asumir servicio de deuda total o parcial para municipios pobres. 

Progrunas de apoyo: educaci6n sanitarim, capacitaci6n, parficipaci6n de la mujer, promoci6n y desarrollo 
comunitario.
 

4. En la gesti6n administrativa
 

Transferencia de conocimientos e inforrnaci6n en tdcnicas modemas de gesti6n y administraci6n.
 

Medici6n, facturaci6n, cobro y catastro de abonados.
 

Proyectos de rehabilitaci6n. mejoramiento y mantenimiento de servicios
 

Banco de Informaci6n
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5. En la ecologia y medio ambiente 

Conservaci6n de fuentes de agua 

Protecci6n de la calidad del agua en defensa de los usos 

Medidas de control ambiertal en disposici6n adecuada de desechos 

Coordinaci6n con otros sectores 

Proyeczos de conservaci6n ambiental aprobados seran financiados 

Preguntas: 

Ing. Galarza: 

Asunto de normativas 

En el cuadro el IEOS no estA dentro de la consideraci6n para ser una instituci6n normativa, debera 
incluirse tambidn las normas de construcci6n dentro de IEOS.
 

Seria bueno que el IEOS conserve sus funciones dentro del campo normativo.
 

Respuesta 

Est, dentro del Ministerio de Desarrollo, no desagregado 

Ing. F. Toral 

Dentro de la investigaci6n no se ha tornado en cuenta a las Universidades, por qu? 

Respuesta 

Se firnardt en pr6ximos dfas un convenio para participaci6n de la Escuela Polit~cnica en esta funci6n. 
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SEGUNDA PONENCIA: 

POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 

Ec Josi Avila M. Asesor de [a Subsecretaria de Saneamiento Ambiental 

CRISIS ECONOMICA 

INFLACION 
AUMENTO DE DESEMPLEO 
POBREZA
 

CRISIS FISCAL 

DEFICIT PRESUPUESTARIO
 
BAJA INVERSION PUBLICA Y SOCIAL
 
ABULTADO GASTO FUO
 

CONSECUENCIA 

INEFICIENCIA
 
PERDIDA DE CALIDAD DEL SERVICIO
 
DESCONTENTO
 

CONTEXTO ECONOMICO DEL SANEAMIENTO 
NIVEL CENTRAL 

INGRESO Y GASTO PUBLICO DISPERSOS 
TRANSFERENCIAS FISCALES REDUCIDAS 
AUSENCIA DE PRIORIDADES 

NIVEL LOCAL 

INCREMENTO DE COSTOS DE OPERACION 
AUMENTO DEL DEFICIT DE OPERACION 
ESTANCAMIENTO DE OBRAS 
INVERSIONES NO RECUPERADAS 
SUBSIDIOS INDISCRIMINADOS 

CAMBIOS INICIALES 
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FONDO DE INVERSION MUNICIPAL
 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 
REFORMAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES
 

MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION 

REORDENAMIENTO FINANCIERO
 
REDUCCION DE LA INFLACION
 
RACIONALIDAD ECONOMICA
 
PRIVATIZACION
 

POLITICAS ECONOMICA 
PRIORIDADES D)E INVERSION 

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DE PREINVERSION
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 
ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL
 

POLITICAS ECONOMICAS 
MUNICIPIOS 

AUTOFINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACION 
FINANCIARAN INVERSIONES CON: 
RECURSOS PROPIOS Y FODESEC 
FONASA Y FISE 
EMPRESTITOS BANCA DE DESARROLLO 

POLITICAS ECONOMICAS 
TASAS, TARIFAS Y CONTRIBUCIONES 

EN BASE A CONSUMO MEDIDO 
CUANTIA IGUAL A COSTO DE OPERACION 
RECUPERACION TOTAL 0 PARCIAL DE INVERSIONES 
TARIFAS APROBADAS POR ORDENANZA 
SIN EXENCIONES AL PAGO DEL CONSUMO 

POLITICA FISCAL 
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MINISTERIO DE FINANZAS 

ESTABLECE EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO: 

