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INTRODUCCION 

In desarrollo econ6mico de los países se refleja en el bi ' ll 

estar de sus habitantes a través de la satisfacci6n de l as 

necesidades básicas que deben ser cubiertas por el Estado , 

como una funci6 n social, mediante la planificación de una 

mejor distribución del ingreso que permita incrementar los 

niveles de educaci6n, vivienda, alimentaci6n y la salud en 

todos los sectores de la población. 

La coyuntura política y social que existe e n El Salvador , 

tiene su origen en la marginación de los sectores populares 

ala consecución 'de los medios par~ satisfacer sus necesida 

des básicas y mejorar sus condiciones de vida. Esta situa-

ci6n p e rmiti6 el surgimiento de ideologías reformista s e n 

los sectores afectados para modificar l a estructura econ6m! 

ca y polític a que ostenta la clase dominante representado 

por un sector pequeño de la poblaci6n. 

La profundización del conflicto bélico a partir del año 19 7 9, 

ha modificado la estructura demográfica .del país por la con 

centraci6n de un ma yor número de habitantes en ias áreas ur o 

banas que buscan proteccci6n d e l conflicto. 

El área metropolitana de San Salvador es la que ha absorbi-
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do a un mayor número de estos habitantes, g e nerándose un 

crecimi ento desordenado de su poblaci6n en forma de colo

nia s ilegales y zonas marginales que demandan de mejores 

condiciones de salubridad. 

Un"a de las necesidades básicas que deben ser satisfechas en 

forma eficiente, es la de los servicios de acueductos y al

cantarillados sanitarios por la importancia que tiene para 

el desarrollo econ6mico y social de los países. 

En El Salvador, la demanda de estos servicios so ha incre

mentado en los últimos diez años en todo el país, pero esp~ 

cíficamente en el AMSS. Se ha considerado para nuestro tra 

bajo de investigaci6n, el área metropolitana de San Salva

dor porque eh ella se ehcuentran ubicadas las mayores acti

vidades comerciales, culturales, econ6micas y financieras 

de l país, esto hace que se dé una mayor concentraci6n pobl~ 

cional en esta área que agregado al flujo migratorio de ha 

bitantes que vienen de las zonas conflictivas, por lo tanto 

l a dotación de estos servicios en el AMSS se hace más difí

cil por la escasez del recurso y el incremento de l a pobla

ci6n tal como se p lante6 en nuestra hip6tesis N~ 1. 

D~ntrü d ' lo s ob ' etivos generales. pretendemos d e t rmin r 

si la poblac i6n de los distintos estratos sociales. satisfa 

ii 



cen adecuadamente las necesidados de acueductos y alcantar ! 

llados, pero es necesario identificar los principa les p r o

blemas que afrontan estos servicios en el AMSS¡ analizar el 

comportamiento actual y futuro d e la disponibilida d del r e 

curso hídrico. (Hip6tesis N~ 2) 

En los objetivos específicos, se hace necesario conoc e r si 

los recursos econ6m±cos y financieros con que cuenta la ins 

titución e ncargada de administrar estos servicios, son suf~ 

cientes para satisfacer la creciente demanda de acueductos 

y alcantarillados . De esta situación surgió el planteamie~ 

to de una t e rcera hip6tesis. 

Para el presente estudio econ6mico y social de estos servi

cios en el AMSS fue necesario desarrolla r cuatro capítulos, 

para formular las conclusiones y recomendaciones necesar ias , 

en un quinto capítulo. 

En e l capítulo 1 se analiza la situaci6n de los mismos den

tro de un marco te6rico para conocer los antecedentes de có 

mo se han v e nido conformando estos servicios a travé s de 

l as distintas administraciones, partiendo desde un sistema 

rudime nta rio para sat isfacer las necesidades de agua, post~ 

riorme nt c , la i mplementación de cafierías de hierro fundid o 

p ra mejorar 1 sistema . La importancia que se d a es t os 

iii 



servicios para el desarrollo económico y social está inmer

so en el análisis de los distintos modelos e conómico s que 

se han experimentado en El Salvador. El modelo de desarro

llo hacia afuera que fue diseñado para consolidar el poder 

económi o y político en la oligarquía terrateniente monocu! 

tivista, que sent6 sus bases en la exportación del café, s e 

die ron cambi o s administrativos y se ampl i6 la dotaci6n de 

l os s e rvicios de acu eductos y alcantarillados en menor por

c e nta je que en el modelo de desarrollo hacia adentro. Este 

mode l o d e sustitución de importaciones le dio más importan

ci a es t o s servicios debido a las necesidades que tuvo l a 

industri a d e l a construcción y las demás actividade s d e l a 

economía, se descentralizan la administración, operación y 

ma nte nimie nto de los acue ductos y alcantarillados sanita

rios para darle a utonomía propia a través de la Administra

ción Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

En este c a pítulo s e consideraron los diferentes plane s d e 

gobierno que incluía el mejoramiento y ampliación de e sto s 

s ervicios. 

El comportamie nto actual que tienen ·estos servicios, se ana 

liza en el capítulo II a través de un diagnóstico de lo s 

mismos p a r a evaluar la satisfacci6n de las necesidades de 

agua pota ble y de a lcantarillados sanitarios, de la pobla-

iv 



ci6n de AMSS, considerando los antecedentes de la variabl e 

poblaci6n, recursos financieros y la producci6n de agua, p~ 

ra determinar la existencia de una población que no tiene 

el servicio por conexión directa y la insatisfacción de los 

habitantes que tienen cafierfa domiciliar con un servicio de 

acueducto deficiente. 

En este capítulo se determin6 que los recursos económicos y 

financieros no son suficientes para cubrir los costos de 

operación y mantenimiento de estos servicios; hipótesis 

planteada en e l a nteproyecto. 

La situaci6n futura de los servicios de acueductos y alcan

tarillados en la poblaci6n del AMSS, fueron proyectados en 

el c a pitulo 111. La importancia de estas estimaciones con

siste en la problemática del 'crecimiento desordenado d e es

ta pobla ción que tiende a generar un desequilibrio c o n la 

existencia de los recursos para el año 2000, por tanto, se 

presenta en este capítulo la proyecci6n de todas las varia

ble s vinc uladas en la satisfacci6n de las necesidades d e es 

tos servicios. 

En el capítulo IV se hizo una evaluación económica y socia l 

utilizando una metodología dirigida a ,la poblaci6n que no 

tiene conexión domiciliar y la que está servida directarnen-
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t e con acu eductos y alcantar~llados, por lo t a nto s e d e t er 

minó una muestra para cada población para poder detec tar 

los distintos problemas que afronta los habitantes d e l AMSS 

por medio de encuestas y conocer el grado de satisfacción o 

insatisfacción de estas necesidades. En este capítulo se 

pudo comprobar la hipótesis secundaria que planteamo s e n e l 

anteproyecto en donde afirmamos que los sectores de me nores 

recursos económicos no satisfacen adecuadamente las necesi

dades de acueductos y alcantarillados que la sustentamos e n 

la investigación de campo realizada. 

Las Conclu sione s y Re comendaciones fu ron po s ible s d - s~uGs 

de concluir los cuatro capítulos anteriores utilizando un a 

metodo l ogía analítica que nos permiti6 conocer las cau sas y 

l os efectos para dar opiniones que a criterio de grupo con

sideramos los más relevantes de la problemática que nos mo

tiv6 hacer el presen~e estudio. Nuestras recomendaciones 

llevan implícitas la posible solución a corto, mediano y 

largo plazo para mejorar la cobertura, eficiencia y calidad 

del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario qu e 

ayuden a preservar la salud de la población a través de me

jores condiciones de salubridad e higiene ambiental. 
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CAPITULO I 

rlffiRCO TEORICO 

¡. I~portancia de los Servicios de Acu eductos y Alcantari

llados Sanitarios. 

Las condiciones sociales y econ6micos de un país se pu~ 

den ver reflejadas a través de las características de 

un sistema de suministro de los servicios de agua pota

ble y alcantarillado sanitario, donde éstos ejercen una 

influ ncia notable sobre e l nivel de saneaniento d 1 an 

biente, salud de la poblaci6n y los cambios socio-econ6 

micos de la comunidad. 

El P pe l princ ipal del acueducto está manifestado por 

l a rCGucci6n de índice de morbilidad y mortalidad de 

origen hídrico, ya sea por l a función dir e cta del s um i ··· 

nistro de a gua sin agentes patógenos y sustancia c qu~ ~ 

c as , o bien p or la funci6n en forma indirecta del agua 

disponible para el aseo per~onal y doméstico. 

Asimismo se puede manifestar que con s610 el h e cho de 

disponer del agua, tiene una notable influencia sobre 

el nivel social de una población ya que ésta contribuy ~ 

a su bienestar. Por otra parte, los servicios de acu e 

ductos y alcantarillados generan efectos positivos en 
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el crecimiento económico y social del país, por la par

ticipa ción que tienen en forma directa e indirectamente 

e n el proceso productivo de los diferentes sectores d e 

l a e c onomía 

2. AJl t e cuJentes de la conf ormaci6n d 1 ahastecimiento de 

Agua Potab l e v Saneamie nto. 

A finales del siglo XIX, se da una innovación tecno16g~ 

ca en el p roceso productivo que origin6 una r e voluci6n 

industrial en los países europeos y otros, que acelera 

ron el crecimiento de sus poblaciones donde se concen

traba la industria. Esto fue agudizando las necesida

des de agua potable, tanto para satisfacer la demanda 

de la poblaci6n como para la industria que s e accionaba 

a través de vapor. 1/ 

La s ciuda~es antiguas contaron con un sis t ema d e drena

je durante siglos, pero este sistema era usado p ara co~ 

ducir l as grandes corrent adas de aguas lluvia s . A Ei n ;¡ 

l e s del siglo XIX, el sistema de alcantarillado sanita 

rio se transformó en un sistema ace ptado de limpieza m~ 

nicipa l, y a que el uso de los drenajes existentes a mi

tad del siglo, para desechos fecales y otras clases, e s 

tuvo prohibido. 

11 Libro I ngenierí a Sanitaria y de Aguas Residual es , Clerrel1Ss Herschell. 



El si stema de alcantarillado sanitario, hace cuando se 

c rea e l sistema de drenaje combinado, es decir que el 

3 

d el , l j c e x i s t e nte, será usado para conducir agu as p lu

v ia l (: s, agua s negras y residuales; surgiendo e n este c~, 

s o , e l problema de una sobrecarga en la capacidad r~c eE 

tora de los colectores usados en esa época. 

En El Salvador antes de 1860, el abastecimiento de agua 

se obtenía d irectamente de fuentes naturales tales como 

pozos, ríos, quebradas, ojos de agua, etc., a partir d 

esta fecha se introduce en la ciudad de San Sa l vado r un 

serv icio de abas tec imiento de agua a través c e cañer Íél !.; 

de arcilla que tra sportaba el agua desde las fuent e s na 

turales hasta la ciudad. 

Los ade lantos tecno16gicos de la industria me talGrgica 

pe r mitió la producción de hierro fundido a ']réln e ~-; C , 1 "'1; 

~; i t ua ' i6n uG S J.provech6 en e l pa í s para .importa r c::;h~ 

tipo de cañer i a a bajos precios para sustituir la s de 

Jrcilla , mej o rando no t a bleme nte el s ervicio. 

A fines del siglo XIX , la administraci6n de lo s servi 

cios de agua p o t a hl e yaguas negras , es t aba n a cargo de 

la s juntas de fomento establecidas en las principales 

ciudades del país. 

En la ciudad de Santa Ana, la Junta de Fomento fue crea 

da por decre to gubernativo del 28 de setiembre de 18 94 , 



cuyo objetivo era controlar y mejorar el servicio de 

agua potable. 
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En la ciudad de San Miguel esta Junta fue constituida 

por decreto gubernamental del 18 de julio de 1899, y s u 

principal objetivo fue de ampliar y mejorar tales servi 

cios . 

En la capital, la Junta de Fomento fue creada por decr~ 

to legislativo del 11 de abril de 1901, con la finali

d a d d e increme ntar el servicio d e agua potable y alca n 

tarillado. 

Esta Junta fungió hasta 1931, la que fue sustituida por 

la Sección de Servicios de Agua de San Salvador, poste- o 

riorme nte se creó en el Departamento Técnico de Hidr~u

lica y Sanidad,. que dependía de la Dirección General de 

Obras Públicas y ésta a su vez era una depende ncia de 

la Secretaría de Gobernación, Fomento y Beneficencia, 

A pa rtir de 1939 los servicios de agua fueron adminis

trados por la Alcaldía Municipal de San Salvador, y po~ 

t eriormonte , l as sigui ntes ciuda d es dond ex i st í a n l as 

Juntas d e Fome nto; entregaron la administración de l ser 

viciu du a gua p o t ab l e y agua s n e gra s a su s respectiv ~ ~ 

mun i cipa lidades. 

Las primeras fuentes que se usaron para el aba stecimie n 
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to de agua potable en las principales ciudades del país, 

fueron: 

En la ciudad de San Salvador, los manantiale s situado s 

al sur de la ciudad e ntre los cuales se encontraban, l a 

Danta Vieja, . Ilohuapa y Monserrat. 

En la ciuda d de Santa Ana, se captaba el agua d e la 

fuente conoc i da como El JVlolino, que estaba situado en 1;)" 

afueras de l a ciudad. 

En San Miguel, la fuente de Moncagua fue la principal, 

ubicada a 8 Km. d e l a ciudad, la que aún es exp l o t ada a 

la fecha , para a bastecer algunas zonas de esta ciudad . 

Como v e mos, los tres centros urbanos guardan similitud 

en el desarrollo y administrac i6n de sus acueductos, es 

por e so que en la década d e los 40, el Depar t amento Té~ 

nico de Hidráulica y Saneamiento mencionado anteriormen 

te, se transform6 e n e l Departame nto de Hidráulica y Sa 

neamiento. '!:./ 

Lo s servicios de acueducto y alcantarillado han e stado 

inmersos en los diferentes mod e los econ6micos, que se 

d~sdrrollaron en el país, d esde el siglo XII I , en donde 

~/ Diagn6stico del sector y propuesta del Plan, julio de 1984 , ANDA. 
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se construye ron los primeros sistemas de acueducto a 

través de c a ñ e rías d e arcilla, que posteriorme nte s e 

s u s tituyeron por cañería de hierro fundido, siendo el 

mode lo econ6mico de sustituci6n de importacione s 1 q ue 

J d a má impo rt a nci a a e s tos servicio s. 

3. Mode lo s de De sarrollo Econ6mico 

El subdesarrollo econ6mico en que se encuentra la mayo 

r ía de los paíse s de América Latina, se caracteri za es 

pecialmente por mantener una estructura econ6mica depe~ 

diente del s e ctor agropecuario, una alta concentración 

del ingreso y una gran dependencia d e l sector externo. 

Dentro de esta situaci6n se encuentra El Salva dor, en 

el cual se pla nte6 como objetivo principal lograr en 

pr imera ins t a ncia, el crecimiento econ6mico p a ra luego 

alcanzar el d e sarrollo económico, para la obtenci6n d 

es t e c recimiento, l a inve rsión pGblica y privada ha ad

quirido una e norme importancia por su efecto multiplic~ 

dor, aurne ntando la capacidad productiva de la economí a , 

lo que representa mejores ingresos y mayor demanda. 

La conforma ción de la estructura productiva del país 

fu e producto d e la inserción de la economía salvadoreña 

en el come~cio internacional, a través del sector agro

expor t ador, qu e ha sido el sector dinamizador de los 
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otros sectores productivos; esta situación condicion6 

una forma de producci6n monocultivista que originó una 

estructura de tenencia qe la tierra en manos de una cla 

se social dominante en los aspectos sociales, econ6mi-

cos y políticos que no permitieron una justa distrihu-

ci6n d e l ingreso naciona l, lo que generó una estratifi -

caci6n muy marcada de clases sociales. 

3.1 Modelo Económico Agroexportador 

En El Salvador, al igual que en la mayoría de los pa~ 

ses latinoamericanos, la oligarquía ha determinado el 

poder económico y político en funci6n de sus propios 

intereses para mantener una estructura productiva ba-

sada en un modelo de desarrollo hacia afuera que se 

consolida con el cultivo y exportaci6n del café a pa~ 

ti r de 1880, creándose con esto, las condiciones que 

permiten que se consolide en el poder la oligarquía y 

con t::!llo, un el finido sentido dG clase '. l/ 

Es opor tuno observar que el crecimiento hacia afuera , 

imp lfcito en la producción primaria monocxportGdnrQ 

en El Sa lvador, no era el más fácil, sino el único p~ 

sible para la época y las condiciones internac i ona l e s 

11 Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano. Edelberto 
Torres Rivas, p. 13. 
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impuestas por las econom1as centrales en la fase de 

expans i6n manuíacturera~ Sin t e cnología propia ni ca 

pital disponible, el único camino por recorrer era e l 

comercio internacional a través de una producción agr~ 

ria de fácil cultivo interno . . Con la introducción 

del cultivo del café, la economía de El Salvador qu e 

da inmersa de un modo subordinado dentro de la divi

sión internacional del trabajo, sujeta a la inestab i 

lidad propia del capitalismo mundial, exponiéndose a 

los auges y crisis de los países centrales. 

Una vez consolidado el poder económico que se funda

menta ert la tenencia de la tierra y en l a economía 

agraria de exportación, automát icamente se afirma al 

Estado cómo una expresión d 1 poder ~ptrntA~n pnr ll nn 

clase que favorece a las necesidades d e e xpans i6n del 

capitalismo mundial. 

El excedente generado fuera d e l área c e ntroamericana 

hizo que la clase en el poder mantuviera marginada a 

la gran mayoría de la población, y esa falta de vi 

sión caus6 los desajustes sociales que repercuten 

fuertemente en El Salvador en 1932; por otro lado, l a 

baja de los precios del c afé en 1897, 1907 Y 1920 en 

los mercados internacionales, se manifie~tan en deso

cupación c ampesina , moratoria, endeudamientos inter-
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no s y xte rnos , que se traducía en crisis fiscal es y 

monetarias, que a su vez terminaban por afectar al Es 

t ado y a toda la economía . !/ 

E l esqu ema desarro llado basado en l a expansión d e 1 

economía agraria estuvo condiciona do por las propias 

limi t aciones de este sector productivoj el resultado 

de esas e t a pas de depresión fue causa para una c re-

ci e nte concentración de la tierra en mano s de la oli-

garquía. 

Con la gran depresión de lo s 30, se marca una e t apa 

en la que se agudizan las contradicciones de tipo in-

t e rno y dej al descubierto l a s debilidades del mode-

l o de desar rol lo hacia afuera; muestra d e ello es q u e 

en e l pa ís los efectos sociales agudizaron el c u adro 

0 81!0 1:'.:1 l do l a crisisj e l d e salojo de tie rras y el dc~ 

e mp l eo rural fueron más graves, que lo s demás países 

ele Ce ntro Amé rica por lo pequeño d e l territorio y por 

b::: l l: r una mayor pob lación. 

De p u é s d e la Segunda Guerra Mundial se amplí a p a u l a -

.tina me nte la participaci6n popular y la configuración 

de fuerzas de presión que empujan hac ia un cambio q u e 

y Interpretación del Desarrollo Social Centroarnericano. Edell..'Grto 
Torres Rivas . 
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modifique sustancialmente l as causas que hicie ron d e 

una crisis pasa j era una situaci6n d e pro l o ng a d o est a D 

camiento económico y social. 

El r e s quebrajamiento del e quilibrio tradiciona l del 

poder expresado por la creciente i nquietud social que 

se enc ontraba- estrangulada por el autoritar ismo d e 

Estado y cuyo descontento se planteaba en torno a l a 

instaurac ión de la liberta d; re speto a lo s derechos 

humanos, instauración de la democracia y todo ello 

con el fin de anular el poder olig&rquico y sustituir 

lo por el poder de una burguesía naciente. ~/ 

Consecuentemente, con el fin d e la guerra $e dinamiz 6 

e l comercio interna cional, e levando nuevamente l o s 

precios del café; pero un nuev o modelo de inte r p r e t a-

ción de la realidad nacional se a b r i6 p a s o , r~oponj 0n 

el l a inelusl::.rializa ei6n ue l éUllle r c iu ~xte:r .Lor c01l1 0 uJ..> 

j e tivos nacionales, de forma tal, que l os hechos po s-

teriores empujaron ha cia la industr i alización que , en 

la década de los cincue nta , s e convi e rte e n s inónimo 

de desarrollo, modifica ndo en tal sentido la din&mica 

y la orientación de l a actividad estatal, de las cla-

ses sociales y sacre todo, de los factores e x ternos 

del poder. §/ 

V Interpretaci6n del Desarrollo Social Centroamericano, pág. 185-186, 
Edelberto Torres Rivas. 

§/ Idem. 
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En el modelo de desarrollo económico hacia afuera, s e 

inician los primeros sistemas de abastecimiento de 

agua potable a través de cañería de hierro fundido, 

lo que p e rmiti6 un mejor desarrollo en las actividade s 

sociales y econ6micas de las clases que ostentan el 

poder econ6mico y político. 

En la inserción de El Salvador al mercado internacio~ 

nal a través de la exportación del café y otros pro

ductos agrícolas durante el período de la post guerra , 

la economía experimenta un acelerado proceso de crec~ 

mi e nto que no sobrepasa la barrera del sector externo, 

impidiendo el desarrollo de los otros sectores de la 

ac t iv idad econ6ffiica. 

Es t e modelo fue incapaz de superar el atraso d e l paí s 

que en los afi os 50, a consecuencia de l a er ioi! ; ]c l 

s e ctor e x portador se incrementa el índice de d e sem

p180, las e nf e rmedades cr6nica s del país, s e r estrin 

ge e l crédito, se fuga el capital y la actividad e co

n6mica entra en receso. .Todo esto repercute en movi 

mi e ntos políticos que provoca la caída del gobi e rno. 
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la crisis del modelo agro-exportador primario, identi 

fica nues tra economía como d ependiente y vulnerable 

sujeta a cuotas y precios del mercado interna cional. 

3.2 Modelo Econ6mico de Sustituci6n de Importacione s 

Este nuevo mode lo econ6mico de sustituci6n de import~ 

ciones requiera cambios estructurales en la distribu

ci6n del ing reso, pero en la realidad, este modelo s6 

lo resuelve momentáneamente la disminuci6n de la t a sa 

d e desempleo me jorando e l crec imiento económico de l 

p a í s . Este modelo conduj o a un proceso de industri~ 

liz a ci6n con tecnología import a da y programas d e acu~ 

ductos y alcantarillados, vivie ndas e n los c e ntros ur 

ba nos , e l e ctrificaci6n rural, mejoramiento de l as tie 

~ .L- d _; , L! Le. y ad m~s, se establecie r on in s ·ti tuc i one :s 

a ut6 nomas tales como ANDA, ANTEL, ABC , FNV¡ se re' c 

tructura e l INSAFOCOOP con e l fin de descentr a lizar 

l as decisiones y administrar los diferentes programas. 

El sector más favor e cido fue e l de l a vivienda en casi 

t odas l as ciudade s importantes y el cre cimie nto e n e l 

.:h L! 111 \ LropoLL Lll llil 11ll sido ilculu.L\.ldo [tlvorucl ~ JlLl u ~: 1 

emp l e o relativamente alto en la industria de la cons -

trucc i6n. 
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Se dio un proceso de modernización en las ciudades más impor 

tantes, los préstamos fueron inver.tid09 en un gran lorcunta-

je en infraestructura, se incrementaron las redes de acueduc 

tos e n las ciudades más importantes, se construyeron alcanta 

rillados para la evacuación de aguas lluvias y residuales, 

p e ro no en la misma proporción que los acueductos. 

El modelo de sustitución ue importaciones permitió - un proce 

so ac l e rado en el sector industrial en el decenio del 59 a l 

69 , el producto generado por este sectoD se duplicó de 185.5 

millones de colones a 466.2 millones , su ~articipación e n 1 

economía fue del 14 % que tenía en los primeros años, ~asó a l 

19.6 % en 1969. ~/ 

~l país experiment6 un crecimiento económico acelerado nero 

gran parte del porcentaje generado por el sector industrial 

se fuga hac ia el exterior vía importación de insumos sobreva 

lorados , o en concepto de retribución a la inversi6n extran-

jera (utilidad e intereses ) y a la ~arte que le correspondía 

al" empresario nacional en concepto de utilidades) es inverti-

da en otros s e ctores (financiero y comercial) y para com~rar 

artículos s untuarios fuera del área para su uso personal. 8/ 

y 
8/ 

Impulso y Crisis de l Desarrollisnn en El Salvador, pp. 12 Y 85 
P,afael Nenjívar. 
Impulso y Crisis del Desarrollisno "en El Salvador, pp. 29, 52 
Rafael Henjívar. 
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Crisis de l Mode lo d e Sustitución de Importaciones 

Este mode l o experime ntado por los p a íses c entroam r ica-

nos con e l nombre de inte graci6n c entroamericana tuvo !;u 

auge en los ~ños de l 66 al 68 pero e ntra e n c ris i s en 10 

medida que se d a una compe t encia entre los mi smos ~af 

ses c entroamerica nos, q ue producen e l mi smo p r oducto para 

e l mismo mercado, la fuga de capital hacia el exterio r 

que ocasiona problemas en la Ba lanza de Pagos d e todo s 

los países del área¡ el merc a do centroamericano se vuel -

ve estrecho,al no existir poder de c9m~ra de los consumi 

dores d ado q u e la distribuci6n d e l ingre so es extrema-

dame nte d es i g ual. 

La estre chez de l mercado ac e ntúa la comnetencia e ntre 

productores y es una situaci6n q u e no se r s u e lve con 

los precios, l a calidad del producto q ue hubies e favor e -

cido a l c o nsumidor c entroamerica no, por e l contrario, se 

quizo reso lver con mecanismos públicos de cada gob i erno , 

cierre de f ronteras , impu es tos espac iales , obstáculos ad 

min1strativos o condiciones ante los organismos d e inte-

grac i ón . ~/ 

9/ Imp ul so y crisis del Desarrollismo en El Salvador, pp. 
29 , 52, Rafae l Menjívar. 
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En el modelo de sustitución de importaciones , por l a s 

mismas neces idades de la industria, la construcción, 

el comercio y el incremento de la población, se l e dio 

más importancia a los servicios de acueductos y alcan

tarillados sanitarios que en el modelo anterior; se 

crea la Administraci6n Nacional de Acueductos y Alcan

tarillados como una inst i uei6n a t6nomn co n e l pr p6 -

sito d e c e ntralizar las actividades de abastecimie nto 

de agua po table y alcantarillado sanitario. 

Para la cons e cución de estos fines e l estado decretó 

l eyes para la conservación y el uso adecuado de los re~ 

curs os naturales como el decreto 149 publicado en el 

Diario Oficia l Na 156, tomo 47 del 15 de julio de 1 954, 

que d e clara de utilidad pública y de propiedad nacional 

lo~ manto s de agua potable ubicados en e l s ubsue lo del 

territorio y prohibe a los particulares la a pertura d o 

pozos s in previa autorizaci6n del Poder Ejecutivo e n 1 

~amo correspondiente. 

En la práctica, este decreto ha sido violado constante

mente por el sector privado que perfora sus p rop ios po 

zos para explotar en forma irracional los ma~tos acuífe 

ros del subsu e lo sin que las autoridades compete nt es 

aplique n l a menc ionada l ey, haciendo más difícil la c o n 



servación y el suministro de agua potable a la mayor 

parte de la población. 
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Con el decreto 22, publicado en Diario Ofici a l N~ 29, 

tomo 242 del 12 de febrero de 1974, se esta blece en el 

p a í s la primera zona protectora del suelo en las área s 

d 1 vo l cá ri d e San Sa lvador, e l c e rro Sa n J a cinto y la 

sub cue nca d e l lago de Ilopango. Sin embargo, este de 

c r e to no s e ha cumplido, ya que e n la actualid ad ex iste 

na de fores tación irracional en estas áre as por e l con s 

tante cre cimi ento urbano. 

También s e e stablecie ron leyes que rigen la actividad 

de las inst ituciones que administran estos s ervicios, 

tales como ANDA, PLANSABAR y las Alcaldías Municipales. 



4.Plariifica¿ión global de los servicios d~ Acueducto ~ Al 

cantarillado Sanitario ~n El Salvado r . 

Desde inicios de la década de los años sesenta en que 

lil ilC Li viduc1 uCUn6ltllCd <::!~ or ien tacla e ll f ullt: i6n Ul:! Id tllU 

dernización de las estructuras productivas, e l sector 

público pasó a formar parte de un papel decisivo como 

promotor de l desarrollo económico y social a través d _ 

l a impl ementación de medidas reformistas en la admi nis

tración pública, creando nuevas instituciones de apoyo 

y ampliando programas de infraestructura física. 

En ese entonces, surge la formulación de los primeros 

planes globales de desarrollo económico en los cuales 

los servicios de acueducto y alcantarillado son conceb~ 

dos como una necesidad prioritaria de interés social, 

'por lo que se crea una institución especializada en el 

mantenimie to y operación d estos serv icios ; es as! co 

mo se asignaron recursos para implementar programas y 

proye ctos de acueductos y alcantarillado sanitario, que 

t e ndieron a fortalecer a la mayor parte de la población 

salvadoreña' . 

Con e l propósito de continuar apoyando el desarrollo 

d~l mo e l0 de sustituci6n de importaciones; en lo refe-
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r e nt a l sector agua potable y alcantarillado; e n e l 

p l a n d 1968-1972, se plantearon dos objetivos importa n 

t es ; los cua les cons istían en ext e nder y mejorar e l s 'r 

vi cio de acue ducto para la población urbana y rural; 

extender y me jorar e l servicio de alcantarillado a la 

poblaci6n u rbana. En el p lan de 1 9 73-1977 se manti e n en 

los objetivos d e l plan anterior, por lo que la ~olítica 

de se!]uir desarrollando este sector se prolons a par a 

e l quinquenio d e 1978-1982; y · se introduce por primera 

v ez en la planificación estatal un conjunto de acciones 

d stina das a l a pro t e cci6n de l os recursos hídricos, y 

a su preserv~ci6n e incremento de estos recursos, se co~ 

tinúan con las metas d e expandir y me jorar lo s s e rvici os 

d e acue ducto y alcantarillado; prueba d e esto es Que en 

e l Area Metropolitana de San Salva dor, se continúa con 

l a e j e cución de l proyecto Zona Norte, uno de lo s más 

grandes y modernos d e la historia. Con e l golpe mili

tar d e l 15 d e o ctubre de 1979, las acciones conte mp la

das en el Plan. Bienestar para Todos, quedan truncadas, y 

la Junta Revolucionaria de Gobierno da a conoce r un plan 

de emergencia, en el cual se considera un programa in

tensivo de prote cción d e los recursos naturales renova

bl~ s, au nque no se defi ne n l as acciones e n tal sentido, 

sí queda cla ro, que e ste plan en esencia, continúa con 

la e j e cución de lo s proyectos d e acueducto y alcantari-
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lIado iniciados antes del golpe de Es tado. Pos~erior

mente s e p lante a e l plan trienal de 1981-1983; el cual 

fu e c oncebido como un programa de inversiones pGblic as 

d c orto plazo, sobre todo para enfrentar el agudo p ro 

blema de desemp l eo y de crisis en que se hallaba la eco 

nomía externa. En lo que respecta al sector agua pot~ 

ble y alcantarillado, se orienta a corregir e l uso des

ordenado del agua, a fin de lograr el aprovechamiento 

integral, racional y 6ptimo de este recurso. 

En este plan d e inversiones se destaca el ma rco concep

tual que se da a los proyectos de inversi6n, en el cual 

s e habla por primera vez desde 1968, de la necesidad de 

formular lo que se denomina Plan Maestro de Utilizaci,6n 

de Re cursos Hídricos, e l cual contaría con un soporte 

l egal bajo la formulaci6n de una nueva ley que r egule 

l a explotaci6n del agua. 

Para lograr los objetivos y metas d e l sector s e asigna

ron ~ 141.4 millones e n inversiones de proyectos de 

acueducto y alcantarillado, en el área urbana y rural. 

En el Plan General· del Gobierno, El Camino Hacia la Paz 

1985-1989, no se plantea la importancia del sector agua 

y alcantarillado, d e bido a que los objetivos del plan 

son: la pacificación, la humanización del conflicto, d~ 

mocrati zaci6n y participaci6n de los sectores de l a economía. 
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Ade~ás d e los plane s me ncionados, no se h a n f o rmulado 

otros d e nive l nacional que consideren el d e sarrollo 

del subsector agua y saneamiento hasta 1990, lo q ue 

ocasiona que las instituciones encargadas de este s ec 

tor, dupliquen esfuerzos en la realización d e sus pr~ 

gramas. 

5. Conc e ptos Básicos 

ACUEDUCTO 

El acueducto es todo sistema que t rasporta el agua por 

medio de cafier!a y tubería, ~ stas pueden ser de a s besto 

cemento, hierro fundido y plástico, etc. El objetivo 

es que el agua sea trasportada de la fuente de agua a 

los inmuebles. Esta forma de t r aslado puede ser por 

gravedad o por sistema de bombe o según la situación ge~ 

gráfica en que se encuentre la fuente de abastecimiento 

e n r e laci6n con la zona receptora del servicio. 

El s i s t ema por bombeo utiliza equipos que se mu e ven a 

trav é s d e e nergía eléctrica o accionado por gasolina y 

d iesel. 

EL li GUA 

r.l :1 IJ11 .1. , es un rccur ~o na tura l jnH sp An p,¡::¡ hl ~ Pél, ;¡ 1('. vi 

da del s e r huma no, sin embargo no es posible el uso de 
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cualquier clase de agua para el consumo¡ es necesario 

sea analizada y tratada para que tenga una calidad san! 

taria que permita satisfacer las necesidades sin ningú n 

riesgo para la salud. Para que el agua tenga las c a rac 

terísticas de ser potable, es necesario que llene los 

siguientes requisitos a fin de satisfacer adecuadamente 

las necesidades: 

l. Debe carece r de toda clase de bacterias patógen a s 

qu e van en deterioro de la salud del ser humano . 

2. Care c e r d e todo tipo de suciedad, ya que ésta le 

proporciona un color oscuro, mal sabor y olor , lo 

que no permite que esta agua cumpla con su caracte -

rística universal de ser incolora e .insabora, y lo 

más importante en esta situación, es l a relación di 

recta con el grado de contaminación. 

