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PRESENTACIÓN 

El Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), La Fundación Tierra Viva y 

la Unión Europea adelantan un proyecto de investigación sobre Cambio Climático, Gestión del 

Agua y Enfermedades de Origen Hídrico en Venezuela. En él se analizan también el papel de 

los gobiernos locales y de las organizaciones de la sociedad civil en las estrategias de 

adaptación y gestión sustentable del ambiente, con énfasis en los recursos hídricos. El proyecto 

se plantea además analizar la relación de la trilogía: Clima-Agua-Salud en el marco de la 

Agenda 2030, en siete municipios (7) seleccionados de un total de trescientos treinta y cinco 

(335), a saber: Maneiro del estado Nueva Esparta, Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, 

Tovar del estado Aragua, San Diego del estado Carabobo, El Hatillo del estado Miranda, Santa 

Rita del estado Zulia y Andrés Bello del estado Táchira, ellos constituyen una representación de 

la diversidad y la variabilidad climática y territorial del país. El estudio se focaliza en analizar  

la relación CLIMA-AGUA-SALUD en cada municipio. Se lleva a cabo cumpliendo con el 

procedimiento ad hoc elaborado en función del esquema conjunto que utilizan, para comprender 

esa relación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Nos hemos planteado ocho (8) fases para alcanzar los objetivos del proyecto, que incluyen: Fase 

1,  Mapa actual con los usos del territorio municipal a la escala de trabajo 1:25000; Fase 2, 

Evaluación de las condiciones socio-económicas en cada municipios: Fase 3,  Zonificación del 

riesgo climático: Fase 4, Evaluación de correlación entre las enfermedades de origen hídrico con 

el cambio climático; Fase 5, Propuestas para atender la relación clima-agua- salud; Fase 6, 

Elaboración de cursos para las organizaciones sociales comunitarias y los gobiernos locales; 

Fase 7, Elaboración de contenidos para la difusión local y nacional; Fase 8, Estructuración de 

una base de datos de acceso público sobre los resultados. Hoy nos corresponde la presentación 

de los manuales elaborados como herramientas para contribuir con una mejor participación 

ciudadana, tanto desde las comunidades organizadas, como desde el que corresponde a los 

profesionales y técnicos municipales, para que nuestra sociedad civil sea la protagonista de los 

cambios que ella misma reclama.  
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Presidente, INVESP. 
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OBJETIVOS 

En esta ocasión, como parte del trabajo que se viene desarrollando en la Fases 6 y 7, tenemos  el 

agrado de presentarles como producto de los objetivos de estas fases, la creación de dos 

manuales, ellos se producen como herramientas que permiten desarrollar las capacidades 

locales, promueven la autoestima y el aprovechamiento de los recursos en los municipios, con 

enfoques de género, diálogo entre generaciones y el respeto por el medio ambiente, factores 

comunes que enmarcan la problemática fundamental en las mayoría de las municipalidades 

venezolanas. El primero concebido para coadyuvar en la  información y formación para las 

comunidades organizadas, a fin de optimizar la participación ciudadana en la cogestión y la 

autogestión de las políticas públicas, enmarcadas en un nuevo modelo de Gobernanza 

Corresponsable. El segundo de ellos, para dotar al nivel técnico profesional de los gobiernos 

locales, fundamentalmente al nivel de los municipios, de herramientas guías para la 

participación directa en este nuevo modelo propuesto, con las orientaciones necesarias  que 

permitan optimizar el trabajo diario, bajo el formato de la cogestión en el área de 

administración, la resolución de conflictos sociales y la gestión de los servicios básicos, con las 

orientaciones necesarias para minimizar los problemas de salud comunitaria, la adaptación y la 

mitigación de los cambios climáticos, focalizados en los servicios básicos, destacando los de 

agua potable y saneamiento ambiental, como elementos claves en la determinación de una 

calidad de vida aceptable para las comunidades.  

 



ESTRATEGIAS 

Dos elementos fundamentales determinan la definición y adopción de estrategias exitosas en el 

accionar de las comunidades organizadas en la gestión de las políticas públicas. El primero de 

ellos es lograr el empoderamiento de las comunidades de su propia realidad, despertar y 

concientizar en ellas el sentido de pertenencia de su espacio vital y de los problemas inherentes 

a  él, tal que se motive e involucre de forma activa en el levantamiento jerarquizado de los 

problemas comunes y decidan participar en la toma de decisiones incluyendo la ejecución de las 

acciones necesarias para solventarlos. El segundo factor se refiere al logro de la 

institucionalización de la participación comunitaria en la gestión de quienes ejercen el Poder 

Público, en todos los niveles involucrados.  

Esto debe ocurrir en forma consensuada y armónica entre las partes para lograr la sinergia 

necesaria en todo el trayecto de trabajo conjunto. Aun cuando estos dos son los factores claves 

del éxito bajo una concepción positivista del modelo planteado, no puede negarse la importancia 

de desarrollar una robusta capacidad de resolución de conflictos entre los actores, esto es, entre 

gobernantes y gobernados o entre gobernados con posiciones antagónicas y conceptos y 

modalidades del viejo modelo que se pretende trascender. 

Es necesario entender que la forma de construir un nuevo modelo fundamentado en la 

institucionalización de la participación ciudadana, no sólo se involucran implícita o 

explícitamente una serie de normas y valores, sino también distintos objetivos e intereses (de 

grupos o de colectivos), por ello, el deber ser de la participación ciudadana,  es el proceso a 

través del cual los ciudadanos, que no ejercen cargos ni funciones públicas en un momento 

determinado, comparten responsable y conscientemente, en cierto grado las decisiones sobre los 

asuntos que les afectan con los actores responsables del poder público para incidir en ellas. Es 

decir, el concepto de “participación ciudadana” incluye toda forma de acción colectiva, de 

reivindicación o de respuesta a las convocatorias formuladas desde los organismos del Poder 

Público, para tomar parte en las decisiones que les atañen. Por ello, la institucionalización de la 

participación ciudadana involucra un cambio en los principios de la organización racional-

burocrática, ello a su vez se traducen en la generación de una expectativa en la que los procesos 

de toma de decisiones de los gobernantes se orienten entre las consideraciones técnico-

profesionales, pero se alinean con los objetivos de los gobernados bajo un esquema de eficacia y 

eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este nuevo modelo participativo de gobernanza 

sostiene que la implicación ciudadana es necesaria para gestionar la complejidad y el pluralismo 

consustanciales a los procesos democráticos de la gestión del Poder Público. 

Esta consideración conduce a desarrollar dos estrategias primarias que se complementan y 

garantizan el éxito del cambio de modelo. La primera se refiere a la concertación de acciones 

mediante Planes Acción para la Formulación y Seguimiento de la Cogestión Comunitaria 

(PAFSACC) y el desarrollo de una Instancia para la Resolución de Conflictos Comunitarios 

(IRCC). Ambas son desarrolladas en la parte II de este manual, bajo un desarrollo de 

metodologías y guías para la formación ciudadana en la interpretación precisa del nuevo modelo 

de gestión que se pretende instaurar.  

 

 

 



SECCIÓN  I 

I. 1.-El agua y las enfermedades de origen hídrico. 

-Las Enfermedades de origen hídrico: ¿qué es una enfermedad de origen hídrico?   

El agua es un elemento indispensable para la vida, pero asociadas al agua hay enfermedades que 

pueden afectar a los seres humanos: 

 •De  manera directa, causando enfermedades (infecciosas) que se adquieren a través del 

 consumo de aguas contaminadas, por agentes biológicos (bacterias, heces fecales, etc.) 

 que producen diarreas, giardiasis, amibiasis, cólera. En todos los casos anteriores están 

 presentes cuadros diarreicos, que deshidratan y descompensan el organismo, 

 impactando con fuerza a la población infantil y anciana (Figura I.1.1.).  

 

Figura I.1.1. Orígenes de la contaminación hídrica. Fuente: Modificado de 

https://www.pngwing.com/es/free-png-dxixd, https://www.pngwing.com/es/free-png-ppvgp 

•De manera indirecta: a través de la generación de hábitats (medios) propicios para el 

desarrollo del ciclo de vida de vectores como el mosquito Aedes aegypti, transmisor de  

enfermedades como el Dengue, Zika, Chikungunya, Fiebre Amarilla, entre otras. 

(Figura I.1.2). 

  

Figura I.1.2. Esquema del ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti.  

Fuente:https://www.google.com/search?q=ciclo+de+vida+de+aedes+aegypti&rlz=1C1CHBD_

esVE912VE912&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=L_bQKZaMgt7qjM%252C84ZiTNm7Co1

D_M%252C_&vet=1&usg=AI4_kSczLB4eE96adApcJkgE34g6vM7Rg&sa=X&ved=2ahUKE

wj4-6up_dPxAhXHm-AKHYKIAYIQ_h16BAgOEAE#imgrc=L_bQKZaMgt7qjM 



 I.1.1-Infecciosas 

Son aquellas que son producidas por organismos patógenos externos como bacterias, virus, 

hongos, protozoarios.  

 Estos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humano al ingerirlos o estar en 

contacto con estos, como por ejemplo, a través del consumo de  aguas contaminadas. 

 Con respecto a las infecciosas transmitidas por el agua, los síntomas más comunes son 

gastrointestinales; diarreas, vómitos, cólicos.  

 Dentro de esta categoría de infecciosas se consideran las enfermedades metaxénicas, 

pero se diferencian en que los organismos patógenos son transmitidos o mediados por 

insectos vectores.  

 

I.1.2-Metaxénicas 

En el caso de las enfermedades metaxénicas  transmitidas o mediadas por vectores, son aquellas 

enfermedades relacionadas con el agua, porque los mosquitos vectores cumplen parte de su 

ciclo de vida en el agua, bien sea contenida en recipientes o en otras estructuras que almacenen 

el liquido. Ya en Venezuela en la década de los 90, este tipo de enfermedades generaba 

preocupación y la proliferación del mosquito Aedes aegypti (vector del Dengue, Chikungunya, 

Zika, entre otras) se vinculaba con la deficiencia de los servicios públicos (Barrera y col, 1995). 

