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INTRODUCCION

Esta Gula Práctica para proyectos integrales de Agua,
Saneamiento y EducaciOn Sanitaria, se refiere
especificamente a proyectos cuyo componente de
Agua consiste en Ia construcciOn de un acueducto
rural.

La Gula se dirige al personal técnico de los centros y
puestos de salud - el inspectorde saneamiento, el técnico
en salud rural, Ia auxiliar de enfermerla, Ia enfermera
profesional y todas las personas que trabajan en estrecho
contacto con las comunidades rurales.

Este personal es de vital importancia para el desarrollo
del Programa “Agua, Fuente de Paz’, ya que los proyectos
de agua y saneamiento responden directamente a Ia
demanda de Ia comunidad; es esta misma quien, de hecho,
ejecuta su propio proyecto. Esto no serfa posible sin el
constante apoyo que presta el personal técnico de salud
a los pobladores de Ia comunidad y el esfuerzo que hace
para que el proyecto se haga realidad.

Por eso es justo decir que el éxito del Programa “Agua,
Fuente de Paz” depende de este personal y por lo tanto,
de ellos depende Ia posibilidadde salvar a miles de niños
y niñas que hoy mueren a causa de enfermedades
diarrélcas, prevenibles a través de las acciones de apoyo
que ofrece el Programa.

La Gula consiste de las siguientes partes:

I. El Programa “Agua, Fuente de Paz”. Esta es
breve presentaciOn del programa.

II. Filosoffa de trabajo del Programa. Aqul se explican
algunos enfoques de trabajo y conceptos importantes
en el desarrollo del Programa y que el trabajador de
salud necesita conocer y manejar.

Ill. Proceso del proyecto en Ia comunidad. Este
constituye el nücleo de Ia Gufa y da consejos prácticos
sobre las diferentes fases que paso a paso sigue un
proyecto en Ia comunidad. Se toma como eje
organizador Ia construcción del acueducto, insertando
los demás componentes del proyecto -promociOn del
saneamiento, capacitación y educaciOn- en relaciOn
a Ia cronologla de ésta.

Anexo 1. Módulos para mini-talleres de capacitación en
Ia comunidad. Cada tema de capacitaciOn presentado
contiene una información básica para Ia referencia del
trabajador de salud y un mOdulo metodolOgico para Ia
capacitaciOn a recursos humanos de Ia comunidad,
empleando técnicas participativas de enseñanza-
aprendizaje. Se incluyen también materiales de apoyo.

Anexo 2. Dinámicas. Este resume algunas dinámicas de
grupo que se pueden utilizar durante las actividades de
capacitaciOn.

Anexo 3. Lista de medios y materiales de apoyo a Ia
educaciôn sanitaria. Aqul se presentan los medios y
materiales de apoyo con los que el Programa cuenta y se
dan consejos sobre su uso.

Anexo 4. Compendlo de saneamiento. Aqul se encuentran
descritas e ilustradas las diferentes letrinas que el
Programa promueve, asi como Ia compostera para Ia
disposiciOn de basuras y el sumidero, y zanja sanitaria
para Ia disposición de aguas grises.

Anexo 5. Sistema de cálculo de costos. Aqul se presenta
el sistema de célculo de costos para proyectos de agua
(acueducto o bomba manual) y de letnnizaciOn. Se explica
cómo Ilenar los formularios de costos para uso de Ia
comunidad y del ISA/TSR.
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CAPITULO I
EL PROGRAMA “AGUA, FUENTE DE PAZ”

En las areas rurales de Guatemala, una gran parte de Ia
poblaciOn no tiene acceso al agua segura para el consumo
humano ni a sistemas adecuados de sanearniento. Estas
deficiencias son Ia raIz del problemade las diarreas, causa
principal de Ia mortalidad infantil en Guatemala.

El Programa “Agua, Fuente de Paz” ofrece sistemas de
agua y saneamiento a estas areas rurales de mayor
pobreza, tasas de morbi-mortalidad infantil más altas y
menor cobertura en cuanto a estos servicios.

El Programa forma parte de una gran alianza entre el
Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social, Ia
Secretarla de Recursos Hidráulicos, FONAPAZ y UNICEF,
en el que cada institución participante tiene sus
responsabilidades especIficas.

El objetivo general del Programa es el de contribuir a
mejorar Ia salud de Ia poblaciOn rural, de manera especial
Ia disminuciOn de las entermedades hIdricas (diarreas)
por medio de Ia instalación de servicios de agua y
saneamiento y Ia educaciOn sanitaria.

El Programa consta de tres componentes o proyectos
mayores: Agua, Saneamlento y Educación Sanitaria,

cada uno con sus respectivos subcomponentes. Esto
significa, a su vez, que los proyectos que el Programa
apoyaen las comunidades wrales son proyectos integrales
que contemplan los mismos componentes.

Por medio de los proyectos de Agua, se instalan sistemas
de agua segura para el consumo humano en las
comunidades rurales. El sistema más comün es el
acueducto rural. El agua es captada de un manantial
natural y Ilevada a Ia comunidad por medlo de tuberlas
(acueducto) a Ilaves püblicas (llenacántaros). En algunas
areas donde no existen fuentes de agua suficlentemente
cercanas a Ia comunidad, se apoya Ia excavaciOn de
pozos poco profundos y Ia instalaciOn de bombas
man uales.

En Saneamiento, se promueve Ia lnstalaciOn de letrinas
sanitarias y sistemas de disposiciOn adecuada de basura
(composteras), aguas grises (zanjas sanitarias y
sumideros) y protecciOn de fuentes.

La Educaciôn Sanitaria contempla Ia educaciOn en
aspectos de agua, saneamiento, medio ambiente e higlene
personal. Su objetivo es el de lograr Ia adopción de hábitos
beneficiosos para Ia salud por parte de Ia poblaciOn.
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CAPITULO II
FILOSOFIA DEL TRABAJO DEL PROGRAMA

El Programa “Agua, Fuente de Paz”, trabaja bajo ciertos
enfoques y con ciertas estrateglas. Es de suma importancia
pam el éxito de éste, que todo el personal -el técnico de
manera especial- conozca y maneje los conceptos
involucrados. Aqul vamos a explicar el significado y las
impllcaciones de los más importantes.

ILl Integralidad

La integralidad, en estecaso, significa que trabajamos con
un programa integral que comprende tres componentes
-oproyectos- principales: Agua, Saneamiento y EducaciOn
Sanitana, cada uno con sus respectivos subcomponentes.
Por esto, cadaproyecto en Ia comunidad es asimismo un
proyecto Integral y comprende los mismos componentes:
Agua, Saneamiento y EducaciOn Sanitaria.

Lo que més es interesa a las comunidades rurales es
tener su sistemade agua. Esto es muy comprensible, dada
Ia carga de trabajo que significa para las mujeres y niñas
sobre todo el acarrear el agua todos los dias desde Ia
fuente a Ia vivienda. La demanda de Ia comunidad por su
agua es, por 10 tanto, importante y legItima.

Sin embargo, Ia experiencia demuestraque para alcanzar
el objetivo de mejorar a Ia familia y comunidad, no es
suficiente abastecer a los pobladores de agua segura para
el consumo. Se necesita también un sistema de
disposiclón adecuada de las excretas, asI como de las
basuras y aguas gnses -saneamiento.

Por ültimo, el aspecto más importante para lograr un
impacto positivo en Ia salud es Ia adopciOn de hábitos
beneficiosos por parte de Ia población. Sin hábitos de
higiene adecuados, Ia introducción de sistemas de agua
y saneamlento no lograré, de por si, mejorar Ia salud de
las personas. En esto radica Ia importanciade Ia educación
sanitaria, que toma en cuenta aspectos de agua,
saneamiento, medio ambiente e higiene personal.

11.2. Partlclpaclón, responsabilidades y capacitación
de Ia comunidad

Los proyectos de agua, saneamiento y educaciOn sanitaria
son proyectos con base en Ia comunidad. La participaciOn
comunitarla en este contexto no se refiere ünicamente a
Ia participación como, porejemplo, de Ia mano de obra en
Ia construcciOn. La comunidad es propietaria de las obras
de infraestructura del proyecto, es responsable de su

operaciOn y mantenimlento, asIcomo de su administración,
incluyendo Ia recolecciOn y manejo de fondos.

Por esto, Ia comunidad debe encontrarse activamente
involucrada en todas las fases del proyecto -planificaclón,
ejecuciOn y acciones de seguimiento y evaluación. Las
personas de Ia comunidad deben sentirse, en todo
momento, como propartes activas en el proyecto, no coma
“beneficiarias” pasivas.

La participaciOn comunitaria debe verse, además, en un
contexto más amplio. Siendo el agua una necesidad
sentida por Ia comunidad, los proyectos de agua tienen el
potencial de servir como “punta de Ianza” para otros
proyectos de desarrollo. Es decir, que al organizarse Ia
comunidad para Ia realizaciOn de su proyecto de agua,
existe Ia posibilidad de que esto sea Ia base para el
empoderamiento de Ia comunidad con miras a un
desarrollo auto-sostenible a largo plazo.

El sentido de responsabilidad que actualmente los
corn unitanos tienen pore! sisterna de agua, debe ampliarse
a incluir todos los componentes del proyecto integral.
Quiere decir que Ia responsabilidad por el componente
de promoción del saneamiento debe tomarla Ia comunidad,
asignando personas que se ocupen en esto y que Ia
educaciOn sanitaria también debe ser Ilevada a cabo por
personas que Ia comunidad asigne.

Naturalmente, para poder Ilevar a cabo estas tareas y
responsabilidades, los recursos humanos de Ia comunidad
deben ser capacitados en los aspectos que necesitan
manejar. El personal técnico del Area de Salud que se
encuentra en constante contacto con las comunidades
rurales, es el más indicado para Ilevar a cabo esta
capacitación y para brindar su apoyo y acompañamlento
a Ia comunidad antes, durante y después del proyecto
integral.

En esta Gufa se presentan algunos mOdulos
metodolOgicos para mini-talleres de capacitaciOn para
recursos humanos de Ia comunidad. Estos eventos de
capacitaciOn deben organizarse en Ia misma comunidad.
El traer a los representantes de Ia comunidad a eventos
grandes en un lugar central es costoso, poco práctico y
limita Ia particlpación de las mujeres. Al hacer Ia
capacitación en Ia misma comunidad se Ia adapta además
a Ia realidad del lugar y se pueden realizar més ejerciclos
prácticos.
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11.3 Educación sanitarla con base en Ia comunidad

Va mencionamos Ia importancia de Ia educaciOn sanitaria
para lograr un impacto positivo en Ia salud de las familias
y también que las actividades educativas deben ser
responsabilidad de Ia misma comunidad.

Si tomamos en cuenta que el objetivo de Ia educaciOn
sanitarla es Ia adopciOn de hábitos beneficiosos para Ia
salud, es obvio que se trata de un proceso que requiere
de tiempo pam que se pueda comenzar a notar resultados
concretos. Es por esto, que las actividades de educaciOn
sanitaria y Ia vigilancia y seguimiento de Ia situaciOn de
higiene y salud en Ia corn unidad deberlan darse de forma
permanente y sin dependencia de personal especializado
desde fuera de Ia comunidad.

En esto el trabajador de salud tiene una importante
responsabilidad en motivar a a comunidad a tomar en
seno Ia educación sanitaria y en Ia capacitaciOn y apoyoa
las personas de Ia comunidad que se encargarán de estas
tareas.

En el Comité de Agua debe haber por los menos dos
personas, preferiblemente mujeres, encargadas de Ia
educaclón sanitaria. Otros recursos de apoyo son el
promotor de salud y Ia comadrona. Se puede formar
un grupo a comité de apoyo a las actividades educativas.
El personal de salud tendrá que descubrir en Ia
comunidad a comunidades que atiende, cuál es el mejor
modelo en cada caso, segün lo que los comunitarios
prefieran.

Tiene una importancia especial que las mujeres sean
involucradas en Ia educaciOn sanitaria, ya que son ellas
las principales encargadas de Ia higiene y salud de Ia
familia. Sin embargo, se debe también motivar a los
hombres a compartir estas responsabilidades.

Otro grupo meta muy importante 10 conforman los niños y
nlñas. Un niflo adopta nuevos hábitos con facilidad y los
seguirá practicando de adulto. Los niños y niñas ayudan
también en las tareas del hogar. En esto radica Ia
importancia de que se Ileven a cabo actividades regulares
de educaciOn sanitaria en Ia escuela con el apoyo de los
maestros y maestras rurales. Para este fin, el programa
ofrece también capacitación a los maestros, maestras y
materlales educativos para las escuelas.

11.4 Enfoque étnico

Con este enfoque se quiere enfatizar Ia necesidad de
adoptar una actitud y una metodologla de trabajo flexible,
dentro de los parámetros de Ia “relatMdad cultural”. Siendo

Guatemala un pals pluriétnico, es importante considerar
y respetar los patrones culturales, costumbres y tradiciones
particulares de cada grupo humano con el que se trabaje.

Es bien conocido que cada cultura a grupo social tiene su
propia fomia de conceptualizar el mundo, el universo, el
lugar y el papel del ser humano dentro de éste, que
organiza de acuerdo a estos conceptos las relaciones
humanas y establece valores, normas y reglas para vivir
en sociedad. Ya que estos conceptos amplios
(‘cosmovisiOn”) varlan, es importante tomarlos en cuenta
al trabajar con grupos humanos diferentes. Especialmente
en los componentes cualitativos, coma Ia educación
sanitaria, viene a ser importante conocer y respetar estas
particularidades, ya que no hacerlo impedirá Ia
comunicaciOn con las personas y Ia comprensiOn de los
mensajes y, par Jo tanto, anulará el impacto de Ia
educación.

El idioma constituye el vehlculo fundamental para Ia
comprensiOn de Ia cultura de un grupo humano y Ia
comunicacidn de los conceptos “desde adentro” de ésta.
Una recomendaciOn minima general serla, por Ia tanto,
que los trabajadores de salud deberlan hablar el idioma
del grupo étnico con el que trabajen Naturalmente, si el
personal institucional pertenece a Ia misma etnia de las
comunidades en las que trabaja, todo el proceso de
comunicación, comprensidn y mutua identificaclón con el
grupo se facilita enormemente y, por Ia tanto, será mucho
més fácil que el trabajo tenga un impacto positivo.

11.5 Entoque de género y participación de Ia mujer

El enfoque de genero es un concepto que hay en dla todas
las agencias e instituciones intemacionales que trabajan
en desarrollo se esfuerzan par tomar en cuenta en Ia
planificaciOn y ejecuciOn de sus programas y proyectos.
Sin embargo, para Ia mayorla de las personas, no queda
muy claro qué significa este concepto. Trataremos de
explicarlo de una manera simplificada aqul.

El enfoque de genero reconoce que hombres y mujeres
son diferentes biologicamente -el sexo.

Par otro lado, partiendo de estas diferencias sexuales, a
hombres y mujeres han sido asignados diferentes
caracterlsticas, roles y tareas por Ia sociedad y cultura en
las que viven -el genera.

El género, entonces, no es biolOgicamente determinado
sino socialmente aslgnado. Se puede decirque el genera
es el sexo social de las personas.

Seguidamente, el enfoque de genero dice que las
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diferencias sexuales no deben ser base de discriminación
de uno u otro sexo, asignéndole roles y tareas de genera
conslderadas Inferiores. Ambos sexos deben tener las
mismas oportunidades y posibilidades en todos los ámbitos
de Ia vida. Hombresy mujeres son “igualmente diferentes”.

Par esto, el enfoque de genera promueve Ia participaciOn
igualitaria de mujeres y hombres juntos.

Sinembargo, el enfoque de genera reconoce que, en casi
todas las sociedades, Ia mujer se encuentra en una
situación de desventaja frente al hombre -se encuentra
discriminada en muchos aspectos. Las niñas y las mujeres
tienen menor acceso a educaciOn y formación profesional,
a ingresos y recursas y a Ia toma de decisiones a todo
nivel Al mlsma tiempo, tienen muchas veces una gran
carga de trabajo y responsabilidades.

Esta es Ia razOn par Ia que, para permitir Ia participaciOn
igualitaria de hombres y mujeres, se ye Ia necesidad de
dar atención especial a Ia mujer para disminuir su
desventaja relativa frente al hombre -Ia brecha de genera.

En este contexto se habla del “empoderamiento” de Ia
mujer. Esta significa que, bajo el enfoque de genera, no
es suficiente que Ia mujer participe, parejemplo, aportando
mano de obra en un prayecto. La “participación activa” de
Ia mujer en este contexto se refiere a que debemos
esforzamos porque las mujeres participen también con
sus opiniones y conocimientosyen Ia tama de decisiones

En proyectos de agua y saneamiento es especialmente
importante Ia participación de las mujeres, ya que son ellas
las que Ilevan a cabo Ia mayoria de las tareas del hogar,
relacionadas al agua y saneamienta. Par esto son las
mujeres las que más utilizarán las servicias y, par Ia tanto,
éstas deben corresponder a las necesidades de ellas
Tamblén las mujeres deben conocer cOma se opera y
mantiene las instalaciones.

Las mujeres son las responsables principales de Ia salud
de Ia familla y de enseñarles costumbres y hábitos a los
hijos. De ahl Ia importancia de asegurar el involucramiento
de las mujeres en Ia educaciOn sanitaria.

Al comenzar Ia planificaciOn de un proyecto es importante
que las mujeres puedan discutir y opinar sobre el mismo.
Es necesaria que ellas sean invitadas a las reuniones en
Ia comunidad y motivadas a dar sus puntos de vista. A
veces es Otil hacer reunianes especialescon las mujeres,
en las que ellas se sientan con mayor libertad para
expresarse.

En las comunidades rurales los rolesde hombres y mujeres

se encuentran definidos par tradiciOn. Se puede
sensibilizar a hombres y mujeres sobre Ia importancia de
que las mujeres participen en el prayecto, discutiendo este
asunto con grupos de Ia comunidad, pero slempre
respetando las costumbres locales. Es importante
canversar siempre con las hombres y con las mujeres. El
objetivo es integrar, no separar, que mujeres y hombres
participen juntos, apoyändose mutuamente.

11.6 Promoclón del saneamiento

La experiencia en el campo del saneamiento -de manera
especial Ia disposiciOn de excretas- ha demostrado que
Ia construcciOn de letrinas en el area rural no constituye
en si una soluciOn.

Muchas veces las familias no mantienen Ia letrina
adecuadamente, no Ia usan correctamente o no Ia usan.
Esto sucede cuanda se instalan las letrinas, simplemente,
sin que éstas sean una necesidad sentida par Ia poblaciOn.

A diferencia del abastecimiento de agua, pnorldad de Ia
mayoria de las comunidades, no existe todavla una
motivaciOn suficiente en Ia mayorla de las familias rurales
para que ellas sientan Ia necesidad de tener una letrina.
Par otro lado, falta canocimiento sabre cOma mantener y
usar Ia letrina carrectamente También, si Ia letrina es
“regalada” -instalada de manera obligatoria coma pane
de un proyecto, hay poco sentido de responsabilidad en
su mantenimiento.

Par esta, el Programa “Agua, Fuente de Paz” ha optado
par a promaciOn del saneamiento y Ia educaciOn sanitaria
para despertar un interés en Ia poblaciOn par Ia letrina
coma soluciOn para Ia disposiciOn adecuada de excretas.
En vez de Ia simple instalaciOn de letrinas, se espera hasta
que surja Ia demanda par las letrinas de parte de las
familias. AsI, existe una mayor posibilidad de que las
letrinas sean utilizadas de una manera adecuada.

Para este fin, además de Ia educaciOn en aspectas de
saneamiento, se construirán, en cada comunidad, Ietrinas
demastrativas a promocianales, una de cada tipa posible
de instalar dentro de las candiciones geolOgicas de Ia
comunidad. De esta manera, las familias tendrén Ia
oportunidad de conacer las ventajas y desventajas de los
diferentes tipo de letrinas, decidir si desean una y salicitar
Ia que más les convenga. Se prevO que, dentro de este
modelo, una mayor parte del valorde Ia letrina tendrá que
ser pagada par Ia familia usuaria, contribuyendo también
el Pragrama y otras fuentes, coma Ia Municipalidad.

El componente de promociOn del saneamientocontempla,
además, Ia instalaciOn de sumideros demostrativos y
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camposteras demostrativas para atender las problemas
de las aguas grises y las basuras. Estas unidades
demostrativas también van acompanadas porcapacitaciOn
en su constnicciOn y educaciOn sanitaria.

11.7 Metodologla participativa de enseñanza-
aprendizaje

En Ia capacitaciOn de las personas responsables de Ia
camunidad se trata de crear un ambiente prapicio para el
aprendizaje de personas adultas. Esté ampllamente
documentado que las técnicas didácticasconvencionales,
con una relaciOn vertical entre “capacitadar” y
“capacitados”, no ofrecen Ia forma méseficientepara lograr
esto. Las personas adultas, no acastumbradas a un
ambiente de “aula escolar” y a expasicianes a charlas
teOricas, pierden rápidamente el interés en el tema y no
logran retener mucho del contenido. Además, Ia simple
transferencla de inforrnaciOn pocas veces logra cambios
de comportamiento, alga que es el abjetivo de Ia
mayor parte de las actividades educativas a de
capacitación.

Por estas razones, en prayectos de desarrollo en todo eI
mundo se ha utilizado Ia metodologla participativa con
resultados positivos. Las técnicas participativas, de las que
existen gran variedad, tienen el fin de promover Ia
participaciOn activa de las personas en el proceso de
aprendizaje. La capacitaciOn participativase enfoca hacia

el desarrollo de las capacldades proplas de los
participantes para analizar su situaciOn, descubriry aplicar
soluciones. El “capacitador” se convierte en un facilitador
y Ia relaciOn con el grupo es más horizontal.

Las técnlcas que se utilizan consisten bésicamente en
ejercicias prácticos que hacen más interesante y ameno
el aprendizaje y en discuslones en grupo donde las
personas analizan problemas y proponen saluciones,
teniendo todas Ia opartunidad de contribuir con sus
opinianes e ideas.

De esta manera, todas las personas participantes son
sujetas activas en el praceso de aprendizaje y contribuyen
a éste. Se valorizan sus conacimientos e ideas y las
personas no se slenten reducidas a objetos
“ignorantes” que deben ser “educados”.

Para las personas adultas, este tipo de enseñanza-
aprendizajecrea un ambiente de mayor respeto e igualdad
y, par otro lado, hace más interesante el tema y los
contenidos més fáciles de recardar.

Estas san las razones par las que el Pragrama “Agua,
Fuente de Paz” tiene Interés en que el personal de salud
aprenda y maneje Ia metadalogla participativa y Ia utilice
para capacitar a las persanas de Ia comunidad
responsables de diferentes aspectos de su prayecta
integral.

PROGRAMA

AGUA
FUENTE
DE4PAZ
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CAPiTULO III
PROCESO DEL PROYECTO

Coma ya se mencionO, esta Gula tama coma eje
organizadar Ia construcciOn del acueducto. Esto forma un
marco lOgica para el trabajo del personal técnico en salud
ya que constituye el interés primordial de Ia comunidad.
Los atras campanentes del prayecta -promociOn del
saneamlenta, capacitaciOn y educaciOn- se integran dentro
de este marco. Es impantante aprovechar Ia motivaciOn
que sienten las personas de Ia comunidad durante este
perlodo para lograr Ia integralidad del prayecto.

Es necesaria que antes de comenzar el ciclo de
capacitaciones en Ia comunidad, se designe aI grupo de
l(deres responsables par las diterentes componentes del
prayecta y que serán los encargados de multiplicar los
canacimientas en Ia comunidad. Este es el grupo “nücleo”
de personas que deben participar en todas las
capacitaciones.

Aunque normalmente han sido los ISA y TSR los
encargados de acompanar a Ia camunidad, sugerimos que
se integre més personal femenino al trabajo de campo.
Es recomendable repartirse los mini-talleres de
capacitaciOn, par ejemplo, entre el ISA, TSR, auxiliar y
enfermera. AsI se evita sabrecargar de tareas a una sola
categoria de personal y es más fácil mativar Ia participaciOn
de las mujeres de Ia comunidad.

111.1 PRIMERA FASE

ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

Cuando una comunidad le consulte sobre cOma conseguir

su sistema de agua, los primeros pasas son:

Realizar una reunion con toda Ia comunidad para
asegurarse de que todos estén de acuerdo en que
Ia falta del agua es un problema que lo desean
solucianar. Procurar escuchar Ia opiniOn de
representantes de toda Ia comunidad, no solamente
de un grupo a facciOn, y asegurarse de obtener el
punto de vista de las mujeres.

* Asegurarse de que Ia comunidad no está
asentada en terrenos de una finca privada. El
pragrama no puede realizar proyectos en fincas
pnvadas, par Ia razOn de que Ia prapiedadde Ia tierra
y de Ia fuente de agua no es de Ia corn unidad, sino
del dueño de Ia finca.

* Asegurarse, de manera preliminar, que existe

fuente de agua adecuada que reüne las
caracterlsticas necesanias (ver punta “Análisis de Ia
fuente”).

* Informar a los representantes de Ia comunldad
sabre las pasibilidades que existen y los
requerimientos para recibir apoyo para un prayecto
de agua en su comunidad. Explicarles las
responsabilidades que Ia camunidad adquiere y
aconsejarles y discutirlas con Ia comunidad.
Explicarles los pasos a seguiry el tiempa apraximado
que tomará eI pracesa. Si están de acuerdo, seguir.

* Informar a los representantes de Ia comunidad
que deben dingirse al Jefe del Distrito de Salud pam
solicitar su apoyo en realizar el estudio prellminar y
otras tareas relacianadas al inicia del prayecta. Si a
desean, ayudar a redactar Ia solicitud.