3. Debe tener niveles de minera lizaci6n ade cuados, que 

permitan un equilibrio en el cuerpo humano, a fin 

d e evitar problemas en la salud; con este prop6sito 

s h a ce menci6n d e l requerimiento d e min e rale s que 

é sta debe contener: 

Arsénico : éste es tole rado hasta 1.0 p.p.m. en e l 

c uerpo humano. 

e l c io: e5 tolerado en el cuerpo humano d e 0.7 a 

BIBLIOT EC A CE NTR AL 
UNIV!RGIO.t<O DE E l. S A L VADOR 
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2. 0 gramos por dfa, el exceso de est e m~nera 1 e n - 1 

agua para e l consumo puede traer graves c onsecuen

cia s para la salud. Tamb ién l~ falta de es t e mine

ral en el agua es perjudicial para las p ersonas ya 

que segGn estudios, la falta de é s te produce e l ra

quitismo. 

Magnesio: el cuerpo humano necesita alrede dor de 

0.7 gramos por día. 

Cloruros :· éste es un mineral que da al agua un gra

do de potabilidad aceptable, tomando en cuenta qu e 

e l agua debe contener un límite de 250 ppm, pues p~ 

s ado éste e x iste un grado de riesgo para la salud. 

F luoruros: El valor máximo del contenid o de fluor 

e n el país e s de 1.4 p.p.m. pue s segGn investigaci~ 

nes , se h a comprobado que una alta conce ntraci6n d e 

éste provoca manchas de aspecto desagradab l e e n el 

esmalte d e los die ntes, principalme nte en los niños, 

as imi smo una ba j a concentraci6n de l mi smo provoca 

l as car~e s dentale s. 

Hierro: La concentraci6n de éste e n el agua potabl e 

no debe exceder a los 0.3 p.p.m. 

Manganeso: Este es un elemento ese ncia l en la ali

nentación de l hombre , ya que una d efic i encia de és-
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te provoca poco crecimiento, trastornos nerviosos y 

daños en el sistema reproductor, sin embargo, el 

cuerpo humano tolera un límite diario de 0.3 p.p.m. 

F nol: éstos son compuestos debido principalme nte 

ror l a contaminación con desperdiCios industriale s; 

el ser humano tolera un máximo de concentración d 

0.001 p.p.m. lQ/ 

ALCANTARILLADO SANITARIO O EVACUACION 

El alcantarillado es el sistema completo de conductos . 

construidos con el propósito de dar salida a los resi-

duos liquidas, con lo cual~·permite evacuar las aguas 

servidas como también las excretas humanas. En tal ~en 

tido satisfacen una necesidad complementaria al uso del 

agua, que permita la preservaci6n de la salud. 

Además de este sistema de alcantarillado se encuentra 

otra que tiene una gran importancia para las ciudades, 

el cual permite evacuar las aguas lluvias. 

Es importante mencionar que son sistemas distintos de 

evacuación, sin embargo, los dos pueden ser descargados-

en una misma zona de descarga. 

~o/ HARVEY, TASfTLF.Y , BJ. -Agua, Métc:x:1os modernos ele uno y conservación. -
pp. 43, 44 Y 45. 
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Desde el punto de vista sanitario, el sistema de alcan

tarillado de aguas residuales es necesario que se haga 

en forma separada del sistema de alcantarillados de 

aguas pluviales. 111 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

La Comisi6n Económica para América Latina (CEPAL) lo 

conceptualiza de la siguiente manera: El cambio en el 

aumento de la producci6n de bienes y servicios de un p~ 

ríodo determinado, generalmente un año, tal crecimiento 

económico es objetdvo y medible a través de diversas v a 

ria Ll S d Gntro do un cambio autónomo y .1cclcr.1do o "O..j 

tenido, estas variables pueden ser: a) incremento del 

producto interno bruto de un año para otro; b) aumento 

de la producci6n por sectores económicos : agropecuario, 

industrial y servicios; c) aumento general de la econo

mía, por sectores y ramas económicas; aunque el creci

miento económico aut6nomo y acelerado es un requisito 

del desarrollo integrado. 

Este crecimiento económico en el cual se encuentran in

mersos muchos países de América Latina, no ha generado 

en sí mismo cambios cualitativos que incidan de manera 

dete rminante en el bienestar humano y la justicia so-

i il P7\,Z, r-tOROTO JOSE : Alcantarillado de aguas residuales , España, p . 24. 
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cial a fin de dar respuesta y soluci6n acuciantes pr~ 

blemas como los de la pobreza masiva, el creciente des-

empleo, l a insuficiencia de servicios socia les básicos 

y la escasa participaci6n de los estratos mayoritarios 

de la poblaci6n en la vida económica y social de estos 

países, todo lo cual es un objetivo fundamental del de-

sarrollo econ6mico. 12/ 

Aunque un crecimiento econ6mico acelerado, arm6nico y 

¡=lUtónomo S fundamental pllra asoCjurllr 01 éxito en 10:-' 

cambios cualitativos, pues un cre cimiento acelerado de 

la e conomí a como un todo, facilita obtener los r ecursos 

necesarios para l as inversiones que exige e l cambio so-

cial. 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Las fuentes d e abastecimiento de agua están constitui-

das por mantos naturales, ya sean superficiales o subt~ 

rráneos q u e son explotados por el hombre para satisfa-

c er sus necesidades. 

Para llenar l os requisitos de calidad y pureza, el agua 

que se explota de l as fuentes de abastecimiento deberá 

c ~ t ur libre de organismos causantes de enfermeda~es , 

12/ CEPAL , Tercera Evaluación Regional, Guatemala 1977 . 



sustancias venenosas, cantidades excesivas de ma teria 

mineral y suficiente ventilación. 

NECES I DADES BASICAS 
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Es todo lo material e inmaterial que un s er humano nec e 

si t a p a ra su desarrollo integral, en todos lo s asp e ctos 

d e l a vida entre los que pueden mencionar el fisiológi

co, el social, el psicológico, el económico, el cu l tu

ral, etc. , es decir, todo lo que necesita para desarro

llarse p l enamente como su condición humana l o requ iere . 

PROC ESO DE URBANIZACION 

Este es un fenómeno relacionado con las migraciones c am 

po-ciudad, implica trasformación de lo rural e n urbano. 

Este problema se acentúa en las principales ciudades , 

siendo más ma rcado en el AMSS, de tal maner a que en 

1980 se estimaba que el 19.6% de la poblaci6n t o t a l y 

. el 48% de la poblaci6n urbana residían en e lla, confor

mando colonias ilegales , a sentamiento s marginale s y p e

riferia, clasificados básicamente como tugurios. 

El Sa lvador alcanz6 el punto de saturaci6n poblacional 

rural desde l a época d e l s esenta d o nde s e lleg6 a con

c e ntrar alrededor de 1.3 millones de habitante s ru ra l e s , 

situ, ción qu e i n fluy6 notab l eme n te para a c e l e rar 0 1 rr~ 

c e so de urbani zaci6n de El Salvador. 
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VIVIENDA 

Es e l medio o estructura material que el hombre emplea 

para p roteger sus pertenencias. Pero, este conce pto d~ 

b e e nt e nderse en toda su magnitud, ya que la vivienda 

e s a lgo más que una armaz6n física, puesto que a barca 

t od o s los servicios, instalaciones comunales y d emás 

dispos itivos necesarios o convenientes para el bi e nes 

t a r social y la salud física y mental del individu o y 

1<1 f <11Ui 1iu. 

COLONIAS ILEGALES 

Co n s i s t e n e n sitios o lotes d e t e rre nos g e ne r a lme nte 

vendidos por especuladores del suelo suburbano que se 

coloca al marg e n de la ley respectiva. Están ubic a do s 

e n l a periferia del AMSS; frecuentemente en lugares d e 

mala topografía, los cuales carecen de infraestruc tur a 

básica (agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfo 

nos, etc.) pero en la medida que la comunidad se va d e 

sarrollando, así se van introduciendo los servicios bá

s icos: e sta s colonia s son causa de presión p a ra l as ins 

tituciones que prestan estos servicios básicos , ya qu e 

e n a l g unos c a sos, por la mala topografí a del t e r reno, 

es di f ícil dar factibilidad técnic a para dichos servi 

cios. 
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CONEXION DOMICILI AR DE ACUEDUCTO 

Es un a conducción que provee de agua potable a l os ca

I sos particula res mediante conductos de pequefio diámetro 

que se unen a l os conductos principales donde circula 

e l agua. 

CONEXION DOMICILIAR DE ALCANTARILLADO 

Es una conducción que colecta las aguas negras d e l as 

casas particulares TIlediante conductos de pequeño diáme 

otro, vertiéndolas posteriormente a las alcantarill as sa 

nitarias . 



CAPITULO 11 

COMPORTAMIENTO HISTORICO y ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS EN EL 

AREA JI1Er.rROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

1. Situa c ión de l os Se rvicio s d e Acued uc t os y Al cantur i l l 1 

d os Sanita rios. Período 1950-1960. 

En el año de 1950, el suministro de agua potable a tra

vés de cañería, se daba en forma deficiente ya que de 

los 2 61 municipios existentes e n el país, Gnicamente 

120 contaba n con este servicio y los 141 municipios r es 

tantes satisfacían sus necesidades de agua a través de 

sus propios medios. 

Las obras de acueductos y alcantarillados sanitarios e~ 

t aban a c a r g o d e la Direcci6n Gene ral de Obras Hi draul j. 

c as , esta Dire cci6n tenía divididas sus actividade s e n 

4 d epartame ntos: Administrativo, Proyectos, Construc- ." 

ción, Reparación y Mantenimiento; además contaba con 

u na d e pend encia para mejorar el sistema de abastecimien 

t o d e ug u a pot a ple en la capital de San Salvador . 

Durante e s t e d e cenio se construyeron nuevos acueduc to s 

p.ara aba s t e c e r a un número mayor de· habitantes e n e l 

áre a urbana del país, de tal manera que para el año de 

29 
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1962, el total de poblaciones atendidas con serv ic io d e 

agua potable a trav~s de cafierías había aumentad o e n u n 

5 8 %, e s deci~que e x istían 190 13/ poblacione s q u e 

contaban c o n este servicio. 

Durante esta misma década, se realizaron proyectos para 

el suministro de agua potable a la poblaci6n rural a 

través del Ministerio de Salud y el Servicio Cooperati

vo Interamericano de Salud Pública (SCISP), lográndos e 

abastecer únicamente a 58 comunidades rurales. 14/ 

A pesar d e l e sfuerzo realizado por el gobierno a través 

de la Dire c c ión General d e Obras Hidráulicas y el Minis 

t e rio d e Sa lud Pública, las ne cesidades de agua en el 

p u i s e ha n ido incre me ntando aB o con a Bo. 

2. Crea c i6n de la Administraci6n Nacional de Acue ducto s y 

Alcant arill dos -ANDA-

La final i dad única d e la Dire cci6n General de Obr a s Hi 

dráulicas era proye ctar y construir abastecimiento s d e 

agua potable y sistemas d e alcantarillados sanitar io s . 

Al t e Lminar est as obras de acueductos, eran entregadas 

a las municipalidades correspondientes para que las ad-

13/ Memoria de Labores W10 1967, ANDA 

14/ Diagn6s tico del sector y propuesta de Plan 1984 
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ministraran y las explotaran, pero por falta de capaci

dad técnica, económica, administrativa, así como por 

falta de una política de acción firme y continuada, nu~ 

ca lograron operar los acueductos y mantenerlos adecua

damente a fin de proporcionar un servicio eficiente y 

seguro a l a población. 

Las dificultades con que se prestaban estos servicios, 

se d e bía a la falta de un organismo nacional que centr~ 

l iz~r~ l os s rvicios de a~ua y a lcantarillado sani ari o , 

con persona l técnico eficiente y calificado, capaz de 

proyectar , financiar, construir, operar y mantener es

t o s serv i cios. 

Por l o antes mencionado, en 1959 se crea una Junta de 

Plani f icación Sanitaria integrada por los titulares d e 

las Secretarías de Obras pGblicas, Salud y Asistencia 

Social, Agricultura y Ganadería, Economía y d e l Inte

rior para abordar primero; el abastecimiento de agua p~ 

table y los alcantarillados sanitarios de toda la RepG

blica, en esa misma fecha se acordó nombrar un comité 

t~cnico que se l e as ignó busc a r l a sorución posible al 

problema. En 1960 sepresón.tó la alternativa, l a creac ión 

de I D Administración Nacional d e Acue ductos y Alcantur! 

llados como una institución autónoma con personería ju

rídica, que se encargara de construir y planificar e n 
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f orro más ef icie nte los s e rvicios de acueducto s y a lean 

tarillados sanitarios en toda la República. 15/ 

El comité técnico present6 un anteproyecto de ley que 

normara el mencionado organismo conside rando las expe-

r i encias de los anteriores constructores de la s obras y 

las admin is t raciones a través de las alcaldía s. 

De esta forma, por decreto del Directorio Cívico Mili-

tar NQ 341 del 17 de octubre de 1961, fue constituida 

la Administraci6n Nacional de Acueductos y Alcantarill~ 

dos (ANDA), que inicia sus labores el 1~ de e nero de 

1962, .!..§.I, siguiendo las experiencias y tomando en 

cue rpo a l a antig ua Direcci6n Ge neral d e Obras H idr~u l i 

c a s con sus insta laciones, equipo y p e rsona l. 

Esta instituci6n surge corno una entidad aut6noma d e s er 

vicio público cuyo objetivo esencial es el de provee r y 

ayudar a p r oveer a todos los habitantes de la República ) 

de acueduc tos y alcantarilla dos sanitarios mediante l a 

planificaci6n, financiaci6n, ejecuci6n, operación , roan 

t enimie nto y explotaci6n de las obras necesarias o c on-

venientes. 

Diagnóstico Técnico Administrativo de la Situación del Sector Sa
neamiento Ambiental. Hinisterio . de Salud Pública. 1977 

Ley de Creación. de Al~A. 
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3. Cnmr0rt~m i ,nto d e lo~ Servic ios d e Acueducto y Alcanta-

rillado 196 2-1977. 

En 19 62 existian e n el pais 20,000 s ervic ios de acuedu c 

t o que eran administrados por las difere ntes municip J j 

dades; con los cuale s se beneficiaba el 5 % de l a p o ola-

oión t ota l ex istente de esa época 17/; con l a creación 

d e ANDA se esperaba mejorar la cobertura d e servi c ios 

y Cillilplir:.. ca," las metas propu .st<.1S en l a }<. Lmión J.l:) Punta dl:!l L ~ : 

t e ; para el Decenio 1962-1 972, que eran l as d c p r opor -

cionarle agua potable y alcantarillado sanitario al 7 0 ~ 

de 1 pob l ac ión u rbana y agu a potable al 50 % ue l ~ po -

blación rural. ~/ 

Para logr r 10 an t er ior, se formul6 u n plan nacion~l d e 

acueductos y a lcantarillados, que se de s arrolló en prc -

grama s sucesivos . 

Con _.1 primer programa se pre t e nde b e neficiar a G7 J, (I(¡( 1 

habitantes urba nos y a 20,000 habitantes del á r ea ru-

ralo !2.,/ 

El objetivo de este programa está dirigido a amp liar y 

mejorar los acu e ductos y alcantarillados en 39 poblaci~ 

17/ ANDA, ~~ria de Labores 1966. 

18/ Diagn6stico del sector y propuest a de Plan, julio 1984. 
19/ ANDA, Memoria de Labores 1966. 
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nes impor tantes del país, incluyendo la capital y l a i~ 

troducción de agua potable en 50 comunidades r u rales. 

La s obras se i nic iaron en 196 2 con un préstamo otorgad c¡ 

por e l Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), 

p or un monto de 12 millones de colones y aportaciones 

del ~StClJO que Clscendieron Cl 8.7 millones de COlOUéS 

hasta el año de 1965 en que s e t e rminaron las obras c on 

u na inversión t o t a l de 20.7 mi l l o nes de colones , logra~ 

do así l o propuesto en el programa en un 90 %. En est e 

año, la institu c ión atendía a 96 localidades con un nú

me ro de 62,000 servicios de acueducto, favoreciendo a 

434,00 0 habitantes del área urbana (se gún Cuadro N~ 1) . 

En est e mismo ano se inició e l segundo programa d e l 

pla n na cional de acueductos y alcantarillados, con el 

obj e tivo de real izar proyectos d e amp liación y mej ora~ 

mien t o de l os acueduc tos en 80 loc a lidades urbanas y 60 

c onrunidades rura l es, la ampliac ión y me j orami e nto de al 

Cil l "t:"1r "il1. ... dn e n loca lidad s urbanas . El ftnanc ·i.:nlli nn h l 

para es te programa es otro prés t a mo del BID I:-or ílll,OOO,Ú lJ l) 

y e l aporte del Estado de íl 6,035,050 c olones, ascen

diendo a un tota l de íl 17,035,050. ~/ Para el año 1967, 

se habían r ealizado 60 obras de acu educto en e l área ur 

20/ ANDA, Memoria de Labores 1967, El Salvador. 
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bana, . 38 proyectos de acueducto en el área rural¡ 22 

subproyectos de alcantarillado en el AMSS y 7 proyectos 

de alcantarillado sanitario en el interior del país. 

Todo esto a un costo de ~ 10,913,342 ~/¡ para este 

año el número de localidades atendidas por ANDA ascien-

de a 120, en las cuales existen 77,418 servicios de 

acu educto y 56,427 servicios de alcantarillado. A par

tir del año de 1967, los servicios de acueducto rural 

pa s a n a ser administrados por el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social debido a que la Administr a -

ción Nacional de Acueductos y Alcantarillados no cont ~ 

con la colaboración de los habitantes de esa población 

y la falta de recursos económicos asignados a esa área. 

El Ministe o de Salud PGblicR form6 el Departame nto d _ 
.1 

Acueductos Rurales que inició sus actividades en e l afto 

d 1972, con un programa de introducción de agua pota -

ble en las localidades comprendidas entre 300 y 20 00 ha 

bitantes. Este programa dur6 4 años en el aual se rea-

lizaron 102 acueductos rurales, beneficiando de esta 

f orma a 73,000 habitantes; a un costo de ~ 7,633,135 22/ 

En lo referente al área metropolitana de San Salvador, 

21/ Diagnóstico Técnico-Administrativo de la Situación del Sector. ~1i 
- nisterio de Salud Pública y Asistencia Social, pág. 32. 

22/ rden. 
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además de los proyectos realizados en el plan nacional 

d e acueductos y alcantarillados se elaboró un estudio 

d e investigaci6n de agu a s subterráneas e n una exten s i 6n 

de 600 Km
2

¡ este estudio dio varias soluciones al pro

blema d e la escasez de.agua e n e sta zona; y una de e llas 

fue la explotaci6n de los mantos acuíferos del volcán 

d e San Sa l vador , asi nace l a idea d e l proyecto Zona Nor 

t e primera e t a pa como una soluci6n inmediata para r e so! 

ver el p roblema del suministro de a gua po·tab le de l MiSS, 

en donde reside más del 40 % de la poblaci6n urba na del 

p a ís¡ t ambién se rea liz6 un estudio de factibilidad en 

el alcant ari llado y tratamie nto d e las aguas negras. 

Al 31 de diciembre de 1977, existían 134,551 servicios 

de acueducto, con los cuales se abastecían 941,857 hab~ 

t ntas e n e l área urbana del país que representa e l 54 % 

d e cClbc rtura de es t a poblaci6n, y 103,333 servic i os d e 

a l cant a rillado , beneficiando a 723,331 habitantes e n el 

área urbana del paí s , logrando con esto una cobertura 

d e l 40 % (ve r Cuadro N~ 1). 



.. 
CUADRO Nº 1 

CO\1P:JRTAMIENlO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 'DEL PAIS 
Período: 1962 - 1977 

AÑos POBLACION TOTAL Nº DE SERVICIOS POBLACION ATENDIDA 
U:-:BANA RURAL TOTAL ACUEDUCTO ALCANT. ACUEDUCTO ALCANT. --1 

I 

1962 1,053,137 1,642,636 2,695,569 20,000 N. d 140,000 N.d I 

1963 1,08 9,490 1,686,365 2,775,705 40,000 N.d 280,000 N.d 

1964 1,127,186 1,730,955 2,857,995 55,000 N.d 385,000 N.d 

1965 1,166,282 1,776,099 2,942,382 62,000 N.d 434,000 N.d 

1966 1,207,430 1,821,254 3,028,865 71,886 N.d 503,216 N.d 

1967 1,249,941 1,867,355 3,ll7,497 77,418 56,427 541,926 394,947 

1968 1,293,723 1,914,392 3,208,391 83,222 N.d 582,554 394,947 

1969 1,338,685 1,962,901 3,301,706 87,892 65,142 615 i 244 455,994 

1970 1,348,732 2,012,910 3,397,642 91,892 70,903 643,244 496,321 

1971 1,431,200 2,065,173 3,496,418 97,567 74,477 682,969 521,339 

1972 1,478,713 2, ll9,635 3,598,258 99,640 78,561 697,480 549 ,927 , 
1973 1,527,321 2,176, ll5 3,703,372 102,843 81,225 719,901 568,575 

1974 1,577,075 2,235,003 3 ,81l, 939 109,639 83,832 767,473 586,824 

1975 1,628,026 2,296,068 3,924,095 115, 499 I 85,375 808 ,493 597,625 
I 

1976 1 , 6 ~O ,533 2,359,594 4 ,039,921 124, 6G~ 95,253 872,788 666,771 I 

1977 1,734,261 2,425,634 4 , 154,440 134,5.51 103 , 333 941, 857 723,331 ~J 
Fuente: Memo::-ias de Labores 1966-1977 . AND A. 

Lv 
~J 



4. An~~~ ~ i s ~e ~o s Se rvicios d e Acue duc t os y A~c dntd~i ~~ 

dos Sanitarios para 1978 - 1987 en el AMSS. 

4.1 Población 

38 

El Area Me tropolitana de San Salvador compre nde 10 rn~ 

nicipios en los cuales se encuentran: Ayutuxtepegue , 

Me jicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Soyapa ng o , 

Ilopango, San Marcos, Antiguo Cuscatl&n, San Salvador 

y Nueva San Salvador. 

Esta &rea constituye el centro urbano más densamente 

poblado del territorio nacional, debido a que en ell a 

se encue ntran las principales actividades económicas, 

culturales y recreativas del país; asimismo, el con

flicto sociopolítico que existe actualmente en el in

terior de la República, provoca una mayor migración 

d e habitantes hacia esta &rea, los cuales buscan pro

t e cción personal y mejores condiciones de vida. Por 

esta s r a zones, el crecimiento demogr&fico de esta zo

na e s s u per ior al experimentado en el resto del país. 

Est e a c e lerado crecimiento ha generado una mayor ex

t 8 Ds i 6 n d e zona s urbanizadas, asentamientos humanos 

en zonas marginal y colonias ilegales. 

Las causas mencionadas anteriormente , han modif i cado 

la estructura poblacional del AMSS, tal como se pre-
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senta en el cuadro Na 2. 

'En la ciudad de San Salvador y sus alrededores se ha 

ido formando un conglomerado urbano que crece consta~ 

temente absorbiendo el área rural metropolitana en l a 

cual viv1an aproximadamente el 43% de habitantes e n 

1978 en relación con los demás centtos urbanos d e l 

país (cuadro 2), esto genera una mayor demanda de l os 

servicios de acueductos y alcantarillados. Para el 

ano de 1987, la población urbana estimada del 'AMSS, h~ 

bía alcanzado el millón de habitantes con un porcent~~ 

je promedio del 47% de la población urbana total, ca~ 

sando desequilibrios en la satisfacción d e las neces i 

dades m&s elementales de sus habitantes como l a s a lud , 

vivienda, alimentación y educación. 

4.2 Población atend ida y no atendida con Servicios d8 Acue 

duc tos y Alcantarillados Sanitarios en el AMSS. 

Para determinar el número de servicios de acueductos 

y alcantarillados sanitarios e n la pobla ción urbana 

del área metropolitana durante el decenio de 1978 a 

1987, fue necesario utilizar los datos estadísticos 

de los boletines del NR 1 al NR 9 de la Administra

ción Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que se 

present an en los cuadros N~ 3 Y NR 4. 



AÑO 

1978 

1979 

198 0 

198 1 

198 2 

1983 

1984 

19 85 

1986 

1987 
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CUADRO NQ 2 

POBLACION URBANA TOTAL Y POBLACION URBANA 
DEL AR EA ~ETROPOLITANA DE SAN SALVADOR 

1978 - 1987 

POBLACION POBLACION PORCENTAJE DE URBANA URBANA 
TOTAL DEL AMSS CONCENTRACION 

1,791,800 770,474 43 

1,821,706 783,333 43 

1,902,507 837,103 44 

1,961,101 862,884 44 

2 ,023,491 910,570 45 

2,081,283 936,577 45 

2,142,694 963,178 45 

2 , 204 ,668 849,559 38 

2,049,327 951,899 L.6 

2 ,102;476 1,005,0 66 47 

Fuente: Bol e tines Estadisticos 1 - 9, ANDA . 
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I .::t L' u f.::tcil ita r l a compre nsión del cuadro N~ 3 GS ne (! 

sario aclarar que ANDA, considera 7 personas por se r 

vicio de acueducto hasta 1985, pero a partir de 1986, 

estas cifras fueron modificadas a 6 mi e mbros por co

nexi6n domiciliar, debido a ajustes d e poblaci6n rea

lizados por técnicos de la institución. 

Toma ndo como base este criterio, el número d e h a bita n 

tes ate ndidos con servicio de acueducto para 1978, 

fue el 71 % .de la poblaci6n urbana ubicada en el AMSS , 

favorecida con conexi6n domiciliar, mientras que el 

29 % restante no contaba con este servicio, a partir 

de 19 8 0 se incrementó el número d e acue ducto s y l a p~ 

bla ci6n atendida fue de 651,819 habitantes o s ea u n 

78 % del total de la población, reduciéndose a un 22 % 

el número de personas no atendidas, esta situaci6n s e 

mantuvo hasta 1982, lo que significa que para este p~ 

ríodo la población y el número de servicios crecieron 

en igual proporci6n. 

En e l a ño 1 9 85, el s e rvicio d e a cuGducto mejoró n o ta

blemente con la ejecución del proyecto Zona Norte 1 

e t a pa, lográndose abastecer al 91 % de la población 

d e l AMS S con conexión domiciliar y el porcenta je d e 

pob l a ci6n no atendida se redujo a un 9%. Si analiza

mos e l cua dro N~ 3, la cobertura de la poblaci6n aten 
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dida con agua potable, aparentemente ha disminuido p~ 

ra e l a ño 1986, esto se debe a que la instituci6n qu e 

p res t a los servic i os redujo a 6 e l nGme ro d e rRr Rnn~~ 

por conex ión domiciliar con base en encuestas r eali za 

das por la misma y a la actualización de las cifras 

de poblaci6n del Ministerio de Planificación y Coord! 

naci6n del Desarrollo Econ6mico y Social (MIPLAN) pu

blicados en este año, lo que significa que el porcen

taje de cobertura Gnicamente alcanz6 el 86 % de la po 

bla ción. Para el siguiente año (1987) el número de 

s e rvicios se incrementó en 16,321, lo que permitió 

dar una cobertura_igual a la del año 1985, o sea el 

91 % de la poblaci6n atendida. 

Para calcular la poblaci6n atendida con servicio de 

evucuaci6n d e aguas negras (alcantarillados), se uti-

li:: el m~ ·t oc1o mp l ¿¡do pur¿¡ s t :i..mi..lr l a pob l aci n U I I 

s ervicio d e acueductos, explicado anteriormente. 

Como se obse rva en e l cuadro N~ 4, d e ntro del período 

de 1978 a 1981 s610 el 69% de la poblaci6n urbana del 

Area Me tropolitana de San Salvador estaba atendida 

con el s e rvicio de alcantarillado sanitario; asimismo 

la poblaci6n se increment6 con un 89 % para el mismo 

período, lo que indica que para estos años no se le 

dio l a debida importancia a este servicio. En los si 

Ol! L SAL VAOOR 
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guientes cu·atro años el porcentaj e de cobertura se i!!. 

crementó en un 14 %, lo que en total significa el 83 % 

de l a población urbana atendida con este servic·io pa-

ra 1985. 

En 1986 al igual, que .con los servicios de acueducto, 

se reduce la cobertura del servicio de alcantarilla-

do en relaci6n con el año anterior, esto se debe a 

las mismas causas explicadas en el análisis de los 

servicios de acueducto para este mismo año. 

4.3 Recursos Hídricos 

El territorio de El Salvador cuenta con una superfi-

cie de 21,041 

habitantes por 

2 
Km y 

Km
2 

una densidad poblacional de 235 

(1987). Siendo el país de menor 

extensión territorial y el más densamente poblado de 

Centro América. 

4 .3.1 Agua Superficial 

En la red hidrográfica, el río Lempa es e l más im-

portante, con una cuenca de aproximadamente 10,00 0 

Km
2 _~/. Esta cuenca aporta el 72 % del recurso 

23/ Diagnóstico del Sector y Propuesta del Plan 1984. 



hídrico total del país, y se ubica entre las eleva 

ciones de la cadena montañosa del norte y la c ade-

na costera e incluye la Meseta Central y los v~-

lles interiores centro-occidentales . 

Entre sus numerosas subcuencas, se destacan la del 

río Sucio , de nIto potencial ngropacuRrjo , y l~ 

del río Acelhuate, en cuya cabecera está asentada 

e l ~rea metropolitana de San S~lvador. 

e n la zona suroccidental del p a ís existen comple -

jos de cuencas constituidas por los ríos Sa n Pedro , 

Sensunapan y Bandera, con potencial para la agri-

cultura y la ganadería. 

En la zona oriental existe el río Grande de San Mi 

2 
guel con una cuenca de 2,360 Km. En la Cadena 

Costera se originan varios ríos de corto recorrido 

que desembocan directamente en el mar; la suma de 

sus cuencas es , 2 de 5,000 Km . (Ver anexo N~ 1). 

El Salvador cuenta con lagos y l agunas entre 1 s 

cuales se destacan los lagos de Ilopango (70.5 Km2) 

2 y la laguna de Olomega (24.2 Km ). .?!/ 
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4.3.2 Aguas Subterráneas 

~5/ Ibid. 

Los más importantes dep6sitos de aguas subterrá-

neas están formados por materiales recientes y cua 

ternarios, que son materiales no consolidados , de-

positados en las costas y en algunas depresiones 

naturales en el inter ior del pais. Se c o nOC En con 

re l éi ti v precisi6n l éis áreds u e u esc<.u :y cl y l.'eCJl Id d , 

así como los límites de producci6n d e los acui fe -

r os. 

El agua subterránea es explotada por organismos 

oficiales y por personas privadas, por medio de p~ 

za s profundos y pozos superficiales. Básicamente 

el 95 % ~ del agua es extraida de los mantos 

acuíferos subterráneos, que se utiliza para abast~ 

cer a la poblaci6n. En la actualidad existen 614 

pozos de los cuales A~DA tiene control d e 33 2 ; y 

el resto son explotados por l a s industrias manufa~ 

tureras, empresa s constructoras , indu s tria s al i men 

tici AS y p e rso nas n aturales que utilizan el agu a 

con f ines lucra tivos. 2 6/ 

26/ Dcx....'-.lfTlento int erno de ANDA. 



A~OS 

1978 

1 9 79 

1980 

19 81 

1982 

1983 

1984 

198 5 

19 86 

19 87 
-

CUADRO ~~ º 3 

NUMERO DE SERVICIOS DE ACUED UCTOS , PO BLACIO N ATE NDIDA, 
POBLACION NO ATEND I DA EN EL AMSS 

(1978 - 19 8 7 ) 

NUt-1ERO DE POBLACION COBERTURA POB LACIO N POBLACIO N 
SERVICIOS ATENDI DA % DE URBA ~~ A NO . 
ACUEDUCTO POBLACION AMSS ATENDIDA 

78,774 551,418 7 1 770 , 474 219,056 

8 2,12 8 574,896 73 783, 333 208,437 

93 ,11 7 651,819 78 837,103 185,2 84 

96 , 076 672,532 78 862,884 190,352 

102,335 716,345 79 910,570 19 4, 225 

113,146 792,022 84 93 6,577 144,555 

122,862 860,034 89 96 3,17 8 103,144 

129,739 778, 444 91 849, 559 71,125 

137,48 6 82 4, 91 6 86 951,899 126,9 83 

153 ,807 922,842 91 · 1,005,066 82,224 

F ~ ENT E: ANDA , Boletines Estadis ti cos del 1 al 9 . 

% DE 1 

POBLACION 
NO ATENDIDA. 

I 

29 

27 

22 

22 

21 

16 

11 

9 

14 

9 

..". 
C'. 



AÑOS 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

CCADR O Nº 4 

NUM ERO DE SERVICIOS DE ALCAN TAR I LLADOS SA NITARIOS, POBLAC¡O~ ATENDI DA , 
PO BLAC ION URBANA y PO BLACION NO ATENDIDA EN EL At1 SS 

(197 8 - 1987) 

% DE Nº DE POBLACION COBERTURA POBLACIO N POBLACI ON 
. SERVICIOS DE URBANA % DE URBANA NO . POBL ACI ON 

ALCA NTAR ILLADOS ATEND ID A POBLACION AMSS ATEN DIDA NO, 
ATEN DIDA 

76,332 534,324 69 770,474 23 6 , 150 31 

79,512 556,584 69 783,333 226,749 31 

83,504 584,528 69 837,103 252,575 31 

85,382 597,674 69 862,884 265,2 10 31 

92,670 648,690 71 910,570 261,880 29 

103,043 721,301 77 936,577 215,276 23 

112,184 785,288 81 963,178 177,890 21 

118,618 711,708 83 849,559 137,851 17 

125,026 750,156 79 951,899 201,743 21 

13 9 ,799 834,794 83 1,005,066 166, 272 1 7 
- -_ .- - -

FUE NTE: ANDA , Bol eti nes Estadísticos del Nº 1 al Nº 9. J>,. 
--J 
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4.3.3 Producci6n de Agua 

Según . -estudios realizado s en 1972, sobre agu as 

s ubt rráneas e n l a Zona Metropolitano de Son S~ lVQ 

dor, el caudal anual de los recursos subterráneo s 

corresp~ndiente a l a zona del Volcán de San Salvu-

3 dar fue evaluado en 5.6 M /segundo, de los cua l es 

2.7 M3/ seg . surge en forma de fuentes. 

De acuerdo con el estudio mencionado, en l a ac tu a -

lidad únicamente se han realizado proyectos para 

explotar la cuenca de l río Guluchapa y la zona Si-

tia del Niño. En el primero por encontrarse situ~ 

do junto al lago de Ilopango, s610 se puede explo-

tar 0.4 M
3
/seg. corno máximo y en la actualidad s e 

abastece a la población de Ilopango y el Boulevard 

d e l Ejército. El Sitio d e l Niño con una explota

ci6n de 1.5 M3/seg., conocido como el Proyecto Zo-

n a Norte 1 Etapa, abastece los muni¿ipios de Ayu-

tuxte peque, Cuscatancingo, Mejicanos, la zona alta 

de San Salvador ~ Santa Tecla. Además existen Mon 

serrat y La Cha cra que abastecen el resto del ár ea 

metropolitana de San Salvador. 

