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RESUMEN EJECUTIVO 

TALLER PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

A petición de la ~isión USAID, un grupo de consultores de WASH 
visitó el Ecuador en diciembre de 1992 para realizar una evaluación 
multidisciplinaria de las opciones para control y prevención del 
cólera. El grupo formuló conclusiones y recomendaciones aplicables 
a tres ciudades específicas (Guayaquil, Machala y Esmeraldas) ; a la 
región costera y a la política nacional sobre el cólera. 

Con respecto a Machala, los consultores propusieron cuatro 
actividades puntuales que constituirían un programa integrado de 
prevención y control del cólera para el Cantón: 

(1) Un taller dirigido a los funcionarios municipales y de salud a 
fin de que puedan identificar con eficacia los mensajes para la 
prevención y control del cólera en las poblaciones sometidas a 
riesgo, (2) Un estudido de previabilidad para la formulación de un 
plan de gestión del agua para la ciudad de Machala, ( 3 )  Asistencia 
técnica a los departamentos municipales de agua y saneamiento en 
materia de recuperación de costos y gestión financiera, y (4) Un 
taller sobre diseño de letrinas motivo de este informe, que se 
desarrolló con el nombre de "Desarrollo de alternativas de 
Saneamiento Ambientalw 

Este informe es una descripción detallada de la implementación y 
resultado del Taller sobre wDesarrollo de alternativas de 
Saneamiento Ambientaln dirigido a funcionarios del Municipio, 
Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 
(IEOS) , PREDESUR, Consejo Provincial de El Oro y Municipio de Santa 
Rosa, llevado a cabo del 17 al 28 de mayo de 1993 en el Hotel 
"Perla del Pacíficow de la ciudad de Machala. 

El taller contó con la presencia de veinte participantes que 
trabajaron durante diez días consecutivos con un horario intensivo 
desde las 08h30 hasta las 16h30 a excepción del sexto día en que se 
laboró en el campo desde las 08h30 hasta las 12h30. 

Los participantes fueron seleccionados previamente a través de 
entrevistas realizadas por el Dr. Enrique Gil con las autoridades 

/'- 



de las Instituciones provinciales y por la Dra. Mercedes Torres a 
través de reuniones con las Instituciones centrales de Quito. 

El perfil del grupo que asistió al Taller quedó conformado de la 
siguiente manera: 

PREDESUR : 5 Personas: (4 Ingenieros, 1 Promotor) 

MUNICIPALIDAD 
DE MACHALA: 1 Persona: (1 Ingeniero Dep.Alcantarillado) 

MUNICIPALIDAD 
DE SANTA ROSA: 2 Personas: (1 Topógrafo, 1 Supervisor de 
obra) 

CONSEJO PROVINCIAL 
DE EL ORO: 2 Personas: (1 Ingeniero, 1 Promotor Social) 

IEOS EL ORO 3 Personas: (2 Asistente, 1 Dibujante de 
diseño) 

DIRECCION DE SALUD 
DE EL ORO: 4 Personas: (4 Inspectores Sanitarios) 

IEOS CENTRAL : 3 Personas: (1 Ingeniero de Tecnología 
Apropiada, 2 Especialistas de Capacitación) 

TOTAL : 20 PERSONAS 

El taller se desarrolló de acuerdo con la planificación presentada 
por el I1Manual de WASHI1 previo análisis para reajustes o incremento 
de actividades tomando en cuenta las características del grupo a 
quien iba dirigido el Taller. 

Los temas centrales del Taller se orientaron a la investigación del 
comportamiento humano, limitantes de las 6reas perirubanas, 
habilidades para realizar investigaciones de comportamiento, 
elaboración de instrumentos de investigación, análisis de 
información, conceptos sobre Sistemas de Eliminación de Excretas, 
factores que intervinienen, diseño de alternativas técnicas, 
Operación y Mantenimiento' de los Sistemas de Eliminación de 
Excretas, métodos de Educación Sanitaria, monitoreo y evaluacion y 
elaboración de un Plan de Operación sobre letrinización para los 
barrios periurbanos "La Garzota1I y "Rayito de Luzn. 



Entre las actividades que se incluyeron en el diseño básico cabe 
resaltar la conferencia del Ing. Francisco Vera, Director 
Provincial del IEOS acerca de la problemática de saneamiento 
provincial y las reuniones que realizaron los participantes con los 
líderes barriales para definir las intervenciones técnicas 
apropiadas a cada zona. 

El equipo de capacitadores desarrolló las unidades de aprendizaje 
dentro del marco de la educación no-formal de adultos, cuyas bases 
filosóficas y principios metodológicos fueron aplicados con éxito 
durante el desenvolvimiento del Taller: 

Las actividades implementadas por los facilitadores cumplieron con 
el círculo experiencia1 de aprendizaje, lo que permitió armonizar 
conocimientos teóricos y prdcticos a través de la aplicación de 
variadas técnics predominantemente dinámicas y participativas. 

El resultado del Taller fue la elaboración de un "Plan de 
LetrinizaciÓn1l para los barrios periurbanos de "La GarzotaN y 
llRayito de Luzn que se integró al "Plan de Acción para el 
tratamiento con cloro del agua en los hogares de zonas periurbanas 
de MachalaI1. El Plan sobre letrinas fue elaborado por los 
participantes de acuerdo con el I1Modelo de Tres Partesw que se lo 
presentó al inicio del evento, manteniendo de esta manera, una 
íntima relación y coherencia de todas las Unidades durante el 
desenvolvimiento del Taller. El Plan fue expuesto en la sesión de 
clausura y aprobado por las autoridades representantes de las 
Instituciones, Dirección Provincial de Salud, Dirección Provincial 
del IEOS y PREDESUR. Las tres Instituciones se comprometieron a 
trabajar conjuntamente en la ejecución y en la búsqueda del 
financiamiento respectivo bajo la coordinación del IEOS. 

El Director Provincial del IEOS declaró "Programa PilotoI1 al Plan 
de Letrinización del barrio "La GarzotaN y comprometió 30 millones 
de sucres para la construcción de los Sistemas de Eliminación de 
Excretas (SEE) diseñados en el Taller, más una activa gestión para 
implementar las otras áreas señaladas en el Plan integral. 

El taller fue valorado por los participantes como muy exitoso, 
destacando sobre todo la metodología utilizada, la gran experincia 
y conocimientos de los capacitadores y el contenido desarrollado. 

Las evaluaciones transcritas en el Capítulo No. 4 de este Informe 
corroboran la satisfacción manifestada por los participantes en 
relación a varios aspectos del Taller. 

A continuación se transcriben algunos logros alcanzados: 



1.- El Taller se planificó de una manera ldgica y secuencias 
tomando como base en 121 "Manual sobre Letrinasn armonizando 
los temas de investigación de comportamiento humano, 
limitantes físicas de los barrios y opciones tgcnicas 
apropiadas para finalizar con la elaboración de una Plan de 
Acción aplicable a los barrios periurbanos de Machala. 

2.- La metodología utilizada, combinando actividades teóricas y 
experiencias prácticas dentro de un contexto de su propia 
realidad, contribuyó al éxito del Taller por la aplicabilidad 
que puede tener en otra situaciones de trabajo. 

3.- La distribución oportuna de material de apoyo (boletines del 
Manual más la entrega de materiales producidos por los 
participantes) fueron aspectos muy valorados por el grupo 
porque les permitió contar con un archivo personal de 
información que podrá ser utilizado en un futuro. 

4.- La variedad de actividades y técnicas participativas 
utilizadas durante el Taller provocaron un alto nivel de 
motivación e integración de los asistentes porque estimularon 
el intercambio de conocimientos y experiencias concretas. 

5.- La investigación de campo permitió un reconocimiento y/o 
redescubrimiento de la realidad de los barrios periurbanos, 
creando un alto nivel de conciencia en relación a las opciones 
técnicas apropiadas (Sistemas de Eliminación de Excretas y la 
Salud Humana) . 

6.- En todos los participantes se creó la convicción de la 
necesidad de un trabajo coordinado para desarrollar programas 
de saneamiento ambiental bajo la dirección de una Institución 
rectora que racionalice las intervenciones técnicas y 
educativas. 

7 .  - Para la elaboración del Plan de Acción sobre S. E. E. se utilizó 
el I1Modelo de Tres Partesn, señalado en el Manual de WASH, que 
constituyó un elemento referencia1 fundamental en el 
desarrollo de todos los temas tratados en el Taller. 

8. - Si bien es cierto, el Plan de acción estd dirigido a dos 
barrios específicos de Machala, la metodología y actividades 
que contempla este Plan pueden ser aplicables a cualquier 
programa de letrinización en diferentes zonas de la provincia, 
siempre que se realice la investigación de la comunidades 
respetando el proceso establecido. 



9.- El Taller provocó en los participantes, en las Instituciones 
a las que representabas, en las autoridades provinciales 
(Gobernador, Prefecto) y en algunos líderes barriales un alto 
grado de conciencia sobre la probledtica de saneamiento y las 
posibles soluciones a través de programas integrados que 
incluyan: investigación del comportamiento humano, educación 
sanitaria, cloración de agua, capacitación y letrinización. 



ACCIONES DECISIONES PRE-SEMINARIO 

1.1.- Localización del sitio & Capacitación.- 

La Consultora local de WASH reservó el salón de Convenciones 
del Hotel "Perla del Pacíficoll de la ciudad de Machala 
(Provincia de El Oro) para llevar a cabo el Taller sobre 
nDesarrollo de Alternativas de Sanemiento Ambiental" del 17 al 
28 de mayo de 1993. El local brindó, una vez más, excelentes 
comodidades para el desarrollo del evento. 

1.2.- Selección & los participantes.- 

El Dr. Enrique Gil y la Dra. Torres, con el apoyo del Ing. 
Francisco Vera, Director Provincial y el Coordinador de 
Capacitación del IEOS realizaron un pequeño inventario de 
instituciones, de gobierno y no-gubernamentales que están 
dedicadas a desarrollar programas de letrinización en la 
provincia de El Oro. 

El Dr.Gil hizo los contactos provinciales pertienentes para 
definir la lista de participantes y la Dra. Torres realizó las 
gestiones en Quito con CARE Internacional, Fundación Natura, 
UNICEF y IEOS Central, para completar el número de asistentes 
al Taller. 

El perfil del grupo que asistió al Taller quedó conformado de 
la siguiente manera: 

PREDESUR : 5 Personas: (4 Ingenieros, 1 Promotor) 

MUNICIPALIDAD 
DE MACHALA: 1 Persona: (1 Ingeniero Dep.Alcantarillado) 

MUNICIPALIDAD 
DE SANTA ROSA: 2 Personas: (1 Topógrafo, 1 Supervisor de 

obra) 

CONSEJO PROVINCIAL 
DE EL ORO: 2 Personas: (1 Ingeniero, 1 Promotor Social) 

IEOS EL ORO 3 Personas: (2 Asistente, 1 Dibujante de 
diseño) 

DIRECCION DE SALUD 
DE EL ORO: 4 Personas: (4 Inspectores Sanitarios) 



IEOS CENTRAL: 3 Personas: (1 Ingeniero de Tecnología 
Apropiada, 2 Especia1ist:as de Capacitación) 

TOTAL S 2 0  PERSONAS 

Formación Eauino & Canacitaci6n.- 

El equipo de capacitación estuvo conformado por los consul- 
tores Mercedes Torres, John Gavin y Enrique Gil. 

En la semana anterior al Taller, el equipo estudió el "Manual 
de Letrinas" preparado por WASH, para reajustar, en caso 
necesario, el diseño microcurricular de las Unidades. Durante 
este período de revisión minuciosa del Manual, surgieron una 
serie de observaciones que se las consignan en el capítulo No. 
5 de Conclusiones y Recomendaciones. 

El andlisis y reajuste de la planificación fue un proceso que 
presentó ciertas dificultades debido a los diferentes niveles 
de información acerca del Manual por parte de los Consultores. 
Por esta razón, se buscó nuevas alternativas de trabajo. 

Se decidió dedicar algunos príodos para familiarizarse 
individualmente con el Manual y luego reunirse en grupo para 
tomar progresivamente las decisiones metodológicas más 
convenientes. 

El equipo de consultores decidió adaptarse casi totalmente al 
diseño presentado en el Manual y aprovechar la oportunidad 
para recoger algunas observaciones sobre este documento. 

Uno de los compromisos del equipo fue registrar todos los 
comentarios posibles tanto del contenido como de la metodo- 
logía e incluirlas en el informe para que sean consideradas 
por WASH. 

Durante la preparación e implementación del Taller se contó 
con el apoyo del Coordinador de Capacitación de la Dirección 
Provincial del IEOS y el respaldo de la Señora Elena Parra, 
como secretaria. 

El IEOS Provincial, una vez más, brindó una excelente e 
incondicional ayuda para el desarrollo del Taller. 



CAPITULO PWLNIFICACION SEMINARIO-TALLER 

En diciembre de 1992, un grupo de consultores de WASH 
visitó Ecuador a petición de la Misión de USAID a fin de 
realizar una evaluación multidisciplinaria de las 
opciones para control y previsión del cólera. El grupo 
visitó tres ciudades costeras: Guayaquil, Machala y 
Esmeraldas. Formuló conclusiones y recomendaciones 
aplicables a ciudades específicas, a la región costera y 
a la política nacional sobre el cólera. 

Algunas de las conclusiones del grupo que indicaron que 
Machala se beneficiaría con las actividades de segui- 
miento son las siguientes: 

- La incidencia del cólera en 1992 en la provincia de 
El Oro y en la ciudad de Machala fue análoga a la 
de 1991, es decir, unos 5.300 casos. Algunos 
cantones que no declararon casos en 1991 los están 
declarando ahora, lo que significaba que el número 
de casos sigue siendo estable para la provincia en 
su conjunto, pero que el problema se está 
propagando a una zona geográfica mucho más extensa. 

- La demanda de agua supera a la capacidad actual de 
abastecimientos de las áreas de tratamiento, 
almacenamiento y distribución. Sólo Unos 78.300 
habitantes de la población total de 145.000 
habitantes de Machala recibe agua a través de la 
red de distribución. Otras 52.200 personas son 
servidas por camiones cistena o "tanqueros". Las 
14.500 personas restantes obtienen el agua de pozos 
o de arroyos. 

- Cloro residual por encima de 0,5 mg/l se halla 
presente en menos de 10 por ciento de las muestras 
realizadas. La ausencia de cloro libre residual 
fue peor en los bidones de 55 galones y las 
cisternas servidas por los tanqueros y en las 
cisternas alimentadas por la red de distribución de 
agua en las zonas de baja presi6n. 



- Los niveles de bacterias colifomes en el agua sin 
tratar utilizada en la planta de tratamiento de 
agua de la La Lucha son muy elevados y el agua no 
es apropiada para bastecimiento. Se necesitan 
importantes mejoras de capital para hacer que la 
planta de La Lucha sea apropiada par producir agua 
potable. Probablemente sea más eficaz en funci6n 
del costo reparar los pozos del Pubenza y la Unión 
e instalar pozos nuevos que mejorar la planta de 
tratamiento de agua en La Lucha. 