* Análisis de Ia fuente de agua. Norrnalmente, Ia
camunidadya conoce un nacimiento a manantial del
que desean captar el agua para el Prayecta. Es
necesaria asegurarse de que:

- Ia fuente no quede demasiado lejos de Ia
camunidad

- su ubicaciOn sea más alta que Ia de Ia comunidad

- tenga par Ia menos 5 años de exrstencia

- su caudal sea suficiente y permanente

- el agua sea apta para consunlo humano (examen
bacteriolagica.)

Distancia

El Programa “Agua, Fuente de Paz” tiene sus propias
normas para decidir si Ia distancia a Ia fuente resulta
aceptable en térrninos econOmicos para Ia instalaciOn
de un acueducto. El costa de Ia tuberla no depende
solamente de Ia distancia sina tamblén del diámetra
de los tubas.

Si tiene alguna duda sabre silos costos del proyecta
serén aceptables para el pragrama, consultarcon el
supervisor de saneamiento antes de seguiradelante.

Si par tener un costa demasiado alto el acueducto
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no puede ser financiado par el Programa “Agua,
Fuente de Paz”, éste ofrece de todos madas, si Ia
comunidad asi Ia desea, realizar el estudio técnico
preliminary elabarar el expedientedel prayecto. Este
documenta, entonces, queda con Ia comunidad pam
que en base a él y con el apoya del personal de
salud, se busque atras fuentes de financiamiento.

De hecho, para cualquier prayecto después de
farrnulado, Ia camunidad, con el apoyo del Distrito
de Salud, tiene entera libertad para buscar
financiamiento localmente, par ejemplo con Ia
Municipalidad a con alguna ONG que trabaje en Ia
zana.

Caudal

Para asegurarse de que el caudal de Ia fuente es
suficiente y permanente -es decir, exista también en
verano- es necesaria tamar el aforo durante Ia época
más seca del aña, de Ia siguiente manera:

- Juntartodoel caudal en un recipiente de valumen

conocida.

- Medir el tiempo en el que se Ilene.

- Dividir el volumen en litras par los segundos del
tiempa que durO en Ilenarse el recipiente para
obtener el aforo de litros par segundo.

SI el caudal de Ia fuente es suficiente a no, depen-
de del nCimera de habitantes de Ia comunidad Un
consurno adecuado para prayectas de llenacántaros
se considera de 30 a 60 litras par habitante y dia.
Sin embargo, para realizar un célculo carrecto debe
incluirse Ia poblaciOn futura de Ia camunidad du-
rante Ia vida prevista del sistema de agua -20añas.

Examen bacteriologlco

Para hacer el examen bacteriolOgico del agua,
canseguir el frasco ya esterilizado de Ia jefatura de
salud. Tomar Ia muestra del manantial en el Iugar
donde se hare Ia captaciOn del agua. Si el Centro de
Salud tiene el equipo necesaria, el anál;sis se hace
alIl. Si no, Ia hacen en Ia.jefatura de salud. Es
necesaria también hacer el análisis bacterialOgica
del agua ya entubada, después de construido el
acueducta y luego periOdicamente.

En este momenta, ya se sabe que Ia fuente Ilena los
requlsitos para que el prayecta sea aceptada para apoyo
del Programa “Agua, Fuente de Paz”. Antes de proseguir

a Ia compra de Ia fuente es importante asegurarse de que
Ia comunidad quiere seguir adelante, aclarando las
responsabilidades que ésta asumlrá en el acuerdo.

* Formación del Comité de Agua. Sus miembros
deben ser electas democráticamente par Ia
comunidad y funcianaré, normalmente, hasta que
termine el prayecto. El camité debe tener los
siguientes integrantes:

- Presidente
- Vicepresidente
- Secretaria
- Tesorero
- Vocales (3 0 5)

Se recomienda que par Ia menas el secretaria y el tesarero
deben saber leer y escribir. También el programa
recamienda que par lo menos dos mujeres deben sen
incluidas en el comité (en relaciOn a esto, ver Ia inforrnaciOn
básica del mOdulo “SensibilizaciOn en genera”).
Considerando que las prayectas del programa son
integrales, dentro del comité debe haber un/una a dos
responsables de cada uno de los aspectas de:

- AdministraciOn, mantenimiento y operaciOn del
acueducto

- PromociOn del saneamienta
- EducaciOn sanitaria

* Legalización del comité. Explicar al camité que
deben dirigirse, en primer lugar, a Ia Municipalidad,
para abtener el reconacimiento del Alcalde. Después,
deben dinigirse al Gobemador, quien les dare Ia
legalidad, incluyendo Ia autorizaciOn de recolectar y
manejar fandas, y sellará los libros que el comité
manejará (Libra de actas y Libro de cuentas). A pantir
de este momenta, el comité de agua es el
representante legal de Ia comunidad en todo Ia que
se refiere al prayecto de agua.

* Informar a toda Ia comunidad sobre las
responsabilidades requeridas de ella al firniar el
acuerda del proyecto. Informar sabre las funciones
y tareas especlficas de los miembros del comité y
sobre las respansabilidades de todos los
camunitarios, hombres y mujeres. Informar sabre el
tipa de servicia que tendrá el sistema(Ilenacéntaros),
los pasos que siguen y el tiempo aproximada que
llevará el procesa.

Es impartante que toda Ia comunidad asista a esta reuniOn
y tenga clara qué se espera de ellos. Invitar, de manera
especial, a las mujeres y preguntarles sabre sus
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necesidades y opiniones. Si es diflcil que las mujeres
hablen en Ia reuniOn general, hacer una especial con ellas.

Asegurarse de que Ia comunidad entienda y esté de
acuerdo en Ia siguiente:

- El pragrama apoya proyectos integrales. Además
del agua, habrá saneamiento y educaciOn sanitania
sin las cuales no habrá mejora en Ia salud (menas
diarrea en los niños y menos cólera). La comunidad
debe participar y tomar responsabilidad en las tres
pantes.

- El programa presta apoyo para prayectos de
Ilenacántaros. Sin embargo, en los casos que el
caudal es suficiente, los proyectos se diseñan para
conexiones domiciliares. Esto significa que, en
estos casos, Ia comunidad puede decidir instalar
conexianes para cada vivienda, pera pagándolas
las mismas familias.

- El sistema de agua no es “regalada”. La comunidad
tendrá que contnbuir con mano de obra y materiales
locales en Ia construcciOn.

- El prayecto y todo Ia que se canstruye en él es
propiedad y responsabilidad de Ia comunidad Par
esto:
El cuidar y mantener el sistema de agua después
de canstruido es tarea de Ia comunidad

Administrar, mantener y operar el sistema significara
gastos, los que tendré que pagan Ia comunidad.

Para detalles de las responsabilidades, ver ‘Convenia de
construcclOn, operaciOn y mantenimienta” y “Convenio
entre Camité y usuarios”, en Anexo 4.

* Informar al comité que deben dirigirse al Jefe del

Distrito de Salud para solicitar que se realice el
estudio preliminar del prayecta.

* Obtención de Ia fuente. Muchas veces esto ya Ia
ha hecha Ia comunidad. Es impartante, sin embargo,
asegurarse de que el comité haya canseguida a
consiga al mismo tiempa el derecho de paso y de
servidumbre y obras.

Estos derechos se cansiguen narmalmente de Ia persona
que vende a dana Ia fuente, a más carrectamente, el
terreno dande se encuentra Ia fuente.

El derecho de paso de Ia tuberla garantiza su instalaciOn
y el derecho de servidumbre que asegura el pader

inspeccianareI sistema. Par lo tanto, se requlere canseguir
permisa de las personas par cuyos terrenos pasaré el
acueducta.

Si el Comité asI Ia desea, acampanarles en Ia negociaciOn
con el dueño del terrena de Ia fuente para explicarles los
abjetivas del prayecto. Ante el Alcalde Municipal, levantar
un acta, firmada par el dueña, donde cede los derechos
de usa de Ia fuente a Ia comunidad. La mejor as que esta
acta incluya de una vez los derechas de paso, servidumbre
y construcciOn.

* Contactar al Alcalde para asegurar su apoyo

financiero para el prayecta Esto, normalmente, Ia
hacen representantes de Ia comunidad y del Distrita
de Salud juntos. En Ia mayarla de los casas, las
Municipalidades contribuyen con una parte de los
materiales de construcciOn, parejempla el cemento,
y Ia mano de obra calificada -el albañil- de las fondos
municipales Esto es una abligaciOn de Ia
Municipalidad, pero es niecesania dirigirse al Alcalde
can diplomacia, subrayando Ia impartancia del
programa y motivarle a apoyar las prayectas en su
municipia.

* Realizar el estudio técnlco preliminar. Este
incluye~

- Realización de Ia topografla

- Conformación del expediente del proyecto.

El expediente del prayecta incluye
- Monograf(a de Ia comunidad (formularia APR-i)
- Acta de legalizaciOn del comité de agua
- Campromisa de Ia camunidad
- Acta de derecho de Ia fuente (incluyenda derechos

de paso, servidumbre y cansfrucciOn)
- Examen bacteriológica del agua de Ia fuente.
- Campromiso de cooperaciOn municipal
- Topagraf ía (libreta de campo)

Si tiene alguna duda, dirigirse al Supervisor de

Saneamiento en Ia Jefatura de Salud.

* EnvIo del expediente del proyecto a Ia Jefatura
de Salud, para que se contrate un Ingenlero que

haga el diseño del acueducta y formule el prayecto.

En este momenta, el prayecta esté listo para ser evaluado
par el comité técnica del programa para Ia gestion de su
financiamiento. Coma ya se mencionO, muchas veces es
posible obtener financiamiento de fuentes a nivel local a
regional, coma Municipalidad, ONGs u atras.
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Al saber que eI prayecta ha sida aceptado para su
financiamiento, Ia comunidad queda en espera de Ia
recepclOn de los materiales para iniciar Ia construcciOn
del acueducta. Este perlada, de cuatra a cinco meses, es
el aprapiado para comenzar Ia capacitaciOn de Ia
comunldad y el pragrama pramocional de saneamienta.

* Capacitaclón de Ia comunidad. En Ia comunidad,

esta es una fase de espera. Se le debe aprovechar
para realizar con el grupa de responsables
designadas, Ia mayorIa de los talleres de
capacitaciOn, utilizando los mOdulas para los
cantenidas de:

“Sensibilización en género” (1 mOdulo), si se nata
débil Ia participación de las mujeres

“Responsabilidades de Ia comunidad y del
Comité” (1 mOdula)

“Capacitación de responsables de saneamiento
y educación sanitaria de Ia comunidad” (1 mOdula
+ actividades de seguimiento).

“Recolección y manejo de fondos” (1 mOdulo)

“Promoción del saneamiento” (3 mOdulos),
incluyenda Ia construcciOn de sistemas demos-
trativas de saneamienta.

Ver descripciOn de las mOdulos con infomiaciOn básica
para el trabajadar de salud y ejercicias prácticos con
metadalagla participativa en Anexa 1.

I~I.2SEGUNDA FASE

DURANTE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

En el momenta que se sabe que los materiales (tuberia,
cementa) se encuentra en procesa de compra, Ia
camunidad puede comenzar el:

* Trabajo preparatorio:
- ExcavaciOn de zanjas

- Acarrea del material local

El comité de agua es el respansablede organizarel trabaja
con Ia asesarla del ISA/TSR.
* Introducir y explicar al Comité el formulario de

cálculo de costos de los materiales locales y Ia
mano de obra para que ésta se Ilene debidamente
conforrne avanza Ia construcciOn. Ver fanmularia en
Anexa 5.

* Llenar el formulario de cálculo de costos
carrespondientes a ISAJTSR conforme avanza Ia
construcciOn. Ver fomularia en Anexo 5.

* Entrega de materiales. La camunidad se dirige a Ia
Jefatura de Salud para retirar La tuberla y los
accesorios (Ilaves, válvulas) que son los materlales
donados parel programa. Muchas veces eI cemento
canstituye el aparte de Ia Municipalidad. El comité
es responsable par el almacenamiento de estos
materiales una vez traldos a a comunidad.

* Construcción del acueducto. A partir de este

momenta, Ia construcciOn actual del acueducto,
dirigida par el albañil y supervisada par el ISAJTSR,
puede comenzar. En este trabajo, Ia camunidad debe
pro parc anar:
- mano de obra -ayudantes- al albañil.
- las herramientas necesarias
- alimentaciOn y haspedaje al albañil

* Supervision a Ia obra. El programa recamienda que

se realice un minima de dos visitas al mes
de supervision durante Ia construcciOn del
acueducto

En estas visitas, el ISAITSR debe asegurarse de que se
esté siguienda el diseño del acueducta. Esto es importante,
ya que desviaciones del diseño pueden traer problemas
de funcianamienta a gastas extra. Debe realizar también,
el seguimienta a! proyecto integral, reuniéndose con los
responsables de Ia promociOn del saneamiento y Ia
educación sanitaria y repontar el avance de estas
componentes Utilizar los formularias de supervision y
seguimienta que pane a disposiciOn el Supervisor de
Saneamiento y, una vez Ilenadas, devolvérselos a éI.

Las visitas de supervision pueden combinarse con Ia
capacitaciOn de los responsables de Ia comunidad en
aperaciOn y mantenimiento.

* CapacitaciOn en operaciOn y mantenimiento. De
hecho, gran pante de esta capacitaciOn Ia da el
albañil, de manera pnáctica, durante Ia construccidn.
Es necesania que par Ia menos las integrantes
del comité de agua daminen las siguientes
aspectos:

Mantenimiento preventivo
ConservaciOn (refarestaciOn) y protecciOn (cercada)
de Ia fuente.

Limpieza del area de Ia caja de captaclOn: Quitar
malezas, basura a tierra mensualmente.

22



Cult PrEctict pant vi Pvns.aii dv Si/id

Limpieza de tanques y cajas: lavar tanques y cajas
par dentro cada seis meses.

Inspeccion de Ia tuberfa, tanques y cajas: realizar el
recarrida de toda el sistema mensualmente y verificar
que no haya raturas a fugasen las abras a Ia tuberla
a que hayan tubas expuestas al aire. Venificar que
no haya agua estancada en los Ilenacántaros y que
éstas no estén gateando.

Limpleza de válvulas: revisar su funcianamiento y
quitar tierra a basura de las cajas, cada mes.

Mantenimiento correctivo

Cortar y pegar tuberla (hacer campana)

Cambia de las Ilaves de chorro

Cambia de empaques

Para mayores detalles, ver el Manual de OperaciOn y
Mantenimlento.

Es importante no excluir a las mujeres de esta
capacitaciOn. lnvitarles a las mujeres -miembras del
comité, esposas de los miembros del camité,
representantes de grupas de mujeres, otras lideres- a
participar para que aprendan los aspectos arniba
mencionados.

Va canstruido -o cercaa concluirse- el acueducto, utilizar
los dos mOdulos “OperaciOn y mantenimiento del
sistema de agua” para asegurar que las respansables
de Ia comunidad conozcan Ia funciOn y operaciOn de cada
pante de su acueducta y el mantenimiento de ellas.

La primera vez que se hace Ia limpieza de tanques y cajas,
después de terminar Ia construcciOn, debe constituirse en
un tallerpráctico dirigido panel albañil y el ISA/TSR donde
las integrantes del comité y otras personas interesadas,
incluyendo las mujeres, practiquen las diferentes fases
de esta actividad.

Se recomienda qua Ia comunidad tenga una pequena
cantidad de tubas y cementa solvente, asI coma las
herramientas necesarias. Esto evita gastar en viajes para
comprar uno a dos tubascada vez qua se haya rato alguno.
Deben tener también accesorios, coma válvulas, haves y
empaques.

111.3 TERCERAFASE

DESPUES DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO

* Antes de inaugurar el slstema de agua, éste debe
haber funcionado durante un mes, ya que, si falla
en este tiempo tiene garantla par pante de quien
realizO Ia obra.

* Inauguración. Entrega oficial del sistema de agua

a Ia camunidad. En esta ceremonia se enfatiza qua
Ia carnunidad es prapietania del sistema de agua y
se vuelve a recalcar sus respansabilidades.

* Formacjón del comité de adminlstraciOn,
operación y mantenimiento del sistema de agua.
Explicar a Ia comunidad que este as el comité que
seré responsable del sistema ahora que está
canstruido. Funcionaré par un año y sus miembras
deben ser electos demacráticamente con los mismos
cargos y funciones ya descritas.

Muchas veces Ia comunidad apta par reelegir el
mismo comité que estuvo trabajanda durante las
etapas anteriores. Pueden también cambiar algunas
o todos sus miembras

Si se ehige un comité nuevo, 0 Si flO recibiO ya Ia
capacitaciOn, usar los módulos “Respon-
sabilidades de (a comunidad y del Comité” y
“RecolecclOn y manejo de fondos”.

* Completar y entregar el formulario de costos para
usa del ISA/TSR del sistema de agua.

* Visita de seguimiento después de un mes.
Reunirse con el comité de agua y otros respansables
de Ia camunidad para discutir aspectos de operaciOn
y mantenimienta, manejo de fondas, Ia pramociOn
del saneamienta y las actividades de educaciOn
sanitaria Conacer el progreso de éstas y solucionar
problemas que puedan surgir.

* Visita de seguimiento y evaluaciOn cada tres meses.
Reunirse con las mismas personas y discutir las
mismos aspectos ya mencionados. Rendir informe
al supervisor de saneamiento del Area de Salud. Si
han surgida problemas en el desarrollo de las
actividades en Ia comunidad, buscar Ia soluciOn
conjuntamente con alIas en primer lugar. En segundo
pedir canseja del supervisor u otro personal
responsable del programa a nivel de Area de Salud.
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ANEXO 1
MINI-TALLERES DE CAPACITACION PARA

RESPONSABLESDEL PROYECTO DE LA COMIJNIDAD

CONTENIDOS

PROPOSITO V GRUPO META PAPA LOS MINI-TALLE-
RES DE CAPACITACION

CONTENIDOS DE LOS MODULOS

CONSEJOS PRACTICOS PARA EL USO DE LOS MO-

DULOS
I. EL PAPEL DE LA COMUNIDAD EN EL PROYEC-

TO

1 SENSIBILIZACION EN ASPECTOS DE GENE-
RO

lnfarmaclOn básica
Módulo metodalOgico

2 RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE AGUA
lnfonmaciOn básica
MOdulo metadalOgico
Dacumentas de apayo

3 CAPACITACION DE RESPONSABLES DE PRO-
MOCION DEL SANEAMIENTO V EDUCACION
SANITARIA DE LA COMUNIDAD

InformaclOn básica
MOdulo metodolOgico
Material de apoyo

4 RECOLECCION V MANEJO DE FONDOS
InfomiaclOn básica
Módulo metodolOgico
Documentos de apoyo

5 EL PROBLEMA DE LAS EXCRETAS V SUS SO-
LUCIONES

InformaciOn básica
MOdulo metodolOgico
Material de apoyo

6 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO V USO DE
LA LETRINA

lnformaciOn básica
MOdulo metodolOgico
Material de apoyo

7 EL PROBLEMA DE LAS BASURAS V SUS SO-
LUCIONES

lnformaciOn básica
Módulo metadolOgica

8 EL PROBLEMA DE LAS AGUAS GRISES V SUS
SOLUCIONES

InformaclOn básica
MOdulo metadolOgica

9 OPERACION V MANTENIMIENTO DEL SISTE-
MA DE AGUA

InforrnaciOn básica
MOdula metodalOgico I
MOdulo metodolOgico II

PROMOCION DEL SANEAMIENTO

lnformaciOn bésica
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PROPOSITOVGRUPO META DE LOS MINI-TALLERES
DE CAPACITACION

Los mini-talleres de capacitaciOn a raalizarse an ha
comunldad con el apayo de los mOdulas metodahOgicas
prapuestas aqul, tienen el prapOsita de capacitar lIderes
para que éstos multipllquen los canocimientos,
mensajesy habihidades adquindas a nivel de ha comunidad,
transmitiéndalos a los demás comunitarios. Par esta, los
mini-talleres se dirigen, en primer lugar, al grupo de
lideres deslgnados por Ia comunidad como
responsables del proyecto en sus tres componen-
tea Integrales: Agua, Saneamiento y EducaciOn
Sanitarla.

Esto significa los miembros del camité de agua, pero
también puedan sen otras personas qua han sida
seleccionadas para responsabilizarsa par alguna de has
camponentes del prayecto, y otras hIderes de hacomunidad
que son personas de autoridad e influencia y apoyan el
proyacto Si ningün cargo del comité as ocupado par
mujeras, sa recomienda invitar siempre a has asposas del
grupo de Ilderes.

Este grupa canstituya el nücleo a sar capacitada y son has
personas responsables par ha multiplicaciOn de los
conocimientos a Ia comurildad en general. Par asto, as
importante que, ho más temprana posibla en al ciclo de
capacitaciones -antes a en conexiOn can el mOdulo que
define y refuerza has responsabilidades- estas personas
sean salaccionadas y designadas par Ia comunidad.
Elba deben participar en todos los mini-talleres de
capacitaciOn.

Al final de los mOdulos metodolOgicos qua cantengan un
conacimlento especIfica a mensaje educativo qua daba
ser transmitido a tada Ia comunidad, se encuentran
prapuestas de actividades concretas a realizarse par las
responsables da ha comunidad para lograr esto. Es
impartante asagurar que las capacitados daminen
las mensajas a transmitir y que se camprometan a
hacerla a través de una a varlas da has actividades
prapuestas.

El trabajador de salud debe hacer saguimianta a has
actMdadaseducativas a nival da hacomunidad, raportando
en sus visitas cuántas reuniones( visitas damicihiarias u

atras actividadas fueron reahizadas par los Ildaras cada
mes, qué rnensajes fueron transmitidos a cuántas mujeres
y cuántas hambres. Usar las hojas de seguimlento a
actividades educativas en Ia comunidad -reuniones
comunitarlas (hoja No. 1) y vlsitas domlcillarlas (hoja
No.2) que seencuentran al final del anexode los mOduhos.
Es impartante dejar can has Ilderes responsabhes, capias
suficientes de estas hajas para que las pueda Ilenar
cuando reahican has actividades, y recolactarlas an has
visitas de seguimianto al proyecto. Si no ha podida
Ilanarhas, pero sI ha hecho algunas reuniones u otras
actividades, ayudar a Ilanarlas con apoyo de Ia memarla
da los lidaras.

CONTENIDO DE LOS MODULOS

Cada tema consiste en informaciOn báslca, mOdulo
metodolOgica y, a! ser aphicable materiales o documentos
de apoyo.

La información bésica as para el usa del trabajadar de
sahud, para qua esté completamante informado del tema
antas da comanzar al ajarcicia. Es impartante, pues, hear
esta parte datanidamenta antes de Ia actividad. La
informaciOn básica puede sen consultada si alga se olvida
par pante del trabajador da sahud a para refarzar los
canacimientos de has Ilderes capacitadas, aseguranda qua
dominan los mensajas a trasmitir.

El módulo metodologico coma tal describe has
actividades y ejerclcios propuastas para el dasarralla del
tema. El trabajadar da salud puede sentirse hibre de hacer
las modificaciones necasarias da acuerdo al grupo, las
circunstancias materiales, etc. Sinembargo, daba cuidarse
de no caar an ha rnetodohogla convancional, verticalista,
sino continuar utihizanda has técnicas participativas.

Los documentos o materlales de apoyo consistan an
dibujos, juagos, hojas para ajarcicios y atras. De éstos
debe sacarse eI nümaro de copias necasarias para los
grupas de trabajo antes de ir a Ia comunidad.

Para Ihevar un control de has mini-talleres dasarrallados
an ha comunidad, es importanta que se Ilene, al final da
cada uno, ha hoja de seguimiento a mInI-talleres en Ia
comunidad qua tamblén se encuentra al final da los
mOdulos, y dajarha con el supervisor de saneamienta.
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CONSEJOSPRACTICOS PARA EL USO DE LOS MODULOS

* PREPARESE. Lea bien Ia inifarmaciOn básica y el

mOduho metodalOgica y mamorica has contenidas y
ejarcicios a has madificaciones en éstos que decida
hacer. Analice qué matanales de apoyo necesitará,
si tiena Ia necasania a tendrá qua conseguin algün
material qua tanga al supervisor, comprar alga, hacar
copias, etc.

* SELECCIONE UN LUGAR APROPIADO Es major
realizar has actividadas al aire libre an al campa, si el

clima ho parrnita, y no en un salOn a auha.
* ORGANICE LA ACTIVIDAD EN UN HORARIO

CONVENIENTE PARA LA COMUNIDAD.
Namialmenta, has parsonas tianan tiampo en Ia tarda
o an ha nocha. Planifiqua quedarsa Ia noche en Ia
camunidad. Vanios de los mOdulas deban ser
completados con actividades prácticas que puedan
camenzar a Ia mañana siguiente. Esto, adicianal-
manta, promueva al acercamiento y Ia confianza
antre ha comunidad y el trabajador de salud.

* CUIDE LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES. Los
grupos no deben ser mayores da 15 personas para
el desarrollo eficienta da las ejercicias. Recuarda qua
el grupa da híderes deba estar prasante siempra

* PROMUEVA UN CLIMA DE CORDIALIDAD V
RESPETO. Se deben evitar burlas a faltas de respeta
dentra del grupo ya que esto dasanima Ia
participaciOn. DirIjase al grupo can voz suave y an
tono amabla.

* PROMUEVA UN CLI MA DE CONFIANZA Si algUn

participante no quiere hablar a participar en una
actividad, motivaha pero no trata de obhigarle.

* PROMUEVA LA PARTICIPACION V DISCUSION.

No se trata de pedir raspuestas “acertadas”. No
juzgue coma “buanas” a “malas” has opinionas de
las parsonas. Es más importanta explorar has
distintas ideas y posibihidades. Haga praguntas que
Ileven a pensar y discutir hábitas, costumbres, puntos
de vista, pasiblas solucionas...

* NO DE RESPUESTAS V SOLUCIONES. Permita

que has participantes Ileguen a sus propias
conclusiones.

* ESCUCHE CON ATENCION LO QUE DICEN LOS

PARTICIPANTES. Esto invita a las damás a escuchar

can ha misma atenciOn.

