
 
 

 

ANEXO A   

 

LEYES Y NORMAS 

 

Constitución Política del Estado (CPE) 

 

La Constitución Política del Estado fue promulgada el 7 de febrero de 2009, en la que 

respecto a temas de reúso expresamente, no tiene ningún artículo específico, aunque 

cuenta con un capítulo sobre recursos hídricos y otro de medio ambiente, entre los que 

podemos destacar para el presente trabajo: 

En el Titulo II Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, el artículo 

342 establece que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y 

aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 

mantener el equilibrio del medio ambiente. 

En el Capítulo Quinto referente a Recursos Hídricos, reglamenta todo el marco de uso 

y aprovechamiento de los recursos hídricos: 

La CPE, en el artículo 342, indica que:  

ʺEs deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio 

del medio ambiente.  

 

El Artículo 373 señala lo siguiente: 

 

I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la 

soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de 

principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad. 

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen 

recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y 

ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos 

como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, 

registros y autorizaciones conforme a Ley. 



 
 

 

El artículo 374 establece que: 

 

I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber 

del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los 

recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus 

habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos. 

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las 

comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originarias 

campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua. 

 

Ley 1333 de Medio Ambiente 

 

Promulgada el 27 de abril de 1992, tiene por objeto la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

Mediante Decreto Supremo 24176, del 8 de diciembre de 1995, se aprueba la 

reglamentación a la Ley 1333, con 6 reglamentos que son: 

- Reglamento General de Gestión Ambiental 

- Reglamento de Prevención y Control Ambiental 

- Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica 

- Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

- Reglamento para actividades con Sustancias Peligrosas 

- Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos 

De los reglamentos mencionados, dos de ellos tienen que ver directamente con el uso 

de las ARD tratadas; éstos son: 

 

Reglamento de Prevención y Control Ambiental 

 

Esta disposición legal reglamenta la Ley de Medio Ambiente 1333 en lo referente a 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Control de Calidad Ambiental (CCA) dentro 



 
 

 

del marco del desarrollo sustentable. Entre los instrumentos normativos reglamentados 

en este Reglamento están los siguientes: 

- Ficha Ambiental (FA) 

- Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) 

- Manifiesto Ambiental (MA) 

- Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) 

- Auditorías Ambientales (AA) 

- Licencias y Permisos 

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

 

Esta disposición legal reglamenta la Ley de Medio Ambiente 1333, en lo referente a la 

prevención y control de la contaminación hídrica, en el marco del desarrollo 

sustentable, dentro del reglamento se especifican: 

- Límites permisibles de contaminación hídrica 

- Procedimientos técnico – administrativos 

- Descargas al alcantarillado y a cuerpos de agua 

- Monitoreo y evaluación de la calidad hídrica 

- Uso de aguas según calidad 

- Prevención y control de la contaminación 

- Conservación del recurso 

Este reglamento contiene en su Anexo A, algunas características técnicas de calidad de 

agua que se deben cumplir, entre ellos están: 

- Límites máximos admisibles de parámetros en cuerpos receptores 

- Cuadro Nº1: Clasificación de los cuerpos de agua según su aptitud de uso (4 

Clases) 

- Cuadro Nº2: Valores máximos admisibles para parámetros en cuerpos 

receptores (80 parámetros) 

- Límites permisibles para descargas líquidas en mg/L (25 parámetros) 



 
 

 

Respecto a reúso de aguas, este reglamento en el Capítulo V, Art. 67, establece que el 

reúso de aguas residuales crudas o tratadas por terceros, será autorizado por el Prefecto 

(actualmente Gobernador) cuando el interesado demuestre que estas aguas satisfacen 

las condiciones de calidad establecidas en el Reglamento. 

Respecto a los fangos o lodos producidos en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales que hayan sido secados en lagunas de evaporación, lechos de secado o por 

medios mecánicos, serán analizados y en caso de que satisfagan lo establecido para el 

uso agrícola, deberán ser estabilizados antes de su uso o disposición final, todo bajo 

control de la Prefectura (actualmente Gobernación). 