- Existe falta de conocimiento acerca de la evacua- 
ción de excretas , exacerbada por problemas técni - 
cos. La capa acuffera poco profunda presenta un 
problema para la construcción de letrinas. Las 
fuentes subterr6neas de agua para beber se conta- 
minan fgcilmente con las letrinas. 

- Se estima que la poblacidn sometida a riesgo de 
contraer el cólera debido a la deficiente calidad 
del agua es superior al 60 por ciento. Entre las 
zonas de alto riesgo figuran Puerto Bolívar, todas 
la zonas servidas por tanqueros y las zonas donde 
la presión del agua en la red es baja o negativa. 

- EL gobierno ha lanzado una campaña de lucha contra 
el cólera a través de los medios de comunicación, 
pero ésta no se fundamenta en el conocimiento, 
actitudes y prácticas locales de la población 
sometida a riesgo. Por tanto, la información se 
recibe pero no conduce a cambios en prácticas 
peligrosas de higiene. 

- la población de Machala ha estado creciendo a una 
tasa de 3,6 por ciento en los Últimos diez años, 
tasa que es la más elevada de cualquier zona urbana 
del país. Los inmigrantes son atraídos por la 
actividad económica. El desempelo es inferior al 5 
por ciento. Sin embargo, la recuperación de los 
costos para el servicio de abastecimiento de agua 
es insuficiente para atender las necesidades, lo 
que indica que recursos potenciales permanecen sin 
aprovechar. 

La evaluación identificó para Machala cuatro actividades 
específicas que constituyen un programa integrado de 
control y prevención del cólera. Estas actividades son 
las siguientes: 



(1) Un Taller, que se realizó del 19 al 30 de abril de 
1993, dirigido a los funcionarios municipales y de salud 
a fin de que puedan identificar con eficacia los mensajes 
de la prevencion y control del cólera a las poblaciones 
sometidas a riesgo, (2) Un estudido de previabilidad para 
la formulaci6n de una plan de gestión del agua para la 
ciudad de Machala, (3) Asistencia técnica a los 
departamentos municipales de agua y saneamiento en 
materia de recuperación de costos y gestión financiera, 
y ( 4 )  Un taller sobre nDesarrollo de Alternativas de 
Saneamiento Ambientaln, que incluye el diseño de 
letrinas. 

2.2.- Planificación y desarrollo currfcu1ar.- 

Una de las actividades del programa integrado para Machala fue 
el Taller sobre Sistemas de Eliminación de Excretas, tendiente 
a formular estrategias alternativas para mejorar el 
saneamiento comunitario. 

Los primeros señalamientos en el proceso de preparación del 
Taller fueron los siguientes: 

- El Taller tendría dos semanas consecutivas de duración 
(10 días laborables) 

- Se contaría con el manual Communitv Sanitation 
Im~rovement Latrine Construction (Manual sobre 
Letrinas) preparado por WASH como documento base para la 
planificación y ejecución del Taller. 

- El equipo de capacitación estaría integrado por una 
especialista de facilitación, un especialista de 
educación, en higiene y un especialista en ingeniería 
sanitaria, que planearon y ejecutaron el Taller. 

En la semana previa al Taller se realizó la planificación del 
evento, tomando como elemento base y fundamental el "Manual 
sobre Letrinasn elaborado por WASH. El proceso de 
planificación incluyó las siguientes actividades: 

- Visita y reconocimiento de los barrios periurbanos 

- Revisi6n global del Manual 



- Revisión de los temas claves tomando en cuenta el tipo de 
participantes y el tiempo de duración del taller. 

- An6lisis de la coherencia entre los títulos de las 
unidades y los contenidos de las mismas 

Correlación entre los temas centrales y los objetivos 
propuestos para el Taller 

- Análisis de la planificacibn microcurricular de cada una 
de las Unidades presentadas en el Manual. 

- Revisión del material de apoyo (Boletines) 

- Traducción del Inglés al Español de todas las Unidades 
que se iban a desarrollar. 

Después de esta serie de actividades se seleccionaron las 
Unidades siguientes: 

UNIDAD 1. - ORIENTACION && SENINARIO TALLER 

UNIDAD 2. - ENFOQWS PARA MEJORAR && GESTION DE ELIMINA- 
CION DE EXCRETAS -- 

UNIDAD 3. - ANALISIS D$L COMPORTAMIENTO HUMANO 
LIMITANTES ASOCIADOS CON LOS BARRIOS PERIUR- 
BANOS 

I 
UNIDAD 4. - HABILIDADES PARA REALIZAR INVESTIGACIONES 

DE COMPORTAMIENTO - 

UNIDAD 5. - ELABORACION APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECTAR INFORKACION EN LA COMUNIDAD 

UNIDAD 6. - ANALISIS DE INFORHACION DEFINICION DE 
LAS INTERVENCIONES - 

UNIDAD 7. - CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS 

11 



UNIDAD 8. - FACTORES U SELECCION DE TECNOLOGIAS 

UNIDAD 9. - 
UNIDAD 10.- 

UNIDAD 11.- 

UNIDAD 12. - 

UNIDAD 13. - 

UNIDAD 14. - 

UNIDAD 15. - 
UNIDAD 16.- 

TRABAJO DE CAMPO 

PERSPECTIVAS -. INSTITUCIONALES 
DISEÑO E ALTERNATIVAS TECNICAS 

SUPERVISION DE CONSTRUCCION 

OPERACION MANTENIMIENTO DE SISTELAS DE 
ELIMINACION DE EXCRETAS 

XETODOS DE EDUCACION SANITARIA 

MONITOREO EVALUACION 

PLAN DE ACCION -- 
EVALUACION DEL TALLER 

Las Unidades con pequeños reajustes en la planificación 
microcurricular se presentan en el (Anexo D). 

2.3.- Definición & Obietivos del Taller 

A continuacion se presentan los objetivos del Taller con 
pequeñas modificaciones de l1forrnaw necesaria para enmendar 
algunas fallas de traducción del inglés al español 

J 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

l - INTEGRAR LOS ELEMENTOS TECNICOS mMDAMENTALES Y DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES NECESARIAS PARA PLANIFICAR, IMPLEMENTAR Y EVALUÁR UN 
PROGRAMA DE SISTEMAS DE ELIMINACION DE EXCRETAS. 

OBSETIVOS TERMINALES m W I D A D  



Describir los enfoques apropiados para formular un programa de 
mejora del saneamiento en la comunidad. 

Identificar los comportamientos de eliminación de excretas en 
una comunidad y su efecto sobre la salud. 

Recopilar información para desarrollar una estrategia que 
me j ore el saneamiento. 

Analizar los factores críticos para determinar la selección 
apropiada de los Sistemas de Eliminación de Excretas. 

Describir los principales requisitos de diseño para algunos 
sistemas de eliminación de excretas (SEE) . 
Identificar posibles problemas de Operación y Mantenimiento de 
las letrinas. 

Formular técnicas apropiadas factibles de ser aplicadas en la 
educación sanitaria. 

Revisar los elementos necesarios para la supervisión y 
evaluación de intervenciones de saneamiento. 

Formular un plan de acción para ejecutar un programa de mejora 
del saneamiento. 

Horario del Taller.- 

El calendario del Taller se estableció para cubrir 9 días y 
medio de trabajo debido a aue durante el desarrollo del evento 
hubo un día de-vacación fiesta cívica nacional que impidió 
laborar la jornada completa. 

La primera semana del Taller se trabajó 5 días y medio 
(incluyendo la mañana del sábado) y la segunda semana de 
martes a viernes. 

El horario de actividades se inició a las 08h30 hasta las 
12h30; 1 hora para almorzar y la jornada de la tarde desde las 



13h30 hasta las 16h30; de esta manera, el trabajo diario fue 
de 8 horas incluyendo el período de descanso al medio día. 

En el primer día del Taller se presentó a los participantes el 
horario preliminar para analizarlo y aprobarlo por consenso. 
En el (Anexo B) se consignan los horarios preliminar y 
definitivo del Taller. 

A continuación se presenta el horario definitivo del Taller: 



H O R A R I O  D E F I l l T I V O  

HORA DIA 1 ( 17 myo) DIA 2 (19 rp) 

O8h30 Introducción y Oria i tación a l  Tal ler  -- Análisis de wco rtmimto husno y 
l i i i t a n t e s  irsociados cm las ines 

- 1 nauguraci6n 

- Presentaciones 

- Expectativas 

- Objetivos 

- Horario y agenda 

- Normas 

- Cuestionario (diagn6stico) 

Enfoswc para mejorar l a  gestión 

de eliminación & excretas - 

- Ejemplos de casos 

- Trabajo en parejas sobre causa-efecto 
de contaminación en sus barrios 

- Plenaria para explorar barreras para 
e l  c d i o  de comportamiento. 

- Pequeños grupos: canportami entos de 
a l t o  riesgo en l a  eliminación de ex 
cretas 

- Análisis de las l imitantes en barrios 
periurbanos. 

- Conc 1 us i ones 

Habi 1 idades =a r e a l i z a r  
imest isacio-  
nesde-  -- rtail iento 

- Introducción - Reflexión del grupo 

- Exposición y discusión del 44Marco 
Programát icott 

- Trabajo de grupos para anál is is  
de obstáculos para eliminación de 
excretas. 

- Lectura y discusión 

- Teorfa y práctica de Las habi 1 idades 
de faci l i tac ión.  

12h30 A L M U E R Z O  

13H30 - Plenaria - Modelaje de habilidades 

- Conclusiones * Preguntas *Paraf raseo *Resunen 

- Reflexión sobre aplicabil idad - Práctica de entrevistas 

Análisis del  colportimiento hiaruio 
y Limitwtes asociadas con Las 
Breas periurbanas - 

- Juego de Roles 

- Práctica de observación 

- Introducción - Conclusiones 

- Clar i f icación del problema - Integración de los aprendizajes 

- Estudio de caso: Causa-efecto 
de l a  contaminación oral-fecal 

F I N  DEL D I A  F I N  DEL DIA 



MIRA DIA 3 < 19 ayo)  DIA 4 (20 ayo)  

O8h30 Eldioración y b l i c a c i ó n  & Ins- 
t r u r n t o s  m Recolectar In for -  
m c i ó n  

- Introducción 

- AnBlisis del formato del proto- 

colo de observación. 

- Elaboración del instrunento 

- Preparación para e l  trabajo 
de campo 

Análisis & I n f o r a c i á n  &fi- -- 
nic ión & Las Intcmncimcs 

- Introducción 

- Trabajo de grupos para tabular e 

ident i f i car  creencias, conocimientos, 
y conprtemientos de a l t o  riesgo. 

- AnBlisis de La información sobre 
Limitantes ffsicas. 

- Plenaria para integrar resultados y 
de f i n i r  Los I1tipos de intervenci6n11 

- Conclusiones 

- Reflexiones individuales 

12h30 A L M U E R Z O  

- V is i ta  a las c m i d a d e s  
(Trabajo de campo1 

- Discusión del trabajo de campo 
(Pequeños grupos) 

- Integración de aprendizajes 
(Plenaria) 

- Reflexione sobre apl icabi l idad 
de La experiencia 

F I N  DEL DIA 

Car-o sobre sistemas & eliminación 
& excretas. - 
- Introducción 

- Presentación con material 
audio visual sobre: 
* Prop6sito y funcionamiento 

del Sistema de Eliminación de 
Excretas 

* Tipos de Sistemas de Eliminación de 
Excretas 

- Trabajo en pequeños grupos sobre ven 
tajas y desventajas de Los t ipos de 

Sistemas de Eliminación de Excretas. 

- Plenaria sobe ubicación de los Siste- 
mas de Eliminación de Excretas. 

- Conc 1 us i ones 

F I N  DEL DIA 



HORA DIA 5 < 21 myo) DIA 6 (22 m> 

Factores cm intervienen g & 
selección & Sistems de E l i -  
iinecián & Excretas --- 
- Introducción 

- Presentación de factores 

- Trabajo de grupos para anál is is  

- Estudio de caso 

- Conclusiones 

- Ref 1 ex i ones 

- V is i ta  a dos barrios 
periurban~s:~La Garzotal1 
y I8Rayito de Luzu 

- Plenaria para recoger 
experiencias 

- Evaluación de l a  primera 
semana de trabajo 

A L M U E R Z O  

Traba ¡o & canoo 

- Resunen de aprendizajes anteriores 

- Pequeños grupos para d iscut i r  y 
de f i n i r  llintervenciones t6cnicasu 

- Plenaria para tomar decisiones 

- Explicación sobre La información 
complementaria. 

- Análisis del formato para recolec- 
ta r  información. 

- Compartir recomendaciones metodo- 
lógicas para e l  trabajo de campo. 

- Preparación del trabajo de campo. 

F I N  DEL DIA 

L I B R E  

F I N  DEL D I A  



HORA D I A  7 ( 25 llBy0) D I 1  8 (26 =YO) 

08H30 Perspectivas I m t i t u c i o n a l e s  y 
Diseño & Al te rna t i vas  Técnicas 

- 1 ntroducción 

a p c r v i s i ó n  & 
Construcción 

- Introducción 

- Conferencia de l  Di rector  lEOS - L l u v i a  de ideas 

- Elaboración de diseños y 
cá lcu lo de presupuesto 

- Plenar ia  

- Trabajo de grupo sobre 
ap l i cab i l i dad  

OL)I permnente & Los S.E.E. 

- Introducción 

- Lectura p a r t i c i p a t i v a  

- Pr io r i zac ión  de aspectos claves 

- Preparación de l  t rabajo de campo: 
La Chi lca y Torata. 

12h30 A L M U E R Z O  

- Plenaria para aprobación 
de planos 

- Trabajo de grupos para 
programas complementarios 

- Conclusiones 

FIN DEL DIA 

- Trabajo de campo 

- Plenaria para resuni r  
l a  información recolectada 

FIN DEL DIA 



HORA DIA 9 ( 27 mp> DIA 10 (a 

Mtodas de Educación Smi ta r i a  Elaboración del Plan de Acción 

- Resunen & Unidades anteriores - Introducción 

- Charla educativa - Plenaria para elaborar obje- 
tivos. - Practica de Planif icación - Trabajo de grupos para ela- 

- Plenaria para sistematizar borar actividades por campo- 
aprendizajes nente del Plan 

- Evaluación sobre aplicebil idad - Plenaria para revisión y 
aprobación del Plan 

- Preparación para presentar e l  
Plan a Las autoridades I n s t i -  
tucionales 

12h30 A L M U E R Z O  

nonitoreo y evaluación Evaluación del Tal ler  

- Plenaria para explicación e 
intercambio de experiencias 

- Trabajo de grupos para seña- 
l a r  indicadores 

- Reporte de los grupos 

- Comparación entre monitoreo y 
evaluación 

- Práctica sobre evaluación 

- Plenaria para integrar apren- 
dizajes 

- Conc 1 us i ones 

F I N  DEL DIA 

- Plenaria para compartir 
retroalimentación 

- Cuestionario de evaluación 
f i na l  del Taller 

- Presentación del Plan 
a las autoridades 

- Clausura 

F I N  DEL TALLER 



2.5.- Planificación 19s Unidades & Ca~acitaciÓn y 
materiales A~ovo.- 

Después de estudiar y analizar los aspectos generales del 
Manual, el equipo procedió a reajustar la planificación 
microcurricular de cada Unidad y a completar los materiales de 
apoyo que se distribuyeron a los participanes. El reajuste se 
realizó en varios aspectos: 

- En la Unidad No. 7 se agregaron dos tipos de diseño de 
Sistemas de Eliminación de Excretas que no constaban en 
el Manual. 