* DE V PIDA EJEMPLOS. El usa de ajemplos ayuda

a clarificar a ilustrar conceptas y hace ha discuslOn

amana a intarasante.
* PROMUEVAUN AMBIENTE DINAMICO Mantenga

a! grupo an constante actividad Vane da técnicas
para manteneral intarés y atención del grupa y evitar
el aburrimianta y cansancia.

* ELTIEMPO NECESARIO PARAELDESARROLLO

DE LOS MODULOS VARIA. Algurias actividades son
més cortas, atnas raquleren de más tiempo Los
mOdulos más cantos pueden dasarrollarse dos an
una tarde. Otros, pueda sar nacasaria raalizanlos en
dos pantes -prafanblamanta al dIa siguiente- sabre
todo si se notan cansados los participantes

* DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES.

Encuentre formas de recardara las participantes los
mansajas a contanidos qua hayan sido tratados. Esto
Ia puada hacer en las visitas da seguimlanto a Ia
comunidad, a través de preguntas ganeradaras,
dibujos, etc

* RECONOZCA LA PARTICIPACION. Acostumbre

agradacer con un mansaje verbal positivalas
respuestas, opiniones y atenciOn da los partici-
pantes.

* ASEGLJRESE DE QUE LOS LIDERES

RESPONSABLES DE TRANSMITIR LOS
MENSAJES A LA COMUNIDAD DOMINEN ESTOS
CONTENIDOS. Al fin da ha actividad, hlegar a un
compramiso con ellos sabre cOma y cuándo
transmitirán has mansajes a ha comunidad. Hacarles
preguntas para asagurarsa qua sa acuerdan de los
mansajes. Recordar y reforzar can al apoyo de ha
informaciOn básica, si as necesario. Dejar has
hojas da saguimlento y racalactarlas en Ia prOxima
visita.

* LLENE LAHOJADE SEGUIMIENTO. Asegürese de

Ilenar Ia hajade segulmienta daspués de cada mini-
tallery anv~arlaal supervisor de saneamiento. Estas
hajas permiten realizar un seguimlento a las
actividades de capacitaciOn del programa a nivel
local, regional y central.
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1. SENSIBILIZACION EN ASPECTOS DE
GENERO

INFORMACION BASICA
Va se exphicO al anfaque de genera coma cancepto teOrico
y filosafía de trabajo y ha impartancia qua tiene ha
participaciOn activa de has mujeres en un prayacta de agua
y saneamiento de ha comunidad.

La partichpaciOn de has mujeres forrna panta, naturalmente,
de ha participaciOn de ha comunidad en su conjunto. En
proyectos con base an ha comunidad, coma ho son has de
agua y saneamiento, es de suma impartancia qua toda a!
prayacto -y has fases antas y después del misma- sea
manejada par ha comunidad coma responsable de su
propia desarrollo. Para que esto sea una raahidad, es
necesaria una fuerta organizaciOn comunitaria, de ha qua
no se puede exchuir a las mujeres, y una capacitaciOn
suficlenta a has respansables de ha comunidad, a ha que
deben tener acceso también has mujeras.

Mancionamas también en Ia anterior que ha intanciOn no
es cambiar las patranes tradicionales de has roles y
respansabihidadas de hombres y mujeres en has
comunidades rurales y asi causar situacianes de
confrantación a ruptura.

Si bien eh Pragrama reconoce el principia de igualdad antre
hombres y mujaras, el cerrar ciertas brachas da genera
será posible solamente a través de un procaso aducativo
a larga plaza y dentro del marco del respeta a has culturas
prapias de Ia poblaciOn rural que participa en el Progra-
ma.

El Programa aspira ünlcamente a sensibilizar a hambras
y mujeres de ha comunidad y asi favarecer Ia participaciOn
de has mujares an has prayectos -an tareas y
respansabihidades reales y en ha tama de decisianes. El
mdduho propuesto aqul pratende visibihizar las tareas de
has mujeres en ralaciOn al agua y de esta manera
praporcionar una base real para promover una discusiOn
sabre ha participaciOn de ellas en at prayacto.

Al proponer ha participaciOn de un minima de dos mujeres
an el comité es impartanta racordar que se trata de lagrar
una participaciOn activa, can tareas y rasponsabihidadas
realas. Da Ia contraria, axiste el riesgo de qua estas
mujeres se pongan en el comité sahamente porque el
programa asi ho requiere.

Se debe asegurar qua has mujeres prapuastas puedan
canahizar has apinianes y necasidadesde tadas has mujeres
da Ia comunidad, es decir qua sean de ha confianza de
ellas y tengan cierta autoridad.

Se racomienda también nombrar a par Ia menos una de
has dos mujeres coma respansable de un cargo especIfica
-Ia educaciOn sanitaria parecenla el más abvia pero puede
sen cualquier atro.

Muchas veces es dificil, sin embargo, lograr qua has
mujeres ocupen cargos aficiahes an Ia comunidad, ya qua
esto no as “costumbre” o se encuentran més limitadas
qua has hombres par manalingulsma y analfabetismo. Es
importante recordar que ha participaciOn da las mujares
sa puede dan de tadas maneras, informalmente a
indirectamante, a nivel del hogar parejempla. La qua debe
tratar da asegurarse es que has mujeres de ha comunidad
tengan acceso a ha informack5n sabre el prayecta, tangan
opartunidad de hacer escuchar sus opinlones y de influir
en has dacisianes tamadas. Si estas candiciones se dan,
las mujares están participanda, asi no ocupen cargos
formales en el comité.

Este mOduho sa debe realizar can un grupa mixta. La
importante as que no se haga sohamente con mujenes. Si
no hay el apoyo de los hombres, no as posible Ia
participaciOn de las mujeras.

El mOdulo prapuesto es un camplemanto a atras accionas
prácticas qua se deben a puedan realizar para promover
haparticipaciOn de has mujeres, tales coma has siguientes:

Invitar explIcitamente a las mujeres a las rauniones
ganerales con Ia comunidad.

lnvitar axphlcitamante a has mujenas lIdares a las
actividades de capacitaciOn. Si no hay mujares en
cargos formahes, invitar a las esposas, hermanas a
madres de las miembnos del camité y a atras mujares
de autaridad, coma puede ser Ia camadrona u otras
ancianas.

Animarlas a dan sus opinianes en ha reuniOn y que
no sa sientan todas en Ia Oltima fiha

Si sa nata que las mujeres no vienen a no hablan an
Ia reuniOn general, organizar naunianes separadas
para ehlas, en una hara y un hugar conveniantes para
darhes informaciOn y para asegurarse de conacer sus
ideas y apinianas. Se pueden nealizar también visitas
a damicilia para aste fin.

Informar siempra a los hombres sabre estas
reunianes y sus nesultados.

Motivar a has mujeras a que fomien su propia ~rupa.
Esto dará ha opartunidad para qua ellas discutan
asuntas del proyecto y se expresen con toda
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canflanza. La lmportanta es qua estegrupo no quede
para slempre separada sino que más bien sirva de
preparaclOn para qua has mujeres se integren a has
reunlones generahes ytangan mayor seguridad para
expresar sus cansldaraciones. Este tipa de grupo
puede reunirse también para parejemplo, educaciOn
sanitaria. Pero sin excluir a has hombres. Si se hace
esta, se came el nesgo de qua los hombres no tomen
responsabilidad en el campa de Ia higiene y salud
lam hares, resultando sobrecargadas has mujeres.

Si se farrna un grupa de mujeras, a un grupo mixto
de sahud, buscar las posibihidades de que comience
ahgi~nprayecto de generación de ingresos a pequena
escaha, parejempla a través de DIGESA, DIGESEPE
a ahguna ONG. Esta parmitira que has integrantes
del grupo tengan coma eje focal alga Util para ellas
mismas y dar mayor parmanencia al grupa.

1. SENSIBILIZACION EN ASPECTOS DE
GENERO

MODULO METODOLOGICO
Para reahizar con un grupo de hambres y mujares da Ia
comunidad, incluyendo has miembros del comité deagua.

Recursos:
Phiegos de papel
Marcadores

* Raalizar una dinámica. (Cansultar el Anexo de

dinémicas.)

* Poner dos phiegas da papel de papehOgrafo juntas

ante el grupo.

* Explicar qua an una de ellas se va a dibujar (a
escribir, silas personas son alfabetas) todo ho qua
hacen has mujeres con al agua y en Ia otra todo ho
qua hacan has hambrescon el agua. Dibujan una mu-
jer en una hojay un hombre en Ia atracoma simboho.

* Pedir al grupo que dan una tarea de Ia mujer

relaclonada al agua. El animadar ha dibuja coma
ejempho. No nacesitan ser dibujas formahes. La idea
as qua sean dibujos sencillos, “simbOlicos”, qua
sirvan coma apoyo a ha memoria. Par ejemplo. “ha
mujer acarrea el agua” -dibujar una tinaja.

* Pedir una persona vohuntaria pam dibujar a escnbir.
Esta puade cambiarse despues de un rato a ha
persona qua dice una tarea Ia dibuja a escribe.
También, puede ser el animadar que anota has tareas
que el grupo señaha.

* Seguirsohicitando tareas del grupo hasta llenartadas

has que corresponden a has mujeres en una de has

hojas, a manera de una hista de dibujos a frases.
* Reahizar el mismo procesa con el papal de has

hambres.

* Anahizar y discutir ha dibujado con el grupa. La lista

de tareas de las mujenes casi siempre será rnás Iarga.
Basada en esto, anfocar Ia discuslOn hacia ha justo y
necesario de ha participaciOn de has mujeres con el
comité y en tadas has actividades del pnayecto.

* Pedir a los participantas que propongan candidatas
para el camité a bian atras formas da arganización y
participacidn de las mujeres de acuerdo a
las costumbres, posibihidades y desaos de ha
camunidad.

2. RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE

AGUA V DE LA COMUNIDAD

INFORMACION BASICA

Organizaclón de Ia comunidad.
La fonmaciOn de un comité de agua as un pnerequisita
indispensable para que Ia comunidad pueda tener su
pnayacto. Muchas veces, sin embargo, ni has miembros
del comité y menos Ia comunidad en su conjunto,
comprendan ha importanciada Ia organizaciOn comunitaria,
las propOsitas qua tienie el organizarse y has posibilidades
da desarrallo més amphias para ha comunidad qua esto
abre. Par esto, se recomienda discutir estos temas can
los hlderas para reforzar y valorar al sentido de solidanidad
y cohesiOn grupah y lograr una mayor intagraciOn y santido
da prapOsito entre los miembras del comité y en ha
comunidad en general para ha nealizapiOn de su prayecta
de agua.

Responsabilidades de Ia comunidad
Es impartante que, en una fase temprana, ha camunidad
tenga clara que tiane rasponsabihidades an el prayecto y
cüales son. Los miembros del comité daben conocaréstas
para pader infarmar a has personas de ha camunidad y
responder a sus dudas y preguntas. Toda ha comunldad
as rasponsabbe de:

Ehegin, periOdicamante, has integrantes del comité da
agua.

Participar en has reuniones de informacldn y
discusiOn del prayecto de agua y saneamiento.

Trabajar en Ia construcciOn del acueducto.
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Cuidar y usar correctamente has instalacianes: -no
desperdiclar el agua, repartar fallas aI camité.

Pagan has cuotas para el mantenimienta del
acueducta.

La famihia qua desee su Ietnna as responsable de
su lnstalaciOn y mantenimienta

Participar an las reun ones y atras actividadas da
pramociOn del saneamiento, aducaciOn sanitania y
pratecciOn de fuantes.

Responsabilidades del comité
Además, has rniembnas del comité da agua tienan sus
rasponsabilidadas y taraas proplas:

Reprasentar a ha comunidad en toda ho qua concierne
al prayecta de agua, sanaamienta y protecciOn de
fuentes.

lnformar peniOdicamante a ha comunidad de todo ho que
canciema al prayecto de agua, saneamianto y pratecciOn
de fuentas.

Mantenar el sistema de agua: -himpieza de tanques y cajas
periOdicamente e inspecciOn da Ia tuberla mensualmanta.
Organizar ha mano de obra de Ia camunidad para astas
tareas.

Vigihar par eh cuidado y buen usa de has instalaciones

Reahizar raparaciones menores: -cansaguir has mateniales

necesanas con fondos del prayecto y hacer al trabajo.

Recohactar las cuotas y manejar has fondos del prayecto,
infarmanda regularmente a Ia comunidad sabre ingresas
y egresos.

Sohucianar cualquierproblema qua surja en ha camunidad
relacianado ah usa del agua.

Aslstir a has capacitacianas (mini-tallares u atras)
relactonadas al prayecta

Entre has miembros del camité debe haber una a más
personas responsabhes de cada uno de has siguientes
aspactas especIflcos:

Recolección de Ia cuota y manejo del libro de
cuentas. Esto es tarea del tesarera del comité. La
camunhdad decide si el tasararo recibirá algün
incentiva parsu trabaja (par ejemplo pago de un dia
de jamal, pago en especie, exoneraciOn de dias de

trabaja en Ia construcción del acueducto, ayuda an
su trabajo productivo...).

Limpleza, inspección y reparaciOn del acueducto.
Para estas tareas, el comité pueda nombrar un
fontanero, qulen tamblén puede racibir algün
incentiva si ha comunidad asi ho decide. Muchas
cornunidades daciden, en vez de esto, rotar este
trabajo entre sus miembros.

El componente de promociOn del saneamlento.
Dos a más miembros del cornité deban
responsabilizarse par ha canstrucciOn y promoclOn
de las letrinas damastrativas y par inforrnar a tadas
las parsonas interesadas sabre has caractanIsticas,
costas y mantenimianta de cada tipa. Estas persanas
pueden también ser incentivadas, Si ha camunidad
asi ho decide. Pueden sen también parsonas fuera
del camité si ha comunidad asi ho prefiare.

La educaciOn sanitaria. La responsabilidad de ésta
debe sertambién de dos a más miembras del comité,
incluyendo par Ia menos una mujar. Pueden ser
también personas fuera del camité, coma el pramotar
da salud a Ia comadrona, Si no son Integrantas de
éste 0 bien se puede formar un grupo un poco más
grande entre algunas hombres y mujenes. En este
casa, también ha comunidad pueda decidir darlas
algün Incantiva qua ayuda a reponer eI tiempa
gastada en atender sus respansabihidades.

Las responsables de pramociOn de saneamianto y
educaciOn sanitaria son has parsonas que más
capacitaciOn, apoyo y seguimienta necesitarán par parte
del trabajador de salud ya qua estas parsonas deben
multiphicar has mensajes educativos a tada ha camunidad,
a través de reuniones comunitanias, visitas damicihianias y
otras actividades.

El mOdula de CapacitaciOn de respansablas de
Saneamienta y EducaciOn Sanitaria se diriga
especialmenta a ellos, adamás de qua en los mOduhos
con mansajas educativos se refuarza su preparaciOn.

2. RESPONSABILIDADES DEL COMITE DE
AGUA Y DE LA COMUNIDAD

MODULO METODOLOGICO
Para raalizarcon los miembros del camité y representantes
de mujeres.

Recursos
Phiegas de papel
Marcadores
Hoja de seguimiento No. 1.
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* Realizar una dinémica. (Consultar eI Anexo de

dinámlcas.)

* Divldir has participantas en grupas, mixtas entre
hombras y mujeras, de 4-5 personas cada una.

* Dar un phiego de papal y marcadar a cada grupo.

Una persona que sepa escribir as el secretaria del
grupa. Altemativamente, los resultados se pueden
dar verbalmante, anatándohos el animador.

* A cada grupo, hacerles has siguientes preguntas

generadoras:
- ~,Quégrupos existan en nuastra comunidad?

- ~,Porqué nos hamos organizado?

* Cada grupo presenta sus resuhtados en phenaria.

* Discutir y enfocar hacia has nazonas par has qua Ia
camunidad se ha arganizada, qué funciones tiana
cada gnupo a comité y Ia importancia de ha
organizaciOn comunitaria.

* A cada grupo, hacerles has siguiantas praguntas

genaradaras:

- Ustedas, coma miambros del comité de agua,
~,Quétareas y raspansabihidades tienan en el
prayecta? Hacer una hista.

- La comunidad, hombres y mujeres, 6Qué daben

hacer en el prayecto? Hacer otra lista.

* Cada grupo prasenta sus histas en planaria.

* Camparar y discutir has contanidos hasta complatar
tadas has responsabihidadas y tareas histadas
en InfarmaciOn básica” y otras que el grupo
propane.

* Discutir en phenaria:

Además del prayecta de agua, ~Qué atras
actividades deban hacerse en (a camunidad?

* Enfocar ha discusiOn hacia ha pramociOn del
saneamiento y ha educaclOn sanitaria.

* Sortea:
A los tres grupos ya formados, repartir 3 papehitos
en las que está escrito: Operacion y
mantenimlento del acueducto, saneamiento,
educaciOn sanitania. Coma altemnativa, usar
dibujos.

* Pedir a cada grupa qua discutan ho siguiente:

- ~,Quésignifica ho qua está escnita (a dibujado)?
- ~,Quétareas deben reahizar has responsables de

esta? Hacer una lista (no necesita sar escrita)
- ~Quiénesproponen para que sean responsables

de cada una de has tres areas?

* Cada grupo presanta has conclusianes de su

discusiOn al animadar, quien las apunta en el

papelOgrafa.
* Discutir has conchusianes y completarhas hasta liegar

a has tareas espacIficas y has personas IdOneas para
cada companente

* Si no as pasible designar ensegulda los

respansables, encargar a Ia camunidad qua Ia
piensen y discutan y has tangan prapuastas hasta Ia
prOxima reuniOn dentro de un plaza acordada.

ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS LIDERES
PARA TRANSMITIR EL MENSAJE A LA COMUNIDAD

- Reuniones comunitarias (asagurar qua sean
invitadas las mujeras)

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS:

- ,~,Cuálesson has responsabihidades de Ia
camunidad?

- ~Cuálesson has rasponsabilidades y tareas del
cornité?

- ~,Cuálesson los tres campanentes del proyacto?
- Lhagar a un consensa con ha camunidad sabre

quiénes saran has encargados de cada
componente.

Consultar ha informaciOn bésica si alga no quedO clara a
no se acuerdan.
Dejar hojas de segulmiento a reuniones (hoja No. 1)
para recolectarlas en Ia próxima visita.

3. CAPACITACIôN DE LOS RESPONSABLES
DE SANEAMIENTO V EDUCACION
SANITARIA DE LA COMUNIDAD

INFORMACION BASICA
Va se hablO de Ia importancia de una educaclOn sanitarla
ho más permanentemente posible en Ia comunidad y que
Ia mejor manera de lograr esto es que has actividades
educativas se realicen par personas de Ia misma
comunidad.
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Este mOduho tiene coma fin darlas una capacitaciOn minima
a las personas de ha comunidad designadas a
responsabilizarse par los componentes de promociOn de
saneamlento yeducaciOn sanitaria. Además de esto,estas
personas necesitarán exphicaclones y apoyo adicionales
par parte del trabajador de sahud para reahizar sus
actMdades -menas si son personas ya praparadas para
esto, coma eh pramotar de salud a ha comadrona, más si
no han recibido capacitaciOn anteriormante.

Es impartante que al trabajadar de sahud haga un
seguimlanta sistamático a has actividades educativas, a
través de compromisos concretas en un plaza acordadoy
utilizando has hojas de seguimienta, sag~inho propuesta
en el mOduho. Idealmante, este saguimianto debe seguir
también después da canchuida ha construcciOn del
acueducto a través de visitas periOdicas a ha comunidad.

Aqul daramos lostemas y mensajes básicas de educaciOn
sanitaria, segün Ia que al programa enfaca coma
conocimlentas rninimos que deben taner has parsonas de
ha comunldad encargadas da multiphicar astos mensajas.
Para qua sirva coma apoyo a ha memoria de has
educadores de ha camunidad, los mensajes se presentan
en ha forma de un compendia de dibujos, de cansejas de
salud. Para cadaeducadora educadoracomunitania debe
hacerse una capia de este compendia. En ho siguiente se
exphican y ampllan has temas parescrita como referenda
para el trabajador de salud quten has debe saber exphicar
con tado detalle a has responsablas da ha corn unidad.

Cuál canseja se tratara y cuándo deba adaptarse a has
necesidades de ha comunidad. Par ejernplo, silas familias
de ha comunidad ya se lavan has manos y mantienen bian
sus hetrinas, un cansejo més importanta puede ser sabre
el manejo higlenico de has alimentos. Es importante
tamblén qua se aconseje a has educadores cornunitarios
a tratar un sOlo cansajo en cada reuniOn a ciclo de visitas
domicihiarlas para avitar una “sabrecarga” de rnensajes.

Los encargados de saneamianta y educación sanitarla de
ha comunidad contarán también con material educativo de
apaya: Ratafolia, Loterla de ha sahud y Consejera familiar.
Existen tamblén atros, coma cassettes con cuñas y
cancianes sabre salud y video documentahes sobre agua
y hetninas. (yen lista de mateniales educativos en Anexo 3.)
Se debe practicar el usa de esto~matenialas en eh mini-
taller.

Contenldos de los dibujos de consejos básicos de
salud.

El clclo de contaminación fecal-oral.
En este dibujo se presenta el ciclo de contaminaciOn fecal-

oral en una forma simphificada qua visualiza has tres vias
mas impartantes de transmisiOn de los micmobios dañlnos
de has heces a Ia baca: a través de las manas, has moscas
y el agua.

Esto as ha explicaciOn básica de parqué has persanas, has
niñas en particular, se enfarman de diarreas, parásitos y
atras problemas parecidos. Se debe recalcar qua ha diarrea
pueda ser mortal -especialrnente para has niños y niñas- a
causa da ha deshidrataciOn, pero que as posibla prevanirla
con buenas costumbres de higiene y asi salvar a muchos
niñas y nif’las. Qua el cOlera as ha diarrea més pehigrasa y
qua también se pueda prevenir con buanas costumbres.

Los capacitadas deben camprender al dibujo y saber
explicar has vias de transmlslOn -aI cOma y par qué de has
enfermedades diarréicas.

Lavado de manos.
Esta es ha castumbra de higiena personal més impartante.
Solamanta comblnados con al lavado de manos, has
letninas a el enterrar has heces ponen “bamraras” an las
vias de cantaminaciOn.

Se debe reforzar que as necesania lavarse has manos
después de hacer las necasidades y tocar hecas de niños
y antes de corner a preparar ahimantos.

Deba exphicarse el lavado de rnano~carrecta: con agua
camnienta -si no hay chorro, echarse agua con una jarra,
pahangana u otro racipiante- con caniza a jabOn y secarsa
al aire libre. Na debe alvidarsa himpiar las uñas.

Los capacitadas deben conocer has mamentas de lavarse
las manos y saber hacer una demostración de lavado de
manos carrecto Deben saber exphicar el mensaje con
apoyo del dibujo y atras rnatariales educativos.

Hervir o clorar el agua.
Cuanda ha comunidad ya tenga su acueducto y si el agua
as captada de un nacimlenta, el acueducto se mantiene
bian y se hacen exárnenas pariódicas de Ia cahidad del
agua, se considera que el agua que sale del chomra as
apta para al consumo humana. A veces se cloran las
sistemas de agua.

Sin embargo, siempre qua no haya saguridad da ha calidad
del agua y considerando también el riesgo de
contaminaciOn en aI hogar, se recamienda que el agua
para beber se punifique slempra -hirviéndola a clorándola.

El agua debe hervir par un minima de 10 minutas. La
praparciOn de clara para agua de beber as da 3 gatas de
clara par galOn de agua. Para havar frutas, verduras y
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utensihios de cocina es da una cucharadita de clara par
galOn da agua. Se debe dejar ha qua se lava dentro del
agua par 10 mlnutos.

La persona capacitada debe saber explicar el mansaje
con apayo del dibuja y otras materiales educativos, saber
por cuánta tiempa se debe hervir eI agua y demostrar ha
praparclOn correcta de clara par cantidad de agua.

Manejo hlgiénlco del agua.
Aqui se refuerza ha necesidad de proteger el agua una
vez sacada de una fuenta segura a purificada, para qua
no se contamine “da ha fuente a ha boca”.

Esta camprende al ahmacenaja correcta: en un reclpiente
himpia, tapado y fuara del alcance de has anirnahes y niñas
pequeflas y el manajo: sacan at agua vertiéndala del
recipiente a can un utansihia sOlo para este usa -taza con
areja, cucharOn, tol- qua avita meter ha mana al agua.

Los recipiantes -gahonas, botellas- qua se usan para Ilevar
atoh u atras bebidas caseras aI campa, daben astar himpias
y deben usarse ünicamente recipientes qua hayan
contenido sustancias cornestibles. Alartar a has personas
contra el usa de recipientes qua hayan cantenido
sustanclas tOxicas.

La persona capacitada debe saber explicar el mensaja
con apoyo del dibujo y otnas materiales aducativos y hacer
una demostraciOn de cOma sa ensucia al agua limpia:
venter agua himpia an una botella himpia y en una sucia
pare visuahizar al problema.

Plantación de árboles alrededor de Ia fuente de agua.
Esta as ha medida básica de canservaciOn de has fuantes
de agua qua al pragrama promueve. La comunidad debe
conocer que, Si sigue Ia daforestaciOn, el agua ascaseaná
Coma prabablamente ya axiste daforastaciOn en Ia
comunidad, se debe promaver ha refonestaciOn. Esto es
especialmente irnpartante an el area que rodaa ha fuante
de agua qua abastece a ha comunidad.

Se puede establecan un vivaro de phantas en Ta cornunidad,
o consaguir plantas parejempla da DIGEBOS, y organizar
ha reforestaciOn.

La persona capacitada dabe saber explicar el mensaje
can apoyo del dibujo y otros mataniahas educativosy ayudar
a promovar Ia reforestaciOn.

