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Resumen Ejecutivo

Existe una tendencia mun-
dial hacia la urbanización. 
Latinoamérica y Bolivia es-
tán experimentando un rápi-
do proceso de urbanización. 
La Fundación AGUATUYA 
reconoce la irreversibilidad 
de este proceso y ve como 
una oportunidad el desarro-
llar soluciones de agua po-
table, saneamiento básico y 
disposición de excretas, es-
pecialmente diseñadas para 
las zonas periurbanas donde 
el crecimiento poblacional es 
mayor y donde existen gran-
des limitaciones. Aportando 
a convertir el proceso de ur-
banización en un proceso di-
námico positivo, estaremos 
contribuyendo al desarrollo 
humano y económico de la 
población más vulnerable.

El Proyecto Piloto de Baños 
Ecológicos de Challacaba 
nace como una respuesta 
de la Fundación AGUATUYA 
a la sentida necesidad de di-
cha comunidad de contar con 
una solución al tema de dis-
posición de excretas ya que 
la opción del alcantarillado 
tradicional no es económica 
ni técnicamente viable en la 
zona.

El Proyecto Piloto se con-
cibe como un espacio am-
pliamente participativo y de 
trabajo en red, donde la Aso-
ciación de Usuarios de Agua 
Potable de Challacaba, La 
Fundación AGUATUYA, el 

Instituto de Medio Ambiente 
de Estocolmo y el SNV (Ser-
vicio Holandés de Coopera-
ción) coordinan capacida-
des, experiencias y recursos 
para implementar esta inno-
vadora solución.

La propuesta tecnológica del 
proyecto consiste en la im-
plementación de baños eco-
lógicos secos con separación 
de orina, cámaras cerradas 
con contenedores plásticos, 
casetas prefabricadas y ac-
cesorios sanitarios de cerá-
mica. Todos los materiales 
de industria nacional. La 
propuesta social, consiste 
en el trabajo conjunto con la 
comunidad y sus organiza-
ciones en calidad de socios 
estratégicos durante todas 
las etapas del proyecto.

El proceso de implementa-
ción del proyecto ocurre en-
tre Junio del 2006 y Diciem-
bre del 2007 y consiste en 
la construcción de 50 baños 
ecológicos (27 en Challacaba 
y 23 en otras comunidades), 
talleres de capacitación, un 
seminario internacional so-
bre saneamiento ecológico, 
la elaboración de materiales 
didácticos, la construcción 
de una planta modelo de 
tratamiento de aguas grises 
para una escuela y la imple-
mentación de un sitio de-
mostrativo para reutilización 
de excretas en agricultura. El 
costo total del proyecto inclu-

yendo  diseño, construcción, 
investigación y desarrollo, 
evaluación, seguimiento y 
difusión de la información 
asciende a USD 88,955.84. 
Este costo fue asumido por 
todos los socios del proyecto 
incluyendo la comunidad.

Entre los factores de éxito 
del proyecto vemos que he-
mos desarrollado una opción 
de saneamiento urbano muy 
atractiva y con gran poten-
cial de replicación siempre y 
cuando se reduzcan algunos 
factores de riesgo identifica-
dos. Entre ellos:

Solamente 33% de la 
comunidad decidió par-
ticipar voluntariamente 
del proyecto. Esto por un 
lado garantiza el enfoque 
de demanda y asegura el 
compromiso de los par-
ticipantes, pero por otro 
lado deja la duda de cuá-
les son las causas de que 
el 67% restante no desea 
tener un baño ecológico

La duda por parte de los 
usuarios en cuanto a qué 
hacer con las excretas en 
caso de NO realizar nin-
guna actividad agrícola o 
no tener suficiente tiempo 
o espacio en casa para 
reincorporar los nutrien-
tes al suelo.

Muchas familias siguen 
utilizando la letrina anti-

•

•

•
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gua, aún cuando tienen ya 
un baño ecológico nuevo.

Como conclusiones a tiem-
po de completar el proceso 
de implementación podemos 
decir que:

Reconocemos a los 
baños ecológicos secos 
implementados en Cha-
llacaba como una opción 
técnicamente viable que 
responde a necesidades 
y limitaciones específicas 
de las zonas periurbanas 
de Cochabamba. Como 
factor de éxito, vemos 

1.

que hemos logrado un 
producto atractivo y con 
gran potencial de replica-
ción.

En este momento es 
muy difícil tener una apre-
ciación de la sostenibili-
dad social y cultural de 
los mismos, pero cambios 
específicos recomenda-
dos por el estudio antro-
pológico en el proceso 
de capacitación y un pro-
grama de comunicación 
bien elaborado podrían 
contribuir positivamente. 
Queda claro que los ma-

2.

yores riesgos y limitantes 
del proyecto están más 
relacionados con la parte 
social, cultural y de capa-
citación que con proble-
mas técnicos.

Debemos implementar 
un proyecto que combine 
baños ecológicos con re-
cojo y manejo centraliza-
do de excretas para eva-
luar las ventajas de esa 
opción y en qué medida 
este sistema reduciría los 
riesgos y problemas ante-
riormente identificados

3.



P
ro

ye
ct

o 
P

ilo
to

 C
ha

lla
ca

ba

3

El fascinante desafío de las zonas periurbanas

ne una correlación directa 
con el desarrollo económi-
co de los pueblos como se 
ha visto en todo el mundo. 
Partiendo de este principio, 
en lugar de tratar de frenar 
la migración, la sociedad 
debería facilitar este proce-
so y más bien asegurar que 
este proceso se convierta 
en un proceso dinámico po-
sitivo que contribuye al cre-
cimiento económico de las 
regiones. Las barreras a la 
urbanización y a la migra-
ción se pueden convertir en 
barreras para el desarrollo 
económico. El proceso de 
urbanización además con-
tribuye al desarrollo rural 
al crear mejores mercados 
para los productos agrícolas 
y en muchos casos, los mi-
grantes que viven en zonas 
peri-urbanas se convierten 
en el enlace necesario para 
conectar oferta y demanda 
en bien de ambos entornos 
(urbano y rural). La sociedad 

debería además asegurar 
que el proceso de urbani-
zación se encuentra bien 
equilibrado de manera tal 
que se encuentre distribui-
do en muchas ciudades me-
dianas para no provocar el 
crecimiento explosivo de las 
mega-ciudades.

La Fundación AGUATUYA 
tiene como objetivo desarro-
llar e implementar servicios 
de agua potable y sanea-
miento que estén específica-
mente diseñados para urba-
nas y peri-urbanas donde se 
da la mayor parte del creci-
miento demográfico y donde 
radica la población más vul-
nerable.

El desafío consiste en de-
sarrollar soluciones dignas 
y sustentables al más bajo 
costo para que estas pue-
dan ser accesibles a la po-
blación.

La mayor parte de la pobla-
ción mundial vivirá pronto en 
asentamientos urbanos.1 La-
tinoamérica y Bolivia en par-
ticular no son una excepción 
a esta tendencia mundial. En 
el siguiente gráfico podemos 
apreciar el cambio de pro-
porción que existe entre la 
población rural y urbana en 
Bolivia del 2000 al 2004.

El crecimiento poblacional 
urbano está alimentado por 
dos procesos: i) el creci-
miento normal poblacional 
(reproductivo) y ii) el creci-
miento adicional generado 
por la población que migra 
del campo a las ciudades. 
Normalmente la población 
migrante se asienta inicial-
mente en zonas peri-urba-
nas. En estos lugares, los 
recién asentados enfrentas 
muchos problemas como 
ser:

Falta de servicios de 
agua y saneamiento debi-
do al alto costo de acceso 
a los mismos

Falta de servicios de 
transporte

Falta de servicios de 
salud apropiados

Debemos reconocer que el 
proceso de urbanización tie-

1 More urban, less poor: an introduction to ur-
ban development and management / Göran 
Tannerfeldt, Per Ljung. SIDA Swedish Inter-
national Development Cooperation Agency. 
2006

•

•

•
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El enfoque de trabajo de la Fundación 
AGUATUYA en zonas periurbanas

Todo proyecto que reali-
za la Fundación se genera 
como una respuesta a una 
demanda específica de la 
población. Durante los pri-
meros años de trabajo de la 
Fundación, la mayor parte 
de las demandas han esta-
do relacionadas con proyec-
tos de distribución de agua. 
Solamente ahora, después 
de que los sistemas de agua 
implementados están funcio-
nando por varios años, las 
comunidades con las que se 
trabajó en el pasado deman-
dan soluciones relacionadas 
con el saneamiento.  En ge-
neral los comités de agua, 
cooperativas y asociaciones 
de usuarios que operan ac-
tualmente en Cochabamba 
(más de 650 en el área me-
tropolitana), han avanzado 
mucho en cuanto a distribu-
ción de agua pero se han ido 
quedando atrás en el tema 
solucionar los problemas de 
saneamiento. La gran brecha 

que existe entre la cobertura 
de agua potable y servicios 
de saneamiento no es un 
problema exclusivo del de-
partamento de Cochabam-
ba, sino que es un problema 
a nivel nacional1, como se 
puede apreciar en el gráfico 
superior. 

El desafío está en cerrar la 
brecha. De acuerdo a sus 
principios, el Programa quie-
re responder con soluciones 
innovadoras y tecnologías 
apropiadas a cada realidad 
específica. Por este motivo, 
estamos enfocando nues-
tros esfuerzos en dos tipos 
de soluciones: i) sistemas de 
alcantarillado sanitario des-
centralizado con plantas de 
tratamiento ecológicas y ii) 
baños ecológicos secos.

1 UNICEF/WHO. Coverage Estimates Impro-
ved Drinking Water, Bolivia (2006)

A continuación la visión y mi-
sión dLa Fundación:

Visión: “Aportar al desarrollo 
de la región, a través de la 
implementación de modelos 
de trabajo participativos en 
el campo del agua segura, 
productiva y del saneamien-
to básico, generando solu-
ciones locales apropiadas, 
dignas y sustentables”

Misión: “Implementar solu-
ciones participativas en agua 
y saneamiento, en comuni-
dades urbanas, peri urba-
nas y rurales concentradas, 
asegurando la sostenibilidad 
técnica, económica, social y 
ambiental, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de 
la población”

La Fundación AGUATUYA 
viene trabajando en las zo-
nas peri-urbanas de Cocha-
bamba hace más de diez 
años. Hasta la fecha La Fun-
dación ha contribuido a la 
implementación de más de 
180 sistemas de distribución 
de agua beneficiando a más 
de 85,000 habitantes de la 
región.

La Fundación, utiliza en to-
dos sus proyectos un enfo-
que netamente participativo 
en el que los usuarios, orga-
nizados en comités, coope-
rativas o asociaciones, par-
ticipan en cada una de las 
etapas del proyecto.

rbana
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La Asociación de Usuarios de Agua Potable 
Challacaba

Servicios básicos de 
agua y saneamiento 
en la Comunidad de 
Challacaba

La Comunidad de Challaca-
ba gestiona de manera au-
tónoma un sistema de agua 
potable. En 1988, la comu-
nidad llevó a cabo la perfo-
ración de un pozo profundo. 
Desde entonces, este pozo 
se constituye en la principal 
fuente de agua de la comu-
nidad. El pozo se perforó 
cuando la comunidad estaba 
compuesta solamente por 36 
viviendas. La comunidad creó 
una Asociación de Usuarios 
de Agua Potable que llevó a 
cabo la construcción de una 
red de distribución de agua. 
PLASTIFORTE realizó el 
diseño y la construcción de 
esta red de agua potable 
que en la actualidad provee 

un servicio de 24 horas a 
más de 80 hogares conec-
tados a la misma. Dado que 
este sistema se fue cons-
truido de manera participa-
tiva, el mismo fue diseñado 
para satisfacer con las ne-
cesidades específicas de los 
usuarios. Al ser Challacaba 
una comunidad productiva 
donde el 44% de las vivien-
das tienen animales (vacas, 
cerdos, pollos y otros), los 
usos del agua son múltiples 
y productivos. De esta ma-
nera el sistema de agua de 
Challacaba se constituye en 
un Sistema de Agua de Uso 
Múltiple. El sistema de agua, 
que tiene aproximadamente 
20 años en funcionamiento 
y que ofrece un alto nivel de 
servicio a muy bajo costo ha 
demostrado ser sostenible 
en el tiempo. Por todo esto, 
el año 2006, la Fundación 
AGUATUYA, junto al IRC3  

3 International Water and Sanitation Centre 
– The Netherlands

La comunidad de Challaca-
ba se encuentra ubicada en 
el Distrito #9 del Municipio 
de Cochabamba (provincia 
cercado) en el departamento 
de Cochabamba – Bolivia. El 
Distrito #9 tiene una pobla-
ción aproximada de 30,500 
habitantes distribuidos en 
aproximadamente 30 comu-
nidades campesinas que se 
dedican a la actividad agro-
pecuaria, siendo la principal 
actividad económica de la 
comunidad la crianza de va-
cas para producción lechera. 
Si bien el Distrito #9 es una 
zona productiva, el índice 
de Desarrollo Humano es el 
más bajo de todo el munici-
pio (IDH=0.55). La mortali-
dad infantil es de 90/1000 
cuando el promedio a nivel 
municipal es de 52/1000. La 
causa principal de mortalidad 
son las diarreas. Solamente 
2.3% de la población de este 
distrito tiene acceso a agua 
potable y servicios básicos 
en condiciones óptimas1.

En la imagen de la derecha2, 
se puede apreciar claramen-
te la característica peri-urba-
na de la comunidad. Esta se 
encuentra justamente en el 
límite sud-este de la ciudad 
de Cochabamba.

1 La Población en el Municipio Cercado de 
Cochabamba. Diagnóstico Sociodemográfico 
por Distritos. Universidad Mayor de San Si-
món. Centro de Estudios de Población. Con-
venio ASDI/UMSS
2 Google Earth
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llevó a cabo un Estudio de 
Caso en el que se analiza 
todo el proceso de desarro-
llo de este servicio de agua 
comunitario. Este estudio 
puede ser encontrado en: 
http://aguatuya.com y en 
http://musproject.net.

Sin embargo de tener las ne-
cesidades de agua cubiertas 
por el servicio que brinda la 
Asociación de Usuarios, has-
ta el año pasado, la comuni-
dad no contaba con ningún 
servicio de saneamiento ya 
que el sistema municipal de 
alcantarillado de Cochabam-

ba no llega con servicio a la 
zona. Las siguientes seccio-
nes describen el proceso de 
una solución ecológica alter-
nativa a la sentida necesidad 
de servicios de saneamiento 
que tienen los hogares de 
Challacaba.
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Origen del proyecto

A principios de año 2006, el 
directorio de la Asociación 
de Usuarios Challacaba 
realizó una visita al Servicio 
Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado (SEMAPA) 
para solicitar el servicio de 
alcantarillado, ahí recibieron 
una respuesta negativa de-
bido a que: i) entre los pla-
nes de SEMAPA no había 
un proyecto de ampliación a 
esa zona en el corto plazo ii) 
el costo por vivienda para la 
construcción de un sistema 
de alcantarillado en la zona 
sería demasiado elevado ya 
que (a diferencia de la ciu-
dad), las casas están muy 
distantes unas de otras y iii) 
La comunidad se halla a una 
altura inferior a la del emi-
sario de alcantarillado más 
cercano, de manera que se-
ría necesario bombear las 
aguas, para que estas pue-
dan llegar al emisario.