- La actividad sobre llEntrevistan presentada en la Unidad 
9 del Manual, se la trasladó a la Unidad 4 para tratarla 
conjuntamente con "Habilidades de facilitación." 

- Se integraron las Unidades Nos. 10 y 11, seleccionando 
las actividades que eran posible desarrollar tomando en 
cuenta la realidad de los barrios visitados en la semana 
de planificación. 

- En la Unidad No. 10 se añadió la participación del Ing. 
Francisco Vera, Director Provincial del IEOS, para que 
presente en el Taller una conferencia sobre llPerspectivas 
institucionales de la problemática de saneamiento y 
diseño de alternativas técnicas en Machalatl; de esta 
manera los participantes podrían ampliar su visión acerca 
de la situación existente y tendrían la posibilidad de 
trabajar con datos reales. 

- Se cambió los títulos de algunas Unidades porque se 
consideró que no reflejaban el contenido de las mismas. 
Los cambios constan en el numeral (2.2) del Capítulo No. 
2 de este Informe. 

- Se modificaron los tiempos asignados en varias activi- 
dades, tomando como punto de referencia la experiencia de 
los Capacitadores y la realidad vivida en el Taller 
anterior sobre el tlCÓlera.n 

- Al reajustar las Unidades se modificaron las metas del 
Taller y consecuentemente, se cambió el horario y la 
agenda. ~demds se agregó el objetivo general del 
evento. 



En lo que respecta al material de apoyo, se entregaron todos 
los Boletines del Manual de WASH y se utilizaron casi todos 
ellos, de acuerdo con el diseño de las Unidades. A más de los 
Boletines, se agregaron otros materiales seleccionados y/o 
elaborados por los Capacitadores que constan en el (Anexo E 1 .  

Los tres Consultores trabajaron en equipo para la elaboración 
de carteles necesarios para el desarrollo del Taller. 

El diseño de las Unidades se encuentran en el (Anexo DI y una 
muestra de los materiales producidos por los participantes 
est6 consignada en el (Anexo F ) .  



CAPITULO 111.- IMPLEMETANCION DEL TALLER 

3.1.- Coordinación del E ~ U ~ D O  Ca~acitaci6n.- 

El equipo tuvo que esforzarse para superar las barreras que 
impedían un trabajo coordinado. Los principales problemas que 
se afrontaron fueron los siguientes: 

- El Manual no estaba en el idioma en que se lo iba a 
implementar; si bien es cierto, los consultores podían 
leerlo y entenderlo, era necesaria la traducción de 
tareas de grupo, carteles, gráficos, etc. 

- El diferente grado de información de Los Consultores 
acerca del contenido del Manual, por no haber tenido, 
algunos de ellos, acceso al documento con la debida 
anticipación. 

- El diferente nivel de conocimientos de la realidad de 
Machala y sus barrios periurbanos, y 

- La dificultad inicial para concordar en la visión global 
del Manual y el uso que se lo iba a dar durante la imple- 
mentación del Taller. 

Cabe resaltar la disposicion de todos los miembros del equipo 
para alcanzar un entendimiento común. Cada uno aportó con 
dedicación, buen ánimo, experiencias y habilidades; de tal 
manera, que los participantes contaron con un grupo de 
capacitadores integrados y con una visión común de los 
objetivos, metodología y resultados del Taller. 

Los contenidos del Taller fueron divididos de la siguiente 
manera : 

- Aspectos técnicos, John Gavin 

- Aspectos de investigación comunitaria, Enrique Gil 

- Orientación al Taller, habilidades de facilitación 
(Unidad 4) y evaluaciones formativas y final, Mercedes 
Torres. 



Durante el desarrollo del Taller se mantuvo una cofacilitación 
permanente tanto en los trabajos de pequefios grupos como en 
las plenarias, esta forma de presentar el Taller ayudó en gran 
manera al éxito del mismo. 

Imlementación filosofía y princi~ios & 
Evaluación & Adultos.- 

La organización, la planificación, el proceso metodológico y 
el ambiente interno del Taller, se mantuvieron dentro de los 
principios de la Educción no-formal de Adultos. El monitoreo 
y la retroalimentación permanente de las tareas individuales 
y grupales apoyaron en forma efectiva a la consecución de los 
logros esperados. 

Se provocó permanentemente la alternabilidad de los parti- 
cipantes en el trabajo de pequeños grupos, esta estrategia 
etimuló las relaciones interpersonales y permitió crear un 
ambiente agradable de trabajo con un alto grado de cooperación 
y comunicación efectiva. 

Establecimiento Nomas.- 

Durante la primera unidad se elaboraron normas para 
orientar la actitud de los asistente al Taller (Anexo 
E). Estas constituyeron un punto de referencia 
permanente a lo largo del evento y permitieron crear un 
ambiente agradable de trabajo con respeto mutuo. 

Respuesta de capacitadores a las necesidades g& los i 

participantes.- 

Después de las presentaciones del equipo de facilitación 
y de los participantes, la doctora Torres organizó 
pequeños grupos para que identifiquen sus expectativas 
frente al Taller, las que fueron recogidas y analizadas 
en plenaria. 

Posteriormente se contrastaron expectativas con 
objetivos, temas centrales y horario. El criterio 
general fue que tanto los objetivos como los temas 



respondían ampliamente a las necesidades de los 
participantes. 

3.5.- Desarrollo Ambiente Interno Taller.- 

En general se promovió un ambiente positivo, abierto y 
flexible dentro de la estructura global del Taller y del 
diseño de las Unidades. Existió respeto entre 
participantes y capacitadores. Se indujo a los 
participantes a presentar libremente las opiniones,y a 
explorar sus realidades y situaciones particulares de 
trabajo. 

Una norma bssica del equipo de facilitadores fue la 
flexibilidad y la sensibilidad para considerar las 
necesidades e intereses del grupo. A pesar de que cada 
Unidad fue planificada con tiempos determinados, los 
capacitadores extendieronla actividad cuando percibieron 
que un punto importante necesitaba aclaración o 
profundización. 

Se motivó al grupo para compartir conocimientos y 
experiencias. Se utilizó la retroalimentación como un 
elemento positivo para el desarrollo profesional. Se 
reforzó constantemente las actividades de reflexión y 
análisis crítico. Se valoró permanentemente la aplica- 
bilidad de los conocimientos y habilidades adquiridas en 
las realidades actuales y potenciales de sus trabajos. 
Se apoyó el diálogo abierto y el uso de las habilidades 
de comunicación efectiva. 

En resumen, se creó un ambiente positivo y agradable que 
facilitó en gran manera el desarrollo eficiente del 
Taller. 

3.6.- Estructura y fluio de Sesiones.- 

Para determinar el alcance y profundidad de cada uno de 
los temas, el equipo de capacitación, decidió elaborar un 
"Cuestionario Previom (Anexo 1 ) para diagnosticar el 
nivel de experiencias y de conocimientos de los 
participantes. Este inst,rumento fue aplicado al 
finalizar la primera unidad de introducción y orientación 
al Seminario-Taller y arrojó los siguientes resultados: 



El 72% de los participantes mencionaron algunos pasos, 
solo uno mencionó todos los pasos en una forma adecuada: 
clarificación del problema, implementación de la 
intervención apropiada, monitoreo y evaluación. 

El paso más mencionado fue una encuesta socio-económica 
que se puede considerar una parte de la Intenrención 
Apropiada. 

Un 40% de los participantes creían que el conocimiento de 
los comportamientos es importante para identificar el 
tipo de tecnología que sería factible implementar. 

El 22% de los participantes destaca la importancia de 
identificar el problema asociado con el comportamiento 
existente. 

Los demás participantes mencionaron ideas que no fueron 
sociadas con razones importantes. 

La mayoría de limitantes físicas mencionadas fueron: el 
tipo de suelo/terreno, y la topografía que fue incluída 
en el 40% de los cuestionarios. El 28% de los 
participantes consideran fuentes de agua. Sólo 10% 
apuntaron el nivel freático. 

Ninguno registró todas las limitantes físicas. El 17% no 
contestaron la pregunta. 

Las respuestas más comunes fueron: Entrevistas y 
encuestas el 33% de los encuestados. Sólo 10% mencio- 
naron Observación como una técnica. 17% no contestaron. 

Los participantes conocíanlos siguientes tipos de siste- 
mas : 

Letrinas 14 
Alcantarillado 13 
Foso Séptico 9 
Tratamiento de aguas 
residuales 5 

Algunos participantes tenían experiencia con sistemas: 

Letrinas 
Alcantarillado 



Fozo Séptico 
Tratamiento 

Ubicación, económicos y población fueron los factores 
mencionados en 45% de los cuestionarios. 

Dos participantes apuntaron el servicio de agua como un 
factor importante y solo uno consideró los recursos 
requeridos como factor. 

La gran mayoria coincidieron que el estado es la fuente 
que se debe considerar para el financiamiento, así como 
Agencias Externas fue la respuesta que ocupó el segundo 
lugar. 

El 28% de los entrevistados consideraron a la comunidad 
como una fuente y 22% mencionaron el usuario. 

Todos los participantes creían en la importancia de esta 
etapa, la mayoría de razones dadas fueron para enseñar a 
los usuarios la operación y mantenimiento del sistema. 
Ninguna mencionó la importancia de llegar a un acuerdo 
con los usuarios en la selección de la opción. 

Las respuestas fueron las siguientes: 

- Sistema de alcatarillado 15 
- Letrinas 3 
- Letrina (doble cámara) 1 
- Pozo Séptico 1 

* 22% de los participantes no lo contestaron 
La mayoría de los participantes consideraron que las 
actividades son: dirigir la construcción del sistema como 
fue diseñado, incluyendo la ubicación y el uso de 
materiales adecuados, Ninguno mencionó que el supervisor 
debe prevenir/resolver problemas durante la construcción 
y funcionar como un intermediario entre la comunidad y el 
constructor. Sólo el 10% apuntó que la seguridad en la 
calidad de construcción es una de las actividades 
principales de supervisión. 

* 22% no lo contestaron. 



Un cuarto .de los participantes pudieron definir bien 
monitoreo y evaluacián; el 40% dio una parte de la 
def inición. - 

* 22% no lo contestaron 

Casi la mitad o el 45% de los participantes entendieron 
"operacián y mantenimiento," la otra parte dio solo una 
parte de la definición. 

Sólo el 22% manifestó una idea sobre los requisitos de 
informaci6n base, el resto de los participantes 
mencionaron variables que son asociadas con los 
requisitos. 

* 17% no lo contestaron 

A continuación se presenta una pequeña descripción del 
desarrollo de las Unidades: 

- La unidad de Introducción y Orientación al Taller cumplió 
los objetivos de crear un ambiente agradable de trabajo 
con respecto a las ideas y a las normas establecidas por 
el grupo. 

- El llModelo de tres partesn presentó un hilo conductor en 
el desarrollo de las Unidades del Taller que permitió 
sistematizary globalizar los conocimientos y habilidades 
necesarias para planificar y/o ejecutar programas de 
saneamiento. 

- Las unidades de I1Análisis de comportamiento humano y 
limitantes periurbanasIw "Habilidades para investigar 
comportamiento, I1EvaluaciÓn de Instrumentos para 
recolectar información en la Comunidad" utilizaron 
predominantemente exposiciones, trabajos en pequeños 
grupos para análisis del contenido, reflexiones de 
aplicabilidad en sus lugares de trabajo y plenarias para 
sistematización teórica. Todos estos temas tratados, se 
reforzaron y complementaron con dos jornadas de trabajo 
de campo en los barrios periurbanos "Rayito de Luzw y lila 
Garzota." Los resultados recolectados sirvieron como 
base para la unidad de I1Anblisis de información y 
definición de Intervenciones1I. 

- Las unidades de orientación técnica "Conceptos sobre 
sistemas de eliminación de excretas,I1 llFactores para 



selección de Sistemas de Eliminación de ExcretasIw 
"Diseño de Alternativas Técnicas," llSupervisiÓn de 
Construcción, l1 "O&$! de los S. E. E. , emplearon técnicas 
como charlas educativas con material audiovisual, 
ejercicios de diseño, dibujo, cálculo de presupuestos, 
observaciones en el campo, reuniones con Lfderes para 
determinar tipos de intervención. Las unidades técnicas 
mantuvieron estrecha relación y armonía con el contenido 
y los resultados de las unidades relacionadas con la 
investigación de comportamientos, de tal manera, que 
todos los temas tratados en el Taller, estuvieron 
integrdos en forma secuencia1 y coherente. 

Las tres jornadas de campo brindaron a los participantes 
la posibilidad de aplicar los nuevos conocimientos, 
retroalimentarse y en muchos caos llredescubrirll su propia 
realidad. 

Los trabajos de campo se transformaron en verdaderos 
laboratorios de aprendizaje que permitieron validar 
instrumentos de recolección de información, emplear 
estrategias de presentaci6n en la comunidad y aplicación 
de habilidades de facilitación en entrevistas 
individuales. 

El diseño y el desarrollo de las actividades de campo 
incluyeron una serie de aportes del Dr. Gil, como por 
ejemplo la reunión con líderes para definir las 
"intervenciones técnicasN más apropiadas. La gran 
experiencia del Consultor permitió integrar las 
experiencias, de tal manera que los aprendizajes técnicos 
se aplicaron tomando en cuenta las limitantes físicas y 
el comportamiento humano de los moradores de Los barrios 
en donde se realizaron las investigaciones de campo. 

El proceso de aprendizaje de este bloque de unidades 
finalizó con la definición de los sistemas de eliminación 
de excretas apropiados para los barrios "Rayito de Luzv1 
y "La Garzotan sobre la base del análisis de 
conocimientos creencias y comportamientos humanos más los 
estudios, diseños, cdlculos técnicos y presupuestos 
realizados por los participantes. 

La unidad de Supervisión de Construcción también contem- 
pló una jornada de trabajo de campo en las comunidades 
"Las Chilcas" y "Torata, experiencias que fueron 
valoradas por los participantes por encontarlas 
pertienentes al tema. 