Enterrar las heces.
Las parsonas de ha comunidad deben saber qua has heces

al aire librees una de las causas de contaminación de has
diarreas más importantes en el area rural. Par esta, el
hacer has necesidades al atre libre as una costumbre
negativa para ha salud. Una de las soluclanes es enterrar
has heces, a tener una letrina en casa. Entemrar las heces
es Ia soluciOn correcta para has persanas que hacen sus
necasidades mtentras estén trabajando en el campo.

La persona capacitada debe saber axphicar parqué y cOma
has excretas al aire hibre son causa de enfermedades y
par qué enterrarlas es una soluciOn, con apoyo del dibujo
y otras rnatariales educativos.

Construir, mantener y usar correctamente Ia letrlna.
AquI se refuerza el mensaje qua Onicamente una letnina
bien construida, adecuadamante mantenida y
comrectamenta utihizada as una soluciOn higlénica para Ia
disposiclOn de axcretas y, par ha tanto, una casturnbre
pasitiva para Ia sahud. No hay qua olvidar qua el lavado
de manos as un comphemento necesarlo.

Para detalles, rafarirse a ha infarniaciOn básica del mOdulo
sabre construcciOn y mantenimiento de ha letrina y el
compendia de saneamianta an Anexa 4.

La persona capacitada debe saber explican, con apoyo
del dibuja y atros mateniales educativos qué partes debe
tanar una letnina para sar segura e higiénica, coma se Ia
deba mantener y quiénes Ia deban utilizar y no olvidarse
del lavado da manos. Debe saber has datalles particulares
de las tipas de hetnina que sa promacionarén en ha
comunidad. En al mOdulo sabre construcciOn y
mantenimlento de hetrinas y dunante ha construcciOn de
las letrinas demostrativas sa capacitará a has rasponsables
da saneamiento en una fonma més completa.

Enterrar Ia basura.
Las familias de ha comunidad daban saber qua ha basura
cantarnina y causa anfarmadades de una manera similar
qua has excretas Además, qua ha basura orgánica -ha que
se pudra- sirve para abano y que gran parte de ha basura
inargánica -Ia que no sa pudre- puede ser ra-utilizada.
Referirse a ha informaciOn bésica de mOduhos sabre el
problema de has basuras y el compendia de saneamienta
en Anexa 4 para detalles.

La persona capacitada debe saber explicar parqué y cOma
ha basura contamina y cuáles san has sahucianes pana su
disposiclOn, con apoyo del dibujo y otros materiales
educativas Debe saber hacer una campostera coma
demostraciOn. Esta Ia aprendené en al mOdulo sabre
basuras.
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Hlglene en Ia preparación de los alimentos
Las medidas bésicas de higiene en Ia preparaciOn de
ahimentos son:

Lavarse has manos antes da cacinar.

Lavar a pelar frutas y varduras.

Mantener tapadas has ahimentas.

Lavar has utensillos.

Mantener tapadas las utansihios.

Cocer bien las alimentas y comarlos cahiantes.

La personacapacitada debe saber exphicar estas medidas
con apayo del dibujo y otros materiales educativos y hacar
una demostraciOn de lavado da varduras, prafariblementa
con agua chorada.

Hlglene de Ia vivienda
Las mansajes minimas de higiene da lavMenda se rafieren
a barren Ia casa todos has dias y mantaner has animaTes
encerradas en corrales -no dejarles antrar en ha casa.

Otros aspectas, coma Ia separaciOn de ambientes, ha
ventilaciOn y lavado de ha ropa de cama, puaden añadirse
segün has posibihidades da has familias, ya que algunos da
ellos implican madificaciones an Ia vivienda -abrir
ventanas, poner parades, etc.

La personacapacitada deba saber explicar los contenidos
del dibujo y dan has mansajas con al apoyo da otras
mateiiales educativas. Se puada arganizar ha construcciOn
de un corral -par ejempho un galhinera- en casa del misma
educador u atra famihia voluntaria coma damostraciOn.

Uso de otros materlales educativos

El Rotafollo
Este tiena una hoja de instructivo detallado (adjunta) que
as necesarla exphicarla a Ia persona capacitada si no saba
leer. La idea bésica del Ratafolia es qua funcione coma
lemmas raflaxivas, qua contrastan una situaciOn negativa
con una pasitiva a soluciOn, coma base a una discusiOn
en grupa. Es apto para neuniones educativas. Debe
tratarse un sOlo tema a consejo cada vez.

Consejero familiar
El consejero familiar debe colacarse an cada vivianda de
Ia cornunidad. Las aducadaras camunitanios tandrén ha
opartunidad de calocarha en has visitas a las casas que
harán para varificar Ia higiena y sanearnienta y acansajar
a ha famihia. Puaden explicar ha prlmera vez tados has
dibujos (9 cansejas) y después retamarcon mayor detalle
un tema especifico en cadavisita, sagün ha acordado can
al trabajadar de salud.

Loterla
Esta tiene consajos de salud, en Ia forma de un versa, al
dorso de cada tarjata. El texta astá en español. Los
educadores comunitanios no deben tratar da traducir al
versa an si al idioma de ha comunidad, sino Onlcamente
adaptar al mensaja. La importante es qua si se den los
mensajes educativas duranta al juago, de ho contranio, Ia
Laterla pierde su funciOn educativa.

Ademés de astos mataniales, aT trabajadar da salud debe
consultar si existan en el Distrito a el Area atros de has
mencionados an el Anexo 3, a bian de atros prognamas a
instituciones. Debe sahicitar has mateniales educativos que
necasita al supervisor da saneamiento asi coma otros
apoyas si axistan, coma grabadoras.
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3. CAPACJTACION DE RESPONSABLES DE
SANEAMIENTO V EDUCACION SANITARIA
DE LA COMUNIDAD

MODULO METODOLOGICO
Para reahizar con las personas dasignadas par ha
comunidad para sar rasponsables de ha pramociOn del
saneamlento y ha educaciOn sanitaria.

Recursos:
Compendia de dibujos da cansejos de salud
Rotafahia
Cansejaro familiar
Loterla
Hojas da seguimlanta Nas. 1 y 2
Palangana, jarra, caniza
Botallas transpanentes, una sucla, una himpia
Clara

* Reahizar una dinémica. (Consultar Anaxa de

dinémlcas.)

* Mezclar algunas de has lemmas con dibujas da

consejos de salud y dejar quecada participante tame
una sin mirar.

* Cada uno daba exphicar el dibuja qua tamO ante al
grupa, hacienda cuanta qua está diriglenda una

reunIOn aducativa.
* Apoyar al educadar a educadora, oriantando has

exphicaclonas hasta que dommna los mensajas

expresadas an el dibujo.
* Repatir el ejercicia hasta que todos has dibujos

quedan exphicadas y tados los y las panticipantes

hayan practicada a axphicar al menas uno de ehlos.
* Practicar al usa del Rotafolio, pidiendo a has y has

participantas qua exphiquen cada quien un mensaje,
utihizanda las háminas reflaxivas: situaciOn negativa-
situacldn positiva.

* Rapatir el ejarcicla, arientar y reforzarhastaasegurar

que tados los particlpantes dominan los mansajes y

has sepan axphicar ante un grupo.
* Practicar el usa del cansejaro familiar, pidiendo a

has participantas qua exphiquan has mansajas
contenhdas en sus dibujas.

* Reahizar alguna demostraciOn -lavado de manas yb

el maneja higiénlco del agua (batellas himpia y sucia)
yb ha cloraclOn da agua para beber.

* Para cada ejercicia, pedir un voluntania que ha reahice
ante eh grupo a manera de demostracldn y exphique
has mansajes rehacianadas. Discutir can el grupa y
reforzar hasta qua has damostraciones queden
correctas.

* Jugar ha Lotenla, dajando qua dirijan el juaga has

participantes, par turna, segün el nt~imarada
participantes y eh tiempa disponible. Si sa utihizaron
jarra, palangana, etc. éstas se puaden rifarentre los
asistantes.

* Discutir y Ilagar a un acuardo can has capacitados

cuál saré el mensaje a sen multiphicada hasta ha
prOxima visita del trabajador de salud y fijar un plaza.
Acordar qué actividades se raahizarán -reunianes
aducativas yb vlsitas a has casas- y qulén a qulénes
serán responsables de cada actividad.

* Dejar las hojas da segulmianto para neuniones
comunitarias (hoja No.1) y para visitas dommcihianias
(hoja No. 2) an copias suficientas a los encargados
de has actividades. Practicarcon ellos cOma hlanamlas

* Dejar a cada capacitada una copia del compendia
de dibujos de cansajas de salud.

* Dejar de uno a dos ajamplares del Ratafohia y ha
Laterla, segün el nümaro de educadores
comunitarios.

* Dajar consejaras familiares suficientes para qua sean
colocados en tadas has viviendas.

* Si es pasible, dejar otros medios y matenlahes
educativas.

SEGUIMIENTO AL PROCESO EDUCATIVO EN LA

COMUNIDAD

* En ha próxima visita, recolectar has hojas de

saguimmento da has actividadas realizadas. Discutir
con los aducadoras comunitarmas, aventuales
problemas y sohucianes

* Escager con alias el prOxima mansaje a ser
difundido, las actividadas a reahizar, fijar un plaza y
dejar nuevas hojas de seguimlanto.

* Repatir este proceso hasta haber cubierta todos has
mensajes educativas relavantes.

De esta manera has actividades educatmvas se Ihevan a
cabo sistematicamente, has educadores comunitanios
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reciben un apoya continua y permite el seguimienta del
procesa.

Naturaimente, ha prOxlma visita del trabajadar da salud
para realizar el seguimianta a ha educacidn sanitaria, se
pragrama pare coincidir con atras actMdadas que debe
reahizar en Ia comunidad, normalmente el prOximo mini-
tahher a vlsitas de supervisiOn a Ia obra.

ACT1VIDADES A REALIZARSE POR LOS LDERES
PRA TRANSMITIR LOS MENSAJES A LA
COMUNIDAD:

- Reunlones comunltarlas (Asegurarse que las
mujeres sean invitadas). No más de un mensaje
educatlvo en Ia mlsma reunion.
En las reunlones puaden:

Exphicar el mensaje con apoyo del dibujo
carrespondienta del compendia.
Explicar el mansaje can apoya del Rotafohia
Jugar ha Lotania
Reahizar una damostraciOn -havado de manas/
maneja del agua/cloracmón.

- Vlsitas a las casas -no más de un mensaje
educativo en cada ciclo de visitas.
En has visitas domicihiares puedan:

Controhar cOma está ha famihma en rahaciOn al
mansaja a tratar (par ejempha si tiene y
mantiene Ia Tetnina, estado de himpieza de Ia
casa, animales sueltos, etc.) y acansajar a Ia
familia sabre ho carrecta.
Exphicar al mensaje con apoyo del consejero
familiar.
Exphicar aI mansaje con apoyo del dibujo
correspondiente del compendia.
Reahizar Ia demostraciOn correspandiente.

- Invitar a las familias a conocer las unldades de
saneamlento demostrativas -letrinas, compos-
tera, sumidero o zanja.

Explicar ha construcciOn, costa, mantanimmento
y usa de cada una de alias.

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS

- Los resumidas en ha informaciOn básica e mnchum-
dos en al compendia de dibujos de cansejos da
salud.

- Los detalles de constnucclOn, castos, mantenimiento
y otras de las unidades demostrativas de
saneamienta lnstaladas en Ia comunidad

(capacitaclOn más especlfica en los mOdulas

raspectivos).

DEBEN SABER TAMBIEN

Jugar Ia Loterla de ha salud y exphicar sus
mensajes educativos
Usar el Rotafahlo
Explicar has mensajes del consejero familiar
Reahizar has demostraciones
Usar cualquier otra media a material educativo
qua se dacida emphear en ha comunidad.

4. RECOLECCION V MANEJO DE FONDOS

INFORMACION BASICA
En una fasa tamprana de preparación del proyacto as
necesanio lnfarrnar a toda ha comunidad sabre el costa
qua smgnificará el sistemade agua y axplicanles las razanes
par has qua sara necesanmo pagan una cuata. Si ha
comunidad no se encuantra sensibilizada sabre este
aspecto desde un prmnciplo, has famihias no van a
carnprender ha nacesidad de pagan ha cuata y habré
prabhemas can su recalecciOn.

El trabajador da salud dabe, par supuesto, estar
completamente infomiada sabre has costas del prayecta
da Ia comunidad, lnchuyendo Ia tubenia y accesarios qua
se nacesitarén reponer para mantenar el acueducta, y
conocer Ia cuata minima a pagar par has familias qua
figuran en Ia memarma técnmca del proyacto.

Las miambras del comité, coma responsables del manejo
de fondos, deben tener has razanas de Ta cuota y de su
tamaño, absalutamente claras para pader exphicar a Ia
camunidad y motivarles a las familias a pagan. La cuata
servmré para:

Comprar piezas del acueducto qua se llegaran a
romper a dasgastar. La máscamOn as qua se rompa
un tuba, pero puede sar necasania tambmén cambiar
una llava de chorra a una váhvula. Es necesarlo tener
también cernenta da cantacto y has herrammantas
necesanias.

Los pasajes, ha almmentaciOn y el hospedaje de las
personas qua tienen qua viajar para comprar
repuastas para el acueducto. Es importante hacenles
vera los miambros del camité qua estos gastos son,
muchas vaces, rnayoras qua eh valor de has
matenales que se compranon en eI viaje. Par esta
as mas econOmico comprar da una vez una mayor
cantidad de tubas, Ilaves, etc. para tenar
alrnacenados en Ia comunidad. Es ütih tambmén
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pensar en aprovechar viajes da miembras de ha
comunidad para otros asuntos.

Pasajas, ahimentaciOn y hospedaja para has
miembros del comité cuando tengan qua viajar par
atros asuntas relacianadas aI prayecto -visitas a has
autondades, par ejempla.

Papelenfa - hmbros, racibas, copias...

RamuneraciOn para las personas que dasempañan
cargas en ah prayecto -segün ho que Ta cornunidad
decida, parajemplo tesarero, fantanera, educadona...
SI ha comunidad prefiera, astos incentivas pueden
sen en especie.

Dispanar da un aharra qua pueda cubnr, total a
parcialmente, futuras amphiacianes del sistema (si
el caudah ho permite) necasanias a madida qua ha
pablaci on crazca.

En ha memania técnicadel prayecto figura Ia cuota minima
qua resultO del calculo da costas del prayecto. Es
Impartante que has mlembras del comité sepan exphicar a
ha comunldadel par qué de este monta y se discuta hasta
Ilegar a un consenso sabre una cuota que todas las familias
estén dispuestas a pagan.

También debe discutmrse da qué manera las familias
prafieran pagar. Muchas veces, las cuotas mansuales no
as Ia major, sino pagos que cubnan vanios meses y qua se
hagan en has épacas del aña cuando se tanga dinero,
normalmante en las casachas. Dabe dejarse a cada
camunidad qua dacida sabre su propia modalo da
recolacciOn da fondos, ah qua deben mncarporarse todos
los puntos importantes.

Las miembros del comité deban saber manejarel Regmstra
de pago de cuotas, el Libno de cuantas con ingresos,
agnesos y saldos, y Ilenar recibos panel pago de las cuatas.
Deben guardar todas has facturas da compras hachas y
también hhenar racibas pan transparte, alimentacmOn, etc.
Regulanmente, daben raunir a ha comunidad para informar
sabre ingresas y egrasos.

4. RECOLECCION V MANEJO DE FONDOS

MODULO METODOLOGICO
Pare reahizarcan el camité de agua, an especial ah tesorero,
y representantas de mujares.

Recursas:
Phiegos de papal
Marcadores

Ejernplos de:
Recibo
Registro de paga de cuotas
Libro de cuentas
(una capia de cada uno para cada grupo de trabajo)
Haja de seguimiento No. 1

* Reahizar una dinémica. (Cansultar al Anexo de

dmnammcas.)

* Dividmr a has participantes en grupas mixtos de 4-5
pensanas.

* Dan un pliaga de papel y mancador a cada grupa.
Ahguien qua sapa ascnibmr es el secnetarlo del grupo.
Altemativamanta, los resultados se dan verbalmanta,
anotándohos al animadarcoma apoyo de memorla a
ha discusmOn.

* Qua discutan an cada grupa:

Ustedas, coma raspansabhes del prayecta de
agua, ~,Quéhacen cuando sa rompa un tuba del
acueducto?

* Cada grupo prasenta su conclusiOn.

* Discutin las conclusmones y enfacan hacia todos las
castos que canlleva el mantenimiento del acueducta
(var ha lnformaclOn básica) y las justificacianes de
par qué as necasanio contnibumr a estos castos.

* Discutmr en plenario:

- ~Quédicen ustades a una persona qua no

comprande parqué hay qua pagan panel agua?

- 6QuO sanclanes pnoponen pana las morosos?

* Dan a conacan Ia cuata minima qua esté en Ia

memonia técnica del proyacta.

* Discutin an phanaria:

La cuota que resultO del célcuho, oLa pueden

pagan las familias?

- ~,Cadacuánto pnefennlan pagar
9

* Discutir estohasta hlegar a un acuendo sabre el manta
de ha cuata y Ia fonma de paga.

* Repartir a cada grupo una copia de racibos, hibro da

cuentas, negistro da paga de cuota.
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• Practicar, en cada grupa, cOma hlenar éstos.

* El animador anianta a cada grupo hasta var qua

dominan el ejercicia.

ACTJVIDADES A REALIZARSE POR LOS LIDERES
PARA TRANSMITIR EL MENSAJE A LA COMUNIDAD:

- Reunionescomunitamias (asegurarse qua has mujeras
sean invitadas)

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS

- ~Porqué as necesania racolectar una cuota9 -el
usa del dinera.

- El manto de ha cuata y cuándo pagan -hhagar a un
consensa can Ia comunidad.

- COmay quienguardara el dinano y cOma se infomiará
sabre ingrasas y egresas.

Consultar ha lnfarmaciOn básica si alga no quedO clara a
no se acuerdan.

Dajan hajas de saguimiento a reunmonas camunitanias (haja
No.1) para necohactarhas an Ia prOxima visita.

PROGRAMA

AQUA
FUENTE
DE4PAZ
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COMITE DE AGUA Y SANEAMIENTO
ALDEA: LAS ARENAS, LA UNION, ZACAPA

CONTROL DE PAGO DE CUOTAS MENSUALES POR
SERVICIO DEAGUA CORRESPONDIENTE AL A~O1994
CUOTA MENSUAL: Q. 2.00 CUOTA ANUAL: Q. 24.00

No.
Ond.

Nombra del vacino
cantnmbuyante Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sap. Oct. Nov Dic.
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COMITE DE AGUA Y SANEAMIENTO
ALDEA: LAS ARENAS, LA UNION, ZACAPA

CONTROL DE INGRESOS V EGRESOS DE
LOS FONDOS RECAUDADOS POR EL COMITE

A~O1994
SALDO DE 1993: 0. 750.00

Facha DescnipciOn a motivo Ingreso Egnasa Saldo

2 Ene.94 Saido del dinero recaudado en 1993 Q. 750.00 Q 750.00
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PROMOCIÔN DEL SANEAMIENTO

InformaclOn báslca
El camponenta da promaclon del saneamiento cansista
de una parte pnáctbca, de construcciOn de hetninas
dernostrativas y de sistemas pare Ia dispaslclOnde basuras
y aguas grises, y da una parta educativa sabre Ia
probhernátlca de las axcretas, basuras y aguas gnses y
sus soluciones.

Combmnadas, se espara qua las partes teOnica y práctica
motiven alas familias de ha camunidad a canstrumr su prapia
letnina y a disponer de las basuras y aguas gnisas
adecuadamenta. Ademas, ha intenciOn as dan ha pasibilidad
a las persanas de escagan el tipo de hetrina que més hes
convlena, en base a Ia demostraciOn práctica da diferantes
tipas.

Se planifica ha instalaciOn de cuatro tipos da hetninas -ha
abanara seca familiar, ha de pozo ventilado, ha da sallo de
agua y lade colectar solar (var compendmo de sanaammenta
en Anexo 4). Naturahmenta, sa instalarán sOlo las letninas
que permite el terrana de ha camunidad.Adernas, se hanán
camposteras, drenajas y sumidaros demostrativos.

El cornité -las persanas encargadas del sanaamianto de
manara especial- ayudará a seleccianar famihias
vohuntanias para ha construcciOn da has letninas
damastratmvas. Si ha ascuela no tiena latnina, sa instaharan
uno a dos tipas de latnina para ella. Las famihias se
rasponsabllizarán de exphicar al usa de cada tipo de Ietrmna
y contar sus apmnianes sabre ella a has demás parsonas
Interesadas.

Durante ha canstrucciOn da las letninas sa deba invitar a
los miambros del comité -de manera especial a los
encargadas de saneamiento- a rapnasentantes de mujenas
y a atras mnterasadas a participar, de manera que esta
fase sirva da un taller práctico sabre cOma construin,
mantenar y usar cada tipo de hetnina y has costos de cada
una.

El ISA/TSR no debe ahvidar Ihenarel formulario de costos
para uso del ISA/TSR para proyectos de IetrinizaciOn
confonme avanza ha canstrucciOn de has hatninas
demostrativas. La comunidad, sin embargo, no necesita
Ilenar nlng(An formuharlo pam Ia fase promocianal. Tanto
ha comunhdad coma ah ISA/TSR debe Ilenan sus formularlas
de costos cuanda se canstruyen un mayor nUmara da
hetrinas, ha letrlnizaciOn de Ia comunidad.

Las mOdulas metodalOgicos pnopuastas aqul son un
complamenta a las actividades pnácticas de constnucciOn
a lnstalación de las unidades demostrativas y tratarán

cuatro temas: El problema de has excretas y sus
sahucionas, COma construir, mantener y usar carnec-
tamante Ia letnina, El problema de has basuras y sus sohu-
cionas y El problamade las aguasgrises y sus salucbanas.

El mOdula sabre constnucciOn y mentenimlento de hetrinas
debe realizarse pan ha tarde a noche, a ha mañanasiguienta
comenzar las actividades pnácticas de instalaciOn de has
letninas demostrativas. Iguah caso as el da has mddulos
sabre basuras, aguas gnises y proteccmOn de fuantes.

Cuando Ia comunidad dacida si qulene letninas y qué tipa,
deben forman un camité de IetninizaciOn y sohicitan el apayo
del ISA/TSR para formuhan un prayecto da hatninas. Estos
prayectas saran, nonmalmante, tnipartitos: antre ah
pragrarna, Ia comunidad y ha municipahmdad. (Consultar
detallas con al Supervisor de Saneamiento.)

5. EL PROBLEMA DE LAS EXCRETAS V SUS
SOLUCIONES

INF0RMAcION BASICA
El mensaje básica de ésta mOdulo es que has excretas al
aire Imbre contaminan y enfemian a has parsanas, sabre
todo de diarraa. Es impartante subrayar qua ha diarrea
afacta de manera especial a has niños y puede san mortal,
a causa da ha deshidrataciOn. También El Cólera as un
tipo de diarrea, ha més peligrosa.

Las axcretas cantianen mmcroorganmsmas a microbios que
causan ha diarrea y qua Ilegan a san Ingenidos par las
parsonas a través da has mascas, has manos a ah agua
qua ha estada en cantacto con has excretas, directamante
o par media da Ia camida.

El ciclo de contarninaclOn facah-orah muestra has vias da
tnansmisiOn de has microbmos dañinos da has axcratas a ha
boca. Es impartante obervar has “barraras” que podemos
ponan a estas vias utmlmzando ha letnina. Se debe notar qua
al lavada de manos as atra mmportante “barrara”.

Lo~do~

).. Comid~ ~. Boc~

• Li~tnnaA~cngr~Stc.c, Famtiu~r
• Lttrina dt Coltctor Soiar
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Las soluclones al problama de has excretas son,
bésicamente dos:

- Entarrar las heces
- Usar y mantener canrectamenta ha letnina

SI no se tiene letrina, se daben entennan las heces, hacienda
“coma el gata”: hacer un hoya y tapar las heces can tierra.
Esto debe recomendarse también a has personas qua
hacensus necesidades mientras se encuentnan trabajanda
en el campa, hajas de Ia casa.

Se puede taner el tipa da latnina que sa quiera. La
impartante as canstrumnla y mantenerla adecuadamante y
utilizarla de una manara carrecta (van prOximo mOdula).
Una hetrina qua funciana mal as un taco de contaminaciOn
pear que has axcnetas al ama hibre.

Las dos sohucianes higienicas daben in siampre
acampañadas del Iavada de manas: daspués de hacen
has necesidades (a manejar hacas da los niñas) -antes da
corner a prapanan camida.

5. EL PROBLEMA DE LAS EXCRETAS V SUS
SOLUCIONES

MODULO METODOLOGICO
Pana reahizar con el camité -aspecialmenta ancarga-
das(as) de saneammenta y de educacmOn sanitanma-
representantas da mujares.

Recursos:
Phiegas da papal
Marcadanes
Lemma con dibujo da cicho da contammnaciOn
simphiticada.
Rotafohia
Cansejero Familiar
Loterla de Ia Salud
Hajas de seguimmanto Nos. 1 y 2.

* Realizar una dmnémica. (Consultar al Anexa da

dinémicas.)

* DMdir has participantes an tres grupos mixtos de 4-
5 persanas.

* Cortan ha lemma del ciclo da contammnacmOn en tras
tiras, cada una con una via de contamina-
dOn: manas, mascas, agua. Repantmn una a cada
gnupa.

* Que cada gnupo explique ante las demas, qué
muestra su dibuja.

* Preguntan y discutir:

- ~Porqué podemos enfermamas cuando hacemas
has necesidades al aire libre?

* Enfocar ha discusiOn hacla el par qué y cOma las

excretas cantaminan. Usar explicaclanes y
campanaclanas para qua las personas entiendan,
coma par ejempla qua al no lavarse las manos se
“come el popO” a que has microbias qua tenemos en
las manos son coma unas harnbnices Invlsibhes que,
asi coma has galhinas ponan huavos, éstas tamblén
ponen huavas en nuestro estOmago de los qua nacen
mas lambnces qua nas anferman...