En busca de mayor infor-
mación y alguna posible 
solución alternativa, los re-
presentantes de Challaca-
ba realizaron una visita a 
PLASTIFORTE/AGUATUYA. 
Era evidente que los eleva-
dos costos de un sistema 
de alcantarillado tradicional 
harían inviable cualquier 
proyecto. Esto convertía la 
demanda de Challacaba en 
un desafío muy interesante! 
Si bien en AGUATUYA no 

teníamos en ese momento 
ninguna solución que ofrecer 
la comunidad, nos compro-
metimos a “buscar” solucio-
nes alternativas.

El año 2005 AGUATUYA ha-
bía participado de la semana 
mundial del agua  donde re-
presentantes de AGUATUYA 
habían participado de unas 
presentaciones sobre solu-
ciones alternativas de sa-
neamiento. Posteriormente y 
ya con la idea de encontrar 
soluciones apropiadas para 
el problema de Challacaba, 
representantes de AGUATU-
YA participaron el Foro Mun-
dial del Agua en México en 
Abril del 2006.

Durante el Foro Mundial, 
Gustavo Heredia (AGUATU-
YA) y la Sra. Uberlinda de 
Reyes (Representante de un 
comité de agua de Cocha-
bamba) tuvieron la oportu-
nidad de visitar el proyecto 
SARAR  en Tepoztlán (a 1.5 
horas de la Ciudad de Méxi-
co), un proyecto de sanea-
miento ecológico en zona 
peri urbana.

En Bolivia varias institucio-
nes habían realizado varios 
proyectos de “letrinas eco-
lógicas” y esta solución era 
considerada como apropia-
da para el área rural exclusi-
vamente. Las visitas tanto a 
Estocolmo como al proyecto 
en México nos permitieron 

vislumbrar la posibilidad de 
trabajar en un proyecto de 
saneamiento ecológico a ni-
vel peri urbano en Bolivia, 
algo que no se había hecho 
hasta ese momento.

Inmediatamente después 
del Foro del Agua en México, 
realizamos una reunión en la 
comunidad de Challacaba 
para presentar y compartir 
con la comunidad la expe-
riencia que habíamos tenido 
en relación al saneamiento 
ecológico. Esta reunión creó 
mucha expectativa e interés 
en la comunidad y decidimos 
encarar de manera conjunta 
un proyecto de saneamien-
to ecológico. Este proyecto, 
como todos los proyectos en 
los que trabaja AGUATUYA, 
tenía un claro enfoque de 
demanda, sería ampliamen-
te participativo y sería im-
plementado como trabajo en 
red con otras instituciones.

Enfoque del proyecto

Enfoque de demanda: ¿Cuá-
les son las demandas espe-
cíficas de las zonas periur-
banas?

Como hemos venido expli-
cando, el trabajo de AGUA-
TUYA en este proyecto 
responde a una demanda 
específica por parte de la 
comunidad de Challacaba. 
Pero esta demanda repre-
senta una demanda que es 

Origen, enfoque y objetivos del proyecto de ba-
ños ecológicos en Challacaba
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generalizada en muchas zo-
nas periurbanas de Cocha-
bamba y de otras regiones 
de Bolivia. Como explicamos 
anteriormente, las cobertu-
ras de alcantarillado en zo-
nas rurales y peri urbanas 
son muy bajas y por tanto 
hay una gran oportunidad de 
trabajo en el campo del sa-
neamiento siempre y cuando 
se desarrollen soluciones 
apropiadas para cada con-
texto.

Las demandas y necesida-
des de las zonas peri urba-
nas son muy distintas de las 
del ámbito rural. Las perso-
nas que viven en las zonas 
periurbanas desean llevar 
una vida “urbana”. Por este 
motivo la primera visión que 
viene a la mente cuando se 
habla de soluciones de sa-
neamiento en zonas peri 
urbanas es el alcantarillado 
tradicional. El habitante peri 
urbano tiene luz, teléfono 
celular, agua con conexión 
domiciliaria y quiere tener un 
“baño de ciudad”. AGUATU-
YA detectó estas caracterís-
ticas de la demanda gracias 
a las reuniones en las que se 
presentó la alternativa de sa-
neamiento ecológico. Que-
daba claro para nosotros 
que una proyecto de “letrinas 
ecológicas” igual a los que se 
han venido implementando 
en zonas rurales de Bolivia, 
no hubiera satisfecho estas 
necesidades específicas. 
Las letrinas ecológicas están 
construidas normalmente 
de adobe y tienen una loza 
turca de cemento. Si bien la 
gran ventaja de estas letri-

nas es su bajo costo, el con-
cepto dista demasiado de un 
“baño de ciudad”.

El desafío entonces consis-
tía en adaptar el concepto de 
saneamiento ecológico, has-
ta ese entonces implemen-
tado ruralmente en Bolivia y, 
convertirlo en una propuesta 
más urbana. Los principa-
les elementos que ofreció 
AGUATUYA como alternati-
va urbana fueron:

Un inodoro de cerámica  
que por fuera se ve idénti-
co a un inodoro de arras-
tre de agua estándar.

Una caseta fabricada 
con materiales livianos, 
higiénicos y de ágil cons-
trucción.

Cámaras par disposi-
ción de excreta dotados 
de contenedores

Las demandas y necesida-
des reales de las personas 
son la base de las motiva-
ciones que nos mueven a 
llevar a cabo un proyecto de 
cambio e innovador. En la 
mayor parte de los proyec-
tos de saneamiento se cree 
que la principal motivación 
que tienen las personas es 
la de mejorar su salud. Con-
trario a este enfoque, noso-
tros creemos que la princi-
pal motivación para encarar 
un proyecto de este tipo en 
zona periurbana es mejorar 
el “status” y la comodidad de 
la vivienda. Los beneficios 
ambientales y de salud que 
genera el proyecto se man-

•

•

•

tienen presentes, pero no 
constituyen necesariamente 
una motivación para las per-
sonas.

El enfoque de demanda tam-
bién se utilizó a nivel de los 
usuarios, ya que participa-
ron del proyecto solamente 
aquellas personas (hogares) 
que deseaban hacerlo de 
manera voluntaria.

Proyecto participativo

Creemos que el nivel de sos-
tenibilidad que ha alcanzado 
el sistema de agua potable 
de Challacaba se debe en 
parte al alto grado de apro-
piación de dicho servicio por 
parte de la comunidad y sus 
dirigentes. Y, a su vez, el 
alto grado de apropiación se 
debe en parte a que ha sido 
un proyecto construido por la 
comunidad en forma partici-
pativa.

Para asegurar el mismo nivel 
de apropiación en el proyec-
to de baños ecológicos, uti-
lizamos un enfoque de pro-
yecto altamente participativo 
durante todas las etapas del 
proyecto: desde la selección 
de alternativas, la construc-
ción de los baños, las capa-
citaciones y el seguimiento.

La construcción de los baños 
(como se describirá en deta-
lle más adelante) se realizó 
de manera conjunta entre la 
comunidad y AGUATUYA. 
Los usuarios se encargaron 
de construir las bases (cá-
maras) y grada con recursos 
propios y personal especia-

8
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lizado de AGUATUYA cons-
truyó las casetas e instala-
ciones sanitarias.

Trabajo en red y so-
cios estratégicos

El proyecto se llevó a cabo 
como trabajo en red con los 
siguientes socios estratégi-
cos:

Asociación de Usua-
rios de Agua Potable 
Challacaba

La Asociación de Agua Pota-
ble, así como la comunidad 
misma, constituyen uno de 
los socios estratégicos del 
proyecto. Tanto los usuarios 
como la directiva de la aso-
ciación son partícipes acti-
vos del tanto del proceso de 
implementación del proyecto 
como del proceso de apren-
dizaje y evaluación del mis-
mo.

SEI/ECOSANRES

El Instituto de Medio Am-
biente de Estocolmo (SEI) 
es una institución internacio-
nal independiente de inves-
tigación especializada en te-
mas de desarrollo sostenible 
y medio ambiente. El SEI, a 
través del proyecto EcoSan-
Res  (Ecological Sanitation 
Research), aceptó financiar 
parcialmente el proyecto pi-
loto de baños ecológicos. 
Esta institución financió par-
cialmente: i) la construcción 
de 50 baños ecológicos, ii) 
un sitio demostrativo (inver-
nadero) para demostración 

de re-uso de orina, iii) una 
planta de tratamiento de 
aguas grises modelo en zona 
peri urbana, iv) un taller in-
ternacional de saneamiento 
ecológico en Cochabamba, 
Bolivia y v) la elaboración de 
varios documentos relacio-
nados con el proyecto piloto.

SNV

El SNV es el servicio Holan-
dés de Cooperación, una or-
ganización internacional que 
presta servicios de asesoría 
orientados a fortalecer las 
capacidades de organizacio-
nes e instituciones locales, 
en el nivel departamental y 
en el nivel nacional. En base 
a sus experiencias y conoci-
mientos desarrollados tanto 
en Bolivia, como en otros 
países, SNV busca estable-
cer vínculos entre diferentes 
organizaciones, institucio-
nes y procesos claves de 
nivel sub nacional así como 
entre ese nivel y las instan-
cias pertinentes del nivel 
nacional, a fin de articular y 
potenciar los esfuerzos de 
desarrollo orientados a com-
batir la pobreza, disminuir 
las desigualdades sociales 
y mejorar las condiciones de 
gobernabilidad, en el marco 
de las políticas públicas y 
estrategias nacionales perti-
nentes, tomando en cuenta 
los enfoques de género, in-
terculturalidad y sostenibili-
dad.

En el marco de sus estrate-
gias de cooperación en el 
país, SNV ha priorizado su 
contribución a los esfuerzos 

de desarrollo tomando en 
cuenta los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, las políti-
cas y prioridades nacionales 
así como su propia experien-
cia y capacidad de aporte 
institucional. Dicha prioriza-
ción considera la atención a 
procesos de fortalecimiento 
de capacidades de organiza-
ciones locales relacionadas 
con cuatro áreas de impacto: 
a) generación de empleos e 
ingresos, b) manejo de áreas 
protegidas y de bosques, c) 
acceso equitativo a servicios 
de agua y saneamiento con 
gestión integral de cuencas, 
viabilidad y sostenibilidad, y 
d) mejora de la calidad de la 
educación.

SNV, en relación al sector 
saneamiento básico, ha defi-
nido contribuir al logro de un 
aumento significativo en el 
número de familias con ac-
ceso sostenible a sistemas 
de agua y saneamiento, y 
la gestión integral, viable y 
sostenible de cuencas priori-
tarias. Dentro de este marco, 
se encuentra en proceso de 
organizar un trabajo de for-
talecimiento institucional a 
nivel de Municipios, Prefec-
turas y otros actores.

En fecha 9 de Octubre del 
2006 el SNV y AGUATU-
YA firmaron un convenio de 
alianza estratégica para apo-
yar técnicamente durante la 
implementación del proyec-
to. El apoyo del SNV estuvo 
enfocado en las áreas de ca-
pacitación y documentación 
del proyecto.

9
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SARAR TRANSFOR-
MACIÓN 

Sarar Transformación SC, 
con sede en Tepoztlán, Mo-
relos, México, es un grupo 
consultor internacional mul-
tidisciplinario principalmente 
enfocado en los últimos años 
al desarrollo y promoción de 
sistemas de saneamiento 
ecológico.

Sarar Transformación tie-
ne como misión impulsar la 
transformación de los modos 
convencionales de pensar y 
actuar en relación al agua y 
saneamiento hacia sistemas 
más naturales y holísticos, 
cerrando el ciclo de nutrien-
tes para frenar la degrada-
ción de nuestro planeta y 
mejorar la calidad de vida 
en un contexto de equidad y 
armonía económica, social y 
ecológica.

Esta institución aportó al pro-
yecto mucho conocimiento 
técnico y experiencia a tra-
vés de Myriam Quiroz, per-
sonal de Sarar T que trabajó 
en el proyecto de Febrero a 
Abril del 2007 y que colaboró 
especialmente con el proce-
so de capacitación.

Sarar Transformación y 
AGUATUYA firmaron un 
convenio de cooperación in-
terinstitucional el 18 de Abril 
del 2007.

Además de los socios estra-
tégicos, participaron del pro-
yecto cuatro voluntarias:

Uberlinda de Reyes

Presidenta del Comité de 
Agua Trabajadores de Co-
mercio (Municipio de Col-
capirhua), participó junto a 
AGUATUYA del Foro Muni-
dial del Agua en México el 
2006, visitó el proyecto piloto 
de Sarar Transformación en 
Tepoztlan México y estuvo 
presente en las reuniones 
iniciales con Challacaba en 
las que se presentó la opción 
de los baños ecológicos. 

Christine George

Estudiante de la Universidad 
de Sandford en California 
U.S.A. que participó en la 
fase inicial del proyecto del 
20/6/2006 al 31/7/2006. Co-
laboró con las presentacio-
nes iniciales en Challacaba 
así como con la construcción 
del primer baño demostrati-
vo.

Petra Viklund y Stina 
Welander

Estudiantes de la universi-
dad de la Universidad Téc-
nica de Lulea en Suecia que 
trabajaron en el proyecto del 
10/10/2006 al 10/11/2006 de 
2007 y colaboraron con la 
construcción y supervisión 
de los baños ecológicos.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Implementar y evaluar un 
proyecto de saneamiento 
ecológico en zona periurba-
na en Cochabamba – Boli-
via

Objetivos específicos

De la implementación/ cons-
trucción:

Construcción de 20 
baños ecológicos en la 
Comunidad de Challaca-
ba

Construcción de 30 
baños ecológicos en otras 
comunidades de Cocha-
bamba

Construcción de un si-
tio demostrativo (parcela 
demostrativa) para re-uso 
de excretas

Construcción de una 
planta modelo de trata-
miento de aguas grises

De la capacitación y desarro-
llo de capacidades locales:

Realización de talleres 
de capacitación para los 
usuarios

Desarrollo de mate-
riales educativos (como 
ser un manual para el 
usuario, afiches etc.) para 
asegurar que los usuarios 
aprendan los conceptos 
relacionados con: a) Sa-
neamiento ecológico (ce-

1.

2.

3.

4.

1.

2.

10
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rrar el ciclo, etc.) b) Uso y 
mantenimiento del baño 
ecológico c) Reuso de los 
productos del baño eco-
lógico (compost, orina, 
etc.)

Realización de talle-
res a nivel sectorial sobre 
el tema del saneamiento 
ecológico

De la investigación aplicada:

Investigación a cerca 
de la aceptación social del 
concepto de baños ecoló-
gicos en términos cultura-
les, de género, etc.

Investigación a cerca 
de reducción de costos y 
posibles formas de finan-
ciamiento para proyectos 
de baños ecológicos

3.

1.

2.

Estudio de deman-
da potencial de mercado 
para la implementación 
de soluciones de sanea-
miento ecológico en la 
Ciudad de Cochabamba.

Monitoreo, evaluación y sis-
tematización de la experien-
cia:

Manual de Construc-
ción.

Manual del usuario.

Afiche para buen uso.

Documento de siste-
matización del proceso 
con reflexiones y leccio-
nes aprendidas.

Estrategia de diseminación 
y replicación de la experien-
cia:

3.

1.

2.

3.

4.

En base a la experien-
cia del proyecto piloto y 
las acciones aprendidas, 
la Fundación AGUATUYA 
podrá incorporar esta op-
ción de saneamiento en-
tre sus productos

La información gene-
rada durante el proyecto 
será publicada en la pági-
na web de AGUATUYA

Toda la información 
generada por el proyecto 
será compartida por los 
socios estratégicos con 
el propósito de promover 
el aprendizaje en red y fo-
mentar acciones similares 
a nivel nacional.