El equipo de capacitadores estuvo interesado permanen- 
temente por brindar a los participantes información real 
y actualizada sobra la -situaci6n actual de saneamiento en 
la Provincia, por tal razón, el Ing. John Gavin solicitó 
al Ing. Vera, Director Provincia del IEOS, una 
conferencia para los participantes al Taller. Esta 
actividad constituyó un elemento muy útil para captar la 
problemática en forma global y buscar dentro de ese marco 
referecial, soluciones alternativas viables. 

Los temas sobre Educación Sanitaria, presentados por el 
Manual, se integraron en una sola unidad que se la 
desarrolló a través de las actividades teóricas y 
prácticas y que completó el panorama de la planificación 
e implementación de programas de saneamiento. 

La elaboración del Plan de Acción significó la aplicación 
de los aprendizajes realizados durante el Taller. El 
Plan se lo orientó hacia un programa de letrinización de 
dos barrios periurbanos: "Rayito de Luzn y "La Garzotaw. 
Este Plan sobre letrinización se integró como una área de 
acción al Plan, "Tratamiento con cloro del agua en los 
hogares de zonas periurbanas de la ciudad de Machalaw, 
producto del Seminario Taller de "Prevención y Control 
del Cóleran. 

El Plan sobre letrinización propuesto para lvRayito de 
Luzm no se lo pondrá en práctica porque el barrio tiene 
actualmente aprobados los estudios de financiamiento para 
un programa de alcantarillado que lo realiza directamente 
el gobierno a muy corto plazo. 

El Plan para "La Garzotan tiene la posibilidad de 
realizarse como "Programa Piloton del IEOS para la 
construcción de letrinas y con otros aportes (todavía no 
conseguidos) para los demás componentes. 

En general todas las unidades y actividades se diseñaron 
y ejecutaron de acuerdo con los principios del ciclo 
wexperienciall de aprendizaje. Se presentaron enfoques 
teóricos, definiciones yponencias acompañadas siempre de 
análisis y reflexión, prácticas específicas, 
generalizaciones acerca de los aprendizajes obtenidos por 
cada persona y ejercios de aplicación directa y/o 
potencial en sus lugares de trabajo. 

Se motivó constantemente a los participantes para sacar 
SUS propias conclusiones, aceptar, adaptar o rechazar los 



criterios vertidos al relacionarlos con la factibilidad 
de llevarlos a la prdcfica en sus realidades de trabajo. 
Se estimuló la creatividad individual y grupa1 para 
buscar e identificar aplicaciones alternativas de los 
conocimientos adquiridos en el Taller. 

El tiempo utilizado en cada unidad se la dividió 
equitativamente en traba j os individuales de pequeños 
grupos y plenarias. Las personas de los pequeños grupos 
variaron permanentemente para provocar mayor conocimiento 
interpersonal, confianza e intercambio de experiencias 
profesionales. 

Las unidades incluyeron breves evaluaciones orientadas a 
chequear el cumplimiento de objetivos y/o a recoger 
sugerencias para el desarrollo de las próximas unidades. 
El resumen de las evaluaciones formativas periódicas 
realizadas a lo largo del Taller, se presentan en el 
Capítulo No. 4 de este Informe. 

Aplicación y práctica de nuevos conocimientos y 
habilidades da &g partici=ntes 

Todas las sesiones incluyeron contenidos teóricos y 
actividades para aplicación y prdctica de los conceptos 
aprendidos. Esta metodología de trabajo ayudó a los 
participantes a internalizar los conocimientos, 
habilidades y actitudes basados en objetivos. 

Durante el desarrollo del Taller, los participantes 
tuvieron la oportunidad en dos ocasiones, de salir a 
trabajo de campo para aplicar los instrumentos y 
habilidades aprendidos. La posibilidad de contrastar la 
teoría con la práctica correspondiente sirvió como 
retroalimentación permanente para los participantes. 

Como resultado de estas actividades se obtuvieron 
instrumentos validados para la investigación de 
conocimientos, prácticas y actitudes que sirvieron para 
la aclaración del problema, selección de la intervención 
técnica apropiada (Anexo F) y elaboración del Plan de 
Acción para el barrio "La Garzota" (Anexo H) . 



Desarrollo del Plan de Acción.- 

La penúltima Unidad del Taller estuvo dirigida a la 
elaboracien de un Plan de Accien aplicable a dos barrios 
periurbanos de Machala, "Rayito de Luzn y "La Garzota." 
El equipo de capacitadores juzgó conveniente centrar el 
Plan en dos barrios determinados en los que se había 
aplicado el proceso de investigación y por consiguiente 
existía el conocimiento necesario. 

En la conferencia dictada por el Ing. Vera, Director 
Provincial del IEOS El Oro, se conoció que al momento 
existian los estudios y el presupuesto para el alcan- 
tarillado de "Rayito de Luz, l1 por tal razón, el Plan para 
ese barrio quedó Únicamente como un nejercicio práctico. 
En el caso de "La GarzotaI1 el Plan elaborado se lo 
ejecutará en un futuro inmediato utilizando una parte del 
presupuesto entregado por el Gobierno al IEOS para el 
Programa de Letrinización y Prevención del Cólera de la 
Provincia de El Oro. 

Desarrollo Archivo Taller.- 

Al iniciar el Taller, los facilitadores informaron que 
las ideas claves, conclusiones o productos generados por 
el grupo se transcribirían y distribuirían a todos los 
participantes. De este modo, al finalizar el taller, los 
participantes llevaron consigo un juego completo de 
materiales impresos que podrían ser consultados en 
situaciones futuras. Esta ayuda brindada a través de 
secretaría fue apreciada y valorada por los partici- 
pantes. En el ( Anexo E) se incluye una muestra del 
material entregado. 



CAPITULO 1V.- ESTRATEGIAS METODOS DE EVALUCACION DEL TALLER 

Se emplearon varias estrategias de evaluaci6n que 
guardaron armonía con la filosofía y principios de la 
educación no-formal de adultos utilizados como marco de 
referencia en la planificación del Taller. 

Evaluación Formativa. - 

Al final de las unidades, se desarrolló una evaluación 
relacionada con: 

a) Logro de objetivos 

b) Retroalimentación sobre material, técnicas, y/o 
contenidos y, 

C) Sugerencias para mejorar la implementación de la 
unidad en el futuro. Los resultados de las 
evaluaciones fueron compartidos abiertamente con 
todo el grupo, de esta manera, los participantes 
ampliaron su percepción sobre los criterios de los 
demás y reforzaron los principios de participación, 
libertad de aprendizaje y respeto a las opiniones. 

A continuación se transcribe un resumen de las evalua- 
ciones cualitativas, expresadas por los participantes 
sobre bloques de unidades. 

4.1.1.- Enfocrues para meiorar la eliminación & excretas.- 

1.- Aprendía la metodología que debemos seguir para llevar 
adelante un correcto programa de obras sanitarias en 
beneficio de las comunidades. 

2.- De acuerdo con las conclusiones realizadas, considero que 
el modelo de "tres partes" es el método más importante y 
acertado para este tipo de problemas. 



3 . -  Considero importante el modelo de "res par tes"  porque 
permite la aclaración del problema sobre, capacitación- 
educación, comportamiento de la gente, necesidades de la 
comunidad, condiciones socio-econ6micas. 

4 . -  El entendimiento y conocimiento de los problemas 
comunitarios permiten lograr el impulso a las obras que 
se necesitan. 

5. - El modelo de "tres partesn se puede adaptar a varios 
programas. 

6. - Los conocimientos son aplicables en mi área de trabajo 
tanto en el mecanismo como estudio para facilitar los 
traba j os. 

7 . -  Los mecanismos aprendidos son necesarios para realizar un 
proyecto de eliminación de excretas correctamente. 

8.- El conocimiento de esta unidad es fundamental por cuanto 
básicamente interviene la comunidad. 

9. - Permite identificar los obstáculos y con esto poder 
realizar una efectiva eliminación de excretas. 

10.- Permite la identificación de los obstáculos y problemas 
en la comunidad para posteriormente lograr un plan de 
trabajo para hacer el mantenimiento de la obra. 

11. - Se ha conseguido el mejoramiento de conocimientos para 
una eficaz eliminación de excretas a través del modelo de 
"tres partes". 

12.- Esta unidad constituye un preCUnbulo para iniciar un 
trabajo técnico tanto en nuestros lugares de trabajo como 
en la comunidad. 

13.- Considero fundamental poner en prgctica el modelo de 
Iftres partesn, esto permitirá mayor eficiencia y mejor 
desarrollo comunitario. 

14.- El modelo de "tres partesn puede relacionarse con el 
ciclo experiencia1 del aprendizaje que debe realizarse 
paso por paso, esto permitirá evitar equivocaciones 
futuras en un porgrama de eliminación de excretas. Este 
resultado se iogrard si se cuenta con el apoyo de las 
autoridades y trabajadores. 



15.- EL conocimiento del modelo de "tres partesn es importante 
porque permite aclarar el problema a fin de determinar 
cambios que pueden ser introducidos razonablemente en la 
comunidad. 

16.- Este modelo impulsa el estudio socio-económico de la 
población y lograr la participacibn de la comunidad. 

17.- Permite concer varios métodos para trabajar con la 
comunidad, así como para elaborar planes de trabajo en 
conjunto. 

18.- Es muy importante lo tratado en esta unidad ya que las 
técnicas aprendidas son idóneas y aplicables en un 
programa de saneamiento y salubridad, además de fácil 
ejecución y aplicables en nuestra comunidad. 

4.1.2.- Análisis conmortamiento humano y limitantes 
asociadas con las dreas veriurbanas. 

- La relación de Causa-Efecto es aplicable a otros aspectos 
de saneamiento. 

- La identificación de comportamientos de alto riesgo puede 
ser el inicio para una investigación. 

- El identificar los indicadores sirve de retroalimentación 
de los programas. 

- Es necesario descubrir las barreras dentro de las 
comunidades para lograr planificar adecuadamente. 

- Es importante la identificación de las limitantes físicas 
para elaborar proyecto y programas. 

- Conocer el comportamiento humano ayuda a prepararse para 
el desarrollo de trabajo de campo. 

- Los indicadores permiten evaluar los resultados de 
trabajo de campo. 

- Nos capacita para poder elaborar proyectos. 

4.1.3.- Habilidades para realizar investiaaciones 
conmortamiento. Elaboración y aplicación de 



Instrumentoe-Anglisig & informacidn y definición 
& intervenciones. 

Pondré en práctica las habilidades de comunicaci8n con la 
comunidad. 

Ha sido muy importante el realizar todos estos pasos 
porque se puede aplicar en futuros Programas. 

La entrevistas realizadas en el campo, me han propor- 
cionado nuevas experiencias, nuevos conocimientos y he 
podio observar que no es tdn fácil proceder a realizar 
una entrevista sin conocer la técnica. 

Creo que lo más importante es lo que se relaciona con la 
comunicación, comparto también que se debe hacer la 
observación antes de realizar la entrevista y sobre todo 
lo relacionado a la aclaraci8n del problema. 

Primeramente se debe tener en claro el problema que se va 
a investigar para luego continuar con las actividades que 
corresponden. 

Los temas tratados me sirven para conocer el problema, 
aplicar los conocimientos y habilidades en la investi- 
gación que se ejecute en la comunidad. 

En necesario tener un conocimiento cabal sobre lo que se 
quiere realizar para poder llegar alcanzar un objetivo . 
Este modelo me sirva para evaluar y determinar maneras y 
formas de aplicar un estudio en la comunidad. 

Fue muy interesante la aplicación de la teoría y práctica 
realizada en las comunidades, ésto indudablemente me 
permitirá poner en práctica en mis actividades de 
trabajo. 

Lo más importante para desarrollar una investigación es 
conocer los problemas y limitantes que existen en la 
comunidad, en base a esto realizar un instrumento de 
análisis para la información: 

Lo más improtante de este curso, es darnos cuenta y 
conocer a ciencia cierta los problemas que existen en las 
comunidades. 



- Nos ha brindado pautas para verificar acciones que 
debemos realizar en una comunidad a través de la 
investigación con encuesta. 

- Me ha ayudado a llevar correctamente una encuesta 
ordenada con los pasos correspondientes. 

- Me ha servido para conocer los comportamientos de la 
comunidad. 

- Son técnicas que se pueden poner en pr6ctica con 
sencillez para obtener buenos resultados en las 
entrevistas 

- Los aprendizajes aprendidos y seguidos en forma 
secuencial, son apropiados para obtener un buen trabajo 
y resultados. 

- Nos permite encontrar nuevas formas como realizar una 
encuesta de tal forma que la teconologia sea apropiada y 
entendible. 

- La aplicación de estos instrumentos me permitió darme 
cuenta de la realidad de los barrios peri-urbanos de 
Machala. 

4.1.4. - a~rendizaies podrfa a~licar en su lucrar 
trabai O? 

Dentro de ~ducación Sanitaria se puede aplicar algunas 
motivaciones, clarificación del problema, identificar 
necesidades como también promoción para que la comunidad 
participe. 

Lo más importante que podemos aplicar en nuestros puestos 
de trabajo es el monitoreo y evaluación a cualquier tipo 
de obra que se construya. 

Elaboración de programas de Educación Sanitaria en lo que 
tiene que ver con el monitoreo y evaluación. 

En mi sector de trabajo o subcentro de salud podría 
participar en el monitoreo y evaluación con los 
indicadores o cambios de costumbres en la comunidad o en 
la zona de la ejecución del Programa. Además impartiría 
charlas continuas en la comunidad sobre la ejecución del 
programa de letrinización. 



Monitoreo y evaluacidn en el drea de capacitación 

Considero que todos los aprendizajes son importantes ya 
que van correlacionados entre sí, pero siempre y cuando 
se tenga el concepto claro de qué papel representa cada 
uno de ellos. 

En mi trabajo puedo aplicar los siguientes conocimientos : 

Explicar a los moradores sobre la importancia de 
los canale existentes y del peligro que implica 
arrojar basura a los mismos. 

Hacer un llamado a la Municipalidad para que ya no 
realice descarga de aguas servidas a los canales, 
sino que primero procedan con alguna clase de 
tratamiento. 

Elaborar un plan de educación sanitaria, tomado 
como base los comportamientos de alto riesgo, 
monitorear el programa en base a los indicadores 
previstos a fin de realizar correctivos y realizar 
la evaluación para determinar el impacto. 

De los conocimientos adquiridos en educación 
sanitaria, puedo ponerlos en practica en mi área de 
trabajo tomando en cuenta la promoción, monitoreo y 
evaluación. 

Diseño adecuado de letrinas 

En mi lugar de trabajo puedo aplicar los conoci- 
mientos manejando el monitoreo y vigilancia para 
ver si se están dando los resultados esperados en 
la comunidad. 

Ayudar a la comunidad en acciones de educación 
sanitaria. 

Evaluar los resultados que han dado los trabajos 
ejecutados en el lugar. 

El monitoreo es importante y facilita la tarea de 
evaluación. La evaluación, que servirá de guía 
para determinar el grado de eficiencia de una obra 
terminada. 