* Praguntan:

- ~Quépodemas hacan para avitan esto?

* Qua cada grupo discuta y luega companta sus

sohuciones.

* Discutmr has saluciones, enfocanda hacia: entarrar has
heces, construir, mantener y usar Ia latnina

* Invitan a has encargadas de saneammanto y educaclOn

sanitania para qua axpliquan al tema al grupo con
apayo del Rotafohia y el cansajano, si estos mateniales
astán disponibles.

* Praguntar

- ~,Quées necasaria hacer después de hacar las

necasidadas?

* Enfocar ha discusiOn hacia al havado de manos.

* Si hay tiempa, jugar ha Loterla, dejanda qua dirija el
juaga uno de has y/a has raspansables de
sanaamianto ybo aducaciOn sanitania.

ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS LIDERES
PARA TRANSMITIR EL MENSAJE A LA COMUNIDAD:

- Reuniones comunitarias (qua se hncluya a has
mujanes)
En has naunionas puaden, para raforzan:
- Jugan ha Lotanla da Ia Sahud
- Exphicar eh tama can apoyo del Rotafohia

- Visitas a las casas para vanificar el saneamienta-
(si tiena letnina, si astá himpia) y acansejar a Ia famihia.
En las visitas domiciliaras puadan, coma refuarzo:

- Explicar eI tema con apoyo del cansejero
familiar
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MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS

- ~,Parqué has excretas al aire hibra son malas para
ha salud9

- ~,Cuáhesson has solucianes?
- ~Por qué y cuándo as necasania Iavarsa has

manos?

Cansultan Ia mnfarmachOn básica si alga no quedO clara a
no se acuendan.

Dajar hajas de seguimiento a naunianas camunitanmas y
visitas domicillares (hojas Nas. 1 y 2) pana nacalactanlas
en a prOxlma visita.

DEBEN SABER TAMBIEN

- Jugan ha Lotenla y exphicar sus mansajes educativas
- Usar al Rotafolio
- Exphicar los mensajas del cansajera familian

6. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO V USO
DE LA LETRINA

INFORMACION BASfCA
El programa pramocionaná cuatro tipos da latnina: ha
Abanara Seca Familiar (LASF), ha da Colectan Solar, La
de Pozo Ventilado (VIP) y Ia da Sallo Hidráuhico (a sallo
de agua) (Ver al compendia de sanaamiento en Anexo 4
para detalles da cada una). Naturalmente, en cada
comunidad se promaciananán salamante las letnmnas qua
son adecuadasa has condicionas gealOgicas y tapagrafmcas
locales.

La instalaciOn da las letninas damostrativas sa hace,
normalmente en ha casa de las personas ya designadas
coma responsables de ha pramaciOn del sanaammenta an
Ia comunidad y con su activa partlclpaclón. A través da
esta actividad, alias daban quadan Ia suficientarnente
capacitados pana qua puedan daspués canstruir has tipos
de letnina promacianados, saber cOma funciona cada una,
cuálas son sus costas y cOma se mantiene. Daban
compramaterse a invitar a has tam has a conocen has letnmnas
a informar sabre tados astas aspactas. Es aconsejable
también, dunanta Ia constnucciOn e mnstalacmOn de las
latninas demostrativas, invitan a todas las personas
Interesadas pana que conozcan al procasa y no olvidar a
invitan a has mujares.

Natunalmanta, el trabajadan de salud deba estan mnformada
sobre los costos, cuál as Ia cantnibuciOn qua tendran que
hacan cada famihia si ha comunidad decide comenzan un
proyacto de hetninizaciOn y qué atnos nequenrniantasaxisten

para tenen esta pnayecta (fonman un Comlté da
LatnmnizaciOn, etc.) antes da reahizar este mini-taller.

Consultar con el Supervisor de Sanaamlenta si tienan
dudas.

En este mOdulo el mensaje bésica es qua, no importa el
tipa de letnmna, para qua sea un benaficlo para Ia salud, as
necesania constnuinla y mantenanla adecuadamenta y
usarla canractamanta.

Construcción
La letnina dabe san conistruida:

En tenreno seca, donda no bnote agua

Lejas da has fuantes de ãgua (coma pozos, nios)

En tarrana más baja qua las tuentas de agua

La más cerca pc~siblaa Ia casa. Si queda lajos, has

pensonas no smempne ha utihizarán.

Con caseta, tacho y piJerta. Esta no nacasita sen
costosa, pueda constnuinse con matarialas locaTes
coma bambü, caña da maiz, etc.

Mantenimiento
La letrmna debe mantanansa.

Limpia. Daba lavarse Ia taza regularmentecon agua
y algUn detarganta coma ceniza a clara. En al caso
de Ia LASF, debe cuidarse de qua NO caiga agua
dentro del hoya. Deba barrerse Ia plancha.

Carnada para avitan qua antran animales.

Con a taza tapada.

En al caso da Ia Ietrmna con sallo hidnáulico, tenar un
bate a caja para has papeles u otras mateniales
us&Ios pana ha himpieza anal. Para los demás tipas
de letrina, Ia más hmgienico es echar estas materiales
adantro del hoya.

En ha LASF, achar ceniza cada vez que se use y
revolver al contanida da ha cémana cada samana.

En ha vantilada también echan ceniza cada vez que
se use para ayudar al secamiento da has hecas y
minimizar los mahos alares. También sa puade achar
astméncol de cabalha a “zacata”, dentro del haya.

Ravisar penmOdicamente tadas las partes da Ia hetnina:
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plancha y taza, caseta, tuba de ventilaciOn... para
vanifican si estén en buan estado a necasitan ahguna
reparaciOn.

Fuena de Ia latnina debe haber un lugan para havansa
has manos -con agua, jabOn a ceniza.

Uso
Tada ha tamihia deba usar Ia hatnina smampre, aunque sea
sOlo pana oninar -también has niñas y niñas a has qua los
padres y madras deben anseñar su usa. Algunas tamihias
ponan una tazapequaña para has niños y niñas a les hacan
su letnina propia.

Las hacas de has niños y niñas demasiado pequañas pana
usan Ia letnina, deben sen recagidas y depositadas dentra
da ha letnina. Los pañalas deben lavarsa inmediatamante
después de quitansalas al babe. Las haces da las niños y
niñas también cantaminan.

6. CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO V USO
DE LA LETRINA

MODULO MET000LOGICO
Para realizan con el comité -especialmante has
nasponsablas de saneammenta y educaciOn sanitania- y
reprasentantes da mujeres.

Recursos:
Pliegas da papal
Mancadaras
Rampacabazas de letrmnas
Láminas da latninas mal/bien mantanidas
Rotafolio
Consejena familiar
Lotarla
Hojas de segummianto Nas. 1 y 2.

* Realizan una dinémica. (Consultan el Anaxo de
dinámmcas.)

* Dividir a has particmpantes en grupas mixtas.

* Rapartin a cada grupo un rampacabazas da Ietrmna,

da los tipas qua se pramovarén an ha comunidad.

* Cada grupa une has partes de su “rompacabezas”,
prasenta su Tetnina en plananlo y axphica qué funciOn
tiane cada parte de ella.

* Apayar y comphetan pana cada tipo de hatnina, has
partes qua debe tanen y pon qué. Dmnigir ha discusiOn
hacia las nonmas minimas de construcciOn y el costa
qua tiane cada una.

Discutin en plenanlo:

- ~,Dequé manana piensan ustades qua van a
conseguin su hetnna?

* Enfocan Ia discusiOn hacia has nequanimientas para

tener un prayecto de hatninizaciOn y qué apayas
extemas puede consegumr ha camunldad.

Daspués da agatado el tema anterior:

* Rapartmn a uno da has grupos ya fanmados ha lámina
da una latnina mal mantenida y a otna ha hámmna de
una bian mantenida.

* Cada grupo axplica qué muestra su lemma ante los

demás y parqué astá bien a mal.

* Entocar ha discusión hacia al mantenimiento correcto
da has tipos da hetnmna qua se promocionarén an Ia
comunidad (var informaciOn básmca y compendia da
sanaamienta).

* Discutir an planania:

- ~,Quiénesdaben usar Ia letnmna y cuändo?
- ~,Quéas necesania hacan daspués da usan ha

latnna?

* Enfocar ha discusmOn hacia al usa canstanta par tada
ha familia y al lavado da manas.

* hnvitar a las encargadas y encargadas da
sanaamiento y educaciOn sanitanma a que exphiquan
al tema con apoyo del Rotafolma y aT consejano
familiar, si astas mataniahes estan disponibles.

* Si hay tiampo, mnvitar a has y las nasponsables da
saneamianto y educaciOn sanitania qua dirijan eI
juaga de ha Lotanla.

ACTIVIDADES A SER REALIZADAS POR LOS
LIDERES PARA TRANSMITIR EL MENSAJE A LA
COMUNIDAD

- Reuniones comunitarlas (mnchuyendo a has mujenes)
En has nauniones puedan, pana refanzar:

Jugan ha Lotenla
Exphicar el tema con apoyo del Ratafolia

- Visitas a las casas para varificar aT saneamienta
(si hay latnina, si astá limpla) y aconsajan a las
fam ml as.
En has visitas domicihiaras pueden también:
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Exphicar el tema con apayo del cansejero
famhiar

Invitar a las famillas a conocar has latninas
demastnativas.

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS

- ~,Cuálessan has ventajas de taner una letnina?
- iCOma se construyan has tipos da letrinas

instaladas para demostraciOn?
- ~,COmafuncionan?
- ~,Cuálas su costa y qué parte de éste corresponde

a ha famihia?
- ~,COmasa mantianan y usan canrectamenta? -

lndluyenda su himpieza, usa par los niñas...

Consultar Ia intonmaciOn bésica Si algo no quedO clara a
no Jo racuardan.

Dajan hojas de seguimianta a reunlanes camunitanias y
visitas damiciliares (hajas Nos. 1 y 2) para racahactarlas
an Ia pnOxlma visita.

DEBEN SABER TAMBIEN:
Usan eI Rotafollo
Explicar los mensajes del consejero familiar
Jugar Ia Latenla y exphicar sus mensajes

A LA MANANA SIGUIENTE: Comenzar ha lnstalacmOn de
las hatninas demastnativas.
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7. EL PROBLEMA DE LAS BASURAS V SUS
SOLUCIONES

INFORMACION BASICA
El mensaje de este mOdulo es qua las basuras, al igual
qua las excretas, causan cantaminaciOn y enfarmedades
sl se disponen ah aire Iibne. Ratas, moscasy otros insectas
Ilevan has micraorganismos dañinas a las casas, eI agua
y los terrenas se cantaminan. Además, ciertas basunas
coma vldmia a latas pueden harm a arlimales y pensonas.

Las personas deben saber distinguin entre dos chases da
basura: ha ongánica y Ia lnorgánica La basura organica
san todas has casas qua sa pudran, coma nestos de
comlda, cáscaras, hajas, papehes... La basura inongánica
es tado aquehla que no se pudne -latas, plásticos, botellas...

La basura ongénlca sinve para producir abono. Pan esta
debe mativanse a las famillas a enterrarla. El enterran ha
basura en un haya, cubnéndola cada vez con una capa
da tlerra y Ilenando campletamente el haya con tienra
cuando faltan unas 50 Cms. forma una compastera
sencllha. Otro tipa de campostera se puede construmr can
tabhas, encima del sualo, da ha misma manera altemanda
basuna orgánica con capas de ti~rra.Este tIpa de
campastena es racomendabha sabra todo en suelos
hUmados a mnundables.

En cuanta a ha basura inorgánlca, se debe promacianan el
reciclaja. Gran parta da estas anticulos a matenmales se
pueden re-utihizar, tal coma astén a con modificaclonas,
pare atras fines en eh hogar. El reciclaje no sOlo conserva
el media ambienta, sina qua ahorra dinaro. Algunas Ideas
son has sigulentes:

VASOS DE LATAS VACIAS

Materlales
- Latas vactas de carvaza a gaseosas
- Lima de afilar a mano da piedna da molar

Instrucciones
Se lima el borde ha ha lata hasta desprandan Ia parta
superior de ella, hévela y Usela coma vasa puas no produce
Oxlda u atm sustancia tOxica. Cuidada can has latas da
ugos, pasta de tomate u atnas ponque además de tanar
bardes con lila praducen Oxido.

CORONAS CON BOLSAS PLASTICAS

Materlales
- cáñama, pita, lazo u otna
- balsas vacias da pléstlco a cehofán (chaaz tnix,

papalinas a cualquier envoltonlo de gahasinas)

- corona do ramas secas a verdes
- tijeras

lnstrucclones
Contar las bolsas en padazos de farma rectangular.
Amarrar fuertemente cada pedazo en el centro coma si
fuenan moñas. Sabre ha corona, amarnar una par una
altamanda colares hasta Ilenanla y tendrá un bonito y
calanmdo adomo.

Si desea, puede hacerlo en una tmra y no an cOrona.

CORTINA CON TAPITAS

Materlales
- tapitas plásticas a da hata
- cáñamo d hilo resistenta
- clavo delgado

Instrucciones
Raunir una buena cantidad de tapitas. Abrirhas can un chavo
un agujel’o an el centro. Ensantanlas al cáñama a hilo a
través del agujero y hacer tiras del tamaña de ha puerta a
ventana a cubnn (más a menas metro y media do langa).
No olvidan poner un tope en has axtremas da ha tira para
qua las tapitas no se salgan.

CORTINAS CON COSTALES DE KENAF 0 BRIN

Materiales
- costales vaclos de abano
- lanas do colares
- aguja capatena
- tijaras

Instrucciones
Las costales sa abren a dascosan y se cortan del tamaño
de Ia ventana a puerta a cubnr. Alas anhlas,especiahmente
las de de abaja, sa las hacan flaquitos a se casen para
que no se deshihen. El rasto de Ia cortina se banda can
cualqumara de los bonitos disañas qua has señoras saban
hacer.

ARRIATES CON LATAS DE JUGOS

Materiales
- hatas da jugos, pastas de tomata a tomatinas,

también puede usarsa batellas de vmdrio.

Instrucciones
Se sehecchana an al sitlo de ha casa el hugan másaprapiado
pana hacar un arniate para flares y has hmarbas de sabon
qua usamos an las camidas. A has hatas vaclas se hes quita,
pan completa, una de las tapadaras y se van enternanda,
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boca abajo y en fiha ahrededar del arriate. De igual manena

se hace con las botellas de vidria.

CANDILES DE LATAS DE JUGOS

Materlale8
- hatas do jugas u otnas qua tengan eh agujero pequeno
- tnapas viejas
- gas, gasahina u otra combustible

lnstrucclones
Los tnapas so contan en tiras no muyangostasy so amarran
uno al atra can nudas pequenas qua pasen panel agujera
do Ia hate. La tira, qua será Ia mecha, se va metlenda dentro
de Ia lata en forma circular hasta Ilananla, dejanda Ia punta
tuera panelagujera. Se he acha combustible y se encmende,
cada cierto tiempo habrá que sacan Ia macha parpaquitas.
Si se desea se le puede pegar un palo con pegamento
tuente, no can clava.

A veces, las famihias están acastumbradas a quemar Ia
basura y aunque esto no es recamendable, puede hacense
con las basuras dificiles de entenran o neciclar. Cuando
tenga qua quamar basura hégalo en un lugar saguna,
baja supervisiOn do parsonas aduhtas. Sin embar-
go, Insistimas, es major entennar hasta has basuras
Inorgánicas.

La construcciOn de Ia campastena a composteras
demastrativas se hace nonmalmente en Ia casa do los
responsables de saneamiento, con oh compromisade ehlos
de rephicar el mensaje sabre su utilidad y cOma se
canstruyen, a ha comunidad.

7. EL PROBLEMA DE LAS BASURAS V SUS
SOLUCIONES

MODULO METODOLOGICO
Para neallzar con oh comité -especialmente con has
encangados/as de Saneamientoy EducaciOn Sanitania - y
rapresentantes de mujeres.
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Recursos:
Basuras orgánlcas e inarganicas
Palas, azadones
Rotafallo
Cansejera familiar
Loterla
Hajas do segulmiento Nos. 1 y 2

* Realizar una dinémica. (Consultan Anexa de
dinámlcas.)

Dividir en grupas mixtos de 4 O 5 personas.

* Darle a cada grupo una balsa, castal a alga parecida

y explicanles que tienan 10 minutos para necogen tada
Ia basuna que encuentran.

* Cuando vuelvan, farman un cinculo can has pantici-
pantes y qua dejen Ia basura necagida en media.

* Preguntar y discutir:

- ~,Panqué encantraron tanta basuna an Ia
camunidad?

- ~,DOndeha encontranan?
- 6Estoesbuenoano? ~,Panqué?

* Enfocar ha discushOn hacia oh niesgo qua significa pare
Ia salud Ia basura tinada al ama libro.

* Dividirles en dos grupas. Pedmr a un grupo qua separa

ha basuna que se pudne, oh atno ha qua no se pudna.

* Preguntar:

- (~Quépademas hacer con ha basura qua so
pudra?

- ~,Dequé manana as Otml~

* Enfocar Ia discusiOn hacia el enterrar ha basura
orgánica para tanniar una campastena.

* Pneguntan:

- ~,Quépademos hacar con ha basuna qua no so

pudna?

* Enfocan Ia discuslOn hacia al racicla]e, dando algunas

ojamplos cancnetos de ne-utilizaciOn.

* Canstnumr una a dos do has campostenas
domostrativas (hayo a encima do Ia tierra).

* Invitar a has responsablas da saneamlanto y

educaclOn sanitanla que rofuercen oh tama con apoya

del cansejona familiar y oh Rotafohio.
* Sm hay tiempa, invitan a los yb has responsablas do

saneamionta y educaciOn sanitarla que dinijan el
juega de ha Lotenla.

ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS LIDERES

PARA TRANSMITJR EL MENSAJE A LA COMUNIDAD
- Reuniones comunitarlas (incluyonda a las mujeres)

En las reunlanes, pueden:
Jugar ha Lotenla de ha Salud
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Exphicar oh tema con ayuda del Rotafolia (casa
sucia/casa limpia)

- Vlsitas a las casas para veritican el estado de
saneamianto (presencia do basuras) y aconsajan a
ha famihia.
En has visitas domicilmares pueden:

Exphicar al tema con ayuda del cansejero
familiar

- lnvltar a las familias a conocan Ia campostera
demostrativa

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS

- ~,Ponqué ha basura al ama hibra as maha para Ta
salud?

- ~Cuálesson has solucrones -pare basura orgánmca
a inorganhca?

- ~,COmose hace una campostera?

Consultan ha mnfanmachOn básica sm alga no quedó clara a
no Ia recuandan.

Dejar has hojas de saguimmenta para naunmonas y visitas
damlciliares (hojas Nas. 1 y 2) pana recolectanhas en Ia
prOxima vlsita.

DEBEN SABER TAMBIEN

- Jugar ha Lotenia y exphicar sus mansajes educatmvos
- Usar eI Rotafolio
- Exphicar los mensajes del consajero familiar

8. EL PROBLEMA DE LAS AGUAS GRISES Y
SUS SOLUCIONES

INFORMACION BASICA
Las aguas gnses -oh agua qua so rlega a bata al lavan,
bañarse etc.- constituyan también un problema do
saneamienta ya qua muchas veces torman charcos cerca
a las casas, criadenos do has masquitos do malaria y
dengue.

Las sohuclanos aqui son construir una zanja de drenaje a
un sumidero (yen detalles para Ia construccmOn en oh
compendia de saneamiento en Anexo 4.) El sumideno se
recomlenda an sualos pennieablas, ha zanja cuando as
dificil que 01 agua se fmhtno. La zanja puede nacamendanse
tambión parque pormite aprovachar el agua grms para nega
de una huerta, pan ejempla.

Muchas vecas este as un prablema que ho trae eI proyacto

de agua. Par esto, eh pragnama norma que, en cada
hlenacántaro debe construirse una zanja a sumidero para
has aguas gnises y do esta manera avitar charcos.

Aqul también, has unidades demostrativas so canstnuyan
en ha casa de las respansablos do Saneamionto para su
naplmcaciOn al nesto do ha comunldad.

8. EL PROBLEMA DE LAS AGUAS GRISES V
SUS SOLUCIONES

MODULO MET000LOGICO
Para neahizar con oh camité -espacmahmante con los
nesponsables de saneammenta y aducaciOn sanitania- y
nepresentantes do mujaros.

Recursos:
Plmegos do papal
Marcadoras
Palas, azadones
Lotania
Hojas de seguimlento Nos. 1 y 2.

* Realmzar una dinamica. (Consultar Anaxo de

dinámicas.)

* Dividin a los participantes en grupas mixtos do 4-5
parsanas.

* A cada grupa, hacerles ha siguiente pregunta
ganeradona para quo Ia discutan, apunten sus
conclusiones en un phiego de papal a,
altemativamente, las den venbalmenta.

- ~Quéhacen con oh agua qua so nmega al lavan

a bañanse an casa?

* Cada grupo prasenta sus nasultados an plenania y
so dmscute:

- ~,Estascostumbres son buenas?
- ~,Porqué si a pan qué no?
- iPon qué el agua estancada nos puede

antermar?
- ~,Quéso puede hacen para avmtan esto?

* Dinigir ha discusiOn hacia el peligro para ha salud qua

sign ifica oh agua estancada y has sohucianes -zanja,

summdora.
* Construir Ia zanja yb at sumidena demostrativos.

* Invitan a has yio has responsablas do educachOn

sanitanla y sanoamiento pana qua dinijan el juega de
Ia Latenla.
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ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS LIDERES
PARA TRANSMITIR EL MENSAJE A LA COMUNIDAD

- Reunlones comunitarias (mnchuyendo a has mujares)
En has reunlanes puaden, pana raforzar:

Jugar Ia Lotenla do ha Salud

- Vlsitas a las casas pana vanitican oh saneammen-
to (pnesencla do aguas gnises) y aconsejan a ha
famihia

- Invltar a las famillas a que canozcan el summdeno
demastnativo.

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS:

- ~Parqué has aguas astancadas son malas pana
ha salud?

- ~,Cuálesson Tas solucionos?

Consuhtan ha infam-maciOn bésica si alga no quedO clara a
no so acuendan.

Dejar has hojas de seguimlento pana reunianes
comunitanias y visitas domicilianes (hajas Nos. 1 y 2) pare
necoloctanlas en ha prOxima visita.

DEBEN SABER TAMBIEN

- Jugan ha Latenla y axphican sus mensajas educativas
- Usar el Rotafohia
- Explicar has mensajas del Cansajoro Familiar

9. OPERACION V MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA V PROTECCION DE
FUENTES

INFORMACION BASICA
~OperaclOn” y “mantenimienta” son concoptos
nelacmonados pera distintos.

Operacldn so nefiene a ha funciOn do las difanentes partas
del acuaducta y cOma manipularlas para asegurar oP
funcionamlenta del mmsmo y oh abastecimienta de agua.

Mantenlmiento son has taneas quo so dabon noalizar pare
que eh acueducto so mantenga funcionando. El
mantenimlento preventivo se nefiere a las taneas do
canservaclOn y protecclOn de Ia tuente (tarestaciOn,
cencado), himpieza do ha vegataciOn ahnededar do ha
captaciOn de agua, himpleza de has tanques y cajas,
reconlda de control y himpieza do vegetaciOn do ha hinaa
do conducclOn y distribuciOn, drenajes y cuidado de las

Ilenacantanas. El mantenlmlento correctlvo so neflero a
has neparaciones, normalmente cambia do tubas notos,
empaques a Ilaves de has chorros.

Es impartante qua has respansablos de ha comunidad
entiondan cOma funcionan has partos do su acueducto y
cOma pueden aporanlas pana asegunar el abastecimlento
do agua. También, qua sepan has taneas do mantenlmlento
pravantiva que necesitan has diferentas partas del sistema
y con qué frocuencia so has deben reahizan. Par Oltimo,
necositan saber raalizar has reparaclonos sencihlas. Va quo
cada acueducto as dmfenente, necomendamas que ha
capacitacidn sea préctica, dinectamento sabre oh acueducto
pnopmo do Ia comunidad.

Ya se menciond, qua pante do Ta openaclOn y
mantenimlento Ia apnenden has personas do ha comunmdad
dunanto ha construcclOn. Es impartanta qua una a varlas
personas puedan trabajancoma ayudantosdo albañil pare
apranden ha funclOn do has diferentes obras que so
constnuyen. Par atra hado, al reahizar ha pnimara lmmpToza
del smstama, esta debenfacanstitumrse en una práctlca do
cOma hacer ha himplaza de tanquos y cajas. Debe invitarse
a has mujeres a participar on estas actividades para qua
alIas también aprendan a realmzan estas taroas.

Para reforzar y comphetar osta, proponemos dos mdduhas
intennelacionados para ha capacitaciOn en openaclOn y
mantanmmiento, basado en el proplo sistema do agua
después do construido.

Protección de Fuentes. Son cuidados nacesarlas quo
deben realizar todas los miembros do ha comunmdad
organizadasen grupas pan el comitO, con oh objoto quo Ia
fuonte a nacimmanta no so seque a disminuya su caudal
canrmendo oh nesgo de dejan sin agua a Ta comunidad.

Pana aso se dobe circular alnedadan do ha tuante con
alambne espigado el qua as praporcianada panel Pnagrama
“Agua, Fuente do Paz”. También so debe nefonestan has
alrededanes, pare Ia que so recomienda plantar arboles
do Sauce, Grabilea y Amate. El Programa también ofroce
balsas plasticas y abono pare hacar semillenos en las
comunmdades.

9. OPERACION V MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA V PROTECCION DE
FUENTES

MODULO METODOLOGICO I
Para nealizan con has miembros del comité do agua y
rapnasantantas do mujeres.

Recursos:
El dibuja consohidada del acueducto
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Pliegas do papel
Marcadares

Roalizar una dinámica. (Cansultar oh Anoxo do

dinámlcas.)