 

¿Cómo es este ciclo de vida? 

 •En general los huevos de los mosquitos tardan entre 7 y 10 días para convertirse en un 

 mosquito adulto, depende de la temperatura del ambiente y de la humedad.  

 •Los mosquitos hembra depositan sus huevos, que se incubaran, en cualquier recipiente 

 que contenga agua o alcancen un nivel suficiente de humedad.  

 •Este proceso dura desde unos cuantos días hasta meses. Ya que los huevos son  capaces 

 de resistir la sequía.  

 •Una vez que se humedecen los huevos, las larvas salen al agua y cumplen su desarrollo 

 hasta llegar a adultos (Figura I.1.2.1). 



 

Figura I.1.2.1. Fases del ciclo de vida del mosquito  del género Aedes. Fuente: 

https://eu.biogents.com/aedes-aegypti-mosquito-de-la-fiebre-amarilla/?lang=es 

 

Las enfermedades metaxénicas son prevenibles, por ello la participación comunitaria deberá 

enfocarse en:  

1-Determinar las modalidades y necesidades de almacenamiento de agua que tiene la 

comunidad.  

2-Supervisar condiciones de almacenamiento y los hábitos de consumo, para evitar la 

contaminación y el deterioro del agua de consumo doméstico. Mantener los recipientes limpios 

y tapados, a fin de evitar que pongan los huevos o bien evitar que salga el adulto.  

3- Identificar los sectores dentro de la comunidad con problemas de servicios de aguas y 

recolección de desechos, donde se puedan generar condiciones que favorezcan el desarrollo de 

vectores, para el control sobre el ciclo de vida del mosquito, durante el período seco y húmedo 

(enero-marzo, junio-diciembre).  

4-Mantener  un ambiente limpio alrededor de las casas y en los baldíos, a fin de minimizar los 

sitios donde los mosquitos puedan colocar los huevos, durante todo el año. 

5-Organizar la limpieza de los recipientes donde se almacenará el agua de consumo y la 

potabilización de las aguas de consumo doméstico, durante el  período seco (enero a marzo). 

6.-Promover iniciativas comunitarias formativas y campañas informativas, que incorporen la 

población escolar y estudiantes de bachillerato, grupos de mujeres organizadas y otros grupos 

comunitarios.  

7-Para que todas estas medidas funcionen es necesario el compromiso y la  participación de toda 

la comunidad. 



I.2.- Tipos de enfermedades,  morbilidad asociada al municipio Andrés Bello. 

         I.2.1-Infecciosas  

¿Qué enfermedades se encontraron con frecuencia en este municipio? 

 

Los datos epidemiológicos del municipio Andrés Bello, indican que las enfermedades más 

comunes en este municipio son: 

 

 •Dentro de las enfermedades infecciosas están las que producen diarreas, los casos se 

diferenciaron en función de la estructura de las edades de la población (casos entre 0-1 año, 9%, 

entre 1- 4 años, 24% y de 5 años o más, 66%), siendo la población infantil en este último 

segmento, la más afectada, como se muestra en la Figura I.2.1.1.  

 

 • Dentro de las metaxénicas (transmitidas por mosquitos), está el dengue, aquí se 

consideraron los casos totales (dengue clásico y hemorrágico), 1%. 

 

 

Figura I.2.1.1. Enfermedades más frecuentes en el municipio Andrés Bello. Fuente INVESP-

Acción Climática y Salud, Unión Europea, Fundación Tierra Viva (2021). Informe Final 

Municipio Andrés Bello. Estado Táchira. 

 

Espacialmente, la mayor cantidad de casos de diarreas se concentran en el área central de 

Cordero la capital del municipio, donde se localizan los servicios de salud, el Ambulatorio de 

Cordero y el CDI, en estos servicios se reportan la mayoría de los casos de enfermedades de 

origen hídrico en el municipio. La mayor cantidad de casos diarreicos, se registran en la faja 

etaria de 5 años y más (Figura I.2.1.2), al igual que los casos de dengue  y amibiasis (Figura 

I.2.1.2).   

Esta distribución espacial concentrada probablemente se deba, a que en estos centros de salud se 

reportan la mayor ocurrencia de los casos, aunque estos pueden provenir de otras localidades del 

municipio.  



 

 

 

Figura I.2.1.2. Mapa mostrando los casos promedios de diarreas por edades, dengue y 

amibiasis total del período 2010-2015. Fuente: INVESP-Acción Climática y Salud, Unión 

Europea, Fundación Tierra Viva (2021). Informe Final Municipio Andrés Bello. Estado Táchira.  

 

I.3.-Condiciones ambientales que favorecen las enfermedades de origen hídrico: 

 I.3.1- Climáticas (estacionalidad y dinámica de las enfermedades en el municipio 

Andrés Bello) 

El clima de una región determina en gran medida las disponibilidades hídricas de un área y por 

ende de sus habitantes, tanto para consumo humano como para las diferentes actividades 

económicas. Las aguas superficiales y subterráneas, dependen de los ciclos estacionales de la 

precipitación, así como también, los reservorios de aguas, como lagunas, embalses, y represas.  

Conocer esta dinámica es de vital importancia para la gestión de los recursos hídricos, la 

prevención de eventos extremos y la adaptación en tiempos de cambios climáticos. Las 

variaciones estacionales determinan una época de escasez del recurso por las bajas 

precipitaciones, y la disminución del caudal de los ríos, durante la cual, la población y las 

actividades económicas dependen de los reservorios estratégicos, como los embalses, tanques, 

pozos y otros reservorios.  

Al contrario, durante la época de lluvia, las precipitaciones permiten la recuperación de los ríos, 

embalses y otros reservorios de almacenamiento, aumentando las disponibilidades hídricas para 

la población y las actividades económicas.  

En la Figura I.3.1.1, se observa el climadiagrama de Gaussen del municipio Andrés Bello, 

donde es posible apreciar tres períodos diferenciados por el régimen de precipitaciones. Un 

período de sequía o déficit hídrico entre los meses de enero a abril, un período húmedo de mayo 

a septiembre, y un período súper húmedo de octubre a diciembre.  



SECO

HÚMEDO

SUPERHÚMEDO
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HÍDRICO

EXCESO HÍDRICO CON POTENCIAL PARA COSECHA DE AGUA

 

Figura I.3.1.1. Climadiagrama de Gaussen del municipio Andrés Bello. Fuente: Modificado 

INVESP-Acción Climática y Salud, Unión Europea, Fundación Tierra Viva (2021). Informe 

Final Municipio Andrés Bello. Estado Táchira. 

 

 

Esta variabilidad estacional en las disponibilidades hídricas, influye también en la 

dinámica de las enfermedades de origen hídrico, tanto en las enfermedades infecciosas como 

en las transmitidas por vectores, como se muestra en las figuras I.3.1.2 y I.3.1.3.   

 

Durante la época de sequía, la escasez de agua, determina la necesidad de almacenamiento en 

los hogares, sin un adecuado manejo y potabilización, esta agua puede contaminarse y 

transformarse en vehículo para la transmisión de enfermedades infecciosas como las diarreas, 

amibiasis, giardiasis, entre otras.  

 

Durante la época de lluvias, en cambio, las abundantes precipitaciones así como la 

problemática asociada al saneamiento ambiental, crean condiciones propicias para el desarrollo 

de criaderos de vectores, como los mosquitos, transmisores de enfermedades como el Dengue, 

Zika, Chikungunya, etc. 

 

 

 

 



 

Figura I.3.1.2. Diagrama de la serie temporal de los casos de diarrea, municipio Andrés Bello, 

en el período 2010-2015. Fuente: Modificado de INVESP-Acción Climática y Salud, Unión 

Europea, Fundación Tierra Viva (2021). Informe Final Municipio Andrés Bello. Estado Táchira. 

 

En la Figura I.3.1.2, se observa la dinámica de los casos de diarreas en el municipio Andrés 

Bello entre 2010-2015, en la gráfica se pueden apreciar ciclos de ocurrencia de casos que se 

repiten anualmente durante los meses de sequía de enero a marzo y en los meses de transición 

mayo-junio con variaciones en el número de casos y un descenso de estos durante los meses de 

lluvia, lo que sugiere, como ya se señaló anteriormente, una vinculación con los ciclos 

estacionales de precipitación, la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico.  

 

Este patrón estacional con respecto a los casos de diarreas, debe ser considerado para la 

planificación de medidas de vigilancia y manejo por parte de todos los actores, en especial 

de la comunidad. Los valores máximos de casos en este análisis están asociados a los períodos 

secos de la serie, enero-marzo y con los períodos de transición sequía-lluvia mayo-Junio (Figura 

Figura I.3.1.2).  

 

Por el contrario, los mínimos valores de casos de diarreas en el municipio Andrés Bello, están 

asociados a la temporada de lluvia-Julio–Noviembre (menos de 100 casos). Se recomienda 

levantar los datos de manera continua, ya que hay vacios de información que impiden hacer una 

adecuada planificación de las medidas de vigilancia y control, tanto por parte de la comunidad 

como por parte del personal de salud. 

 

 

 



 

 

Figura I.3.1.3. Diagrama de la serie temporal de los casos de dengue, municipio Andrés Bello, 

en el período 2010-2015. Fuente: Modificado INVESP-Acción Climática y Salud, Unión 

Europea, Fundación Tierra Viva (2021). Informe Final Municipio Andrés Bello. Estado Táchira. 

 

También, en el análisis de la relación entre los registros históricos de precipitación y los casos 

de dengue en el municipio Andrés Bello, se observa una componente estacional, aunque 

claramente este no sea el único determinante en la dinámica de estas enfermedades (Figura 

I.3.1.3).  