4.1.5. - QI& puserencias tiene para Unidades 
tecnicas? 

Ciertos aspectos no se han profundizado por falta de 
tiempo, deberían ampliarse las prácticas en el campo, 
de esta manera se puede adquirir mayor experiencia. 

Que se mantenga la misma metodología de trabajo así como 
las dinámicas y prácticas. 

Que los trabajados de campo se realicen en las comuni- 
dades distantes a la ciudad, por ser precisamente los 
sectores que más necesitan de un plan de saneamiento 
ambiental. 

Que se utilice sistema audiovisual 

Que se amplíe más sobre los parámetros de diseño para co- 
nstruccción de letrinas para el c6lculo del volumen del 
pozo. 

Que se use coeficientes adecuados a nuestro medio. 

Realizar más prácticas de campo ya que en base a la expe- 
riencia se puede llegar a determinar una adecuada 
estrategia de trabajo. 

Las unidades técnicas se han seguido en forma ordenada y 
comprensible, esperaría que este tipo de cursos se dicten 
en forma contínua y con mayor intensidad. 

Aspiro que estos seminarios se sigan dictando, ojalá se 
pudiera algún momento enfocar también los talleres hacia 
el tema de basuras. 

Que se oriente a las instituciones sobre los mecanismos 
agencias internacionales que puedan acceder a préstamos 
que permitan la cristalización de estos programas de 
letrinización. 

Incrementar temas sobre aspectos de educación sanitaria 
en la comunidad. 

Creo que es importante pedir a las autoridades compe- 
tentes emprendan progrmas de evaluacióm de los proyectos 
e j ecutados . 



4 . 1 . 6 .  - py4 a~rendizaiee  loa considera imrsortan- 
tersO 

Los conocimientos sobre problemas sanitarios sobre la 
eliminación de excretas y la repercución que 
estd ocasionando en la contaminación: 

El aspecto técnico tedrico y prdctico me permitieron 
tener mejores conocimientos. 

El diseño y c6lculo de los materiales que se deben 
utilizar en la programacion de acuerdo con las necesida- 
des de cada comunidad. 

Debemos tener bien claro los conceptos sobre las labores 
que desempeña el operdor y el supervisor. 

Los más importante es haber visitado la comunidad para 
conversar e identificarse con los moradores y dirigentes 
a fin de impartir los conocimientos adquiridos. 

Todas las unidades que se han tratado en el Taller han 
sido de mucha importancia porque ayudan a desarrollar un 
programa complemento, esto gracias a que los 
facilitadores han sido muy claros y han permitido una 
abierta participació de todos, especialmente en lo que se 
relaciona a monitoreo y evaluación. 

Los métodos utilizados me han permitido comprender la 
forma como puede desarrollarse correctamente un programa. 

La metodología apropiada para un monioreo efectivo. 

Trabajos de campo realizados con claridad en cuanto a los 
objetivos que se persiguen. 

He adquirido seguridad en cuanto a lo que debo hacer para 
lograr conocer a fondo un problema en la comunidad. 

Considero que es importante que antes de realizar un 
programa de trabajo, es necesario ir a la comunidad para 
conocer de cerca y en forma verdadera los problemas que 
se enfrentan. 

He aprendido que es muy importante contar con el criterio 
e información de la comunidad, de esta forma se puede 



conocer su verdadera necesidad y el aporte que se puede 
brindar para mejorar su condicien de salud. 

Aprendl el éxito que permite el dirigir un programa en 
forma planificada. 

He profundizado mis conocimientos sobre la problemática 
sanitaria. 

La metodología para poder interpretar un programa de 
saneamiento ambiental. 

Diferentes tipos de letrinas que pueden ser alternativas 
en los sectores periurbanos de acuerdo a las condiciones 
de cada comunidad. 

Desde el inicio del taller he captado el contenido de los 
temas, aprendiendo desde el comportamiento de una 
comunidad, pasos para lograr un entendimiento con la 
misma y acuerdos y conocimiento en cuanto a sus 
necesidades. 

Aprendí que el método de tres partes debe ser tomado en 
cuenta en lo que se refiere a aclaración del problema, 
intervenciones apropiadas y supervisión y evaluación. 

Felicito la forma de llevar el taller, ya que las 
pr6cticas se han desarrollado con técnica y planifica- 
ción. 

Las conversaciones informales fuera de las sesiones entre 
participantes y facilitadores, complementaron la 
retroalimentación y sirvieron para identificar progresos 
y necesidades de los participantes. Basados en esta 
información se hizo algunos ajustes ocasionales a la 
planificación microcurricular. 

4.3.- Evaluación final.- 

Para la evaluación final se utilizó un cuestionario 
individual que constaba de tres secciones: 



Dedicada a la evaluación de los objetivos 
iniciales del Taller. 

Orientada a evaluar la diversidad de criterios 
concernientes a la calidad de la pla- 
nificación, ejecución, estructura, ambiente y 
recursos del taller. 

111. - Encaminada a conocer la percepción de los 
participantes en cuanto a: aprendizajes más 
importantes, su aplicación en el lugar de 
trabajo, sugerencias para talleres futuros y 
comentarios adicionales. 

En las secciones 1 y 11 se pidió a los participantes 
evaluar cuantitativamente sus criterios, en una escala de 
O a 10 (O equivalga a malo, 5 a regular y 10 a 
excelente). Se dejó espacio para que los participantes 
escribieran comentarios aclaratorios o sugerencias. La 
sección 111 se estructuró para que los participantes 
escribieran respuestas abiertas. Los resultados 
cuantitativos de distribuciones y promedios de las 
secciones 1 y 11, así como los resultados cualitativos de 
la sección 111 se presentan en el (Anexo G ) . A 
continuación se transcribe un resumen de los resultados 
de las secciones 1 y 11, que contiene los criterios de 
evaluacióny las correspondientes calificaciones promedio 
logradas en cada uno de ellos. 

RESULTADOS DEL LOGRO DE OBJETIVOS I)EL SENINARIO TALLER 

Número de participantes: 20 personas 



PROMEDIO OBJETIVOS DEL TALLER 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

INTEGRAR LOS ELEMENTOS TECNICOS FUNDAMENTALES Y 
DESARROLLAR LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA PLANIFICAR, 
IMPLEMENTAR Y EVALUAR UN PROGRAMA DE SISTEMAS DE 
ELIMINACION DE EXCRETAS. 

OBJETIVOS TERMINALES DE UNIDAD 

DESCRIBIR LOS ENFOQUES APROPIADOS PARA FORMULAR UN 
PROGRAMA DE MEJORA DEL SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD. 

IDENTIFICAR LOS COMPORTAMIENTOS DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS EN UNA COMCTNIDAD Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD. 

RECOPILAR INFORMACION PARADESARROLLAR UNA ESTRATEGIA QUE 
MEJORE EL SANEAMIENTO. 

ANALIZAR LOS FACTORES CRITICOS PARA DETERMINAR LA SELEC- 
CION APROPIADA DE LOS SISTEMAS DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS. 

DESCRIBIR LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE DISEÑO PARA 
ALGUNOS SISTEMAS DE ELIMINACION DE EXCRETAS (SEE). 

IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMAS DE OPERACION Y MANTENI- 
MIENTO DE LAS LETRINAS. 

FORMULAR TECNICAS APROPIADAS FACTIBLES DE SER APLICADAS 
EN LA EDUCACION SANITARIA. 

REVISAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISION Y 
EVALUACION DE INTERVENCIONES DE SANEAMIENTO. 

FORMüLAR UN PLAN DE ACCION PARA EJECUTAR UN PROGRAMA DE 
MEJORA DEL SANEAMIENTO. 



RESULTADOS DE EVALUACION DE DIVERSOS ASPECTOS 

DEL SEMINARIO-TALLER 

PROMEDIO CRITERIOS DE EVALUACION 

"Cómo calificaría usted los siguientes aspectos del 
tallern ? 

Selección de temas apropiados para el taller. 

Horario establecido para el taller. 

Técnicas de capacitación utilizadas en las sesiones. 

Utilización y distribución del tiempo. 

Preparación técnica de los capacitadores (habilidades, 
destrezas) . 

Relaciones humanas dentro de las sesiones. 

Desarrollo y estrucura de las sesiones 

Materiales didácticos repartidos y utilizados. 

Aplicabilidad de las enseñanzas a su propio trabajo. 

Logro de sus propias expectativas para el taller. 

Administración del taller. 



Otros criterios è articular ea mencionados: 

a) Los aspectos más importantes aprendidos. No. de pers. 

Cómo hacer un adecuado programa 10 

Monitoreo y evaluaci6n 7 

Modelo de tres partes 

Conocer nuevas tecnologías 

Compartir con otras personas 

Elaboración de encuestas 

Trabajo de campo 

Utilizar adecuadamente el tiempo 1 

b) Cómo aplicaría los conocimientos aprendidos? 

En la planificación de un Programa 

Ajustar programas o .modelos de tres partes 

Estudios técnicos 

Diseño 

Construcción 

Supervisión 

C) Qué sugerencia tiene para futuros talleres? 

Realizar estos Talleres en forma 116s continua 

Capacitar en este tipo de eventos a los 
Directores y Jefes 

Invitar a otro personal del área de sanea- 



miento 

Realizar el Taller en las otras provincias 

Continuar utilizando la misma metodología 

Utilizar material audiovisual 



CAPITULO V. - CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES RESULTADOS 
POST-TALLER 

5.- Conclusiones, recomendaciones y resultados pos Taller. 

El doctor Enrique Gil, el Ing. John Gavin y la Dra. Mercedes 
Torres elaboraron las conclusiones del Taller tomando en 
cuenta aspectos metodológicos y técnicos. De igual manera, 
recogieron una serie de recomendaciones relacionadas con el 
Manual y con la implementación del Plan de Acción preparado 
por los participantes. 

5.1.- Princi~ales conclusiones Taller.- 

1.- El modelo de "Tres partesvv constituyó un punto de 
referencia fundamental para el desarrollo de las Unidades 
de Investigación de Comportamiento Humano, definición de 
opciones técnicas y elaboración del Plan de Acción; 
creándose así una coherencia y secuencia lógica entre 
todos los temas tratados. 

2. - Las experiencias de los trabajos de campo significaron un 
cerdadero laboratorio de aprendizaje que les permitió 
poner en práctica todos los conocimientos teóricos 
adquiridos y aplicarlos a su propia realidad. 

3.- Los temas seleccionados y el contenido de los mismos 
fueron adecuados al grupo de participantes. En caso de 
reprisar el Taller Únicamente para ingenieros, convendría 
incluir contenidos más profundos en el área técnica. 

4.- Fue acertado realizar la programación de las Últimas 
Unidades después del trabajo de la primera semana y tomar 
en cuenta, de esta manera, el conocimiento de los 
participantes, su experiencia profesional, su ritmo de 
trabajo para la reasignación deL tiempo a cada una de las 
actividades. 

5.- La selección de los participantes fue acertada. El 
contenido del Taller estuvo acorde con las funciones que 
realizan dentro de sus respectivas instituciones. 
Consecuentemente, el desarrollo del Taller se vió 
enriquecido por el intercambio de experiencias, 
conocimiento a fondo de las zonas en que se realizaron 
los trabajos de campo, comprensión global del problema de 



saneamiento de la provincia y un alto grado de 
motivación. 

6.- Existió una estrecha relación y armonía entre las 
unidades de investigación de comportamiento humano con 
las unidades técnicas. El aprendizai e fundamental en los 
participantes: un programa- de eliminación de excretas 
debe partir de una visión global en donde la opción 
técni6a sea consecuencia de las características del 
comportamiento humano en la comunidad. 

7.- La elaboración del Plan de Acción recogió los nuevos 
aprendizajes de los participantes que los orientaron a 
dos barrios periurbanos en los que se encontraban 
diversidad de condiciones físicas organizacionales y de 
comportamiento humano individual. 

8. - El conocer que parte del Plan de Acción estaba financiado 
significó una motivación para los participantes, de tal 
manera que esta actividad dejó de ser un ejercicio 
práctico para transformarse en una experiencia de trabajo 
real que incluyó las etapas de investigación comunitaria, 
estudios, diseño, cálculo de presupuesto y programación 
de los diferentes niveles de ejecución. 

9.- El contenido del Taller y la metodología utilizada fueron 
aspectos muy valorados por los participantes, pues 
consideraron que se creó una verdadera comunidad de 
aprendizaje en la que se intercambiaron conocimientos, 
experiencias, habilidades, visión del problema de 
saneamiento y soluciones creativas dirigids a una 
realidad concreta y específica. 

10.- Se logró una exelente integración de los participantes 
que se manifestó por un armónico ambiente de trabajo y 
una facilidad para desarrollar actividades en grupos 
entre representantes de diferentes instituciones. 

11. - El grupo mantuvo un alto nivel de motivación durante todo 
el Taller, actuaron con total responsabilidad en lo que 
respecta a la ejecución de tareas en pequeños grupos, 
puntulidad y respeto a las normas creadas por los 
participantes. 

12. - En general se cumplieron con éxito los objetivos del 
Taller y se trataron todo los temas señalados en el 
horario definitivo obteniendo puntajes muy altos en la 



evaluacidn final del Taller según consta en el capítulo 
No: V de este Informe. 

5.2.- Principales recomendaciones Taller: 

PARA EL MANUAL: 

1. - Incluir más tecnologías, como tanque séptico, letrina 
abonera y sistemas de alcantarillado, en las discusiones 
de opciones apropiadas en dreas periurbanas. Siempre 
tomando en cuenta el nivel de recursos y educación 
sanitaria que son necesarias para esta opciones. 

2.- Se debería modificar el Manual de acuerdo con el lugar 
donde se presenta el Taller. No se pueden predecir los 
resultados porque éstos estdn basados en la realidad. El 
nivel de modificación dependerá del tiempo de preparación 
y del número de capacitadores y personal de apoyo. 

3.- La preparación en áreas periurbanas debería contemplar: 

- Selección de barrios tomando en cuenta el tamaño y 
variación de condiciones. Deberá ser una área con 
un pequeño número de casas. Además los barrios 
seleccionados deberían incluir una variación de 
ambientes en las áreas periurbanas para dar a los 
participantes más expepriencia con opciones 
apropiadas. 

- Esta selección necesitará el apoyo de gente que 
conozca bien el área. En este caso se necesitaría 
por lo menos dos capacitadores y dos personas de 
apoyo. Incluyendo una secretaria para la ejecución 
del Taller y el informe. Esta preparación tornará 
por lo menos una semana. 

4.- Se recomienda que se incluya la recolección de datos 
físicos en la Unidad 5 .  Los cuestionarios pueden ser en 
dos partes. Uno para recolectar los datos generales de 



la comunidad mediante observaci6n y entrevistas y, otra 
parte para recolectar con los mismos instrumentos, casa 
por casa los datos de comportamientos, conocimientos y 
creencias. 