* Ponen en frente del gnupa ol dibuja consolidado do

su acuoducto. Este as un craquls a mapa del sistema,
més sencihla quo los pIanos, peno qua mnchuya todas
has abras (tanques, cajas, válvulas etc.).

* DMdlr a has panticipantes on grupas de 4-5parsanas.

* “Repartlr” a cada grupo una parto del acueducto: A

uno Ia caja do captaclOn, atro el tanquo do
dlstribuciOn, otra ha Ilnea de tubenla, los
hhenacéntaros, si existan cajas de rompepresión,
distnbuldoras do caudales, vélvulas etc...

* Darle a cada grupo has sigulentes preguntas

genenadanas pare quo apunto las raspuestas en un
pliega do papal, a has indique verbahmanta en ha
discusión, pare ~su”parte del acueducto:
- ~,Paraqué slrve osta parto (obra)?
- ~,COmoso he opera?
- ~,Cuáhas el mantenimianto quo so Ia debe dan y

cada cuánto?
- ~,COmase nepana si so rompe?

* Apuntar en oh papelOgrato has rospuestaspara todas
las abras del sistoma. Discutir y Ilenar vacios an Ta
IntormaclOn hasta detinin ha openaclOn y
mantenimienta do todo oh acueducto.

NOTA: Esta mOduho dobo hacense pan Ia tarde a nacha
pare, a ha mafiana sigulente, reahizar oh mOduho Il que sigue.

9. OPERACION V MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA V PROTECCION DE
FUENTES

MODULO METODOLOGICO II
Para nealizan con los miombras del Cammté y
nepresentantes do mujoros.

Recursos
Manual do OporaciOn y Mantenlmiento del
acueducto.
Haja de seguimlonto No.1

* Roahizar el necarnida do toda oh smstama do agua.

* “Vismtar” cada abra del acuaducta y retorzan su
tunciOn, aperachOn, mantonimlonto prevontiva y
connectiva. Hacer referencia al manual do OperaclOn
y Mantenimienta do Acueductos Rurales.

ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LOS LIDERES
PARA TRANSMIT1R EL MENSAJE A LA COMUNIDAD

- Reuniones comunitarias (quo so invite a has
mujenes)

MENSAJES QUE DEBEN SABER TRANSMITIR LOS
LIDERES CAPACITADOS

- ~,COmoso organizaná oh trabajo do mantenimiento
preventiva y carroctivo ? -Ilegan a un cansenso
con lacomunidad.

- j,Cuál as el cuidada qua daba darle cada tamihma
usuanla do has mnstalaciones? -cuidar los
Ihenacéntanas, no malgastar oh agua, nepantar mal
funcionammonta.

Cansultan mnformaciOn bésica Si alga no quedO clara a no
so acuardan.

Dejar hojas de soguimlento a reunionos comunitarlas (haja
Na. 1) para recolectanlas en ha pnOxima visita.

PROGRAMA

AGUA
FUENTE
DE~PAZ
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HOJA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD

(A sen hlenada par los lideres camunitanas y recolectada par oh trabajadon do salud)

HOJA NO. 1 REUNION COMUNITARIA

ilenar cada vaz quo se hace una reuniOn educativa con Ia comunidad

COMUNIDAD:

FECHA:

RESPONSABLE 0 RESPONSABLES:

PARTICIPANTES: HOMBRES —_____

MUJERES —_____

1f,QUE TEMA, CONSEJO 0 MENSAJE SE DISCUTIO’?

~,QUEMAS HICIERON? POR EJEMPLO, ~,JUGARONLA LOTERIA?
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HOJA DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

EDUCATIVAS EN LA COMUNIDAD

(A sen Ilenadas par oh a par has Ifdoros y recolectadas parel trabajadar de salud)

HOJA NO.2 -VISITAS A LAS CASAS
Uenar antes do cada visita par ol ISA/TSR

COMUNIDAD:

RESPONSABLE 0 RESPONSABLES:

FECHA QUE SE RECIBIO ESTA HOJA:

FECHA QUE SE ENTREGO LA HOJA AL ISA/TSR:

~CUANTASCASAS VhS ITARON EN ESTE T1EMPO?

~,CUALESFUERON LOS CONSEJOS QUE DIERON A LAS FAMILIAS?

~,ouEOTRAS ACTIVIDADES HICIERON EN EL MES? POR EJEMPLO, EXPLICAR LA LETRINA DEMOSTRATIVA,
COLOCAR CONSEJEROS FAMILIARES
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HOJA DE SEGUIMIENTO PARA MINI-TALLERES DE

CAPACITACION EN LA COMUNIDAD

(A san llenada par oh tnabajadon de salud y onviado al supervisor do saneamiento

COMUNIDAD:

FECHA:

RESPONSABLE:

TEMA/CONTENIDO DEL MINI-TALLER:

PARTICIPANTES: HOMBRES L MUJERES L
COMENTAR lOS:

Firma del Presidente del Comité de Agua
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ANEXO 2
DINAMICAS

Este anexo propone algunas dinámlcas para realizar con
los partfclpantes de los mini-talleres de capabitaciOn para
romper el hielo y hacer más dinámica y agradable Ia
activldad. Debe observarse que éstos son iinicamente
ejemplos de dlnám~cas.El trabajador de salud debe
sentirse libre de adaptarlas al grupo con el que trabaja o
utilrzar otras diferentes.

Muchas veces, Ia actividad más sencilla, como contar un
chiste, poner a levantarse y sentarse o correr a las
personas, ver qulén hace Ia mueca más fea, sirve de
dinámlca. La Loterl’a de Ia salud puede tener también Ia
funciOn de dinémica (sin olvidar los mensajes educativos).
En los mOdulos se recomlenda comenzar una dinámica.
Sin embargo, se puede hacer en cualquier momento,
sobre todo cuando se nota cansadas o aburridas a las
personas.

EL PUEBLO MANDA

El facilitador o facilitadora explica que va a dar diferentes
órdenes. Pam que sean cumplidas debe haber dicho antes
Ia consigna: “El pueblo manda”. Por ejemplo: “El pueblo
manda que se pongan de pie”. SOlo cuando diga a
consigna, Ia orden debe realizarse.

El o Ia particlpante que no cumple Ia orden o Ia realiza
cuando no se diga Ia consigna exactamente, pierde. For
ejemplo, sl el facilitador da Ia orden: “El pueblo dice que
se pongan de pie”, los que obedecen pierden.

LEVANTESE Y SIENTESE

Los particlpantes se sientan en un circulo. El facilitador
comlenza a contar una historia. Cuando dentro del relato
diga Ia palabra “qulen”, todos deben levantarse y cuando
diga las palabra “no”, todos deben sentarse.

Cuando una persona no se levanta o no se sienta al olr

las palabras indicadas, sale del juego.

LOS PAJAROS TIENEN ALAS

Los y las participantes se colocan en un cfrculo o quedan
tal como están.

Cuando el facilitador o facilitadora mencione un animal
alado, todos deben mover los brazos como SI estuvieran
volando. El facilitador o facilitadora moverá los brazos junto
con ellos aun cuando mencione un animal no alado para

tratar de confundirles. Por ejemplo: “Los patos tienen alas,
las ranas tienen alas La persona que se confunda sale
del juego.

POBRE GATITO

Una persona hace de gatito, los demás permanecen

sentados en circulo.

El “gatito” se pone al frente de cualquier Jugador, se
acurruca, hace tontertas y maulla tres veces. El otro debe
acariciarle, diciendo ~pobregatito” pero sin relrse. Si se
ne, pasa a ser gatito y paga penitencia.

DOMINIO DE LA RISA

Los y las participantes forman un cIrculo, dos de ellos

permanecen en el centro.

Los dos se saiudan muy seriamente, asi. “Tomás, te
satudo”, respondiendo el otro: “Te saludo, Tomás”. Quien
pnimero se equlvoque a na paga penitencia y deja su
puesto a otro jugador.

APAGAR LA VELA

Dos jugadores o jugadoras toman en Ia mano derecha
una vela encendida y con Ia mano izquierda se agarran el
pie del mismo lado. Tratan de apagarse Ia vela el uno al
otro, sin dejarse apagar Ia propia y sin soltarse el pie.
Tam blén se puede jugar de rodillas.

SIN QUEMARSE LOS DEDOS

Se seflala una letra y se conviene si se han de nombrar
ciudades, personas, cosas a simplemente palabras que
comiencen con Ia letra determinada.

Un jugador o jugadora enciende un fOsforo y va diciendo
nombres hasta que éste se apague pero sin quemarse
los dedos. El tumo pasa a otro jugador o jugadora y asi
sucesivamente, hasta que salga un ganador que será
qulen logre decir eI mayor nUmero de palabras sin
quemarse los dedos.

APAGUE LA VELA

A dos participantes se les venda los ojos y se les entrega
una vela encendida a cada uno. Se colocan cerca de una
mesa para que siempre estOn en contacto con ella
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(tocándala con las pies, manas a cuorpa). El ganador a
ganadara sara quien saplanda apague ha vola de su
compañera a compañera.

EL ENCUENTRO

Las jugadoros yb Jugadaras se sientan en circulo, un poco
soparados el uno del otro. Se nocesitan dos objetos
difenentes (naranjas, polatas, piedras etc.). Se pasa cada
uno da las dos abjetas en dirocciOn contrania.

Un jugador a jugadana, sin yen, da ha senal para empezan
y has y has participantes van pasándoso has abjatas do
mana en mano en dineccmOn contrania. A una señal de qulan
dingo, se para oh juoga y qulon so haya quodado con
ambos abjetos se ehimmna del grupa. So camienza do
nuevo.

ESPALDA CON ESPALDA

Pam este juego so nocositan panejas de ambas soxas.

Uno do has participantas no tendná paroja.

Las parojas se distnibuyon par todo oh lugandonde so está
jugando. Cada pareja so pana ospahda contra espalda. A
una señal dada, todos deben cambman do panoja. El quo
está solo debe tratar do consoguir una paneja del atno sexa.

EL PALO CAIDO

Los jugadoras y jugadoras so cahacan en cincuho y so
numeran: 1, 2, 3 etc... Uno do los a has panticipantas se
pane en oh contra, toma un palo hargo y Ia sostiene
vertmcalmante can eh dada indice. Do neponte grmta un
nümeno y suahta oh palo. El jugadan do oste nümoro
nápidamente agarra oh palo, evitando que so caiga al suola.
Si ha agarra a tiempo vuelve a su lugan, pero si el palo se

cao, so queda en eI contra sosteniéndala y el otna va a
ocupar su lugar y oh mismo nOmena. Al quo plerda tres
veces se le pane una ponitoncia.

EL SOMBRERO

Las jugadaros y jugadonas se ponon do pie en un cinculo.
El facilitadara tacmhitadara pane un sombrero en ha cabeza
de uno do ehhas. El sonará un bate, una madam a palmeará.
Las y has particlpantes daberán pasarse oh sombrero de
uno en una. Sanpresivamente, el facilitador a facihitadara
dejaná do hacer ruida y quion tenga oh sombrero en ha
caboza a en ha mana se sienta. Gananá el Oltima quo so
queda en pie.

AL GATO Y EL RATON

Las jugadoras y jugadoras ostán do pie on un cIrcula, can
las manas tomadas. Un jugadan a jugadana adentra as oh
ratOn; una afuera, al gata. Los jugadores y jugadaras del
circulo ayudan al natOn y malestan al gato, levantando y
bajanda los brazas pana quo aquel paso y éste no. No so
puede romper oh cIrculo.

VanlaclOn: Puede haben más do un gato ymas do un ratOn

al misma tmempo.

MAR ADENTRO, MAR AFUERA

Los jugadores y jugadaras están de pie, en circulo a fila.
Se marca una linea quo ropnasanta ha onmlha del mar.

Cuando el facilitadon a tacilitadora diga “mar adentro”,
todos y todas dan un salto hacla adelanto sabre ha hinea.
Cuando diga “mar afuera”, dan un salto hacla atrás de Ia
hinea. Deba hacorse en fanma rápida. Los quo so
equivoquen s-alan del juago.

PROGRAMA

AGUA
FUENTE
DE~PAZ
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ANEXO 3
LISTA DE MEDIOS Y MATERIALES DE APOYO A LA EDUCACION SANITARIA

Consejero familIar
Este contiene nueve cansojos básicos do higiene. Cada
famihia do Ia comunidad debe toner uno. Los mensajes
deben sen explicadas par has yb las respansables de Ia
educaciOn sanitaria en Ia comunidady discutinlos en grupo.

Rotafollo
De este debe darsa un ejemplan a los educadones
sanitarias do ha comunidad, un ejemphan al comité do agua,
uno a ha escueha, uno al grupo do mujeres si hay, uno a
cualquier otro gnupo do Ia comunidad. El puesta de sahud
también dobe toner un Ratatohia para usanlo en reunionos
educativas.

El Rotafalla cantiono 16 lámlnas retlexivas. Las hámmnas
son cantrastantes: uBueno~~/UmaIona “antes”/”después~.
Estos cantrastes deben utilizarse pam motivar ha discusiOn
y panticlpaclOn del grupa. Existe una hoja de instructmva
que explica su usa. So pueden utilizan solamonte ciorto
nOmero do láminas, sacándolas del Rotafohio.

Puede usanse con cuahquien grupo do hambres, mujenes
o nhños.

Loterfa de ha Salud
Se distribuye a las mismas cataganlas qua el Rotatolmo

La Laterfa os un material sumamenta participativa y so
prosta pana todo tipa do nounianos en Ia camunidad, para
aduhtos y nhP~osy nlñas. Se he puede utilizan también pana
necaudan fondos para necesidades do Ia escuela a do ha
comunidad.

Guts de Educación Sanitarla para maestros
Cada maestro do ha escuela debe tenon una. La Gula
contieno InformaciOn báslca sabre las tomas pnianmtanias
do educachOn sanitania y mOdulos metodolOgmcos con
ejerciclas para hacer con has alumnos. So protando qua
esta Gula ayudo al maestro o maostna a Ilevar a cabo
activldades do educaciOn sanitanla en Ia escuela do
manera regular, tamblén a través do prâcticas dmanlas do
medidas do higieno. A ha Gula pertenece un

Rotafollo escolar
Los contenidos del Rotafalia escolan rotuerzan los
ejerclclos do Ia Gufa para maestnas.

Cuademos escolares 1 y 2.
Cada alumno debe tenor un cuademo, correspandiente a
su grado: El Cuademo 1 es para niñas doll al Ill grados,

oh Cuadema 2 para IV al VI gradas. Los cuademos vienon
con una caja de crayonas.

El contenido do has cuademasso basaon dibujosy juegos,
añadienda toxto do lectura on oh Cuademo 2, con temas
de educaciOn sanitania y ambiental.

Cuñas radiofónicas
Las cuñas nadiofOnmcas existen en ospañol, en Mam,
Kek’chI, PokomchI y Kiché. Hay vanas cuñas y so creanán
nuevas peniOdicamente. Deben ser transmitidas pan has
emmsoras do los dopartamontos donde trabaja oh Prognama.

Las cuñas puedon usarse tambmén coma base do discuslOn
en neunmones oducativas. Para osta, so les puede
conseguir en cassettes en el area do salud y utilizan una
grabadora sencilha.

Si tmenen una grabadara, has cuñas pueden ser usadas
par has yb los respansables do ha educaciOn sanitanla en
Ia comunidad, par oh comité y otros grupos comunitarios y
también en ha ascuola.

“Higiene es vida” - canclones
Este es un cassette quo contieno as mejores canciones
sabre agua, saneamionto e hmgieno del concurso Ihevada
a cabo on 1990. Tambmén so le puedon conseguir en oh
Area do Salud.

Puede utilizanse do ha misma manera quo has cuñas. Se
prosta muy bion pana ha escuoha.

Video-documental sobre agua y letrlnas
Este video documental puede utilizansa en reunlonos
educativas en ol contra a puasta de sahud. Sm no so tieno
el aquipa necesania, muchas veces as posible prestar a
alquihar equmpos de video do parsonas particulares.

Puede usarse aün para pnesontacmanes en ha comunidad,
o es posibla utilizar has equlpos ambulantes do las forias
patronales. En Ia comunidad, oh video canstituyo una
adecuada introducciOn a algunas do has mini-tahlores do
capacmtaciOn.

Al pnesentan el video-documental a personas do ha
comunidad, se rocommonda prosentarlo pan partes: pnimara
ho quo trata sabre el agua, segulda do discushOn y daspués
ha pante do saneamiento, seguida do discushOn. Se puede
también presentan las dos partos en dos reunlones
dmfenentes, en especial si forma parto do un taller.
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ANEXO 4
COMPENDIO DE SANEAMIENTO

I. LETRINAS

1.1 LETRINA DE POZO VENTILADO

Esta es una tecnahogIa do saneamionta comünmente
usada en los palses en desarnollo. Esta hetnina es fácil do
disenar y canstrumr, además es sencilla, barata, efectiva y
aprovecha las carnientes do aire para controlar las voctanos
do transmislOn de enfomiedades.

Ventajas
Fácil do construir y cuidar.

Puede usarse culquien material para Ia lmmpieza anal.

Na hay malos olores.

La pralifonaciOn de moscas y masquitas es mlnmma.

Desventajas

Puede contaminar las aguas subternáneas.

Dificultad para abnir el hoya en suelo rocasa. -
El interior de Ia caseta debe permanecer oscuro todo oh
tiempo. -
PARTES DE LA LETRINA

Caseta
Su funciOn más Importante es proponcionar pnivacidad.
Esto qulere declr que el usuanlo debe quedan oculto de a
vista do has demás. El interior do ha casata debe
permaneceren oscunidad, de ho contrania oh contnol do has
moscas no es efectivo.

Debe asegunarse una adecuada ventilaciOn en ha caseta,
do ho contrarlo el paso del ama a través del agujero do ha
taza a del tuba do ventmhacmOn so vera restnngmdo.

Pozo u hoyo
Dobe toner 70 Cms. do ancha par 1.50 m. do Ianga y 2.50
a 3.00 m. do prafundidad. Recuerde quo el fonda del pozo
debe ester separado del manta freático (agua subternánea)
a 150 cms. coma mfnimo.

Coma ha phancha de ha letrina y ha estnuctura de Ia caseta
so apoyan dinectamente sabre los lados del paza, so deben
tomar precauciones pam evitan quo has parades do éste
so denrumben. Esta so hogra revistiondo a fonrando par ho

menos una parte del mismo. Entre los materiales quo so
puaden usan están: Madora (nesistento a ha podrodumbne),
ladnillo, anilla do cancrota a diftiorra estabihizada (adobe-
tienra-cemento), pmedna a mortero do cementa aphicado
dinectarnente sabre I&superfmcie do las parades del pozo.

Plancha
La plancha do cemento puede funidirse aparto y dejanla
secar para huogo colocanla sabre oh hayo. Este
procadimiento, sin embargo, tmone algunas desventajas:
oh secado as lento, ho que no pormito mnstahan ha letrina on
al mismo dia -mmpontanta en oh casa do letrinas
demastrativas- y so corre oh riesga do romper ha plancha
al Javantanla. - -
Es nocomendable, par ho tanto, fundmr ha plancha
dmroctamente sabre oh pozo u hoyo, elaborarido pnimono
-Un entanimado con varas de cafla do malz. tañil, caña brava
u otra clase do madara. Es impartante recordan dejar
aberturas~paraIa taza y pana al tuba do ventmlaciOn. La
tanma dabe quedar alga hundmda, bajando pnimero el suela
alredador del poza para quo ci antanimado quede al niveh

del mmsmo. Arnedida que ha nTadera do Ia tanima so vaya
pudniando, ha plancha so va ascntando. Sabre Ia tanima
so colaca ha parnmhla do hienna do 1/4 do pulgada pam
netuerzo de ha plancha

Tubo de ventilación
Cuando ha plancha as hecha de antem-ano, el tuba de
ventmlaciOn se flja a ha plancha con una base de cemento,

-- cal y arena a bmen do banno. Cuando ha plancha so funde
sobre el pozo, se~coIoca oh tuba directamente,
sosteniéndola verticalmente con palQs u otras sopartes,
hasta que oh cemonto soquo. En oh oxtnema supenor dcl
tuba se colaca una mafia a cedazo adehenida al mismo
par media do alambne do amarre u otno material rasis-
tento. El tuba do ventihaciOiitiene tnas impontantes
tuncmonos:

- Controla has malos olores~El tuba crea una camente
do aine quo anrastra los gases mahohientes producidos
pan ha materia focal y los hace salir pan eh extnemo
superior. Pana ayudan a tanmar ha corriento do aire,
el tuba debe ostan oxpuestoal sal, es dacir colocarse
tuera do ha caseta.

- Elimina las mascas: Las moscas son atnaldas pan
los olanes tocahos qu~osalon pan oh tuba y no pon ha
parto interior do ha letrmna (taza a asienta) que no
huehe mah si se mantiene himpia. La mahha los implde
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el ingresa al pozo u hoyo a través del tuba. Coma
resultado ha penetnaciOn y desanrallo do genmonos
patógenos en oh pozo so mantiene a un nivel muy
baja.

- Atrapa las mascas: Las moscas quo logran entran a
través de ha taza y ponen sus huevos on ol pozo no
puoden sahin par oh tuba do vontmlaciOn. Las moscas
son atraldas pan ha luz y coma oh interior do ha casota
se mantieno oscuna, vuelan hacma ha parto superior
del tuba quo es oh lugan más clara, pora no puodon
escapar ya qua ha malla Jo mmpide, flnialmente caon
a! poza dando mueren. Pan asta nazOn, no so debe
impedir ha entnada del sal al tuba, tapándole con
“sombrero” en ha parto superior. - -

Los mateniales comünmonto usados pana ci tuba do
ventilaciOn son: Asbesta comento (AC) y claruro do
pahivlnilo no plasticada (PVC), ladnillos a bloques do
concreto. Mateniales más baratos y adecuados para zonas
nurahes Jnchuyen recubnimientos do tmerra y comento sobre
un marco de medmas cañas a tiras do madena. También
pueden emplearso cañas de bambO gruesas a has que so
los hayan qumtado los nudos intormonas. Para que haya un
fluja de ama suficiente y para perrnitin que entre luz on el
poza, so recomienda las smgulentes medmdas para ol tuba
do ventmlaciOn:

AC a PVC 150 mm, O 6 pülgadas
Ladrmhlo a block (cuadrado) 225 mm, 0 9 pulgadas
Medias callas revestidas con
cemonto a simmlanes 250 mm, 0 10 pulgadas

En luganes dande sapla buen vienta se puede reduchrel
tamafta a 1()Omm do diámotro para oh PVC a AC y a 200
mm pare los tubas do tipa rural.

UBICACION
La letrmna debe mnstalarse cerca do ha vlviermda para
garantlzarla utmlizaciOn do là misma par todos lasiiiiembras
do ha tamilia todo oh tmompa. Adamás, hay quo pnestar
especial atencmOn a qua has pozos y otnas fuentes do agua
quoden lejos do Ia iètnlna. - -

MANTENIMIENTO

Actividades quo doban raalizarse:

Limpleza regular de Ia caseta.

Lavar poniOdmcamente ha plancha y taza con jabOn a
desmnfectantes, pnocurando quo éste no calga dentno del
pozo para no intarferir on ha digestion biológlca do has
excretas.

lnspaccmanan ha malta para mantenerla Imbro do
obstnuccmones y rotunas.

Rallenan mnrnedlatamente cualqumer erosiOn que so observe
alnededor do ha plancha para evitar mayores problomas.

Echan cada 8dfas coniza u otro mateni~absorbente con -

ol pnopOsmto do cubnin has excnotas y ehiminar has malos
ohores y Ia pnalifenacion de moscas - - -
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Armada de Ia Parrilla de Letrlna Ventliada
(Se utilizan 3 vanihlas do hiorro)

4 vailiiao do 2.00 mts. clu.

7 van~lasdo 1.25 mts cilu.

2 vanimas do 0.62 mts. c~1u.

(cada vanmma dabs estar separada 020 mts)
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1.2 LETRINA ABONERA SECA FAMILIAR (LASF)

Esta Ietnlna tlone coma caractonistica especial una taza
que separa las excrotas do Ia anna y doble cámana. Al
agregarcal a con Iza a las excnetas en ha cémara, éstas se
secan y de esta manera so eliminan los germenes
patOgenos. Cuando fa!tan 50 cms para hlenarso una
camera, esto espacia so Ilena con ceniza a tienra y so
sella, pasando a utilizan ha otna cámara. Dospués do un
perloda do seis u ocho meses do estabihizaciOn en ha
cámara el compost (oxcretas con ceniza) on estado inocuo
so saca y so utiliza coma abana agnicola. -

Ventajas
Se puede canstruir en cualqumor tipo de tornona.

Se puede construir corca do Ia vivienda.

No produce malos ohonos.

Despues de seis u ocho mesas do socamionto, las
excretes puoden usanse coma abono agrIcola.

La anna tamblén puede usarse coma abano.

Na contamlna las fuentes do agua.

Puede echarse dentno do ha cámana los mateniahos do
himpieza anal -papel, hojas a trapas.

DesventaJas
No debe echarse agua u anna dentro do ha cámara porque
so interrumpe oh socada, produciéndose mahos ahares.

No debe echarse dentna do ha cámana oh material
voluminaso do himpleza anal -alotes, pahos- ponque reduce
su vida ütil.

Debe tenor un mantenimlenta constante ho que roquiene
do educacldn y hábitos sastenidos do toda Ia fammhla.

PARTES DE LA LETRINA

Taza
Es do cementa can sepanaciOn do excretas y anna. Las
excretas quodan en Ia cámara y Ia anna, a tnavés de una
manguora, es conducida fuora de ha cámana a un recipiento
para posteniorrnenta utihizarla coma abono, a bion so
dispane en una pequefta caja do fihtraciOn subterránea.