1.

2.

3.

11
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Junio a agosto de 2006

Resumen del proceso de implementación del 
Proyecto Piloto de Baños Ecológicos en Challacaba

El proceso de de implementación del proyecto tuvo cuatro etapas que se describen y deta-
llan a continuación:

Presentación de alternativas de saneamiento 
ecológico en Challacaba y encuesta de diag-
nóstico sanitario (Junio 2006)

En esta presentación participaron los vecinos de 
Challacaba. Se presentaron las experiencias de 
México (Sarar Trasnformación) y Suecia (EcoSan-
Res). Contamos con la participación de Christine 
George, que explicó a la comunidad su experiencia 
con baños ecológicos en otras partes del mundo. 

También contamos con el testimonio de la Sra. Uber-
linda de Reyes que comentó desde su percepción 
personal como mujer a cerca del proyecto de Sarar 
en Tepoztlán México.

Durante la presentación también se habló sobre las 
diferencias de los baños ecológicos con el alcanta-
rillado tradicional y se hizo énfasis en como el sa-
neamiento ecológico es un ciclo completo en el que 
se devuelven los nutrientes al suelo y no se utiliza 
agua.

Llevamos a cabo una encuesta de diagnóstico sani-
tario para determinar con precisión la situación del 
saneamiento en la comunidad en ese momento. A 
raíz de esta encuesta y la discusión con los asisten-
tes pudimos determinar lo siguiente:

La mayor parte de las viviendas contaban 
con letrinas compuestas por una fosa cavada, 
una base de madera con un hueco al centro y 
tres o cuatro paredes generalmente de adobe. 
Esta era (y sigue siendo) la opción de sanea-
miento más utilizada en la comunidad. Algunas 
casas contaban con baño de arrastre de agua y 
tanque séptico.

1.

Los usuarios deseaban un baño construido 
con materiales “modernos” y que sea “atractivo” 
o “presentable”.

Durante esta reunión, la comunidad manifestó su in-
terés de llevar adelante un proyecto de saneamiento 
ecológico.

Presentación de alternativas constructivas de 
baños ecológicos: Durante esta reunión presen-
tamos distintos diseños de baños ecológicos. Si 
bien el concepto era básicamente el mismo, se pre-
sentaron opciones de distintos tipos de material de 
construcción, entre ellos: adobe, ladrillo y materiales 
prefabricados.

Quedó claro que pese a que el adobe era el material 
más económico, la comunidad no lo deseaba. Entre 
las opciones de ladrillo y materiales prefabricados, la 
comunidad se inclinó por la segunda opción debido a 
la rapidez con que los baños podrían ser instalados.

Implementación de unidad demostrativa (Julio 
2006): En las reuniones con la comunidad y sus 
representantes se determinó construir una unidad 
demostrativa en la tienda del barrio. Se escogió esa 
ubicación por ser el lugar más visible y más visitado 
por los vecinos.

Confirmación de participación de EcoSanRes 
(SEI) en el proyecto (Agosto 2006): Durante la 
semana mundial del agua en Estocolmo, EcoSan-
Res (SEI) confirma su intención de participar y apo-
yar en la implementación de este proyecto.

2.

Respuesta a la demanda



P
ro

ye
ct

o 
P

ilo
to

 C
ha

lla
ca

ba

13

Octubre a mayo de 2007

Construcción de los baños

Se llevó a cabo de manera conjunta entre AGUATU-
YA y la comunidad de acuerdo al siguiente proceso:

El usuario elige el mejor lugar para la imple-
mentación del baño. Personal de AGUATUYA 
asesora al usuario en cuanto a la mejor orienta-
ción del mismo para garantizar que las cámaras 
reciban la mayor cantidad de radiación solar para 
elevar la temperatura de las mismas y de esa 
manera acelerar el proceso de descomposición 
de las heces.

El usuario recibe un plano con los detalles 
para la construcción de la base del baño (cá-
maras y grada). Es responsabilidad del usuario 

1.

2.

construir estos componentes de acuerdo a es-
pecificaciones. El usuario puede hacerlo él/ella 
mismo(a) o puede contratar a un albañil.

Una vez que las bases están construidas, 
AGUATUYA, con personal capacitado, realiza la 
construcción de la caseta y la instalación de los 
accesorios sanitarios.

Las puertas de las cámaras fueron cons-
truidas en base a láminas metálicas (plancha) 
y perfiles de hierro. Un equipo de la comunidad 
fabricó las puertas de las cámaras para todos los 
baños.

3.

4.

Construcción

Octubre 2006 a mayo 2007

Se llevaron a cabo tres talleres de capacitación:

Taller#1: Uso y mantenimiento del baño ecológico, 
con las siguientes actividades:

Análisis de componentes del baño ecológico
Explicación del buen uso y mantenimiento el 

baño ecológico
Demostración de cambio de contenedores
Asignación de tareas de limpieza y manteni-

miento
Seguimiento al buen uso y mantenimiento del 

baño ecológico
Explicación de los beneficios del baño ecoló-

gico
Cierre y evaluación

a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.

Taller #2: Higiene y saneamiento con las siguientes 
actividades:

Refuerzo sobre componentes del baño eco-
lógico

Explicación del ciclo de contaminación ano-
mano-boca

Identificación de historias de cómo se gene-
ran los ciclos de contaminación y sus conse-
cuencias

 
Taller#3: Juego de roles sobre manejo de baños 
ecológicos a nivel comunitario.

a.

b.

c.

Capacitación

Abril a diciembre 2007

Talleres de difusión 

Se ejecuto en Cochabamba un taller internacional 
sobre saneamiento ecológico .

Primera Evaluación Técnica

Ron Sawyer (Sarar Transformación) realiza una pri-
mera evaluación técnica del proyecto.

Certificación de usuarios

Concluida la construcción de los baños ecológicos,  
se han entregado certificados a las y los usuarios 
que han completado el ciclo de implementación

Segunda Evaluación Técnica

Hakan Jonsson (EcoSanRes) realizo una segunda 
evaluación técnica del proyecto.

Estudio Antropológico sobre Aceptación de los 
Baños Ecológicos

El consultor Pedro Pachaguaya del SNV ha elabora-
do un estudio antropológico sobre el nivel de acepta-
ción de los baños ecológicos en Challacaba.

Taller de difusión del estudio

Los resultados del estudio, han sido presentados a 
representantes del sector de las principales institu-
ciones públicas y privadas del departamento. 

Monitoreo y sistematización del proceso
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Características de la oferta tecnológica.

La tecnología empleada es la de baños ecológicos secos compuestos por cámaras de la-
drillo con contenedores para almacenamiento de heces y orina por separado. Inodoro con 
separación de orina, urinario y caseta prefabricada.

A continuación presentamos la descripción de cada uno de los elementos que componen el 
baño ecológico.

(Referirse al plano que aparece a continuación de la tabla)

Base/Cámaras

La base es la estructura que soporta la caseta y 
que además presenta dos cámaras en las que se 
ubican los contenedores tanto de heces como de 
orina, tanto los que están en uso como los que 
se encuentran en reposo.

La base se la construye sobre un cimiento de 
piedra. Los cimientos tienen 30cm de profundi-
dad y 25cm de ancho. 

Las dimensiones del cimiento y sobrecimiento 
son 2.20m x 1.20m. (Véase Anexo 1: Cálculo del 
tamaño de la base).

Las paredes de las cámaras se construyen en 
ladrillo. La altura interna de estas paredes es de 
80cm para que los contenedores puedan mover-
se dentro las cámaras con facilidad.

Por sobre las paredes de las cámaras se cons-
truye una losa vaciada con refuerzo de fierro.

Descripción del componente

Grada

Se la construye en piedra y cemento. Consiste 
en cuatro peldaños de 30cm de huella y 20cm 
de contra huella. Idealmente la grada se la debe 
construir pegada (de manera paralela) a la case-
ta para que la pared de la caseta sirva de apoyo 
a la persona que sube.
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Caseta 

En el proyecto utilizamos casetas con paneles 
prefabricados de fibrocemento que se montan 
sobre una estructura de madera. El techo y la 
puerta también son del mismo material.

La ventaja de este material es que es liviano, 
económico y de muy rápida instalación.

Descripción del componente

Sanitarios y accesorios 

Utilizamos inodoro y urinario cerámicos de in-
dustria nacional.

Se completa la instalación de estos accesorios 
sanitarios con ductos de polietileno de baja den-
sidad que conducen la orina desde el inodoro y 
el urinario hasta el contenedor de orina en uso.

Tubo de ventilación 

Utilizamos un tubo de PVC de 3” de diámetro y 
pintado de negro, con una tee con malla milimé-
trica en la parte más alta para evitar el ingreso 
de moscas.



P
ro

ye
ct

o 
P

ilo
to

 C
ha

lla
ca

ba

16

Trampa de moscas

Consiste en una botella plástica que se instala 
perforando una de las paredes de la cámara. La 
idea es que las moscas, que entran a la cámara, 
se dirigen a la botella en busca de luz y una vez 
que entran ya no pueden salir y quedan atrapa-
das dentro, impidiendo: i) que entren al baño a 
través del inodoro y ii) que se dirijan al interior de 
los contenedores donde podrían poner huevos y 
reproducirse.

Descripción del componente

Contenedores de Heces

Utilizamos contenedores de polietileno con ca-
pacidad de 100 litros.

Contenedores de Orina

Utilizamos contenedores translúcidos de polie-
tileno con protección ultravioleta (U.V.) de larga 
duración con capacidad de 50 litros.
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2.20 m.

0.30 0.30 0.30 0.90m.

PLANTA

VISTA DE FRENTE

CORTE LONGITUDINAL

2.20 m.

0.48 m. 1.36 m.

0.30m.

0.30m
.

Cámara para contenedores

2.10 m.

Muros

Cimientos

Losa superrior

Gradas de acceso

Baño

2.10 m.

1.20 m
.

0.80 m
.

0.80 m
.

0.80 m
.

Detalles constructivos del baño ecológico I



P
ro

ye
ct

o 
P

ilo
to

 C
ha

lla
ca

ba

18

Detalles constructivos del baño ecológico II (vista lateral)
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Procesos de apoyo, actividades complementa-
rias y otros productos del proyecto

Características del proceso social

La capacitación ha tenido momentos específicos y la metodología empleada en la mayoría 
de las actividades de capacitación es la Metodología SARAR y sus técnicas, además de 
otros métodos adecuados al contexto, parte de la experiencia del Programa.

Capacitación

Dado que este proyecto involucra cambios de costumbres y desarrollo de capacidades, que-
da claro que el tema de capacitación y asistencia técnica se constituyen en un componente 
muy importante de este proyecto.

El proyecto contó con el apoyo técnico del SNV (como se explicó en la sección de socios 
estratégicos). El apoyo del SNV fue muy importante en cuanto a diseñar y llevar a cabo los 
talleres de capacitación y la documentación del proceso.

Reuniones con la comunidad y visitas a las 
viviendas

Con el objetivo de generar conocimiento básico 
sobre esta opción tecnológica, para que las y los 
usuarios puedan elegir participar o no del pro-
yecto, considerando:

El tamaño de superficie requerido para su 
construcción

Ubicación

Costos de contraparte

Materiales de construcción

Formas de uso de los residuos del baño

Se utilizó presentaciones en power point, videos 
y fotos de otras experiencias.

•

•

•

•

•
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Talleres #1 y #2

Con el objetivo de generar conocimiento sobre la 
relación del uso y funcionamiento adecuado de 
los baños y su efecto en la salud, y en la econo-
mía de las familias se han desarrollado los con-
tenidos y temas siguientes:

Partes y componentes del baño ecológico

Uso y mantenimiento de los baños

Higiene personal

Saneamiento (manejo de los residuos só-
lidos y líquidos en la vivienda) 

Se utilizó la metodología SARAR propuesta tanto 
por el SNV como por SARAR Transformación y 
materiales propios de la metodología adaptados 
al contexto peri urbano. Muchos de estos facilita-
dos por el SNV.

•

•

•

•

Taller #3

Contenidos desarrollado para generar auto com-
promisos en las y los usuarios, para asumir roles 
y responsabilidades más allá del proyecto.

Se utilizó el método juego de roles. AGUATUYA 
desarrolló un juego específicamente diseñado 
para el proyecto.

Visitas domiciliarias de seguimiento

Posterior a la conclusión del baño ecológico, se 
visito a las familias para:

Reforzar aspectos necesarios camino a la 
actitud y adopción del cambio en relación 
al uso del baño por todos los miembros de 
la familia.

Mantener la comunicación entre el Pro-
grama, las y los usuarios, aclarando du-
das, preocupaciones y otras como parte 
de  su vida cotidiana.

•

•
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En el Anexo 2 se describe 
con detalle la metodología, 
así como el procedimiento 
utilizados para cada uno de 
los talleres incluyendo una 
lista de actividades, objeti-
vos, procedimiento, tiempo, 
materiales y personal reque-
rido así como resultados es-
perados.

Actividades comple-
mentarias y otros pro-
ductos del proyecto

Taller Internacional de Sa-
neamiento Ecológico en 
Cochabamba

Del 11 al 16 Abril del 2007, se 
llevó a cabo en Cochabamba 
el 1er Taller de Saneamiento 
Ecológico. Este importante 
evento fue auspiciado y fi-
nanciado parcialmente por 
EcoSanRes. AGUATUYA 

se hizo cargo de toda la or-
ganización del evento. Ron 
Sawyer y su equipo técnico 
de Sarar Transformación im-
partieron las disertaciones y 
las prácticas durante el ta-
ller.

El taller contó con la presen-
cia de 25 participantes repre-
sentando a instituciones de 
todas las regiones de Bolivia 
que trabajan en el tema de 
agua y saneamiento. Entre 
las que participaron:

Viceministerio de Ser-
vicios Básicos

UNASBVI (Prefectura 
de Oruro)

Programa AGUATUYA

SNV

UNICEF

Sumaj Huasi

•

•

•

•

•

•

Comunidad de Desa-
rrollo Integral Sosteni-
ble CODIS

Fundación Pro Habitat

A-SUD

PROCOSI, Programa 
de Coordinación en Sa-
lud Integral.

Water For People

CeVI (centro di Volon-
tariato Internazionale) 
– Udine, Italia

ADIM

PROSALUD-Socios 
para el Desarrollo

Fundación contra el 
Hambre (FHI)

En el Anexo 3 presentamos 
un resumen de las conclu-
siones del taller así como de 
los compromisos asumidos 
por algunas de las institucio-
nes participantes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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De manera paralela a la implementación del Proyecto Piloto en Challacaba se han llevado 
a cabo las siguientes actividades complementarias:

Construcción de baños ecológicos en el 
Municipio de Vinto y otras áreas

El financiamiento del SEI/EcoSanRes está cal-
culado para financiar parcialmente la construc-
ción de 50 baños ecológicos. Como en Challaca-
ba, a demanda de la comunidad, solamente se 
construyeron 27, se tomó la decisión se tomó la 
decisión de construir los demás en el Municipio 
de Vinto para la Asociación de Riego del Río La 
Llave.

También se prevé la construcción de 5 baños en 
algunas otras zonas donde haya potencial de re-
plicación.

Construcción de un sitio demostrativo (in-
vernadero) para el re uso de excreta y orina 
como productos de los baños ecológicos

Consiste en la implementación de un invernade-
ro en una vivienda que tiene ya tiene un baño 
ecológico en funcionamiento. El objetivo de con-
tar con este sitio demostrativo, es demostrar el 
valor que representan las heces y orina producto 
del baño ecológico como fertilizante/nutrientes 
para la producción.