Así, por ejemplo, entre mayo y septiembre de 2010, se observa un máximo de casos de dengue 

(aproximadamente 30 casos), el mayor de la serie, que acompaña también un máximo histórico 

en la precipitación (350 mm).   

Entre enero de 2011 hasta enero de 2013, la curva de casos desciende y se mantiene baja la 

incidencia, probablemente atribuible a estrategias de saneamiento ambiental o campañas de 

vigilancia y control del vector.  

De nuevo es importante resaltar la necesidad de la toma continua de información, a fin de poder 

planificar las medidas de vigilancia y control epidemiológico.  

Los casos de amibiasis, tienen una dinámica estacional similar a la de los casos diarreicos, con 

máximos recurrentes tanto en la temporada de sequía entre enero-marzo, como a inicios de la 

temporada de lluvias entre mayo-junio (Figura I.3.1.3).   

 

 

I.3.2- Ambiente urbano (municipios urbanos) 

 

El municipio Andrés Bello, puede considerarse un municipio de baja densidad poblacional, con 

centros poblados pequeños a excepción de la capital del municipio, la ciudad de Cordero, que es 

el centro poblado de mayor extensión. Este centro urbano, está localizado hacia el sur, cercano a 

la vecina población de San Rafael de Cordero y la ciudad de Táriba en el municipio Cárdenas, y 

conectado por una vialidad principal, la carretera transandina o troncal 7, que recorre de norte a 

sur el municipio (Figura I.3.2.1 ).   

La mayor parte de los centros urbanos del municipio son pequeños poblados ubicados a lo largo 

de la carretera transandina, como La Auyamala, El Fical, Salomón, Tamuco, Sabana Larga,  

Boca de Caneyes, como se observa en el mapa de densidad de población, Figuras I.3.2.1 y 

I.3.2.2.  Donde se aprecia como las mayores densidades se localizan al sur del municipio, en la 



población de Cordero y sus alrededores,  en contraste con las bajas densidades del resto del 

municipio. 

 

Figura I.3.2.1. Mapa del municipio Andrés Bello mostrando la distribución de la población 

para el año 2011. Fuente: INVESP-Acción Climática y Salud, Unión Europea, Fundación 

Tierra Viva (2021). Informe Final Municipio Andrés Bello. Estado Táchira. 

 

La Figura I.3.2.2 muestra cómo se distribuye la población en el municipio, espacialmente 

concentrada en la ciudad de Cordero y sus alrededores, donde se observa  una progresiva 

ocupación periurbana y una mayor densificación de las redes viales al noroeste de Cordero. La 

presencia de grandes ciudades vecinas en el municipio Cárdenas, como Táriba y San Cristóbal 

al sur, desaceleran el ritmo de crecimiento urbano del municipio, reforzando las tendencias de 

crecimiento de San Cristóbal y las ciudades cercanas (Figura I.3.2.2). 

En las áreas urbanas los sectores más afectados por condiciones poco aptas para la salud, suelen 

ser sectores de bajos ingresos, ello se debe a que estos desarrollos habitacionales, se implantan y 

se expanden sin un urbanismo o plan urbano formal, que incluya el desarrollo de redes de 

aducción de aguas blancas y servidas, y por lo general presentan deficiente cobertura y 

problemas con los servicios de recolección de desechos, por dificultades con las vías de acceso, 

falta de contenedores, etc.  

  



 

Figura I.3.2.2. Imagen Google Earth del Municipio Andrés Bello, Estado Táchira, mostrando la 

condición de ruralidad del municipio. Fuente: Google Earth. 

No es el caso de la ciudad Cordero. Esta es una ciudad pequeña, pero espacialmente, bien 

estructurada, no se observan áreas de crecimiento espontaneo o no planificado, por lo que el 

tema de la calidad de los servicios, se refiere fundamentalmente su cobertura, en el área urbana 

de la ciudad. En este caso, los sectores con mayores problemas en la calidad de los servicios, 

serian las zonas peri-urbanas, por la dispersión de las viviendas y los recorridos viales, esto se 

observa mayormente tanto hacia el noroeste de la ciudad de Cordero, en la vía hacia Monte 

Carmelo, como hacia el noreste, donde se aprecian caseríos a lo largo de la carretera Cordero-

Potosí.  

Recientemente (septiembre, 2020), el alcalde del municipio en nota de prensa afirmó que 

"nuestro municipio Andrés Bello es uno de los más limpios del Táchira, no tenemos basura 

acumulada en las calles o urbanizaciones, ya que día a día recogemos los desechos en cada 

ruta ya conocida por nuestros vecinos.."Exhorto a los vecinos a sacar la basura solo el día que 

corresponda para su comunidad, evitando así la acumulación que genera la llegada de 

roedores, moscas, entre otros…." https://www.politicosvzla.com/2020/09/23/andres-bello-se-

organiza-recolectan-toneladas-de-basura/ 

Se ha observado, sin embargo, que la falta crónica de recursos orientados a programas de 

mantenimiento preventivo, correctivo y ampliación de redes en las municipalidades, ha 

determinado problemas recurrentes en los servicios, observándose derrames de aguas blancas y 

negras por reventones de tuberías, fallas en los sistemas de aducción y recolección de desechos 

sólidos. 

A pesar de ello en la alcaldía de Andrés Bello,  se observa una preocupación por la preservación 

de calidad ambiental y de los servicios urbanos, y a un alcalde proactivo en su rol de supervisor 

y coordinador, siempre en la búsqueda de soluciones y trabajando con las comunidades. Ayuda 

mucho el hecho de que este sea un municipio pequeño, con baja densidad poblacional y con un 

área urbana bien organizada y mantenida.  



Quizás el problema más grave en el municipio, tanto en las zonas urbanas como rurales,  son las 

fallas recurrentes en el servicio eléctrico, que afectan también a los sistemas de potabilización y 

aducción del Acueducto Regional del Táchira, operado por Hidrosuroeste. El ultimo apagón de 

gran magnitud ocurrió en septiembre de 2021, cuando varios municipios del estado Táchira 

quedaron sin luz, entre ellos Andrés Bello, debido a una falla en una línea que alimenta a una 

subestación, y que dejo sin luz por más de 15 horas a siete municipios del estado 

(https://lanacionweb.com/regional/falla-en-linea-de-subestacion-dejo-sin-luz-siete-municipios-

del-tachira/). 

En el municipio Andrés Bello una tarea a realizar por la comunidad, es identificar los sectores, 

con las peores condiciones en términos de calidad y eficiencia de los servicios que pueden 

propiciar condiciones favorables para la reproducción de vectores, como moscas y mosquitos 

y/o enfermedades infecciosas, por contaminación de las aguas de consumo doméstico.   

 

I.3.3- Ambiente rural (municipios rurales) 

 El municipio Andrés Bello, puede considerarse un municipio predominantemente rural, por la 

gran extensión de su superficie destinada a tierras agrícolas y áreas bajo figuras de protección y 

conservación como el Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza, en los páramos del 

Batallón y La Negra y el Parque Nacional Chorro El Indio, ambos localizados en las tierras altas 

que recorren el municipio desde el noreste al sureste, a partir de los 1.800 ms.n.m (Figura 

I.3.3.1).  

 

Figura I.3.3.1. El municipio Andrés Bello y sus Parques Nacionales. Fuente: Elaboración 

propia. 

La población que se localiza en el área rural, a lo largo de la carretera transandina en la zona 

norte del municipio y distante de la ciudad de Cordero, debe desplazarse hacia esta, cuando 

requiere acudir a un centro de salud para buscar atención médica, u otros servicios, dado que la 

mayoría de los servicios de saneamiento ambiental, educación y salud se localizan en la capital 



del municipio. La dispersión y la distancia, dificultan la atención de las zonas rurales, aunado al 

problema de la falta de combustible.  

Otra situación que afecta las zonas rurales del municipio, son las lluvias de alta intensidad, que 

han causado, aluviones e inundaciones, que afectan la vialidad, las redes eléctricas, el servicio 

de agua y las viviendas, como las que se presentaron en el sector Pan de Azúcar, durante la 

vaguada de marzo 2017, por el desbordamiento de la quebrada “La Cordera” y algunos 

afluentes pequeños que contribuyen a esta quebrada, y que provocaron la afectación de seis (6) 

viviendas y una familia damnificada. (http://www.tachira.gob.ve/web/2017/03/una-familia-

damnificada-y-6-viviendas-afectadas-por-lluvias-en-andres-bello/).  

En el municipio Andrés Bello, la mayoría de estas poblaciones rurales, se surten de pequeños 

acueductos sobre las quebradas, como el acueducto rural de la quebrada La Auyamala, que 

abastece de agua a las poblaciones de La Auyamala y El Fical o sobre la quebrada La Cordera, 

que surte de agua a la población de Pan de Azúcar y al casco central de la ciudad de Cordero. 

Durante estos eventos, el arrastre de sedimentos y rocas, obstruyen los acueductos rurales, y el 

servicio de agua se interrumpe, por lo que es necesario, despejar los estanques y conductos, para 

rehabilitar el servicio, esos trabajos, que corresponden a Hidrosuroeste,  los ha emprendido la 

alcaldía en beneficio de sus habitantes, tanto en El Fical como en Pan de Azúcar, 

(https://www.instagram.com/alcaldiaandresbello/?hl=es). El municipio cuenta con cuatro (4) 

acueductos rurales (AR), pero solo uno (1) está bajo la administración de la municipalidad. El 

AR que surte a la ciudad solo suple el 5% de su población ( https://invesp.org.ve/se-presento-el-

proyecto-accion-climatica-agua-y-salud-en-la-alcaldia-del-municipio-andres-bello-estado-

tachira/).  