Plancha
Es canstruida de cemonta reforzada con un armazOn
(pantlhla) do hierro de 1/4N do pulgada do gwoso. Tione
las modidas de: 1.00 mt. do ancho par2.00 mts. do largo.

Cámara
Se construye con block a fundida con cemento y piednmn.
Mide 1.00 mt. deanchó par 2.00 mts. do langa y 1.00 mt.
de alto, dividida par una pared de 10 cms. do grueso par
80 cms. de ancho y 1.00 mt. do alto.

El interior do ha cámara debe son impermeabilizada con
una pasta do comento pam evitar quo ha humodad del
exterior so filtro. La cámara llova una compuorta pam
sacar oh compost, osta campuenta puode sor do 45 x 45
cms. -

Manguera
Se retiero al poliducto que so coloca canoctada a ha taza
en oh compartimlento destinado pam recoger ha omina del
usuano. Esta manguera pasa par dentno do ha cámara y
conduce ha anna hacia el exterior. El pohiducta puode toner
un diámetro do 1b2 a 3/4~do pulgada.

Recipiente
Este sirve pare almacenar ha anna. Dobo sen nesistonte a
golpes y a ha cannasmOn (plástico). También debe estar on
una pasiciOn establa para evitan que so calga y toner
tapadora pana qua no sahgan has malos olares.

Caja recolectora
Esta es una caja hocha de cemento quo so constnuye semi-
ente~adacerca do ha camera para necohoctar ha anna.
Puede toner has siguientes medidas: 45x45x50 cms. y debe
Ihevar tapadora do cementa, Ia quo tendrá conectada ha
manguora canductora do Ia anna. En el fonda do Ia caja
so cohoca piodnin a piodras pequeftas y sabre éstas una
capado arena. Las capas debon tenor 10 cms. do grueso
cada una. La caja necolectora so canstruye para quo ha
anna no se echo sabre ha superficie cuanda no sore
utihizada coma abono agnicola.

Mantenimiento
- Cada vez quo so usa ha hetrina debe echarse sabre has

excretes una cantidad iguah a mayor do ceniza a cal.

- La plancha y taza do ha letnina deben asearse
canstantemente.

- Cada semana, sin excepclOn, so tienen quo remover
has excretes para mejorar Ia mezcha do éstas con ha
ceniza, facihitando asI Ia efectividad del procesa.

- Cuando so nemueva oh material orgánlco y observe
clerta humedad, agregar más conlza.

- Cuando so echa ceniza on Ia cémana, procurarquo no
caiga on el compartimlenta de ha ama pam quo no se
obstnuya (tape).

85



j Ce/a PrEd~idapart vi Pvr~oaidv Stied ~

Observaclones
Antes de utihizar ha Ietnmna abonera, cohocar una capa de
ceniza a cal en oh fonda do ha carnara do 3 a 5 cms. do
grueso.

Dentro de ha caseta debe haber un depOsito con ceniza
pam echar dentro de ha cámara después do usan ha letnina.

Recomendaciones para Ia utilización de Ia orlna
recolectada
Pana utilizarla coma abano: Siel suelo estámojadb, puede

Letrina Abonera ‘S

usarso pura. Si oh suelo está seco, debe mezclarse con
agua on una proporciOn do I galón do anna con 3 galones
do agua.

Pana hacen insecticida (avitar pulganos) mezclar 1/2 hitna
do anna can 4 galones do agua. -

Para hacen fungiclda (controhan onfermedades coma oh
anjeria) mezclar 1 galOn de ama con 4 galanes de agua.

Fam~1mar (LASF)

(~xcreta.s con ceniza)

recipiente

as lento

dep6sito

m~nguera

~vv~
p~ra orina

~vzz,

compost en prOCeSO

i~.I\It~i,’\””i,
1’~t ~1’5
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Letrina Abonera Seca Familiar (LASF)
Vista delantena cémana y planchas

Piarithas

Cámara
t

Letrina Abonera Seca FamIliar (LASF)
Vista trasera de camera y campuertas

Compuertas
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1.3 LETRINA DE COLECTOR SOLAR

Esta es una do has tecnalogIas do saneamlonto pare ha
disposlciOn adecuada do oxcnetas. Sus caractoristicas
espechales son: una cémara seca, un tiltro pana ha anna,
un tuba de ventilaciOn y un calecton solar.

Ventajas
Olrece una soluciOn aprapiada a lango plaza para resolver
oh prablema do dispaslciOn do has oxcnotas.

En ha misma cámana so dispanen has excretes y ha anna.

El colectan solar acehera eI sacamionta do has excretes y
ehimlna Ia nepraducciOn do mascas y atnos mnsectas.

Se puede instahar en cuahquier tmpa do tonrena.

Es fécil instahanha y mantenenla.

Los mahas olanos so ehmminan a través del tuba do
ventilaclOn.

Desventajas

No puode instalarsa dontro do ha vivienda.

Hay quo agrogaile ceniza cada voz dospués do usanla.

Deben removense has excretas cada ocho dias.

Pantes do ha letnina

Taza
Esta canstruida do fibna do vidnio y pan su acabado as
fácil do limpiarla. También puede fabrmcansa do ôomento.

Piancha
Es de fibra de vidrla a cemonta. Sirve pam fmjan ha taza y
tiene capachdad para sopartar oh peso del usuania. La
plancha debe quedan henméticamente pogada a Ia tazay
cámara pane evmtar oh Ingresa do insectas.

Cémara
Debe sen construida sabre ha superfmcie del sueha, do
adobes, blocks a fundida con piedras y comento. Tenon

has siguientos medidas: 1 metro do alto, 2.00 metros do
lango pon 90 centimetros do ancha. En estacémara quedan
tanto los excnementos coma ha anna. La cámara tiene una
pante inchinada que sorá Igual a ha Iatitud del hugar més 15
grados, y su ubicaclOn as do sun a nante.

Filtro
Este so construyo baja ha cámana, en oh lugar donde va
sontada ha taza y está campuesto par tres capas. La
pnimera es do coniza do 20 centImotnas do espesor, ha
sogunda do arena do 20 centImetnos de espesor y Ia
tercora do piedra mlxta (poquena, modlana y grando) do
40 centlmetras do espesar. A travOs do oste filtno pasa ha
anna y se Intema en ha tienna.

Colector solar
Es una phancha do fibre do vidmia do colon negro que mide
90 contImetros pan lado. Se coloca sabre ha pane inclinada
de Ia camera. Su pasiciOn debe sen sur-narte pana asegunan
su eticiencla. - - -

Tubo de ventilación (optativo)
Esto va colocada an un extremo do ha plancha on Ia parte
de atrás y tuena do Ia casota. Mido 3.00 metros do alto y 4
pulgadas do dmámetno. En éh extnema superior del tuba so
pane una mahla a codazo para evmtar ha entrada y sahida
do has moscas (vor “letnina vontihada”).

Mantenimiento
- Echar conlza dontro do ha cámara cadavez quo so use

- ha latrine.

- La calda do agua del tocha de ha casota no debe sor
sabre el necolactor solar.

- Cada ocho dIas debe nemoverse has excnetas con
ceniza (oh compost) utmlmzando para osto un azadón,
jalando ha mezcha hacia Ia parte do atrás, a sea debajo
del colector solar.

- Lavan Ia taza con detenganto a ceniza cada ocho dias.

- Mantonor tapada ha taza.

- Mantenor lmmpia ha casota y cerrada Ia puarta.
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Letrina de una Cámara con Colector Solar

LIquidos (orina, agua)
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1.4 LETRINA DE SELLO HIDRAULICO CON
DESCARGA MANUAL REDUCIDA

Esta os una tecnologIa do saneamientopana Ia disposición
adecuada do las oxcnetas, cansbderada pan muchos coma
una opclOn para has zonas urbanas do alta densidad
pobhacional pena esto no descarta su usa on has areas
niralos.

Ventsjas
Ofrece una sahución apropiada a lango plaza pare resolver
el prablema do ha disposición do excretes. - -

So emplea una cantidad pequena do agua pana himpieza
do ha taza.

Ehimina has mahos ohares, ha reproducciOn do moscas y
atras insectos.

Es fácil do Instahar y mantoner.

So puede ubicar on oh mntanior do ha vivienda

Desventajas
Requlere do agua todo oh aña, par To menos 4 Fmtros pan
persona al dia.

Se abstruye a tapa fácilmente sI so usan matérmahes
voluminosos pare ha himpieza anal y so echan dentra de ha
taza.

Roquierede una fosa sépt[ca para~necolectarlas excretes.

Su construcción es dificil y costosa en areas con aguas
subterráneas superficlales y capas do suela delgadas
sabre nocas duras a suolas impenmeabhos (arcmhhasas).

Partes de Ia letrlna

Taza
Ha sido elabonada de porcelana, phástlco o fibre do vmdnio.
Esta tezationo buena aceptación panelacabado, y pane
facilidad do limplarla.

Plancha
Es canstruida do comonta a fibre do vidnio. Debe estan
bien unida al suoha pane no dojan agujenas quo puedan
servirde refugia do insectas. Sm ha hetnina as ubicada fuera
do ha vivlonda, ha plancha dabo quodan olevada en relacmón
al nesto del tonreno y canter con un terraplén alnededor
para protegerla del ingnoso del agua do Iluvia.

SIfón
Funciona coma clerre a sollo hidráuhica (de agua), evitando

oh acceso do moscas u otros insectos al pozo negro o
tosa séptmca, asI comatambiéh ovitá ha sahida do has malos
olones pan Ia taza.

Tubo de descarga o conexlón
Sirvo para tnasladan las desechos organlcos (excretas) do
Ia latrine (taza) al paza negro p fasa séptica. El tuba debe
tener una mncllnaciOn de 33.3% a 1.91 par metro, un
diámetro minima do 3 pulgadas y una hangitud minima do
3.00 mts. Los tubas más fáômlmente accesibles y quo,
edemas, son nosistontesa haconrashOn, son has da asbesto
cemonto (AC) y do PVC. ~n aüsondiado estasmatemiales
puedon construirso canales de cementa, cubnéndolos a
tapándohos con pequeñas planchas do cementa a madora
nesistente a Ia humodad.

Pozo negro o fosa séptica
Recibe oh agua do los enjuaguos do he tazay Ia perle liquida
de has excretas que so infiltran en oh suela cincundanta. La
pare sólida dé 1~sexcnetas so degnada en campuastas
simplos medianto Ia digestiOn bialOglca. Esto produce una
pequona cantidad do gas que so difunde en el sueho.
También so pnoducen campuestos solubles quo son
arnastnados pan los lIqumdos hacia eh suolo.

Eh poza puode tenon las siguientos medidas: 1 metro do
ancha si as cuadnada y 1.20 metros do diámetra sI os
circular, cbmö niiinimo~y de 2 a 3 metros do profundidad,
necordando quo oh fonda del pozo debe astan separado
del manto fneático a 1.50 metros coma minima.

Esto pozd dobe rovestirse en fade su profundidad, debido
a ha posmbihidad quo oh suelo so denwmbo cuando oh pozo
so sature~ieagua. El nièsgo de contaminaciOn de las aguas
subterránéas so pued~minimizar cOlocando una capa do
arena do 10 puhgadas do espesor alrededor do las parades
o mmpemi’~abihizaroh fonda del pozo. El revestimmenta
pueda hacenso con hadnillo, block a piedra pero debe
dojerso una separaciOn entre uno y otra material pena
faciliter he tihtnaciOn do los hIquidos a través do has parades,
excapta el primer metro del pazo, de a superficle hacia
abajo, donde el revestmmiènto debe sen totalmonte
impermeable para ovitan eh ingreso do agua do Ifuvia al
poza. -

Mantenimiento
- La taza y oh pisa so dabon haven regulanmente, usando

detergante, ceniza a deslnfectante.

- No debe echanse en ha letnina nmnguna agua gris (agua
sorvide) panque so intenrumpe oh proceso biolOgico de
Ia descamposmclOn do las excnetas y el pozo puode
rebalsarso.
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Tampoco debe echarse dentno do Ia letnina rosiduos
sóhidos, ni el material quo so usa pana ha higiene anal si es
solido y voluminoso ponque so corre el riesgo de abstruin
(taper) ha tuberfa.

SI se obstnuye a tapa ha tubenia so debe sondear el
conducto con un material flexible (alambre).

Letrina de SeIIo Hidrckilico

Con de~scar~amaviual reducida

Caseii

VlancIia (-rapaciera)

Rel Itpio Tubo de descarga
o de Conexi6n
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Ii. COMPOSTERA

La compostora sinvo para apnovechar has basuras
blodogradablos (quo se pudnon) como abono y se
construye do ha slguhonte manera:
Se sehecclana en oh predio do Ia vivienda un lugan, oh quo
debenáester a 15 metros do distancia de ésta, en direcciOn
a as vientos dominantes y on una pante ella a smn niesgo
do inundanse dunante oh inviemo.
Puede constnuirse de dos formas, una cavada y ama
elevada.
Para ha campastera cavada, tomando en cuenta las
indicaclones do ubicaciOn, so haco un haya do 1 metro
pan lado y 1 metro do pnafundidad. So depasita ha basura
quo sale do Ia casa (basuna biodegradable) y al final del
dia so he echa una cape do tierra de 10 centImetras do
gnueso y asi sucesivamente, cuando faften 20 contimotras
pare Ilenarse so he echa bastante tierna hasta Ilogar a ha
supenflcio del suela.
La compastena ehevada so canstruye sobre ha superficie
del suelo y consiste en un cuadrado do un metro par lado
y un metro do alto, cercándola a forréndoha con madena a
varas rolhizas (do milpa, tañih, caña brave u otna chase de
madora).
En eh fando so cahaca una capa do arena u atro matenal
permeable do 10 cms. do osposor.
Después do esta so coloca ha pnimera cape do basuna
bIodegradable (que so pudre) do 10 cms. do esposor y
sabre esta capa una do tierra do 10 cms. do osposor, y
asi suceslvamente.
En tiempa do venano dobe ochanse agua sabre
ha campastena pane contribuir a quo ha basura so
pudna.
Cuanda so Ihegue a una altura do 80cms. so coloca una
capa do tienra do 20 cms. do ospeson.
So espena do 3 a 4 moses pare poder usar oste compost
a material coma abona. Durante esto peniado dabor~
echarse agua a ha compostora pare mantenerla hümeda
y quo Ia basuna so pudra campletemente.

Ill. ZANJA SANITARIA

La zanja sanmtana so utmliza para apravechar las aguas
gnisos para niego y so constnuye de ha siguiente manera:

Junta ah desague de ha pila a lavadero se abro una zanja
do 30 a 50 centlmetros de ancha pan 30 centimetros do
honda pan 5 O 10 metros do lango, dinigidahacia las árbohes
frutales.

La zanja sanitania se nehlena can piedras grandes y
pequenas, cohocando a nivel do ha superficie una capa de
arena a do plodrIn pare ovitan los charcos.

A una distencla de 50 centfmetros de ha zanja a ambos
lados y a todo ha hargo, so puede sembrar chile, tomato,
rábanos, etc., eprovechando ha humodad praducida par
ha fmltnacmOn de has aguas gnises.

El summdera tiene ha funciOn do filtrar las aguas grisos a ha
tmanra pane evitar charcos y so canstruyo en ha forma
sigumonto:

Junta a ha piha a havadeno so abre un haya cuadradado 50
centimetros pan lado siompre quo oh tenrena sea
permeable. Si oh terrono as banrasa, debe canstruirse do
un metro par lada.

El haya so Ilona can piedras grandes y pequonas,
pnocuranda quo quede ospacio suficlente para quo oh agua
so filtre y no so nebalse oh pazo U haya (sumidero).

Si junta a Ia piha a lavadoro no hay espacia pare abnn un
hayo, entonces so canducon las aguas gnises haste oh
sumldono a través do un tuba do PVC do 3 do dlámetro.
También puedo utilizarsa un tuba do cementa a bambü.

IV. SUMIDERO

K lMt.
-q .-

Basuna

Tierra
Basura

Tienra
Basura

Tienra
Basuna

Anena

93









r

Anexo 5
Sistemade Cilculo de

Costospan Proyectosde
Aguay Letrlnlzaclôn

“—--A





j Cia PrEdict part .1 P.rsaai dv Stied j

ANEXO 5
SISTEMA DE CALCULO DE COSTOSPARA

PROYECTOS DE AGUA (ACUEDUCTO 0 BOMBA MANUAL)
Y DE LETRINIZACION

INFORMACION BASICA

Es necosania registrar los castas realos quo tiena un
prayecta do Aguay Saneamlonto. Para conocer todos has
costas so deben incluir no sahamente los niás obvmos
-mateniahes pon ojompha- sino también los menos evidentes
-coma has hares do trabajo empleadas panel personal quo
trabaja en oh prayecta a alquilor do oficinas. Reuniondo
los castas do tados los prayectas, so conocen has castos
del pragrama en su totalidad.

Pare obtenen datos sobre los costos do cada prayecta del
pragrama, oh personal técnmco do sahud as quien mojar
puede infonrrmar, pan oh trabaja practico quo desompeña
en los prayoctos. Pan oso, as importanto quo oh ISA yTSR
manejo has pares bàsicas del sistoma do célcuho do costos,
y so han ehabarado algunas formulanias sencillos pana quo
sean Ilonadas par has camunitanios y oh ISA a TSR on los
quo so detallan los castos pana un prayocto.

Estos farmulanios sinvon coma base para calcular oh costa
total do InversiOn do un proyocto. Los formulanias y Ia
exphicaciOn do su usa, so encuentran mas adelente on
este anexa.

~Quéson los costos?
Se dMden en costos directos a indiroctas.
Los costas directos do un pnoyocta do agua y
saneamlento son:

Matenleles locales (sin pago)
Matenahos no locales (campnadas)
Transporto do has mateniales no locales
Mano de abre no cahificada (quo epanta Ia comunmded
sin pago)
Mano do obra cahificada (del albañil, par ojempho)
Hares do trabaja deh personal institucianal (ISA, TSR,
alms)
Combustible pane viajos del personal instmtucianal

Todos estas san castos cuya cálcuho ho debe manejar Ia
comunhdad y oh ISA/TSR.

Los costos Indirectos son, par ejemplo:

Alquiher do oficinas -pena salamente el porcontaje
do usa do Ia oficina que corresponde al personal
quo tnabaja en el programa.

Gastos en oloctnicidad -asimismo oh portantaja quo
corresponde aI usa del pnograma.

Sahanios do personal do apoyo -secretarma a
coordinador, par ejomplo.

Estos costas corrosponden a todo oh programa y no a un
sOlo prayecta. Par osto, pane cada proyecto so calcuha un
porcontaja de has castos mndirectos totales. El cálcula do
costos indiroctos ho maneja oh coordmnador del programa
a nivel de departamento.

Para cada prayecta se detalhan has apartos do has
difenontes propartos quo mntervienen: Agencia
intemacional, gabiema, municlpalidad, camunidady otras.
De esta manere so conoce cuál as (a proportiOn del aporte
do cada una aI programa en su totahidad.

~Para qué se necesita conocer los costos del
programa?
Va menclanamos qua ha suma de has castos do todos los
prayectOs nos prapamlona el costa del Programa “Agua,
Fuonte de Paz” en su conjunto. Tener documentados has
costos del Programa es mmportante para~
- Hacer informes financieros a has agencies danantas

quo inviorten en oh programa.

- Nagociar extensianes do financiamiento de has
mismas danantes o buscar financiamlento do nuevas
fuentes, para atandon a més comunfdadas

- Hacer anáhmsis do las costas pare var en qué nubras
as pasiblo aharnar -pan ejempla escogienda ha
tocnologla más barata ontre vanias apropiadas. Do
osta manora, so puedon hacar mayor nUmero do
prayectos con oh mismo prosupuesto para todo el
pnognama.

- Recanocer el valor del aparte on mana do obra y
matenal local quo haco ha comunidad. Esto nefuerza
oh sentido de nosponsabihidad y praplodad do has
sistomas instalados. Actuahmento, oh aporte de has
comunidados al programa asciendo a un 30%, una
proparciOn considerable del costa total. Smn embargo,
las comunidades muches veces no conocon esto,
ya quo no tbenon costumbre do valorer su tnabaja en
términos econOmicas.
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COMO UT1LIZAR LOS FORMULARIOS DE CALCULO
DE COSTOS PARA PROYECTOS DE AGUA
(ACUEDUCTO 0 BOMBA MANUAL) Y PARA
PROYECTOS DE LETRINIZACION PARA COMUNIDAD
V PARA ISA/TSR

Para oh uso de ha comunidad existen dos fomiuhanios a
bohetas: Una pane prayectas do agua (acuoducta a bamba
manual) y uno pare pnoyectos do hetninizaciOn. Estos deben
son Ihenadas pan oh comité do agua.

Pare oh uso del ISA/TSR oxiston esimlsmo dos fonmulanios:
Uno pare prayectas do agua (acuoducto a bamba manual)
y uno pare proyactas do letninización. Estos debe hhenarlos
oh ISA/TSR.

Pam todos los formularios so debe observarquo noes nece-
sarlo Ilenar todas las Ilneas. Solamente so liena has nubros
donde oxiston costos reales y so dejan vaclas has lineas qua
no aplica. Pan ojempha, pare un proyecta do acueducto, no so
llenan has lineas quo so refienon a bombas manuahes.

Es necesanio anotar siompre los costos reales, nunca
estimaclones, a costos inflados a “ideales”. Par ejemplo,
Si un ISA fue cinco dies a ha comunmdad, debe anotar el
costo do estos cinco dies, no oh costa do los 15 dlas quo
sabe que deberla haber vismtado a ha comunidad.

Se debe Ilenen has vanios nubras a medida quo has fases
do construcciOn avanzan. Por ojompla, ha cantmdad do
arena el comité Ia apunta después do terminar oh acannoo
do ha misma. Si esperan haste concluin toda Ia
constnucciOn, es fácih quo se hayan alvidado de cuánta
arena so acarreO.

Todas los formulanos so encuentran repnoducrdos aqul
dospués do has páginas instructivas.

FORMULARIOS DE COSTOS PARA USO DE LA
COMUNIDAD (COMITE DE AGUA)

Formularlo para proyectos de agua (acueducto o
bomba manual)
En osto formularia, oh Comité apunta el costa do todos los
aportes do ha camunidad al proyocto. Esto incluyo
metermahes locales a campredas (si so comprO ahgtin
material) y mano do obra.

Varies hineas do ha boheta no so usarán, ya que as poco
comUn, pan ejompla, quo ha comunidad compre matenlales
no locales, comatubenfa a cemonta. Smn embargo, on has
casos quo ha comunidad heya hecha estas compras, so
dobe anatar oh costa en has hineas conrospandmentes, en
quetzales.

Pane has matenahos locales -gratuitos, generalmente, debe
anatarse Ia cantidad utmhlzada, coma pan ejempla sacos a
castales, cannetilhas u otna medida quo ha comunidad
acostumbna user. No doflnlr ostos materlales en las
jomehes do trabajo utmlizados pare acarreanlos.

El trabajo reahizado so mide en dias hombre. Es necesanlo
observer quo un die do trebaja as do ocho hares. So debe
anotan oh total do los dies hambre quo ha camunidadtnabajO
pare cada rubro de ha boheta.

Coma ye so dija, as impartanto quo oh commtO Ilene ha baleta
confonme avenza oh trabajo, parejompho Ia cantidad do are-
na utihizada después do heberla acarreado y no aI temiinar
tada ha construcciOn cuando as fácil quo ya so haya olvida-
do do ha arena.

El prosidento del comité debe firmer oh formulenlo. Esto ho
necoge oh ISA/TSR pero so dole una capia para ha
camunidad coma constancia do su aporte.

Formulario para proyectos de Ietrinlzaclón
Este fonmulania no so Ilena pare ha parto puramente
promocional del prayecta de letninas -es decmn para ha
constnucciOn do letninas demostrativas. So Ilona
ünicamente pare Ia letrmnlzaclOn masificada, cuando
varias a todas has famihias do Ia comunidad instalen su
latrine.

La ünica diferencma do esta forrnuhario comparado con el
do pnoyOctas do agua, es que aqui los castos de materialos
y mano do obra so anata pan letrmna construlda y no par oh
total do lotninas.

Los rubros de transporto do metenialas y mano do obra
calmiTcada, en cambia, so anotan par el total do letrlnas
construldas.

Coma hemos insistlda, en a! ceso do ha boleta pana
pnayoctos do ague, oh comité debo Ilenar las nubros do ha
bolata de letninas confomie avanza ol trabajo pare no
olvidarse do alguna cantmdad a costa.

Esta bolota también ha firma oh presmdanto del comité y
Ia entroga al ISA/TSR. So deja una capia pana ha
camunmdad.

FOAMULARIOS DE COSTOS PARA USO DEL
ISA/TSR

El ISA/TSR hhona dos formularios para cada comunldad.
Uno para el proyecto de agua y uno para eI de
Ietrinización. Nunca va més do una comunidad en un
formularia.
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Las bohetas do ha comunidad forman ha base do gran parto
de los costos a anotarso en oh fomiulanma del ISAJTSR.
Coma ye so enfatlzO, es impontanta enotan siam procostos
reales.

Formularlo para proyectos de agua (acueducto o
bomba manual)
La bnfarmaciOn necesarfa pare Ilenar Ia pnmera página
del forrnulanio so obtiena par medio del propmo trabajo en
ha comunldad, par ojompla al hacor oh estudmo prehiminar
del prayecto.

“Beneficianlos” a “familias banaficiades” so retmere
Unicemente a has personas y viviendas que participan
en el proyecto (Os decir, rociben agua) y no
nocesanamente a toda ha comunmdad.

Baja “Aporte do ha cornunidad” so anatan has caritnmbuciones
do ha comunidad segün oh formuhano pane proyoctos do
agua quo hlenO el cornmt~de agua.

El costa del matenmah local so cahcula multiplmcando las
cantidades do mateniales usados pan ha comunidad pan
has precios en oh mercado local. No utilizar jamalos do
trabaja pare ostas costas.