A) ASIGNACIONES EN FONASA
 
B) COMPENSACIONES POR SUBSIDIOS
 

POLITPCA FISCAL 
FONDO NACIONAL DE SANEAMIENTO 

A) INVERSIONES RURALES
 
B) LNVERSIONES URBANO PERIFERICAS
 
C) CONVENIOS CON FISE Y DONANTES EXTERNOS
 

POLITICAS PARA EL SECTOR 
SUBSIDIOS AL SUBSECTOR 

MUNICIPIOS POBRES: GOBIERNO ASUMIRA INVERSION 0 SERVICIO DE LA DEUDA
 
COMPENSACION POR TARIFAS SOCIALES
 
SUBSIDIOS TRANSITORIOS
 

POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 
POLITICA CREDITICIA 

BANCO DEL ESTADO: 

UNICA AGENCIA PRESTATARIA 

ADMINISTRADOR FONDO DE INVERSION MUNICIPAL 

TASAS DE ACTUALIZACION DIFERENCIALES 

REFINANCIAMIENTO 

PROMOVER LA PARTICIPACION DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL FINANCIAMIENTO DE 
INVERSIONES DEL SECTOR. 

GARANTIZAR EL VALOR ACTUAL DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
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PFEGUNTAS: 

Conade: Ec. Luis Barreno 

Destaca que en la pane operativapolftica fiscal, en cuanto a FONASA, se habla de una minima cantidad en las 
zonas rurales. Serfa entonces conveniente mirar nuevos camp -z,nor ejemplo, que FONASA busque una nueva 
mecdnica administrativa y se concentren todas las asignaciones que el presupuesto del Estado lo hace a trav6s de 
fondos y asignaciones que se consiguen por medio de los diputados nacionales. 

Que el sector del saneamiento sea manejado con racionalidad, asf como el desarrollo del equipamiento urbano y
rural, ia propuesta debe integrarse en el esquema del Forndo de Saneamiento Ambiental y las propuestas sean una 
medida pr, cica. 

La funci6n de FONASA tiene que ser con intenci6n municipal, con nuevo criterio de manejo presupuestario, 
pero conservando la intenci6n municipal, con claro manejo presupuestario que estaria a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Ing. Alberto Prez: 

Conocemos que con la participaci6n del estado, han habido mdis de tres instituciones que tienden a centralizar o 
administrar desde el mdis alto nivel el servicio de agua potable y saneamiento, y no qued6 establecido el criterio 
de las posiciones. Hoy se habla de la polftica fiscal y financiera, dentro de ela el manejo de las instituciones, la 
autonomia de ellas y la fijaci6n de tarifas de recuperaci6n. La coigelaci6n de ias tarifas tienden a crear un 
ddfic:t, en ese punto hay contradicci6n, deberemos definir claramente qui6n tiene el arbitrio para en base a 
costo real, fijar las tarifas, cu6J sert, el ente legal que fije el plan tarifario. 

RESPUESTA: 

Estamos definiendo precisamente polfticas, no estrategias, no se ha Uegado a topar el tema de en cudnto se deben 
definir las tarifas, usando el mismo concepto que es fundamental. Si el gobiemo municipal tiene poder politico
de fijar las tarifas, es el tinico que deberia hacerlo, se debe entonces ratificar su intervenci6n polftica que va en 
procura de disminuir los controles del Estado, con la finaidad de disminuir la gran cantidad de documentos con 
los cuales se ha manejado el sistema. La finalidad es optimizar el servicio y los trdmites. 

En nuestra politica decimos que el Municipio debe ser autofinanciado, y en esta propuesta se crea un nuevo 
criterio de hacer politica, es que los politicos deben aprender a conducir con altura la administraci6n ptiblica. 

Ing. Carlos Maquil6n: 

Frente a la financiaci6n del banco del Estado, seni quien maneje los recursos, pero no se habla de establecer de 
quidn es la obligaci6n de conseguir prdstamos externos. 

RESPUESTA: 
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Sf, la banca del Estado es el agente oficial especializado para canalizar los recursos, se le estA dando un caricter 
monopolizador y la provisi6n de los recursos podrian recurrir siempre a] Estado, por medio del banco del Estado 
para atender tas necesidades de los Municipios. 