En e l Cuadro N~ 5 s e encuentra e l comportamiento 

3 · 3-
de la producción de agua en M /seg. y M por ano 

para e l AMS S y el resto del país. En 197 8 l a pr c -
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ducci6n total fue de 149,234.4 mile s de M3/año de 

los cuales e l 46% s e obtuvo de los mantos existen-

tes en e l Al'-1SS . 

A partir del año 1980 se da una di sminución del 1 % 

en 1 producci6n de agua total en compa r ac i6n COn 

e l año de 1979 debido a la situaci6n del conf licto 

soc io polí t ico y la falta de atención para mejorar 

ia producción de a gua e n el interior d e l paí s d~n -

dole priorida d al AMSS, en donde la producci6n d e 

agua a ument6 en un 12 % debido a la incorporac i6n 

de l proyecto Apopa-Scandia que surte el sector de 

Mejicanos y Ayutuxtepeque ~. Esta situ aci6n se 

manti e ne hasta el año de 1983 en la producci6n to-

tal donde se observa una t asa d ecrecient e d e l 9% y 

Un incremento en el AMSS d e l 28% en relación con 

e l ano de 1982. En el año d e 1984, COn l a incorp~ 

raci6n ~el proyecto Zona Norte, y otros que se d an 

en el interior del país ~/ l a producci6n total 

aument6 e n un 33 % y el AMSS en un 7 %. 

En e l año 1987 la producci6n tot 1 f u e de 175, 621.1 

mi l es de M3/año de la cual el 58 ~ s e produio e n el 

AMSS . 

27/ ANDA, Memoria de Labores, 1980. 

28/ ANDA, Memoria de Labores, 1984. 



PR ODUCCION 
A~O TO TAL 

M3/SEG 

1978 4,900 
-

1979 5,4 00 

1980 5 ,349 

1981 4,779 

1982 4,759 

1983 4,335 

1984 5,772 I 

19 8 5 6,211 

1986 5 ,532 

1 987 5,5 69 

CUADRO N º 5 

PRODUCCION DE AGUA PA~A TODO EL PAIS 
y PA RA EL A. M.S.S. EN MILES M3!A~ 0 

PR ODUCCIO N PROD UCCI ON TASA ·DE 
P AR A EL AMSS TOTAL CR EC I 

M 3 / SEG M~ / A Ñ O MIE NTO 
t 

! 
2,200 I 149,234.4 

2 ,300 166,746.6 11. 7 

2,592 165,171.8 -1 

2,209 147,570.7 ...,11 

2,300 146,953.2 -1 

2,959 133,860.5 -9 

3,161 178,233.6 33 

3,600 191,7 89 .5 7 

3,199 174,468.7 - 9 

3,222 175,621.1 0.6 
- - - - - - - -- --

FUEN TE : Bole ti nes Estadísticos Nº 1 al Nº 9 de ANDA . 

PROD UCCION 
AMSS , 

M3/AÑO 

67,933.8 

71,021.7 

80,038.4 

68,21 1.7 

71,021.7 

91,370.9 

97,608.5 

111,164.0 

100,886.0 

101,6 13.6 

% 

46 

43 

48 

46 

48 

68 

55 

58 

58 

58 

I 

lJ1 
o 
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do con l a s estimaciones del Departamento de Desarro-

110 ULbano de la Administración Nacional de Acueduc-

t os y Alca ntarillados (ANDA). En 1987 el núme ro de 

solicitud e s asc e ndió a 76,089 e n todo e l país, q ue d e 

mand a n 33,3 26,982 M3/año de a gua; de esta s s olici t u-

des , e l 3 7 % corresponde al AMSS que r equieren 12, 333,204.4 

M
3/año de ag ua. (Ve r cuadro N~ 6) 

Comparand o l a producción y el consumo r e presenta do en 

· l o s cuadros No s . 5 y 7, para el ano de 1987 al c onsu 

mo d e agua f ue de 76,390.8 miles de M3/año, lo que r~ 

prese nta el 75 % de la producción estimada en 101,613.6 

mile s de M3/ a ño, si se considera que e l 20 % es pérdi-

d a en l a producc ión d e agu a d e acue rdo c o n l o e stab l~ 

cido por la O.P.S. g/. Con esto s e ti e ne un c o n su-

mo, más una p é r dida de un 95 %; lo que significa un e~ 

c e d e nte d e producción de 5,071.2 miles de M3/ a ño. Con 

esto únic ame nte se puede cubrir un 41 % d e l a d cmandu 

efectiva par a e l a ño 1987 (ve r cuadro N~ 6). Es t o de 

mues t ra q u e para e ste año e x iste un déficit del 59 % 

en l a producción p ara cubrir toda l a d emand a e f e c t iva 

e n e l AMSS. Esto si partimos de qu e la pérdida e s 

únicame nte del 20 %. 

31/ Diagn6st ico de l Sector y pr opuesta del Plan, julio/1984, El Sa lva
- dar. 



MES 

ENERO 

FEBRERO 

HARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCT UBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

CUADRO NQ S-A · 

VALORES FACTURADOS DE EXPLOTAr.T0N PRTVADA 

AÑO 1987 

N!! DE CONSUMO EN VALOR VALOR 
USUARIOS M3 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

106 860,211 89,513 10,544 

106 852,975 84,816 10,434 

105 1,454,349 144,927 22,647 

106 1,057,985 105,290 14,670 

102 859,264 85,418 12,159 

102 1, 104,023 109,894 17,054 

105 739,557 73,448 9,743 

105 733,503 72,842 9,637 

104 735,427 73,035 9,676 

105 728,298 182,074 29,441 

105 673,089 168,272 25,991 

102 627,579 156,894 23,344 

- 10,426,260 1,346,423 195,340 

FUENTE: ANDA, Departamento de C6mputo , 1987. 
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VALOR TOTAL 

100 ,057 

95,250 

167,57.4 

119,960 

97,577 

126,948 

83,191 

8 2 ,L~ 7 9 

82. 71 1 

211 , 515 

194,263 

180,238 

1,541,763 



A~OS 

19 83 

1984 

19 85 

1986 

1987 

CUADRO Nº 6 

DEMANDA DEL SERVICIO DE AG UA POTABLE EN UR BAN IZ ACIO NES 
Y COLONIAS ILEGALES PA RA EL AMSS y TODO EL PAIS 

Nº LOT ES Nº DE LOTES % DEMANDA DE AG UA M3 / A~0 

AMSS TOTAL PAIS 
A ~l SS TOT AL AMSS TODO EL PAIS 

-
21,071 39,115 54 100 9 ,229,09 8 17,132,370 

49,550 67,014 74 100 21,702,900 29,352,132 

29,161 48,896 60 100 12 , 772,51 8 21,416,448 

47,220 103,608 46 100 20,682,360 45,380,3 04 

I 
28,158 76,089 37 100 12,333,204 33,326,982 

FUENTE: ANDA, Boletines Estadísticos Nos . del 5 al 9. 

lJl 
,¡>. 
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4.5 Cons umo de Agua por Clase de Usuario 

De acuerdo con la comercialización de los servic i os 

de acu eductos y alcantarillados, éstos se clasifican 

de la siguiente mane ra: 

a) Domiciliar 

b) Comercio 

c) Industr ia 

d) Mesones 

e ) Gobierno Central 

f) Instituciones autónomas 

g) Otros 

Para e l presente estudio el consumo de agua de las m~ 

nicipalidades, áreas marginales, condominios habita

cionales, instituciones educativas e instituciones de 

asistencia social se agrupan en el rubro, otros; ya 

que esta clase de usuarios tienen un consu~o menor 

que los usuarios a ntes mencionados. 

a) Consumo Domiciliar 

La v e nta bajo consumo domici liar comprende e l agua 

q ue s irve para uso y consumo dOIllE!s 'l::ico de le! 1:JuL 1:!-. 

ción. 
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b ) Consumo Comercial 

Es el consumo de agua que se utiliza en los a lmace 

nes, restaurantes , hoteles, supe rmerc ados y banco s 

del sistema fi nanciero . 

c) Con s umo Industrial 

Es el a gua que se utiliza en los diferentes proce

sos productivos de la indus tria manufac t urera, y 

que r e l a tivamente en el Cuadro N2 7 e s poco debido 

a que por lo general, estas empresas poseen su pr~ 

pia fuente de abastec imiento a trav és de pozos pr~ 

v a dos. 

d) Co nsumo d e Mesones 

Ba jo e ste rubro s e c lasifica l a venta d e agua qu e 

se le proporciona a un número de famili a s que ha b j. 

t a n en un mismo inmue ble, ~as c uales sat isfacen 

s u s ne c es idade s e n forma colectiva. 

e ) Consumo del Gobierno Central 

Se considera el consumo de agua de todas las insti 

tuciones centralizadas del gobierno. 
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f) Consumo de Instituciones Autónomas 

Los registros de consumo bajo este grup o comprende 

las instituciones descentralizadas del gobie rno, 

como e l IVU, ANTEL, ANDA, FEDECREDITO y otras . 

g) Otros 

Es el r e gistro de la venta de agua de los usua rios 

agrupados en este rubro, por lo general estos usu~ 

rios tie ne n un solo servicio colectivo y además la 

ma yor parte no poseen medidores de consumo, p a ra 

medir el volumen de agua que se utiliza para satis 

facer l a s neces idades de esta población. 

En los cuadros Nos. 7 y 8 se tiene el volumen de agua 

c onsumida en miles de M3 , por año y la tasa de creci

mi e nto anua l r eg istrada en el período de 1978 a 1987 , 

por clase de u s uario para el área metropolitana d e 

Sa n Salvador. En este período, la tasa d e crecimien

t o de cosumo de agua total se incrementó en un 38. 9~ t1
3. 

El c o nsumo d e agua por usua:r:io domiciliar repre senta 

81 G 2~ del consumo total p.::tra 1979, (ver c u.::tdro N:l· 9), 

el usuario comerc i al es el segundo rubro de importan-

cia, ya que representa el 11.4 % del c o nsumo total, 

con u n a tas a de c r ec imiento del 30.6% para e l año de 

1987. 
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Durante los años 1981-1982 se observa un fen6me no d e 

disminuci6n en el consumo en todos los rubros, de bido 

a la disminución de producci6n de agua por factores 

naturales y al desarrollo del proceso de urbanización 

que se impulsa en e l ~rea metropolitana de San Salva 

dor ; p r los s iguientes años, con l a puesta e n mar

cha de nuevos proyectos, se logra recuperar la produ~ 

ción de agua y se incrementa el consumo en todas las 

cla ses de usuarios. 

El rubro de industria no refleja el consumo real, de

bido a que estos usuarios se abastecen por sus pro

pios me dios a través de pozos privados, raz6n por la 

que en el cuadro N~ 7, el consumo aparece menor que 

el consumo de usuarios de mesones y comercios. 

El consumo del Gobierno Central es significativo por 

la magnitud de empleados que se concentran en las di

fer c nt ~ i n s tjtuciones del Estado, este rubro h~ cr 

cid o a una tasa promedio anual del 4.1% durante el pe 

ríodo a n a lizado. 

La s mun ic ipa lidades por sus actividades de aseo y or

n a.:-nenta ión de parqu e s, presenta una t asa promedio d e 

cre cimi ento de 2.8 % anual. La agrupaci6n d e entida 

des educativas, d e asistencia social, áreas margina 

les, condominios habitacionales en el rubro de otros 
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consumidores, presenta el mismo comportamiento de la 

industria, en el crecimiento del consumo, con la dife 

rencia que Jos usuarios de este rubro se abastecen en 

forma colectiva a través de chorros públicos. El c on 

sumo de instituciones aut6nomas y mesones ha sufrido 

una disminución en promedio anual d e -7.8 % para el 

primero y e l -3.5 % en el segundo, esto s e d ebe a q U € 

l a rnayoría de las instituciones aut6nomas d e sarrol l an 

s u s a ctividades en edificios o casas particulares, 

qu e están ubicadas dentro de los consumidore s domic i-

liares. La disminución del consumo de los mesones en 

el a ño d e 1987, se debe a la reducción de este tipo de 

vivienda colectiva que a causa del terremoto del 10 

de octubre d e 1986, sufrieron daños por la mala infra 

estructura d e los mismos; que al modificarse s e con-

vierte n en nuevos edificios con fines comercia les. 

4.6 Aspecto s Económic os y Financie ros 

4.6.1 Ingresos y Gastos de Explotación 

Durante este decenio la i nstituci6n encargada de 

prestar los s e rvicios de acueductos y alcantarill~ 

dos no ha podido mantener una solve ncia e conómica 

que l e permita autofinanciar sus gasto s de opera-

ción, mante nimiento y explotación de esto s s ervi-

a l LI TECA CENTRAL 
UN'V! Ui}).t.D OE EL S-LVADDR 
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c i o s d e bido a que los gastos han superado a los i~ 

gresos que obtiene e n concepto de facturación por 

los servicios prestados a la poblaci6n consumidora. 

Para los años de 1978, 1979 Y 1980 los ingresos 

fueron menores que los gastos, por lo que se obse~ 

va en el Cuadro N~ 10 un déficit de ~ 1,135.5, 

~ 5,362.4 Y ~ 4,386.4 respectivamente. 

Asimismo observamos que en los siguientes 3 años 

1981 a 1983, tienen sa ldos pos itivos, e s to se debe 

a que los g as tos por explotaci6n y mantenimiento 

fueron superados por los ingresos, producto de un 

increment o en el valor por me tro cúbico de agua, 

e s d e cir que el año de 1981 entraron en vigencia 

l a s nu eva s t ar ifas para los consumidores, en este 

mi smo período la institución que presta estos ser

vicios ap lic ó,) mejore s políticas come r c i a l es que 

tuviera resultados positivos en el sentido que r e 

cuper6 mora de años anteriores. 

Los siguientes 4 anos, 1984 a 1987, los ingresos 

en concepto de facturaci6n por suministro de los 

servicios de acueductos y alcantarillados, se in

c rementaron año con año en porcentajes que van e n 

15.2 %, 10.7 % Y 22.7 % respectivamente, es d ec i r un 

prome dio d e l 16.5 % en lo s 3 años , pero estos incre 
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mento~ no fueron suficientes para solventar ln s 

gas to s que superaron a los ingresos. Es importan

te mencionar que el sismo del 10 de octubre de 

1986 origin6 mayores gastos que en términos de po~ 

centaje el incremento fue :del 42% equivalente a 

3 0.4 millones de colones en comparaci6n con e l a fio 

de 1985. Esta situación se mantiene para el a ño 

de 1987 (ver Cuadro N~ 10) . 

El total de los ingre sos y gastos estimados en el 

cuadro N~ 10, reflejan la situaci6n financiera de 

la Administración Nacional de Acueductos y Alcant~ 

rillados para todo el pais¡ y se estima que el 60 6 

de estos rubros, se obtienen del ANSS. 

4.6.2 Inversiones Realizadas 

En el : cuadro N~ 11 se ha representado la invers i 6n 

realizada por la instituci6n responsable de sumi

nistros d e agua potable y evacuación d e agu~s ne

gras; para el área urbana del . pais. 

La inversión, representa las ampliaciones y mejo

ras de los sistemas de acueducto y alcantarillado, 

asi como también l a incorporación de nuevos proye~ 

tos que se r e alizaron para satisfacer las necesida 

des de la población que no tiene el servicio a tra 
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vés de c.onexiones domiciliar ias, y mejorar lo s ya 

existe ntes en las zonas que hay d e ficienci a . 

En e l per íodo de 1978 - 1984 la inver s ión se ha c on-

centr ado e n e l M1SS en un 76 % e n proY.ledio, en com-

parac i ón con e l resto del país; e sto obedece a l a 

ej e cución del proyecto Zona Norte que h a benefici~ 

do a la poblaci6n del no r te d e l a ciudad, que d a ndo 
~ 

con prob l e ma de suministro de agua l a p ar t e sur y 

cri nte d e la c apital; e n el período d e 1985-19R7 , 

la inversi6n r e alizada para esta área fue del 27.3 % 

en promedio en relación con l a invers i6n tota l; con 

esta invers ión se realizaron pequeñas ampliaciones 

y mejora s e n los sistemas de acueducto y alcantari 

ll ado. 

En este decenio , el ru1S S absorbi6 el 68% d e la in-

vers i6n t otal y aun as í l a c obertura de servic i os 

se e ncuentra en un 91 %, lo que signific a que exis-

t e un 9% de l a población u rbana que no tiene servi 

cio de acueducto y para e l servicio d e a lcanta r i 7 

llado se ha cubierto al 83 % de l a pob l ación u rba n ~ , 

qu d.:mdo e l 17 ~ s in esto servicio, l o qu~ illc1ic-J 

la necesidad de ejecutar nuevos proyectos, para 

atender la demanda existente y futura que s e con-

c e nt r ó e n esta área . 



CUADRO .Nº 7 

CONSUMO DE AGUA POR CLASE DE ' ~SUARIO EN EL AREA METROPOLITANA 

DE SAN SALVADOR (AMSS) AÑOS 197E:-1987 

EN MILES DE M' 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Domiciliar 31,452.7 34,546.5 34 ,730.3 32,855.0 32,576.1 34,078.3 35,053.437,254 . 7 44,035.8 50,181. 

Comerci~l 6,873.4 6,282.1 7,305.7 5,945.2 5,881.1 6,591.0 6,329.1 7,510.2 8,940.6 9,81 2 r 

.ndustrial 2,199.5 2,259.0 1,910.7 2,190.3 1,994.5 2,050.1 2,221.3 2,434.4 2,562.5 2,886 .0 . : 
Mesorles 5,058.8 3,912.0 3,652.9 , 3,598.4 3,579.8 3,868. O' · ;,·3,291.9 3 , 558 .8 3,888. 8 3, 461. 6 

Gobierno Central 3,794.1 3,581. 4 3 , .. r; 3,702.7 3,324.1 3,709.7 3 , 559.6 3,922.8 5,172.9 5,166.4 J 

Instituciones Aut6nomas 2, 089.5 1,708.0 1,629.7 1,043. 0 562.5 649.9 607.9 689.0 797.0 770.3 

Municipalidades 1,594.6 1, 157 . 1 1,517.3 1,147.3 1,227.4 1,376.9 1,504.2 1',518.4 2,022.8 1,694 . 7 

Otros * 1,924.5 1,652.9 1. 685.9 1,668.8 1,994 .5 2,168.1 1,979.1 2,474.3 2,153.2 2,418.1 

ITOTALES l54, 987.1 55,098.1 . 56,197.8 52,150.7 51,140.0 54,486.2 54,546.5 59,362.6 69,573.6 76,390 .8 
b=========--=============_=====--===========================================================7~========================= ~ 

* Otros , incluye: Municipalidades, :- :r e a~ ,margi nale s , con domini os ' habitaci:onales, instituciones educativas, ins L.L 
tucíones de asistencia social. 

-1 

Fuente: ANDA , Boletin Estadístico Nos . 1 , 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 Y 9 
ANDA; Memorias de los años 1978 a 1986 ~ 

t,;} 



AÑO DOMICILIAR 
a¡ 
/0 

1978 

1979 9.8 

1980 0.5 

1981 - 9.4 

1982 - 0.8 

1983 4.3 

1984 2.8 

1985 6.2 

1986 18.2 

1987 13.9 

::a: = 45.5 

Porcentaje 5.1 Promedio 

Fuente : Cuadro NQ 7 

CUADRO NQ 8 

TASA DE CRECIMIENTO EK CONSUHO DE AGUA POR CLASE DE USUARIO 

EN MILES DE ~13 AL AÑO , PER IODO 1978-1987 

COMERCIAL nmUSTRI AL HESONES GOBIERNO I NSTlTUCION MUNICIPAL 
Yo - % % 

CENTRAL AUTONOMA % % 
"" 

- 8.6 2.7 -22.6 - 5.6 -18.2 -27.4 

+16.3 -15.4 - 6.6 5.1 - 4.6 31.1 

-18.6 14.6 - 1.4 - 1.6 -36.0 -24.3 

- 1.0 - 8.9 - 0.5 -10.2 -46. 0 6.9 

12.0 2.8 8.5 11.6 15.5 12.2 

3.9 8.3 14 .9 - 4.0 - 6.4 9.2 

18.6 9.5 8.1 10.2 13.3 0.9 

19.0 5.2 9.2 31.9 15.6 33.2 

30.6 12.6 -10.9 - 0.12 - 3.3 -16.2 

64.4 31.4 -31.1 37.3 -70.1 25.6 

7.2 3 .5 - 3. 5 4.1 - 7.8 2.8 

OTROS TOTAL 
% % 

-14.1 - 8.4 

1.9 28.3 

- 1.0 -77.7 

19.5 -41.0 

8.7 75.6 

- 8.7 -17.6 

25.0 91.8 

-12.9 119.4 

12.3 38.9 

30.7 l33.7 

3.4 18.8 

c. 
~ .. ~ , 



CUAD RO Nº 9 

CONSUMO Dg AG UA - ~ O R ·cLAS~ DE USUAR I 6 · E ~ EL AMS S EN PORCE NTAJE S 
(1978 - 198 7 ) 

~ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
CLAS ES DE USUA RI O 

Domiciliar 57.2 62 .7 61.8 63.0 63.7 62 .5 64 .3 62.8 

Comercial 12.5 11.4 13.0 11.4 11. 5 12.1 11.6 12 .7 

Industrial 4. 0 4.1 3.4 4.2 3.9 3.8 4.1 4. 1 

Meson es 9.2 7.1 6.5 6.9 7.0 7.1 6.0 6 .0 

Gobierno Central 6.9 6 .5 6.7 7.1 6.5 6.8 6.5 6 .6 

Instituciones Autónomas 3 . 8 3.1 2.9 2.0 1.1 1.2 1.1 1 .2 

Municipalidad es 2 . 9 2 .1 2.7 2.2 2.4 2.5 2.8 2 .6 

Otros 3 .5 3.0 3 .0 3.2 3.9 4.0 3.6 4 . 2 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 1 00 

FU ENT E: Cuadro Nº 7 . 

1986 

63.3 

12.9 

3.7 

5.6 

7.4 

1.1 

2.9 

3.1 

100 

1 98 7 

65.7 

12.8 

3.8 

4.5 

6.8 

1.0 

2 . 2 

3.2 

1001 • ¡ 

0\ 
lJ1 



CUADRO Nº 10 

INGRESOS Y GASTOS ?OR EXPLOTA CI ON PARA EL. SALVADOR 

(MiJes de Colo nes) 

RUBROS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

INGRESOS 24,191.4 23,829 . 6 34,350.1 57,210.0 54,075.8 57,336 .4 56,067.6 

Acueductos 21, 030.0 20,993.6 30,326.4 49,046 . 5 46,606.6 49,351.1 48;293.7 

Alean taril1ado s 3,161.4 2,836 .0 4,023 .7 8, 163.5 7,469. 2 7,985.3 7,773.9 

GASTOS 25,326 .9 29,192.0 38,736.5 40 ,314.2 44,761.3 48,714 .8 63,643.6 

Acueductos 23,170.2 26,471.8 35,777 .5 37,859.4 41,865.4 45,214.7 59,152.9 

Alcantarillados 2,156 . 7 2,720.2 2,959.0 2,454.8 2,895.9 3,500.1 4,490.7 

SALDO -1 ,135.5 -5 ,362 .4 - 4,386.4 16 ,895 .8 9,314 .5 8,621. 6 -7,576.0 

-------------- - -

FUENTE : Boletines Estadísticos de ANDA del Nº 1 al Nº 9. 

1985 1986 

64,909.4 '71 ,860 .8 

56,338.0 62,714.8 

8,571.4 9,146.0 

72,886.0 103,415.5 

66,810.4 97,253.4 

6,075 .6 6,158.1 

-7, 976.6 - 31,550.7 

1987 

88,143.9 

75,170. O 

12,973.9 

106,562 . 4 

100, 175.8 

6,386.4 

-1 8,418.3 

------

O'> 
G\ 
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CUADRO NQ 11 

J NVERSION REALIZADA EN 'A CUEDUCTOS Y ALCANTA RTLT,ADO :-; 

PERIODO: 1978 - 1987 

(En miles de colones) 

AÑO S 
INVERSION INVERSION INVERSION EN 

TOTAL rt DEL AMSS rt EL AMSS 
v.' 

19 78 41,361.3 27,700.0 66.9 

1979 40,397.0 29,700.0 73.5 

19 80 33, 585.9 25,400.0 75. 6 

19 8 1 18,289.5 15,400.0 84 . 2 

19 82 19,758.9 14,678.9 7 L¡ • 3 

1983 38,438.4 29,587.7 77.0 

198 4 26 ,109.5 21,166.7 81.1 

1985 11,083 .7 3, 337. 3 30.1 
. 

1986 13,56 2 .4 3,463.0 25 .5 

19 8 7 12,573,5 3,300.0 26.2 

TOT AL 255 ,1 70.1 173,733.6 6 8 .0 

FUENTE: Bo letín Estadí s tico Nº 4 al Nº 9, ANDA. 
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4.6.3 Tarifas Vigentes de los Servicios de Acueductos y 

Alcantarillados. 

Durante el período en estudio, el sistema tarifa 

rio para el área urbana ha sufrido dos modificaci~ 

nes sustanciales, la primera en febrero de 1981 y 

l a segunda , en octubre de 1987. 

Los dos incrementos t a rifarios obede cen a nec e sid a 

des de la instituci6n que proporciona los servi

cios de a cueductos y alcantarillados sanitarios, 

con el fin de mejorar los ingresos, para solventar 

los gastos de operación y mante nimiento de los mi ~ 

mos. Por otra parte, la devaluación del co16n h a 

disminuido la capac i dad ad~uiA i iv~ r eper cu i en~n 

en un incremento en el costo de los insumos, maqu~ 

naria y equipo de operación importada; . así ~omo 

t ambién la asistencia técnica extranjera. 

En el cuadro NR 12 aparece la comparación d e l a s 

tarifa s d e rogadas y las vigentes, con las observa

ciones de las variantes por cuota mínima en colo

n s que corresponde para cada bloque de consumo en 

metros cúbicos de agua; la tarifa. vigente para pa~ 

ticula res no ha sufrido incremento en l os bloques 

de consumo de O a 15 y de 16 a 30 me tro s cúbi c o s 

por mes ; beneficiando de esta forma al u s uario que 
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3 consume menos de 30 M Imes, el cual representa el 

65% de la poblaci6n que se atiende como particula-

r e s, es la que se considera de escasos recursos 

econ6micos. En el bloque de consumo de 31 a 60 

3 
M Imes, l a tarifa se ha increme ntado e n ~ 0.40 por 

cada metro cúbico adicional que se consuma después 

de los 3 0 M3 , Y es el rango donde se encuentra e l 

usuario, que tiene capacidad para cubrir este in-

creme nto, los siguientes bloque s de consumo afec-

tan a los sectores que tienen mayores inqresos eco 

n 6micos. 

Las comunidades marqinale s, multifamiliares V meso 

nes, s e rv icios a 'condominios, municipalidad e s, g o -

bierno central, instituciones educativas y de asi~ 

tencia social, no han sufrido incre me nto por e l me 

tro cúbico consumido. (Ver cuadro N~ 13). 

Los servicios temporales o provisionales, se hJn 

incrementado en el 100 % debido a que estos servi-

cios no ti enen un inmueble definido y por l o g e ne -

ral se utili zan para realizar construcciones y lue 

go desaparecen. 

El incremento del metro cúbico en la e xplot ac ión 

privada e s relativo, debido a que estas persona . 

industria s explotan los mantos acufferos a t r av6s 
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de sus propias técnicas: lo que sianifica una 5 0-

bre exclotación, causando con esto una di sminución 

d A dichos ma ntos. En r e l a ción c o n los l lena d e rn s 

que g e n e ralme nte son aprove chados por personas pro 

p i e tari a s de c amiones cisterna que comercia liza n 

e l a gua de un l ugar a otro ¡ el incremento d e ~ 1 . 5 ) 

en la t a rifa no afecta el margen de utilidad qu e 

obtie n e n estos comerciantes, debido a que por cad 

metro cúbico se obtienen cinco (5) barriles, a un 

costo d e ~ 0.60 c/u y venden e l barril a un precio 

de ~ 3.50, se establece que obtienen una util idad 

Bruta de ~ 2.9 0 por cada barril d e agua vendida (In 

v estigaci6n de campo según e ncuestas ). 

Para e l serivicio de a lcantar illado sanitario la 

t a ri fa s e calcula en un 20 % del valor factur a d o 

por serv i c io de acueducto para consumo meno r d e 30 

m_tr a s cóbicos al mes y e l 25% del valor facturad o 

por servic io de acueducto para consumo mayor o 

igua l a 30 metros cóbicos a l mes. También e sta t a 

rifa f a vore ce a los sectores de bajos r e cur sos e co 

n ó micos . 



BLOQUES DE 
CONSUMO 

M3 /MES 

O - 15 

16 - 30 

31 - 60 

61 - 120 

121 - 480 

CUADRO Nº 12 

COMPARACION DE TARIFAS PARTICULARES DEROGADAS Y VIGENTE 

TARIFA DF.ROGAnA (1) TARIFA VIGENTE (2) 

VALOR MENSUAL DEL SERVICIO VALOR MENSUAL DEL SERVICIO 

e/MES rt/MES 

e 4.00 e 4.00 

rt 4.00 más rt 0.40 por c/M ' :adiciótial e 4.00 más rt 0.40 por ·c / M3 adi¿ional · 

a 15 M3 /mes. a 15 M3 /mes. 

rt 10.00 más rt 0.60 por t / H3 adicional e 10.00 más e 1.00 por c / M3 ~ci.icional 

a 30 M3 / mes. a 30 M3 / mes. 

rt 28.00 más rt 0.90 por c / M3 adicional e 40.00 más rt 1.10 por c / M3 adicional 

a 60 ~13 por mes. a 60 M3 por mes. 

rt . 82.00 más rt 1.00 por e /M ' adicional e 106.00 más rt 1.40 por e/M ' adicional 

a 120 M3 / mes. a 120 M3 /mes . 

Más de 480 rt 442.00 más ~ 1.10 por e/M' adicional 

a 480 M' /mes . 

e 610.00 más rt 1.60 por c/M 3 adicional 

a 480 M3 /mes. 
-

FUENTE: (1) Ministerio de Economía, Dec. Ejec. Nº 590 D.O. 72 Tomo 271, 22 / Abr/81. 

(2) Ministerio de Economía, .i)ec. Ejec . Nº 48 D.O. 178 Tomo 296, 28/Sep/87. 

OBSERVACIONES 

rt 0.40 de incremento por e! 

M3 adicional a 30 M3 /mes . 

e 6.00 de incremento más 

rt 0.20 por cada M3 adicional 

e 24.00 de incremento más 

rt 0.40 por cada M 3 ad icional 

e 168.00 de incremento más 

rt 0.50 por cada M 3 adicional 



CLASE DE TARIFA 

1-- Comunidades Marginales. 

2- Multifamiliares y mesones. 

3- Servicio a condominios. 

4- Municipalidades y sus dependen 
cias. 

5- Gobierno Central , Institucio
nes educativas y de asistencia 
social. 

6- Servicios temporales o provi
sionales. 

7- Explotación privada. 

8- Venta de ·agua en llenaderos. 

9- Para alcantarillado sanitario. _ 

CUADRO -N Q- -13 

'COMPARACION DE LAS CLASES DE TARIFA 

TARIFA DEROGADA 

e 0.20 por M3 consumido 

e 0.40 por M3 consumido 

e 0.60 por M3 consumido 

e 0.50 por M3 consumido 

e 0.60 por M3 consumido 

e 1.50 por M3 consumido 

e 0.10 por M3 consumido 

e 1.5 por M3 llenado 

20% del valor facturado 
del servicio de agua. 

.... 

TARIFA VIGENTE 

e 0.20 por M3 consumido 

e 0.40 prir M3 consumido 

e 0.60 por M3 consumido 

e 0.50 por M3 consumido 
• 

e 0.60 por M3 consumido 

e 3.00 por M3 consumi do 
para~onstrticción .- -" -
e 5. 00 por M3 consumi do 

e 0.25 por M3 consumido 

e 3.00 por M3 llenado 

25% del valor facturado 
del servicio de agua. 

FUENTE: Ministerio de Economia, Dec. Ejecutivo NQ 48 D.O. 178 Tomo 296, 28/Sep/87 • 

• 
_____ ·_·4 ·~ ___ _ 

1 ·" 

.. 
OBSERVACIONES 

Sin incremento. 

Sin incremento. 

Sin incremento. 

Sin incremento . 

Sin incremento. 

e 1.50 de incremento. 

e 0.15 de incremento. 

e 1.50 de incremento. 

5% del valor facturado 
del servicio de agua 
después de 29 M3 

• 

-;. ..... 

-...J 
N 



7 3 

4.6.4 Financiamiento 

Los recursos económicos con que cuenta la institu-

ción encargada de los servicios de acue ductos y al 

cantarillados provienen de préstamos externos e in 

ternos, donaciones de otros paises y los ingresos 

qua obti no por la prestaci6n de l os scrvic io~ . 

4.6.4.1 Pr6stamos Externos 

Los préstamos externos que se obtuvieron pura 

darle impulso a la institución desde su f unda-

ció~ con e l fin de mejorar los servicios de 

acueductos y alcantarillados en todo el pais, a 

la fecha ya están vencidos, por lo tanto se tie 

ne que amortizar capital e intereses. Los da-

tos obtenidos en la institución, al 31 de di-

ciembre de 1987, presenta un monto de l a d e a da 

ex~erna de ~ 238,674.4 miles de colones 3?- / de 

los cuale s se tie ne que amortizar al 31 de ene-

ro u o::! 19 8 8 la can-tiunu u e ~ 12,310.2 milc ::; de 

colones ~l/ en concepto de intereses, y 

~ 1,4 9/ .1 miles de colo nes de capita l . 

1 'J/ Docurn ""lID j_nterno , División Financiera (ANDA). 