Construcción de una planta de tratamiento 
de aguas grises en zona periurbana

Consiste en la construcción de una planta de tra-
tamiento ecológica modelo para tratamiento de 
aguas grises en la que se podrá realizar inves-
tigación y desarrollo respecto diferentes medios 
filtrantes, dimensionamiento y plantas adecua-
das para humedales artificiales. 

Toda la información relacionada con estas actividades complementarias estará disponible 
en http://aguatuya.com a partir de Mayo del 2008.
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Otros productos

Como parte del proyecto, se desarrollaron los siguientes materiales:

Manual de construcción de baño ecológico

Ministerio del Agua
Viceministerio de 
Servicios Básicos

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN

Baños Ecológicos Secos

M
A

N
U

A
L

D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
: E

C
O

S
A

N
, B

A
Ñ

O
S

 E
C

O
LÓ

G
IC

O
S

 S
E

C
O

S

Manual de uso y mantenimiento de baño 
ecológico que además incluye temas de hi-
giene y salud

Afiche para el uso correcto del baño eco-
lógico
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Aspectos económicos

La siguiente tabla resume todos los costos del Proyecto Piloto así como de las actividades 
complementarias:

Proyecto Piloto de Baños Ecológicos

Detalle de costos (todos los montos expresados en dólares americanos)

Costo de implementación del proyecto

Actividad Costo

Planificación y coordinación del proyecto 3,000.00

Construcción y supervisión de los baños (50 baños de los 
cuales 27 fueron construidos en Challacaba), sitio de de-
mostración de reuso de excretas y planta modelo de tra-
tamiento de aguas grises en la zona de Bella Vista, distrito 
#9.

50,500.00

Talleres y capacitación 2,500.00

Investigación aplicada 3,600.00

Sistematización y monitoreo del proyecto piloto actividaes 
complementarias

8,100.00

Estrategia para replicación, diseminación y dearrollo de ca-
pacidades al interior del programa AT

17,000.00

Total 84,700.00

Contribución al proyecto por parte de los socios estratégicos

Socio estratégico Aporte % del total

Comunidad 8,500.00 10%

EcoSanRes 57,000.00 67%

AGUATUYA 9,800.00 12%

SNV 9,400.00 11%

Total 84,700.00 100%

Taller Internacional de Saneamiento Ecológico

Costo de organización del Taller Internacional de Sanea-
miento Ecológico (no incluye costo de los disertantes)

4,255.84
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Anexo 1: Cálculo del volumen de las cámaras

Tomando en cuenta que:

El promedio de orina por persona es de 500 Lts/año

El promedio de heces por persona es de 50 Lts/año

Cambio de contenedores de heces 2 veces al año 

Cambio de contenedores de orina cada semana (52 veces/año)

Pensando en una familia promedio de 5 integrantes

Se tiene:

Volumen del contenedor de heces:

 (Volumen heces secas) X (número de usuarios) X (50 [litros heces/año])

V =  ----------------------------------------------------------------------------------

(Frecuencia de movimiento de abono [Nº veces/año])

 

 0.75 X 5 X 50            187.50

V =  ------------------- = --------------- = 93.75  =  94 [litros heces/6 meses]

               2       2

El cambio de contenedor de heces se deberá realizar cada 6 meses. Utilizando contenedo-
res con una capacidad de 100 litros.

Volumen del contenedor de  orina:

 5 [personas] X 500 [litros orina/año]

V =  --------------------------------------------  =   49 = 50 [litros orina/semana]

                     52 [veces/año]

•

•

•

•

•



P
ro

ye
ct

o 
P

ilo
to

 C
ha

lla
ca

ba

26

Anexo 2:
Procedimiento para capacitación

TALLER 1 USO Y MANTENIMIENTO

Actividad 1 Análisis de componentes del Baño Ecológico

Tipo de actividad Sesión 1 para el taller 1

Objetivo Que las familias comprendan y se apropien de los conceptos del baño ecológico

Procedimiento

1 Preguntar de que partes consiste un baño ecológico y anotar las respuestas en la 
pizarra

2 Repartir los papeles en blanco y marcadores a los participantes, pedirles que dibujen 
un baño ecológico

3 Utilizar el rompecabezas, repartir una pieza a cada participante para que vayan ar-
mando y anotando su nombre

4 Hacer énfasis en las partes que nadie menciono en el punto 1: Mencionar el lavama-
nos como parte del baño ecológico

Materiales Pizarra y marcadores (para anotar las respuestas)

Papelógrafos blancos y marcadores (uso de la gente)

Rompecabezas 2D con todas las partes del EcoSan

•

•

•

Tiempo ½ Hora para alistar materiales para todas las sesiones

1 hora para la actividad 1

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Se ha logrado una buena apropiación de las partes del baño

Es necesario asegurar el conocimiento de las partes más importantes del baño, para 
que sea fácil replicarlo (p.e. tubo de ventilación, contenedores, puertas herméticas, 
pipi ductos).
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Actividad 2 Conocimiento del uso y mantenimiento de un Baño Ecológico

Tipo de actividad Sesión 2 para el taller 1

Objetivo Que las familias aprendan a hacer un  buen uso y mantenimiento del baño ecológico

Procedimiento

1 Se da una explicación práctica de como se usa la tasa separadora, como se deben 
sentar las mujeres para orinar y para hacer caca, que los hombres deben utilizar el 
urinario. (práctica)

Los niños pequeños deben entrar siempre acompañados de los papás o alguien ma-
yor.

Los papeles sucios, pañales, toallas higiénicas, deben ir en el bote de basura.

2 Echar una palita de mezcla secante después de cada uso.

En caso de diarrea, echar 2 veces la cantidad normal, es decir dos palitas de mezcla 
secante. (práctica)

Que es la mezcla secante?

De que esta compuesta?

Una ronda para que puedan ver la textura.

Es importante que la mezcla siempre este seca y sea muy fina.

3 Echar un chorro de agua después de orinar. (práctica)

4 Que se recomienda en caso de vómitos: No vomitar porque es mucho líquido

Materiales Utilizando las imágenes de un baño limpio y uno sucio, se pregunta a los parti-
cipantes que ve, con que actividades se va de un baño sucio a un baño limpio 
y se anotan las respuestas en la pizarra

•

Tiempo ½ Hora para alistar materiales para todas las sesiones

1 Hora para la actividad 2

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Dinámica que permitió romper el tabu de heces y orina, el cual da vergüenza 

Actividad 3 Cambio de contenedores

Tipo de actividad Sesión 3 para el taller 1

Objetivo Lograr la compresión de los miembros de la familia sobre el cuidado en el cambio de 
los contenedores para evitar enfermedades

Procedimiento

1 Recomendaciones sobre el uso guantes y barbijos al realizar el cambio de contene-
dores

2 Explicación de que una vez lleno el contenedor, anotar la fecha de cambio de conte-
nedor, para que se pueda tener un control del tiempo de reposo.

3 Explicación sobre tiempos de reposo recomendables.

4 Explicación de lavarse las manos después de realizar el cambio

Materiales Guantes

Barbijos

•

•

Tiempo 20 min.

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Se constituyó una actividad complementaria a la dinámica que habrá sobre cambio 
de contenedores
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Actividad 4 Asignación de tareas de limpieza y mantenimiento

Tipo de actividad Sesión 4 para el taller 1

Objetivo Asignar responsabilidades a los miembros de cada familia en la O&M del Baño

Procedimiento

1 Se entrega la ficha de seguimiento a la comunidad y se explica que significa cada 
dibujo.

2 Se reflexiona la importancia de realizar una revisión mensual y a quien ayuda estas 
revisiones

Materiales Tabla con actividades y el número de veces que debe realizarse esa actividad, 
la parte del responsable en blanco

•

Tiempo 1 minuto por familia

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados (Todavía no se ha evaluado), poner a consideración en la siguiente visita

Actividad 5 Seguimiento al buen uso y mantenimiento del baño ecológico

Tipo de actividad Sesión 5 para el taller 1

Objetivo Lograr un compromiso por parte de la comunidad para que se tenga un buen mante-
nimiento y uso del baño.

Procedimiento

1 Se entrega la ficha de seguimiento a la comunidad y se explica que significa cada 
dibujo.

2 Se reflexiona la importancia de realizar una revisión mensual y a quien ayuda estas 
revisiones.

Materiales Tabla de seguimiento (caritas felices y tristes)•

Tiempo 5 minutos

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados AGUATUYA propone que los miembros de la directiva se hagan cargo del seguimiento 
de la O&M del Baño cada mes.

Técnicos AGUATUYA, realizar un seguimiento cada tres meses

Actividad 6 Beneficios del uso de u baño ecológico

Tipo de actividad Sesión 6 para el taller 1

Objetivo Generar ideas de los beneficios del baño ecológico en los miembros de las familias

Mejorar la estrategia de intervención por parte de AGUATUYA

Procedimiento

1 Se hace una tabla en la pizarra con columnas (Económico, Social, Ambiental, Salud).

2 Se pide a la gente que empiece a decir los beneficios que cree tiene tener y usar un 
baño ecológico en las columnas anteriormente mencionadas. Cada persona deberá 
colocar al menos dos beneficios por columna

3 Reflexión conjunta

Materiales Pizarra y marcadores de agua

Tiempo 20 min.

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Propuestas de los asistentes: Menor olor, Más limpieza, Abono para los terrenos, Aho-
rro de agua, No contamina, Más Bonito, Baño presentable, Ya no hay necesidad del 
alcantarilla, Ya no hay infección ni microbios
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TALLER 2 HIGIENE Y SANEAMIENTO

Actividad 1 Reforzamiento de componentes del Baño Ecológico

Tipo de actividad Sesión 1 para el taller 2

Objetivo Recordar a los miembros de las familias la capacitación del anterior taller

Procedimiento

1 Los participantes pasan al frente y nombran una parte del baño ecológico y explican 
la función

Materiales Rompecabezas 2D con todas las partes del EcoSan (armado)

Tiempo 10 min.

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados

Actividad 2 Ciclo de contaminación Ano – Mano – Boca 

Tipo de actividad Sesión 2 para el taller 2

Objetivo Generar conciencia en las familias sobre el ciclo de contaminación

Procedimiento

1 Se ponen los dibujos en un lugar donde todos los participantes puedan ver, se pregun-
ta a los participantes:

¿Que vemos en los gráficos?

¿Para que sirve la mano?

¿Hay relación entre las funciones de estas tres partes del cuerpo?

2 Se pregunta cómo podemos romper el ciclo de contaminación a nivel del individuo y 
de las familias?

Materiales SARAR, dibujos grandes de una mano, ano y boca•

Tiempo 10 min.

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Se ha generado un alto nivel de participación

Se ha generado conciencia sobre el ciclo de contaminación

Actividad 7 Cierre y Evaluación

Tipo de actividad Sesión 7 para el taller 1

Objetivo Evaluación y reforzamiento de la comprensión de las sesiones del taller

Procedimiento

1 Se reparten las cartillas a los participantes 

2 Se pide que en voz alta lean y completen la frase.

Materiales Cartillas con frases incompletas•

Tiempo 20 min

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Todos han respondido bien, incluso gente con educación formal baja

Las dudas que surgieron fueron aclaradas
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Actividad 3 Identificación de historias de cómo se inician ciclos de contaminación y con-
secuencias

Tipo de actividad Sesión 3 para el taller 2

Objetivo

Procedimiento

1 Pregunta a los participantes:

¿Hay alguno de estos ciclos aquí en la comunidad?

¿Hay relación entre enfermarnos y la caca?

¿Como evitamos que la caca llegue a los alimentos?

2 Pregunta:

¿Cómo podemos romper el ciclo de contaminación a nivel del individuo y de las fami-
lias?

3 Se hacen dos grupos entre los participantes, Se les reparte el material a cada grupo

4 Se dan 20 min. Para que ordenen las historias

5 Se pide a un voluntario en cada grupo, que narre la historia.

Materiales SARAR, dibujos sobre una historia sobre contaminación y diarrea (Causa, sín-
toma, prevención y tratamiento)

•

Tiempo 40 min.

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados

Actividad 4 Remedio hidratante

Tipo de actividad Sesión 4 para el taller 2

Objetivo Dotar de un conocimiento práctico para prevención de diarrea

Procedimiento

1 Explicación:

Esta receta se aplica en caso de que algún miembro de la familia este con una diarrea 
fuerte.

2 Explicación:

En caso de que el enfermo dure mas de 6 hrs, se lo debe llevar al centro medico más 
cercano.

Materiales Receta: 1 ltr agua hervida fría, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de sal, 
gotas de limón

•

Tiempo 5 min.

Personal requerido 1 Facilitador en organización y capacitación

Resultados
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TALLER 3. JUEGO DE ROLES

Actividad 1 Juego de Roles

Tipo de actividad Dinámica

Objetivo Rememorar los elementos claves de la capacitación abordada con anterioridad. Defi-
nir con los participantes roles y responsabilidades de la Asociación de Usuarios Cha-
llacaba, y los roles y responsabilidad de las familias hacia la Asociación en relación a 
la operación y mantenimiento de los  baños ecológicos.

Procedimiento Dos Jugadores: Familia y Directiva

Jugador Familia

10

OBJETIVO DEL JUGADOR FAMILIA

Velar por el bienestar de su familia a través de un buen uso y mantenimiento del baño 
ecológico. Esto significa tener más de 20 porotos al finalizar el juego.

Los porotos representan el esfuerzo de hacer alguna actividad o conseguir algo.

REGLAS DEL JUEGO

Al inicio del juego recibirás 20 porotos. Ud. los ha ganado por haber participado 
satisfactoriamente en la construcción del baño ecológico y en los cursos de capa-
citación.

Cada vuelta en el juego representa un mes

Al inicio de la primera vuelta se le entregará una TARJETA PROBLEMA. En esta 
tarjeta recibirán una noticia negativa que le podría quitar porotos.

Ud. junto con los miembros de su familia tendrá la oportunidad de buscar una 
alternativa de solución a ese problema. 

Cuando los miembros de la directiva pasen por su domicilio a verificar el estado 
del baño, Ud. tendrá la oportunidad de comentarle la alternativa de solución que 
ha adoptado. Si la alternativa de solución que ha adoptado es la correcta Ud. no 
perderá ningún poroto. Sin embargo si no sabe cual es la solución o plantea una 
solución que no es la apropiada, deberá perder los porotos que se indican en la 
TARJETA PROBLEMA.

En caso de que Ud. no sepa la solución al problema, Ud. tiene la opción de 
recibir el asesoramiento de los miembros de la directiva, pero a la vez tendrá que 
entregar 3 porotos, que representan el esfuerzo que tiene que hacer la familia para 
volver a ser capacitada.

Si aceptan realizar las acciones para resolver el problema, Ud. y su familia re-
cibirán varios porotos al cabo de dos meses (dos vueltas), siempre y cuando le 
respondan correctamente a los miembros de la directiva la solución o las acciones 
que se deber seguir para resolver el problema.

Sólo los miembros de la directiva saben cuantos porotos ganarán las familias 
después de los dos meses.

A cabo de dos meses, los miembros de la directiva convocarán a una asamblea 
genera de socios para discutir a cerca del uso y el mantenimiento de baño ecoló-
gico.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Actividad 1

(continuación)

Juego de Roles

Jugador Familia

10

ROL DEL JUGADOR FAMILIA

Hacer acciones que le permitan ganar más porotos. Cuando más porotos tenga, 
Ud. habrá hecho un mejor uso y mantenimiento de su baño ecológico.