 

  

I.4.-Condiciones de la vivienda que favorecen las enfermedades de origen hídrico: 

 I.4.1- Domésticas (dentro del hogar): Debido a los problemas con los servicios de 

aguas (blancas y servidas) y recolección de desechos en las áreas urbanas, en el interior de las 

viviendas, dentro del área doméstica o espacio interior habitable (sala-comedor, cocina, cuartos 

baños y pasillos), en los centros poblados y ciudades, se pueden reproducir condiciones que 

propicien el desarrollo de enfermedades infecciosas de origen hídrico, incluyendo las 

transmitidas por vectores (mosquitos u otros organismos) también llamadas metaxénicas.  

 

Estas condiciones son: 

 -El almacenamiento de aguas dentro de la vivienda en recipientes sin tapa, en 

 contenedores de color claro y en zonas donde reciben luz solar directa, lo que 

 fomenta el desarrollo de algas y otros microorganismos. 

 -El almacenamiento de agua en contenedores sin un adecuado lavado y  tratamiento 

 previo con cloro, para garantizar la calidad del agua almacenada. 

 -La falta, o la imposibilidad de separar las aguas almacenadas en contenedores,  para los 

 distintos usos domésticos, lavado, baños, cocina, etc., debido a que no se cuenta con 

 suficientes recipientes para las distintas áreas, o por la falta de espacio para colocarlos 



 en los distintos ambientes de la vivienda, o por  limitaciones por edad o condición física 

 de salud, que impiden la movilidad y carga del peso de los contenedores. 

 -La falta de protectores (malla metálica o plástica) en ventanas y puertas para impedir 

 el acceso de moscas y mosquitos a la vivienda. 

 -La presencia de vegetación o plantas ornamentales al interior de la vivienda, en 

 recipientes o materos que puedan retener aguas del riego. 

 -La presencia de animales domésticos al interior de la vivienda, sin una  adecuada rutina 

 de higiene y limpieza de estos animales y de los espacios que comparten, o que  beben 

 agua directamente de los recipientes de  almacenamiento sin tapa, al interior de  la 

 viviendas. 

 -La acumulación de desechos orgánicos al interior de la vivienda, que pueden 

 contaminar aguas almacenadas. 

 

 I.4.2- Peri-domésticas (fuera del hogar): Presentan las mismas condiciones en 

relación con los problemas en los servicios de aguas (blancas y servidas) y recolección de 

desechos que se observan al interior de las viviendas, con algunas variantes que afectan a las 

áreas peri-domésticas, que, como su nombre indica, son los espacios exteriores que rodean a la 

vivienda, jardineras, patios, terrazas y  jardines, así como también a los espacios adyacentes a la 

vivienda, en las calles, aceras, y terrenos aledaños, etc. 

Estas condiciones en las áreas peridomésticas que propician ambientes donde pueden 

proliferar las enfermedades de origen hídrico son: 

 -El almacenamiento de aguas en áreas exteriores de la vivienda, en recipientes sin 

 tapa,  y contenedores de color claro, en zonas donde reciben luz solar  directa, lo que 

 fomenta el desarrollo de algas y otros microorganismos. 

 -El almacenamiento de agua en contenedores sin un adecuado lavado y  tratamiento 

 previo con cloro, para garantizar la calidad del agua almacenada. 

 -La falta, o la imposibilidad de separar las aguas almacenadas en contenedores 

 exteriores, para los distintos usos domésticos, lavado, baños, cocina, etc., debido 

 a que no se cuenta con suficientes recipientes para garantizar esa separación por usos,  

 o por la falta de espacio en las áreas exteriores, o por limitaciones por edad o de salud 

 que impiden la movilidad y carga del agua desde los contenedores al interior de la 

 vivienda.   

Por esta razón, con frecuencia, muchas de las actividades domésticas, de  lavado e higiene se 

realizan en las áreas exteriores de la vivienda, lo que puede propiciar la contaminación de las 

aguas almacenadas que actúan como vehículo para las enfermedades de origen hídrico. 

 - La presencia de vegetación o jardines en áreas exteriores alrededor de la 

 vivienda, o en zonas adyacentes a esta (terrenos colindantes con monte y sin 

 limpieza), sin un adecuado mantenimiento de poda y limpieza para evitar la 

 acumulación de basuras, desechos plásticos y otros recipientes que pueden actuar como 

 medios para la  reproducción de  vectores (moscas, mosquitos, roedores). 



 -La presencia de vegetación tubular, o con capacidad de almacenamiento de agua en 

 cavidades o estructuras (fitotelmatas: bromelias, heliconias) que favorecen la 

 reproducción de vectores de enfermedades metaxénicas. 

 -La presencia de animales domésticos o callejeros, en las áreas exteriores de la  

 vivienda, sin una adecuada rutina de limpieza y mantenimiento de estos espacios 

 externos que comparten, o que beben agua directamente de los recipientes de 

 almacenamiento sin tapa, ubicados  en las áreas exteriores  o peri-domésticas de 

 las viviendas. 

 -La acumulación de basuras y/o desechos orgánicos al exterior de la vivienda,  que 

 pueden contaminar aguas almacenadas. 

 -Los botes de aguas negras próximos a la vivienda que pueden contaminar aguas 

 almacenadas en recipientes sin tapa, debido al pulverizado de estas aguas por los 

 vehículos, la evaporación y la dispersión aérea de  estos contaminantes. 

 

 -La presencia de botes de aguas blancas  que propician la formación de charcos, 

 o áreas permanentemente inundadas, donde se pueden reproducir  vectores  que 

 transmiten enfermedades metaxénicas. 

 

La comunidad en su rol activo, como parte del problema, debe trabajar con la alcaldía en la 

construcción de soluciones. El mantenimiento de los servicios y de las áreas exteriores a las 

viviendas,  las calles, aceras y terrenos adyacentes, es responsabilidad tanto de la comunidad, en 

su rol de vigilante de los problemas y la calidad de los servicios de aguas y saneamiento 

ambiental,  como de las alcaldías, que deben trabajar conjuntamente con las comunidades en la 

identificación y resolución de problemas. 

El mayor problema del municipio, de acuerdo con los técnicos de la alcaldía, es que la que la 

gestión del agua (distribución-potabilización) la realiza la empresa Hidrológica de la Región 

(Hidrosuroeste). En el caso de la ciudad de Cordero, el suministro del agua es mediante válvulas 

que maneja la empresa Hidrológica. Es decir, que hasta tanto no se abran las válvulas no llega el 

agua a la ciudad. Este suministro se puede ver afectado por la merma del caudal durante la 

sequía y/o la baja presión por problemas con válvulas o con las unidades de bombeo 

(https://invesp.org.ve/se-presento-el-proyecto-accion-climatica-agua-y-salud-en-la-alcaldia-del-

municipio-andres-bello-estado-tachira/).  

Las fallas de aducción (fallas en las estaciones de bombeo, fallas de válvulas en la planta de 

potabilización) en el Acueducto Regional del Táchira-ART operado por Hidrosuroeste, son otra 

de las causas del racionamiento del agua. En 2019, la avería de una válvula en la planta de 

potabilización de Cordero en el municipio Andrés Bello, 

(https://lanacionweb.com/regional/seis-municipios-sin-agua-por-averia-de-valvula-en-planta-de-

cordero/), ocasiono una merma en la producción de agua potable, que afecto a seis (6) 

municipios del estado Táchira.  La sequía también ha ocasionado mermas del caudal disponible 

para la población, ya que obliga al racionamiento del suministro.   

En febrero de 2020, se registro una merma significativa de los caudales de los ríos San Antonio, 

Río Bobo, Queniquea, Cachicama, Jabonosa, La Verdosa, de los cuales se surte el Acueducto 

Regional del Táchira-ART debido a la sequía, ello produjo interrupciones del servicio de agua 

por la implementación de un severo cronograma de racionamiento, por Hidrosuroeste.  



Estas cuencas producen en temporada de lluvia, unos 4.500 litros por segundo, pero en sequía 

alrededor de 3.000 litros, generando un déficit de agua de 1.500 litros, en el  volumen de agua 

que es tratada en la Planta de Potabilización de Cordero. Desde esta planta se distribuye agua 

potable a los 13 municipios que dependen del ART, que son: San Cristóbal, Cárdenas, 

Guásimos, Torbes, Córdoba, Andrés Bello, Lobatera, Michelena, Ayacucho, Bolívar, Pedro 

María Ureña, Capacho Nuevo y Capacho Viejo (https://laprensatachira.com/nota/7894). 

En el municipio Andrés Bello, la altura y las bajas temperaturas, pueden disminuir las 

condiciones para la ocurrencia de enfermedades metaxénicas o transmitidas por vectores como 

los mosquitos, sin embargo, el cambio climático, en este caso, temperaturas más cálidas, está 

ampliando los espacios geográficos favorables para la reproducción del vector, por lo que no es 

descartable la vigilancia epidemiológica y las acciones para el manejo del vector y por ende de 

la enfermedad, en este caso el dengue. 

Otro aspecto importante, derivado de los eventos de la variabilidad ENSO y el cambio 

climático, es la ocurrencia de temporadas de sequías o de lluvias de alta intensidad. A pesar de 

que el municipio es un territorio con abundantes fuentes de agua, y  con una  importante parte 

de sus superficie bajo figuras de conservación como los parques nacionales, lo que permite la 

preservación de las nacientes y acuíferos de los riachuelos y quebradas tributarios del  Río 

Torbes, en los últimos años se ha observado un incremento de los incendios en los páramos en 

el Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza, como los ocurridos en febrero de 2020 (Figura 

I.4.1.1).  

.  

 

Figura I.4.1.1. El municipio Andrés Bello y sus Parques Nacionales. Fuente: 

https://cronica.uno/recuperacion-de-capa-forestal-del-parque-juan-pablo-penaloza-es-incierta-

por-la-falta-de-planes-de-reforestacion/ 

 



La extrema sequía y fuertes vientos propagaron los incendios a gran velocidad, afectando fincas, 

y tendidos eléctricos. La zonas de paramo fueron las más afectadas. Vale acotar que el frailejón, 

una de las plantas típicas de este ecosistema, resiste las duras condiciones ambientales  de estas 

alturas, el frío, la radiación solar, la estacionalidad y la ausencia de agua líquida no las afectan, 

pues ellas absorben la humedad de la neblina, convirtiéndola en una de las principales fuentes 

de captación de agua en los páramos, que además transfieren al aire y el suelo, regulando las 

temperaturas y ayudando a mantener la humedad, de ahí su importancia.  