33/ IJcm. 
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4.6.4.2 Préstamos Internos 

La deuda interna son compromisos que se contraen 

a través de las instituciones financier as del 

país y bonos emitidos por el BCR. Estos prest~ 

mos a l ] el di i f'mhn~ d 1987 tj n n l}n :J,lldo 

de ~ 71,237.3 miles de colones ~/ y los int~ 

reses vencidos al 31 d e enero de 1988 ascendie-

ron a ~ 6,548.3 miles de colones 35/. 

Los préstamos externos se canalizan a través d e 

agencias financieras internacionales tales como 

el BID, BCIE, BlRF, KFW y el ClC de Par ís, los 

cuales e n su mayoría de los casos vienen condi-

cionados a adquirir tecnología, maquinaria y 

e quipo de los países miembros d e estos organi -

mos, lo que provoca un efecto negativo en l a 

economía del país r debido a que estos fondos no 

ingresan en concepto de divisas. 

4.6.4.3 Donaciones 

En los últimos años, las donaciones que ha obt~ 

nido la institución se han utilizado para gas-

tos d reparación de daños causados por e l sis-

34/ Documento interno , División Financi era (A..1\IDA). 

3~/ Idern. 
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mo del 10 de octubre d e 1 9 86 y e l financiamienr 

to de pro~ectos para dotar d e agua a las zonas 

urbanas y rurales del país. La mayor parte d e 

estas donaciones viene de la Ag e ncia para e l De 

sarrollo Internacional - AI D- y _d e o t ros p uí s s . 

A f inale s del año 1987 e l monto de la s don ac io-

nes ascendí a ~ 50.00 3 6 / millone s d e co l onu s . 

El financiamiento que se obti e n e orientado a 

l os servicios de acueductos y alcantarillados , 

a través de préstamos y donaciones ha n p ermiti -

d o que la población consumidora no sea f ec t ada 

con incremento de tarifas continuos, pero es to s 

pr~stamos no sonuutilizados adecuadamente, so-

bre todo cuando los proyectos no son e jecutados 

tal ~es e l caso del proy e c to Corinto-San Ma rtín 

que por razones t~cnicas no se llevó a cLlbo l?j 

de j a ndo un gasto calculado en ~ 10 millones de 

colones s610 en equipo instalado y no utilizado 

así como también cuando lo s proyectos no se r ea 

lizan en e l tiempo estimado. 

] 6/ Documento interno, División Financiera (ANDA). 

37/ Documento interno . 

.. 



76 

Además se puede observar que existe un pago 

a diciona l en concepto de comisión, cuando las 

cuo t a s estipulada s no son canceladas en su 

op ortunidad, aumentando con esto e l "monto de 

l a deuda contraída por esta institución. Tal 

situación hace que la capacidad de éndeuda

miento cada día sea menor. 



CUADR O NQ 14 

EST ADO DE LA DEUDA EXTERNA E INTER NA AL 31 DE ENERO DE 1988 

(Mil es de Colones) 

NmmRS DEL PRESTAHO SALDOS A CAPITAL SALDOS A CAPITAL VENCIMIE~~OS AL 31 /01/88 
AL 31 /12/87 AL 31/01 /88 CAPITAL I NTERESES COHISION 

I - DEUDA EXTERNA 

BID-90TF 4,613.5 4,613.5 -.- -.-
FCIE-176-0 95,063.8 95,063. 8 -.- 12,255.3 167.9 
CIC de París 1,497.1 1,497.1 1,497 . 1 54.9 
BID-426-SF/ ES 137,500.0 137,500.0 -.-- -.- - .-

SUBTOTAL DEUDA EXTERNA 238,674.4 238,674.4 1,497. 1 12,310.2 167.9 

II- DEUDA INTERNA 

Banco Central de Rva. 

LP4/STF- ES 577.5 577.5 105.0 27.0 
LP5/6TF-ES 1,856.3 1,856.3 337.5 86.7 
AG-1 8/86 16,375.9 16,375.9 3,952.8 1,951.6 
BONOS A~mA-2000 36,250.0 36,250.0 5,000 .0 3,437.5 I -.-

I 

SUBTOTAL 55,059 .7 55,059.7 9,395 .3 5, 502 .8 

Banco Capital izador 
-J 

PRO~' .':.: -= ;'0 3,434 . 2 3,434 .2 . -J 

PRO¡'¡~V=PO 2,574.0 2,574 .0 

SU3TJT .... _-:., 6,008.2 6,008.2 -. - I 
l 



Alcaldía Municipal 
San Miguel 148.5 148 .5 

FOSEP-BID 1,000.0 500 .0 

Ministerio de Hacienda 
Dirección General de 
Tesorería 243 .1 243.1 

Banco Agrícola Comercia 1,470.8 1,470.8 

Banco Cuscatlán 4,007.0 4,007.0 

Dirección General de 
Tesorería 
(Préstamo de Emergencia) 1,500.0 1,500.0 

SETEFEjUDI 1,800.0 1,800.0 

SUBTOTAL DEUDA INTERNA 71,237.3 70,737.3 

TOTAL DEUDA 309,911. 7 309,411. 7 

FUE~rrE: ANDA, División Financiera. 

148 .5 -.-

-.- · 

118.7 6.1 

1,470.8 264.9 

4,007.0 774.5 

-.- · 
-.- · 

15,140.3 6,548.3 

16,637.4 18,858.5 

. 

- .-

- .-

-.-

-.-

-.-
-.-

167.9 

I 
\ 

I 

¡ 

I 

-...] 
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CAPITULO 111 

PERSPECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y 

ALCAN TAR ILLADOS SANITARIOS PARA EL A~O 2000 EN EL A.M.S.S , 

1. Poblaci6n 

La poblaci6n total del país para el año de 1988 se es -

tima que llegará a 5,031,48 3 habitante s con una tasa 

de crecimiento promedio anual del 2.2 % 38/ mantenién 

dose esta tasa hasta el ano 2000; por lo tanco se con-

sidera que para el año 1996 esta poblaci6n llegará a 

l os 6,094,750 habitantes ~/ lo que significa un cre 

' iln i ' !lTt u b c;o luto de 1,063,267 hélbi"tul 't es en re l uc i6n 

c on e l año de 1988 y para el año 2000 el crecimiento 

absoluta se est ima en 1,707,812 habita ntes, p a ra es t e 

a ñ o l a poblac i6n tota l del país estlinada será de 6,739,295 

h, lbiL .. n t es ; se considera que un 43 % de s ta p o blacj6n 

c s t u r~ ubic da e n e l área urbana del país y e l 57 ~ e n 

el sector rural. Por lo tanto, la poblaci6n urbana del 

país para el año 2000 se estima en 2,897,896 y para el 

área rura l 3,841,399 habitantes. (Ver cuadro N~ 15) 

38/ Estimaciones y proyecciones de población 1950-2025. Dirección de 
Pobl ación - MIPLAN . 

. ~9/ Idem. 

79 



1.1 Población Urbana Estimada del Area Metropolitana de 

San Salvador para el año 2000. 

8 0 

Para la proyección de la poblaci6n urbana d e l AMSS se 

utilizaron datos de estimaciones del Ministerio de 

Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico 

y Social (MI PLAN) y la serie históric.a de los datos 

presentado s en e l cuadro N~ 3 d e l Capítulo 11, para 

esta pob l ación y con l a a plicación del método de lo s 

mí nimos c uadrados se obtuvo el valor de los paráme

tro s que forman la ecua ción de regresión simple: 

yt - 1, 2 21,440 + (1.05)Xt donde 

yt a l t o t a l d e población urbana d e l AMSS e n e l año t 

xt = a l t o t a l de la población urbana d e l país e n e l 

JñO t. 

Los resulta dos de esta estimaci6n se presentan en e l 

cuadro N~ 15, en e l cual para los primeros 5 anos , l a 

t endencia de crecimiento pana esta poblaci6n es d e 

3.8 %, lo que signif ica que para el año d e 1992 e l t o

ta l de habitantes e stimados para el área d e l p a í s se

rá d e 1,265,577 y a partir de 1993 el crecimiento pr~ _ 

medio e stimado es d e 4% hasta el año 2000, por lo t an 

t Q se consj.dera que para este último año el AMSS ten

drá una población estimada de 1,821,844 habitantes , o 

s ea e l 63 % de l a pobla ción urbana total y un 27 % d 

l a poblaci6n total del país. 
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RSTIMACION DR LA POBLASION TnTAL , PO BLAC I ON URBA NA 

TOT hL y POBLACrnN URBANA n ~L AMSS, 1988 - 200 0 . 

P obl a ción Población Población 
¡jo To tal Urb ana Ilrb a n a 

AMS S 

19 8 8 5 , 03 1, !~ 83 
¡I 

2 ,1 63 , 538 1, 050, 263 

1989 5 ,1 3 7,707 2 ,209, 2 14 1, 09 8 , 228 

19 90 5 ,251,678 2,258,221 1 , 14 9 , 685 

1 9<; 1 5 , 3 75,045 2 ,311, 269 1, 205,386 

19 92 5 ,50 8 ,35 9 2 , 368,5 9 4 1,265,577 

1 9 9 3 5 , 6/f g , lLf9 2,429 ,1 34 1,329 , 14 Lf 

1 9 9 !~ 5 , 794 ,14 9 2 ,4 9 1, 824 1,3 9 Lf, 9 68 

J. 9 - 5 5 , 9 /}3 , 261 2 ,5 55,602 1,4 6 1 , 93 ') 

10 }6 6 ,09 L, , 7 50 2,620 ,74 2 1,5 30 ,332 

19 9 7 6 , 25 1,0 55 2,68 7, 953 1,600, 90 4. 

1 998 6,4 11, 2 18 2,756,823 1,673,21 3 

l YYSl 6,5 74,2 8 4 2,826,942 1,74 6 , GL! 3 

2000 6,739,295 2,897,896 1, 82 1, 3 44 

FUENTE: Estimaciones y proyecciones de poblaci6n 
1988 - :·W25 . 
Dirección d e Pt>hlación - MIPLAN. 
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2. Estimaciones da las concx:oncs domic iliaria~ de Acueduc 

to y Alcantarillado . Período : 1 988 -200 0 . 

, 2.2 Conex i ones dbmiciliarias de a ueducto 

P-ra estimar el número de conexion e s de acuedu to pa

ra el período comprendido de 1988 al año 2000, se es 

tableció una tasa de c recimiento promedio anual del 

4 . 5 %, de acuerdo al comportamiento h istórico de 1978 

a 1987 de estos servicios, de tal manera q u e para el 

ano de 1988 se estima tener 161,497 servicios i nstala 

dos e n el área metropolitana de San Salvador; para de 

terminar la población atendida con estos servicios se 

sigue considerando el número de seis personas por se~ 

vic i o, tal oomo se explicó en el capítulo 11 . Con es 

te parámetro se estima atender para 1983 a 968,982 ha 

bitantes; con estos s ervicios s ~ pre t ende m~ j o r ar 1 

cobertura al 92.2 %; inc rement ando la atención en el 

1% en comparac i ón con e l año de 1987 , dej ando de aten 

-der el 7.8% de la pobl~ci6n est'mada par a este ano 

c on servicio domicil i ario; para 1992 se stimu tener 

i ns t alados 196,300 servicios de acueducto , con los 

cuales se p etende atenJer a U DJ pob lación ~c 1,177,800 

habitantes y lograr cubrir el 9 1 % de la p o bLa ión ur 

bana d e esta área; y el 7 % n o contará con e te servi 

cio él -través de conexiones domic iliarias pero que so l 
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ventan sus necesidades de agua por otros medios. 

Para el ano 2000 el número de servicios de acueducto 

:';l ~:_;Llllltl q u~ !:ll!.t'5 U0 290,02S ~ullL!xlullL!S, L.!UlI lu::; llLl c 

pretende satisfacer la necesidad de agua a una pObla-

ci6nde 1,740,150 habitantes (ver cuadro NR 1 6) ; con 

estos servicios se tendrá una cobertura del 95.5% de 

la población urbana estimada para este mismo año; pa

ra cubrir el 100% de la población se necesita insta

l ar 303,557 conexiones, o sea que para esta fecha se 

estima un déficit de 13,502 servicios que representan 

el 4. 5 % de la poblaci6n que aún no gozará d e e ste ser 

vicio a través de conexión domiciliaria. Si se comp~ 

ra este año con 1987, se observa que hay un incremen~ 

to absoluto de 136,218 conexiones de acueducto que se 

incorporarán al sistema de agua; Para lograr lo ante

rior las ins tituciones encargadas de proporcionar es

te vital servicio tendrán que duplicar esfuerzos. 

2. 3 Estima ci6n de los Servicios de Alcantari llado 

Para estimar el número de servicios de alcantarillado 

para e l áre a metropo litana se consideró los datos del 

cuadro Na 4 del capitulo 11 en lo referente a la po

blación atendida con servicio de alcantarillado, ,en 

donde se obtuvo la ecuación de regresi6n simple si

guiente: 
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Yt = -99.24 + 0.87 xt, donde: 

Xt = repre senta el total de la poblaci6n urbana del 

AMSS en el año t. 

yt representa el total de la poblaci6n urbana del 

AMSS, atendida con servicio de alcantarillado en 

el año t. 

De la poblaci6n atendida estimada se .obtuvo el número 

de servicios de alcantarillado de la misma forma corno 

se obtuvo el número de acueducto mencionados en e l 

acápite anterior . 

De acuerdo con las estimaciones planteadas en el cua-

dro N~ 16, se tiene que para 1988 el número de servi-

cios de alcantarillado ascenderá a 152,272, con los 

cuales se pr tende atender a 913,634 personas d e l 

área urbana de l a zona en estudio, lográndose con es-

to una cobertura d servicio del 86 %; c o n un incremcn 

to del 3 % en comparaci6n con 1987, manteniendo esta 

c obertura hasta 1993, debido a que e( número de serví 

cios ha crecido en igual proporción que la población; 

quedando un 14 % de la poblaci6n que evaoua sus excre-

tas por otros medios no adecuados, que perjudican la 

salud y el medio ambiente de las quebradas que reci-

ben estos residuos. 

L IOTECA CEN TRAL 
UNIV€ R B ID AD DE EL SALVADOR 
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En 19 94 el número de servicios se estima en 202,254, 

con los que se espera atender a 1,213,522 habitantes 

y l ograr una cobertura del 87% de servicio y para e l 

año 2000 se estima tener conectado a la red de alca n 

t~rillado a 264,096 servicios atendiendo de esta for 

ma .::l 1 , 584,57 7 habitantes del área urbana d e l 1\.]\\SS ; 

p a ra logra r lo anterior el gobierno tendrá qu e inve!

tir fu e rte s cantidades de dinero, para conectar es

tos servicios y mantener en funcionamiento los a lcan 

tarillados. La inver s ión de estos servicios s e ex

plicará en los próximos acápites de este c apítulo. 

3. Esti ac ión d e la Producci6n de Agua para el AMSS 

En el capítulo 11, se presentó la serie histórica de l a 

producción obtenida de los mantos acuífe ros del áre a me 

tropolitana de San Salvador y del norte del volcan de 

San Sa lvador, en el Sitio del Niño, jurisdicció n d 8J.J I 

Ju .... n Op i co. 

Debid o al comportamiento que se obtuvo de la producción 

de agua, en la serie hist6rica. de 1978 . a 1987, en donde 

existieron dos disminuciones muy significativas de esta 

varia ble, para los a50s 1981 y 1986, a causa de la fal

ta de lluvias p e rmanentes e n las zonas de recarga de 

los mantos acuíferos, no fue posible realizar las pro-



CUADRO l~ º lIS 

POBLAC IO N ATE NDIDA Y NUM ERO DE SE~VICIOS DE ACUEDll CT O y AL CA NTA RILLADO EN :8L AM SS, 1988 - 2000 

P o blación 
Nº de Po b l ación Nº de Po blaéión 

Cobertura d e Ser vi cios de Servicios At end ida Servicios Atendí·da 
AR o s Urb ana de c on · de Alean con Alean 

AHS S Acueducto Ac ued ucto tarillad o tarillado Acueduc to Al cantaril lad o 

19 88 1, 050,268 161,4 97 9 68,982 152,272 913,6 3 4 92.2 86.0 

19 89 1,098,228 169,57 2 1,017,432 157,589 945,534 92 . 6 86.0 

19 90 1,149 ,68 5 178,050 1, 0 68,300 165,050 990,302 92.9 86.0 

1 99 1 1,205 , 386 186,952 1,121,712 173,127 1 , 038,762 93. O 86.2 

1992 1,265 , 577 196,300 1 , 17 7,800 181,855 1,091,128 93 . 0 86.2 

· 1993 1,329 , 144 206,115 1,238,526 191,072 1,146,431 93. 1 86.2 

1994 1,394 , 96 8 216,421 1,298,526 202,254 1 , 213,522 93.1 87.0 

1995 1,461,935 227,242 1,363,452 211,964 1,271,784 93 .2 8 7.0 

1 99 6 1,530 ,3 32 238,604 1,431,624 221,8 8 1 1,331,289 93.5 8 7. 0 

11 9 7 1,600,904 250,534 1, 5 03,204 232,114 1,392,687 93 . 8 8 7.0 

1998 1,673,218 263,061 1,578,366 242,600 1,455,600 94 .3 87.0 

19 9 9 1 ,746 ,8 43 276,2 14 1, 6 57,2 8 4 253,276 1,519,654 94. 8 87 . 0 

2000 1 . 821.344 290.025 l. 74 0.150 26 4. 096 l.5 84.577 95. 5 87 . 0 

J-' 

1·2n::e : Cuadros Nos. 3, 4 Y 15. U\ 
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yecciones a través del método de los mínimos cuadrados; 

por tal motivo se consideró el supuesto de mantener 

constante la producci6n de agua de 1987, durante los 

próximos cuatro años; para que ésta no se sobreestime¡ 

en relación con el consumo de agua estimado para el mis 

mo período, (ver cuadro N~ 17) para los años de 1992- 1 

1994, se ha tomado en cuenta la producción de agua que 

!::iC c !::itima ou"t c n e r d e l. proyec"to 'l'r es Pozos, quc ~egún ..L a 

c o n s ultora Ta h a l, considera 0.350 M3/ s eg, equivalente a 

9.2 millone s de M3/año; iQ/ los que se incorporarán al 

sistema de Zona Norte. Además se considera para los 

próximos seis años la producción de agua estimada del 

pro y8cto Rio Le mpa, con el cual se pretende producir 

1.5 M3/segundG,Q/ lo que representa en el año 47.3 mi-

llones de me tros cúbicos más que se sumarán a l a produ~ 

ción existe nte ; a tal grado que a partir de 1995 la pr~ 

ducción se incrementará a 158.1 millones de metros cúbi 

cos al año. (Ver cuadro 17). Con estos dos proyectos 

se estima mejorar el servicio de agua potable a toda la 

población del área metropolitana de San Salvador. 

40/ TAHAL. Estudio de Factibilidad Técnica,y econánica·de l Pr oyecto Tx:es 
Pozos. 

41/ TAHAL. Estudio de Factibilidad Técnica y Econánica del Proyecte 
Río Lempa. 
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CUADRO Nº 17 

ESTI MACION DE LA PRODUCCION DE AGUA ANUAL PARA EL AMSS 

1988 - 2000 

(EN MILLONES M3
) 

AÑO 
C0HSurv¡O DE AGUA PRODUCCION DE ACUA 

EN M3 /AÑO EN M3 /AÑO 

1 <)1111 80.J 101. G 

1989 84.3 101.6 

1990 88.5 101.6 
• 

19 9 1 92.9 101.6 

1992 97.6 110.8 . 

19 3 102.5 110.8 

199 4 107. 6 110.8 

1995 112.9 158.1 

19 9 6 ll8.6 15 8 . 1 

199 7 124.5 15 8 . 1 

1998 130.8 15 8 . 1 

.1999 137.3 15 8 .1 

2000 144.2 158.1 

\ 

Fuente: Cuadros Nos . 3 y 5 



4. Proyecciones de consumo de Agua Potable 

En el capítulo 11 se analiz6 el comportamiento del 

consumo, en donde se observ¡o que el crecimiento se 

mantuvo constante hasta el año 1987. 

89 

Con base en los datos de los cuadros N~ 3 Y N~ 7 del 

capítulo anterior, se han establecido las proyeccio

nes del cuadro N~ 18, mediante la ecuación normal si

gu i ente: 

yt = 58 ,378.9 + 49(xt) donde: 

Xt = nGmero de servicios con acueducto en el año t. 

y t = consumo en millones en M3 de agua en el año t. 

Dc c uerdo con los datos del cuadro N~ 18, s e esper a 

que e n e l per íodo de 1988 al año 2000, la d ema ndH ~c 

agua se incrementará a una tasa promedio del 4.5 %anua l 

en función del cre cimiento de los servicios que lo ha 

rán e n la misma forma. En el supuesto de que el núme 

ro d e s e rvicios alcance la proyección, y que la dota

ción media de agua alcance las cantidades estimadas ue 

e s t a rá me jorando la distribución de agua y e l e v a ndo ·n 

una e scala mínima el nivel de vida de la población qLC 

t e nga estos s e rvicios. Para el consumo p o r p e rsona se 

ha es timado 227 litros por día ; o sea que cada con x i6n 
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. consumirá un promedio anual de 497.13 M3 . Si este con 

sumo se man ·tiene constante por conexi6n para e l año 

2000, la producción no va a cubrir la demanda de agua, 

porque a los 158.1 millones de M
3 que se estim;:¡n par 

este ano, hay que reducirle el 20% de pérdida estimada 

según las normas establecidas a nivel mundia l, en el 

cual se con s idera que todo sistema de acu e ducto pue d o 

dejar e n el·recorrido de la fuente de captación a la ~ 

redes de distribución y domiciliar el 20 % d e agua. 

esto es así, para el año 2000 se necesitarán 17.7 

llones de M3 para cubrir el consumo estimado en el 

d r o N>!. 18. 

5. Proyecc i6n Ge Inve rsi6n 

S i_ 

m:i..-

C U: l --

5.1 Proyecciones de Inversiones para nuevo s servicios d e 

Ac ueductos (1988 al 2000) AMSS. 

Para estimar las inversiones necesarias para dotar de 

servicio de acueducto a la población urbana, a partir 

del a ño 1988 hasta el año 2000, se utilizó la informa 

ción estimada de la División de Ingeniería de l a In s -

titución responsable, la que estima un costo de inver 

s i ón de ~ 2,100, a prec io de mercado de 1987, para 

i ns talar un nuevo servicio de acueducto al sistema de 

o,l. r.::tciÓI e istente ; para proyectar las inversione 
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por afio , s e consideraron los incrementos de poblaci6n 

que se estima beneficiar con los nue vos servicios pr~ 

y ctados . 

Como se puede observar en el cuadro N~ 19, la p ob l a

ci6n est imada para 1988 es de 968,982 habitante s a t en 

didos con e ste servicio de acueducto, lo que signifi

ca que e l incremento estimado es de 46,140 hab itante~ 

que se pretende beneficiar al incorporar 7,690conexio

n e s nuevas con una inversión estimada de ~ 16,149.0 

miles de co l ones . (Ve r cuadro 19) . 

A final e s d e l prese nte decenio se considera que h a br& 

un tota l d e 178,050 42/ conexione s d e acueducto, c o n 

lo que se espera beneficiar 1,q68,300 habitantes en 

el M1SS, para t a l fin se estima una inversi6n acumula 

da de 1 9 88 a 1990, de ~ 50-.9 millones de colones. 

Para e l d e cenio de 1990 al afio 2000 la inversi6n acu

mulada se e stima en ~ 236,103,000 de colones con la 

que se espera instalar 112,425 servicios de acueducto 

para f avorecer a 674,550 habitantes adicionales, que 

e n t érminos de cobertura representa el 95.5 % de la p~ 

blaci6n servida; si se quiere cubrir el servicio a l 

100 % de l a pobl ación urLJana del AMSS se e stima neceSél 

ria una inve rsi6n de ~ 28.4 millones de colones adi-

42/ Cuadro N~ 16. 
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cionales , a la representada en e l cuadro Na 1 9 . 

5.2 Proyección de Inversiones para nuevos s e rvicios de Al 

c a ntar illado Sanitario en e l AMSS (1988 -20 00). 

Para estimar las inversiones del servicio de a l canta-

rillado para e l perfodo de 1988, al afio 2000, se uti 

li z6 la metodología empleada en la proyecci6n de in

vers iones d e acueductos, con la variante de que el 

c osto por conexi6n de alcanta rillado se es tima n 

~ 2,400 colones, de tal manera que l a inversiÓn para 

1988 se est ima ~ 31.5 millones para instalar 1 3 ,140 

nuevos servicios p a r a beneficiar a 78,840 p ersonas 

más, en comparación con e l año de 1987, (ve r cuadro 

Na 1 9). 

Pa r a el dec e nio 1991 al año 2000 l a inversi6n acumu la 

d a se es tima en ~ 237,753.6 miles de colones c on l o 

que se estima instalar 90,969 servicios d e alcantar i

llado en este período, en donde para e l ano 2000 se 

t endrán 264,096 servicios , en total, que en términos 

de cobertura se pretende cubrir el 87 % de l a pobla

ci6n tota l es timada para el AMSS. 
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CUADRO Nº 18 

PROYECCION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y NUME RO 

DE SE RV ICI OS DE ACUEDUCTO PARA EL AMSS , 198 8 - 20 00 

...------r- --- - --r--------y---=-------+--------- -. 
Consumo de Co n s um o rle 

AÑO 

19 8 8 

1989 

1990 

1991 

1 9':)L 

1993 

199 Lf 

1995 

1996 

199 7 

1998 

1999 

2000 

F.uente: 

Núm e r o d e 
Ser vi c i os 
Ac ue ducto 

161,497 

169,562 

178.050 

186, 95 2 

19 6 , 300 

206,115 

216,421 

227 , 24 2 

238 , 604 

25 0, 53 4 

263 ,061 

276 ,214 

290 ,0 25 

Cuanros Nº 

Co n s um o ct e 
ag u a e n H 3 

e n miles 

80,285.0 

84, 294 .4 

8 8 ,514.0 

92,939.4 

97, 586 .6 

102,460.0 

107,580.0 

112,960.0 

118, 610.0 

124,540.0 

130,770.0 

137,310.0 

144,180.0 

3 Y 7 

a g u a por q g u El P (, l ' 

pers o na / di a c on e xi 6 n 
M 3 anu a l ~1 3 

0.227 497.13 

0.227 497.13 

0.227 497.1 3 

0. 2 27 49 7.1 3 

0. 2 27 497 . 13 

0.227 497.1 3 

0.227 49 7.1 3 

0.227 49 7.1 3 

0.227 49 7 . 13 

0.2 27 497 . 1 3 

0. 22 7 49 7 .1 3 

0.227 497. 13 

0. 2 27 497 . 13 

._-,-



AÑO 

1988 

1989 

1990 

1991 

1'992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

CUADRO Nº 19, 

PROYECCION ' DE LA INVERSION REQUERIDA PARA 'CUBRIRLOS NUEVOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 1988 - 2000 

Inversión Nuevos Nuevos POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS Servicios Requerida Servicios 
Acueducto Acueducto A1cantari11ano Acueducto Incremento Alcantarillado Incremento En miles rt 

968,982 46,140 913,634 78,840 7,690 16,149.0 13,140 

1,017,432 48,450 945,534 31,900 8,075 16,957.5 5,316 

1,068,300 50,868 990,302 44,768 8,478 17,804.0 7,461 

1,121,712 53,412 1,038,762 48,460 8,902 18,694.2 . : 8,077 

1,177 ,800 56,088 1,091,128 52,366 9,348 19,630.8 8,728 

1,238,526 60,726 1,146,431 55,303 10,071 21,149.1 9,217 

1,298,526 63,000 1,213,522 67,091 10,500 22,050.0 11 , 181 

1,363,452 . 64,926 1,271,784 58,262 10,821 22,724.1 9,710 

1,431,624 68,172 1,331,289 59,505 11 ,362 23,860.2 9,917 

1,503,204 71,580 1,392,687 61,398 11,930 25,053.0 10,233 

1,578,366 75,162 1,455,600 62,913 12,527 26,306.7 10,486 

1,657,284 78,918 1,519,654 64,0~4 13,153 27,621,3 10,676 

1,740,150 82,866 1,584,577 64,923 13,811 29,003.1 10,821 

136,668 287,003.0 124,963 

FUEI:TI'E: CUadro 1'19. 16 

;rnyersión 
.Requerida 
A1cantar! 
En miles rt 

31,536.0 

12,758.4 

17,906.4 

19,384.8 

20,947.2 

22,120.8 

26,834.4 

23,347.2 

23,800.8 

24,559 .2 

25,166.4 

25,622.4 

25,970.4 

299,954.4 

INVERSION 
. TeTAL 

47,685.0 

29,715.9 

25,910.4 

38,079.0 

40,578.0 

43,269.9 

48,884.4 

46,071. 3 

47,661. O 

49,612.2 

51,473.1 

53,243.7 

54,985.5 

586,957.4 . U) 

~ 
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6. Proyección de los Ingresos de los Servicios de Acueduc

t S Y Alcant ril lados para e ]. p er iodo 1988 al a fi o 2000. 

Las estimaciones de los ingresos por concepto del servi 

cio de a cueducto y alcantarillado s e realizó con base 

en el comportamiento histórico presentado e n los cua

dros N~ 7 y N~ 10 del capítulo 11 identificándose corno 

variable dependiente los ingresos y corno variable inde

pendiente , el consumo; se tornó este criterio porque el 

c o n sumo es la variable que depende directamente de la 

población servida, lo que p e rmite poder utilizar el mó -' 

todo de los mínimos cuadrados; a través del análi si s d 

r~gresión simple; para este caso no se puede utili zar 

el precio de los servicios, porque est~ contemplado en 

concepto d e tarifa, de acuerdo a bloques de consumo. de 

est a manera se obtuvo l a ecu ac i6n s iguie nte : 

Yc -17.37 + O.79 Xt 

donde x t = cantidad de M3 consumidos en e l afio t. 

Yc = total de los ingresos obtenidos por con s umo 

d e aaua en el afio t. 

En e l cuadro NR 20 podernos observar las proyecciones d~ 

lo s ingresos totales aue se espera obtener po r el a bas

tecimie nto de agua potable en el AMSS durante el perío

do de 1988, al año 2000 en el cual s e ha 
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considerado una tasa promedio de crecimiento de 5.8 % al 

finalizar el período analizado. 

Para 1990 la tasa promedio de crecimiento se estimó en 

4.3% y para el decenio de 1991 al año 2000 la tasa pro

'medio de crecimiento se estima en un 5. J U en términos 

de porcentaje. 

Esta situaci6n se tiene q~e tomar en .cuenta para plani

ficar las ampliaciones y mejoramiento de los sistemas 

d e ac ue ductos, así como también el subsidio que tendrá 

que a p o rtar el gobierno para mantener un nivel de tari 

fas l) ~jas qu e no afecten a la s famil ' ~ s d e menore s in -

gresos. 

La proyección de los ingresos en concepto de servicio 

de alcantarillado para el mismo período, se obtuvo de 

la misma forma que se estimó el servicio de acueductos, 

resultando para el servicio de alcantarillado la ecua

ción siguiente : 

Yc 0.00 7 6 + 0.0735xt donde: 

Yc = 

xt 

total de ingresos en el ano t 

consumo en el año t 

Tal como se plantea en el cuadro N~ 20, los ingresos e~ 

t imados e n concepto de servicio de alcantarillado tien e 

una tasa p : omedio de c r ecimiento de 4.5% dura nte el pe- o 
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ríodo de 1988 hasta el año 2000 lo que significa que 

l os ingresos por estos servicios es un porcentaje del 

valor facturado por consumo de agua, que oscila d e sde 

e l 20 ~ al 25% por conex i ón. 

En lo s cuadro s N~ 21 Y 22 se representa l as estimacio-

lJt~ : , l1t..; l o:...; i llgresos por c l ase de usuario que s C;jp c r.1 

ob tener por consumo de agua y el servicio d e alc an tar i-

llodo. De los u s u a rios que aportaron mayor e s ingresos 

p o r con s umo de agua , se encuentra el dor:.lÍ c iliar c o r U ' -j 

, 65 % del total de los ingresos , el come rcia l con un 1 31 , 

el Gobierno Central con 7 % para el año 1988. 

Para e l año 2000 se estima un porcentaje de los ingre-

so s por consumidor con un ,incremento de l 1% en relación 

con el ingreso tota l del primer a ño anali zado . 

Al estimar e l precio promedio de venta por M3 dura nte 

3 
este períod?, se consider6 ~ 0.70 por M y un costo pr~ 

3 med io de ~ 1.20 por M , lo que significa que para equi-

librar e l cos t o de mantenimiento de los sistemas e s ne -

3 c esar io incrementar el precio por M en ~ 0.50 o q ue e l 

EStél~1 0 l,¡a nt e nga un a política adecuada de subsidio!:; . 
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CUADRO NQ 20 

PROYECCIONES DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

(19 88 - 2000) 

AÑOS 
f-. 

1988 

1989 

]990 

1991 

1992 

I ~ ) <:U 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

INGRESOS EN MILLONES ~ 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

L¡6 .1 5 . 9 

49.2 6.2 

52 . 5 6.5 

56 .0 6.8 

59. 7 7._1 

b3 _7 7 . 5 

67.6 7.9 

72 . O 8.2 

76.3 8 . 6 

81.0 9.1 

86 .0 9.5 

91. 1 . ~. 9 

96 .5 10.5 

Tasa Promedio de Crecimiento 
de Acueducto 

TOTAL 

52.0 

55.4 

59.0 

62.8 

66.S 

71. 2 

75.5 

80 .2 

85.9 

90.2 

95.5 

101. q 

107.0 

P 'r íocJo. Tasa de crec Lm Lento 

1988 - 2000 5.8 % 

1088 1990 4.3 % 

1 001 ~OOO 'í.S % 

Diferenci.a COSTOS EN MILLONES' ~ TOTAL por 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Recuperar 

72.9 4.7 77 .6 25 . 6 

80.3 5.1 85.4 30 .0 

88 .2 5.6 93.8 34.8 

96.2 6.0 102.2 39.4 

104.9 6.5 111.4 44. 5 

114.1 7.l 1 21 . ? r¡o . I 

123.4 7.6 131.0 55 . 5 

133.4 8.1 lid. 5 61. 3 

143.7 , 8 .7 152.4 67.4 

154.7 9.4 164.1 73 . 9 

166.3 10.0 176.3 80 .7 

178.3 10.7 189 .0 87 . 8 

191.1 11. 4 202.5 115 . 4 

Tasa Promedio de Creeimi nto 
de Alcantarillado 

Peflouo 'fuS;) de en.: · ¡llIll' llLo 

1988 - 2000 

1988 - 1990 4.8 q 

1991 - ~OOO 11 • ' j ." 

t 



CUADRO Nº 21 

PROYECCION DE LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR CONSUMIDOR 

CLASE DE USUARIOS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Domiciliar 30.1 32.2 34 .. 5 36.9 39.3 42.3 45.0 47.9 50.8 54.1 57.6 60.9 

Comercial 6.0 6.5 7.0 7.5 8.1 8.6 9.2 9.9 10.6 11.3 12.0 12.8 

Industrial 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 

Mesones 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 . 2 .. 2 2 .. 2 2,:,3 2.3 

Gobierno Centra l 3.3 3.5 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.9 6.3 6.7 

Instituciones Aut6nomas 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 

Municipalidades 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1' .. 6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 

Otros 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.D 2.1 2.2 2.3 2.4 .. ... 