5 . -  Se pueden presentar las opciones apropiadas en la 
comunidad en la Unidad 9. Además se puede llegar a un 
acuerdo con la gente acerca de las preferencias de 
intervención y recolectar información sobre recursos de 
la comunidad y de los beneficiarios. También en este 
caso conviene usar dos cuestionarios: 1) Para recolectar 
datos de los beneficiarios y, 2) Para recolectar datos de 
la comunidades y sus líderes. 

6. - Las actividades del trabajo de campo donde se discute con 
los líderes comunitarios debe incluirse defininitivamente 
en el Manual, pero con conocimiento claro de las 
políticas de desarrollo de la institución que 
implementará el Programa. 

7 . -  Es necesario agregar las preguntas de limitantes físicos 
en la Unidad 3, el objetivo y el diseño de la Unidad 
correspondiente. 

8. - Debe incluirse dentro de la técnica de recolección de 
información Grupos Focales" ya que existen varias 
actividades en grupos de la comunidad. 

9.- La discusión entre "Problema y necesidadb1 debe hacerse 
antes del trabajo de campo. 

10.- Es necesario revisar el tiempo de las actividades 
señaladas en el Manual pues en la práctica se requiere de 
períodos más largos. 

11.- Conviene cambiar en la traducción al español los títulos 
de las Unidades de manera que refleje el contenido de las 
mismas. 

12. - La actividad de la "Entrevistav de la Unidad No: 9 podría 
pasar a la Unidad No. 5 para desarrollarla conjuntamente 
con la observación y las habilidades de facilitación. 

13.- Podrían revisarse los carteles señalados en el Manual y 
seleccionar los fundamentales obviando otros que no 
facilitan la fluidez de la Unidad y que por el contrario 
limitan la participación, sobre todo en la Unidad No. 2. 



14.- Convendría diseñar el proceso para llegar a elaborar la 
guía de investigación de campo en la Unidad de llSupervi- 
sión de Construcciónw en vez de entregarlo a los 
participantes ya elaborado. 

15.- Es necesario incluir una actividad de validación de 
instrumentos para aplicarlos en el campo en la Unidad No. 
5. También se podría agregar una actividad para 
tabulación y análisis de la información recolectada en el 
campo en la Unidad No. 6. 

PARA EL PLAN 

1. - Este Plan es una 6rea de acción (Letrinización) y debe 
ser integrado al Plan anterior que está bajo la 
coordinación del IEOS. 

2.- El Plan elaborado es válido y real para aplicarse en 
estos momentos. Si alguna institución quisiera 
desarrollar un programa similar, debe tener presente todo 
el proceso expuesto en el Taller. 

3.- Es necesario tener una persona que conozca de las 
actividades planteadas en los dos Planes para que de 
seguimiento y apoyo a las instituciones. 

4.- Se debe tener cuidado en crear falsas expectativas a la 
comunidad en los trabajos de campo si no existe el f inan- 
ciamiento para realizar el Programa. 

5.- Al momento el IEOS ha financiado parte del Proyecto, 
valdría la pena considerar la participación financiera de 
las otras instituciones. 

6.- Cualquier agencia internacional podría invertir recursos 
financieros, con toda seguridad de que éstos serían bien 
utilizados. 



A N E X O S  



ANEXO A.- 

LISTA DE PARTICIPANTES 



NOMBRE 

Pedro Vera 
Jorge Murillo 
Karcelo Siguenza 
Felipe Eatamoros 
Fausto Carrión 

PARTICIPANTES EN TALLER PARA EL 
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE 

SANEAl4lENTO AMBIENTAL 

MACHALA-ECUADOR 

FECHA:17-28 E MAYO DE 1993 

Agapito Ruilova 

Hugo Monge 
Luis Barzallo 

Edi Davila 
Oscar Loayza 
Néstor Ochoa 

Adriano Brivio 
Rodrigo Atiencia 
Gabriel Andrade 

Oscar Córdova 
Abraham Pacheco 

Luis Tuarez 
Angel Villavicencio 
Mauro Loor 
Guido Campos 
Ruperto Cadena 
Eduardo Freire 

INSTITUCION AREA 

PREDESUR 
PREDESUR 
PREDESUR 
PREDESUR 
PREDESUR 

CONS.PROV.EL ORO 
CONS.PROV.EL ORO 

IEOS - EL ORO 
IEOS - EL ORO 
IEOS - EL ORO 
IEOS CENTRAL 
1 EOS CENTRAL 
1EOS.CENTRAL 

MUN.STA ROSA 
MUN.STA.ROSA 

Dir.Prov.Salud 
Di r .Prov. Salud 
Dir.Prov.Salud 
Dir.Prov.Salud 
Dir.Prov.Salud 
Dir.Prov.Solud 

Promoción 
Construcción 
Construcción 
Construcción 
Diseño y Const. 

Sección Alcant. 

Ingeniero 
Prom. Social. 

Dibujante 
Asi st .de Ingen . 
Asist.de Ingen. 

Topógrafo 
Superv.de obra 

Inspector Sónit. 
Inspector Sacit. 
Inspector Sanit. 
Inspector Sanit. 
Inspector Sanit. 
Inspector Sazit. 



ANEXO B.- 

HORARIO DEL TALLER 



HORARIO PRELIXINAR 

I(aPI 011 UNO D1A TRES -- DIA CUATRO DIA T:\.CC 

08H30 l n t r o d u c c ~ o n  
y orientacion 
a1 Taller 

AnIlisis de1 
comportamiento 
Icontinuaclbnl 

FmCtOreL 
para la re- 
leccion de 
S.E.E. 

Entoques para 
ne,orar los 
Sistema& de 

Rabilidades para 
recolectar infor- 
macion en la co- 
munidad. 

A n b l 1 s i ~  d e  in- 
Iormacibn y de- 
Ilnic101 de in- 
tervenciones 

Conceptos sobre 
elimInsCi6n de 
escretas 

Preparacien 
de1 trabajo 
d e  campo Anblisir del 

c o m p o r t a m i e ~ t o  
humano y limi- 
tbcIOnes aso- 
ciadas con las 
areas per1ur- 
banas . 

ElabOraciOn y 
iDlrcica6n de 
instrumentos 
PLI. rec01ec- 
tar lnformac16n 
en la comunidad 

DIA OCHO -- DI1 SUEVE D:A D:E: -- 
O8H?O Trabajo be 

Campc 
rerspect1.a. 
Instituci0nales 
de la problema- 
tic. de sanea- 
miento y diseno 
de aIrcrnetivar 
t*cnicas 

SuperqIsion de Xltodos de Edu- Elaboracibn de 
C O ~ S ~ I U C C ~ ~ ~ P S  c a c i t ~  sanitaria los .P:anes de 

A C C I ~ G '  
Operaci6n y Man- 
t e n ~ m i e n t o  de los 
sistemaí de Eli- 
minaci6n d e  Ex- 
cretas 

OpetacI6n y San- 
1rnimi.nro dc los 
S.L.E. 
(cOatInuac16n l 

EvaluaCi6n y 
clausura del 
7.1 le? 

Trabajo d. Cmmpo 

BEST AVAILABLE DOCUMENT 

&%i i. .m '. c - . . *L • . *,e& 



ANEXO C.- 

TEMAS FUNDAMENTALES Y 
OBJETIVOS TERMINALES DE UNIDAD 



TEYAS FUNDAYERTALES TALLER 

1.- Introducción y orientación al Taller 

2.- Enfoques para mejorar la gestión de eliminación de excretas 

3.- Analisis de comportamiento humano y limitaciones asociadas 
con las areas periurbsnas 

4.- Habilidades para realizar investigaciones de comportamiento 

5 .- Elaboración y apl icacióri de instrumentos para recolectar 
información en la comunidad 

6.- Análisis de información y definición de las intervenciones 

7.- Conceptos sobre sistemas de eliminación de excretas 

8.- Factores en la selección de sistemas de eliminación de 
excretas. 

9.- Trabajo de campo 

10.- Perspectivas institucionales de la problemática de sanea- 
miento y diseño de alternativas tecnicas. 

11.- Supervisión de construcción 

12.- Operación y Mantenimiento permanente de los sistemas de 
eliminaci53 do excre.tas. 

13.- Itétodos de evaluacicn sanitaria 

14.- ifonitoreo y evaluación 

15.- Plan de Accion 

16.- Evaluación del Taller 



OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

INTEGRAR LOS ELEMENTOS TECNICOS FUNDAMENTALES Y DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES NECESARIAS PARA PLANIFICAR, IMPLEXENTAR Y EVALUAR UX 
PROGRA?.?A DE SISTEMAS DE ELIMINACION DE EXCRETAS. 

OBJETIVOS TERMINALES DE UNIDAD 

- Describir los enfoques apropiados para formular un programa 
de mejora del saneamiento en la comunidad. 

- Identificar los comportamientos de eliminación de excretas 
en una comunidad y su efecto sobre la salud. 

- Recopilar información para desarrollar una estrategia que 
mejore el saneamiento. 

- Analizar los factores críticos para determinar la selección 
apropiada de los Sistemas de Eliminación de Excretas. 

- Describir los principales requisitos de diseño para alguncs 
cisternas de eliminación de excretas (SEE). 

- Identificar posibles problemas de Operación y Kantenimiento 
de las letrinas. 

- Formular tPcnicas apropiadas factibles de ser aplicadas en 
la educacion sanitario. 

- Revisar los elementos necesarios para la supervisicn y 
evaluación de intervenciones de saneamiento. 

- Formular un plan de acción para ejecutar un programa ee 
mejora del saneamiento. 



ANEXO D.- 

REAJUSTE DEL DISEÑO DE LOS PLANES 
ANALITICOS DE LAS UNIDADES PRESENTADOS 

EN EL "MANUAL DE LETRINAS" 



UNIDAD No. 1 

INTRODUCCION ORIENTACION SEMINARIO-TALLER 

Fecha : Lunes 17 de mayo d e  1993 

Hora: 09h00 

Al final de la unidad los participantes lograrán: 

1.- Crear un ambiente agradable de trsbajo 

2.- Alcanzar un acuerdo entre expectativas, objetivos, temas y 
resultados del Taller. 

3.- Clarificar la metodologia, normas de trabajo, horario y 
aspectos logisticos. 

1.- Inauguración (Ing. Vera) 

2.- Bienvenida y presentación del equipo 
de capñcitadores 

3.- Presentaciones de los participantes 

- Trabajo en p~rejas sobre los siguientes 
aspectos : 

* Nombre 

* Como le gustaria que lo llame 

* Lugar de trabajo 

* Experiencia (tiempo) 

* Aspectos faciles y difíciles de su trabajo 

- Presentacion de cada pareja en plenaria 
iniciando con la presentación de los ca- 
pacitadorec. 



4 .  - Expectativas 

- Trabajo individual (2 expect. cada persona) 

- Trabajo de grupo para integrar expectativas 

- Un relator explicara las expectativas 
en plenaria. 

- Análisis de las expectativas. 

RECESO 

5.- Correlación de expectativas con los Objetivos - 
y la Agenda. 

- Explicación de la metodología y explicación 
del propósito del Taller. 

6.- Elaboración de normas en plenaria 

7.- Responder al cuestionario sobre experiencias 
relacionadas con el contenido del Taller (20') 

Tiempo probable: 2h30' 



UNIDAD 2 

ENFOQUES PARA MEJORAR GESTION ELIMINACION EXCRETAS 

Fecha : Lunes, 17 de mayo de 1993 

Hora: llh30 

Al final de esta unidad los participantes lograrán: 

1.- Explicar la importancia de una adecuada eliminación de 
excretas y abastecimiento de agua para mejorar la salud en 
la comunidad. 

2.- Definir los términos-comportamiento y cambio de comporta- 
miento. 

3.- Dar una definición de trabajo del manejo adecuado de 
eliminación de excretas. 

4.- Describir un modelo de "tres partes" para desarrollar un 
programa de mejora de saneamiento 

5.- Identificar algunos obstáculos actuales para una efectiva 
eliminación de excretas. 

1.- Introducción 5 ' 

2.- Exposición y discusión del tema: "Xarco Progran&tico 45' 
para Salud 'lejorada Cie la Cornunidad"(Bo1etín 2-1) 

- Tipo conferencia utilizando carteles 

- Aclaración de preguntas después de cada explicacion 
teórica. 

3.- Discusión de los obstaculos para una efectiva elirni- 35' 
nación de excretas. 

- Información general de puntos claves del tema 

- Formación de grupos 



Explicación de la tarea: ( 5 ' )  

- Revisar la definición de manejo adecuado de (10') 
iliminación de excketas y el modelo de tres 
partes (Boletín 2-1 pg. 3 , 4 )  

- Discusión entre los grupos, buscar consenso ( 1 0 ' )  
sobre los tres grandes obstáculos para el 
manejo adecuado de eliminación e excretas 
en el nivel local. 

- Escribir en un cartel los tres grandes 
obstáculos 

- Nombrar un relator del grupo 

ALMUERZO 
4.- Plenaria 

- El relator presentara los obstáculos anali- 
zados por su grupo 

- Una vez presentados los obstáculos por todos los 
grupos, se iniciara una discusion en base a las 
siguientes preguntas: 

1.- Cómo afectan estos obstaculos en la eliminación 
de excretas? 

2.- Como afectan estos obstaculos en un programa 
de eliminación de excretas? 

5 . -  Conclusiones 

Solicitar a cada grupo la discusión sobre la 
siguiente pregunta: 

¿ Qué conclusiones puede usted extraer de esta 
unidad acerca de desarrollar un Programa de Ma- 
nejo de Excretas en la Comunidad? 

- Cada grupo escribirá las respuestas en un (20' 1 
cartel y se dara lectura y discusion a cada 
una de las respuestas. 

6.- Reflexión: - Responder a la pregunta: 

¿Que quisiera recordar para ponerlo en practica 
en el futuro cuando regrese a su lugar de trabajo? 

Tiempo proaable: Zh30' 



UNIDAD 3 

Fecha: 

Hora: 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO LIMITANTES 
ASOCIADAS CON LAS AREAS PERIURBANAS. 

Lunes, 17 de mayo de 1993 

15h00 

Al final de la Unidad los participantes lograrán: 

1.- Describir la causa y efectos de la contaminación oral-fecal 

2 . -  Citar ejemplos de barreras culturales, religiosas y socia- 
les para lograr cambios de comportamiento. 

3.- Identificar comportamientos de alto riesgo observables 
relacionados con la eliminación de excretas. 

4.- Determinar algunos indicadores para cambio de comportamien- 
to. 

5 . -  Identificar los limitantes asociados con los barrios 
periurbanos de Machala. 

1.- Introducción 

( retomar el cartel 4, actividad 2) 

- Preguntar a los participantes algunos ejemplos 
de comportamientos sobre eliminación de excre- 
tas en sus comunidades: 

(Incluir preguntas: Unidad 3, actividad 1, cartel21 

- Pequeña discusión en base de las respuestas y las 
preguntas. 