 

La perdida de extensas superficies de paramos, afectara sin duda, las nacientes de agua, los 

acuíferos, lagunas y humedales alto aldinos. La  recuperación natural del ecosistema será lenta y 

difícil por la creciente actividad agrícola dentro de los linderos del parque, fundamentalmente de 

cultivos de papa, uno de los rubros de producción más importantes del sector, que está 

escalando altura, debido a temperaturas más cálidas y favorables para su cultivo 

(https://cronica.uno/recuperacion-de-capa-forestal-del-parque-juan-pablo-penaloza-es-incierta-

por-la-falta-de-planes-de-reforestacion/). 

 

 

SECCION II 

II.1.1-Gobernanza y participación comunitaria (la  corresponsabilidad y la satisfacción de 

los gobernados) 

 En este nuevo milenio, América Latina y el Caribe han tomado un nuevo giro en el 

enfoque de las políticas públicas. Venezuela no es una excepción y este planteamiento aparece 

como un  modelo para la gestión pública focalizado en la participación comunitaria responsable, 

organizada e institucionalizada que cambia el hasta ahora concepto de la gestión del Poder 

Público de tres niveles.  

Al  incluir   una representación legal de la comunidad en el Poder Público, se logra  que los 

directamente afectados (gobernados), esto es, las comunidades objetos y sujetos de las políticas 

públicas, asuman un segmento variable de la gestión, con participación activa y directa en  

forma de cogestión progresiva y corresponsabilidad con el resto de las instancias del poder 

público. La Figura II.1.1.1 muestra el esquema estructural del nuevo modelo. 
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Figura II.1.1.1 Nuevo modelo estructural del poder público bajo el concepto de Gobernanza 

Corresponsable. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El nuevo modelo surge de la base constitucional establecida en el Artículo Cuatro sobre 

la corresponsabilidad que reza: "La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal 

descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de 

integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad". Más 

adelante, el texto magno en su Capítulo IV, sección primera añade: de los Derechos Políticos, 

Artículo 62. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en 

los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La 

participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio 

necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual 

como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las 

condiciones más favorables para su práctica”. Luego en el Artículo 70.  Establece que: “Son 

medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: 

la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las 

iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo 

social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las 

cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la 

empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua 

cooperación y la solidaridad.  

 La Ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de 

participación previstos en este artículo”. Por lo cual, en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario 

del 21 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional promulga la LEY ORGÁNICA DEL 

PODER POPULAR, cuyo objeto es desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando 

condiciones objetivas a través de los diversos medios de participación y organización 

establecidos en la Constitución de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa 

popular, para que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la soberanía, la 



democracia participativa, protagónica y corresponsable, así como a la constitución de formas de 

autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder. De esta forma se 

han establecido sólidas bases legales para dar vida  a este nuevo modelo de configuración del 

Poder Público, en el cual se  inserta la participación de la comunidad organizada como poder de 

base, soportado bajo el concepto de Gobernanza Corresponsable. 

 II.1.2 Que se entiende por Gobernanza corresponsable? 

El concepto refiere a una serie de cambios relevantes, para poder reconstruir el sentido y la 

capacidad de dirección de la sociedad, que se han dado desde fines del siglo XX, relativos a las 

relaciones entre gobierno y sociedad en muchos países. En Venezuela, tal cambio busca la 

mayor capacidad de decisiones e influencia que los actores no gubernamentales tales como 

unidades productivas, organizaciones de la comunidad, que son los mismos sujetos objetos de 

las Políticas Públicas, más  los  organismos financieros nacionales e internacionales, que sin 

desmedro de la soberanía nacional, pueden actuar como patrocinantes, veedores e impulsores de 

los cambios sociales concertados.  

Todos estos participantes adquieren un protagonismo con roles bien diferenciados, pero 

integrados en la visión común dirigida hacia el procesamiento óptimo de los asuntos públicos, la 

definición clara de la orientación e instrumentación de las políticas y los servicios públicos, 

dando cuenta de que ha surgido una nueva forma de asociación y coordinación del gobierno 

instituido, con todas las organizaciones válidas de la sociedad. Este cambio es lo que se 

pretende implementar como "GOBERNANZA CORRESPONSABLE" para lograr la 

satisfacción de los gobernados, no se trata de una moda, es el inicio de un cambio evolutivo 

hacia un sistema democrático superior, con más justica, equidad y sobre todo, con la intención 

de lograr un Poder Público signado por la eficacia y la eficiencia, actuando en un marco de 

planificación estratégica con un sistema de evaluación permanente y rendición objetiva de 

cuentas a las comunidades  (Fig.II.1. 2.1). 
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Figura II.1.2.1 Esquema sencillo de la operacionalidad  de la Gobernanza Corresponsable. 

Fuente: Modificado de Proyecto Alto Patía. GTZ. Guía Metodológica. 

https://www.bivica.org/files/planes-comunitarios-metodologia.pdf  

El modelo propuesto se centra en alcanzar dos grande logros en el mejoramiento de la 

democracia de base que optimiza la gobernabilidad, el primero es la depuración de la gestión 

pública, aumentando su calidad a partir de la participación comunitaria en el nivel municipal. El 

segundo se  refiere a la elevación del tenor democrático y la evolución del sistema de gobierno 



en la dirección de la Agenda 2030, esto es,  la eliminación de las desigualdades, el incremento 

de la participación ciudadana y la eliminación de la pobreza. De tal forma se generan dos franjas 

secuenciales de cambio para un total de siete dimensiones o áreas de acción de la gobernanza, 

pero que se complementan e integran en un mismo propósito,  tal como se aprecia en la  Figura 

II.1.2.2. Cada una de estas dimensiones constituye un núcleo de acción para llevar a un nivel 

superior el esquema actual de la gobernanza municipal. 

 

Figura II.1.2.2 Esquema de cambio del poder público municipal bajo modelo de gobernanza 

corresponsable. Fuente: Modificado de Delfín-García (2015). 

 

Estas dimensiones se encuentran directamente vinculadas con la intensidad de la participación. 

El desarrollo de preferencias y la negociación requieren llegar a niveles de deliberación, 

mientras que para desplegar experticias es necesario poder compartir el poder. Las 

consecuencias de la participación determinan que los resultados del proceso participativo sean o 

no vinculantes o sólo queden como iniciativas a considerar que sirvan de argumentación para 

quienes tomarán las decisiones. Por otra parte, debe tenerse muy en cuenta lo que se refiere al 

ámbito de la participación, es decir, asegurar a la incorporación comunitaria al nivel de decisión 

de todos los temas de la agenda pública a los que se convoca a la ciudadanía, pero sobre todo, 

de su participación en la decisión acerca de las fases del proceso de política pública en las 

cuales se tratan los asuntos de su interés; deberá ser incorporada desde la formulación del 

problema, pasando por la definición de alternativas, evaluación, hasta los niveles de máxima 

decisión y ejecución.  

En resumen, podemos decir que en el entrecruzamiento de las diversas alternativas que cada una 

de las dimensiones abre, define el espacio para diseñar técnicamente el contenido de políticas y 

procesos participativos. Si bien es cierto que se despliega una amplia variedad de posibilidades, 

también lo es, que existe una correspondencia entre las diversas opciones o iniciativas con los 

efectos y resultados que éstas producen (Figura II.1.2.3), es decir, las diversas elecciones 

definen determinados niveles de actividad participativa y, en consecuencia, también determinan 

el potencial de impacto que tienen.  

Aun cuando en cada municipio existe una situación específica, hay que resaltar el papel que la 

mujer ha venido desempeñando en la organización comunal, dado su papel de cabeza de familia 

y su decisión a participar en la mejora radical de sus condiciones de vida, la mujer en Venezuela 

viene asumiendo un papel de liderazgo que debe tomarse en cuenta en estos nuevos esquemas 

propuestos. Es bastante común  encontrar organizaciones de base, tales como, mesas técnicas, 



comités de vecinos, consejos campesinos y consejos comunales liderados por mujeres. Es por 

ello que el elemento de género debe ser asumido como un elemento estratégico y definido en 

términos cuantitativos y cualitativos dentro de la metodología propuesta, la sistematización y 

toma de información debe incluir la evaluación de los hogares sostenidos por el trabajo de la 

mujer, de igual forma, se debe conocer en número y calidad el esfuerzo participativo de la mujer 

por la construcción de una mejor sociedad y su lucha por construir una sociedad más justa, 

donde se afronten  con decisión, las soluciones a los ingentes problemas comunitarios de hoy.  
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Figura II.1.2.3 Niveles del involucramiento comunitario en el Poder Público de base. Fuente: 

Modificado de Díaz Aldret (2017). 

En síntesis, es posible establecer dos grandes tipos de procesos participativos; los procesos de 

consulta y los procesos de involucramiento. En los primeros, la incorporación de los ciudadanos 

cumple fundamentalmente el objetivo de producir decisiones mejor informadas o de validar y 

priorizar opciones que han sido seleccionadas previamente. Por otra parte, en los procesos de 

involucramiento la participación ciudadana aparece desde las primeras fases del ciclo de política 

pública, suele incluir la reconciliación de intereses que compiten entre sí, junto con los procesos 

de negociación y establecimiento de compromisos en un horizonte de tiempo más amplio.  

La propuesta de soluciones y la planificación de la ejecución de planes estratégicos para lograr 

la satisfacción de los gobernados (las comunidades) deberán tomar en cuenta las estructuras 

etarias de cada municipio, en el caso del municipio. 