Buscar las soluciones correctas a los problemas encontrados cada mes

Consultar a los miembros de la directiva cómo solucionar los problemas encon-
trados

Asistir a las asambleas generales convocadas por los miembros de la directiva 
para discutir sobre el uso y el mantenimiento de los baños ecológicos.

En la asamblea general, Ud. deberá relatar lo que le ha ocurrido y que acciones 
ha realizado para resolver los problemas encontrados.

•

•

•

•

•

Jugador

Directiva

1

OBJETIVO DEL JUGADOR DIRECTIVA

Velar por el buen mantenimiento de los baños ecológicos

Para esto lo miembros de la directiva deberán atender la demandas de las familias, y 
asesorarlas con el correcto mantenimiento del baño ecológico.

REGLAS DEL JUEGO

Al inicio del juego LAS FAMILIAS recibirán 20 porotos. Ellos los han ganado por 
haber participado satisfactoriamente en la construcción del baño ecológico y en los 
cursos de capacitación.

Cada vuelta en el juego representa un mes

Al inicio de la primera vuelta LAS FAMILIAS recibirán una TARJETA PROBLEMA 
en la que se enterarán de una noticia negativa que le podría quitar porotos.

LAS FAMILIAS tendrán la oportunidad de buscar una solución a ese problema. 

Cuando los miembros de la directiva pasen por su domicilio a verificar el estado 
del baño, LAS FAMILIAS tendrán la oportunidad de comentarle la solución que ha 
adoptado. Si la solución que ha adoptado es la correcta LAS FAMILIAS no perderán 
ningún poroto. Sin embargo, si no saben cual es la solución o plantean una solución 
que no es la apropiada, LAS FAMILIAS deberán perder los porotos que se indican en 
la TARJETA PROBLEMA.

En caso de que LAS FAMILIAS no sepan la solución, tienen la opción de recibir el 
asesoramiento de los miembros de la directiva, pero a la vez tendrán que entregar 3 
porotos, por el esfuerzo que hace la familiar de volver a ser capacitados.

Si LAS FAMILIAS aceptan realizar las acciones para resolver el problema, ellos 
recibirán varios porotos al cabo de dos meses (dos vueltas), solo si respondan correc-
tamente a los miembros de la directiva.

Sólo los miembros de la directiva saben cuantos porotos ganarán las familias des-
pués de los dos meses.

A cabo de dos meses, la directiva convocará a una asamblea general de socios 
para discutir a cerca del uso y el mantenimiento de baño ecológico.

SU ROL EN EL JUEGO

Revisar las soluciónes a todos los problemas relacionados con el uso y el mante-
nimiento de los baños ecológicos.

Verificar el estado de los baños ecológicos cada mes

Brindar un correcto asesoramiento a las familias. Para el asesoramiento los miem-
bros de la directiva tendrán un registro de todos los problemas y las soluciones, y sus 
respectivos puntos.

Completar un registro de seguimiento de las actividades de las familias orientadas 
a resolver sus problemas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Actividad 1

(continuación)

Juego de Roles

Materiales Tarjeta familia, Tarjeta Directiva, Tarjetas problemas, Planilla de alternativas de 
solución, Planilla de registro de Familia, Planilla de Registro de Directiva, Porotos, 
Vasos, Tarjetas que indican el nombre de la familia.

•

Tiempo 3 horas

Personal requerido 3 Facilitador en organización y capacitación

Resultados Se ratificó el buen aprendizaje de las anteriores capacitaciones, todos los jugadores 
respondieron bien

Se empoderó a miembros de la comunidad jóvenes para actividades de seguimiento 
de la operación y mantenimento de los baños ecológicos

Juego de roles también como una herramienta útil de evaluación (Elemento no previs-
to durante la calibración)
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Anexo 3: Conclusiones taller de saneamiento 
ecológico Abril 2007

Conclusiones al cierre del 
Curso Taller de Saneamiento 
Ecológico 2007. 

SEI/EcoSanRes/SARAR/
Programa AGUATUYA

Del 11 al 16 de Abril del 2007 
se realizó en Cochabamba 
– Bolivia el Curso –Taller de 
Saneamiento Ecológico pa-
trocinado por SEI (Stockholm 
Environment Institute)/Eco-
SanRes. Este Curso-Taller 
fue facilitado por SARAR 
Transformación (México) 
bajo el liderazgo de Ron 
Sawyer. La organización del 
evento estuvo a cargo del 
Programa AGUATUYA.

El taller de 48 horas de tra-
bajo, incluyó presentaciones 
de disertantes invitados y de 
algunas de las instituciones 
participantes. También se lle-
varon a cabo sesiones de re-
flexión y discusión así como 
visitas de campo y activida-
des prácticas en el terreno.

Participaron de este evento 
las siguientes instituciones: 
AMDECO, A-SUD, CARE, 
CeVI, CODIS, Cuerpo de 
paz, FHI, Fundación ProHa-
bitat, Fundación Sumaj, Hua-
si, Fundación Salud, Progra-
ma AGUATUYA, Pro Salud 
– Socios para el desarrollo, 
PROCOSI, UNASBVI Oruro, 
UNICEF, VMSB, Water for 
People.

A tiempo de cerrarse el taller 
se llevó a cabo una sesión 
de análisis y discusión en 
la que llegó a las siguientes 
conclusiones:

1. Red de trabajo

Existen muchas instituciones 
que actualmente están traba-
jando en saneamiento eco-
lógico, pero hay muy poca 
relación entre instituciones. 
El grupo está de acuerdo en 
crear una red de trabajo para 
mantener una comunicación 
inter institucional fluida. Esta 
red servirá para:

Centralizar/sistemati-
zar información

Compartir información
Discutir temas de in-

vestigación
Generar documentos 

comunes (como ser ma-
nuales y guías y a media-
no plazo normas)

Planificar eventos.
 

2. Investigación y de-
sarrollo

Se identificaron temas clave 
en los que deben realizar-
se trabajos de investigación 
científica. Los trabajos de in-
vestigación podrán llevarse 
a cabo conjuntamente con 
Universidades y/o centros 
de investigación. Entre estos 
temas se encuentran:

a.

b.

c.

d.

e.

Evaluación de impacto 
ambiental, económico, 
social

Generación de deman-
da

Estudios comparativos 
entre alternativas de sa-
neamiento

Diseño de sistemas 
mixtos

Evaluar, comparar, va-
lidar metodologías de ca-
pacitación/promoción/co-
municación

Organoponia y trata-
miento de heces

 

3. Eventos Posterio-
res

El grupo ve necesario reali-
zar eventos posteriores para 
continuar con el camino ini-
ciado con este primer taller. 
Entre los siguientes eventos 
se pueden prever:

Visitas a proyectos e 
intercambio de experien-
cias

Un segundo taller. Los 
temas específicos de 
este segundo taller de-
berán salir del trabajo en 
red de los miembros del 
grupo.

 

4. Comunicación so-
cial, lobby, advocacy

El grupo ve que es necesa-
rio realizar una buena labor 
de comunicación y de acer-

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.
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camiento a instancias nacio-
nales. Por lo tanto, el grupo 
deberá generar una estra-
tegia de comunicación y de 
difusión de información.

Finalmente, y en base a las 
conclusiones a las que arri-
bó el grupo, se realizaron los 
siguientes compromisos ins-
titucionales:

El Programa AGUA-
TUYA se compromete a 
desarrollar una platafor-
ma virtual (en Internet) 
para que sirva de base 
para intercambio en red 
de información entre los 
miembros del grupo.

Prosalud – Socios para 
el desarrollo (a través de 
José Luis Aramayo) se 
compromete a colaborar 
con el trabajo de sistema-
tizar y subir información 
(documentos, etc.) a la 

1.

2.

plataforma virtual.

Fundación Salud y 
AGUATUYA se compro-
meten a llevar a cabo un 
trabajo de monitoreo y 
evaluación de tempera-
turas y patógenos en el 
proyecto piloto de Challa-
caba.

UNICEF (a través de 
María T. Flores) se com-
promete a colaborar con 
la elaboración de una 
estrategia de difusión/co-
municación social de los 
temas a tratarse en la red 
(compromiso a ser confir-
mado)

UNICEF (a través del 
Ing. José Zuleta) se com-
promete a difundir los 
resultados de su último 
trabajo de investigación 
antropológica con los in-
tegrantes de la red.

3.

4.

5.

Water for People (a 
través de Abraham Aru-
quipa) se compromete a 
apoyar con financiamien-
to un siguiente taller sobre 
metodologías de capaci-
tación a ser organizado 
conjuntamente con BIBO-
SI (participación de BIBO-
SI a ser confirmada).

Fundación CODIS y 
Fundación Sumaj Huasi 
se comprometen a apoyar 
en un taller futuro sobre el 
tema de “cerrar el ciclo” 
conjuntamente con Fun-
dación Sumaj Huasi.

AMDECO se compro-
mete a socializar con los 
municipios miembros y 
otras organizaciones con 
las que trabaja la informa-
ción generada por la red.

Cochabamba 16 de Abril de 
2007

6.

7.

8.
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Aceptación de los baños ecológicos
En Bolivia existen pocos 
estudios sobre soluciones 
alternativas al problema del 
saneamiento desde el enfo-
que antropológico, uno de 
ellos analiza la respuesta a 
esta problemática utilizando 
una visión dicotómica que 
divide lo rural y lo urbano, a 
manera de dos polos opues-
tos. Para el caso urbano la 
solución del saneamiento 
pasa por instalar sistemas 
de alcantarillado, con el ob-
jeto de eliminar las aguas re-
siduales, entre ellas las que 
provienen del inodoro (que 
transportan las excretas hu-
manas). En contraposición 
a esto, para el saneamien-
to rural, la solución gira en 
“letrinizar” las comunidades, 
construyendo letrinas para 
las familias campesinas e in-
dígenas1.

Esta visión dicotómica no 
siempre permite observar 
contextos de interfase o lu-
gares de frontera, lugares 
donde lo urbano y lo rural 
entran en conflicto o se com-
plementan, mediante dife-
rentes procesos como ser: 
sociales, ecológicos, econó-
micos o tecnológicos, como 
es el caso de la experiencia 
en Challacaba. 
1 “Los proyectos de letrinización en el área 
rural andina han tenido una amplia gama de 
resultados, predominando los de índole ne-
gativa” (Sonntag et.al. 2007:8), por su parte 
lo cientistas sociales suelen afirmar en tono 
irónico “los campesinos utilizan las letrinas 
para sustituir sus graneros”, según estos 
informes existen varios factores explicativos 
para que los baños no tengan un uso optimo, 
entre ellos los factores culturales.

El Estudio

El estudio se desarrollo con 
el objetivo general de: De-
sarrollar un estudio antro-
pológico que permita medir 
el grado de aceptación por 
parte de los hombres y mu-
jeres de todas las edades, 
beneficiados con los baños 
instalados en el marco del 
Proyecto Piloto en Sanea-
miento Ecológico para Áreas 
peri-urbanas. 

La metodología de investi-
gación: cualitativa, subjetiva 
y reflexiva, con el propósito 
de tratar de llegar a la “nece-
sidad sentida” y no impuesta 
de los interlocutores, con el 
objeto de saber: dificultades 
de conducta que tienen las y 
los usuarios al usar el baño 
ecológico, como se repre-
sentan a si mismos, como 
representan al otro, que ob-
jetivos comunes y diferentes 
tienen.

Challacaba: Un lugar 
de frontera

El territorio conocido como 
Maica constituía un gran te-
rritorio que se fue desinte-
grando dando paso a la ur-
banización de hoy, debido al 
crecimiento de la metrópoli 
cochabambina, las comuni-
dades pasaron a ser barrios, 
la influencia del sistema de 
agua determino que Cha-
llacaba se convierta en los 

actuales barrios Limoncitos, 
Maica norte y La Cascada. 
Debido a este proceso de ur-
banización, Maica Norte Cha-
llacaba  tiene características 
de ser un lugar de frontera, 
es decir un lugar donde lo ru-
ral y lo urbano están en per-
manente relación, conflicto y 
complementariedad, esta re-
lación puede tener distintas 
características como ser, so-
ciales, económicas, políticas 
y medioambientales.

Challacaba: una co-
munidad del agua

El territorio de La Maica por 
los años ochenta atravesó 
por un problema de abas-
tecimiento de agua, para 
afrontarlo el año 1988 los 
habitantes de este territorio, 
poblado mayoritariamente 
por originarios deciden orga-
nizarse y optan por mejorar 
la calidad y confiabilidad de 
sus fuentes de agua y asu-
men el reto de encarar la 
perforación de un pozo pro-
fundo propio. Este proyecto 
se logró con la cooperación 
de CORDECO. Después de 
algunos anos deciden insta-
lar el sistema de agua y con-
tratan los servicios de PLAS-
TIFORTE. “El 10 de Junio 
de 2003 se crea formal y 
legalmente la “Asociación de 
Usuarios de Agua Potable 
Challacaba” con personería 
jurídica emitida por resolu-
ción prefectural No 135/003 

SEGUNDA PARTE: ACEPTACION DE LOS ECOSAN
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de Cochabamba –Bolivia” 
(Agua Tuya, 2006: 7) .1

Actualmente los socios de 
Challacaba son familias del 
lugar y vecinos nuevos tanto 
hombres como mujeres. Un 
estudio de Agua Tuya iden-
tificó cuatro aspectos que 
conforman un círculo virtuo-
so.

Los usuarios tienen ac-
ceso a agua de bajo cos-
to en cantidad y calidad 
apropiadas.

Además de los usos 
domésticos, los usuarios 
utilizan el agua con fines 
productivos mejorando 
su situación económica.

Al utilizar el agua como 
insumo productivo y mejo-
rar su situación económi-
ca, los usuarios mejoran 
su capacidad y voluntad 
de pago por el servicio.

El servicio mejora, se 
renueva y amplía para sa-
tisfacer sus necesidades 
y las de nuevos usuarios.

 
La carencia del agua en Mai-
ca Norte Challacaba obligo a 
muchas familias de diferente 
precedencia geográfica, ét-
nica, social, de clase y géne-
ro a organizarse y resolver el 
problema entre todos, a par-
tir de este elemento fueron 
creando lazos de solidaridad 
y resolviendo problemas que 
aquejan a toda la comuni-
dad, junto a una directiva 
eficiente, emprendedora e 
innovadora. 

1 Para  conocer la historia de la asociación 
de Challacaba véase “Estudio de caso: aso-
ciación de usuarios de agua potable Challa-
caba”  (Agua Tuya 2005)

a.

b.

c.

d.

De esta forma los miembros 
de la asociación de agua 
Challacaba van transforman-
do la escasez en abundancia 
(Shiva, 2004: 17; Pachagua-
ya, 2008: 125) y se convier-
ten en una comunidad del 
agua.    

Una alternativa de sa-
neamiento: ECOSAN

La asociación se percato 
que faltaba un problema 
por resolver: el alcantarilla-
do sanitario, para superar 
este problema buscaron a 
PLASTIFORTE y su progra-
ma Agua Tuya2 (actualmente 
fundación). Éste ofreció co-
locar una nueva tecnología 
de saneamiento a los ba-
rrios de Maica Norte los ba-
ños denominados ECOSAN, 
esto entusiasmo a los socios 
de Challacaba por los bajos 
costos de funcionamiento y 
la diferente forma de tratar el 
deshecho humano dado que 
la mayoría de los usuarios 
no son trabajadores agrope-
cuarios.