Tenemos que completar el critedo con el hecho de que los municipios pueden tener la capacidad aut6noma para
los servicios piiblicos y puedan tener la liberud para adquirir financiarniento externo en forma libre. Dentro del 
proceso de contrataci6n de empr6stitos ptiblicos que necesariamente tienen que sorneterse a intervenciones 
impuestas por Ia Ley. Ejm. El Ministerio de Finanzas. e incluso contar con la intervenci6n de la Junta 
Monetaria y por Io anto del Banco Central, esto requeriri necesariamente de un Decreto promulgado por el 
Presidente de la Reptiblica donde autorice el crdito. Igualinente se puede hacer por medio de la Banca privada.
si el costo de financikuniento y el lucro cesante es Ilevado con c,lculo y beneficiaria con mejores posibilidades. 

Ing. Fabiin Tamayo 

Si tiene papel protag6nico el municipio, dentro de ellos el manejo politico de los municipios se encaminarin a un 
gran trabajo por uanto el manejo politico estA desorientado. 

RESPUESTA 

Si, coino participes de esas inquietudes, conocemos que en nuestro medio se ve este reflejo de la cultura de 
nuestra sociedld. Nosotros elegimos a nuestros concejades y son nuestros municipios. debemnos entonces
 
apreiider a reclanar a quienes son nuestros representantes a que cumplan con su comprometimiento.
 

Es un hecho que todo ciudLadano tiene pleno derecho aWagua potable, asi corno los habitantes de todas las 
comunidades, con la diferencia de que se debe cobrar el servicio. 

Ing. Fabi,"n Tamayo 

Deberia en la parte Social, modificarse [a redacci6n en lo que se refiere a la fijaci6n de los precios. 

El criterio fundamental de las inversiones, costos de operaci6n y mantenimiento, no deberia ponerse en la politica 
que se concentra en el pago de la deuda: el criterio fundamental de las inversiones. costos de Operaci6n y
Manteninienro. no deberia ponerse en la xlitica que se concentra en el pago de la deuda. 

El Banco de Estado cuando evaltia los proyecto mira esta pate como administrador de FODESEC, el criterio de 
unificar en un solo fondo nuevamente entra en el proceso de dispersi6n de los fondos, para hacerse cargo de los 
municipios que no tengan capacidad de pago. Est tornado en cuenta dentro de la presupuestaci6n del Estado al 
Ministerio de Finanzas. 

RESPUESTA 

Los subsidios senin transparentes y directos 
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TERCERA PONENCIA
 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SUBSECTOR
 

Dr. FabiAn Yainez C. Asesor de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental
 

AUTORIDADES
 
DIRECCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 
EJECUCION Y OPERADORES 

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Normativs
 
De planificaci6n
 
De control
 
De operaci6n
 
De financiamiento
 

Cada una de las competencias se asigna a autoridades en ia forma siguiente: 

Autoridad de aguas. INERHI conservaci6n y concesi6n 6ptima de recursos hidricos. 

Autoridad Normativa. Tdcnicas de vectores epidemiol6gicos 

Regulaciones biodegradables 

Regulaciones de qufmicos no biodegradables 

Normas de regulaci6n de aguas para usos consuntivos y beneficiales 

Sujeto a disposiciones del c6digo de ia salud 

En concordancia con nonnas intemacionales 

El Consejo Nacional de Desarrollo. Es la autoridad de planificaci6n national de prioridades de inversi6n. 

La Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, es la autoridad normativa de planificaci6n de servicios de agua
potable y saneamiento. 
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Normas de diseflo para sistemas urbanos y rurales, sistemas de alcantarillado y disposici6n de excretas 

Normas para estudios de cuerpos receptores 

Normas de diseflo para sistencia de alcantarillas 

Normas para estudios de cuerpos receplores 

Normas para evacuaci6n y tratamiento de desechos lfquidos domdsticos e industriales. 

La Subsecretarfa de Saneamiento Ambiental y el IEOS, es la Autoridad Normativa, se le asigna la
 
responsabilidad y la competencia de normar en lo que se refiere a la protecci6n de recursos y la parte

relacionada con los servicios del medio ambiente, 
uso del agua para consumo dom6stico e industrial para su
 
conservaci6n.
 