  

II.2- Resolución de conflictos asociados a los servicios básicos (IRCC) 

Las ciudades y los gobiernos locales han venido emergiendo como actores crecientemente 

relevante en la gobernanza no sólo local, sino también en lo  nacional y global, pues es en ellas 

donde muchos de los elementos y desafíos de seguridad, participación, transparencia, 

rendimiento de cuentas, entre otros, se presentan en mayor medida. Este cambio persigue la 

integración  de  un poder de base comunitario en el Poder Público,  para permitir la 



descentralización, la autogestión y la cogestión  como fórmulas de fomento a la eficiencia y 

eliminación de la corrupción. Por tanto, es generalizado el proceso de atribución de nuevas 

responsabilidades a los gobiernos locales, dada la imposibilidad del Poder Público, tal cual se 

estructura hoy día,  para dar respuesta efectivas y eficientes a las urgentes demandas y 

necesidades locales y de la creciente diversificación de las demandas sociales de los ciudadanos, 

tales como la cobertura de servicios sanitarios y públicos, la inseguridad, desempleo y 

crecimiento de la importancia del sector informal, disminución de la confianza en las 

autoridades y en la sociedad. Donde hoy se reconocen problemas urgentes de orden global, 

como lo es la adaptación y minimización de efectos del cambio climático y los problemas 

locales como la igualdad de géneros, la violencia doméstica y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, entre otros. 

Este nuevo modelo de gestionar la cosa pública, en particular de los servicios básicos debe  

poner la atención no sólo en la formulación, sino también en los procesos de ejecución, 

seguimiento y valoración  incluyendo  la contraloría social, como una forma de abatir la 

corrupción y la ineficacia administrativa. 

Al nivel municipal, en particular,  se requiere que el Poder Comunitario concrete su accionar 

mediante Planes de Trabajo con el resto las instancias del Poder Público, formulados 

cuidadosamente, jerarquizando los problemas y necesidades, producto de la discusión y 

consenso del colectivo, para garantizar que las soluciones que se acuerden estén definidas con 

las acciones dentro de cada plan, los recursos asignados para ello, junto con las 

responsabilidades y los lapsos de tiempo de su ejecución.  

En el caso de los servicios básicos como los de salud,  la electricidad, las telecomunicaciones, el 

agua potable, aguas servidas y saneamiento ambiental existen competencias compartidas entre 

todos los niveles del poder público, otros servicios como la recolección de desechos sólidos, 

solo tiene competencia los niveles estadales y municipales, por lo cual es necesario establecer 

las carteras de trabajo, pero en todos los casos es necesarios que existan planes de trabajo que 

concreten la forma de alcanzar los objetivos en lapsos de tiempo previstos, así como la serie de 

eventos y acciones con  las responsabilidades al nivel de la administración pública involucrada, 

los procesos de compras ajustados a las leyes, pero muy especialmente los procesos inherentes 

al municipio. 

 

II.3- Métodos para participación comunitaria 

El planteamiento de cambio en una persona o grupo  social surge de un profundo sentimiento de 

inconformidad o insatisfacción. Sin embargo, este sentimiento no es suficiente,  debe 

complementarse además con una clara visión basada en objetivos, metas concretas y precisas, 

junto a una misión que marque el camino y defina los procesos y mecanismos para alcanzarlos. 

En el caso comunitario, el cambio en el modelo de gestión debe estar signado por la 

cooperación y el consenso, para que se entienda en ambos sentidos, los gobernados y los 

gobernantes, que el sentido de cambio de modelo es buscar un nivel de integración  

fundamentado en la corresponsabilidad, lo cual diluye en buen grado la dicotomía 

gobernantes/gobernados, pero acentúa las responsabilidades, establece los roles de cada quien y 

se orienta en la búsqueda con eficiencia y eficacia de las metas y objetivos identificados.  



Para que los resultados de la acción comunitaria en sinergia con la municipalidad estén 

orientados al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus miembros, deben responder a la 

solución priorizada de sus necesidades, tal que la generación de resultados, origine las 

soluciones, productos, proyectos y servicios esperados. La metodología  a seguir se basa en 

concebir, desarrollar y ejecutar un Plan Estratégico de Acción concertado. El apegarse a este 

esquema metodológico es la primera regla para minimizar la aparición de conflictos en este 

complejo escenario.  Como se ha establecido, la mayor motivación de la participación 

comunitaria actual nace de un descontento e inconformidad con los niveles actuales de acción 

del Poder Público, esta es la base sin duda de un conflicto social entre gobernantes y 

gobernados, pero, precisamente, el cambio propuesto en el nuevo modelo de gestión a través del 

Plan de Acción,   busca solventar el enfrentamiento conflictivo a la vez de lograr, mediante la 

discusión para buscar el consenso y la cogestión, la solución con eficiencia y eficacia de los 

problemas y necesidades priorizadas de la comunidad. Por ello se recomienda seguir los pasos 

resumidos en la Tabla II.3.1., siguiendo su estructuración en el tiempo como un orden 

secuencial de fases, tal como aparecen en la Tabla.II.3.1. 

Tabla II.3.1. Fases y objetivos del Plan de Acción Comunitaria. 

FASE OBJETIVOS OBSERVACIONES 

1- Compromiso y 

Preparación con las 

comunidades 

Establecer el compromiso 

con la comunidad, el alcance 

y compromiso con el proceso 

de gestión corresponsable. 

Identificar voceros y líderes 

naturales 

Levantar un registro de 

asistentes con teléfonos y 

direcciones, Inf. Básica. 

2- Identificación de 

Problemas y 

necesidades 

Identificar, caracterizar y 

priorizar los problemas y 

establecer sus causas. 

Definir cantidad, frecuencia, 

calidad, cobertura. 

Condición actual y 

mantenimiento. 

3- Planteamiento de 

soluciones 

Lograr las aspiraciones, 

metas y objetivos 

(satisfacción) 

Plan de trabajo concertado 

con responsables, asignación 

de recursos y cronograma de 

ejecución. 

El Plan de Trabajo constituye 

un paso importante hacia la 

cogestión y/o autogestión 

comunitaria. 

Evaluar las factibilidades 

técnicas, económicas y 

legales implícitas en el Plan. 

4- Ejecución del Plan 

de Trabajo 

Aplicar o ejecutar el Plan  

acordado (sin cambios en los 

condicionantes)  

Verificación de las 

responsabilidades asignadas. 

Verificación progresiva de 

logros. 

5- Seguimiento y 

evaluación 

comunitario junto al 

control previo / 

posterior de la 

Contraloría 

General de la 

República 

Control sobre el avance del 

Plan. 

Evaluar los resultados 

alcanzados. 

Ajustes necesarios para 

alcanzar las metas y 

objetivos propuestos 

Evaluación continua  

Contraloría social 

Rendición de cuentas 

Información y divulgación de  

logros 



  

Estas fases no son independientes, por el contrario, constituyen el  corazón del Plan  de Trabajo 

Comunitario concertado con la Alcaldía, determinando así un ciclo recurrente en el Plan de 

acción dentro de la corresponsabilidad, tal como lo muestra la Figura II.3.1. 

 

1

2

3

4

5

COMPROMISO Y 
PREPARACIÓN

IDENTIFICACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE
PROBLEMAS

PLAN DE TRABAJO
PARA ALCANZAR 
SOLUCIONES

EJECUCIÓN DEL 
PLAN

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
P

LA
N

ESQUEMA SEQUENCIAL DEL TRABAJO COMUNITARIO BAJO PLANES  DE TRABAJO CONCERTADO

 

Figura II.3.1. Ciclo secuencial recurrente del Plan de Trabajo Comunal concertado. Fuente: 

Modificado de Proyecto Alto Patía. GTZ. Guía Metodológica. 

https://www.bivica.org/files/planes-comunitarios-metodologia.pdf  

 

En cada uno de estos pasos es importante considerar; en la fase 1 la realización de cuatro pasos:  

 1º.- Establecer la relación formal y operativa entre la Alcaldía (Nivel base del Poder 

Público) y el poder comunitario, se debe organizar a los grupos más interesados y 

comprometidos dentro de las comunidades como autogestión, aun cuando pueda existir apoyo y 

colaboración de la Alcaldía en término de apoyo logístico, infraestructura y similares. Esto 

garantiza que surjan líderes naturales que asumen la vocería y se comporten como motores de 

las diversas líneas de trabajo que van surgiendo, además, de ser siempre las mismas voces de la 

comunidad actuando de forma continua, y así no tener que recomenzar cada vez con grupos 

diferentes. Como paso inicial se crearán, comisiones, comités y mesas técnicas, según las tareas 

que cada grupo asuma, para el trabajo posterior. 

 2º.-Acuerdos previos y preliminares, para ello se debe trabajar en  un inventario 

priorizado de problemas y necesidades de las  comunidades.  Esto es lo primero que demandan 

los ciudadanos, ellos desean ver sus problemas resueltos. Como siempre, habrá problemas 

individuales o propios de algunos segmentos de la comunidad, pero  existirán problemas 

comunes a todos, principalmente asociados a los servicios básicos como electricidad, agua 

potable, saneamiento ambiental, seguridad de personas y bienes, alumbrado, condición de las 



calles, aceras y escaleras. Aun cuando sea manualmente, desde el comienzo será muy 

provechoso establecer y llevar un registro de casos (problemas y necesidades) que incluya los 

datos de los afectados (cuantos) y su ubicación, en este paso es de gran utilidad trabajar sobre el 

mapa del municipio con la distribución de la densidad poblacional, y sobre él ubicar la 

infraestructura de servicios que exista, que mal funcione, o que sea necesaria construir, en 

municipios grandes es necesario ver si es mejor segmentar la problemática por parroquias, para 

ser más asertivos y enfocados a resolver los problemas.  