Para los socios de Challa-
caba la idea de tener baños 
dignos era formidable, pero 
les entusiasmo más la idea 
de que iban a ser subven-
cionados con mas del 50% 
en la construcción por una 
ONG, esto no es de extrañar 
puesto que como señalan 
los mismos socios, muchas 
familias tienen limitaciones 
y problemas económicos, 
 

2 El  acercamiento inicial con PLASTIFORTE 
se da porque esta empresa les doto anterior-
mente de agua potable y por la confianza ge-
nerada decidieron buscarlos para el proyecto 
de alcantarillado.

lo cual les impide tener un 
baño digno. Para el personal 
de Agua Tuya, sin embargo 
la principal atracción que te-
nían respecto a estos baños 
era la solución ecológica ur-
bana que representaba, les 
entusiasmo la idea de no 
contaminar el agua, además 
de saber que era una solu-
ción no solo para el área ru-
ral sino también para el ur-
bano.

De esta forma dos institucio-
nes, el programa Agua Tuya 
y la Asociación de Usuarios 
de Agua Challacaba, deci-
den en primera instancia, 
instalar un EcoSan piloto, 
para que los socios tengan 
una experiencia vivida sobre 
como realmente son estos 
baños, como utilizarlos, que 
se debe hacer primero y que 
no se debe hacer. Inician el 
proyecto con diferentes te-
mores y propósitos, los so-
cios para no defraudar a los 
“ingenieros” (término que 
usan los socios para referir-
se al personal de Agua Tuya 
con respeto), para que no 
piensen que gastaron dinero 
en vano.

El personal de Agua Tuya 
deseando que los socios 
se sientan completamente 
satisfechos con sus nuevos 
“bañitos” (término que usan 
los de Agua Tuya con cariño 
a los baños ecológicos), y 
los usen sin sentirse discri-
minados por que no son ba-
ños de agua, y se percaten 
que de ninguna forma es un 
baño que solamente es para 
áreas rurales o en poblacio-
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nes en situación de pobreza, 
sino por el contrario es un 
baño de extrema vanguardia 
que no contamina y Challa-
caba sería un ejemplo para 
los habitantes de Bolivia in-
clusive de las ciudades o los 
barrios más “acomodados” si 
el proyecto funciona. 

Hallazgos y resulta-
dos: Dificultades para 
no usar el baño ecoló-
gico

Una vez que algunos socios 
decidieron construir sus ba-
ños, durante el proceso, al-
gunas familias empezaron a 
usarlo normalmente sin nin-
guna dificultad, pero otras si 
las tuvieron. Las razones o 
causas se pueden dividir en 
dos grupos, dificultades téc-
nicas y dificultades de con-
ducta, esta investigación se 
centraliza principalmente en 
las dificultades de conducta.

Las fosas sépticas 
versus los baños eco-
lógicos.

Durante el trabajo de campo 
al visitar las familias que po-
seen los baños ecológicos, 
se observan varias fosas 
sépticas deterioradas que 
están cayéndose en los pa-
tios, algunas llenas de mos-
cas y otras donde el agua 
ingresa, estas fosas son 
construcciones de adobe o 
ladrillo, algunas tienen techo 
pero no puertas, son pozos 
excavados en la tierra con 
una tabla de madera enci-

ma, es ahí donde las familias 
iban al baño antes de poseer 
el baño ecológico. Ahora 
bien,  una de las preguntas 
que guió la etnografía fue 
¿donde van al baño ahora?, 
algunos interlocutores seña-
laron que si usaban el baño 
pero algunos miembros de la 
familia aun no lo usaban, en-
tonces la pregunta era ¿por-
que?.

Varios testimonios constata-
ron que la falta de costumbre 
era la causa principal para 
no usar el baño, y puede ser 
identificada en los diferentes 
pasos que deben seguirse 
para utilizar el baño pero prin-
cipalmente en el paso donde 
se debe echar material se-
cante después de ir al baño: 
Todavía estamos usando el 
antiguo baño, porque no se  
acostumbran, pero ya se van 
a acostumbrar, creo que se 
sienten incómodos de echar 
tierrita eso creo no les gusta, 
no les ha gustado, por lo cual 
siguen frecuentando el baño 
antiguo, el pozo siego. Una 
vez que se acostumbren ya 
lo voy a tapar, (Juan Terce-
ros, socio de Challacaba 22 
de diciembre )

Por lo tanto, una de las cau-
sas para que los baños eco-
lógicos no sean usados al 
100% se debe a la existen-
cia de la otra opción, las letri-
nas antiguas. Aunque estas 
ya no tienen mantenimiento 
por parte de las familias, sin 
embargo ellas están cons-
cientes de que un vez que 
se acostumbren taparan el 
antiguo baño. 

El orden de las cosas 
dentro el baño ecoló-
gico

La costumbre esta arraigada 
a otro factor fundamental, el 
orden de las cosas dentro 
el baño ecológico, las fami-
lias que utilizaban la letrina 
antigua tenían diferentes 
actitudes para ir al baño, es 
decir no tenían muchos ac-
cesorios como el lugar del 
papel higiénico, el basurero 
del papel,  o el botecito para 
la tierra (material secante) 
que posee el baño ecológi-
co, para algunas personas 
adquirir esta nuevas pautas 
de conducta es la dificultad 
principal para que no usen 
el baño: Es que no pueden 
acostumbrarse, es que la 
mayor parte la letrina ante-
rior que teníamos, no tenía-
mos el lugar par depositar el 
papel, metían al hueco mis-
mo ahora, mira tenemos en 
el baño que utilizamos el pa-
pel en su lugar después su 
tierrita talvez por eso debe 
ser, porque a veces con los 
niños pequeños a veces no 
se puede (Ruben Mamani 
socio de Challacaba, 28 de 
diciembre de 2007)

Sin embargo este comporta-
miento de resistencia frente 
a los pasos ordenados que 
debe seguirse al usar el baño 
ecológico no es característi-
ca exclusiva de los usuarios 
de Challacaba, en el am-
biente urbano las personas 
tampoco saben usar este 
tipo de tecnología y existe 
el imaginario que al usar un 
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baño seco  no es necesario 
ningún orden, el siguiente 
testimonio señala:  Una vez 
he prestado mi bañito a una 
señora una arquitecta, y la 
señora dentro el baño a bo-
tado el papel, entonces yo 
he tenido que sacar ponién-
dome una bolsa en la mano, 
a veces no hay tiempo de 
explicar también, la gente no 
lee, (el afiche explicativo),  si 
hay basurerito listo, porque 
no usa. (Martha de Cáceres 
socia de Challacaba 22 de 
diciembre 2007).

Este hecho, muy importante, 
demuestra que para usar el 
baño ecológico es necesa-
rio adquirir nuevas reglas de 
comportamiento dentro este 
espacio, y esto no es cues-
tión de ignorancia o nivel de 
instrucción, ni mucho menos, 
puesto que la “arquitecta” no 
sabe usar este baño. Aquí 
existe un problema de con-
ciencia y de valoración por 
lo que se tiene, el baño eco-
lógico no es algo que puede 
mantenerse sin ningún cui-
dado, es algo que para  fun-
cionar y que sea agradable, 
debe tener un mantenimien-
to adecuado y que se nece-
sita adquirir una disciplina de 
buen uso. 

Repulsión al manipular 
el deshecho humano

Realizar un mantenimiento 
adecuado del baño ecoló-
gico implica manipular las 
excretas humanas, para rea-
lizar la función abonera del 
baño ecológico. A diferencia 
de otras culturas como las 

asiáticas, en Bolivia tan-
to en el área urbana como 
en la rural la gente no esta 
acostumbrada a reutilizar el 
deshecho humano y tampo-
co manipularlo, parece que 
esta fue una de las causas 
para que algunos socios que 
querían hacerse construir el 
baño ecológico se desani-
men: Lo que les ha hecho 
correr es el manipuleo del 
grueso por decir, los residuos 
del grueso, es decir que no 
le han llegado a captar bien 
ellos pensaron, “que se va 
hacer”, con eso les ha hecho 
desanimar mucho (Juan Ter-
ceros, socio de Challacaba 
22 de diciembre).

Sin embargo a algunas fa-
milias les agradó la idea de 
reutilizar el abono y el orín 
como abono y fertilizantes, 
caso de don Carlos Lobaton 
(de la población de Vinto) 
que se ofreció a recolectar 
el abono y el orín de Challa-
caba para comercializarlo. 
En este aspecto no existe 
un sistema sensorial andino 
que explique la conducta de 
las personas, puesto que la 
aversión frente a las excre-
tas humanas es un tema tan-
to urbano como rural y viene 
atravesado por temas ideoló-
gicos, higiénicos, culturales, 
e incluso coloniales, prove-
nientes de la ciudad, todos 
estos aspectos fueron cons-
truyéndose en constante in-
teracción entre lo rural y lo 
urbano, esto es importante, 
pues, si bien están construi-
dos y responden a un deter-
minado momento histórico, 
pueden ser deconstruidos 

(es decir desarmarlos y com-
prenderlos) y luego construir 
nuevas formas de percibir y 
tratar el deshecho humano 
de acuerdo a la problemáti-
ca actual y al contexto en el 
cual las poblaciones desa-
rrollan su cotidianidad. 

En esta parte, la capacita-
ción no fue lo suficientemen-
te clara que es lo que se 
tiene que hacer  para ma-
nipular los deshechos, tam-
bién es necesario dar tiempo 
al tiempo, es decir, esperar 
a que los contenedores se 
llenen y ver la actitud que 
tienen las personas cuando 
manipulan el deshecho, por 
otro lado es importante to-
mar en cuenta las iniciativas 
personales como la de don 
Carlos Lobaton que intenta 
recolectar estos productos, o 
ver algunas formas en que la 
comunidad se haga cargo de 
este manipuleo contratando 
a alguien para esta tarea.

“Los mayores usan y los 
menores no” o “los menores 
usan los mayores no”

Respecto a las personas 
que no usan el baño hay una 
paradoja generacional, las 
familias están compuestas 
por hijos e hijas de varias 
edades, sin embargo en al-
gunas familias sólo los hijos 
mayores lo usan y en otras 
sólo los hijos menores.  Para 
el primer caso los padres di-
cen que son muy niños y que 
deben aprender a usar, pero 
los mismos niños indican que 
les gusta más el baño nuevo 
para hacer “popo”, porque el 



P
ro

ye
ct

o 
P

ilo
to

 C
ha

lla
ca

ba

40

otro huele mal y casi se caen 
dentro el pozo cuando están 
apurados. Se considera que 
los padres deben dedicar 
más tiempo a sus pequeños 
para que adquieran la cos-
tumbre de ir al baño ecoló-
gico con mucha paciencia y 
sin ser violentos.

Respecto al segundo tipo de 
familias donde solo los hijos 
menores usan y los mayores 
no, los padres indicaron: Los 
grandes ahí, o sea los jóve-
nes, se han acostumbrado al 
antiguo, aunque nosotros vi-
víamos antes en el centro, en 
la zona la recoleta, ya sabían 
usar la taza del baño normal, 
además van a la ciudad y se 
salen temprano (Juan Terce-
ros, socio de Challacaba 22 
de diciembre)

En este caso los jóvenes no 
usaban porque tenían otra 
opción, el antiguo baño ade-
más ellos frecuentaban la 
ciudad, pero los niños si usa-
ban el baño porque les gus-
taba mucho y son alentados 
por los padres: No pues yo 
más bien soy el primero en 
ir, para mi es mas cómodo, 
mi esposa esta chocha1, a 
mi hijita de quince años y mi 
changuito de cuatro también 
le gusta. (Juan Terceros, so-
cio de Challacaba 22 de di-
ciembre ). 

En este acápite denomina-
do los mayores usan y los 
menores no” o “los meno-
res usan los mayores no, se 

� Chocha, en el lenguaje popular significa 
estar feliz o satisfecho. (aunque en algunos 
casos se utiliza el termino para denotar la se-
nectud de las personas)

advierte que la decisión de 
usar o no usar los baños de-
pende de las personas ma-
yores, ellos tienen la facultad 
de decidir si usan o no usan 
el baño ecológico, además 
pueden usar los baños de su 
trabajo o de la ciudad, a su 
vez también tienen el poder 
de decidir si los menores o 
los niños deben o no deben 
usar el baño. Este hecho de-
muestra el papel crucial de 
los padres y los mayores a 
la hora de enseñar a usar 
el baño ecológico, los niños 
adoptaran la actitud que el 
entorno familiar tenga hacia 
los baños.

Clase, etnia y género 
en el uso 

Así como la cuestión genera-
cional tiene un papel impor-
tante a la hora de utilizar los 
baños ecológicos, este factor 
no puede ser desligado de 
otros importantes que son 
clase, etnia y género, estos 
factores en lugares como la 
asociación Challacaba están 
íntimamente relacionados y 
se manifiestan de diferentes 
formas. 

En la zona existe una di-
ferenciación entre nuevos 
vecinos y originarios, estos 
al interactuar generan rela-
ciones de conflicto y com-
plementariedad, los miem-
bros de la junta directiva de 
Challacaba señalan que los 
originarios son los que más 
solicitan un préstamo de di-
nero a la asociación2:  La 

2 Como ya se mencionó, la asociación de 
agua Challacaba posee un fondo de dinero 

mayoría de los socios que 
son inmigrantes no solicitan 
prestamos, talvez, en algu-
na oportunidad, pero la ma-
yoría de los que se prestan 
son los del lugar, porque a 
veces necesitan para forraje 
de sus vacas, para semilla 
para eso y como no pueden 
acceder a un crédito en el 
banco porque es mucho pa-
peleo, vienen aquí, el monto 
máximo que se les puede 
prestar es hasta trescientos 
dólares (Remy Flores socio 
de la comunidad Challacaba 
22 diciembre 2007).

Muchos vecinos están de 
acuerdo en señalar que la 
pobreza fue una de las cau-
sas para que los socios no 
se hagan construir sus ba-
ños. Cuando se consulto 
sobre cuantos originarios se 
inscribieron para realizar la 
construcción, en la lista solo 
estaba una mujer Doña Ros-
marý Verduguez, ella para 
muchos socios es ejemplar, 
recuerdan que a la hora de 
hacerse anotar como miem-
bros de la asociación de 
Agua, su familia decidió que 
debería estar a su nombre, 
los socios sonríen cuando 
cuentan este hecho.

Doña Rosmery es origina-
ría de Maica Norte, estudio 
hasta quinto de primaria, no 
salió de Maica se caso con 
una persona del mismo lu-
gar, se dedica a la crianza 
de vacas y a la producción 
de quesillo, según ella fue la 

que proviene el cobro del servicio de agua, 
este fondo puede ser utilizado por los socios 
para cubrir algún percance económico, con 
un módico interés.
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que impulso la construcción 
del baño ecológico, pues-
to que su antigua letrina se 
estaba cayendo y olía mal, 
los hombres de su casa no 
tienen iniciativas: Para en 
vano tengo puro varones en 
la casa, para que hagan un 
buen baño con techito esta-
ba diciendo, mira pues una 
vergüenza esta mi baño [se-
ñala la letrina antigua], este 
baño nuevo yo me hecho ha-
cer y nadie no va entrar esta-
ba diciendo (sonríe), mucha 
mosca viene, pero mis hijos 
para en vano son estudian-
tes y no saben asegurar las 
cosas. (Rosmery Verduguez 
socia de Challacaba 14 de 
diciembre de 2007)

Doña Rosmary critica la poca 
iniciativa de su familia que 
esta compuesta por varones, 
si ellos no toman la iniciativa 
ella se encarga de tomar lar 
riendas de la familia, ahora 
que ya usan y tienen el baño 
ella aun no lo usa porque no 
le gusta limpiar además ella 
prepara el queso y debe co-
cinar, es por eso que asigna 
la tarea de limpiar el baño 
a sus hijos que son los que 
mas usan: Este pequeñi-
to limpia (señala a su hijo), 
cuando esta sucio nomás, 
ellos bien saben no ensucian 
la tapa, me riñen a veces “lo 
has ensuciado, vaya a lavar” 
me dicen (sonríe), yo cocino 
y como hago queso también 
a mano por eso no tengo que 
hurgar, yo mismo soy bien 
melindrosa, por eso no me 
gusta usar esas cosas, “en-
tonces guantes tienes que 
usar” me estaba diciendo mi 

hijo mayor , “como al peque-
ñito nomás le encajas esa 
tarea” me dice,  pero  “vos no 
haces nada” entonces “vaya 
a limpiar usted el baño” le 
digo (sonríe) (Rosmery Ver-
duguez socia de Challacaba 
14 de diciembre de 2007). 