Además de estos reglamentos, en el país existen reglamentos sectoriales cuya 

aplicación es obligatoria y tienen que ver todos ellos con el medio ambiente y su 

cuidado. Entre los reglamentos sectoriales tenemos: 

- 1996: RASH - Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos. 

- 1997: RAAM - Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. 

- 2002: RASIM - Reglamento Ambiental para el Sector Industrial 

Manufacturero. 

- 2004: RGASAO - Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras 

de Ozono. 

- 2006: RAMAr - Reglamento Ambiental Minero para el aprovechamiento de 

Áridos en Cursos de Ríos y Afluentes. 

PARAMETRO UNIDAD CANSERIGENOS CLASE “A” CLASE “B” CLASE “C” CLASE “D” 

pH - NO 6 a 8 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Temperatura °C NO 
+/- 3ºC de C. 

receptor 

+/- 3ºC de C. 

receptor 

+/- 3ºC de C. 

receptor 

+/- 3ºC de C. 

receptor 

Solidos 
disueltos totales 

mg/l NO 1000 1000 15000 15000 

Aceites y grasas mg/l NO ausente ausente 0.3 1 

DBO5 mg/l NO < 2 < 5 < 20 < 30 

DQO mg/l NO < 5 < 10 < 40 < 20 

Colifecales 

NMP 
N/100ml NO 

< 50 y < 5 en 

80% muestras 

< 1000 y < 
200 en 80% 

muestras 

< 5000 y < 
1000 en 80% 

muestras 

< 50000 y < 
5000 en 80% 

muestras 

Parásitos N/1 NO < 1 < 1 < 1 < 1 



 
 

 

Color mg Pt/l mg/l NO < 10 < 50 < 100 < 200 

Oxígeno 
disuelto 

mg/l NO >80% sat. >70% sat. >60% sat. >50% sat. 

Turbidez UNT NO < 10 < 50 
< 100 < 

200*** 

< 200 – 

10000*** 

Solidos 
sedimentables 

mg/l NO < 10 ml/l 
< 30 mg/l – 1 

ml/l 
< 50 mg/l - < 

1 ml/l 
100 - < 1 ml/l 

 

Ley de la Madre Tierra Nº 300 

 

La ley No. 300 promulgada el 15 de octubre de 2013 tiene por objetivo establecer la 

visión y fundamentos del desarrollo integral del ser humano en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra, la misma contiene un artículo específico sobre el aprovechamiento 

del agua donde se establece, a través del desarrollo integral en agua, y específicamente 

en el artículo 27, las bases y orientaciones del “VIVIR BIEN” mediante las siguientes 

acciones: 

- Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y 

aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para 

satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, 

la satisfacción de las necesidades domesticas de las personas y los procesos 

productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. 

- Regular, proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, 

racional y sustentable de los componentes hídricos, con participación social, 

estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el consumo humano. 

- Regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de la calidad de agua. 

- Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de 

alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las 

diferentes zonas. 

- Garantizar y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y manejo 

sustentable de las cuencas hidrográficas, bajo parámetros y lineamientos 

emitidos por el nivel central del estado plurinacional de Bolivia, de acuerdo a 

lo establecido en constitución política del estado, destinados a garantizar la 



 
 

 

soberanía con seguridad alimentaria y los servicios básicos y la conservación 

de los sistemas de vida, en el marco de las normas y procedimientos propios de 

los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas, conforme a ley. 

- Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la 

capacitación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de aguas. 

- Desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de cuenca, 

fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados por el cambio 

climático la ampliación de la frontera agrícola o los asentamientos humanos no 

planificados y otros. 

Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia y en particular el Plan Sectorial de Desarrollo 

de Saneamiento Básico 2011 – 2015, especifican como objetivo el mejorar y ampliar 

los servicios de agua potable y de saneamiento básico, cubriendo las necesidades de 

toda persona, para hacer efectivo el derecho humano al agua segura y a los servicios de 

saneamiento, dando cumplimiento al compromiso de la Constitución Política del 

Estado y del Gobierno del Estado Plurinacional dentro del marco del “VIVIR BIEN”. 