TOTAL 46.1 49.2 52.5 56.0 59.7 63.7 67.6 72.0 76 .. ·3 81.0 86.0 91.1 

Fuente: CUadro N><- 7 CUADRO Nº 22 

PROYECCIONES DE LOS INGRESOS BOR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (MILLONES DE COLONES 

Domiciliar 3.8 4.1 4.2 4.5 4.7 5.0 5.2 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 

Comercial 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 

Industrial 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

Mesones 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 -
Gobierno Central 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 

Instituciones Aut6nomas 0.1 0.1 0.1 ... 0.04 0.04 0.03 0.02 0.0 O O O O 

, Municipalidades 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Otros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

TOTAL 5.9 ' 6.2 6.5 6.8 7.1 7.5 7.8 8.2 8.6 9.1 9.5 9.9 
Fuente: CUadro N><- 7 

2000 

64.6 

13.7 

3.9 

2.4 

7.1 

0.0 

2.4 

2.5 

96.5 

6.9 

1.5 

0.4 

0.3 

0.8 

O 

0.3 

0.3 

10.5 
\.D 
\.D 



7. Proyección de costos de Operac ión y Manten imiento de 

los Servicios de Acueductos y Alcantarillados. 

100 

Los costos de operación y mantenimiento han sido estima 

dos siempre por regresi6n simple, cuya ecuaci6n está ba 

sada en datos estadísticos de 1978 a 1987 del cuadro N~ 

10 del capítulo 11, la razón por la cual se han utiliza 

do cifras desde 1978, obedece a mantener concordancia 

con e l período utilizado en las estimaciones anteriores. 

La ecuaci6n resultante para los costos de operac{6n y 

m~nt cnimiento es la siguiente: 

Yc = -75.67 + 1.85xt 

Donde: 

Yc = costo de operación y mantenimiento en el ano 1:. 

Xt = Volumen de metros cúbicos consumidos en el ano t. 

En el cuadro N~ 23, se aprecia que los costos de opera

ción y mantenimiento tienen una tasa de crecimiento 6.5 % 

durante la presente década, lo que ejerce influencia que 

para el año 2000 se alcance una tasa de crecimiento 7. 6% 

que es ligeramente superior a la que se obtendrá en la 

década de 1990, esto viene a dar la pauta para planifi

car en qué medida y mediante qué política poder cubrir 

financieramente estos costos, lo que bien puede hacerse 

mediante una mayor participación del Lstado si se q u i e -· 



re seguir manteniendo bajo el precio del servicio, per-

mitiendo un mayor endeudamiento interno y externo de la 

institución que presta el servicio o autorizando incre-

mento de tarifa de manera que se recuperen los costos 

de inversión para dotar de estos servicios a l a pobla

ción urbana del AMSS durante el periodo estimado. 

Los costos a recuperar por cada M3 de agua establecido 

en e l cuadro N~ 23-A demuestra que se requiere a partir 

de 1988, un incremento en el orden de los ~ 0.31 hasta 

alcanzar ~ 0.66 por M3 para el afio 2000, que expresado 

en términos de porcentaje significa un incremento anual 

promedi o d e 71 %. Para el periodo de 1988 a l a fi o 1990 

s e ti n e q u e l a t asa promedio anual d e increme nto ser5 

del 52 % en comparaci6n con la tarifa vigente, es"te in -

cremento representa en términos reales ~ 0 .40 centavos 

de colón por cada M3 consumido, esto significa que el 

precio de venta por M3 será de ~ 1.00 de acuerdo con la 

estimación r ea lizada. En el periodo de 1991 a l año 2000 

3 
se estima un precio promedio por M de ~ 1.25 qu e al co~ 

pararlo con la tarifa vigente sería necesario un incre

mento de ~ 0.65 por M3 consumido. 
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CUADRO NSl. 23 

PROYECCIONES DE LOS COSTOS POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

PERIODO: 1988 - 2000 

ANOS 
COSTOS EN MILLONES DE COLONES 

ACUEDUCTO 

1988 72.9 

1989 80.5 

1990 88.2 

1991 96.2 

1992 104.9 

1993 114.1 

1994 123.4 

1995 133.4 

1996 143.7 

1997 154.7 

1998 166.3 

1999 178.3 

2000 191.1 

Fuente: Cuadro NSl. 10 

Tasa Pranedio de Crecimiento de 

Acueducto 

Período Tasa de Crecimiento 

1988 - 2000 -- 7.6 % 

1988 - 1990 -- 6.5 % 

J 99'1 - 20r)O - - 7.1 % 

ALCANTARILLADO 'rOTAL .-

4.7 77.h 

5.1 85.4 

5.6 93.8 

6.0 101. 2 

6.5 111. 4 

7.1 121. 2 

7.6 1 31. O 

8.1 141. 5 

8.7 152. 4 

9.4 164.1 

10.0 176.3 

10.7 189.0 

11. 4 202.5 

Tasa Promedio de Crecimiento de 

Alcantarillado 

Período Tasa de Crecimiento 

1988 - 2000 -- 7.0 % 

1988 - 1990 -- 6.0 % 

1991 - 2000 -- 6.6 % 



CUADRO Nº 23-:A . 

PROYECCIO N DE COSTO Y VENV. ?OR M3 EN CENTAVO S DE COLO N PERIODO 1-988 - 2000 

VALOR M3 Diferencia Po rcenta j e 

ÚlO de c osto y de costo a 
Ve nta Co sto venta p /M 3 r e cup era0 

198 8 0 .65 0 .9 6 0 .31 48 Precio promedio de venta po r M3 
= ~ 0 . 70 

198 9 0 .66 1. 00 0.34 52 de colón. 

1990 0.67 1.05 0.38 57 

1991 0 . 68 1.10 0 . 42 62 Costo promedio por M3 
~ 1 . 20 

I 

1992 0.68 1.14 0 . 46 68 

1993 0 . 69 1.18 0.49 71 

1994 0 . 70 1. 22 0.52 74 Costo promedio por recuperar por 

1995 0 . 71 1. 25 0.54 76 M3 e 0.50 

1996 0 . 72 1. 28 0 .5 6 78 

1997 0 .7 2 1. 32 0 . 60 83 Precio promedio y tasa de crec i miento 

1998 0 . 73 1. 35 0.62 85 Período Precio Pr omedio % 

1999 0 . 74 1. 38 0.64 86 1988 - 2000 ~ 1. 20 71 

2000 0 . 74 1 . 40 0 . 66 89 1988 - 1990 1. 00 52 
.... 

19 91 2000 
o 

- 1. 25 77 !.aJ 

Fuente : Cuadro Nos . 7 y 10 . 



8. Tarifas Estimadas 

La determinación de los recursos financieros a recupe

rar, induce a encontrar una solución que le pernita a 

la i nstitución responsab le de suministrar los servi 

c i os de acueducto y alcantarillado, alcanzar cubrir 

su s co ~ tos de operaci6n y mantenimiento ¡ sin apartarse 

de l o bjetivo fundamental de cubrir las neces i dade s d e 

ab o stec imiento de agua, así como también ampliar y mc 

j OLJ. lo s s istemas de acueducto y alcantarillado , que 

8n fJrm~ i ndire c t a , ' contribuyen a me jorar l~ s ct lL d d ~ 

la ·po b l a ción. 

Al analizar el cuadro de ingresos y '·.cos tu que se han 

proyectado para el futuro, se observa que el costo ma r 

gina l por metro cGbico es Superior a l precio de venta 

or met r o cúbico, lo que expresado n término por ··'C:'ll-· 

tua l e s , significaría incrementar el precio de ve nta 

prome dio por metro cúbico de agua, incluyendo e l scr \l i 

cio d e alcanta ri lludo e n el 71 % de 1988 al año 2000. 

Ver cuadro N" 23- 11 • 

Las tarif a s para e l período de 1988 al ano 2000, se 

proyectaron d e tal manera que la institución qu e pl ( ~~ , " 

t a l o s serv icios de acueductos y alcantarillados recu-

per e part e de sus costos de operaci6n y mantenimient f 

sin afectar a los sectores de más bajos ingresos econó 

micos. 
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En e l proyecto de tarifas se presenta la estructura d e 

l a misma p ara uso comercial e industrial debido a qu e 

en la vigente no se establece cuál se aplica a estos 

u s u é'l r · os y aparecen e n el r ubr.o d servicio <1omici U élr . 

Para desagregar estos consumidores y mantener una polf 

tica adecuada que favorezca a los sectores populares, 

se proyectó para el servicio doméstico un porcentaje 

menor en las tarifas que el consumidor industrial y co 

mercial. 

En los servicios domiciliares se ha modificado el car-

'go básico de todos los bloques de consumo y se ha su-

puesto un incremento del precio del metro cúbico en un 

52 % en relación con el precio que se necesita recupe

rar para cubrir los costos a partir de los 30 M
3 

de 

ngu ti c onsumida . La tarifa para comunidades marginales , 

':L II l l.! L l 'U c úbico se ha inCreIl181 tac10 en e l SO ~ C:Ull l.!l 0 1) 

jeti v o de r educir el desperdicio de a gua que s e da s i n 

3 ningún control, por e l bajo precio de l M , Y ser s e r v i 

cios colectivos. (Ver cuadro N~ 24). 

La t ar ifa de los s ervicios para multifamiliares, me s ar 

3 nes y condominios se increment6 el M , en menor prop0E. 

ci6n que e l servicio doméstico; la tarifa para llenad~ 

r os no s ufri r á ninguna modificación debido a que d e 
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ta forma se provee a la población que carece del servi-

cio domiciliar. 

Con e l propósito de reducir el consumo de agua, en el 

gobierno, municipalidades y servicios provisonales, se 

incr ementó la tarifa en un 20 % de ~ 0.SO/M3 a ~ 0.60/M3 pa-

ra l os primeros y el 52% de incremento para los s ervi

c i os provisionales de ~ 3.o0/M3 a ~ 4.60/M3 d ebido a 

que éstos se utilizan para realizar construcciones ; en 

lo que respecta al precio por la explotación privada 

del recurso agua se ha incrementado en el 60% en compa

raci6n con la tarifa vigente, de ~ 0.25/M3 a ~ 0.40/M3 

(cuurcnta cent avos de colón) . Con la tarifa propu st 

se pretende dar una soluci6n para r e cuperar parte de 

los costos en que se incurre al proporcionar el servi-

cio de agua; para el servicio de alcantarillado, se ha 

establecido el 30% del valor facturado del consumo de 

40 metros cúbicos y el 38% del valor facturado del con 

3 s umo mayor de 40 M . (Ver cuadro N~ 24) 



Comunidad SERVICIO DOMESTICO Multifami 
CONCEPTO 

Marginal liares y Condominios Llenaderos 
Categorías por Estratos de Consumo mesones 

Acueducto 
M3 j M3 jmes M3 jmes M.3 jmes M3 jmes M3 jmes M3 jmes M3 M3 M3 

:rodas A 0-15 16-30 31-60 61-120 121-480 más 480 Todos A Todos A Todos A 

.CarRO Bási~o ~ 6.00 6.00 10.00 40.00 106.00 610.00 4.00 4.00 -
Precio por M 3 ~ 0.30 0~40 0.60 1.50 1.60 2.15 2.45 0.60 0.90 3.00 

En exceso de - - 15 M' 30 M3 60 M3 120 M3 480 H3 - - -
.. 

Alcantarillado 

30% del valor facturado del consumo -

38% del valor facturado del consumo mayor de 40 M3 

SERVICIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 

CONCEPTO CAtegorías por Estratos de Consumo Otros 

Acueducto Wjmes W jmes W Imes MTjmes MTjmes MTjmes Gobierno y Temporal o Explotaci6n 
0-15 16-30 31-60 61 ... 120 121-480 más 480 Municipios Provisional Privada 

Cargo Básico rt 10.00 15.00 20.00 50.00 106.00 650.00 - - -
Precio por M3 ~ 

n 

1.00 1.05 2.30 2.50 2.75 0.60 4.60 0.40 

EJI. exceso de - 15 M3 30 M3 60 M3 120 M~ 480 Ha - - -
.~ 

Alcantarillado 

38% del valor fac~ur~d~ por consumo de agua. 
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9. D ~ sarrollo Urbano 

El des a rrollo urbano del área metropolitana d e San H31 

v a dor está en relación directa con la necesida d de e~

pansión, por la concentraci6n d e un mayor númer o de ha 

bitantes . 

El proceso de urbanización se ha d a do en forma desorde 

nada, sin cons ide rar que e x isten l eyes y r e gla me ntos 

que r egul a n la construcc i6n de viviendas e n zonas de 

prot e cción amb i ental. 

La estimaci6n del d~sarrollo urbano no se pudo obtene r, 

por falta de i n forma ci6n en la institución responsable 

el e p l a n ificar y coordinar el erccimie n -to urb.:ln o ( v :i. , : ,' 

min is t e r i o de Desarrollo Urbano) I por lo qu e se det~r 

min6 a criter ios del grupo; utilizar l as estimac ione s 

de poblaci6n de l cuadro N2 16, Y cons iderando e l par§ 

metro de 5 per s onas por vivie nd a es t ab l e cido por e l De 

pa rtame nto d e Desarro llo Urbano d e l Ylini s ter io d e Obras 

Públicas , se estim6 que para el año 2000, -el d e sarro

llo urba n o alcanzar~ una cifra de 364,868 viviendas e n 

esta ~rea, lo que significa un incremento de 48 % en 

comparaci6n con el año de 1987. 



CAPITULO IV 

EVALUACION SOCIO ECONOMICA DE LOS 

SERVIC I OS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

1. Investigación d e Campo 

1,1. Objetivo de la Investigación de Campo 

El objetivo de la investigaci6n es conocer en forma di-

.-
recta los factores o problemas en que se encuentra la 

población que recibe los servicios de agua potable y a~ 

cantarillado e n el área metropolitana de San Salvador , 

as! como la p oblaci6n que no posee estos ·scrvi-

cios en forma directa (conexión domiciliaria) . 

1.2. Determinación del Universo y la muestra de Estudio 

Por constituir un paso fundamental para la investigaci6n 

de c a mpo y por su importancia dentro de la me todología 

util izada , a continuación se presenta la determinación 

d e l universo de estudio de los servicios de acueductos 

y alcantarillados. 

l.2.1 Universo 

La población total de los servicios está integrada 

por dos grupos: 

109 
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A) Vivic'nda s con conexi6n domiciliar de acueductos 

y alca ntarillados. 

B) Vivi e ndas sin servicios de acueductos y alcRnta 

rillados. 

Esta división obedece a los objetivos de la inves

tigaci6n, el primer grupo para determinar la efi

ciencia de los servicios en la población que los 

posee; el segundo grupo servirá para analizar c6mo 

esta población satisface sus necesidades básicas 

de agua potable y alcantarillado, así como también 

conocer los principales problemas del por qué no 

cuentan con conexión domiciliar. 

Nuestro universo est~ compuesto por los diez muni-

. c i pios que están ubicados en el N1SS, constituidos 

p or Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador que pe~ 

t e necen al departamento de La Libertad, San Salva

d or , Me jicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Sa n 

MQr c os, Ayutuxtepeque, Ilopango y Soyapango¡ esto~ 

o cho muni.cipios pertenecen al departamento ele San 

Salvador. 

1.2.2 Cálculo de l a muestra de l as Viviendas que tie nen 

ccrvioio . 

Para e s tablecer el tamafio de la mue stra y su di s -
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tribución correspondiente al universo, se utilizó 

la siguiente fórmula para poblaciones finitas: il/ 

== z2P9N 
n (N-1) e2 + z2pq 

donde : N Número de viviendas con servicio 

Z = Nivel de confianza 

P Proporción de viviendas con famili as 

que se encuentran satisfechas c o n e l 

servicio de agua potable y alcantari-

liado. 

q = Proporción de viviendas con familias 

que no se encuentran satisfechas con 

el servicio de agua potable y alcanta-

rillado. 

n Tamaño de la muestra de las viviendas 

con servic<ios. 

e == Error muestral. 

Los valores asignados a cada variable de la fórmu-

l a son: 

La población en estudio es de N = 153 ,807 44/ vi-

viendas con servicio de acueducto y alcanta'rilla do. 

El nive l de confianza (Z) 98 %, pues s e p r ete nde 

431 Bonilla , Gilberto, f.1étodo Práctico de Inferencia Estadística . 

44/ ANDA, Boletín Estadístico N~ 9. 
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compr obar hip6tesis y obtener elementos de juic io 

d e bidame nte sustentados para formu l ar r e comcndLlc i ()·-

nes (este valor equivale a 2.33, s e gún l a tabla d e 

áreas ba jo l a curva normal tipificada d e O a Z) . 

Debido a l a v ariabilidad del fen6meno a es tudiar, s e 

c onsideraron los v a lores para (P) = 0. 5 0 Y (q ) = 0 . 50 

con e l p r op6si to de obtener una mayor repr CEj 'n '-:.élL j vi 

d a d . 

Para nuestra investigación se consideró e l nivel de 

precisión o grado d e error (e) = 7 % o (e ) = 0.07 c o-

mo el máximo error permisible debido a que las vi-

viendas atendidas se encu entran en áreas geográficas 

y c on u n alto grado de densidad. 

Su s tituyendo los valores en la fórmula anterior, el ta-

maño de la muestra s e obtuvo de la siguiente manera: 

n = 

n -

( 2 .33) 2 (0.50) (0. 5 ) (1 53,807 ) 

(153,806) (0.07) 2 + (2.33)2(0.25) 

2 08,750.7 
755.0066 2 

n = 276 

P ]' lo t an t o e l tamaño de la muestra s uj e ta a es tudi o e s 

d e 276 vj.vi e ndas; a criterio del grup0 se optó po r c n --

l:llC:s t-.a r 28 vi .. vi.(mdas por cada municipio del AMS S , c on .1 

obj e to de conocer las d istintas causas y ef e c t os e n i gual 

proporción. 
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1.2.3 Cálculo de la muestra de las viviendas que no t i _. 

n e n s ervicio. 

Para calcular el tamaño de la muestra de las vivien 

das con familias que no tienen servicios de acueductos y 

alcantar illados se utiliz6 la siguiente fórmula: 45/ 

= z2pgN 
n (N - 1)e2 + z2pq 

donde: 

N = Nümero de viviendas que no tienen servi-

cios. N = 36,341 

Z = Nivel de confianza. Z = 98% 

e = error muestral. e = 0.08 

P = proporci6n de viviendas can familias que no tie 

nen servicio con conexión dcmiciliar pero que 

tienen fácil acceso a los mismos. P = 0. 85 

q = Proporción de viviendas can f amilias g u 

na tienen servicio con cOnexión domi c i-

liar ni fácil acceso. 9 = 0.15 

n = tamaño de la muestra . 

Sustituyendo en la f6rmula: 

(2.35)2(0.85) (0.15) (36,341) 
n = (36.341) (0.08)2 + (2.33)2(0.1275) 

n = 25 , 154.684 
161. 65778 

n = 155 

45/ BONIIJA, Gildaberto. Hétodo Práctico de Inferencia Estadística. 
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El tamaño de la muestra sujeta a estudio es de 155 

viviendas distribuidas en los diez municipios del 

AMSS, tlirigü]cl cUrectalllunte a las :¿ nas lllilrglllalud 

y colonias ilegales. 

1.2.4 Forma de Aná lisis 

Para deter~inar el tipo de análisis de cada uno de 

los datos recopilados se procederá a l os siguie n

t es pa sos : 

1) Se hizo un resumen detallado de l os dato s i n 

vestigados de acuerdo con las variables e i n 

dicadores, esto se obtendrá haciendo una sín 

tesis de los datos en función de l as varia

bles investigadas. 

11) Como siguiente paso se determinará la clasi

ficación de los datos recopilados , 5iendo 6~ 

tos de tipo cuantitativo, de acuerdo con l a 

naturaleza del tipo de análisis a que se pr~ 

tende llegar a conocer dentro del problema 

p l anteado. 

111) Al determinar l a finalidad de los datos, e c 

necesario establecer un análisis que deta lle 

las características de la información, o sim 

plemente mostrar o comprobar la relación que 
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existe entre variables dependientes e inde

pe nd ientes sujetas de es tudio, d pendiendo 

de esto, así será el tipo de análisis a em

plear. 

1.2.5 Limitaciones para el Análisis 

Durante el desarrollo de la investigaci6n, l a s 

limitac iones que se tuvieron que afrontar fueron: 

a) Rechazo de los usuarios del servicio de acue 

ducto y alcantarillado, en lo referente a l a 

instituci6n que lo suministra. 

b) La situaci6n imperante en que vive el país 

h ace que l as p e rsonas ~e vuelvan t e merosas 

en dar cualquier tipo de información. 
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1.3 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El A.M.S.S. por las características que se menc ion <ll1 e n 

el Capítulo 11, es la que está mejor atendida con lo s 

servicios de acueductos y alcantarillados ; sin CmbJrg 0, 

las condiciones en que se suministran fueron detectada s 

a través de la investigaci6n de campo. 

1.3.1 Población Bene ficiada con los Servicios de Acueduc

too y AlcQntnrillndoo. 

Existe una pobl~ci6n que se beneficia con estos ser

vicios a través de conexi6n domiciliaria, pero de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la investig~ 

ci6n, se encontr6 que existe un determinado noolero 

de usuarios que no satisfacen adecuadamente todas 

sus necesidades, es decir, que no basta con tener c a 

nexi6n domiciliar de agua y alcantarillado sino qu e 

é~tos deben llenar las condiciones necesarias de ca

lidad y cantidad para satisf.acer las nece sidades del 

usuario, lo que indica la deficiencia del servicio 

en algunos sectores del A.M.S.S. (Ver cuadro :~) . 

Las causas que originan el grado de insa ti sf acci6n 

de estos habitantes, está determinado por el tiempo 

que reciben el servicio, ya sea por fallas técnicas 

o administrativas de la Instituci6n que proporciona 



el servicio que no preve 'el crecimiento urbano dcs-

ordenado y la capacidad productiva del recurso hí-

drico para abastecer las nuevas urbanizacione s. 
(Ver cuadro N~ 26). 

Dentro de las fallas técnicas que adolece la insti-

tuci6n, se pudo observar que existe una infraestruc 

tura no adecuada para cubrir la d e manda de agua, es 

decir, que la cafiería no es del di&metro adecuado y 

e l tiempo que tiene de servicio la ha deteriorado 

lo que ocasiona las fugas constantes de agua . 

La mala distribuci6n del recurso agua es una falla 

administrativa que limita la satisfacci6n de las ne 

cesidades del usuario en el sentido que no recibe n 

e l servicio las 24 horas del ci1a. Además se compr~ 

b6 que los controles de calidad del agua que reci-

ben algunos habitantes del A.M.S.S., es deficiente, 

por lo tanto el recurso hídrico que reciben no es 

apto para ' el consumo humano. La desconfianza en l a 

calidad del agua para beber, limita a estos consumi 
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dores a utilizarla únicamente para el aseo personal , 

l avar la ropa y utensilios de cocina. (Ver cuadro 

2 7 Y anexo 2) 

1.3.2 Consumo de Agu a 

Como se menciona en el ac&pite anterior, el conSillno 
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de agua potable está determinado por la cantidad que 

recibe el usuario y la calidad del recurso. 

1.3.2.1 Agua utilizada para beber 

A nivel de la población del área metropolitana de 

San Salvador, se considera que el 69.3 % del total 

de la población atendida con conexión domicilia

ria, satisface esta necesidad a trav~s de es t e me 

dio, y la mayor satisfacci6n se observa e n e l mu 

nicipio de Cuscatancingo en donde el 96 % d e s u s 

habitantes utilizan el agua para beber (ver cua

dro 28) lo que indica que el recurso hídrico qu e 

r L!l:lLt!n estos haLitantL!s es lillllJlCl. 

1.3.2.2 Agua utiliza da para cocinar 

Los resultados de la encuesta para vivienda s con 

cone xión domiciliar reflejan que a nivel del áre a 

metropolitana de San Salvador, el 95% de sus hab i 

tantes utilizan el agua para satisfacer esta ne c e 

sidad (ve r cuadro 28). Las poblaciones de Ilopa~ 

go y Soyapango tienen un menor grado de sati sfilC

ci6n debido a la calidad del recurso que r eciben 

en donde se observó que el 89 % de los habitante s 

de Ilor ango reciben agua de mala calidad (ver cua 

dro 27) . 
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1.3.2.3 Agua para lavar ropa y aseo personal 

Estas otras necesidades de la población, en re-

l ac i6n con el servicio d e agua potable, están 

satisfechas en un 100 % (ve r cuadro NA 28 ), l o 

que r epre s e nta que el tota l de estos habitan t os 

satisfacen necesida des a través de cone xión domi 

c iliar sin considerar l a calidad del a gua . 

1.3.2.4 Agua para regar pla ntas 

El 63.6% de los habitante s del área metropoli t a-

na utilizan el agua para regar plantas, lo que 

representa un alto grado de desperdicio del re-

curso. 

De la satisfacción de todas las nece sidades ante 

riores, se observ6 que existe un consumo prome

dio entre 11 y 30 M
3 mensual por conexi6n en los 

habitantes de esta área (ver .cuadro 29) y de acueE, 

do a la encuesta realizada, el grupo familiar e~ 

tá compuesto entre 5 y 6 mi embros por conexión, 

qu e representa un consumo promedio de 5 a 6 113 

por persona mensual (ver cuadro NA 30). Al com-

parar los datos estadísticos de 1987 analizados en 

e l Ca pítulo 11 sobre el consumo de agua diario en li-

tra s por persona , con los datos obtenidos en la e n-
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cuesta realizada, se comprob6 que el consumo de 

agua ha disminuido en 25 litros diarios por per~ 

sona, lo que demuestra la deficiencia del servi

cio que recibe el consumidor. 

1.3.3 Servicio de Alcantarillados Sanitarios 

La poblaci6n del area metropolitana de San Salvador 

que satisface las necesidades de estos servicios a 

través d e l sistema de alcantarillados es el 84% (ver 

cuadro 3l ) y el 16% utilizan otros sistemas de eva

cuaci6n tales como fosa séptica y letrinas. Las 

causas de l por qué estos servicios no llegan al l OO ~ 

de la población se deben a que no existen tubería s 

de agua s negras cerca de las viviendas, las cuales 

están ubicadas en lugares topográ f icos que no les 

permite cone ctarse a la red pública de a lcantarillas 

y por f~ctorca econ6micos del usu~r io qu e l o~ J imi-

ta tener acceso a estos servicios. 

\ 
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CUADRO N!2.25 

EFICIENCIA Y DEFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

A M S S 

~radO Eficiencia - Deficiencia Total 
por 

Municip i os . _____ NJ;/. % NJ;/. ~ Municipio 

Arit~guoCuscat lán 28 100 - O 28 

Nueva Sa n Sa lva dor 23 82 5 18 28 

San Sa l vador 20 71 8 29 28 

Me jicanos 23 82 5 18 28 

Ayutuxtepeque 21 75 7 25 28 

Cuscél t anc ingo 9 32 19 68 28 

Ci.ud ad De l gado 23 82 5 18 28 

Soyapango 17 61 11 39 28 

Ilop a ng o 8 29 20 71 28 

San r~1arcos 21 75 7 25 28 

) 

TOTl\L 193 69 87 31 280 

Fuente: Investigaci6n de Campo. 

L U fr:.CA CENTRAL 
UNIV.:.RS IDAD DE EL SALVADOR 
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CUADRO N~ . 26 

HORAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL AMSS 

:s==: Veinticua Doce Menos de 
'I'CJI'AL tro hotas Horas 12 horas 

Municipi o _ N~ % N~ % NQ. % N~ % r-" --

Antiguo Cuscatlán 26 93 1 3.5 1 3.5 28 100 

Nuevu S.:tn S,-üvéldor 9 32 5 18 14 50 28 100 

San Salvador 19 68 3 11 6 21 28 100 

Mejicanos 20 71 3 11 5 18 28 100 

Ayutuxt epeque 12 43 9 32 7 25 28 100 

Cuscatancingo 3 11 2 7 23 82 28 100 

Ciudad De lgado 10 36 7 25 11 39 28 100 

Soyapango 8 28 10 36 10 36 28 100 

Ilopango 4 14 9 32 15 54 28 100 

San Marcos 15 53 3 11 10 36 28 100 

rorAL 126 45 52 18 102 37 280 100 

Fuente: Invest igación de campo. 
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CUADRO N.2. ,2:7 

CALIDAD DEL AGUA EN EL ANSS 

~ 
TOTAL 

LINPIA % SUCIA % POR HUNI 
CIPIOS -" l1unicipios 

Antiguo Cuscatlán 28 100 O O 28 

Nueva San Salvador 26 93 2 7 28 

San Salvador 25 89 3 11 28 

Me jicanos 24 86 4 14 28 

Ayutuxtepeque 28 100 O O 28 

Cuscatancingo 27 96 1 4 28 

Ciudad Delgado 24 86 4 14 28 

Soyapango 17 61 11 39 28 

Ilopango 3 11 25 89 28 

San Marcos 22 79 6 21 28 

TOTALES 224 80 56 20 280 

--
Fuente: Investigación de campo. 



CUAD~O N.2. 28 

USOS DEL SERVICIO D:L AGUA POTABLE EN EL N·1S S 

'~ 
L-.VAB 

IAVAR tB:KSI- IilJ:'.1A."R. ASEO RffiA..R. 
BEBER COCll'ffiR ROPA LIOS DE PISCINA PERSOwu., PLANTAS 

t!llITCIP IOS ccx::n\IA 

Antiguo Cuscatlán 12 26 28 28 1 28 23 
I 

1 t-.~eva San Salvador 15 28 28 28 - 28 22 
I 

San Sal vador 22 28 28 28 1 28 15 

!V'.ej icanos 22 28 28 28 - 28 26 

A yutuxtepeque 15 27 28 28 - 28 27 
I 

I CUscatancingo 27 28 28 28 - 28 12 

19 26 28 28 Ciudad Delgado - 28 10 

Soyapango 15 25 28 28 - 28 21 

Ilopango 17 24 28 28 - 28 16 

San Marcos 21 26 28 28 - 28 16 

TOTALES 195 266 280 28 0 2 280 178 
i 

% 69.3 95 100 I leJ 0.71 100 63.6 
¡ i ! 
Fuente: Investigación de campo. 
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CUADRO N.s1. 29 

CONSUHO DE AGUA POR H 3 EN EL MiSS 

~ 
CANTIDAD DE ~f3 CONSt.J~·1IDOS 

I·1Unici pio 
5-10 % 11-30 % I 31-60 % 

1
61- 90 % 

Antiguo CUscatlán 
I - 7 25 9 32 1 4 -

Nueva San Salvador 1 4 2 7 5 17 - -

San Salvador 3 1.1 4 14 5 17 - -

Mejicanos 4 ' 14 8 29 9 32 - -

Ayü.tuxtepeque 2 7 5 17 4 14 - -

CUscatancingo 1 4 5 17 2 7 - -

Ciudad Delgado - - 3 11 4 14 1 4 

Soy apango 2 7 15 54 7 25 - -

Ilopango 2 7 16 57 3 11 - -
San Harcas - - 4 14 3 11 - -

'IDTAL 15 1 5.36 69 24.6 51 18 .2 : 2 O. ; 1 
, 

Fuente: I r:'¡'2stigación áe campo. 

91 - 11".6 % 

1 4 

2 7 

- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -
- -

.., 
1.07 ~ 

No saben 

N.s1. % 

10 36 

18 64 

16 57 

7 25 

17 61 

20 71 

20 71 

4 14 

7 25 

21 75 

140 50 

f-' 
N 
Ln 



CUADRO N"' 30 

NUHERO DE HABITANTES POR VIVIENDA 

~ 
Vivienda I Vivienda Vivienda Vivienda 

I con con con tres 
cuatro cinco con seis 

Municipios personas I personas personas personas 

Antiguo Cuscatlán 2 t 6 10 6 • ¡ 
Nueva San Salvador 7 ! 7 5 5 I 
San Salvador 10 I 4 9 2 , 

! !-1ejicanos 8 5 5 2 
' . 

Ayutuxtepeque 6 8 8 3 

Cuscatancingo 3 , 8 7 3 
¡ 

Ciudad Delgado 6 I 6 8 1 I 

I Soyapango 5 9 5 5 j , 
Ilopango 4 ¡ 5 9 5 

! 
-

San Marcos 5 . 4 5 7 

TOTAL 56 62 71 39 
I 

Fuente: I nvestigaci6n de campo. 

Vivienda 
con más 
de seis 
personas 

4 
I 

I , 
4 I 

I 

I 3 
I 
i 

8 I 

I 
3 

7 
I 

7 
I 

4 I 

I 5 I 
! 

i 
I 

7 I 
I 

52 

Total 
de v i 

vienclas 
-

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

280 

N.2. de 
Personas 

148 

136 

127 

145 

132 

150 

1 44 

138 

1 4 7 

154 

1,421 

~ 
N 
0'\ 



CUADRO ~ J.Q. 3 1 

DIFERENTES CLASES DE S:CRVICIOS SANITARIOS 

Tipos Conexion a 

I la red pú- Fosa Letrina 
blica inde séptica 
pendiente -

Municipios N.ll. % N.Q % N.ll. % 

Antiguo Cuscatlán 25 89 - - 1 4 

Nueva San Salvador 26 92 - - 1 4 

San Salvador 26 92 - - 1 4 

Mejicanos 25 89 1 4 I 1 3 

Ayutuxtepeque 25 89 1 4 

I 
2 7 

Cuscatancingo 22 79 4 14 I 2 7 

Ciudad Delgado 24 86 - - 4 14 

Soyapango 19 68 I 1 4 2 7 
I 

Ilopango 19 68 2 7 6 21 

San Marcos 24 86 1 4 3 10 

TOTAL 235 I 84 10 4 23 8 
.-

Fuente: Investigación de campo. 