Pero no solamente la situa-
ción de pobreza y la cues-
tión étnica es la causa para 
que muchos socios no se 
hicieran construir los baños. 
Un adolescente de una fami-
lia socia de Challacaba que 
eran vecinos, comento que 
no tenía el baño ecológico 
porque su papá no quería 
construirlo, además en su 
casa tenían un baño de agua 
con pozo ciego.  Además en 
su casa tiene instalada una 
chichería, en este lugar las 
personas se dedican a beber 
grandes cantidades de chi-
cha durante el día, desem-
bocando a veces en borra-
cheras, el baño del local es 
un baño de agua, los clientes 
lo usan, cada vez afectados 
más por el alcohol, lo que  
incidía en que empiecen a 
ensuciar más y mas el baño, 
la familia entraba al baño a 
instantes para baldearlo con 
agua, de esta manera man-
tenerlos limpio.       

La actividad económica fa-
miliar (como tener este tipo 
de negocios en la casa) y la 
forma de beber que tienen 
algunas personas inciden 
en la decisión de construir 
los baños ecológicos, pues-
to que una persona que se 
encuentra bajo el efecto del 
alcohol suele perder el con-

trol de sus actos. 

Relacionado a este punto, 
el lugar donde las personas 
realizan su trabajo es otro 
factor relevante en el uso 
del baño ecológico en los 
barrios donde viven las fa-
milias de la asociación de 
agua Challacaba, por ejem-
plo el trabajo de los fabriles, 
el trabajo de los taxistas, en 
cierta medida el trabajo de 
los albañiles y otros oficios, 
es realizado fuera del lugar 
de residencia. Por lo tanto 
estas personas pasan gran 
parte de su tiempo fuera de 
sus viviendas especialmente 
durante el día, esta ausencia 
hace que a veces utilicen ba-
ños públicos o del trabajo.      

La experiencia para 
Agua Tuya

La experiencia de conocer los 
baños ecológicos para Agua 
Tuya, tiene entusiasmados a 
sus miembros inclusive el di-
rector se hará poner uno en 
casa: Me haré poner uno en 
casa, porque si lo mantienes 
bien, lo limpias y lo tapas es 
un baño normal, en mi casa 
tengo un baño con agua, 
pero que siempre se tapa 
(sonríe), con este no tendré 
problemas (Gustavo Heredia 
Director AGUATUYA, 26 de 
diciembre 2007 ). 

Este acto es muy importan-
te puesto que demostrará 
a los beneficiarios que sus 
baños no son solo parte de 
una política pro-pobre, sino 
que son la alternativa del 
mañana y que son eficaces 
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en cualquier clase social. Sin 
embargo esto no es suficien-
te y es por eso que el progra-
ma realiza un seguimiento 
periódico al uso y a la cons-
trucción de los baños ecoló-
gicos, para este propósito la 
encargada es una ingeniera 
de medioambiente, su traba-
jo consiste en realizar visitas 
periódicas a las familias para 
saber: como lo usan, que 
problemas tienen, defectos 
en la construcción. Esta me-
todología es muy importante 
puesto que el seguimiento 
coadyuva a que las familias 
sientan que la implementa-
ción de los baños en sus ba-
rrios tiene mucha importan-
cia para Agua Tuya.

Algo que me llamó la aten-
ción fue que el trabajo de su-
pervisión también conlleva 
un cambio de conducta y de 
bastante tolerancia, puesto 
que revisar los baños en un 
principio no es algo agrada-
ble, sin embargo el cariño de 
la gente y la actitud que se 
asuma frente a este hecho 
es algo que va a favor del 
proyecto así me lo comen-
to la encargada de supervi-
sión:

Al empezar el trabajo si era 
difícil revisar los baños, ima-
gínate, pero luego después 
de venir seguido ya me he 
acostumbrado, ahora es algo 
normal visitar a las familias 
(Martha Mush, supervisora 
del programa 27 de diciem-
bre 2007).

Este proceso de conflicto y 
luego aceptación es muy im-

portante, demuestra que el 
programa no esta tratando 
solamente con clientes, sino 
con seres humanos que po-
seen necesidades sentidas y 
tienen ganas de superación 
que desean ser escuchados 
y ser tomados en cuenta, 
pero que además son dife-
rentes, lo cual de ninguna 
manera los hace inferiores. 
Sin embargo mucha reite-
ración de la actividad pue-
de causar aburrimiento, por 
ejemplo doña Rosmery a ve-
ces se siente un poco con-
fundida por tantas preguntas 
y tanto seguimiento, como lo 
señala la siguiente conver-
sación que tuve con ella: 

Pedro.- ¿Que opina de las 
personas que les han ayu-
dado hacer los baños?

Rosmery.- Si buenos nomás, 
amables nomás son

P.- ¿Ellos entienden lo que 
ustedes quieren?

R.- Nos entienden nomás, 
más bien nosotros no pode-
mos a veces entenderlos a 
ellos (sonríe).

P.- ¿En que mas o menos?

R.- Como ahorita porque 
tantas preguntas (risas de 
ambos) ya han venido varias 
veces hartas personas a vi-
sitarme para preguntarme 
(risas de ambos)1

Una similar  sensación la 
tiene la supervisora Martha, 
debido a que ella ya realizó 

1 Entrevista con Rosmery Verduguez 14 de 
diciembre 2007  

bastantes visitas a las fami-
lias para revisar el adecua-
do uso de los baños, según 
ella existe una sensación de 
aburrimiento suelen decirle 
“otra ves ha venido a ver el 
baño”, tal ves las visitas no 
deberían ser tan constantes 
para evitar que las familias 
se aburran y pierdan el en-
tusiasmo.   

Al respecto puedo señalar 
que el proceso de intercultu-
ralidad es largo y nada sen-
cillo pero esta etapa es casi 
inevitable, es una situación 
similar cuando dos amigos 
que no se conocen muy bien  
conviven un largo periodo, 
durante un tiempo ambos 
no quieren ni verse. Ambas 
partes pueden sentirse satu-
radas debido a la constante 
interacción, esto implica que 
ambos asuman una actitud 
de tolerancia y respeto y por-
que no plazos o talvez una 
reunión alternativa. 

La experiencia para la 
asociación Challacaba

Los miembros de la junta son 
los más preocupados para 
que el proyecto funcione. La 
constante es señalar que de-
ben acostumbrarse a usar el 
baño ecológico y ellos están 
con todas las ganas de hacer 
ese esfuerzo, debido a que 
el baño que tenían antes era 
un pozo séptico y no era tan 
agradable, así lo señalan los 
siguientes testimonios:

Hasta ahorita no me acos-
tumbrado como me han di-
cho así bien, bien, jajaja, 
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pero yo creo que me voy a ir 
acostumbrándome, además 
lo que me gusta es que es un 
poco más limpio, ya no llena 
como, los baños que hemos 
utilizado de, bichos gusanos 
eso sería (Doña Trifonia, so-
cia de Challacaba, 15 de di-
ciembre 2007).

 Era un poco difícil al princi-
pio, porque es más higiénico 
¿no? [refiriéndose a las anti-
guas posas sépticas], en el 
baño con agua se lo lava con 
agua no ve, pero este es otra 
clase, es con tierra,  pero 
cuando te acostumbras ya 
no es diferente (Felicia Ante-
quera, socia de Challacaba 
14 de diciembre 2007).

Este baño recién esta dos 
o tres semanas (pregunta a 
su hijo), pero este baño ellos 
nomás usan [refiriéndose a 
sus hijos] yo no estoy acos-
tumbrada a usar tapa, mi 
esposo peor pues (sonríe), 
vamos al antiguo, con calma 
voy a aprender estoy dicien-
do. (Rosmery Verduguez  
socia de Challacaba 14 de 
diciembre 2007).

Respecto a la forma en 
que los vecinos observan 
el accionar de la Fundación 
AGUATUYA, para todos fue 
sencilla, pero algunos seña-
lan que se equivocaron un 
poco a la hora de responder 
las preguntas de evaluación, 
para otros   la capacitación 
fue muy sencilla, señalan 
que fue “facilísimo”, se en-
cuentran muy satisfechos 
con el nuevo baño por lo que 
incluso desean agradecer al 

programa con un anuncio: 

La capacitación facilísimo 
pues, para niños esos cur-
sos, solo que algunos he-
mos conocido el ambiente 
de largarle el agua y aquí es 
otro sistema eso nada más, 
a cambiado eso nomás, todo 
normal. Yo estoy contentí-
simo con este baño, estoy 
pensando hacer un letrero 
sin decir a nada a nadie que 
diga “Gracias AGUATUYA”, 
se puede ¿no?, quería pre-
guntarles [consulta a Martha 
y Juan Pablo] estoy entusias-
mado con el baño. (Conrado 
Chacon socio de Challacaba 
28 de diciembre 2007)   

A manera de conclu-
sión

El lugar donde la asocia-
ción de usuarias y usuarios 
de agua Challacaba desen-
vuelve sus actividades, es 
un espacio donde lo rural y 
lo urbano se juntan, es de-
cir están en permanente 
conflicto debido a diferentes 
procesos que pueden ser 
sociales, étnicos políticos, 
económicos y medioambien-
tales, a su vez los socios 
dentro este contexto privile-
gian las relaciones de solida-
ridad y comunitarismo (por 
ejemplo el fondo pro sepe-
lio, los prestamos internos, 
los obsequios de fin de año, 
el fondo pro-deporte), esta 
dinámica social tiene sus 
bases en un principio moral 
“la distribución equitativa del 
agua”, a partir de este prin-
cipio se fueron activando va-
rias redes de solidaridad, lo 

que me permite afirmar que 
Challacaba es una “comuni-
dad del agua”. 

Sin embargo la asociación 
aun debe solucionar el pro-
blema del alcantarillado 
sanitario, para lo cual los 
EcoSan son una alternativa 
eficaz de saneamiento, pero 
su implementación debe ir 
acompañada de una serie de 
cambios de conducta para 
que tengan éxito, por lo tanto 
surgen una serie de proble-
mas de uso. En el trabajo de 
investigación se identifican 
cinco dificultades:

Las fosas sépticas 
versus los baños ecológi-
cos: los usuarios aun con-
tinúan usando las fosas 
sépticas.

El orden de las cosas 
dentro el baño ecológico: 
El uso del baño requiere 
una disciplina de manteni-
miento (orden y limpieza)

Repulsión al manipu-
lar el deshecho humano: 
nuestra cultura (ellos y 
nosotros) tiene repulsión 
a la hora de manejar el 
deshecho humano

“Los mayores usan 
y los menores no” o “los 
menores usan los mayo-
res no”: Las relaciones 
de poder generacionales 
determinan el acceso de 
los menores y de los ma-
yores.

Clase, etnia y géne-
ro en el uso: Estas tres 
variables también deter-

1.

2.

3.

4.

5.
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minan el uso y acceso a 
esta tecnología por parte 
de las familias, la asocia-
ción no es un ente homo-
géneo, esta compuesta 
por personas de diferente 
clase social, diferente ori-
gen étnico, a su vez por 
diferentes tipos de cons-
trucción de género.

Respecto a las relaciones 
interculturales, es decir las 
imágenes interinstituciona-
les, (Asociación de usuarios 
de agua Challacaba frente a 
AGUATUYA), se activo una 
imagen de complementarie-
dad, entre ambas, este pro-
cesos aun esta en construc-
ción.

Finalmente para conocer e 
interpretar como reaccionan 
los factores culturales en el 
proceso de internalización 
de la tecnología EcoSan en  
Challacaba, se plantea la 
matriz cultural compuesta 
por tres factores principales: 
lo ideológico,  lo sociológico 
y lo tecnológico-económico-
productivo:

La matriz cultural esta compuesta por:

El factor ideológico: conformado de ideas, 
conocimientos expresados en el lenguaje articu-
lado a otra forma simbólica. Mitologías y teolo-
gías, leyendas, literatura, filosofía, ciencia, saber 
local y conocimiento de sentido común forman 
este aspecto.

El factor sociológico: formado por relaciones 
interpersonales mediatizadas por instituciones  
no formales, expresadas en modelos de compor-
tamiento colectivos como individuales. En este 
aspecto encontramos sistemas sociales de pa-
rentesco, económicos, políticos, militares, religio-
sos, ocupacionales, de especialización laboral o 
productiva, recreativos, etc. 

El factor tecnológico-económico y producti-
vo se compone de la creación, adaptación y uso 
(técnica) de instrumentos materiales mecánicos, 
físico y químicos, por medio de los cuales el 
hombre / mujer se articula a su hábitat natural. 
Aquí se encuentran las herramientas de produc-
ción, los medios de subsistencia, los materiales 
de cobijo, defensa y ofensa.   

1.

2.

3.

Estos factores implican una racionalidad con 
el entorno (cosmos) vinculando los tres factores, 
dicho vinculo se plantea como un constructo 
histórico, tanto particular (interno) como general 
(externo), hasta formar una totalidad del ser hu-
mano con el hábitat / ecosistema.

Esta matriz es un espacio de complejidad no 
aislada sujeta a un conjunto de externalidades 
propuestas por otras culturas que surgen de al-
guno de los factores mencionados, (la introduc-
ción del baño ecológico en Challacaba).

A su vez existen la desinternalidades que 
consisten en todo el aporte de la matriz a lo glo-
bal y a las otras culturas, surgen también de los 
otros factores.

Finalmente deben considerarse las interfases 
que son espacios y temporalidades no perennes, 
son lugares donde se comparte, rasgos elemen-
tos y tradiciones de forma transitoria, esos luga-
res pueden variar en cuanto a su duración y en 
algún momento pueden llegar a se parte de la 
matriz cultural (Michel Freddy, 2006: 4-5 )

4.

5.

6.

7.

La organización eficiente de 
la actual directiva de la Aso-
ciación de Usuarios de Agua 
Challacaba junto al perso-
nal del programa Agua Tuya 
(lo sociológico), coadyuva a 
que se internalice una nue-
va tecnología para el mane-
jo de las excretas humanas 
en algunas familias EcoSan 
(lo tecnológico económico y 
productivo), la nueva tecno-
logía producirá cambios de 
conducta que trascienden en 

la forma tradicional de mani-
pular (utilizar tierra en vez de 
agua, manipular los contene-
dores de orín y de excretas) 
y representar el deshecho 
humano, que tenían los ve-
cinos y el personal de agua 
tuya (lo ideológico). 