En el ámbito de los recursos naturales, el agua en particular está considerada como el 

recurso más importante para la sostenibilidad de los ecosistemas, que a su vez brindan 

servicios de apoyo a la vida de personas, animales y plantas, además de contribuir al 

crecimiento y desarrollo del país a través del mejoramiento en salud y educación. Por 

otra parte, el agua contaminada es la mayor causa de enfermedades y mortalidad; la 

calidad y cantidad del agua es un factor determinante en el nivel de pobreza, educación 

y producción, tanto en el área rural y urbana. 

 

Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Nº 

2066 

 

Promulgada el 11 de abril de 2000, tiene por objeto establecer las normas que regulan 

la prestación y utilización de los servicios que comprenden: agua potable, 



 
 

 

alcantarillado sanitario, estableciendo que las obras destinadas a la prestación de 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son de interés público y tienen 

carácter de utilidad pública y se hallan bajo la protección del Estado. 

Esta ley no cuenta con ninguna disposición especifica respecto a reúso, sin embargo, 

en su artículo 23 establece que los prestadores de Servicios de Agua Potable o Servicios 

de alcantarillado sanitario deben proteger el medio ambiente conforme a las 

disposiciones de la ley 1333 y su reglamentación, así como promover el uso eficiente 

y la conservación del agua potable mediante la utilización de equipos, materiales y 

técnicas constructivas que no deterioren el ambiente y que contribuyan a la 

conservación del agua, así como el tratamiento y disposición de las Aguas Residuales. 

Así también señala que las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del recurso 

agua destinadas al servicio de agua potable, así como la revocatoria de las mismas, 

serán otorgadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Saneamiento 

Básico mientras no exista una autoridad competente del recurso hídrico. 

 

Marco Institucional para el reúso 

 

Existen varios actores que tienen que ver con el reúso de las ARD tratadas, tanto a nivel 

central como a nivel regional, cuyas competencias están establecidas en el 

ordenamiento legal vigente en Bolivia. Las instituciones y órganos de gobierno 

conforman un marco institucional que hace al manejo actual del agua de reúso. 

 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (creado el año 2009 D.S 29894) con sus tres 

viceministerios: Agua Potable y Saneamiento Básico, Recursos Hídricos y Riego, y 

Medio Ambiente Biodiversidad Cambio Climático y Gestión Forestal, es la instancia 

gubernamental encargada de la política, normas y desarrollo del sector agua en Bolivia. 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional, la visión del MMAyA es promover, 

proteger y administrar de manera sustentable los recursos y servicios ambientales, 

generando condiciones para el desarrollo económico y social del país. 



 
 

 

Para cumplir con esta visión, la misión del MMAyA es desarrollar y ejecutar políticas 

públicas, normas, planes, programas y proyectos para la conservación, adaptación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos ambientales, así como el desarrollo de 

riego y saneamiento básico con enfoque integral de cuencas, preservando el medio 

ambiente, garantizando el uso prioritario del agua para la vida, respetando usos y 

costumbres para “VIVIR BIEN”. 

Este escenario otorga las condiciones para la implementación de proyectos integrales 

de aprovechamiento de agua. 

 

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) 

 

Su principal función es la de formular e implementar políticas, planes y normas para el 

desarrollo y mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, así 

como la implementación de programas sostenibles de saneamiento básico (agua 

potable, alcantarillado sanitario, baños ecológicos, residuos sólidos y drenaje pluvial) 

que permitan el acceso pleno y la expansión de los servicios, en el marco de la gestión 

integral de recursos hídricos y de residuos sólidos. 

 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (AAPS) 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

es una institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio, 

independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua. 

Fiscaliza, controla, supervisa y regula los servicios de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, considerando la Ley No. 2066 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario. 