Conexion a 
: la red pú-
blica de 
uso común 
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2 7 
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1.3.4 Caracterí s ticas de la poblaci6n que no tiene servic io 

de acueductos y alcantarillados por conexi6n domiciliar 

en e l A.M.S.S. 

1.3.4.1 Consumo 

La poblaci6n que no satisface adecuadamente e stos 

servicios porque no tiene conexi6n directa, es menor 

en comparaci6n a la que está siendo atendida por l a 

Administraci6n Nacional de Acueductos y Alc'antarilla 

dos. 

Es importante mencionar que la mayoria de esta pobl~ 

ci6n son de escasos recursos econ6micos, lo que no 

les permite obtener la infraestructura cercana a sus 

viviendas, por lo tanto tiene que satisfacer sus ne

cesidades de agua a través de otros medios tales co

mo: pipas cisternas, pilas públicas, ríos o mananti~ 

l es y conexiones vecinas; es decir, que el 38 % de la 

poblaci6n encuestada en el A.M.S.S. que no tie nen co 

nex i6n domiciliar, satisfacen sus necesidades de agua 

a través de pipas cisternas, un 29%, en pilas públi

cas y e l resto utilizan los ríos o ma nantiales cerc~ 

no s . (Ver cuadro N~ 32). 

P. n 'ta s itu.:lc i6n h a. p rmi1: ido el aprovnch clmi ,ni: o (le p,,~ 

sonas que comercializan con el agua para abastecer a 

estos habitantes y que afecta económicamente el ingr~ 
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so f niliar del usuario en el sentido que tiene que 

obtener el recurso a un precio promedio de ~ 3.50 por 

barril y de acuerdo con el sistema métrico decimal 

que se utiliza en El Salvador, el metro cGbico tiene 

5 b a rriles, lo que significa un costo de ~ 17.50 por 

c ada metro cGbico y la población que está benefic ia

d a con e l servicio domiciliar paga únicamente ~ 0.60 

el me tro cGbico. Es por esta raz6n que la poblac i6n 

qu e no t iene conexi6n domiciliar, se limita a s a ti s

facer las nece sidades más elementales tales como be

b e r y cocinar; lavar l a ropa y ei asco persona l; la 

mayoría de estos usuarios lo satisfacen en los ríos 

o l agos cercanos al A.M.S.S. Si vemos el cuadro NlL 33; 

el 52 % de la poblaci6n que entrevist6 consumen únic~ 

me nte un barril por familia al día y considerando un 

promedio de 6 miembros por familia, se estima que ca 

da uno consume 33 litros de agua con lo que se dete~ 

mina que est a población no satisface adecuadamente 

las nece sidades de acueductos. 

1.3.4.2 Fac tores que limitan el acceso a los servicios de aCL1~ 

ductos y alcantarillados. 

La mayor parte de la población que carece de estos 

servicios se u ebe principulmen"t e a fuc "tores económi

cos como se demuestran en el cuadro N~ 34 en donde el 

48 % de los usuarios, no cuentan con los recursos eco-
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n6micos que les permita financiar la instalación d e 

los servicios de acueductos, un 34 %, manifestarongue 

no tienen el servicio d e agua potable porque la in s 

titución encargada de suministrarlo no ha instalado 

la cañería necesaria debido a la ubicaci6n geográfi

ca de algunas viviendas, y el 18 % se debe a la falta 

de interés del propietario por instalar este servicio. 

La satisfacción de los servicios de alcantarillados 

está limitada a los mismos factores que los acueduc

tos, es decir, que el 40% de la poblaci6n que carece 

de estos servicios, es de escasos recursos econ6micos 

y el 36.9 % de estos usuarios no cuentan con alcanta

rillados porque no existen tuberías de aguas negras 

cercanas a sus viviendas (ver cuadro N~ 35). 

Además se observó que parte de esta población ha so

licitado estos servicios a la Administración Nacion~ 

d~ Acueductos y Alcantarillados, pero no se l e h a so 

lucionado el problema, porque existen factores que ]~. 

mi t a n a la institución para cubrir toda s l a s solic itu

d e s, entre las que logramos investigar, además de l a s 

TIlcncionadas al principio de este acápi te está la u bi 

c a ci6n geográfica de las viviendas que no permiten 

cubrir los servicios con las redes e x istentes y la 

falta de organizaci6n de las comunida des, para llena r 

el número requerido por la Instituci6n, que son diez perso-

nas por proyecto de dotación de los servicios : (Ver cuadro NQ 36) . 



CUADRO N ~ 32 

[-1E.o10S QUE SE UT1L I ZA~J PAEA OBTENER EL AGUA 

~ 
Pi pas 

P ila RlOS y Ma Pozo 
I Pública nantiales Propio 

N.2 % N.2 % N.2 % N.2 % 
Municipios 

Antiguo Cuscatlán - - 10 62 - - - -

Nueva San Salvador 1 6 12 75 - - - -

San Salvador 8 50 4 25 2 12.5 - -

Mejicanos 10 62 I 2 13 1 6 - -

Ayutuxtepeque 6 38 
J 

2 12 3 19 - -

Cusca tancingo 4 25 3 19 5 31 - -

Ciudad Delgado - - 10 62 - - - -

Soyapango 8 50 4 25 - - - -

Ilopango 12 75 - - - - - -
I 

San Harcas 12 75 - - - - - -
!' 

TOTAL 61 38 47 29 11 7 - -
J -

Fuente: Inves tigación de campo. 

* Se refiere a la corno r a dp agua a ~ecino s cercanos a la vivienda. 

0 ::2:'0 s 
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CUADFO :_T2. 33 

COl.J S U;:O y PRECIO DE AGUA POR BARRIL 

~ 
NUMERO DE EARRILES PRECIO POR 

Más de 1 2.5 
Municipio 

Uno Dos Tre s tres Colón Colones 

~ntiguo Cuscatlán 16 - - - 16 -

~ueva San Salvador 2 10 4 - 8 . 8 

San Salvador 6 4 4 2 - 5 

!Mejicanos 15 1 - - 1 1 

iAyutuxtepeque 13 3 - - '7 -4 

Cusca tanc ingo 7 4. 3 2 9 7 

k::iudad Delgado 5 6 5 - 8 3 

Soyapango 5 6 3 2 2 1 

Ilopango 4 9 -:l 2 3 6 

San Marco s 10 3 1 2 4 /. 

TOTAL R" . J .) 46 21 10 58 37 
_ _ ___ _ _ _______ ~ __ . ___ ~ __ L__ __________ 

Fuente: I nvest igación d e campo. 
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CUADRO N.Q. 3 4 

F" i'\C I'ORE S QUE LHlITAN EL SERVICIO DE ACOI:DUCTO 

~ 
No 

Económica % Existe % Otros % 'IDI'AL 
Tubería ¡. .. 

Municipios 
~-

Antiguo Cusca tlán 8 50 7 44 1 6 16 

Nueva San Salvador 7 44 8 50 1 6 16 

San Salvador 9 56 5 31 2 13 16 

Mejicanos 9 56 4 25 3 19 16 

Ayutuxtepeque 7 40 8 50 1 6 16 

Cuscatancingo 8 50 3 19 5 31 16 

CÜ"ldad D'"' lgado 4 25 5 31 7 44 16 

SOy;ip:lngo 10 62 3 19 3 19 16 

nopango 9 56 5 31 2 13 16 

San Marcos 7 44 6 37 3 19 16 

'1Dl~l\L 78 48 54 34 28 18 160 
, --- _ . . . - . 

F\1~1te : Investigación de campo. 

1< Ubicación geográfica, falta de interés del dueño de l a vi vi .ndé1 . 
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CUADRO N~ 35 

J.' l\.C'J.'ORES QUE LUUTAN EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

_ o\. 

~ 
Recursos Econámicos No Existe Tubería Otros * 

----
Municipios 

NA % NA % N-Q % --_._-
Antiguo Cuscatlán 9 56.2 5 31.3 2 12 . 5 

~ueva San Salvador 4 25.0 8 50.0 4 25 .0 

San Salvador 6 37 .5 7 43.7 3 18 .8 

Mejicanos 10 62.5 5 31.3 1 6.3 

Ayutuxtepeque 4 25.0 9 56.2 3 18.8 

Cuscatancingo 6 37.5 5 31.3 5 31.3 
"-

Ciudad Delgado 4 25.0 3 18 .8 9 56 . 2 

Soyapmgo 5 31.3 3 18.8 8 50.0 

I1opango 6 37.5 8 50.0 2 ' 12 . 5 

San Marcos 10 62.5 6 37.5 - O 

TOrAL 64 40 59 36 .9 37 23.1 

----_ ... ~-. 

Fuente : Investigación de Carn¡;D . 

* Ubicación gcogr5fic~ _del terreno ~ e¡ ¡;Dco interés del propietario 
de l irDuc LlG'. 
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SOLICITUu DEL SE~VICI O ~~ ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

c:::--::: DE AGUA POTABL::: DE ALCANTARILLADO 
SI NO SI NO 

Municipios N.Q % N.Q % . , N~ % N.Q % 

Antiguo Cuscatlán 8 50 8 50 16 100 

Nueva San Salvador 10 62 6 38 8 50 4 25 

San Salvador 9 56 7 44 10 63 5 31 

Mej ican os 10 63 6 37 12 75 4 25 

Ayutuxtepeque 8 50 8 50 5 31 11 69 

Cuscatancingo 12 75 4 25 8 50 4 25 

Ciudad Delgado 10 62 6 38 7 44 2 13 

Soyapango 2 13 14 87 1 6 9 56 

I l opango 3 18 13 82 6 38 8 50 

San Marcos 14 87 2 13 14 87 2 13 

I TOTAL 86 54 74 46 87 54 49 31 
. 

Fu ente: Investigación de campo . 
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2. Ingresos Familiares 

La poblaci6n del AMSS se encuentra clasificada según 

su ubicaci6n social y los ingresos que percibe el gr~ 

po familiar. El estrato social con ingresos menores 

de ~ 400.00 colones ~/ es la poblaci6n que vive 

en zonas marginales, cuyas viviendas carecen de los 

servicios más elementales tales como acueductos y a l

cantarillados sanitarios. Con los ingresos que perc! 

ben estas familias no les permite satisfacer adecuad~ 

mente s u s necesidades basicas de alimentaci6n, vesti

do y vivie nda, por lo que el 100% del ingreso se des

tina d. cubrir una dieta alirllenticia insuf icient e dado 

al alto c osto de la canasta familiar y el constante 

proceso inflacionario que tiene e l país, que reducen 

aún mas s u ingreso en términos r ea les. La poblaci6n 

(_(' yos ingresos oscilan entre ~ 400.00 a ~ 600.00 col~~. 

nes es tan e n condiciones similares a la c l ase bociQJ 

marg inada deb i d o a que con estos ingre sos aGn no cu 

bren todas s us necesidades, el p roblema de l a vi

vienda lo resuelven mediante el pago de a lquiler 

en mesones con servicios de acueductos y alcant a -

4fi/ Ver C:l1Fldro N~ 37 
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rill a dos sanitarios colectivos, ya que con estos ingre 

so s no pue d e n pagar una vivienda propia por lo que s 

v en limitados a satisfacer en parte el problema d e la 

alimentaci6n, vivienda, y vestuario.. El estrato social 

cuyos ingresos están en el rango de ~ 600.00 a ~ 1,500.00 47/ 

es el que satisface sus necesidades de acueducto y alcanta 

rillado sanitario en forma particular porque en la may~ 

ría de los casos son propietarios de la vivienda en qu e 

habitan o con promesa de venta, lo que permite diferen

ciarse de los estratos sociales anteriores. Con el in

greso que obtienen estas familias, les permite cubrir e n 

pclrte la Canasta familiar. Las familias que obtienen .111 

gresos de ~ 2,000.00 colones a más cubren tanto la canas 

t a familiar como otras necesidades en mayor proporc ión 

que las que obtienen ingresos inferiores a ~ 1,50 0 . 00 

colones . 

a. l Evoluci6n de ~os Precios y Salarios 

El ingreso familiar que percibe la mayor parte de la 

poblaci6n del AMSS en concepto de salario por la ven

ta de su fuerza de trabajo, es afectada por dos facto

res relevantes que inciden en sus condiciones de vida. 

Estos factores se refieren al comportamiento de los 

precios d e los b"enes y servicios y a la evoluci~n d 

lo s s alarios nominales. Es evidente que el precio de 

!~2/ V . '" e adre W'- 3.7 . 
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la canasta familiar ha tenido una tendencia crecien·te 

t omando como base el año 1978 hasta diciembre d e 19 8 7 

en un 3 07.81 % ~ lo cual d emuestra la dificul tad de 

l a obtención de la canasta básica por parte d e l os scc 

tare s populares. Si analizaDos e l cuadro NQ. 38, se ob

serva que de los cuatro grupos que forman la canasta 

de mercado, es la de alimentos la que ti e ne u na ma yo r 

variación , ya que de un índice d e 108.87% s e h i] e l c~ [

do en el año de 1987 a 431.4()\j (ver .. cuadro NQ. 33) l o 

que significa que los precios de los artículos que for 

man el grupo en mención han crecido en una t a sa de 

322.52 %; as imismo e l vestuario y servicios rclacion~

dos ha crecido a una tasa de 318.65 %, la vivienda en 

un 313.83 % y lo que constiúuye el grupo misceláneos 

en un 255.35%. Con lo anterior se afirma que el índ~ 

ce de precios ha perdido r epresentatividad por efec

tos de la crisis generalizada que a lo largo de los 

años han ocurrido acontecimientos que han afectado a l 

indice d e precios al consumidor. 

2 . 2 Poder ~dquis itivo del Colón Salvadorefio 

~l de sc e nso del poder adquisitivo de la moned a nacio

l iD 1 d 1 P í;:¡ ha t enido r percus ione s n g tiv :1.s en (' 1 

sal rio nomj.nal a tal grado que é1. partLr de el :i ni C"!111 1. - c' 

<l~ 1979 e l [Joder adg ui s i tivo del co1 6n :se h Clb í.:1 ["C llll-

48/ Ver cuadro NQ 3"8. 



cido a 0.871 y a diciembre de 1987 descendi6 a 0 . 2 2 4 

(Ve r cuadro NQ3 9~ alcanzando una disminución d e 64 . 7 %, 

es to demuestra el alto grado de inflación produc t o d~ 

la crisis socio económica imperante en e l país qu e ha 

reducido el PTB, lo que ha penmitido un mayor ende ud a 

miento externo. 

CUADRO N.Q 37 

INGRESO FAMILIAR EN EL AMSS 

POR ESTRATOS SOCIALES 

I -
INGRESOS ESTRA'ro I MENSUALES 

N,Q, DE 
SOCIO-ECONOMICO POR FAMILIA 

FAMILIAS 

!I1}\RGINAL O - 400 20,292 

BAJO 400 - 600 26,448 

!-lEDIO 600 - 1,000 58,824 

J1 I:.:LJIO fl.LTO 1,000 - 1,500 38 , :d 2 

fl.1/1'O 1,500 - 2,000 ¿:., , 9 ! ) ~~ 

2,000 a má s 40, 3'1(, 

FUENTE: Encuesta de Hogares Mültiples, Torno 1, afio 

1986. MIPLAN. 



CUA DRO NQ 38 

INDICE DE PREC IOS AL CONSUMIDOR SEGUN GRUPOS 

BASE: DICIEMB RE 1978 = 100 

~ 
! VESTUARIO Y ¡ MI SCELANEOS ALIMENTOS I SE RVICIOS VIVIENDA GENERAl 

·ANOS I RELACI ONADOS I 

j 
! 

1979 108.87 I 108.65 108.37 108.25 108.69 i 
1 

I 
1 

I 1980 130.28 I 123.94 127.26 122.0 7 127.55 

I ! I I 
146.44 1981 153.28 I 150 .31 138.99 135.41 I 

I 1 

I I 
1982 169.65 I 1 75.0 9 155.27 152.49 163.60 I ! 

I I 
I 

1983 192.34 I 1 97.84 178.59 17 0 . 09 180.83 , 
19 84 219.52 ! 216.86 195. 42 181. 41 206.73 

I I 260.94 214 . 71 I 252.86 I 1985 I 260.94 25 9 11 

I 
19 8 6 343.98 I 364.16 338.44 284.91 I 333.64 

I 

19 87 , 431.4 ! 427 .3 422.0 363.6 416.5 ¡ , 
-- ----- ----------- --- - -- -- -- ----~- -- --

FUEN TE: 1) Anuario Estad ist ica 19 82, Tomos : VI , VII, DIGESTYC. 

2) Boletin de Ciencias Ec onómicas y sociales NA 1, enero 1985, pág. 24. 

3) I nd ices de precios a l c o nsumidor Ene-Feb/1983 . 
'-' 
,¡:. 
:::;. 
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CUADRO N.Q. .3 9 

PODER ADQUISITIVO DEL COLON DE ENERO Y DICIEMBRE 

1979 - 1987 

AÑO BASE 1978 = 100 

!AÑO· ENERO DICIEMBRE 

1979 0.984 0.871 

1980 0.868 0.734 

1981 0.724 0.658 

1 982 0.651 0.5 8 0 

1983 0.576 0 .505 

1984 0.502 0.460 

1985 0.451 0.349 

1 986 0.3 43 0.2 68 

1 987 0.262 0.224 

Fuente: Indice de Precios al Consumidor. 
DIGESTYC. 
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3, Poblac i ó n Económicame nte Activa 

Las características que presenta la población económica 

mente activa en el AMSS es similar al resto de los paí

ses de América Latina en donde a medida que el costo d e 

vida se incrementa, la población tiene que incorporarse 

a la actividad econ6mica d e sde edades que no alcanzan 

los 14 años para los jóvenes y más de 60 años para las 

personas mayores, esto se observa con más frecuencia en 

las actividades agrícolas del sector rural. 

No se p ucd ocultar que e n el área me tropolitana d e San 

Salvador se han incorporado familias desplazadas cuyos 

i ngre sos para s ubsistir depende n de ayudas humanitar i a s 

d e o rgani smos inte rnaciona les y de las actividades de 

SUbC111p leo d e l j e fe de familia, la esposa y los hij o s 

que e n la mayoría de los casos no han cumplido l o s 14 

anos pero tie n e n que ayudar a incre mentar el ingreso f~ 

milia r, por lo tanto desempefian actividades varias tale s 

como limpiar o cuidar carros en los parqueos, cobrado

res d e buses o trabajan en talleres pequenos de mecánica 

u obra de banco con salarios que no alcanzan el 50 % d e 

salario m!nimo a ctual de ~ 18.00 diarios. 

En los cuadros NJ¡ :4 O' y NJ¡ 41 se p resenta l a poblac ión c u 

yas edad es están d e 10 afios en adelante. 
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CUADRO N,l¡ AO 

POBLACION DE 10 AÑOS O MAS DEL N1SS - 1 986 

¡población PEA en edad Efectiva % PEI % 
activa 

715,122 356,706 50 356,416 50 

CUADRO N,l¡..41 

DISTRIBUCION DE I,A PEA f,)f.T, N1,sS - 1 ~~1(¡ 

Or.np rtrlos 
SUlWM!J Ll!:ADOS Dl!:Sl!:M!JLl!:AiJOS jJ.E 1\ 

Pl e no s 
--

2 00,7 c 4 127,680 28,272 356,706 

56% 36% 8% 100 % 

'--- .... 

Fuen-t e: MIPLAN, Encuesta de Hogares de Propós i t o s Múl
tiples. Tomo I, 1987. 

La población en edad activa en e l AMSS a diciembre de 

1986 era de 715,122 (ver cuadro N,l¡ 40 ) habitantes, de 

los cuales el 50% corresponde a la población e c o nómica 

inactiva que esta compuesta por los estudiant s depen-

die ntes de la ayuda familiar, mujeres d edicada s a lo s 

o f ic ios domést icos del hoga r, pensionados, inválidos y 

otros que por alguna razón d e peso no pueden trabajar. 
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El indice d e subempleados es del 36 %, lo que indica que 

l a crisis s ociopolítica existente, ha generado cierre" 

d e fu en t es de trabajo incrementándose las actividades 

de tipo personal tal e s como las ventas callej e ras, tra-

bajos temporales y otros. El porcentaje de la pobla-

ción plenamente ocupados es el 56% en relación con la 

PEA (ver cuadro Ng (1); Y el 28% con respecto a la po-

blaci6n en edad activa, la tasa de desempleados a di-

cie mbre de 1986 representaba únicamente el 8% d e l a PEA 

lo que significa qu e e l índice de d esocupados en el 

área metropolitana es baja en relaci6n con la población 

económicamente activa total del país que a 1985 repre-

sentaba una t asa d e desocupación del 33.7 % 4.W , esto 

demuestra la c o ncentración de la actividad productiva 

en el AMSS y por otra parte, a medida que la poblac i ón 

de esta área se incrementa, se desarrollan iniciativas 

microempresariales tales como venta y reproducción de 

cassett, p e que ñas empresas de transporte de carga y pa-

sajeros, venta de agua a domicilio en comunidades que 

no tienen este servicio, etc., que de alguna manera ob-

tiene el ingreso familiar para subsistir. 

Lo ante rior nos representa que la población que puede 

pagar los servicios de acue ducto y alcantarillado se en 

cuentra ubicada en las categorías de ocupa dos plenos y 

subempleo que de una forma u otra, perciben ingre s o s , a 

49/ FUSADES. Diagn6stico Social Actual de las Necesidades Bási
cas en El Salvador . 



145 

diferencia de las otras categorías de la población que 

satisfacen las necesidades de estos servicios aun cuan

do no p e rciben ingresos monetarios. 



4. Educación 

Uno de los problemas sociales que afronta El Salvador, 

es la educación debido a que en ~ los últimos años se han 

dado cambios cuantitativos y cualitativos, producto de 

la situación sociopolítica que se ha profundizado desde 

el año de 1979. 

Los cambios cuantitativos surgen a medida que la pobla

ción crece desordenadamente y sin ningún conrrol sobre 

todo n e l AMSS que ha absorbido la mayor parte de l a 

pobla ción de las zonas rurales que emigran de su lugar 

de~ origen y el nGmero de escuelas pGblicas que existen 

en esta zona, no son suficientes para absorber a la nue 

v a población e n · edad escolar. Los cambios cua litativos 

aparecen a me dida que la educación se comercia li za con 

el llrgirniento de algunos colegios particulares qu no 

cumplen con las condiciones necesarias para impartir u n ~ 

buena educación y por otro lado las cuotas de escolari

dad marginan .. a los sectores de bajos recursos económicos, 

luego el niño pasa a engrosar el número de personas anti 

social s y ana l fabetas , ya que no encuentra espacio en 

las escuelas públicas y tampoco pue de pa gar un col e gio 

p ar-!;. icular. 

La participación política de la población escolar tanto 

a nivel de primaria, secundaria y universitarios permit e 
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la deserción del alumno ya sea voluntaLia o involuntaria 

mente p a r a incorporarse a las fil a s castr e nse s d el p a ís 

o l os gru pos armados insurgentes , esta situació n h a c e 

que ~ .l .i l Ul. no no c omp l e t e !~U [iLl\1élCión cuucativél ú Uru;:~~j . i.<)lJu.l. 

A nive l unive rsitario, se está gestando en El Salvador, 

un probl e ma social. El aumento de unive rsida d es par t i-

culares con fine s puramente comerciales de l a s cuales 

sl r g e un gran núme ro de profesionales bien o ma l prepa -

rados q u e no encuentran ubicación profes i o na lm e n te; 03 -

t á g e nera n d o problemas sociales de tipo psicológ i co , 

cua nd o el alumno ha coronado su ~cárrera a base d e es -

fuerzo físico y sacrificios económicos y el mercado d e 

tra b a jo en e l campo profe s iona l en El Salvador, es redu 

cido. 

En Latino América, El Salvador es e l país que más unive r 

sidade s privad a s tiene, que han surgido d e bido cl Id J ~ -

ma nd a de l a pobla ción c~n una empre sa privada con fines 

lucra tivos . 50/ 

A dicie mbr e d e 1986, la: población en edad escola r e n e l 

~MS S lle gó a 816,012 personas cuyas edad es o sc i l a n d L 6 

afios o más y e l indice de analfabetismo h a bi a a l canz o do 

?Oj Ministerio de Educación. Educación Univer sitaria en cifras 
1987-1988. 



i4R 

el 11. 65% , lo que representa W1 total de 95, 076 hc-mi tantes ana lE.:t-

betas (ver cuadro N.lL4:U menores de 10 años. 

La población cuya edad estaba entre los 10 anos o más 

era de 715,128 habitantes a finales del año 1986, con un 

indice de analfabetos del 8.8% en este ran~o de edades, 

lo que representa un total de 62,928 personas (ver cua-

dro N2 A2) que abandona la escuela para dedicarse a 

otras actividades ya sean l abora l es o de tipo antisocia -

le :::; . 

En la ma yoría de los casos, el problema del analfabeti~ 

mo gira a lred e dor de la criéis económ~ca que e~iste en 

el pa í s y que afecta a los estratos sociales más bajos 

cuyos ing~esos familiares no son lo ·. suficiente aún para 

ob t ener la canasta d e mercado y la satisfacción de la s 

n e ce s idades de ac ue ductos y alcantarillados sanitarios, 

l o que los marg ina a vivir en condi-ciones de salubridad 

abajo de los requeridos para los seres humanos por l a FA . . 

CUADRO N~ 42 

POBLACION EN EDA.D ESCOLAR 

Población Población Población Población 
d e analfé.1bcté.1 

% de Analfa be t a 
% 6 anos a de 6 años 10 anos a de 10 años 

más a más más a más -
816,012 95,076 11. 65 715,122 62,928 8 . (; 

FUENTE: MIPLAN. Encuesta de Hogares de Propósitos MGl
tiples (Sep-Dic/1986). Volumen 1, 
1987. 
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5. Sótlud 

La sociedad salvadoreña ha estado en crisis constante 

desde finales de la década del 70, a tal grado que am

plios sectores de la poblaci6n tomaron la opci6n de ma

nifestarse, política, econ6mica y socialmente para bus

c ar mejores condiciones de vida; y entre las cu a l es se 

encu e ntra l a salud. 

En época de agudizaci6n de la crisis, es lógico esperar 

que la atención en salud saldría más afectada, a conse

cuencia de falta de recursos económicos, para dotar d e 

med icina y equipo a los respectivos hospitales existen

t es y fal t a de una infraestructura adecuada para ate n

der e l incremento d e la poblaci6n; que en términos gen~ 

r ales se r efiere al sacrificio en que incurre la socie 

dad en conjunto ante el fen6meno de la crisis econ6mica 

y social. 

Cuando l a poblac i6n no satisface los r equ er imien tos de 

agua para los usos dom~sticos, esto repercute en forma 

neg~tiva e n l a s~ lud d e l hombr e ; entre e~tos uso s t e n e-

mas el aseo personal, lavado de ropa y de utensilios de 

cocina; implicando a su vez estos requerimie n tos que 

existe n en la n e cesidad de eliminar los residuos líqui

dos resul t a nte s " pues de no hacerse , también generun 

probl mas con l a salud por los posibles estancamientos 
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d e aguas en las que se proliferan inse ctos dañinos t r.3 S 

mi s ar es d e e nfermedades; sucediendo lo mismo si no e:: j :3 

t en medios adecuados para la eliminación de l as excre

t as huma nas y los residuos sólidos (basura). 

Las e nfermedades de origen hídrico ambientales , son 

aquellas que se contraen como resultado d e consumo d e 

ag u a contaminada y de l a insa lubrida d del medio ambi o. n 

te , esp e cíficamente lo relacionad o con la s aguas re si " 

dua l e s estancadas y la defecación de e xcretas sobre 13 

superf i cie de la tierra. 

Las enfe rmedades diarréicas, e l para sitismo intestina l , 

l a h c p a t"t is infe cciosa, la dis e ntería amibia na " ] a t i 

fOidea , entre otras, son las que se clasifica n d e n t r o 

d e l a s enfermed a des de orig.en hídrico-ambi e nta l es , la s 

cuales no sólo son causante s d e estados de morbilidad , 

sino tamb i é n en ~uchos casos de mortalidad. 

En e l cua dro N~ 43 se r epresenta el número de casos que 

s e han ana lizado en el área metropolitana de San Sa lva 

d or ; s i endo l as e nfermedades diarréicas y parasitismo 

intestinal el que ma yor número de c aso s r e pre senta en 

compa ración con e l total; r e flej a n e l 48 % y el 45 % re s 

pectivamente d e los casos presentados, lo que indica 

qu e l o s servicios de agua potable y alcantarill ado san! 

L,..l J. 1. u SU B los élb..! l1Uclllt8 S llúllichl..ls 81lü! .t:' lllu lll..llles; l u 4Ul! 



151 

signif i ca que depende de la forma y calidad c on q u e se 

preste este servicio para que se disminuya el índic e d e 

la morbilidad y mortalidad de la población. 



1 r. " 
J ~ 

CUADRO NJ;)· 43 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES 

DEBIDO A BACTERIAS, VIRUS Y PARASITOS 

PARA EL A. M:. S . S . 

f.NFF.RMF.DAD NUMERO DE CASOS --
1985 1987 

TIFOIDEA 1,468 1,752 

AB SCESO HEPATICO AMIBIANO 42 25 

I N'I'OXICAC ION ALIMENTICIA 147 131 

DI SENTERIA AMIBIANA 1,022 1,109 

ENFERMEDADES DIARREICAS 25,279 27, 77 4 

HEPATITIS INFECCIOSA 550 936 
I 

PARASITISMO INTESTINAL 26,206 26,086 

TOTAL 54,714 57, 813-1 

FUENTE: D_partamento de Estadística de la Regi6n Metro
politana de l Ministerio de Salud Pública y 
Asistenc ia Social. 
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6. La Vivienda, 

Es necesario aclarar que dentro del panorama de la vi-

vienda en El Salvador existen dos tipns de viuienda: 

los formales que se encuentran ubicadns en tierras sub-

urbanas de buena calinad y controladas por las institu-

c i ones estatales y privadas dentro del marco leqal. y 

las viviendas no formales o populares donde se encuen -

tran casas deterioradas , campamentos de desplazados, . 

que por lo g e neral se ubican en tierras de topografía 

irreqular, no institucionalizadas v actuando fuera d A 

l as normas de urbanización y construcción; el segundo 

tipo de vivie nda es el que se ha incrementado a conse-

cuenc ia d e la situación política que vive el país , qu e 

provoca un desplazamiento de fRmiliaR para lRs zonas u r 

banas. y específicame nte el área metropolitana de San 

SL lv~ Jor : t a l si tuaci6n se puede observar en e l c uadro 

Na 4~ , en donde se presenta que el 22.5% d e las vivien-

d a s están conRidArana s como no formales. 

Las instituciones que participan en el sector formal de 

l a vivienda han atendido aquellos estratos de l a pobl a -

ción que en función d e " su ingreso pueden SAr sujeto d e 

crérlito. por lo que la mayoría de la poblaci6n ha qucd~ 

do fuera de e ste benef icio. 5~/ Este sector ha produ-

51/ FUSADES . Diagn6stico Saciar: SitUaci6n Actual de l as Necesidades 
BásiCas en El Salvador. 
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CUADRO NQ. 44 

UBICACION DE LAS VIVIENDAS DEL MiSS 

1986 

UBICACION DE LA VIVIENDA 
NQ. DE Porc e nta j e 

VIVIENDAS % 
- -. __ .. -

En tugurios 12,358 tí • J 

Mesones 16,275 
I 

8.6 

Colonias Ilegales 30,361 16.0 

Sector Formal 131,134 68.9 

.-
TOTAL 190,128 100% 

NQ. TOTAL DE FAMILIAS 210,444 
EN EL AMSS 

Fuente: Ministerio de Planificación. 
res d e Propósitos Múltiples. 

Encuesta de Hoga
Dic/86. , 

ü.1u e 1l l os Llños de 1983 Ll 1985 l a cantidad de 5 0, 872 

viviendas en el área urbana del país y el déficit h a bi-

ta c ional a cumulado para 1985 fue de 580,434 unidades , a 

l o que e l sector formal está contriLuyendo con 2.9 % d e 

unld a des producidas anualmente (16,990 viviendas) 5~/ . 

E,o·:rún anál j.sis de la Fund;::¡ ción Salvadnreña de Desarro -

1 1 0 v Viv ienda Mínima, los r esultados logrados E: n C l iJ n-· 

52/ Política Naci onal de Producci6n de l Sector Construcción (Diagnósti 
co) MIPLAN , Abril de 1986. 
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to al número de viviendas construidas no han incidido 

signif i cativamente en la solución de los problemas habi 

ta~ iona le s d e los g r upo s de ingresos más bajos , ya que 

c u ant o más bajo es éste. el oroblema hnbiracional es di 

fíci l de re solve r. La incapacida d ;·.de paqo e s e l obstá~ 

l o más grande que le impide a gran parte de la pob l ac i ó n 

be llef i cia rse de cualquier pr.ogr a:l..:1 de ip- Wlersión públic a. 

La vivien~a fue una de las necesidades bási c a s más af e 

tada s por e l terremoto del 10 de octubre de 19 86, e n e l 

. á r ea me t ropo lita na de San Salvador, a tal gra d o que se 

destruyó un total de 23,443 vivi e ndas, lo que correspo~ 

de al 24.3 % de las viviendas de esta área y r e sul t ando 

seriamente dañadas 29,916, lo que suma un d é ficit adi

ciona l d e 53,359 unidades sumüdas a las 580,434 , qu " 

constituye n e l déficit habitacional ante s d e l t erremo

to. 53/ 

De la s 190,1 28 viviendas estimadas para esta ár e a; 

15] , 8 07 v i v iendas tienen servicio de acueducto y 139, 7'l9 

viviendas poseen servicio de alcantarillado. 

7 . Inc¡r sos y Costos 

Ta l como se con s ide r6 e n e l c a pitulo 1 1, l os ingresod 

53/ FUSADES. Diagn6stico Social, 1986. 



156 

t ota l es no cubren los costos de operación y mantenimie~ 

t o de la institución que proporciona. los servicios d 

acueducto v alcantarillado; en este acápite se tratará 

de identificar los factnres que influven en estos aspe~ 

tos. 