2.- Clarificación del problema 20 ' 

- Tipo conferencia utilizando carteles (cartel 3) 

- Aclaración de preguntas 



3.- Contaminación oral-fecal.- 

- Formar pequeños grupos 

- Explicacion de la tarea 

- Estudio de caso "Causa y efecto d+ la contami- 
nacion oral-fecal" (~ol'etin 3-2) 

- Discusión al interior del grupo de las si- 
guientes preguntas: 

Cuales son las tres relaciones de causa 
y efecto de este estudio de caso? 

Cuál es el probable impacto de cada rela- 
ción de causa y efecto. 

Cuales son las maneras por medio de las 
cuales cada impacto puede ser disminuido? 

- Elaboración de un cartel y selección de un 
relator. 

RECESO 

4.- Plenaria: Contaminación oral-fecal 

- Discusión de cada una de las respuestss de 
los grupos. 

5.- Ejemplo de Casos. (Boletín 3.3) 2 0  ' 

- Una persona del grupo leerá para todo el salón 
la primera situación y se hará una pequeña dis- 
cusión. Utilizando igual sistema para la segun- 
da y tercera situación. 

FIN DEL DIA 

................................................................ 



Fecha : Kartes, 18 de mayo de 1993 

Hora: 08h30 

* RESUMEN DEL DIA ANTERIOR 

6.- Causa y efecto: 

- Trabajo individual: Reflexionar sobre su 
propia comunidad y contestar la siguiente 
pregunta : 

Cuales son las tres relaciones de causa y 
efecto en su comunidad? 

- Trabajo en parejas: Discusión de las relaciones, (5') 
causas y efectos que identificó en su comunidad. 

- El facilitador solicitará la exposición de las (10') 
causas y efectos que identificaron en algunas de 
las parejas de trabajo. 

( Se escribirá en un cartel y se completarán los (15') 
cinco puntos del boletín 3-4 "Relaciones de causa 
y efecto de la contaminación oral-fecal" )para una 
pequeña discusión. 

7.- "Exploración de barreras para el cambio de compor- 30' 
tamiento" 

- En plenaria discutir el tema "Explorando cambios de 
comportamiento en la prevensión del SIDA en tres 
aspectos: 

Identificar los comportamientos de alto riesgo 
asociados a contraer el SIDA. 

Seleccionar dos comportamientos de alto riesgo 
e identificar el comportamiento modificado que 
es recomendado por los expertos en la prevension 
del SIDA. 

Identificar las barreras que las personas tienen 
para modificar estos comportamientos (culturales, 
sociales u otras razones). 



8.- Citar comportamientos de alto riesgo en elimina- 60 ' 
cion de excretas y algunos indicadores de cambio 
de comportamiento. 

- Formar 4 grupos 

- Explicación de la tarea 

- Definir comportamientos de alto riesgo relacio- 
nado con la eliminacion de excretas. 

* Solicitar a los participantes que mencionen 
algunos ejemplos de comportamientos de alto 
riesgo relacionados con la eliminacion de excre- 
t a ~ .  

* Solici tar a los participantes que mencionen: 
cuales son los comportamientos deseados o qie 
deben ser modificados para los comportamientos de 
alto riesgo mencionados. 

* Solicitar a los participantes que mencionen los 
indicadores de cambio de comportamiento. 

t Realizar un cartel para presentarlo en plenaria. 

- Plenaria para que cada grupo presente sus trabajos 
y se establezca una discusión para reforzar los 
conceptos de comportamiento y que barreras 
que son un reto para cambiar, aún con un programa 
educativo. 

RECESO 

9.- Limitantes asociados con los barrios periurbanos 20' 

- Presentación de 4 arezs limitantes generales 

- Reflexión de los participantes sobre los li- 
mitantes que existen en sus barrios periurbanos 

10.- Conclusiones: Resumir los puntos claves de la uni- 10' 
dad y discutir la utilidad del contenido en la 
aplicación de su trabajo. 



11.- Boletines 3-5, 3-6 y 3-7 (serán material de lectura para 
trabajo en casa, ya que la información que contienen será 
útil para las siguientes sesiones) 

Tiempo probable: 4h00 



UNIDAD No, 4 

HABILIDADES PARA REALIZAR INVESTIGACIONES DE COMPORTAM1E::TO 

Fecha : Martes, 18 de mayo de 1993 

Hora: 1 lh30 

final de esta unidad, los participantes lograrán: 

1.- Citar consideraciones -claves en el uso de la observcion 
como una técnica para la recolección de información sobre 
prácticas de eliminación de excretas en una comunidad. 

2.- Utilizar cuatro habilidades especificas que son importantes 
para conducir entrevistas individuales y reuniones ccmuni- 
tarias. 

3.- Practicar habilidades de observación. 

1.- Introducción (cartel 1) 

- Reflexión del grupo sobre la siguiente pregunta: 
(cartel 2) 

Cuáles son las posibles consecuencias de no 
entender las practicas de eliminación de ex- 
cretas cuando estamos iniciando un nuevo pro- 
grama. 

2.- Habilidades en observación de practicas sobre eli- 50 ' 
minación de excretas. 

- Lectura del boletín 4-1 en plenaria (10') 

- Discusión sobre las ventajas de la utiliza- 
ción de observación para recolectar informa- 
ción (4-1) 

- Formación de cinco grupos 

- Explicación de la tare; 

Boletin 4-2 



- Discusión del ejemplo de caso: (4-2) 
"Observación del comportamiento relacio- 
nado con la eliminación de excretas", 
cada grupo contestará una pregunta di- 
ferente. ( impresión preguntas) 

- Plenaria para discusión de respuestas. (10') 

- El facilitador hará la siguiente pregunta a (10') 
cada grupo y escribira las respuestas para 
una pequeña discusion. 

* Cuales son las consideraciones claves en el uso de la 
observacion como una técnica para recolectar infor- 
mación sobre práctica para eliminación de excretas en 
una comunidad? (cartel 3) 

ALMUERZO 

3.- Habilidades de facilitación 

- Introducción 
- Explicación de las 4 habilidades de facilitación: 
utilizando el (Boletín 4-3) 

. Parafraseo 

. Resumen 

. Hacer preguntas 

. Otras habilidades de facilitación 

- Incorporar a los participantes con ejemplos de cada una 
de las habilidades. 

4.- Demostración de habilidades de faci1itación.- 20' 

- Dos facilitadores realizarán un modelaje utilizando 
la dramatización de un promotor y el otro miembro de la 
comunidad. 

- Luego de la demostracion preguntar a los partici- 
pantes: 

. Que piensa usted acerca de lo que observo en esta 
demostración. 

. Fueron las preguntas acerca de higiene y sanea- 



miento hechas en forma sensitiva, por qué? y por qué 
no? 

. Cuales habilidades de facil~tación observo que se 
usaron, ejemplos; y cual fue el impacto de su uso en 
la observación. 

5 . -  Preparación para habilidades de facilitacion y 15' 
observación. 

- Distribución del (Boletin 4 - 4 )  

- Lecturas individuales del Boletin 

- Decidir en tríos cuál seria la estrategia para poder- 
contactar al presidente del comité. 

- Revisar el (Boletín 4 - 3 )  y pensar acerca de como 
podria parafrasear y resumir en la conversacion. 

6.- Prácticas de las habilidades de facilitación y 50 ' 
(comunicación) 

- Seleccionar dos personas para que hagan el papel de 
presidente del comité. 

- Seleccionar dos personas para que hagan el papel de 
promotores de salud. 

- Entregarles el boletín (4-5) a los que harán el papel 
de presidentes del comité. 

- Permitirles tiempo para que lean el boletín y conozcan 
el papel que van a desarrollar. 

- Formar las parejas de cada grupo para poner en ( 5 ' )  
practica las diferentes habilidades de faci- 
litación. 

- El resto de participantes de cada grupo observaran, 
tomaran nota de todas las habilidades de facilitación 
aplicadas. 

- Hacer una discusión para que los observadores escri- 
ban cuales habilidades vieron y cual fue el impacto 
sobre la conversacion. 

- Repetir para un segundo y tercer voluntario si es posi 
ble. 



7.- Conducción de entrevistas 

- Recordar a los participantes que ellos uti- 
lizaron las habilidades de la facilitaciór 
y la observación en la unidad 4. 

- Presentar la entrevista como otra alterna- 
tiva para la recolección de informacion. 

- Distribuir el Boletín 9-3 "Principios para la 
conducción de una entrevista" 

Explicar los principios de la entrevista 

Hacer una discusión con todo el grupo 

Recordar a los participantes la impor- 
tancia de utilizar las habilidades de 
facilitación para conducir la entre- 
vistas 

RECESO 

8.- Practica de observación (lavado de manos) 

- Seleccionar a una persona para que realice 
la práctica. 

- El resto de los participantes harán la ob- 
servación (proceso) 

- Compartir las observaciones 

- Discusión a base de las tres preguntas 

Para los que fueron observadores, qué 
lograron al observar a otras personas y 
cómo se sintieron al estar observando a 
otros? 

De los que fueron observados, cómo se 
sintieron que los estén observando? 

Qué será importante hacer o mantener en mente en 
la preparacion de su instrumento de observación? 

(Las respuestas deben ser agregadas al cartel 3) 



9.- Reflexiones: 10' 

- Revisar y contestar las preguntas del (Boletín 4-6) 
- Seleccionar algunos voluntarios para compartir las 

respuestas. 

FIN DEL DIA 

Tiempo probable: 4h10' 



UNIDAD No. 5 -- - - 

ELABORACION APLICACION DE INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECTAR INFORMACION EN COMUNIDAD 

Fecha: Miercoles, 19 de mayo de 1993 

Hora: 08h30 

OBJETIVOS. - 
Al final de esta unidad los participantes lograrán: 

1.- Desarrollar un protocolo de observación y entrevista para 
identificar prácticas especificas de eliminación de excre- 
tas en una comunidad tanto para adultos como para niños. 

2.- Aplicar las habilidades de facilitación y observación para 
recolectar información acerca de las prácticas de elimina- 
ción de excretas y las necesidades percibidas de las 
personas en una comunidad. 

- Presentación de los objetivos ( 5 ' )  

- Discusión sobre: Qué le gustaría saber acerca (10') 
de una comunidad antes de iniciar un progra- 
ma de manejo de eliminación de excretas? 

- Revisar los elementos claves de la clarifica- ( 5 '  ) 
ción del problema (parte 1 del modelo de 3 
pasos) (Boletín 2-1, pagina 4) 

- Discutir la importancia de recolectar la (10' 1 
información de la comunidad para enfocarse 
sobre las necesidades y evitar hacer muchas 
presunciones acerca de creencias y prácticas; 
establecer una línea base de información para 
medir las mejoras en la práctica de elimina- 
ción de excretas y ayudar los miembros de la 
comunidad a descubrir sus propios problemas. 



2.- Protocolo de observación y elaboración de preguntas. 60' 

- Distribuir los (Boletines 5-1 y 5-21 

- Lectura de los Boletines por parte de los par- (10') 
ticipantes. 

- Explicación de los elementos que deben (10') 
considerarse pera la recoleccion de infor- 
mación. 

(Que tipo de información recolectar, de quien, 
y cuál es el método a utilizar) 

- Los participantes revisarán la primera (5') 
columna y se hará una aclaración de cualquier 
pregunta, luego revisarán la segunda columna y 
se hará igualmente la aclaración de cualquier 
pregunta. 

- Preguntar verbalmente a los participantes; ( 5 '  
cuales son las diferentes maneras de obtener 
información que han identificado en el documento. 

- Discutir las ventajas y desventajas de las (1s') 
técnicas de recolección. 

- Informar sobre la manera cómo se realizará (15') 
el trabajo de campo. 

RECESO 

3.- Preparación del protocolo de observación y elabo- 120' 
ración de preguntas. 

- Organizar grupos de cinco personas 

- Revisar ccn sus compañeros de grupo la información 
que se va a recolectar. 

- Discutir cómo será la interacción son su contra- 
parte de la comunidad. 

- Preparar el ejercicio de campo analizando el 
Boletín (5-1) 

Que preguntas debe hacerse? 

Qué debe observar y dónde? 



Quien debe tratar de hacer las preguntas y cómo? 

Qué problemas debe esperar? 

- (Incluir limitantes básicos Boletín 9-2) 

ALMUERZO 

4.- Visita a las comunidades para recolección 
de información (Trabajo de campo) 

5.- Discusión del trabajo de campo 

- Escribir la información recolectada en el 
campo. 

- Cada grupo leerá una respuesta de su lista 

Se escribirán las respuestas en el (cartel No.1) 

- Discutir lo siguiente: 

Como se sientieron al realizar este tipo de 
preguntas a la comunidad? 

Qué fue lo fácil y lo dificil para llevar a cabo 
la observación. 

Qué coincidencia había entre la información 
recolectada y la realidad. 

Cuáles son los datos fáciles de recolectar, 
cuáles los difíciles y por qué. 

Dónde están los vbcios en la información y cu61 
es la mejor manera de llenar éstos? 

Cuáles fueron las ventajas y deventajas de traba- 
jar con una contraparte comunitaria. 

- Integrar aprendizajes del trabajo de campo: 



Cuales fueron las cosas más importantes que usted 
aprendió acerca de los métodos para recolectar 
información en una comunidad. 

FIN DEL DIA 

Tiempo probable: 



UNIDAD No. 5 

ASALISIS DE INFORMACION DEFINICION DE LAS INTERVENCIONES 

Fecha: Jueves, 20 de mayo de 1993 

Hora: 08h30 

Al final de esta unidad los partici pant es lograran: 

1.- Analizar las practicas de eliminación de excretas 
observadas en las comunidades investigadas y clarificar: 

- Los comportamientos de alto riesgo que son difíciles 
o menos difíciles de cambiar. 

- Indicadores de comportamiento modificado adecuadamen- 
te, 

- Barreras que las personas mantienen para modificar su 
comportamiento. 

2.- Listar las intervenciones potenciales y combinaciones de 
intervenciones que pueden ayudar a reducir la incidencia de 
riesgos en la comunidad. 

3.- Identificar la información adicional necesaria en la selec- 
ción de las intervenciones apropiadas. 

1.- Introduccion 

(Cartel 1) 

- Referirse a la  segunda parte de l  modelo 
de " t r e s  par tes" .  

- Ejemplos entre intervenciones no adecuadas 
al problema. 



2.- Identificación de creencias,.conocimientos y compor- 90' 
tamientos de alto riesgo 

- Introducción a la actividad utilizando (cartel 1 
de la Unidad 6, actividad 2) 

RECESO 

- Trabajos de grupos (se organizarán en los mismos 
grupos que realizaron las investi~aciones de campo) 

- Explicación de la tarea. 

- Revisarán los datos de su grupo. 

- Extraer y analizar los resultados. 

- Escribirán sobre un cartel los comportamientos de alto 
riesgo, creencias y conocimientos que que han descu- 
bierto en la comunidad ya sea por observació o entre- 
vista. 