Tipos de Normas con respecto a la protecci6n de recursos y control del medio ambiente. 

Protecci6n de fuentes de agua 

Conservaci6n y reutilizaci6n 

Usos competitivos 

Monitoreo Ambiental: agua, aire, desechos lfquidos y s6lidos. 

...
La S.S.A. ha decidido este aho con ayuda de un grupo Internacional MARCK, establecer una red de
monitoreo aunbiental de la red agua aire durante el pr6ximo ahIo, con la participaci6n de la comisi6n asesora 
ambiental de la presidencia de la reptiblica. 

...
Se estf iniciando un programa de recalibraci6n de laboratorios y control de calidad analitica. a fin de 
comprobar si los laboratorios estn trabaj'ndo en forma adecuada, bajo un sistema de control de calidad, ya que 
en Ecuador a la fecha no se ha involucrado en este mdtodo, por lo tanto es iniciativa del IEOS entrar en este 
can po. 

Autoridad Normativa. Subsecretaria - IEOS
 

Normas sobre gesti6n de los servicios de agua potable y saneamiento a niveles urbano y rural.
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Gesti6n Tdcnica. 

Operacion y mantenimiento
 
Macro y micro medici6n
 
Control de pdrdidas
 
Protecci6n de fuentes
 
Control y vigilancia de agua de consumo
 
Descargas y cuerpos receptores 

Gesti6n Administrativa. 

Sistema Comerciad: Facturaci6n y cobro.
 
Indicadores de gesti6n
 

Gesti6n financiera. 

Estructura tarifaria
 
Subsidios
 
Contabilidad de costos
 
Indicadores de gesti6n
 

Cuadro.
 
Algunos componenres de estructuras tarifarias.
 

Interceptor 

Calidad del desecho 

DBO - DQO, SOLIDOS
 
TOXICOS, BACTERIAS
 

NUTRIENTES ETC.,
 

Usuario actual y futuro 

Repartici6n entre usuario y propiedad 
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Usuario doinstico e industrial 

Autoridad Normativa.
 

Tecnologfas apropiadas en: 
 agua potable urbana y rural, tipos de sistemas de alcantarillado, tratamiento de 
desechos lfquidos. 

Tecnologias apropiadas agua potable rural. M6dulo descentralizado de gesti6n tecnol6gica. 

Capacidad de Implementaci6n del M6dulo Operativo. 20 ingenieros pueden implementar 720 sistemas de Agua
Potable y letrinizaci6n en un aflo. 

Condicionantes del M6dulo 

1. Disponibilidad de recursos 

2. Descentralizaci6n 

3. Continuidad 

4. Logistica 

5. Participacidn comunitaria 

6. Inplementaci6n directa 

7. Tecnologia apropiada 

Autoridad Normativa. INEN
 

Calidad de los inateriales utilizados en la presentaci6n de los servicios del subsector.
 

Potestad legal para dar concesiones a:
 

Personas jurfdicas ptiblicas y privadas.
 

Municipios del pafs, son las autoridades prestatarias del servicio piblico de agua y saneamiento.
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Ministerio de Finanzas. Se encarga de transferir oportunamente los fondos de desarrollo secciones de agua
potable y saneamiento. 

Banco del Estado. Administra los recursos de empr6stitos 

Concede el crddito suficiente para el financiamiento de proyectos de preinversi6n de inversiones para el
 
subsector.
 

Direcci6n del Sistema Institucional. Direcci6n de la poltica Sectorial (MIDUVI)
 

Direcci6n Sectorial. A ia Subsecretaria de Saneamiento Ambiental le corresponde la coordinaci6n.
 

Direcci6n ejecutiva del subsector, le corresponde a la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental.
 

Obligaciones para los delegados:
 

Las, resoluciones de consenso serdin ejecutas por cada uno de los delegados a las reuniones de coordinaci6n, se

establecen que las reuniones deben ser ejecutadas por cada uno de los delegados para informar sobre el
 
cumplimiento y sus deberes.
 