7.1 Ingr so por Facturac ión 

Uno de los medios para obtener los ingresos, es a tra 

v§ s de la comercialización del servicio de acueducto 

y alcantarillado. el cual consiste en cuantificar el 

cónsumo de agua por metros cúbicos. Los ingresos por 

facturaci6n no reflejan la realidad del consumo de 

agua, ya que existen sectores que tipnen bup.n servi

cio de agua y no pagan por éste lo que deberían pag Qr 

por gozar este servicio, así cec.a sectores que tie nen 

mal servicio pero reciben facturas con consumo muy a! 

to; tal como se comprobó en la investiaación de camno. 

Por otro lado, existen usuarios que afectan los ingr~ 

sos ~or fdcturaci6n, por el atraso que existe en los 

paqos por este servicio: seqún las cifras proporciona 

da~ por: la Administraci6n Nacional de Acueductos y A! 

cantarillados (ANDA), existe a diciembre de 1987 una 

mora de ~ 29.5 millones de colones. ~ 

50/ Divis i ón Financiera, ANDA. 
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7.2 Otros Ingresos 

Este rubro es el segundo en importancia que tiene la 

j n s tí tuc í6n para obtener inqresos, éstos s t á n o n !, t "¡ 

tuidos por la reconexi6n del servicio que se encue n

tra en mora, instalación de nuevos servicios domici

liar, entronques de urbanizaciones, venta de agua a 

personas que comercializan con el recurso (pipas), y 

la explotaci6n privada de los mantos acuíferos. 

Para 1987 este rubro alcanz6 la cifra de ~ 12,276.3 

miles de colones para el área metropolitana de San Sa! 

vador que representa en términos porcent.uales• el 19% 

ne los ingresos totales de ésta área. (Ver cuadro N~ 

45: ) • 

7. 3 C'Cl.:tn :::; 

] p~sar de los esfuer7.os que realiza la instituci6n 

f~r ~ pr~s tar un servicio eficiente d e acue~ucto y ~ L

cant rillados, no ha podido supera r el incremen to c1 ,:: 

lo s gastos de funcionamiento, operación y mant enimi e n 

to, debido a incr2wer.tos en el proceso de los mater ia 

les nacionales, así como la devaluaci6n del co16n e n 

1986, que duplic6 los costos de los l.nsumos importa

dos, que se utilizan para proporcionar es t os servi~ 

cíos. 
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CUADRO N~ .A5 

CUADRO RESUMEN DE OTROS INGRESOS 

PARA EL AMSS - 1 98 7 

ACUEDUCTO ALCANTA 

CONCEPTOS EN MILES RILLADO TOTAL 
EN HI -r¡. 
LES (/. 

Venta de agua a 
grane l 202.9 - 202.9 

Derecho de reco-
nexión 1,533.4 - 1 ,533.4 

Acometidas 7,39 0 .8 1 ,473.1 8,863.~ 

Entronques 261.1 5.9 26 7 .0 

Misc e láneos 168.4 38.5 206 . ~) 

Derechos de expl~ 
tación privada 1 , 035.0 167.2 1 , 202. 2 

TOTAL 10,591.6 1,684.7 12,276.3 

Fu ente: División Financiera - ANDA - 1987. 

A·CENT RAL 
u IVIRSIDAO DE El SALVADOR 
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7.3.1 Costos de Funcionamiento 

Los gastos de funcionamiento que comprende los 

sueldos y salarios de personal administrativo de 

la institución encargada de suministrar los servi-

cios se ha incrementado por 2 razones: 

a) Modificación de la tabla de salarios en el año 

de 1987 (aumento de sueldos) . 

b) Aumento del personal. 

A diciembre de 1987 el personal administrativo pa-

ra cubrir el área metropolitana era de 1,536 pers~ 

na s 55/, lo que represent6 un gasto total en sala 

rios ~ 22,735.0 miles de colones ~ con un pro 

medio de ~ 1,233.00 mensuales por emple ado ailin.Ln i !: 

trativo. 

7.3.2 Ga stos d e Operaci6n y Ma ntenimie nto 

Los efectos del conflicto sociopolítico qu e existe n 

en el país, han sido negativos en el sentido que 

los costos de operación y mantenimiento d e l os ser -

vicios de acueducto y alcantarillado se han incrr -

55/ ANDA: Boletín Estadístico N~ 9, ano 1987. 

56/ ANDA: Boletín Estadístico N~ 9, año 1987. 
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mentado por los sabotajes en la infraestructura en 

forma directa e indirecta, así como también los es 

tragos realizados, por fenómenos naturales como el 

terremoto del 10 de octnbre de 1986 que dañó la 

red de tuberías de agua potable y alcantarillado. 

Los gastos de operaci6n y mantenimiento en concepto 

de salarios para el año 1987 fueron de ~ 19,378.2 

miles de colones 57/ para un número de 1,536 pe~ 

sanas con un salario promedio de ~ 1,051.00 mensua-

les, 58/ Y en Materiales y Equipo para la opera 

ción y mantenimien'to de los sistemas se gast6 aprox.1:. 

ma d amente ~ 45.0 millones, 'para esta área. ~/ 

7.3 . 3 Cos tos de Inversión 

Los co s tos de inversi6n son aquellos e n que se i n -

curre en la elaboraci6n y ejecuci6n de l os proyec-

tos d a cueducto y alcantarillado, que con s i sten 

en ~ntroducir, mejorar y ampliar los sistemas, para 

incorporar nuevos servicios, o mejorar el abasteci-

miento de agua a los usuarios existentes. 

57/ ANDA: Boletín Estadístico N~ 9, año 1987. 

58/ Idern. 

59/ Idem. 



En capítula 111 se estim6 el costo de inversi6n 

por conexión de acueducto y alcantarillado en 
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~ 2,100.00 colones para el primero y ~ 2,400.00 co 

lones para el segundo, que según técnicos de l a ~d 

ministración Nacional de Acueductos y Alcantarilla 

dos, estos costos de inversión no son recuperados 

a través de la tarifa de agua que se aplica actual 

me nte ; sino que se considera como un beneficio so

c ial; pero para la institución representa un g a s to 

que contribuye a incrementar el déficit empre s a

rial. 

8. Tecnologf a Aplic a da. 

La t ecnología que so utiliza actualmunLe en los sur vi 

cios de abastecimiento de agua y saneamiento, son apli

cable s a los proyectos que se realizan en poblacio ne s 

urbanas, en donde la comunidad no tiene particip a c ión 

en el uso de esta tecnología; pero para la institución 

encargada de suministrar dichos servicios es adecuada , 

ya que le permite operar los s ,istemas de acueducto qu e 

se tienen para abastecer de agua a la ~oblación. 

La prá ctica usual de utilizar fuentes de agua subterr 5 -

nea y d a r apenas un tratamiento de desinfección con clo 

ro al :"agua de abastecimiento, y la de disponer las agua s 
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servidas sin darles algún tratamiento, as í como el em

pleo tradicional de normas de diseño basadas en técni

cas y especificaciones de uso desde muchos años atrás, 

no h a n exig ido el estudio de otras tecnologías que pu

die s e n modificar esos hábitos y tal vez proporcionar 

solucione s más económicas y de mayor rendimiento. 

La t e cnología apropiada debe ser compatible con las con 

diciones soc iales, culturales y económicas del p a ís don 

de se aplique¡ esta tecnología debe ser comprend ida po r 

la s personas que la usan; ser eficaz en funci6n del ca 

·to y lo suficientemente sencilla . para que pase a f ormar 

parte del estilo de vida de la comunidad¡ se tiene que 

utilizar mucha mano de obra y materiales locales. 

9. Contr ibuci6n del Subsector Agua y ~lcantarillado San1ta 

río al P.T.B. 

La partic ipaci6n que tiene este subsector en la econo

mía nacional se refleja en el valor agregado, que en 

términos de porcentajes es mínimo en comparación con 

los o tros sectores. Los datos que se presentan en el 

cuadro NR 46 · , para el afio 1986, la remuneración a l t ~a 

bajo que gener6 este sub sector fue ~ 56,153.2 miles y . 

el consumo de capital fijo para este afio, alcanz6 la ci 

fra de ~ 9,029.3 miles i los gastos por seguridad so

cial fueron de ~ 5,298.9 miles, lo que indica que e n to 
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b ... 

tal este subsector tuvo una participa ción de ~ 70,481.4 

miles d e colones a nivel d e toda la economía únicamente 

representa el 0.35 % de l v a lor a~regado total. Lo ant e -

rior demuestra que no tiene una participación dire cta 

en l ~ economfu que genere un incremento en e l PTD, pc r 

no se puede omitir la impor tancia que tiene para qu e 

lo s d e más s e ctores desarroll e n su activi dad productiva 

pasando a f ormar parte de la ma t er i a prima en l a s empr~ 

sas q ue comercializan c o n el r e cur s o hídrico par a el 

c on s umo huma no. 

En e l a no 1987 el valor agregado fue superior en un 20 % 

en relación con el año anterior y se reflej a en el au-

mento a l a remuneración al tra b a jo, consumo al capita l 

fi jo y el incremento en segurida d s ocial . (Ver cuadro 

N2.46"). 

El secto r e lectricidad, agua y servicios sanitarios a 

nive l d e toda la e conomía para l a formac i6n del P.T.B. 

tuvo una participa ci6n d e l 2.2 % para e l año 1986 ~I 

l o que indica que al no desagregar e l s ubsec t or ag ua 

d el s e c tor servicios, é ste es más significativo e n l a 

fo r ma ción del P.T.B. 

---~ .. ----_._--
.60/ Indicadores Econáni co y Social, Diciembre 1986 . (MIPIAN). 
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El s .ctor agua y alcantarillado ofrece insumo a un total 

de 37 sectores, que representa en forma porcentuaJ . . el 

75 9" de todos los sectores de la economía 61/, es to de 

muestra qu e aunque este sector no tiene gran participa-

ci6n en el valor agregado d e la economía , es importante 

para proporc i onar el consumo intermedio de los sec t ores 

que dependen de éste . 

CUADRO Na 46 

VALOR AGREGADO DEL SECTOR AGUA Y ALCAN'rARILLADO 
(En miles de colones) 

VARIABLES 

----------_·-----I~----

R muncr uci6n a l trabajo 

Consumo de capital fijo 
(Deprec i.ación) 

Se gurida d Soci.al 

- -·- ·------ -----··-------.... u--

Vl\ LOR AGREGADO 

1986 1987 

56,153.2 60,010.1 

9,029 . 3 17,2 5 4.4 

5,298.9 7,678.0 

--- -----
70,481. 84,942.5 

Fue nte: ANDA , Anexo del Es tado de Resultados . 

• 

61/ E.C.R. matriz de transferencias tot les, año 1978. 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Los principales aspectos que conforman la organizaci6n 

de la Instituci6n, comprende todo lo relacionado c o n 

l a s d e p e nde ncias que realizan funciones de direcc i ó n , 

administra"tivas y de apoyo; conside rándo s e p rinc ipa lml?:2. 

t e la orga ni zación admi nistrativa institucional, el pr~ 

ceso de planificaci6n y coordinaci6n, la administración 

general en lo referente a la administraci6n financiera, 

de personal, servicios generales, prov eeduría, alma c e 

nes, transportes, procesamiento de datos; la administra 

ci6n comercial, operaci6n y mantenimiento. 

De 1978 a 1984, la organizaci6n no ha tenido cambios 

sig nifica tivos, en el nivel gere ncial debido a qu e se 

mantuvieron durante este período las dos gerencia s (Ge 

r e ncia Técnica y Financiera) no así las Divisiones que 

a p a rti r d e 1983 se incrementaron a 9 (ver cuadro N2 47) . 

Co n l a creaci6n de las Divisiones de Pla nificaci6n, de 

l ' ~ r':::.; unil l, COlller cia lizac ión, FinJ.ncicra y Lo<] í GtLc '::l , 

si ~ndo esta s ültimas las que suprimen a la Div i sió n ~d -

ministrativa. 

Pero a partir de julio de 1985 la Presidencia de ANDA 

aprob6 una nueva estructura orga nizativa con e l ob j e t i

vo d e dotar a la administraci6n de los instrume ntos ne -

c esarios que posibiliten ~l cumplimiento de lo s o bj e li-
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vos institucionales. 

El nuevo esquema organi 7 tivo cambia radicalmente el ni

vel ejecutivo, con la inc l r p a ción de una Gerencia Gene 

ral, y cuatro gerencias de rea ¡ operaciones, comerciali 

zación, proyectos y obras y admi n istrativa; también las 

unidade s asesoras para el funcionamiento institucional 

de l a Gerencia y Presidencia. 

Con lo anter ior se ha logrado mejorar en parte los proc~ 

dimi entos administrativos y funcionamiento de las unida

des operativas, así como la capacitaci6n y promoc ión d e 

los r e cursos humanos, en el sentido de que se han imp] e -

mentado c línicas médicas y despensas familiar es p r a to

do e l persona l qu e trabaja en la instituci6n. 

Pero con este tipo de organización existen problemas pa

ra la toma de decisiones en forma jerárquic s que no per

mite agilizar los procesos de trabajo, ya que s e centrali 

zan las d e cisiones en la Presidencia y Ge rencia General . 

por mínimas que §stas sean, lo que ocasiona una l e ntituJ 

en el desarrollo de las actividades; que afectan directa 

e 1ndirectamente a los usuarios del servicio de acueduc

to y alcantarillado. 

En e l cuadro N.IL 48 se presentan las clases de nombramie~ 

to s que existen en la ANDA; el personal por J ey de .::Jala -

rios es aquél que tiene una plaza clas ~ficada de acuerdo 
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con el c6digo presupuestario, jornal diario, contrato y 

eventuales son nombramientos que se dan de acuerdo con 

la ley y reglamentos internos de la Inst i tución. 

El nGmero de personal que tiene la institución se ha man 

tenido constante, no así los salarios que se han incre

mentado de ~ 12.0 millones de colones de 1979 a ~ 48.0 

millones d e olon s de 1987. En general, el personol d 

los niveles medios y bajo de la instituci6n es bastante 

estable; pero en el nivel superior se presentan pérdiuns , 

pr in c ipalmente por causa de la poca comp e ti vi4ad de:' los 

salarios con los de otros sectores de la economía. 
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CUADRO N.l;t _ 47 

UNIDJ.DES ORGAN IZATIVAS DE LA ANDA 

PERIODO : 1978 - 1987 

NUHERO DE UNIDADES O!<.GANIZATIVAS 
AÑ OS UN IDADES DE 

PRESIDENC I A 
ASESORIA 

GERENCIAS DIVISIONE S 

197 8 1 8 2 5 

1979 1 9 2 5 

1980 1 9 2 5 

1981 1 9 2 5 

19 82 1 9 2 5 

1983 1 12 2 9 

1 984 1 14 2 10 

19 85 1 17 5 10 

19 86 1 15 6 9 

I 198 7 1 23 8 13 
~- - _ .. - -

Fuente : Boletines Estad ísticos 1 al 9 - ANDA 
Parte: Organ.ización y Recursos Humanos. 

DEPARTAMENTOS 

21 

21 

23 

23 

24 

29 

38 

45 

42 

43 
--- -

TOTAL 

37 

38 

40 

40 

41 

53 

65 

78 

73 

88 

f-' 
.::1\ 
c.: 



CUADRO N~ 48 

P ERSONAL DE ANDA POR CLASE DE NOMBRJ.';·~I ~NTO 

PERIODO: 1979 - 1987 

NUMERO DE PERSONAL POR CLASE DE NOMBRA..MIEN,=",O 
AÑOS Jornal 

Ley de Salario Diario Contrato Eventuales 

1979 1,865 131 109 1,597 

1980 1,869 1,138 109 556 

1981 1,658 1,050 65 468 

1982 1,607 1,115 68 512 

1983 1,604 1,082 83 655 

1984 1.,585 1,290 84 506 

1985 1.,744 1,540 53 10 

1986 1.,65~ 1,584 61 243 

1987 1,595 1,562 69 392 

Fuente: Boletines Estadísticos NQ 8 Y N~ 9 - ANDA 
Balance General. 

TOTAL 

3,702 

3,672 

3,241 

3,302 

3,424 

3,465 

3,347 

3,547 

3,618 

SALARIOS 
PAGADOS 

(EN MiLES DE ¡l) 

12,000.0 

18,000.0 

18,500.0 

18,500.0 

19,500.0 

24,900.0 

32,300.0 

35,635.8 

48,053.2 

...... 
m 
~ 
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11. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Para el desarrollo del presente trabajo, se hizo necesa 

rio el planteamiento de tres hipótesis para comprobar 

los problemas que afronta la población que tie ne los 

s ervic i os de a cueducto y alcantarillado, así como tar.l 

bi ~n la poblaci6n que no posee dichos serv icio~, u lLd

v és de conexi6n domiciliar, y que para satisface r l a n~ 

c esidad de agua potable y evacuaci6n, utiliza otros me

dio s . 

Laship6tesis consideradas dentro del traba jo son: 

1) La d e ficiencia en el servicio de acueducto y ~lcant~ 

rillado sanitario, está determinada por la escasez 

d e l recurso agua, el incremento de la población y 

las fugas del mismo recurso. 

2) Los estratos sociales de menores recursos económicos 

no satisfacen adecuadamente las necesidades de acue

ductos y alcantari llados . 

3) Los recursos econ6micos y financieros de la ANDA no 

son suficientes para cubrir los costos de producci6n 

y mant e nimiento de los servicios de acueductos y a l

c a ntarillados. 
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Comprobaci6n de la la. hipóte sis a través de la curva 

normal. 

Al r e alizar el estudio muestral d e 280 vivie nd as Rn ~ l 

área me t r opoli t ana para comprobar la eficiencia o d cf i-

ciencia del servicio a través del consumo d e agua, s e 

encontraron limitaciones que no permitieron cuantificar 

al total de familias encue stadas, debido a que solame n-

t e el 50 % de los u s uarios encuestados afirmaron sobre 

e l promedio de metros cúbicos que consumen men suiJ. l m _ntc. 

Además la fuga del recurso hídrico no se tiene cuantifi 

cada por parte de la instituci6n, que a la fecha no 

cuenta con la tecnología necesaria que permite obtene r 

estos datos. 

DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

Xl f . Xif i 
X . 2 x : 2f. 

1 1 1 1 

7.5 15 112.5 56.25 843.75 

20. 5 69 1,414.5 420.25 28,997. 25 

45.5 51 2,310.5 2.070.25 105,582.75 

75 .5 2 151.0 5,700.25 11,400.50 

103.5 3 310.5 10,712.25 32,136.7 5 

.. _-
140 4,309.0 178, 96 1.0 

.. _- - _ .. -
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Prueba de la Hip6tesis N~ 1 

Pla nteamie nto de la hip6tesis: 

Ha = Hip6tesis nula 

Hl hip6tes is alternativa 

Ha =Á.l = 38.0625 M3/hogar mensual 

H1 =)....l ~ 38.0625 M3/hogar mensual 

Nive l de significaci6n: 0(.= 5% 

JL = al número de metros cúbicos que necesita cada fami 

lia me n s u alme nte. 

Cálculo d e l a media 

x í: Xi f i 
n 

Xi = prome dio de interva los de consumo por familia 

fi = al número de viviendas que están dentro del prome-

dio de intervalo de consumo. 

n = número de viviendas que proporcionaron el consumo . 

x = promedio de consumo por hogar 

'X l: Xifi = n 

X = 
4,309 

30,778 M3/hogar mensual 140 



Cálculo de la Varianza 

s2 .[ Xi
2
fi (X) 2 = -n 

s2 = 178,961 (30,778) 2 140 

S2 = 1278.2929 - 947.28528 

S2 = 331 = Varianza 

S = 'VID 

S 18.194 desviaci6n estándar 

C51cu l o d e l a De sviación Típica 

()x = S 

v;-

6x = 
18.194 

Vl4P 
(jx = 18 , 194 

11,. 832 

Cálculo de Z 

Zc 
x - )J..., 

()X 

Zc = -4.739 

1.537 

30.778 - 38.0625 
1,537 = -4.739 

173 

Los v l ore s c r í ticos de Z a un niv 1 de s i gnific c i On 

de l 5% bila t e r a lmente se encuentran + 1 . 96. 
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Interpretaci6n de los resultados 

Después de haber realizado el estudio muestral en 280 

viviendas en el AMSS se determin6 que s6lo 140 respon~ 

3 dieron que tienen un consumo mensual de 30,778 M /mes. 

Al c ompar ar Zc con los valores de Z alfa en la c urva 

norma l, s e obse rva que Zc es mayor en su valor absolu-

t o que Z a lf a ; /Zc/7 Z alfa. Lo que Significa que l a 

hi I ,6 1: c:~ t!J planteada en el traba jo d e invcs tj.guc i6n Cf:i 

aCf:ptada ya que e l consumo promedio obs e rvado es me no r 

que e l con s umo esperado de acue rdo a normas establec i -

d as unive r sa lme nte con lo que se comprueba l a defic i Go-

cia en el serv icio de acueductos en el AMSS. 
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Prueba de la Hip6tesis Na 2 

Plantea miento de la hip6tesis: 

Ha = hip6tesis nula 

H1 hip6tesis alternativa 

)U Al consumo promedio de agua necesaria por peE 

sona a l día. 

110:)...t = 25 0 litros de agua diarios por persona. 

H
l

: ~ « 250 litros de agua diario por persona. 

Ni 8 1 de significaci6n: 

Se tomó e l criterio de un nive l de s i gnifi cación del 

5 % para hacer una prueba bilateral. 

c á lculo de Z - X - ~ 
6"-¡-

Xi a l número de litros consumidos por perso n.3. 

por día. 

Fi ; la poblaci6n existente 

Xi Pi X,i Pi Xi 2 Xi
2 

F 

30 .38 546 16,587.48 922.94 503, 9 ;~ 5 . 2t1 

60.78 303 18,416.34 3,694.2 1,119,3 4 2. 60 

91 .17 1 3 8 1 2,581.46 8,311.96 [) .. r, [) 1 , 1 <l 7 , I r-, 

.l:¿l . :) G 66 8,022.96 14,776.83 <)7 5,2.' O. '/h 
----.-

í 1,053 I 55,608.24 L27,705 3 , 7 4. S , 5 r,; 
, -



x __ . .LXi Pi = 
n 

(,2_ 37 455 89 .1 2 
~) - 1503 

2 

55,608.24 = 1,503 

Xi Fi)2 
n 

J7.C 

-
, S = ' 24 '92 • n 7 - ' 1. 3 67 . 00 = 143.07 Varianz a 

S = -"[1,113.07' 

S = 33 .3 6 Desv iaci6n Es tandar 

Para e ncontrar Z: 

Z = 

z = - ,6 . 3'8 ca lculad o 

/Z/ = 6 • .38 

0(= 2 . 5~ 

Zona ele r echa zo 

- 6.' 38 -1. 96 

-213 
J 3. 3 E-

de a c ep
t ac i6n ' 

o 1. 96 

176 

0( = 2.5:V .. 

l~ e rechazf. 

' :::;r , ,0,(,1 
.~.j 

6. 38 
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INTERPRETACION DEL RESULTADO 

Como el valor de Z cae dentro de la zona de rechazo; 

la hipótesis nula no se acepta, por lo tanto conclui

TIl O::::; quo 1il 11ip6tcoio p1JD tOJd J. CS VCY dJU r J I l o <jt ll .' 

significa que la poblaci6n de menores recursos eco n6mi 

cos no satisfacen adecuadamente todas sus necesidades 

d e agu a potable. 

La hip6tesis N~ 3 se comprob6 en forma analítica a t ra 

vés de la investigaci6n bibliográfica, en donde - se ana 

liza el comportamiento hist6rico de los ingresos y ga~ 

tos qu e se presentan en el Capítulo 11 en donde se ob

servó que los ingresos que tiene la institución en con 

cepto de tarifa y otros ingresos, no cubren los gastos 

de operación y mantenimiento en que se incurre para 

p roporcionar los servicios. Esta situaci6n p ermite un 

m- yor e nde udamiento tanto interno como externo de l a 

in s ti tuci6n . (Ve r cuadro lJQ. 10) 



CAPI'l'ULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones derivadas de la presente investigación, es 

tán relacionadas con el problema de la satisfacción de l a s 

necesidades de agua potable y alcantarillado a la poblaci6n 

del A.r1.S.S. los cuales fueron identificados tomando en 

cuenta los problemas técnicos, administrativos y financie

ros de la instituci6n que presta el servicio; los problemas 

de la estructura de la economía salvadoreña, que ha sido d~ 

teriorada por la coyuntura a partir de 1979 hasta l a f e cha; 

la c rec i e nte d e nsidad poblacional, la a s cendent e tasa de 

~es .mp l a o y subemp l eo , el conflicto armado, el crec i e nte ín 

0 ic · i nf lacionario y los daños ocasionados por el si smo de l 

10 le octubre de 1986 . 

CONCLUSIONES GENERALES 

De los diferentes planes de gobierno que han existido 

desde 1965 hasta la f e cha, e l único que con t empló un a m

plio apoyo y conservaci6n del recurso hídrico fu e el 

plan nacional Bienestar para Todos; que durante el tie m

po que se gestion6 se impuls6 la formulaci6n del Pl a n 

Maestro de Desarrollo y Aprovechamiento de l os Recursos 

Hídricos y la elaboración de nuevos proyectos. 

178 
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Los problemas técnicos administrativos y financieros de 

los servicios de acueductos y alcantarillados se pr ete~ 

di6 solucionar, a través de la creaci6n de la Admini s 

tración Nac ional de Acueductos y Alc antarillad os (ANDA), 

pero e sta institución desde su fundación ha s t a l a f ec h~ , 

ha p lanteado políticas y obj e tivos claramente identi f i 

cados qu e en la práctica no se cumplen por falta de in~ 

trumentos adecuados, su estructura organizativa no lle 

na las necesidades presentes y futuras, porque ha expe 

rimentado un crecimiento no planificado dentro de su or 

ganizaci6n, de donde surgen problemas de burocratiza

ci6n en los procedimientos para dotar de agua potable a 

la creciente demanda en el AMSS, excesiva centraliza

ción, deficientes controles técnicos y administrativos, 

lentitud en la toma de decisiones y baja productividad 

de l recurso huma no. 

El crecimiento desorganizado de la institución ha elev~ 

do sus gasto s a dministrativos, de operaci6n y ma nteni

miento d e los servicios, los cuales no se pueden cubrir 

on los ing r e s o s qu e se obtie ne n por la pre staci6 n d e 

lo s se r v ic i os. 

En El Salva dor, la responsabilidad de proteger, conser

va r , exp Jotar y sumini st r ar 01 recurso hldrj co , s . en

cue ntra distribuida en varias instituciones del Gobier

no Central, tales como el Ministerio de Agricultura y 
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Ganadería, con las direcciones de Re curso s Natura l e s Re 

novable s; Ri e go y Drenaje; el Mini s t e rio d e Salud Pú b li 

c a y As i s t e ncia Social a través de l P l a n Na cio na l de Sa 

neamiento A.'1lbiental de Acueductos Rural e s (PLANSABAR) ; 

Mi n i s t er io de l Interior, por medio de la Dire cció n de 

Desarrollo ~omunal (DIDECO), la cua l r ea liza p e queños 

proye ctos e n comunidades ma rgina les, la Administra ción 

Na ciona l de Acue ductos y Alcantarillados (ANDA) qu e 

atiend e a la población del área urba na, y las empres~s 

priv~]as que exp l o t a n e l recu rso hídrico c o n su s p~a0ils 

r ecursos. 

Esta situa ci6n no permite que exista un orde namiento y 

u s o r a ciona l d e l agua para los diversos fine s, tambi én 

se da -o una d e scoordinaci6n entre las diferente s ins -

tituc ione s que utili zan e l recur so hídrico. 

Ex iste n l eye s p ara prote g e r y conservar el r e curso hídri 

co ,pero son constantemente violadas por empresas cons

t r ucto r as a t ravés d e la defore staci6n e n zonas que son 

declaradas como áreas de p rote cci6n de l r e curso h ídrico 

y del med i o ambie nte, como por ejemplo el Decre to NQ 22 

g Ll e tue e mitido para pro t e ge r l os ma n t os ac u íferos qu e 

ex i s t a n e n el Area Me tropolitana d e San Salvad o r, y 

l~ ll la práctica no s e lograron lo s obj e ti v os p l a ntead of; , 

por lo tanto f s e -hjzo necesa rio l a emisi6n d e l Dccret ) 
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N2 39 q ue supr ime a l anterior, y cuyos objetivos son los 

de ,:c.,¡plütr 'cl A.M.S.S. y es tablecer zonas de pro

i-c'í' .iñn (le los cursos hídrico :- . 

La cr i sfs coyuntura l ha provocado una profundiza c i 6n ( [ Q 1 

conflic to .::t rmado que ha incidido en el dete rior o - I~ Id 

economía salvadoreña a través del .endeudamiento exte rno 

parq financiar el conflicto y la reducci6n del P.T.B. 

que g e nera una contracci6n de la economía. 

La prioridad en los gastos d e l gobierno p ara financia r 

e l c onflicto, reduce la disponibilidad de recurso s e c Jn~ 

mic os para desarrol l a r proyectos de ampliación y me j ora 

miento de los servicios d~ acueductos y a lcantarillado s. 

El d e terior o econ6mico que existe en el país, e stá af0c. 

ti:.lllJO dlre c ·tumente a la pobluc 16n c uyos ingrL!:-Jus Llmi

liares depende n de un salario o de las ac t ivida des q UE 

clesdrrollan en e l sec tor informal, debido a la :r:cél uc ' j,s n 

de e stos ingresos en términos reales por el crec ient~ in 

dice de inflaci6n que provoca una di sminuci6n e n el po 

der adqu i sitivo de l co16n . 

Los problemas sociales se están incrementando por la fal 

ta de inter ~ s de los gobiernos en turno para ampliar y 

mejorar el áre a d e salud, vivienda , a l imentaci6n y educa 

c i6n. 
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LJ [ 1 LJ J ~ coLortur il de 108 8 r vici08 de ilcucduc t oo y 

a l can t a ril l ado s a los habitante s d e los s e ctor es popu L~ 

re' reperc ute e n l o s nive l e s de s a lud por dos r azo nes : 

.a l Se v e n e n la necesidad de consumir a gua sin ni ngfin 

control de calidad y que provie ne de mantos acu!fe~ 

ros con u n mayor grado de contaminación. Los medio s 

que se utilizan para transportar el agua, no son ade 

cuados, e n la ma yor!a de los c a sos s e utiliza n barr i 

les d e lámina que no están proteg idos contra l o s e l e 

me ntas nocivos para la salud. 

b) La falta ' de una estructura de alcantarillados p a r a 

eva cuar l a s aguas negras permiten la existencia d e 

r es i d u o s de a gu a a flor d e tierra que originan impu

reza s en e l me dio ambiente y una conce ntraci6n de in 

s e cta s n oc i vos para la s a lud. 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

A p e sar d e l os esfuerzos que se han realizado para sumi

nistra r los s e rvicios d e acueductos y ~lcantarillado s a 

la poblaci6n del Are a Metropolitana de San Salvador, a fin 

e x isten s e ctores que carece n de estos servicios. 

La falta de in s trumentos que permitan la cuantificaci6n 

d e l consumo d e a g u a p or par te d e l a e mpresa privada a 

t r nv6s de pozos, ocasiona una sobreexplota ci6n del r e -
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curso agua que tiende a disminuir los mantos acuíferos 

de tal manera que si no se controla la explotaci6n de 

este recurso y se protegen las fuent e s, para el año 

2000 existirá una mayor poblaci6n en el A.M.S.S. que no 

cubrirá sus necesidades de acueductos y alcantarillados. 

La deficienc ia que existe en los servicios de acueduc

tos y alcantar illados se debe a ciertos aspectos adrni

nistrativo~ d e la A.N.D.A. y a la falta de coordinación 

e ntre las instituciones que están relacionadas con l a 

con .. "trucci6n de nuevas urbanizaciones, las cuales n o 

consideran la capacidad instalada y productiva del r ecur 

so hidrico que se es tan explota ndo actualmente cuyos pro 

yectos fueron diseñados para determinados sectores de l a 

poblaci6n y que al incorporar nuevas colonias, limita la 

capacidad de suministrar el servicio a determinada s h o 

ras del día. 

En el pais no existen instalaciones y procesos adecuados 

para el tratamiento de desechos s6lidos e industriale s 

que permitan conservar el medio ambiente y evitar la con 

taminaci6n de recursos acuíferos superficiales y su bte 

rráneos que son explotados para el consumo humano . 

La deficiencia en los controles de la calidad del agua 
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que s e le sirve a los municipios de Ilopango y Soy · paI lgo 

repercute en la salud de estos habitantes, debido a que 

el agua no llena los requisitos necesarios de salubrida d 

requeridos para el consumo humano, esto se d e be a que la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

no cuenta con equipo y personal adecuado para mejorar los 

controles de calidad. 

La situaci6n financiera de la Administraci6n Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados no le permite ampliar y me

jorar el servicio debido a que los costos de inversión, 

ope r a ci6n y mante nimiento, no son recuperables a través 

~ c ] ~S t~r i f a s a ctual s . Esta situaci6n oca s iona un 

constante déficit financiero, lo que no le permite c anc~ 

l ar l a d e uda interna y externa contra ida , y ademá s , el 

pag o de inte reses y comisiones por los préstamos adqu ir! 

dos di f iculta más la situación financiera de l a i ns t i: u-

ción. 

En la investigación bibliográfica y de campo, se obse rvó 

que el presupuesto que se presenta a la Asamblea Legisl~ 

tiva para la aprobaci6n no está acorde con las activida 

des y funciones de las diferentes unidades de la institu 

ci6n. 
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Las política s comerciales que utiliza la ANDA no son 

las adecuadas considerando que los recibos de pago por M3 

consumido no reflejan la realidad del consumidor domici

liar y que en la mayoría de los casos son alterados, 

afectando el ingreso familiar de estos usuarios que tie

ne que cancelar los M3 no consumidos: 

D-ntr de los problemas administrativos que existen en 

la instituci6n (ANDA ) , encontramos que se da una fuga 

con s tante de p rsonal capacitado por falta de incentivos 

e c n6r,1icos y mala ubicaci6n en su campo prof e sional . 

Esta situaci6n afecta a la Administraci6n Nacional de 

~cueductos y Alcantarillados en el . sentido de que tiene 

que capacitar personal nuevo que desconoce las diferen

tes funciones, lo que ocasiona una lentitud en el proce

so operativo. 

Los estudios de factibilidad y evaluaci6n de l os proyec

tos no han dado los result dos esperados, como por j C!m-

plo, con el Proyecto Zona Norte se espe raba dar una ma -

yor cobertura de acueductos que permitiera increment ar 

los ingresos a través d e los nuevos servicios, p e ro e s 

tos objetivos no se cumplieron; solamente se mejor6 l os 

servicios ya ex istentes en la Zona Norte del A.M .S.S . 