 3º- Recopilación de la información. La sistematización y estandarización de la 

información será de gran valía posteriormente en el análisis de las soluciones. En la medida de 

lo posible se recopilará en un medio electrónico, como una hoja de cálculo sobre un formato 

prediseñado que estandarice la toma de información, elimine las ambigüedades en la captura del 

dato, y origine una información confiable, la cual puede llevarse a la cartografía del municipio y 

documentarse con fotografías, testimonios y antecedentes de esfuerzos previos. Aquí, de ser 

posible, se puede vaciar todos los datos en un sistema de información geográfica (SIG)  licencia 

abierta que no tiene costo. 

 4º- Realizar una preparación logística para discutir los casos recopilados. Para ello se 

debe preparar al menos dos talleres, por eso es necesario crear la motivación en los ciudadanos 

para que se expresen y refrenden los acuerdos, de esta forma pasamos de una solicitud o 

demanda comunitaria,  a establecer una línea sólida de acción y trabajo del Poder Público, con 

prioridades y metas definidas. Es importante por ello, fijar fecha y hora para  los dos eventos, 

definir una agenda para cada uno, asegurar un local lo más adecuado posible y preparar el 

material a presentar para la discusión, diseñar un formulario para el registro de asistencia y las 

formas para recoger las firmas que han de refrendar los acuerdos.    

La fase 2 estará dirigida a la priorización de problemas lograda a través de la presentación 

objetiva y completa de la información recabada por la comunidad. Ella, la comunidad, por 

consenso  determinará la priorización, los objetivos a alcanzar y la aproximación en primera 

instancia,  de las soluciones en cada caso se debe establecer: 

1º- La cantidad o cobertura actual del bien o servicio a mejorar en las condiciones 

actuales, es, como ya se dijo, recomendable establecer la situación vigente sobre el 

mapa de la comunidad para establecer los sectores afectados y las condiciones actuales 

de la infraestructura. (Ejemplo: tuberías, postes, condición de la vialidad, etc.). 

2º- La calidad actual del bien o servicio. 

3º- Oportunidad y frecuencia con que llega a los usuarios. 

4º- Costos y accesibilidad de la comunidad al bien o servicio en cuestión. 

5º- Sustentabilidad real, referida a las condiciones de operatividad y mantenimiento. 

6º- Condición económica actual de los responsables de la distribución del bien o 

prestatarios del servicio. 

La priorización a su vez, debe basarse en una caracterización objetiva de cada problema o 

necesidad, por eso en el levantamiento de la información deberá quedar muy claro la definición 

del problema sin ambigüedades, así como quienes y cuantos son los afectados. 

 



El Plan de Trabajo Comunitario para un determinado período se resume en una serie de matrices 

o fichas, donde cada en cada una se recogen los detalles por objetivos, tal como se muestra en la 

Figura II.3.2. 
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Figura II.3.2.Formato para recoger la información por objetivo para conformar el Plan de 

Trabajo Comunitario. Fuente: Modificado de Proyecto Alto Patía. GTZ. Guía Metodológica. 

https://www.bivica.org/files/planes-comunitarios-metodologia.pdf   

 

II.4- Herramientas estadísticas, encuestas de opinión y promoción de resultados. 

 La utilización de herramientas estadísticas dentro de la acción recurrente, establecida en 

la fase 5 (Fig. II.3.1), busca de forma objetiva y comprobable lograr demostrar las bondades de 

la aplicación del nuevo modelo en cuatro aspectos fundamentales:  

1.- Buscar de forma activa la planificación de actividades dirigidas a la satisfacción de 

la comunidad, respecto al mejor esquema priorizado de sus problemas, necesidades y 

expectativas reales. 

2.- Fomentar y orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la 

mejora continua, la ejecución de programas buscando siempre la eficiencia en el uso de 

los recursos asignados y la eficacia en el logro de los objetivos planteados, e 

introduciendo métodos de trabajo que permitan la culminación exitosa de tales 

programas.  

3.- Motivar a los funcionarios públicos, para que sean capaces de medir sus 

realizaciones y producir servicios de alta calidad en forma sostenida. 

4.- Crear un registro permanente y sistematizado de datos que permita la rendición de 

cuentas al Poder Público y al Poder Comunitario con la misma información y data.  

 Es por  ello que la aplicación de estas herramientas apuntan hacia lo que se conoce 

como la calidad de servicio y no solo afecta a los aspectos estrictamente técnicos, sino que 

también tiene su efecto en las relaciones del municipio o nivel(es) del Poder Público implicado 

(s) con sus comunidades y en lo que éstas esperan del nivel de gobierno, por lo que esta fase 



constituye, aunque en forma no directa, parte de las estrategias a seguir para asegurar el éxito 

del cambio de modelo de gestión del Poder Público. La Figura II.4.1 recoge en forma 

esquemática como se produce este efecto,  producto de una estrategia complementaria. 
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Figura II.4.1 El concepto de calidad de servicio logrado por el uso correcto de herramientas 

estadísticas y la promoción de resultados. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 El inicio del trabajo para lograr un cambio real, más allá del cambio paradigmático que 

se establece conceptualmente, está en la sistematización de la toma de información relevante, 

implícita y necesaria en la formulación de políticas públicas asertivas en tanto a satisfacer las 

necesidades priorizadas de las comunidades. Transformar esa información objetiva, veraz y 

oportuna en datos y llevar esos datos a un sistema de información que genere la base de la 

Planificación Estratégica, guiada por un proceso de evaluación continua de la gestión en base a 

indicadores precisos que midan el logro de las metas, los alcances progresivos de los objetivos 

planificados y la difusión de resultados, logros y la rendición de cuentas. Ello implica alcanzar 

en fases sucesivas el cambio de modelo que permite los diversos grados de interacción 

comunitaria, incluyendo la cogestión y el autogobierno, mediante la transferencia de 

responsabilidades, tal como lo establece el marco legal vigente. 

 La cuantificación será una de las operaciones más frecuentes, así como la sinopsis 

descriptiva, por lo que las herramientas estadísticas tanto descriptivas como inferenciales serán 

empleadas con mucha frecuencia, al igual que el diseño de indicadores del desempeño 

institucional en la ejecución de cada política articulada dentro del Plan Estratégico de Gestión 

Municipal. El muestreo, como alternativa puede generar resultados  precisos, tanto como el 

censo, pero existen algunas advertencias. Todas las muestras tienen un margen de error, ya que 

siempre existe la posibilidad de que la muestra seleccionada para la encuesta difiera de alguna 

manera de la población total. 

Todos estos datos provienen de eventos dinámicos, esto es, cambian con el tiempo, por ello hay 

que registrar la fecha en que se recoge todo dato como un metadato (dato sobre el dato), así su 

comparación en diferentes años o tiempos permite observar la variación del evento. 



La Figura II.4.2 sintetiza de manera general los tipos de herramientas y métodos estadísticos 

más utilizados en la investigación sociopolítica, en apoyo a la evaluación permanente de la 

gestión municipal y la emisión de los indicadores de desempeño en una gestión basada en la 

cogestión responsable. 

 

 

Figura II.4.2. Síntesis de la planificación de la colección y análisis de datos utilizando 

herramientas estadísticas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

II.5- El servicio de agua potable y saneamiento ambiental como factores de calidad de 

vida. 

Como ya se ha establecido en la Parte I, la disponibilidad de agua en cualquier lugar de la tierra 

depende en gran parte del patrón climático que impere en esa región. El municipio Andrés 

Bello, desde luego, no es la excepción. La Figura II.5.1 muestra el climadiagrama para el 

municipio, en el claramente se observa un patrón con dos períodos o estaciones climáticas. 

 Un período seco muy corto durante el mes de enero y una larga estación lluviosa 

durante el resto del año, con la peculiaridad de dos períodos superhúmedos, donde la 

precipitación promedio mensual superan los 100 mm, uno de  abril a julio y el siguiente 

de octubre a noviembre.   

 A partir del climadiagrama puede inferirse un magnífico potencial para la cosecha de 

agua de lluvias, dado el amplio intervalo con exceso hídrico, casi todo el año, con dos 

períodos superhúmedos muy favorables para tal efecto. 

Aun cuando este gráfico se refiere al balance entre precipitación y evaporación, sin duda puede 

inferirse fácilmente que no hay ningún período crítico que determine menor disponibilidad 

climática que incida  en una menor disponibilidad de agua potabilizable, por lo cual las 

estrategias para lograr un mejor servicio de agua potable han de tomar en cuenta este patrón.  

En la práctica, puede comprobarse una  hidrografía compleja en el municipio, al contener la 

cuenca alta de ríos principales como El Torbes, El Chururú y El Doradas y una serie de 



quebradas como La Ahuyamala, La Blanca, La Colorada, La Cordera, La García, La Honda, La 

Pedregosa, La Salomona y La Sabana, entre otras. 

 El agua como recurso muy abundante, se trata además de las cuencas altas de estos ríos, en la 

mayoría de los casos, por lo que Andrés Bello resulta un municipio cuyo territorio es clave para 

la conservación de agua en las regiones circundantes, él puede considerarse un nodo productor 

del recurso. 

SECO

HÚMEDO

SUPERHÚMEDO

DEFICIT
HÍDRICO

EXCESO HÍDRICO CON POTENCIAL PARA COSECHA DE AGUA

 

Figura II.5.1. Climadiagrama de Gaussen para el municipio Andrés Bello, mostrando una 

época seca y una época lluviosa.  Fuente: Modificado de INVESP-Acción Climática y Salud, 

Unión Europea, Fundación Tierra Viva (2021). Informe Final Municipio Andrés Bello.  Estado 

Táchira. 

  

Al considerar el agua potable es necesario hacer referencia a un sistema implantado y 

controlado para prestar el servicio. Es válida la pregunta ¿cómo opera  y cómo se gestiona este 

servicio? En el caso de la participación del poder comunitario, ¿Cómo sería la cogestión de este  

servicio? Habrá que evaluar los elementos relacionados a la gestión del servicio, lo que incluye 

la calidad derivada del tratamiento físico, químico y biológico, por otra parte, está el sistema de 

almacenaje y distribución, y aún más las posibilidades de reciclaje, si fuese necesario. Todos 

estos elementos es lo que al final conforman la calidad del servicio. Deberá tomarse muy en 

cuenta la planificación y la administración del recurso, así como todos los pasos inherentes al 

control de calidad, tal como lo muestra la  Figura II.5.2 con el esquema general de la estructura 

del servicio. 