Sin embargo debido al poco 
tiempo de la internalización 
de esta tecnología, aun no 
se activa por completo los 
cambios en el factor tecnoló-

gico económico productivo, 
ya que no sabemos como 
reaccionara la gente cuando 
empiece a manipular las ex-
cretas humanas.

Entonces la internalización 
de la tecnología EcoSan ac-
tivó toda la matriz cultural 
compuesta por el factor ideo-
lógico, sociológico y tecnoló-
gico económico productivo y 
sus elementos que muestro 
en el siguiente grafico:
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En el presente caso la matriz 
se dinamizó a partir del fac-
tor sociológico, que influyo 
en lo tecnológico y luego en 
lo ideológico, esto demues-
tra que la matriz cultural de 
Challacaba no esta al mar-
gen del desarrollo general 
(no esta aislada), tiene una 
relación directa o indirecta 
con otros grupos sociales 
u otras instituciones (como 
Agua Tuya), a partir de dife-
rentes procesos (económi-
cos, ecológicos u otros).

Toda esta relación intercultu-
ral (interfases) se construyó 
históricamente, es decir, lo 
que vislumbramos en la ac-
tualidad  de Challacaba es 
un constructo histórico (hace 
18 años por dar una fecha) 
que no esta al margen del 
hábitat o ecosistema donde 
estas familias reproducen su 
cotidianidad.

En un futuro, si el proyecto 
tiene éxito, la asociación de-
berá producir desinternalida-
des, es decir, una vez que se 
apropie de esta tecnología, 
deberá aportar al resto de la 
sociedad interesada en los 
EcoSan a partir de su expe-
riencia.

En un mundo que cada vez 
necesita de nuevas alterna-
tivas de uso del agua, salir 
de una lógica desarrollista 
que contamina y malgasta 
el agua y el medioambiente 
es apremiante, por lo tanto 
retomar estas iniciativas lo-
cales y empresariales es im-
portante,  si existe la actitud 
de ambas partes para que el 
proyecto tenga éxito se tra-
tará en lo posible de no im-
poner sino de dialogar y con-
sensuar, así  las limitantes 
serán identificadas y luego 
superadas.

La actual visión olfato cén-
trica representa a las excre-
tas como algo que produce 
muerte debido a su inade-
cuado uso, la adopción de 
la nueva tecnología que pro-
mociona un uso alternativo 
de las excretas humanas 
transformándolas en  abono 
y nutrientes, puede revertir 
esta represtación productora 
de muerte en productora de 
vida.

En relación a la aceptación 
de los baños ECOSAN por 
parte de hombres y muje-
res se puede concluir que 
existe un alto grado, lo que 
se requiere es continuar un 
proceso de acompañamien-
to a la serie de cambios de 
conducta que se irán dando 
como solución de los 5 pro-
blemas de uso.

MATRIZ CULTURAL

Relación e
interacción histórica

Cosmovisión
Ecosistema
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Ideológico

Sociológico

Tecnológico
Económico
Productivo

Fuente: Elaboración en Base a la matriz causal de Michel (2006)
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Problemas, riesgos y 
formas de reducirlos

Solamente 27% de las fami-
lias participaron del proyecto

El proyecto fue muy claro 
en explicar que se trataba 
de un proyecto abierto a las 
personas que deseaban par-
ticipar del mismo de manera 
voluntaria. En Challacaba se 
construyeron en total 27 ba-
ños. Tomando en cuenta que 
existen al menos 80 vivien-
das conectadas al sistema 
de agua potable, podemos 
concluir que solamente un 
33% de las viviendas deci-
dieron adherirse al proyecto. 
Es normal que no todas las 
viviendas quieran participar 
inicialmente de un proce-
so de cambio, sobre todo 
cuando se trata de una tec-
nología nueva o al menos 
desconocida en el medio. En 
toda comunidad hay sólo un 
pequeño porcentaje de “in-
novadores” (personas que 
están dispuestas a “arries-
garse” al cambio). 

El bajo porcentaje de parti-
cipantes podría deberse a 
este fenómeno. Si ese es el 
caso, con el tiempo, las de-
más familias irán adquirien-
do baños ecológicos. 

Si con el tiempo las demás 
viviendas NO construyen ba-
ños ecológicos, habrá que 
descubrir cuál es la causa 

para el desinterés por par-
ticipar de esta solución. El 
consultor Pedro Pachagua-
ya, plantea en su documento 
dos posibles causas: i) falta 
de recursos económicos que 
impiden a las familias más 
pobres participar del progra-
ma lo que llama a AGUATU-
YA a buscar opciones de me-
nor costo pero no a costa de 
la concepción de que se trata 
de un baño urbano o ii) dife-
rencias culturales, ya que no 
se trata de una comunidad 
culturalmente homogénea 
sino que existen en ella habi-
tantes con distintas costum-
bres. Las diferencias cultura-
les se deben principalmente 
a los orígenes de cada fami-
lia (originarios del lugar-valle 
o migrantes, especialmente 
ex-fabriles).

¿Qué hacer con las heces 
y orina producto de los ba-
ños?

Durante el proceso de capa-
citación, se enfatizó el valor 
que tienen las heces y orina 
para cerrar el ciclo del sa-
neamiento ecológico, devol-
ver los nutrientes al suelo y 
de esta manera fertilizar las 
plantas.

Si bien el potencial de reuti-
lización de excretas es gran-
de en Challacaba (porque 
se trata de una comunidad 
parcialmente agraria), queda 
claro que la mayoría de las 

personas que construyeron 
baños ecológicos no son agri-
cultores y trabajan en alguna 
actividad comercial y fuera 
de sus viviendas. Para estas 
personas, el tema de rein-
corporar nutrientes al suelo 
puede tener poco o ningún 
valor y más bien represen-
tar un trabajo adicional. Del 
estudio antropológico surge 
la pregunta ¿Podría ser esta 
una causa para NO desear 
un baño ecológico?.

Una solución a este proble-
ma potencial es un mane-
jo de excretas centralizado 
a ser llevado a cabo por la 
Asociación de Agua Potable, 
la empresa de basura o una 
microempresa.

Letrinas antigua vs. baño 
ecológico

Muchas de las viviendas que 
contaban anteriormente con 
letrinas, las siguen mante-
niendo habilitadas e inclusi-
ve en uso. Al conversar con 
las familias encontramos 
diversas explicaciones para 
este fenómeno:

“Es un tema de cos-
tumbre… no todos en la 
familia se acostumbran al 
baño ecológico”

“Es cuestión de tiem-
po… cuando lleguen las 
lluvias y rebalsen las letri-
nas… todos utilizarán los 

•

•

Reflexiones sobre el proceso, conclusiones y 
lecciones aprendidas
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baños nuevos”

“Estoy esperando que 
se llene el pozo ciego de 
la letrina vieja. Una vez 
que se llene dejaré de 
usarla”

Será muy interesante eva-
luar este tema después de 
que las viviendas tengan los 
baños nuevos por un tiempo 
más (seis meses a un año).

Adultos sí, niños no / Jóve-
nes sí, personas mayores 
no

Pudimos apreciar que en al-
gunas viviendas no dejan a 
los niños utilizar el baño y en 
otras son más bien las per-
sonas mayores (o las perso-
nas de la tercera edad) los 
que no lo utilizan. Esto fue 
confirmado por  el estudio 
antropológico. Dicho estudio 
sugiere reforzar este tema 
en las capacitaciones para 
“recomendar a los padres 
que no debe existir violencia 
contra los niños si por algún 
motivo no usan el baño ade-
cuadamente, mucha pacien-
cia para que los niños apren-
dan”.

Por otro lado, podemos pen-
sar el caso en que una ma-
dre no deja que los niños 
chicos utilicen el baño hasta 
que estos “estén listos para 
hacerlo”, como quien no deja 
que un niño chico utilice una 
computadora nueva o algo 
delicado. En ese caso la ma-
dre decidirá cuando los niños 
están listos e incluso utilizará 
el “derecho de uso del baño 

•

nuevo” como estímulo o re-
compensa a comportamien-
tos deseados.

Debemos recordar que el 
baño representa una inver-
sión económica alta para la 
familia y esta puede tratar el 
nuevo baño como un bien de 
lujo que requiere de ciertas 
condiciones para ser utiliza-
do. Una posible causa para 
que una persona de la terce-
ra edad no desee utilizar el 
baño es el temor o dificultad 
para subir las gradas de la 
caseta.

Lo cierto es que el uso del 
baño por todos los miembros 
de la familia desde el princi-
pio, no es algo que ocurra 
automáticamente.

Factores de éxito y po-
tencial de mejora

Baño urbano

Creemos estar en el camino 
correcto de desarrollar un 
baño ecológico urbano que 
satisfaga las necesidades 
específicas del contexto ur-
bano/periurbano, de contar 
con un baño “digno y pre-
sentable”. A los usuarios les 
“gusta” su nuevo baño:

“solo que algunos hemos 
conocido el ambiente de lar-
garle el agua y aquí es otro 
sistema eso nada más, ha 
cambiado eso nomás, todo 
normal. Yo estoy contentí-
simo con este baño, estoy 
pensando hacer un letrero 
sin decir a nada a nadie que 
diga: Gracias Agua Tuya” 

(Conrado Chacon 28 de di-
ciembre 2007)1 

Manejo centralizado de ex-
cretas

El manejo centralizado de 
excretas a nivel de la comu-
nidad representa un gran 
potencial de mejora para el 
proyecto. Dicho manejo, rea-
lizado ya sea por la Asocia-
ción de Agua Potable, una 
empresa de basura o una 
microempresa, podría gene-
rar:

Fuentes de trabajo

Producto con valor (fer-
tilizante) para ser utilizado 
en la comunidad o ser co-
mercializado

Integración con módulo hú-
medo

Al contar todas las viviendas 
con servicio de agua potable, 
sería muy sencillo incluir en 
el baño un lavamanos o unir 
al baño un módulo húmedo 
de ducha/lavandería. Esto 
deberá ir acompañado de 
un pequeño filtro de aguas 
grises a nivel domiciliar. La 
combinación del baño ecoló-
gico con el lavamanos faci-
litará el lavado de manos y 
la higiene. Creemos que la 
aceptación del baño ecológi-
co puede mejorar mucho al 
estar combinado con un mó-
dulo húmedo para lavado/hi-
giene personal.

1 Pedro  Pachaguaya, Estudio antropológico 
de aceptación de baños ecológicos instala-
dos en Áreas Peri-urbanas: Asociación de 
agua Challacaba (Municipio de Cochabam-
ba), 2007

•

•
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Mejoras en el diseño y re-
ducción de costos

Existe potencial de mejora 
en el diseño de los baños 
para hacerlos aún más prác-
ticos y al mismo tiempo bajar 
costos. Durante la etapa de 
monitoreo deberán estudiar-
se las opciones de mejora.

Potencialidad de réplica y 
masificación

Dada la aceptación del con-
cepto y la falta de cobertura 
de alcantarillado en zonas 
periurbanas, existe un gran 
potencial de réplica y masi-
ficación del producto oferta-
do. Para analizar esta opor-
tunidad deberán realizarse 

dos actividades: i) elaborar 
un estudio de mercado y ii) 
elaborar distintas opciones 
de financiamiento para ha-
cer esta opción accesible al 
usuario final.
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Lección aprendida: construcción de una es-
trategia de intervención

La experiencia permitió cons-
truir la siguiente estrategia 
de intervención, que permiti-
rá su replica en otras zonas 
periurbanas que demanden 
los ECOSAN a AGUATUYA, 
y a la vez poner a disposi-
ción de otros actores secto-
riales que puedan adaptar a 
otros contextos:

Conclusiones

Se reconoce a los 
baños ecológicos secos 
1.

implementados en Cha-
llacaba como una opción 
técnicamente viable que 
responde a necesidades 
y limitaciones específicas 
de las zonas periurbanas 
de Cochabamba. Como 
factor de éxito, se ha lo-
grado un producto atracti-
vo y con gran potencial de 
replica.

En este momento es 
muy difícil tener una idea 
de la sostenibilidad social 

2.

y cultural de los mismos, 
pero cambios específicos 
recomendados por el es-
tudio antropológico en el 
proceso de capacitación 
y un programa de comu-
nicación bien elaborado 
podrían contribuir positi-
vamente. 

Queda claro que los 
mayores riesgos y limi-
tantes del proyecto están 
más relacionados con la 
parte social, cultural y de 

3.

ECOSAN Periurbano

Recepción de la solicitud

Reuniones de información y present-

ación de otras experiencias y testi-

monios

Análisis de la demanda - Diagnóstico 

sanitario

Respuesta a la demanda - Present-

ación de OT y NS

Decisión de llas familias a participar 

del proceso - Primer compromiso

Construcción Unidad Demostrativa 

de ECOSAN

Ratificación del compromiso - Con-

strucción de ECOSAN familiares

Capacitación Talleres 1 - 2 - 3

Visitas domiciliarias

Otras demandas

Uso efectivo y sostenible de los 

ECOSAN

Procesos de apoyo y sinergia

Construcción de redes interinstitucio-
nales

Preparación y Validación de materia-
les educativos

Estudio antropológico de aceptación 
ECOSAN

Sistematización y difusión de la expe-
riencia

Replicabilidad

Estrategia de intervención AGUATUYA
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capacitación que con pro-
blemas técnicos.

Se debe implementar 
un proyecto que combine 
baños ecológicos con re-
cojo y manejo centraliza-
do de excretas para eva-
luar las ventajas de esa 
opción y en qué medida 
este sistema reduciría los 
riesgos y problemas ante-
riormente identificados

4.

Se debe trabajar en 
un estudio de mercado 
para evaluar el potencial 
de réplica y masificación 
del sistema, así como 
estudiar diferentes alter-
nativas de financiamien-
to para que los usuarios 
finales (de zonas peri ur-
banas) puedan acceder a 
esta solución.

5. Se ha logrado cons-
truir una estrategia de in-
tervención altamente par-
ticipativa y de aprendizaje 
conjunto entre el personal 
de AGUATUYA, otras ins-
tituciones, la organización 
de Challacaba y los usua-
rios. Con elevado poten-
cial de replica, para seguir 
avanzando en la mejora 
de la salud de las familias 
pobres en áreas similares 
donde ha sido desarrolla-
da.

6.
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Baños Ecológicos Secos

AGUATUYA es una organización que aporta al desarrollo, 
a través de la implementación de modelos de trabajo par-
ticipativos en el campo del agua segura y productiva y del 
saneamiento básico, generando soluciones locales apro-
piadas, dignas y sustentables. AGUATUYA, en la búsqueda 
de alternativas de soluciones de bajo costo, trabaja actual-
mente en la implementación de soluciones de Saneamiento 
Ecológico descentralizadas.

El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV); 
es una organización internacional especializada en la pro-
visión de servicios técnicos y estratégicos de asesoría para 
la reducción de la pobreza, así como el fortalecimiento de 
la gobernabilidad democrática, efectiva y transparente. El 
SNV apoya el logro de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio, alineando su trabajo a los planes y estrategias na-
cionales, prestando especial atención en la generación de 
ingresos y empleo, así como en la provisión efectiva de ser-
vicios básicos (educación, agua y saneamiento).

El Viceministerio de Servicios Básicos como cabeza del sec-
tor a nivel nacional, ha apoyado esta experiencia en áreas 
periurbanas dado que tiene la misión de: “Formular políticas 
y normas, controlar su aplicación y generar credibilidad en 
su accionar, en la prestación de servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario, disposición de excretas, gestión in-
tegral de residuos sólidos y drenaje pluvial, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de la población boliviana con 
criterios de calidad, cantidad, sostenibilidad, ética y trans-
parencia”.
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