Baja “Aparto do Ia Municipahidad” se anatan los costos do
lbs aportos do ha comunidad. Pare esto, as necosanmo
contactar a has responsables do ha comunmdad pare que
mnformen sabre oh costa de los diferentos rubnos aportados
pan ehlos.

Baja “Aparte del Area de Sahud”, el ISA/TSR anata oh costa
del propia trabajo. En has hares do trabaja deben inchuinse
oh tiempa do viaje a ha camunidad, ida y vuelta.

Observan quo estos costos ostán exprasados en dias
hambre, Ia quo significa un dia de trebajo do ocho horas
pan persona. Si trabajan dos personas (ISA y TSR), so
anotan has dias hambre do cede una, os decmr, si los
dos trabajan dunanta dos dies, un total do 4 dies do
trabaja.

Baja “Mano do obra calificada” so anotan has costas del
trabejo del albañil (o fontenero a carpintoro) an has
diferontes fasos de constnucciOn del sistoma do agua.

Formulario para proyectos de letrinlzación
Este formulana as necesania Ilenanlo pare oh prayecto do
letninizaciOn pnapla do ha camunidada sea, cuandovarias - -

a todas his faniiIi~s~lmcltanà~oyopane Ia instahaciOn do
una letnina.

“Banefmciarios” a “viviendas baneficiadas” se refiare a
has familmas qua canstnuyan su latnmna, no a tada ha
comunlded.

Baja “DescripciOn de material .“ observan qua es necosano
anotan los tmpos y cantidades do matenales utilizados pare
una letrlna de cada tipo. Par ejampla, sI en una
comunldad so canstruyon algunas hotrinas tradicionales y
algunas LASF, ~éanotan los cóstos de los màteriahes para -

una tradicional a parte do los castos do los matoriales
para una LASF, baja “Tipo do latnina”.

Esta informaciOn so obtiene del farmulanio para prayectas
do letrmnmzaclOn blare usa do Ia comunmdad Ihenado par oh
comitO da agua.

“DescripciOn de trabajo y apartas so divide en los aportos
de ha cornunmdad, de ha Munmcmpahidad y del Area de Salud
raspectivamonta, asi coma do otras organizaclones en oh
caso quo hayan cohaborado.

Esta parta del formulanmo so refiere a los costos do
matenmahes y mano do obra pare todas las latrines
instaladas an Ia comunldad. Estos se obtienen,
natunalmonta, multiphmcando los costos do una latrine do
cierto tipo par oh nümero do letrinas del mismo tipa,
constnumdas en ha comunidad.

Pana obtener has castas de has materiahes, so multiplican
has cantmdados da matonahes en ha boleta Ilonada par eI
comité con los procios en oh morcado local. No utmhizar
jomales do trabajo.
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FORMULARIO DE COSTOS

lnforn,aciOn que debe brindar Ia comunidad beneficiada

Fecha inicio del pnoyecta:

Fecha de finalizaciOn:________
Nombre de Ia comunidad:

Municipia:

1. NUmero de Jornales por

1ntiñn~ -

Linea conducciOn: excavar zanjas:

instalar tubenia:

Cajas: —

Tanques:

Linea distribuciOn: excavan zanjas:

instahar tubenia:

Llenacántaras yb conexiones damiciliares:

2. Dlnero en efectivo recaudado para el proyecto: 0.

2.1 Estudbos Preliminares 0.

2.2 Valor de Ia Fuente 0.

3. Nümero de dIas que el albañil trabajó con el proyecto:

~Quién pagó aJ albañil?____________________________

~,Cuántohe pagaron?

Hoja 1
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4. Materlales no locales comprados

Accesonos: Q.

Cemento: Q.

Otros (indicar): 0.

5. Materhales locales:

Arena de rio:

Piednin:

Piedra: _______________________

Madena:

Otros: _________________________ - --

6. NUmero de visitas de supervision realizadas al proyecto:

qulénes:

7. Cuántas personas de Ia comunldad han recibido capacltación de

admlnlstraclOn operatlva y mantenimiento: y educaclôn

sanltarla:_______________ - -

8. Cuántos tubos se instalaron en Ia Ilnea de conducclOn: y en

Ia Ilnea de distribución: _______________ -- - = -

9. Oulénes colaboraron en Ia reallzaclón del proyecto:

Instituciones Miembnos del Camité

AFP1 Hoja2
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FORMULARIO DE COSTOS - MAESTROS DE OBRA Yb ALBA~ILES

NOMBRE DE LA COMUNIDAD:__________________________________________

NOMBRE PRESIDENTE DEL COMITE: _____________________________________

InformaclOn que deben brindar los maestros de obra yb albañiles

I. CAPTACION

Dias hombres albañil: ______________________

DIas hombres comunidad: ___________________ . -

Mateniales locales: arena piedna piedrIn madera _________
Materiales no locales: cemento q~ varilla 1/4” __________varihla 3/8” __________

varilla 1/2” ahambre Lmbras, chavo Libras Otros

II. CONDUCCIÔN

DIas hambres albañil instalaciOn de tube na: - -.-~--

DIas hambres comunidad para zanjea: -- -

DIas hombnes corn unidad para instahaciOn de tubenia y cierne: __________________________

Cuántos tubos instalados: - -~-~.- . . -

Ill. CAJAS: REUNIDORAS, DISTRIBUIDORAS, ROMPEPRESION

DIas hombnes albañih: ______________________

Dias hambres comunidades:

Materiales locales: arena piedna piedrIn madera

Mateniales no locales: cementa q~ vanilla 1/4” varilla 3b8”

vanilla 1/2” alambre hibras, chavo ____________ hibras

Hoja I
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IV. TANQUES

DIas hombres albañil: ______________________ . . . . . - * —.

DIas hombres camunidades: __________________ - - . .. —

Matenales locales: arena - piedra piedrin nnadera_________

Materiahes no locales: cemento q~ vanilla 1/4” __________ vanhha 3/8” ___________ —

vanilla 1/2” alambre hmbras, clavo hibras ___________ -- -—

V. DISTRIBUCIÔN

Dias hambres ahbañil instalación tuberIa: -- —- -- - - ,_ - -

DIas hambres comunidad para zanjea: . -. ~ ..

DIas hambres camunidad pana mnstalación do tuberla y cierre: . -—

Cu~ntostubas instalados: -- ..~. - -_ - ~. -.~ —

VI. LLENACANTAROS YbO CONEXIONES PREDIALES

Dias hombres albañil: --*~ -~ .-~ .-~ - —~

Cuántas lhenacántaros: _______________________ ~- .-~- — ---

Diashombrescamunidad: —- -- --- --

Matenales locales: arena - piedra madera __________ —~ .-- —

Materiahes no locales: cementa qq -

VII. CUANTAS VISITAS RECIBIO (SSA, ISA, TSR, OTROS), E INDICAR DE QUIEN, DURANTE
LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Nümera do visitas:_________________________ -- -~ - . - ——-

Qulén: —-- .~-... — — - - - .-= -~

VIII. ENTREGAR HOJA DE RESPONSABILIDAD DEL MAESTRO DE OBRA Yb ALBA~1IL.

Hoja 2
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FORMULARIO DE COSTOSPARA ISA Y TSR: PROYECTOS DE AGUA

Comunidad:

Aldea:

Municlpio:

Fecha de inicia:

Fecha do terminación:

Tipo do sisterna instahado:

JpersanaldIa
porsonas

- viviendas
pe nsanas

- viviendas
-- - vivlendas

persanas

personas

APORTE DE LA COMUNIDAD
• Valor pagado por (a(s) fuente(s)
• Material local (arena, piedra, piednin y madera)

mts.
rnts.

mts.

mts.

m3

Nümero de bambas instahadas:

Marca do bombas mnstaladas:

Profundidad de los pazas:
Profundidad del nivel do agua:
Metros de hlnea de canducción:

Metros de linea de distribuciOn:
Nümera de cajas: (Inciufr todas Las cajascaptaclOn,dlstribución la caudales, rompeprealOn,etc)

Nümero de tanques de almacenamiento
Capacidad de has tanques de almacenamienta (m3)

Nümero de chorros püblicos

NUmeno do conexiones prediales
DotaciOn
PoblaciOn total en Ia comunidad

Total de viviendas en ha comunidad
NUmero de beneficianios (ahona)

NUmero do viviendas beneficiadas
Nümera de beneficianios segün el diseña =

Nümero de persanas a quienes so mmpartiO EducaciOn Sanitania y Ambmental
Nümero de personas que necibienon capacitaciOn en administraciOn,

operación y mantenimiento

DESCRIPCION DEL TRABAJO V APORTES

Q

a
0
Q
Q

Hoja 1
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• Mateniah de hierro a
• Material tuberla PVC y HG Q
• Material válvulas y accesorios PVC y HG
• Material hierro

• Material cementa
• Transparte del material

• Combustible y hubricantes

• Equipo y herramientas

• Mano de obra no cahlficada, tiempo de trabajo total
• Estudlo prehiminar (incluso Ia prepanaciOn de Ia sohmcitud,

pedir legahizacianes y abrir brechas pane estudia tapográfico)

• ExcavaciOn do zanjas para IIneas do canducciOn y
distribuciOn / excavación a perforación de pazas

• lnstalación de tuberla
• CanstrucciOn de tanques y cajas (inchuir excavaciOn, limpieza

y construcción)
• Canstrucción de chorras pübhicas

• lnstalaciOn de equipas
• Otras apartes de Ia corn unidad (especificar):

____________ dias hombre

__________ dIas hombre

- dIas

___________ dias hombre
___________ dIas hombre

dias hombre
____________ dIas hambre

APORTE DE LA MUNICIPALIDAD

• Material local (arena, piedra, piednIn y madera)
• Material tuberIa PVC y HG
• Material váhvulas y accesanias PVC y HG

• Material do hierro
• Material cemento

• Transporte material
• Combustibles y lubnicantes
• Equipo y henramientas
• hnstalación de equipa
• Otras aportes de ha municipalidad (especifican):

a
0
0
a
0

Q

0

Q
Q
0
Q
a
Q
0

0

--a
—-a
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APORTE DE AREA DE SALUD (Centro de Salud) (Gobierno)

• Estudios prehiminares (inchuir levantamiento de información básica,
preparar sohicitud, examen bacteniolOgico, pedir legahizaciones
y estudio topognafico)

• Promoción (infarmaciOn del prayecta, anganizaciOn y movihizaciOn)
• SupervisiOn (visitas al campo dunante ha ejecuciOn)
• DesinfecciOn del agua
• EducaciOn sanitania (mini-talleres, neuniones)
• Capacitación on aperación y mantenimienta
• EvaluaciOn y soguimienta
• Gastos en combustible
• Otros apartes del Area de Salud (especificar):

____________ dfas hambre
___________ dIas hombre

___________ dIes hômbre

___________ dIas hombre
___________ hrs. hombne
___________ dias hombre

___________ dias hambre

0

U

MANO DE OBRA CALIFICADA

• lnstituciOn que pagO mano de obra calificada
• Albañil (fantaneno yb carpintena) costa total
• Albañil (fontanera yb carpintera) trabaja total

• ExcavaciOn de zanjas pare lIneas de conducciôn y
distnibuciOn/excavaciOn o porfonaciOn do pozos (AFC)
(AFC Albañil, fontanero a carpintera)

• hnstahaciOn do tubenia
• CanstrucciOn de tanques y cajas (incluir excavaciOn, himpieza

y canstnucción) (AFC)

• ConstnucciOn de chornos pUbhicas (AFC)
• lnstalaciOn de equipos (AFC)

APORTE DE OTRAS ORGANIZACIONES (especificar)

• Observaciones / Justificacianes

Nombres do ISA y TSR
responsables

Firmas de ISA a TSR
responsabhes Hoja 3

0
___________ dIes hombre

____________ dIas hombre
__________ dies hombre

___________ dIas hombre

__________ dies hambre
___________ dies hambre

0

Fecha

AFP3
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FORMUIA1UO DE COSTOS POR PROYECTO -

DEPARTAMENTO: MUNIChPIO: COMUNIDAD(DES): ALDEA:________

FECHA DE INICIO:________

RESPONSABLE DE LA OBRA:

-FECHA DE TERMINAChON:

—T -

CUADRO 1: INDICACIONES
Tipo de sistema do agua

Vida ütil -- AñOS
Nümena de pozos Metros
Profundidad total de has pozos Metros
La altura/profundidad del agua - -- Metros

Longmtud total de tuberla usada para todo eh smstema Metros
Metros de Ilnea do conducciOn Metros
Metros de hinea dedistribuck5n - Metros

Nümero do cajas (de captaciOn, rompepresián,
distribuidara de caudales, etc.) - -- --

Nümero de tanques de almacenamiento # •

Capacidad total do tanques do almacenamionto M3

Marca de bambas instahadas
Nümero do chorros pübhicas / bombas mnstaladas
Nümero do canexiones prediahes

-~ -— -- —-

DataciOn Litros par dIa
•

PobhaciOn actuah en la(s) comunidad(es)

par habitante
.

Personas
Nümero de viviendas actuahes en ha(s) comurrndad(es) — Viviendas
NUmero de benefic~ariasactuales(a) - Personas
Nt:imero de viviendas beneficiadas actualmente - Viviendas
Nümero de beneficianos_segm~ndiseno - -- -

NUmero de personas que recibieron educaciOn sanitaria Persanas

Cuántas hares de educaciOn sanitaria so dieron Horas--

Nümero de personas que recibienon capacitaciOn en operaciOn Personas
y mantenimienta

Costa anual de admuiistnack5n, operaciOny mantenimienta
Costa total de inversiOn presupuestada -

Costa total de inversion real
Costa total de inversiOn por beneficianio actual(b) - -~ ——

Costa total de inversiOn pan beneficianio segün diseño (b)

Hoja I
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Instrucclones

CUADRO 2. COSTO TOTAL DE INVERSION

1. Para Ihegar al costo de cada item a actividad se multiphica Ia cantidad del item / actividad pan oh casto
unitaria en maneda local.

2. Las castas so deben detallar segün Ia participaciOn de cede instituciOn.

a. Beneficianio es toda persona que haya obtenido agua a través do este prayecta al finahizar ha obra.

b. El costa total de inversiOn par beneficianio so calcuha dividienda oh costa total do inversiOn (ver

parte 2) entre el nümera de beneficiarlas.

c. El costa do material so valora segün oh precia actual ah Ilenar ha boleta. El costo de material
contribuido por Ia comunidad se valora segün has precias del mencada pare el material, más
transparte.

d. Los costas mndirectas se cahculan coma % del total de has costas directos. El Costa indirecta de
UNICEF se calcula coma poncentaje de ha cantnibuciOn do UNICEF, segün sub-total 4. Los
parcentajes Se calculan cada año y se usa una boheta especial a par estimaciones. (Ver tabla de
estimaciOn do costos indirectas).

e. Valor total = valor de un jarnah x nümera de persanas x nümero de dias. El valor de cads jamal de
mano do obra para Ia comunidad = sahanio mInimo; para ha demás: salano anual incluyenda
banificacionos, etc., dividido entre has dies hábiles do un aña.

f. Tnabaja en informaciOn, pnamación y onganizaciOn de lacômunTdad en relaciOñ ah prdyecto

COSTO TOTAL DE INVERSION ——

CONTRIBUCION EN MONEDA LOCAL:

Qué valor tiene cada jornal

COSTO DIRECTO DE
PREINVERSION (e)

Comu-
nmdad

Munici-
pahidad

Gabier-
no UNICEF Otros

COSTO
TOTAL

Estudlos prelimhnares:
(Inchuin levantamienta de infarmaciOn
báslca, examen bactenialogica,
legahizacianes, preparaciOn y análisis
de sohicitud y estudia topagnafica)

Diseña y dibuja, y preparaciOn del
infarme tócnico (Trabajo de~gabinete)

PnamaciOn (f)

Otros costas

SUBTOTAL 1: COSTO
DIRECTO DE - PREINVERSION

Hoja 2
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COSTO DIRECTO DE
PREINVERSION (e)

Comu-
nidad

Munici-
pahidad

Gobien-
no UNICEF Otros

COSTO
TOTAL

Costo de tuboria PVC y HG

Casto do válvulas y
accesorios PVC y HG

Casto de hierra

Costa de cementa (bhaques y
bolsas)

Costa de arena, piedra y
madera para fundir

Casto de bomba / sistema do
bamboo

Costa do repuestas

Costa de atras materiales
(especifican)

Costa de combustibles y
hub ricantes

Costa de transparte do
material

Costa do equipo y
herramientas

Otnos costos do material
(Costa de Fuentes) -

SUBTOTAL 2: COSTO TOTAL
DE MATERIAL

COSTO DIRECTO DE
~

PREINVERSIoN (e)
Comu-

.

nidad
Munici-

.

palidad
Gobier-

no
UNICEF Otros COSTO

TOTAL

ExcavaciOn / perforaciOn de
pozo a zanjas

Instalar tuberia

ConstrucciOn (limpieza,
excavaciOn y construcciOn)
de tanques, cajas, brocal,
hasa, desague, etc.

ConstrucciOn de charros
pübhicos / conexiones
prediahes

Hofa 3
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InstalaciOn de equipas de
bombeo

DesinfecciOn del sistema

EducaciOn sanitania

CapacitaciOn do
administraciOn, operaciOn
y mantenimiento

Supervision

EvaluaciOn y seguimiento

Otras actividades y costas
(Especifique)

SUBTOTAL 3: COSTOS
DIRECTOS DE MANO DE OBRA
INVERSION

SUBTOTAL 4: TOTAL
COSTOS DIRECTOS (subtotal)
1+2+3)

SUBTOTAL 5: COSTOS
INDIRECTOS % (d)

COSTO TOTAL DE INVERSION

~,Cuáles Ia tasa do cambio actual pane ha moneda hocah9 par

AFP4

1 US$
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FORMULARIO DE COSTOSPARA ISA Y TSR: PROYECTOS DE LETRINIZACION

Comunidad: ------ —~-—--------- -

Ahdea:
Municiplo: - - —

Fecha do inicia: -- -—- —--- —

Fecha de terminaciOn: — - .- -

Tipas y nümera de letrinas instahadas: ----—-

PabhaciOn total en ha comunidad: _~- ---—- -— -.. ——--~ =- — --U--- --

Total de viviendas en ha camunidad: —-.--- -~-—-~—-- -~--=~ --~ _____

NUmero do beneficianlos: ___— — — —~-.--- ~ ~ -

Nümero de viviendas beneficiadas: ~__- -_~. -~ - -

DESCRIPCION DE MATERIAL USADO PARA LAS LETRINAS INSTALADAS
(Anotan oh material usado para una hetrina y para cada tipa de hetrina)

Tipo de letrlna -- .— — ~ -- -

- Las cámaras o Ia fosa

Medidas - -- ---- -- ‘- -~- -

Tipo y cantidad do material usado
—- ~fl~T?t~ ~ tJA.~ . —

-. ~

- La taza

Tipa y cantidad de material usado
-- -- — —•---- - .-~---=-~--- -,,---- ~--- :- - - -

-. ----— -~- - -~~---~ - -_-- -----

- La plancha

Tipa y cantidad de matenial usado

- La caseta (techo, paredes y puerta)
Tipa y cantidad do material usado

=

- Otro materIal (Par ejempla tubas para Ia letrina ventilada).

Tipa y cantidad do material usado

Hoja 1
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Tipo de letrlna __________

- Las cámaras o Ia fosa
Mc~dithis

Tipo y cantidad de material usado

La plancha

Tipa y cantidad de material usado

- La caseta (techo, paredes y puerta)

Tipo y cantidad do material usado

- Otro materIal (Par ejempla tubas pane ha letnina ventilada).

Tipo y cantidad de material usada

DESCRIPCION DEL TRABAJO V APORTES

(Anotar eI costa total de material y mano de obra para todas has letninas instaladas)

APORTE DE LA COMUNIDAD

• Material de cémaras/fosa

• Material do Ia taza y phancha

• Material de ha caseta

• Transporte del material

• Mano de obra no calificada:

- ConstrucciOn do las cámaras/excavación do Ia fasa ___________

- Construcción o instalaciOn do ha taza y plancha

- ConstrucciOn do Ia casota

Tipo y cantidad de material usado

- Lataza

a
0

Q

0

___________ dias hombre

dlas hombre

____________ dIas hombne
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• Otros aportes de Ia comunidad (espocificar)

• Mano de obra califlcada - -

• QuIOn pagO aI albañil _______

• Ahbañih costo total
(Trabajo del albañil)
- ConstrucciOn de las cámaras / excavaciOn de Ia foss

- ConstrucciOn e instalaciOn de ha taza y plancha

- ConstrucciOn do ha caseta

- Total trabaja del albañil

APORTE DE LA MUNICIPALIDAD

• Material de cámaras/fosa

• Material de Ia taza y phancha

• Material de Ia caseta

• Transporte del material
• Otras aportes de ha municipalidad (especificar)

—---a

• Estudias prehiminares (visitas, levantamienta infanmaciOn básica,

preparaciOn de ha sohicitud)

• PramociOn (informaciOn de proyectas, organizaciOn, movilizaciOn)

• Supervision (visitas ah campo durante ha ejecuciOn)

• EducaciOn sanitaria (mini talleres, neuniones)
• CapacitaciOn en operaclOn y mantenimienta

• EvaluaciOn y seguimienta

• Nümono de personas que recibienon educaciOn sanitania

• Gastas do combustible

• Otras aportes del Centro de Salud (especificar)

___________di~shombre

____________ dias hombre
____________dias hombre

__________ haras hombre
___________ dIas hombre

____________dias hambre

personas

a

Hoja 3

C)

0 --

dias hombne
___________ dias hambre

dlas hombre

russ hombre

0

a

Q

0-

APORTE DEL AREA DE SALUD (Centro de Salud)

(-I
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APORTE DE OTRAS ORGANIZACIONES (Especiflcar)

OBSERVACIONESIJUSTIFICACIONES:

U

Focha Nombres de ISA y TSR
responsables

Finmas de ISA a TSR
respansables

HoJa 4
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FORMULARFO DE COSTOSPOR PROYECTO - SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: COMUNIDAD(DES): ALDEA:________ - -

RESPONSABLE DE LA OBRA: ______________________________________________

CUADRO 1: INDICACIONES
instrucdones: - -

• Beneficlatloastoda persona que vive en cuahquler hogan que haya obtenido una letrina a través de esta prnyecto. - -

El costo total do mnversJon par beneffclarlo so ca~culadividmendo el costa total de !nvansman (ver parte 2) entre nCimero do beneficharlos.

Tipo y nümero de letrinas instaladas

Tipo y nümera de artefactas (tazas)

Fecha de inicia

Fecha do temiinaciOn

Cuántas horas do capacitaciOn en
aperaciOn y mantenimionto so dieran Horas

Nümero de personas que recibieron
educaciOn sanitaria
Cuántas horas de educaciOn sanitania se
dieron

Personas

Hones

PoblaciOn total on ha comunidad

Total do viviendas en ha comunidad

Personas

- - - Viviendas -

Nümero de beneficiarias(*)

Nümera do viviendas boneficiadas

Persanas

-- Viviendas

Costa presupuesta pan letrina

Costa total do inversiOn por letrina

Costo total do inversiOn por
beneficiario(**)

Hoja 1
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CUADRO 2: COSTO TOTAL DE INVERSION

lnstrucdones:
I Uenar un cuadro pam toda Ia cornunidad. Agrogar los costos del matermal pare todo tipo do mnstaJata~.
2. Pam hiegar al costo do cada Item o actividad so muwpmlca Ia cantldad del item/actlvmdad par oh costa unitarto en moneda local.
3. Los costos so doben detallar segün ha pantlcipaclOn de cada hnstltucldn. - -

* El costa do matermal so valora se9ün el preclo actual am lienar Ia boieta. Em costo do material cantribu(do par ma comunmdad so valora segün el
proclo del rnorsado pare el materIal más el transporte.
Los costos mndlrectos so calculan como % del total de los costas directos. Ei costa Indirecto do UNICEF se calcula coma porcentaje do ma
rx,ntrlbudón do UNICEF sogün oh subtotal 3. Los porcentajes so calcuman cada alto y so usa Ia tabma do ostlmaclón do costos Indlrectos a
ostimaclones ye obtenidas. - -

Valor total — em valordo un Jamal x nürnero do personas x nümero de dlas. El valor do coda jomam do mono do obra pars ma comunmdad salatlo
minima, pars ma demás. salarlo anual incluyenda boniflcacmones, etc. dMcfldo por dià~laboralos en uri año
Valor del tiempo usado en hnforrnacmon. promoción y orgenizaclón do Ia comunidad en remaclón al prayecto.

COSTO TOTAL DE INVERSION
CONTRIBUCION EN MONEDA LOCAL:

COSTO DIRECTO DE
PREINVERSION (e)

Costa do material de
cémaras/fosas

Casto de material do has
casetas
Costo do material do has
tazas y planchas

Costa do otras
materiahes
Costo de transparte y
combustible

Subtotal 1: Costo dlrecto
del materIal

COSTO DIRECTO DE
TRABAJO (**.k)

Estudios prehiminanes
(Incluir levantamiento de informaciOn
básica, preparaciOn de sohicitud, etc.)

PromociOn (****)

EducaciOn sanitaria
CapacitaciOn en operaclOn
y mantenimiento

ExcavaclOn do Ia foss!
constnucciOn do las
cámaras

Comu- Munici- Gobier- UNICEF Otros COSTO
TOTAL

HoJa 2
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CanstrucciOn e
instalaciOn do ha taza y
de ha plancha

ConstrucciOn do Ia
caseta

Supervision

EvaluaciOn y
segulmiento

Otras actividades
(Especifique)

Subtotal 2: Costos
directos de trabajo

Subtotal 3: Total costos
directos

(Subtotal 1 + 2)

COSTO TOTAL DE
INVERSION

Valor do un Jamal (***)

~,Cuáles Ia tasa actual do cambia pane ha moneda local

HoJa 3
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