 

 

 



 
 

 

Servicio Nacional para la Sostenibilidad de los Servicios en Saneamiento Básico 

(SENASBA) 

 

Institución pública descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, 

financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.  

Esta institución tiene la misión de coadyuvar a los procesos de fortalecimiento y 

sostenibilidad de las entidades operadoras y prestadoras de servicio de agua potable y 

saneamiento básico en Bolivia. 

En ese sentido, el SENASBA se ocupa de ofrecer Asistencia Técnica a los operadores 

de agua potable y saneamiento básico; implementar el Desarrollo Comunitario 

DESCOM; brindar Fortalecimiento Institucional; difundir experiencias positivas en 

agua potable y saneamiento básico; ejecutar políticas y estrategias en el sector de agua 

y saneamiento orientadas a la sostenibilidad. 

 

Actores sub nacionales para el reúso 

 

Bolivia se encuentra en proceso de implementación de las autonomías regionales, 

departamentales municipales y Autonomías Indígenas Originarias Campesinas 

(AIOC). Este proceso de autonomías se enmarca en dos tipos de competencias que 

tienen que ver con los recursos hídricos y riego, además del agua potable y servicios 

básicos; las competencias exclusivas y las concurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero RASIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

ANEXO B 

 

DATOS REFERECIALES 

 

Planta de Engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

Clasificación Nacional 

 

Bolivia comercializa gas natural en el mercado interno y también en el externo, similar 

a la situación acontece con el gas licuado de petróleo GLP, mientras que los 

hidrocarburos líquidos como las gasolinas, kerosene, diésel y aceites son 

principalmente destinados al interior del país. 

El GLP se obtiene, principalmente, de las plantas de tratamiento de gas natural y, en 

menor grado, de las refinerías es enviado a las plantas engarrafadoras, en las que se 

realiza la odorización y el trasvase a garrafas de 5, 10 y 45 kilos para que pueda ser 

distribuido a los domicilios. 

Las plantas engarrafadoras de GLP son instalaciones destinadas al trasvase del GLP de 

los tanques de almacenaje a las garrafas, bajo condiciones técnicas controladas de 

presión, calidad, cantidad y seguridad. (Reglamento para construcción y Operación de 

Plantas de Engarrafado de GLP. (23 Julio de 1997) Artículo 4° (d)). 

Las plantas engarrafadoras se clasifican en Plantas Urbanas y Rurales tomando en 

consideración la capacidad de almacenaje y engarrafado. 

 

TIPO CATEGORÍA 

CAPACIDAD 

DE 

ALMACENAJE 

(TM) 

NUMERO 

DE 

BALANZAS 

(PZA) 

CAPACIDAD DE 

ENGARRAFADO 

(GARR/HR) 

VOLUMEN 

DE VENTAS 

ESTIMADOS 

(GARR/DIA) 

Urbana Urbana > 120 > = 9 > = 450 > = 2700 

Rural Rural Hasta 120 Hasta 8 Hasta 400 Hasta 2400 

 

 

 



 
 

 