En el municipio Andrés Bello, se deberá cumplir a cabalidad  esta estructura de la Figura II.5.2,  

permitiendo que la empresa Hidrosuroeste, como filial de Hidroven,  permita  la 

implementación de  los cambios estructurales planteado en el proyecto de Ley Orgánica para la 

Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Ambiental. Comenzado por la 

transferencia de responsabilidades al municipio, y este dando paso a la cogestión planteada con 

la comunidades organizadas a través del  modelo de gobernanza corresponsable planteado. Los 



planteamientos  en el mencionado proyecto de ley persiguen la reforma de la estructura 

institucional del sector a través de: 

 La transferencia real de la responsabilidad por la prestación de los servicios a las 

municipalidades a través de la creación de proveedores de servicios descentralizados 

(Unidades de Gestión - UG), cada uno de los cuales proporcionaría servicio a varias 

municipalidades. 

 La creación de un ente regulador (Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento - SUNSAPS), encargado de fiscalizar la puesta en práctica de la 

Ley, regular las tarifas y los subsidios al consumo, y desarrollar un sistema de 

monitoreo para el sector. 

 El establecimiento de un ente sectorial responsable por la formulación de políticas y los 

aspectos financieros (Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento - ONDESAPS), cuya principal responsabilidad sería la gestión 

de un mecanismo de financiamiento para las inversiones sectoriales seleccionadas, la 

formulación de políticas, y facilitar la prestación de asistencia técnica a los proveedores 

de servicios descentralizados, incluyendo asesoría respecto al establecimiento de dichos 

proveedores. 

 La creación de una empresa nacional de agua, responsable por la operación y expansión 

de la infraestructura regional de aguas. 

 El establecimiento de un Fondo de Asistencia Financiera (FAF) a fin de canalizar los 

recursos públicos hacia el sector bajo un marco de políticas consistente. 
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Figura II.5.2. Estructura operativa del servicio de agua potable. Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura II.5.3. Niveles de acción para la participación del poder comunitario en la gestión del 

agua potable en el municipio Andrés Bello del estado Táchira. Fuente: Elaboración Propia. 

 La organización interna estará dirigida a construir un Plan Estratégico de Acción 

Concertada (PEAC) en cogestión con la municipalidad, el cual  requiere  recopilar la 

información de los usuarios en todos sus poblados y analizar otras alternativas 

complementarias (Figura II.5.3.).  

 

La organización interna (comunidades del mismo municipio) estará dirigida a construir un Plan 

Maestro de Trabajo Municipal que requiere  recopilar la información de los usuarios en la 

parroquia y analizar otras alternativas complementarias.  

A tal efecto,  se debe seguir la metodología presentada en la sección II.3 de este manual. A 

continuación se listan una serie de informaciones necesarias para poder elaborar la base de datos  

requerida en poco tiempo, a bajo costo y con un grado suficiente de confiabilidad para tomar las 

decisiones de priorización y diseño de soluciones.  

1. Utilizar el mapa imagen del municipio con la distribución de la población 

 

2. Llevar e ese mapa la información de la red de distribución por tuberías y las zonas con 

usuarios sin aducción al sistema 

 

3.  A través de los voceros comunitarios se hará un censo por calle, para determinar por 

cada    vivienda las formas de: 

a.  Almacenamiento,  

b. Volumen del gasto de agua mensual (de enero a diciembre),  

c. Modalidad y frecuencia con que se recibe el agua, 

d.  Opinión de los ciudadanos sobre la calidad del agua (olor, turbidez, sabor), en 

cada época (sequía y lluvias),  

e. Si han padecido diarreas u otras enfermedades asociadas el agua de consumo.  

 



4. Obtener de cada familia en la comunidad la valoración sobre la importancia de tener un 

servicio de agua potable eficiente y eficaz. Esta opinión es subjetiva, pero se cuantifica 

si cerramos la pregunta a tres categorías. Por ejemplo; buena, regular y mala para 

obtener los % de cada una como indicador.  

5.  Por otra parte,  cómo es la calidad del agua que recibe y cual desearía que fuese esa 

calidad. Calidad Actual / Calidad Deseada nos permite tener el indicador primario. 

De esta manera tendrá  por cada sector, los indicadores básicos de satisfacción, tanto del 

servicio como de la calidad del agua que se consume. En la medida de lo posible, esta 

información debe ser llevada a un formato electrónico, tal como se expresa en el capítulo 

de la metodología, para ello se recomienda el uso de una hoja electrónica tipo Excel o 

equivalente. En formatos más avanzados, la comunidad junto al municipio podrán utilizar 

herramientas como los sistemas de información geográfica (SIG), pero desde el inicio, 

cada registro de información levantada, aun en formatos manuales, debe recoger la 

localidad, tal que se pueda ubicar en el mapa que se viene utilizando. 

En la fase de diseño y construcción de las soluciones, se basará en un modelo sencillo que 

apunta a la satisfacción de los usuarios en cada categoría de usos del agua potable. El 

modelo parte de la base de que existen fuentes disponibles de "agua limpia", potable o 

potabilizable según se requiera, por el otro lado, existen los usuarios que demanda el 

líquido y generar una demanda que se ejecuta o satisface mediante el consumo en cada 

categoría. La Figura II.5.4, esquematiza el modelo a seguir. 
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Figura II.5.4. Modelo lógico de base para determinar las demandas necesarias para cada 

sector de los consumidores del agua potable. Fuente: Elaboración Propia. 

 Del lado izquierdo del esquema en la figura, aparecen todas las fuentes posibles de agua 

para el municipio Andrés Bello, la más importante, cuantitativamente, seguro será el agua 

por aducción al acueducto, y en teoría, se complementará con las otras categorías para 

satisfacer la demanda óptima necesaria. De tal forma que se planifique a través del año 

cuanto serán los volúmenes máximos, mes a mes, aportados por cada categoría.  



Del lado derecho del esquema, están las demandas, la actual que habrá que determinar para 

ver cuánta agua se requiere y cuanta es posible satisfacer si se suma al volumen por 

aducción, las  categorías restantes. Esta contabilización ha de hacerse al menos cada mes, 

ya que es un proceso dinámico y de acuerdo al climadiagrama  podría cosecharse agua de 

lluvia casi durante todo el año, las fuentes de agua subterránea, por otra parte, deben 

manejarse bajo un esquema de conservación que tome en cuenta el tiempo de recarga de 

los acuíferos, y la escorrentía, particularmente de origen fluvial,  podrá acumularse cuando 

se den lluvias que la generen. 

Será igualmente necesario, la utilización de nuevo del mapa para establecer los puntos de 

captura, la colocación de dispositivos de cosecha, la evaluación de sitios para mini represas 

en la red de acueductos rurales y la priorización de sitios de acuerdo a la densidad de 

usuarios, los sitios estratégicos como  escuelas, dispensarios, CDIs, bomberos y defensa 

civil, etc. De esta forma se podrá establecer en la solución un plan maestro de suministros 

mínimos programados mes a mes y las alternativas posibles para llegar a cubrir la demanda 

óptima requerida.  

El esquema muestra también una demanda potencial, ella depende de los planes futuros 

que seguro  tendrá iniciativas de desarrollo que generen un crecimiento en la demanda de 

agua potable y agua limpia, aquí podrá incluirse el reciclamiento de agua, hasta ahora no 

contemplado, y la construcción para mini represas en la red de acueductos rurales, 

ubicados estratégicamente de acuerdo a los sitios de la demanda. Sin embargo, los diseños 

finales de las soluciones deben apegarse a la metodología ya explicada, dado que se 

requiere una solución global.  

 

SECCIÓN III  

III.I Desafíos de la participación comunitaria en el municipio Andrés Bello 

1. Identificar las necesidades de formación y capacitación para la participación 

comunitaria en la gestión de la relación clima, agua, salud (los planes de desarrollo local 

como instrumento base). 

2. Determinar las necesidades de formación, capacitación, para fomentar un uso racional y 

consciente de un recurso cada vez más escaso (conocer los impactos de la variabilidad y 

el cambio climático en la relación clima, agua, salud). 

3. Identificar las necesidades de formación, capacitación, para el correcto uso, 

almacenamiento y potabilización del agua para la prevención de enfermedades de 

origen hídrico. 

4. Identificar los sectores, con las peores condiciones en términos de calidad y eficiencia 

de los servicios, falta de agua, acumulación de desechos sólidos,  que pueden propiciar 

condiciones favorables para las enfermedades infecciosas de origen hídrico,  así como 

para la reproducción de mosquitos y/o vectores de enfermedades metaxénicas. 

5. Promover iniciativas comunitarias formativas y campañas informativas, que incorporen 

la población escolar y estudiantes de bachillerato, grupos de mujeres organizadas y 

otros grupos comunitarios.  

6. Evaluar la necesidad de una gestión mancomunada de las disponibilidades hídricas con 

los municipios que integran el área metropolitana de San Cristóbal, para contribuir a 



mejorar  la gestión de los sistemas de aducción y potabilización que dependen del 

Acueducto Regional del Táchira operado por Hidrosuroeste, así como  las redes 

eléctricas de respaldo de estos sistemas, en pro de la integración de comunidades, 

instituciones y municipios, por un objetivo común: La gestión eficiente de la relación 

clima, agua, salud.  

7. Investigar los Impactos del cambio climático sobre el régimen hídrico y las 

disponibilidades hídricas, así como la relación clima agua salud. 

8. Contribuir al Desarrollo de políticas públicas dirigidas a cumplir los 17 objetivos de la 

Agenda 2030, particularmente el   número 11: "Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles". 
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