Est proyecto ha sido el que mayor inversi6n h a absor bi -
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y por ende, un mayor endeudamiento:: 

El proyecto Corinto-San Martín no se realiz6 por falta 

de financiamiento, debido a los costos para el trata-

miento del agua no son recuperables a través de las t a 

rifas que se cobra por cada M3 consumido. 

La poblaci6n del A.M.S.S. se ha incrementado en los úl-

timos 10 años en un 5 % en comparación con la poblaci6n 

urbana total. Esta situaci6n genera una mayor demanda 

de los servicios de acueductos y alcantarillado s , educ~ 

ci6 n, viviend a , alimentaci6n y s a lud. L a poblilc :i (m (' 1 1 

e dad escolar s e está incrementando y no existen proyec -

t os pa r a aumentar el número de escuelas pública s, por 

lo tanto se da un índice mayor de analfabetismo y cons e 

cuentemente, u'n incremento de estratos antisociales. 

La falta de centros de asistencia médica para la pobla-

ci6n de escasos recursos econ6micos y el alto costo de 

las medicinas, repercute en los niveles de salud de es-

tos habitante s . . El déficit habitacional ha permitido 

la existencia de ~olonias ilegales y zonas marginales 

que carecen de los servicios más elementales. 

La poblaci6n que no tiene el servicio de agua potable a 

tr~v6H Je con e xión domicili a r es l a d e escasos r ec ursos 

eco n6micos, que para satisfacer las necesidades de agu a 

TECA CENTRALl 
lOa DE EL SALVAOO.' 
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incurre en un mayor costo; que la poblaci6n que poseo 

el servicio de agua a través de conexi6n domicilia r. 

Si la tendencia proyectada se mantiene, es i ndi scutib le 

que la poblaci6n futura vivirá con deficiencia del s e r

vicio d e agu a potable y alcantar illado, si d e sd e l p r~ 

sente no se le da la debida importancia a l a pre serv~ 

ci6 n del. recurso hfdrico. 

Con l a prueba de las hip6tesis planteadas en el trabajo 

d e investigac i6n, y comprobada s en el Capítulo IV, se 

determin6 que existe una deficiencia en los servicios 

de acueducto y a lcantarillado sanitario en la poblaci6n 

del área metropolitana, y que son los estratos sociales 

de bajos recursos econ6micos los más afectados porque 

no satisfacen todas las necesidades de agua y evacuación 

de agu as negras; ya que no cuentan con los medios nec e 

sarios para instalar la infraestructura que l es permita 

t e ner c o ne x i 6n domiciliar 

Por o tra parte, los recursos e con6micos y financieros 

d e 1 Administrac i6n Nacional de Ac ue ductos y Alcanta:r i 

lIa dos (ANDA ), no son suficientes para mejorar el sü;ce 

ma y desarrollar nue vos proyectos que l e permita n s er 

,autofinancia b l es con los ingresos que obtiene en c onc e p 

'to de t a rifas. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a la importancia qu e tienen los servicios 'lo,:! ¡¡(: U(> 

ducto y alcantarillado en lo domiciliar, el comerc io y 

en la industria. 

Es necesar io que se determine en .el .. pla n . r'lac iQ¡;lal, .como 

prioridades de primer orden, con metas y objetivos bien 

definidos, para que de esta forma se impulse la reali za-

ción de nuevos proyectos. 

Para lograr lo anterior se tienen que e laborar los pla-

nes operativos de las instituciones, de acuerdo a los fi 

nes que se establezcan en el plan naciona l. 

Es necesar io que para poder cumplir las políticas y obj~ 

ti.vos pl nteados por l a institución, se deben definir en 

torma adecu ada los instrumentos y fines que se persiguen 

par :l proporc ionar los servicios de acueducto y a l cantélr i 

11 do. 

Para que la organizaci6n sea eficiente se tiene que d es -

centralizar e l poder de decisión en los gerentes de área; 
\ 

y estos en sus respectivos jefes de Divisi6n. Adem~s la 

Gerencia General debe descentralizar las unidades que 

tiene a su mando con funciones operativas y quedarse úni 

came nte con las unidades asesoras. 



Las unidades que no tienen l as funciones definidas se 

deben surpimir o reubicar dentro de la estructura orga 

nizativa de acuerdo al nivel jerárquico que le corres

ponda, para que de esta manera se redu z ca la burocrac i a 

administrativa. 

Es necesario que se integre una oficina de gesti6n del 

agua, para que coordine las diferentes actividades que 

realizan en las instituciones que protegen, explotan y 

s umin is tran el r ecurso htdrico. 

~ ~ LQ oficina d e l ag u a estaria ubic d a e n l a estructur~ 

organiz a tiva , de la Administraci6n Nacional de Acueduc

tos y Alcantarillados (ANDA) i con poder de d e cis i6n pa

ra que l as funciones se realicen en forma indepe nd-L cnl: e . 

Para formar esta oficina se requiere de un grupo de 

v e inte p e rsonas entre profesionales y técnicos de di fe 

rentes disciplinas. Deben existir 3 delegados por cada 

institución con el objetivo que coordinen las activida 

des de cada institución. 

Dentro de l aspecto legal, es necesario que se aplique n 

sanciones e n concepto de multas, para evitar que se c on 

tina n violindo las l eyes que pr otegen 105 r ecur80S nn 

turales. 
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Las multas d eben fij a rs e de acue rdo a la magnitud del 

d año ocasionado a l recurso, hasta una segunda infrac

ción; si persiste una tercera v ez se le impondrán otras 

sanciones , hasta llegar a la expropiación del t e rre no; 

el cual quedarfa como un parque nacional. 

Para evitar la sobreexplotaci6n de los mantos acuíferos 

a través de los pozos privados, es necesario instalar 

medidores de alto consumo, a cada POZo¡ de t a l manera 

que se pueda determinar la producci6n y el consumo d e 

agua , además es necesario incrementar la t ar i fa por me 

t ro cGbico, con lo que se pretende e l uso racional del 

recu rso ; para que e sto funcione es recomendable que l a 

i _ tituci6n mantenga un dep artamento d e control y SUPI?E 

visi6n d e estos u suarios. 

'Para me jorar los servicios de acueducto y a lcantarilla 

do, es necesario la incorporaci6n de nuevos proyectos 

de agua, de acue rdo al desarrollo urbano que s e dé en 

la zona, a sí como también una coordinac i6n adecuada en

tre l as instituciones que tienen que ver con el proble -

m~ . 

Se d e be realizar esfuerzos conjuntos entre ANDA y el Mi 
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nisterio d e Salud pGblica y Asistencia Social, para Ü I

.plementar controles sobre el tratamiento de de s ec hos s6 

lidos e industriales, que permitan reducir la contamina 

ci6n del medio ambiente y e spec ialmente del recur so 

a gua; para lo cual se recomienda hacer una investiga

ción de l as plantas existentes en cada industria ; así 

como ex igir que se instalen plantas procesadoras en l . s 

industrias que carecen de este sistema. 

Para me jorar el control de la c a lidad del agua que s e 

suministra a la población, se debe ampliar el laborato

rio de c ontrol sanitario existente; con persona l cali j~ ! 

cado y t ecno logía adecuada, que les permita reali' ~r ( !D 

forna m~s ef iciente los aná li s i s fíSico-químico de las 

respectivas fuentes de abastecimiento. 

Es n e cesa rio elaborar un estudio de tarif a que permita 

a la instituci6n actualizar las tarifas vigentes; de 

tal forma que se puedan cubrir los costos de operaci6n 

y mantenimiento e n que se incurre al proporc ionar l o s 

servicios de acueducto y alcantarillado. 

De acuerdo al análisis de las estimaciones realizadas 

hasta e l aao 2000, es recomendable un incremento estima 

d o de ~ 0 .5 0 centavos en promedio por cada me tro cúbico 

de agua que s e consume. 
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~l! :,,;uLj ll!t'l! qUL:! 88 elabore un r 'SU1JUesto <"H1I1Jl'esul'Lll ull 

c:l eu 1 se t.enga en forma detallada las unidades que ca 

rr e spo nde n a los diferentes programas generales, co n 

los que cuenta l a institución, operación y mante nimie n

to, área administrativa, Gerencia de Proyectos y Obra s , 

área comercial, Presidencia y Asesorías. Esto permiti

rá que en cualquier momento, se pueda obtener el gasto 

de determinada área, y evitar de esta forma la reubic a 

ción d e los recursos físicos y financieros en l as di fe 

rentes áreas. 

Con el obj et i vo de evitar reclamos por cobros indebido s, 

se deben elaborar programas preventivos de me didores de 

consumo ; así como también ímpleme nta r un d epartame nto 

de supervisores , que controlen al personal encarg ~o d e 

l a l ectura de l consumo de a gua; así cano lps que proJ or e i. (,.

nan los recibos, a l usuario. 

Para evitar la constante fuga de personal calificado , 

se deben realizar evaluaciones al personal en forma p e 

riódica, de acuerdo a los siguientes aspectos: tiempo 

de servicio, experiencia en el área donde se encuentra 

ubicado, responsabilidad y honestidad para realizar las 

actividades asignadas. De acuerdo a lo anterior , se 

el bor rá una t ab la de esca l af6n que permita obtener 
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los incentivos necesarios para que el personal se ma n 1 :~ n 

ga . 

El Departamento de Proyectos se debe reestructurar de 

tal forma que permita elaborar mejores estudios de pr o 

inversión, para esto se requiere contar con un banco de 

datos estadfsticos ac tualizados, una unida d de promot -

res; una unidad técnica que elabore estudios para ges

ti6n de financiamiento; sección de dibujo y top6grafos 

con su respectivo personal de campo, todas estas unida

des d e ben tener el equipamento adecuado de oficina y 

transpor t e. Si se reestructura el Departamento de Pro 

yec tos, con lo antes mencionado se lograría realizar e~ 

tudio de costos econ6micos y sociales. que ~e;mita for

mular mejores proyectos. 

Para c onci e ntizar la población de la necesidad d e pr ~~ 

ger e l recurso hídrico, se debe continuar e incremel '!:.-t r 

.IR campaña de publicidad ; así como t ambi¡§n coordinar 

CúD el Ministerio de Educación para que incorpore en los 

planes de estudio una área que permita al estudiante ca 

nacer d e sd e su tempra na edad los beneficios que propor

ciona el recurso agua. 
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W>_PA DEL AMSS MOSTRANDO 

LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

AÑO 1987 

669,018 

O 64,952 

6 AC UEDU CTO 

o 
F U EN TE: Registros del Depto. de Est~díc:ic" e L'1 !o1".m.::i6::::, dE la 

Dn--G.:ón Asesora de Pl~c;..cit ~ G..;; :. '::::-:'~. 

ALCA~~ TAR!LLP.DO 

MUNI CIPIOS DEL AMSS 

1 ) SAN SALVADOR 

2) AYUTUXTEPEQUE 

3) MEJI CANOS 

4) CUSCATANCINGO 

5) CI U DAD D ELGADO 

6) SOYAPANGO 

7) ILOPANGO 

ój SM ; ~ iv1MRCOS 

9) AN T I GUO CUSCATLAN 

1 0) ~~'.JEVA SAN SALVA DO R 
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GRAFICA DE LOS 

NUEVOS RVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
POR ZONAS, AÑO 1987 

No. DE 
SE R VICIOS 
( EN MILE S ) 

P 

lb -

15 

14 

13 

12 l ' 

11 

4 ' 

3 

2 

1 

o 

16. :121 i 4,652 

LMETAOP OLlTANAJ 

NOTA: lncluye servicios Rurales 

FUENT ,': Divisi6n Comorcinl de ANDA. 

lIIill1 ACl,I E: Dl,ICTQ 

D ALCANTAR I LLADO 

3,6 29' 

2. 41:19 

1,364 

I O CC IO E NTAL L 

ZONAS 



A N E X O N~ 2 



ENCUESTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

CIUDAD 

COLONIA ____ ~------_ 

FECHA 

VIVIENDAS QUE ESTAN CONECTADAS A LA RED DE AGUA 

1) ¿CUANTO TIEMPO RECIBE AGUA DURANTE EL DIA? 

1. / / LAS 24 HORAS 2. / / 12 HORAS 

3. I I MENOS DE 1. 2 HORAS 

2) ¿CON QUE PRESION LLEGA EL AGUA? 

1. / / NORMAL 2 . /- / BAJA PRESION 

3) ¿LE ES SUFICIENTE EL AGUA QUE RECIBE PARA TO~OS LOS USOS? 

l. / / SI 2. / / NO 

, . 
4) ¿CUALES SON LOS USOS QUE LE DA AL AGUA QUE RECIBE? 

1. / / BEBER 7. / / REGAR PLANTAS 

2. i / COCINAR 8. l/OTROS 

3 . / / LAVAR ROPA ESPECIFIQUE: _________ _ 

4. / / LAVAR UTENSILIOCOCINA _____________ _ 

5. j j LLENAR PISCINA 

6. / _1 ASEO PERSONAL 

5) ¿QllE APA1HENCJ A TIENE EL AGUA QUE RECIBE: 

1. 1 1 LIMPIA 2. l/SUCIA 



6) ¿QUE CANTIDAD DE AGUA CONSUME DURANTE EL ~1F.S 

1 . H3 2. NO SABE --- -

7) ¿CUANTOS DIAS A LA SEMANA RECIBE AGUA? 

1 . DI AS 2. / / TODOS LOS DIAS 

8) ¿QUE TIPO DE SERVICIO SANITARIO UTILIZA? 

l. / - / CONECTADA A LA RED PUBLICA INDEPENDIENTE 

2. _/ _/ FOSA SEPTICA 

3 . ,1 / LETRINA 

4. / I CONEXION A LA RED PUBLICA DE USO COMUN (SOLAR, PASAJE, ~iESON) 

9) ¿CUANTAS PERSONAS HABITAN LA CASA? ___ _ 

10) ¿PODRIA DAR ALGUNA RECOMENDACION O SUGERENCIA AL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO QUE RECIBE? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



Pregunta N2. 1 

¿Cuánto tiempo recibe ag u a 1urante e l día? 

r---' 
H~spuc.~ Lé:l Veinticua Doce 

' --- r----..... . - .' ... 
Henos de 'I'CY1'l\L 

txo lJor<ls liaras 12 hor<ls 
~cipiO N2. % N2. % N2. % L~ 2. n, 

, u 

Anti~lO Cuscatlán 26 93 1 3.5 1 3.5 28 100 

Nueva San Salvador 9 32 5 18 14 50 28 100 

San Salvador 19 68 3 11 6 21 28 100 

Mejicanos 20 71 3 11 5 18 28 100 

l\yutuxte¡;:ec¡ue 12 43 9 32 7 25 28 100 

cu sea tancing o 3 11 2 7 23 82 28 100 

Ciudad De lgado 10 36 7 25 11 39 28 100 

Soyapango 8 28 10 36 10 36 28 100 

llop.::mgo 4 14 9 32 15 54 28 100 

. an Marcos 15 53 3 11 10 . 36 . 28 100 

"rOTAL 126 45 52 18 102 37 28 0 100 



Pr e gunta NS4 2: 

¿Con qu~ presi6n llega el agua? 

...--. Re spuesta Presi6n Presian 
Normal Baja TOTAL 

_~.~1~r: i9 ip io NS4 % NS4 % NS4 C' 
-", 

._~_ .. --.-
I 

An t iquo Cuscatlán 25 89 3 11 28 1 0 0 I 
Nue va San Sa lvador 21 75 7 25 28 1 0 0 I 

I 

Sa n Salvador 24 85 4 15 28 
¡ 

100 I 

Me jicanos 24 85 4 15 28 100 I 
j 

A y utux ·t cp _q u e 20 71 8 29 28 100 

Cuscatancingo 10 36 18 64 28 100 

Ci udad De l q ado 20 71 8 29 28 100 

Soy a panqo 20 71 8 29 28 1 0 0 

Ilopanqo 18 64 10 36 28 100 

Sa n Ma rcos · 18 64 10 36 28 100 

TOTAL 20 0 71 80 29 28 O 100 

Fue nte: Investigaci6n de campo. 



Pregunta N.l:t 3: 

¿Le es s u f ici e nte el agua que recibe para todos lo s 

u s o s? 

______ Respuesta SI t!O Total ---- N-'I. % N.l.I. % por --.---
Municipios -----___ . Municipio 
1---------

Antiguo Cu sca tlán 2 8 100 - O 28 

Nue va San Salvador 2 3 82 5 18 28 

;; :111 ;; ,1 ] Vl el -¡r "O 71 fJ 29 ?R 

Mej i ca nos 23 82 5 18 28 

l\y l1 t uxt e p e qu e 21 75 7 25 28 

Cu scatancingo 9 32 19 68 28 

Ciudad De lgado 23 82 5 18 28 

Soyapango 17 61 11 39 28 

Ilopango 8 29 20 71 28 

San Marcos 21 75 7 25 2:j ---
TOTAL 19 3 G9 87 31 

-

Fue nte : Inv es tigilc:i.ón de campo . 



Pregunta N.Q 4: 

¿Cuáles son los uso~ que le da al agua que recibe? 

~ 
IAVA.-R. 

BEBER COCINAR 
IAVAR Ul'ENSI LLENAR . ASID REGAR 
ROPA LIOS DE PISCllJA. PERSCNAL PI.AN'I1l.S 

arRAS 

Hunicipios cecINA 

i 
Antiguo CUsca tlán 22 26 28 28 1 28 23 I 7 

. 
Nueva San Salvador 15 28 28 28 - 28 22 1 

I 

San Salvador 22 28 28 28 1 28 15 8 

Mej icanos 22 28 28 28 - 28 26 7 

Ayu. tuxtepeque 15 27 28 28 - 28 27 2 

Cuscatancingo 27 28 28 28 - 28 12 4 

Ciudad Delgado 19 26 28 28 - 28 10 3 

Soyapango 15 25 28 28 - 28 21 6 

Ilopango 17 24 28 28 - 28 16 2 

San Marcos 21 26 28 28 - 28 16 1 

'IDI'AI.ES 193 266 280 280 2 280 178 41 
, i 

% 69 . 6 I 95 100 100 0.71 100 63.6 14.6 I 
! - - -- - --- - - I 

~l~~~te: L~vestigación de c~~. 



Preq un t a N2. 5 

¿Quó apar iencia tiene el agua qu e r e cibe ? 

,-. 
Pregunt a TO'lij\ r; ' .. -

LIMP I A % SUCIA % POR f-lllNI 
Municinio s CIPIOS 

-

Antiguo Cuscatlán 28 100 O O 28 

Nueva San Sa l vado r 26 93 2 7 28 

San S¿llvador 25 89 3 11 28 
I 

l1ejicanos 24 86 4 14 28 

Ayutuxtepeque 28 100 O O 28 
, 

Cuscatancingo 27 96 1 4 28 

I·C iUda d Delgado 24 86 4 14 28 

50yapango 17 61 11 39 28 
I 
.l l opango 3 11 25 89 28 

I 
I 

San Marcos 22 79 6 21 ¿n 

'---
To'rALES 224 80 56 20 280 

-- '--', 

F u en t e : lnvestigaci6u de campo . 



Preg:mta N" 6: 

¿Qué cantldad de agua c o nsume durante el mesl 

No saben ~estal CANTID.l\D DE J'.1 3 CONSUMIDOS 

Municipio '----- 5-10 % 11-30 % r 31-60 % J 61-90 % 1 " 91-.11( % J N" % • 

Antig-JO Cuscatlán 7 25 

Nueva San Salvador 1 4 2 7 

San Salvador 3 1.1 4 14 

t-1e jic3.I10S 4 14 8 29 

Ayutu:depeque 2 7 5 17 

Cusca tancingo 1 4 5 17 

Ciudad Del gado 3 11 

Soyapango 2 7 15 54 

Ilota1go 2 7 16 57 

San lvl3.rcos 4 14 

TCJI'.:u., 15 - ,,.. 
~ . ")Q 69 24 .6 

Fuente : I~ve3tigQcién de cl.20 . 

9 

5 

5 

9 

4 

2 

4 

7 

3 

3 

51 

3~ 

17 

17 

32 

14 

7 

14 

25 

11 

11 

18 .2 

1 4 

1 4 

2 0 .71 

1 4 10 36 

2 7 18 64 

16 57 

7 25 

17 61 

20 71 

20 71 

4 14 

7 25 

21 75 

3 1.01 140 50 



Pregunta N~ 7 

¿Cuántos días a la semana recibe agua? 

1------ Respuesta NUMERO DE OlAS Todo s lo ir-

Munic~~ días 
1-4 % 4-7 % N~ % 

..0: .. __ 

Antiguo Cuscatlán - - 1 4 27 96 

Nueva San Salvador - - 6 21 22 79 

San Salvador - - 5 18 23 8 2 

Me j icanos 2 7 8 29 18 64 

Ay u tux tL!pcqu e 1 4 4 14 23 8 2 

Cusca tancingo 4 14 11 39 13 46 

Ciudad De lgado - - 3 1.1 25 89 

Soyapango 5 18 7 25 16 57 

Ilopango 3 11 14 50 11 39 

San Marcos 2 7 4 14 22 7 9 

TOTAL 17 6.1 63 22.5 200 71.4 

Fuente: Investigación de campo. 



Pregunta N.2 8: 

¿Qué tipo de servicio sanitario utiliza? 

ConeXlon a Conexion a 
la red pú- Fosa 

Letrina ~ la ·red pú-
blica inde Séptica blica de T()Tl'~L 

-
- pendiente uso común 

Municipios N.2 % N~ % N.2 % N.2 % 
-

Antiguo Cuscatlán 25 89 - - 1 4 2 7 28 

Nueva San Salvador 26 92 - - 1 4 1 4 2 8 

San Salvador 26 92 - - 1 4 1 4 28 

Mejicanos 25 89 1 4 1 3 1 4 28 

Ayutuxtepeque 25 . 89 1 4 2 7 - - 28 

Cuscatancingo 22 79 4 1 ~ 2 7 - - 28 

Ciudad Delgado 24 86 - - 4 14 - - .28 

Soyapango 19 68 1 4 2 7 6 21- 28 

Ilopango 19 68 2 7 6 21 1 4 28 
l 

San Marco s 24 86 1 ~ 3 10 - - 28 

TOTAL 235 84 10 ~ 23 8 12 4 200 J 
1 

Fuente: Investigación de campo. 



Pregunta N,Q. 9: 

¿Cuántas personas habitan la casa? 

'~ Vivienda: Yivie ndéj. Viv ienda Viv ienda Vivienda TOTAL Húmero - más con tres con con con seis 
con DE VI de cuatr o cinco de seis VIVIENDAS Personas Municipio personas persor:as personas I 

personas personas 

Antiguo Cuscatlán 2 6 10 6 4 28 148 

Nuevo San Salvador 7 7 5 5 4 I 28 136 
I 

San Salvador 10 4 9 2 3 I 28 127 

Mejicanos 8 5 5 2 8 28 145 

Ayutuxtep eque 6 8 8 3 3 28 132 

Cuscatancingo 3 a I 7 3 7 28 150 
I 

Ci udad Delgado 6 
,. 

8 1 7 28 14 4 o 

Soyapa ng o 5 :9 5 5 4 28 1 38 

Ilo?ang o 4 9 
I 

5 S 28 1 4 7 ::J 

I 
San i:larc o s 5 ~ 5 

I 
7 7 28 154 

I 
TOTAL 56 62 71 I 39 I 52 280 1,421 

I 
- -- - ---- - -

Fue~t e : I nve s tigación de campo . 



f eN O X 3 N \;j 



ENCUESTA DF SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

r.HIl AD 

Ct) UlNTA 

FECI1A 

VIVIENDAS QUE NO ESTAN CONECTADAS A LA RED DE AGUA 

1. ¿QUE HEDIO UTILIZA PARA OBTENER AGUA? 

PIPAS CAÑERlAS 

RIOS 'f MANANTIALES __ 

POZO PROPIO 

--
PILAS PUBLICAS __ 

OTROS 

2. ¿QUE CANTIDAD DE AGUA CONSUME AL DIA? 

(EXPRESADO EN BARRILES O CANTAROS) 

Nº DE BARRILES __ DIA __ SEMANAS __ MESES __ 

PRECIO QUE PAGA POR BARRIL ~ _______ __ 

3. ¿QUE TIPO DE SERVICIOS HIGIENICOS y DES AGUE UTILIZA? 

1. ______ FOSA SEPTICA 

2. LETRINA 

3. OTRO 
------- -------------------------------------

(Es )ecificar) 

4. ¿CUALES CONSIDERA USTED, SON LOS MOTIVOS PARA QUE NO TENGA SERVICIO 

DE AGUA POR CAÑERlA PROPIA? 

ECONOMICOS 

NO EXISTE TUBERIA ______ _ 

OTROS _______ ESPECIFIQUE: _______ _ 



5. ¿CUALES CONSIDERA USTED , SON LOS HOTIVOS DE QUE NO TENGA TUBERIAS DE 

M-; I J.~ ) Nf':GRAS EN SU CASA? 

RECllRSOS ECONOHJCOS ________________ _ 

NO EXISTE TUBERIA 

OTROS ______ ESPECIFIQUE: ____ ---.: _______ --'-__ 

¿DESEA TENER SERVICIO? 

6. DE AGUA POTABLE , l. SI __ 

7. DE ALCANTARILLADO : l. SI __ 

2 . NO __ 

2 . NO __ 

¿tIA SOLJ.CITADO I..::L Sl:.RVICJ:O A ALGUNA IN STITUCJ:ON? 

8. 'DE AGUA POTABLE 1. SI __ 

9. DE ALCANTAR ILLADO: l. SI __ 

2. NO __ 

2. NO __ 

10 . ¿CIJ AN'J'A S P I ~R. ONAS lIABITAN LA CASA? ______ _ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 



Pregun ta l\j Q 1 

¿Qu é meñi o ~tiliza ~ara obte ne r agua? 

~ 
Pipas Pl.La Rlos y Ma Po zo Ot r os TOTAL 

. Pública nantiales Pro~ io 

Municipios 
N.2 % N.2 % N.2 % 1\ .2 % N~ % N.2 % 

Antiguo Cuscatlán - - 10 62 - - - - 6 38 16 100 

Nueva San Salv ador 1 6 12 75 - - - - 3 19 16 100 

San Salvador 8 50 4 25 2 12.5 - - 2 12.5 16 100 

Mejicanos 10 62 2 13 1 6 - - 3 19 16 100 

Ayutuxtepeque 6 38 2 12 3 19 - - 5 31 16 100 

Cuscatancinc;o 4 25 3 19 5 31 - - 4 25 16 100 

Ciudad Delgado - - 10 62 - - - - 6 38 16 100 

Soyapango 8 50 4 25 - - - - 4 25 16 100 

Ilopango 12 75 - - - - - - 4 25 16 100 

San Marcos 12 75 - - - - - - 4 25 1 6 100 

TOTAL 61 38 47 29 11 7 - - 41 26 160 1 0 0 
-- _ .. -

Fue~te : Investigació~ d e c ampo. 



Pregunta N~ 2 

¿Qué cantidac de agua consume al día? 

~ 
NUMERO DE BARRILES PRECIO· ~ POR BARRIL 

Mas de 1 2.5 3 a 3.5 Mas de TOTAL 

~1unicipio 
Uno Dos Tres t Colón Colones Colones 3.5 . res 

.. .. 

~ntiguo Cusca tlán 16 - - - 16 - - - 16 

~ueva San Sa lvador 2 10 4 - 8 .8 - - 16 

San Salvador 6 4 4 2 - 5 11 - 16 I 

t\1ej icanos 15 1 - - 1 1 14 - 16 
I 

A.yutux tepeque 13 3 - - "1 4 3 2 16 

Cuscatancingo 7 4 3 2 9 7 - - 16 

Ciudad Delgado 5 6 5 - 8 3 5 16 ' 

Soyapango 5 6 "3 2 2 1 12 1 16 

Ilopango 4 .9 -i 2 3 6 5 2 16 

San Marcos 10 3 1 2 4 2 5 5 16 I 

I 

TOTAL 83 4f :1.1 10 58 37 5!:i -10 160 I 

I - - -

Fuente: Investigación de campo. 



Pre gunta N.Q. 3 : 

¿Qué tipo de s e rvi c ios higiénicos y d e sague utiliza ? 

~e~puestap Fosa --

Séptica % Letrilla. % otra s % TCfI'AL 
Municip ios ' ________ : 

Antiguo Cu s c a tlá n 3 19 10 62 3 19 16 

Nueva Sa n Sa lvador 2 13 4 25 10 62 16 

San Sa l vador 3 19 10 62 3 19 1 6 

Mej i c a no s 2 13 13 81 1 6 1 6 

Ay u t u x t .pe q u e 1 6 8 5 0 7 4 4 1 6 

Cu s ca-t a n c ingo 6 3 8 6 3 8 4 24 1 6 

C.L lHl uU LJ L! 1 y<..l.uO !:l 50 7 44 1 6 1 6 

Soyap ang) 8 50 5 31 3 1 9 16 

IJ.opang o 4 2 4 10 62 2 1 4 1 6 

Sa n Ma rcos 1 6 14 88 1 6 1 G 

T O'l'AL 38 2 4 8 7 5 4 3 5 2 2 16 0 

Fue nte : I nv e st i g a ción d e campo. 



Pregunta N~ 4: 

¿Cuáles considera usted que son los motivos para qu e no 

tenga servic io de agua por cañería propia? 

:::~ 
No 

Econánica % Existe % Otros % 'I'CfrJ\L 

Municipios 'fubería 
¡...... _ _ .. -.:" 

Antiguo Cusca tlán 8 50 7 44 1 6 l e 

Nueva San Salvador 7 44 8 50 1 6 1 6 

San Salvador 9 56 5 31 2 13 16 

M jic.::lno.:> 9 5G 4 25 3 19 1G 

Ayutuxtepeque 7 40 8 50 1 6 16 

CUscatancingo 8 50 3 19 5 31 16 

Ciudad Delgado 4 25 5 31 7 44 16 

Soyapango 10 62 3 19 3 19 16 

Ilop:mgo 9 56 5 31 2 13 16 

San Marcos 7 44 6 37 3 19 16 

TOrAL 78 48 54 34 28 18 160 

Fuente : Investigación de campo. 



Pregun ·ta N.Q 5: 

¿CU~al.! !.:.i l.!uns luer a us l:.eJ, SüB lo s 1II0 ti vos UU yUl: no Ll.!rt 

ga t ub8 r í as de aguas negras en su casa? 

F:-~-" .. _-
~.espu e staG Recursos Econámicos No Existe Tubería Otro:. 

MuniCiP~~ -
N~ % N.Q % N.Q ( . 

b 

IAntiguo Cuscatlán 9 56.2 5 31.3 2 12.5 

Nueva San Salvador 4 25.0 8 50.0 4 25.0 

San Salvador 6 37.5 7 43.7 3 18.8 

Mejicanos 10 62.5 5 31.3 1 6.3 

A yutuxtepeque 4 25.0 9 56.2 3 18 .8 

Cuscatancingo 
" .. 6 37.5 5 31.3 5 31.3 

Ciudad Delgado 4 25.0 3 18.8 9 56.2 

Soyapango 5 31.3 3 18.8 8 50.0 

I lopango E? 37.5 8 50.0 2 L~ . 5 

San !-mcos 10 62.5 6 37.5 - , O 

TOT.AL 64 40 59 .jG. ~ 37 23 .1 

Fuente: Investigación de Campo. 



Pregunta N.ll 6: 

¿Desea tener servicio? 

~ 
DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO 

SI . NO SI .NO LO TIENE 
Municipios KO - .% N° % N° % N° % N~ % 

Antigu o Cuscatlán 13 81 3 19 16 100 

Nueva San Salvador . 14 87 2 13 10 63 2 13 4 25 

San Salv ador 11 69 5 31 12 75 3 19 1 6 

Me jicanos 13 82 3 18 1 3 82 3 18 

Ayutuxtepeque 14 87 2 13 10 63 6 37 

Cuscatancingo 15 94 1 6 12 75 4 25 

Ciudad Delgado 16 1 00 8 5 0 1 6 7 44 

Soyapango 11 69 5 31 7 44 3 18 6 37 

Ilopango 15 94 1 6 9 56 5 31 2 12. 5 

San Marcos 16 100 14 87 2 13 
i 

TOTJl..L 13 8 86 22 14 111 6 9 25 16 24 15 
- -- ---------

Fuente: I nvest igación de cam~o . 



?regunta N~ 7: 

¿Ha solicitado el servicio a alguna in s titución? 

::::-::::: DE .n.GUA POT.n.3LE DE ALCANTARILLADO 
SI NO SI NO LO Tl.:,K:=': 

N~ % N~ % . . N~ 9. N~ % N° % :·lunlc lplOS - o 

Antiguo Cuscatlán 8 50 8 50 16 100 

~ueva San Salvador 10 62 6 38 8 50 4 25 4 25 

San Salvador 9 56 7 44 10 63 5 31 1 6 

~·lej icanos 10 63 6 37 12 75 4 25 , 

Ayutuxtepeque 8 50 8 50 5 31 11 69 

::::usca tanc ingo 12 75 4 25 8 50 4 25 4 25 

::::iudad Delgado 10 62 6 38 7 44 2 13 7 4~ 

Soyapango 2 13 14 87 1 6 9 56 6 37 

Ilopango 3 18 13 82 6 38 8 50 
í 

2 13 

San Marcos 14 87 2 13 14 87 2 13 1 

TOTAL 86 54 74 46 87 54 49 31 24 15 . 
Fuente: Investigación de campo. 



Pregunta N.>l. 8: 

¿Cuántas personas habitan la casa? 

[,~ 1 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 Kuc.ero , 

Personas; 
MunlclploS N.>l. % !~ o % N.>l. % N'" % 

Antiguo Cuscatlán 2 13 8 5 0 4 25 2 13 116 

Nueva San Salvador 7 44 6 38 3 19 129 

San Salvador 1 6 7 44 6 38 2 13 1. 22 

Mejicanos 3 19 10 63 2 13 1 6 91 

Ayutuxtepeque 1 6 12 75 2 13 1 6 103 

Cuscatancingo 1 6 10 63 5 31 1 07 

Ciudad Delgado 1 6 12 75 2 13 1 6 97 

Soy apango 3 19 11 69 2 13 85 

Ilopango 3 19 11 69 2 13 91 

San Harcos 3 19 6 38 5 31 2 13 112 
-. 

TOTAL 18 11 94 5 8 36 23 12 8 1, 0 53 
- - - - - ._-

Fuente: Investigación de campo. 