PREGUNTAS: 

Ing. Capelo: 

Cuando en su intervenci6n habla de un organismo que reemplace al IEOS, que quiere decir? 

RESPUESTA: 

Si revisan la propuesta de polfticas del Seminario inicial efectuado en Quito, el IEOS no aparece, ahora en este 
nuevo documento, sf, esto es una alternativa y no cabe que en la propuesta aparezca simplemente asi, c:omo
IEOS, es una apreciaci6n muy personal mfa que estarfa bien que el IEOS aparezca integrado dentro del de la
Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, como consta en el documento. Cabe destacarse que lanentablemente 
en un tiempo oporuno no se hizo lo que se debia hacer buscando soluciones para el IEOS, y esto si que ha 
significado un retroceso. 

Quiz, serfa una buena estrategia solamente el cambiarla de nombre, esto Lo digo desde un pronto de vista muy
personal. 

No nos olvidemos de la pdrdida de material humano que ha sufrido la instituci6n, desde la creaci6n del Servicio 
Cooperativo. 
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Lo que se pretende ahora es contar con autonovia salari,1l, constituirse en autogestor ideal, lograr las 
contratciones con demdritos y estinulos 
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14130 

APENDICE J 

SEMINARIO-TALLER SOBRE POLITICA DE
 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 

MACHALA 17-18 MARZO, 1994
 

PRIMER DIA 

09h00 Registro de participantes 

10h30 Acto inaugural 

A cargo del seior Cleber Solfs, Vicealcalde de la ciudad de Machala 

II hOO Receso 

11 h30 Marco conceptual e instrucciones a los participantes (Sr. Alfonso Palacios) 

12I30 Almuerzo 

Primera Ponencia: Ing. Rafael Rivadeneira 
Situaci6n actual del subsector de agua potable, sanearniento y polfticas para el subsector. 

16h00 Receso 

16h30 Talleres de discusi6n 

18h30 Plenaria 

SEGUNDO DIA 

08h00 Segunda ponencia: Ec. Jos6 Avila M. 
Polftica fiscal y financiera 

09h30 Receso 

lOhOO Talleres de discusi6n 

11h30 Plenaria 
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12h30 Almuerzo 

14h30 Tercera ponencia: Dr. Fabin Y.nez C. 
Organizaci6n Insitucional del Subsector 

16h00 Receso 

16h30 Talleres de discusi6n 

18h30 Plenaria 

19h30 Clausura 

20h00 Brindis de clausura 
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ACTO INAUGURAL
 

Marco Conceptual e instrucciones a los participantes: 

lntervenci6n del Sr. Alfonso Palacios E. 

E; plica qu6 es una Propuesta de Polftica Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

El mandato ciudadano de administrar el Estado se ha transformado porque nuestro paises han empezado a salirde largos perfodos de oscurantismo en el sentido de los gobiemos que no estimulaban la participaci6n
democritica de los ciudadanos. 

Esto est,i cambiando con una conciencia maravillosa, ia conciencia en el ciudadano para que conozca que tiene
 voz y que su concurso es b,.sico, asf mismo con voz 
para poder exigir. La democracia no es solo representaci6n
sino tambidn participaci6n, y es notorio que los gobiemos de latinoam6rica en la actualidad estAn empezando a 
participar. 

Significa que en la medida que la democracia pase de ser puramente representativa a ser participativa,
devolviendo a los gobiernos locales sus responsabilidades, se encon'ardn los resultados de equidad que sepe.-siguen, por medio del Establecimiento de objetivos, planificaci6n, etc. Con la definici6n de roles de losinvilucrados en la actuaci6n, dar responsabilidades a las instituciones del estado e instituciones del sector 
privado. 

Replantear el papel de las organizaciones ptiblicas y privadas, definir los roles de cada uno de estos sectores. 

La soberanfa radica en el pueblo no en el Estado. 
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PRIMERA PONENCIA 

Situaci6n actual del subsector de agua potable, saneamiento y politicas para el subsector 

Ing. Rafael Rivadeneira, Subsecretario de Saneamiento Ambiental. 