Plantas de Engarrafado de GLP en Bolivia 

YPFB 

N° PLANTA CIUDAD DPTO LATITUD LONGITUD 

1 Trinidad Trinidad Beni -14.842614° -64.909836° 

2 Guayaramerin Guayaramerin Beni -10.807364° -65.352056° 

3 Qhora Qhora Sucre Chuquisaca -19.080878° -65.221597° 

4 Camargo Camargo Chuquisaca -20.643879° -65.210830° 

5 Monteagudo Monteagudo Chuquisaca -19.745969° -63.960150° 

6 Tarabuquillo Tarabuquillo Chuquisaca -19.353442° -64.475983° 

7 Gualberto Villarroel Cochabamba Cochabamba -17.450870° -66.124339° 

8 Puerto Villarroel Pto. Villarroel Cochabamba -16.842578° -64.803544° 

9 Senkata El Alto La Paz -16.571031° -68.187433° 

10 Achacachi Achacachi La Paz -16.050281° -68.681653° 

11 Patacamaya Patacamaya La Paz -17.243817° -67.904954° 

12 San Pedro Oruro Oruro -17.936758° -67.113894° 

13 Cobija Cobija Pando -11.027194° -68.755613° 

14 Llallagua Llallagua Potosí -18.422617° -66.578006° 

15 Atocha Atocha Potosí -20.961194° -66.204000° 

16 Potosí Potosí Potosí -19.577361° -65.760528° 

17 Tupiza Tupiza Potosí -21.467725° -65.718036° 

18 Villazon Villazon Potosí -22.074625° -65.598867° 

19 Uyuni Uyuni Potosí -20.455967° -66.813794° 

20 Palmasola Santa Cruz Santa Cruz -17.878537° -63.195929° 

21 San José de Chiquitos San José de Ch Santa Cruz -17.844765° -60.730446° 

22 Camiri Camiri Santa Cruz -20.015327° -63.535713° 

23 Puerto Suarez Puerto Suarez Santa Cruz -18.988723° -57.792600° 

24 Portillo Tarija Tarija -21.567194° -64.665983° 

25 Villamontes Villamontes Tarija -21.269028° -63.449871° 

26 Bermejo Bermejo Tarija -22.724452° -64.352367° 

27 Yacuiba Yacuiba Tarija -22.042319° -63.678903° 
 

Privadas 

 

N° PLANTA LOCALIDAD DEPARTAMENTO LATITUD LONGITUD 

1 Roqui Gas S.R.L. Sacaba Cochabamba -17.419044° -66.011114° 

2 Peca Gas Cliza Cochabamba -17.557208° -65.940936° 

3 Flamagas S.A. Ventilla La Paz -16.645420° -68.181105° 

4 Cruceña del Norte Montero Santa Cruz -17.383394° -63.223470° 

5 Flamagas S.A. Santa Cruz Santa Cruz -17.849236° -63.180758° 

 

 

 

 



 
 

 

Sistemas de operación de plantas de engarrafado 

YPFB 

N° PLANTA DEPARTAMENTO CARRUSEL ENCADENADO MANUAL 

1 Trinidad Beni     

2 Guayaramerin Beni     

3 Qhora Qhora Chuquisaca     

4 Camargo Chuquisaca     

5 Monteagudo Chuquisaca     

6 Tarabuquillo Chuquisaca     

7 Gualberto 

Villarroel 

Cochabamba     

8 Puerto Villarroel Cochabamba     

9 Senkata La Paz     

10 Achacachi La Paz     

11 Patacamaya La Paz     

12 San Pedro Oruro     

13 Cobija Pando     

14 Llallagua Potosí     

15 Atocha Potosí     

16 Potosí Potosí     

17 Tupiza Potosí     

18 Villazon Potosí     

19 Uyuni Potosí     

20 Palmasola Santa Cruz     

21 San José de 

Chiquitos 

Santa Cruz     

22 Camiri Santa Cruz     

23 Puerto Suarez Santa Cruz     

24 Portillo Tarija     

25 Villamontes Tarija     

26 Bermejo Tarija     

27 Yacuiba Tarija     

 



 
 

 

Privadas  

N° PLANTA DEPARTAMENTO CARRUSEL ENCADENADO MANUAL 

1 Roqui Gas S.R.L. Cochabamba     

2 Peca Gas Cochabamba     

3 Flamagas S.A. La Paz     

4 Cruceña del Norte Santa Cruz     

5 Flamagas S.A. Santa Cruz     

 

FICHA TÉCNICA DEL JABÓN POTÁSICO  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

FICHA TECNICA DEL COAGULANTE SULFATO DE ALUMINIO 

 

 

 



 
 

 

ANEXO C 

 

FOTOGRÁFICO 

 

Acondicionamiento del biofiltro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento del sistema cada 20 días 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de DBO5 y DQO a la salida del tanque de coagulación (Procedimiento 

estándar Hach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO D 

RESULTADO DE CONTROL DE ANALISIS 

 

 