NOTA: La intervenci6n del Seflor Subsecretario estA contenida en el archivo (Ponencia.lCu) 

A continuaci6n constan las preguntas y respuestas realizadas luego de la intervenci6n en la 
ciudad de Machala: 

PREGUNTAS A LA PONENCIA DE ING. RAFAEL RIVADENEIa 

Sr. Carlos Conejo. 

Queda la inquietud son respecto a las actividades que desarrollard el IEOS, porque no se toma en cuenta laparticipaci6n rural, no sabemos qui6n va a atender este sector tan importante del Ecuador en el cual ha venido
trabajando el IEOS, quiz,5 lo realizarin los Municipios. 

RES PUESTA: 

Con respecto a este punto, bien vale ia aclaraci6n, gracias a la pregunta, para aclarar que estas funciones nodejar'i de realizar el [EOS, porque al momento no se encuentra otra salida. En igual forna se tomal en cuenm a la participaci6n de las organizaciones privadas con un sentido moderno de part.icipaci6n de estas entidades parala provisi6n de estos servicios, que son obviamente indispensables para la poblaci6n del Ecuador. Se pretendeque esta administraci6n se encauce dentro de la prestaci6n de servicios de recuperaci6n y creaci6n de recursos. 
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SEGUNDA PONENCIA
 

POLITIC/. FISCAL Y FINANCIERA
 

Eco. Jos6 Avila, Asesor de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental 

NOTA: L. intervenc;6n del Senlor Economista esta contenida en el archivo (Ponencia.2Cu) 

A continuaci6n constan las preguntas y respuestas realizadas luego de la intervenci6n en la 
ciudad de Machala: 

PREGUNTAS A LA PONENCIA DEL ECON. JOSE AVILA 

Ing. Wilmer Encalada, Director de Proyectos Machala. 

Qud ocurriri con la capacidad local para que pueda fmanciar todos los costos, por cuanto hay poblaci6n flotante 
y migratoria, c6mo se pFiede cobrar el uso del agua, qud sistema se implementard. 

Hablo de la informalidad, de las personas que usan los servicios ptiblicos en la ciudad, y luego se retiran a sus
ciudades, el costo de este servicio no ha sido analizado, deberia ser tomada en cuenta en forma mdis profesional. 

RESPUESTA. 

Se realizari un estudio que permita el aumento de la demanda en base a este gastos, no asf lo que tiene que ver 
con ]a relaci6n comercial o industrial, porque en ese caso el mediador estarfa vinculado con el dueflo del
medidor y deberia cubrir lo que marque el gasto que fue previsto, por ser una actividad comercial, Ejm. un hotel. 

Esto estari a cargo de una resoluci6n de la politica del Estado, reconociendo que se trata de una desviaci6n que
marca una problema especifico muy singular, entonces en base a la observaci6n, se tendrl presente para que
cubra el Estado. 

119
 



TERCERA PONENCIA
 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SUBSECTOR
 

Dr. FabiAn ¥inez C. Asesor de la Subsecrefaria de Saneamiento Ambiental
 

NOTA: La intervenci6n del Seior Ing. Fabidn Ydnez, estA contenida en el archivo (Ponencia.3Cu) 

A continuaci6n constan las preguntas y respuestas realizadas luego de Waiptervenci6n en la 
ciudad de Machala: 

PREGUNTAS A LA PONENCIA DE DR. FABIAN YANEZ C. 

Sr. Carlos Cornejo. 

En cuanto a tarifas se ha tornado en cuenta el concepto de lOrdidas? 

RESPUESTA.
 

En este campo de hecho deberin entrar en el clJculo el concepto de ptrdidas a fin de financiar un costo anual.
evidentemente asignada a los usuarios mediante la estructura de una tarifa establecida.
 

Ing. Antonio Camino. 

Se refiere a] desorden de la instituciones de A.P. y Saneamiento, y la propuesta habla de reordenamiento, sin
embargo de ellos, las entidades de los Consejos provinciales no aparecen? 

RESPLTESTA. 

EstLn dentro de las actividades de los municipios a fin de dirigir a las entidades fiscales dentro del subsector,
este es un documento de rescate a los municipios. 
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