- Plenaria para información y comentarios 

3.- Análisis de la información sobre limitantes físicos 40 ' 

- Plenaria para: 

Resumen de la información 

Análisis de cada, aspecto (en base a las pregun- 
tas) 

Recoger sugerencias de posibles intervenciones 
técnicas 

- Repetir el proceso en cada barrio 

4.- Plenaria para integración de los trabajos de grupo 60 ' 
y determinar intervencidones apropiadas 

- Los participantes recorrerán el salón y 
leerán los carteles elaborados pcr 
los grupos. 



Integraran los resultados de: 

* Creencias y conocimientos 

* Comportamientos 

* Limitantes físicos 

- Revisión del modelo de "tres partes" 

- Definir tipos de intervención 

- Resumir los puntos claves de la sesión a través de la 
pregunta: 

Qué logros obtuvo usted de esta unidad? 

6.- Reflexiones 

- Formular las siguientes preguntas: 

Qué es lo que usted especialmente quiere recordar 
cuando regrese a su puesto de trabajo? 

ALMUERZO 

Tiempo probable: 4h00 



UNIDAD No. 2 

CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS DE ELIMIN-1CION 

DE EXCRETAS - 

Fecha : Jueves, 20 de mayo de 1993 

Hora: 13h30 

Al final de esta unidad los p~rticipantes lograran: 

1.- Explicar los propósitos de los Sistemas de Eliminación Cio 
Excretas. 

2.- Identificar seis tipos de Sistemas de Eliminación de 
Excretas. 

3.- Listar las consideraciones más importantes de la ubicación 
de los Sistemas de Eliminacion de Excretas. 

ACTIVIDADES: 

* Propósito de los Sistema de Eliminación de Excretas: 

El propóstio del Sistema de Eliminación de Excretss es 
el de aislar excretas y efluentes de contacto humono. 

1.- Introducción 

- Presentar los objetivos de la unidod 

- Pregunte a los psrticipantes: "Que tipos de sistomcs 
de eliminación de excretas conoce en :fachala? 

(Escribir las respuestas en un cartel) 

- Preguntar sobre sus conocimientos de la ubicación de 
letrinas. 

(Escribir las respuestas en un cartel) 

2.- Presentacion: "Prop6sito de los Sistemas de Eli- 
minación de Excretas y ccmo trabajan" 



- Utilizar dos preguntas: 

Cual es el propósito de las letrinas (S.E.E.)? 

Qué le pasa a las heces dentro del hoyo de las 
letrinas? 

Aclarar los conceptos de acuerdo con las respues- 
tas de los participantes. 

Presentar y distribuir el diagrama de letrinas 
(Boletín 7-1) simple .y  explicar. 

Proceso de (infiltración) 

Infiltracion extensiva 

Prevención de la infiltración 

- Discutir los problemas de la ubicación. 

3.- Presentacion de los tipos básicos de Sistemas de 
elimiación de Excretas. 

- Distribuir el Boletin (7-3) y explicar: 

1. Sistemas en sitio.- Presenta a los semejantes de los 
componentes. 

Los sistemas en sitio pueden ser: secos o mojados 

A - -  Sistemas secos: 

Letrina básica con cubierta 

VIP (Letrina con tubo para ventilación) 

Letrina abonera (Sistema combinado) 

B.- Sistemas mojados: 

Sistemas de cierre hidráulico 

Pozo Séptico 

C.- Variaciones de sistemas en sitio: 

Empleados en áreas de alto nivel froatico 

7 4  



Letrinas de dos cámaras 

Letrinas con terraza elevada 

Empleado para vaciar por mano: 

Letrina de cierre hidráulico de dos fosos 

Diferencias de los componentes: 

Caseta, pozo ciego, loza y elementos, accesorios. 

11. Sistemas fuera de sitio 

Alcantarillado: 

(Existen variaciones pero esperamos la otra 
unidad) 

4.- Tr.abajo de pequeños grupos lh30' 

- Formar 6 grupos y asignar un tipo de Sistema 
de Eliminación de Excretas a cada grupo. 

Letrina básica 
VIP (Letrina con tubo para ventilación) 
Letrina Abonera 
Cierre Hidráulico 
Foso séptico-Tanque séptico 
Sistema de alcantarillado 

- Explicación de la Tarea 

Los participantes estudiaran el dibujo y apuntarán 13s 
ventajas y desventajas principales. 

Nombrar un relator para dar una presentación verbal en 
cinco minutos. 

Distribuir el boletín 7-5 (dos partes) y pedir a los 
participantes leerlo y responder si hay preguntas. 

5 . -  Plenaria: Problemas de ubicación 2 5 '  

Explicar los puntos claves sobre la ubicación: 

Nivel f reático 



Fuentes/Pozos de aguas 
\ 

Casa - propia y la de su vecino ( problemas con los 
cimientos) 

Tipo de suelo 

Terreno disponible 

- Hay preguntas 

Distribuir el Boletín 7-6 

6.- Conclusión plenaria 

FIN DEL DIA 

Tiempo probable: 



UNIDAD 8 

(Seria conveniente distribuir los boletines un día antes para que 
los participantes puedan leerlos) 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN SELECCION DE 
SISTEMAS DE ELIMINACION DE EXCRETA- 

Fecha: Viernes, 21 de mayo de 1993 

Eora: 08h30 

Al final de esta unidad los participantes lograrán: 

1.- Identificar factores que determinan la selección de los 
sistemas de eliminación de excretas. 

2.- Identificar los efectos culturales en la selección del 
diseño 

3.- Identificar formas de financiamiento 

1.- Introducción 

- Preguntar sobre el uso de letrinas 

- Preguntar a los participantes si ellos conocen 
áreas donde puede existir ciertos tipos de Siste- 
mas de Eliminacion de Excretas, pero que no los 
usaron. Sigue con esto y pregúnteles si saben 
por qué la gente no los usa? 



2.- Presentación / Distribución: Identificando factores 60 ' 

- Preguntas sobre los puntos claves (factores): 

Preferencias de la gente 

Factibilidad de diseño 

Financiamiento 

- Discusión sobre las respuestas: 

1. Preferencias: (Boletin 8-1) 

- Estátu social 

- Estético 

- Calidad (construcción) 

- Facilidad de operacion/uso 

- Privacidad 

- Cultural 

2.- Factibilidad de diseño (boletin 8-2, 8-4) 

- Usuarios entienden las ventajas y limitantes del 
sistema. 

- Limitantes fisicos consideradas .-  suelo, nivel 
freatico, pozos, etc. 

- Capacidad de mano de obra 

- Espacio suficiente 

3.- Financiamiento 

Quién va a pagar? 

a) Lagente: 

- Deseo de pagar 

- Capacidad de pagar 



b) Agencias 

- Qué pueden proveer 

- Cuáles son los limitantes 

- Cuales son los costos/gastos 

C) Gobierno 

- Hay subsidio 

- Proveen materiales 

- Proveen asistencia técnica 

RECESO 

3.- Trabajo de pequeños grupos: Estudio de caso 

(Boletín No. B 8-5) 

- Dar una breve descripción de los casos 

- Formar cuatro grupos 

Explicar la tarea: 

Leer el caso 

Responder a las preguntas 

Preparar un reporte verbal 

Nombrar un relator 

Dar una presentación de cinco minutos con sus 
representantes 

* (Boletín No. 8-6) (Retirarlo de la carpeta) 

- Distribuir las soluciones de los casos y discutir si 
son diferentes las respuestas de los grupos: 

4.- Conclusiones i0' 

- Pregunte a los participantes qué aprendió 
sobre los factores de selección de los sis- 
temas de eliminacion de excretas. 
(Apuntar en un cartel) 



5.- Reflexiones 

- Pregunte a los participantes "Qué haría 
diferente comc resultado de esta unidad?" 

- Revisar los objetivos a ver si estuvieron 
cubiertos. 

Tiempo probable: 



UNIDAD No. 9 

Fecha: viernes, 21 de mayo de 1993 

Hora: llhOO 

TRABAJO DE CAMPO 

Al final de esta unidad los participantes lograran: 

1.- Recolectar información complementaria a través de cn 
intercambio directo con los miembros de la comunidad. 

2 . -  Disutir con los lideres comunitarios las propuestas de 
alternativas tecnicas. 

3.- Analizar la información recolectada 

1.- Introducción al tema 

(Resumen de aprendizajes anteriores) 

2 . -  Discusión plenaria sobre material 
recolectado en las unidades No. 5 y 6 y 
las opciones tecnicas de la unidad No. 7 

- Revisar la información de la Unidad No. 6 

- Analizar las opciones técnicas 

- Definir las intervenciones técnicas (opcion) 

(Los mismos grupos que realizaron la unidad 
No. 5 y 6 ) 

3.- Explicacion acerca de la informacion que falta 10' 
y que debe ser recolectada en la comunidad (pre- 
ferencia-capacidad de pago-recursos de la comu- 
nidad y financiamientos externos) Explicar la 
necesidad de establecer compromisos. 



4.- Trabajo en pequeños grupos 

- Entregar el formato para recolectar infor- 
mación. 

- Análisis del formato (guía) 

ALMUERZO 

5.- Plenaria para responder interrogantes 
sobre el formato (guía) 

- Recoger "recomendaciones metodologicas" 
sobre el trabajo de campo (en relación a 
la unidad No. 4 )  

6.- Preparación del trabajo de campo 

- Elaborar material 

Decidir el tipo de técnica 

- Decidir el número de entrevistas y lugares 

- Distribuirse responsabilidades 

FIN DEL DIA 

Fecha: Sábado, 22 de mayo de 1993 

Hora: 08h30 

7.- Trabajo de campo 

RECESO 

8.- Plenaria para recoger experiencias 

ALMUERZO 

Tiempo probable 



UNIDAD No. 10 

Fecha: Martes, 25 de marzo de 1993 
Hora: 08h30 

PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES DE PROBLEMATICA 
DE SANEAMIENTO DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

TECNICAS 

Al final de la unidad los participantes lograran: 

1.- Ampliar su conocimiento sobre la problemática de saneamieri- 
to del Cantón Machala. 

2.- Conocer las perspectivas y prioridades técnicas de las 
instituciones hacia la solución de esta problemática. 

3.- Elaborar los detalles técnicos para el diseño de las 
opciones escogidas en los barrios visitados. 

ACTIVIDADES.- 

l. - Introducción 

- Objetivos 

- Dinámica del trabajo 

2.- Conferencia del Director Provincial del IEOS 90 ' 

- Problemas globales de saneamiento que afronta 
Machala. 

- Gestión de las insti.tuciones (actualmente) 

- Prioridades de las instituciones 

- Etapas de trabajo para solucionar los problemas 

- Descripción de tecnologia que piensan emplear 

- Recursos necesarios para cumplir los objetivos de 
trabajo 

- Acciones intermedias para disminuir los riesgos 

RECESO ( 1OhOO 1 



3.- Elaboración de diseños de diferentes opciones 
técnicas seleccionadas en los barrios periur- 
banos visitados. 

- Organizar grupos de acuerdo con las opciones 
técnicas escogidas por las comunidades: Letrina 
elevada, Letrina de dobe camara (La Garzota) y 
Tanque Séptico (Rayito de Luz). 

- Explicación de la tarea: 

Dibujar el diseño 

Calcular los materiales necesarios 

Elaborar un presupuesto (materiales y 
mano de obra). 

ALMUERZO 

4.- Presentacion de diseños en plenaria 

- Explicación de un representante de cada 
grupo. 

- Comentarios técnicos 

5.- Programas complementarios a la construcción 
de las opciones técnicas 

- Enumerar las actividades relacionadas con 
capacitación, promocion, educación sani- 
taria, etc. 

6.- Conclusiones (reflexiones) 

- Aprendizajes 

- Aplicabilidad en Machala 

FIN DEL DIA 

Tiempo probable 



UNIDAD No. 11 

Fecha: Miércoles, 26 de mayo de 1993 

Hora: 08h30 

SUPERVISION DE CONSTRUCCION 

OBJETIVOS: 

Al final de esta unidad los participantes lograrán: 

l .  Asumir su papel como supervisores de construcción 

2.- Identificar los puntos claves para el control de calidcd de 
construcción. 

3.- Desarrollar estrategias para orientar los problemas comunes 
- de supervisión. 

ACTIVIDADES: 

1.- Introducción 10' 

- Objetivos de la unidad 

- Dinámica de las actividades 

2.- Ejercicio "lluvia de ideas" sobre: 15' 

¿ Qué es para usted un supervisor efectivo? 

- Agregar puntos claves: 

Monitorear el progreso del trabajo 

Anticipar las necesidades del programa 

Asegurar el control de calidad 

Establecer compromisos de trabajo 

Solucionar problemas imprevistos 

Facilitar la interacción entre las partes claves 
(constructor y comunidad) 

* Enfatizar en: Progreso del control de calidad 

3.- Plenaria 30 ' 



- Identificar los puntos de control calidad 
Recoger comentarios sobre puntos importantes de 
control de calidad (en cartel) 

Agregar: Construccion de la plancha 
Construccion del agujero 
Construccion de la base 
Construcción de la superestructura 

* Explicar la importancia de estos elementos 

- Identificar por parte de los participantes algunos 
problemas comunes en la construcción de la plancha. 

* Agregar los aspectos no mencionados 

4.- Analisis de situaciones criticas 
(Boletin pag. 288-289) 

- Organizar grupos de tres personas 

- Entregar una situación critica a cada grupo 

- Leer, analizar y contestar a la pregunta de 
situación critica 

- Prepararse para informar a la plenaria 

5.- Plenaria para recoger los trabajos de los grupos 

- Exposición 

- Comentarios 

* Repetir el proceso con cada situación crítica 

6.- Conclusiones, aprendizajes y aplicabilidad 15' 

RECESO ( 1 5 1 )  

Tiempo probable 2h10 ' 



UNIDAD 

Fecha: Miercoles, 26 de mayo de 1993 

Hora: llhOO 

OPERACION MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS 
SISTEMAS E ELIMINACION DE EXCRETAS 

OBJETIVOS: 

Al final de esta unidad los participantes lograrán: 

1.- Identificar aspectos relevantes de O&M en los Sistemas de 
Eliminación de Excretas. 

2.- Identificar necesidades de reparación de los Sistemas de 
Eliminación de Excretas existentes. 

3.- Determinar posibilidades para mejorar los Sistemas de 
Eliminación de Excretas existentes. 

ACTIVIDADES: 

1.- Introducción 

- Objetivos 

- Orientación de las actividades 

2.- Lectura participativa (Boletin 14-1) 

3.- Discusión sobre aspectos de O&M 

- Preguntas sobre posibles problemas de las 
letrinas durante su periodo de utilidad 
(copiar en cartel) 

- Priorizar las respuestas y explicar el 
Por qué? 

4.- Organización del trabajo de campo para 
inspeccionar los (S.E.E.) existentes 

- Barrios que se visitaran 

- Formación de grupos ( 2 grupos ) 
y subdivisión en parejas 

- Numero de observaciones (4 letrinas) 



- Tiempo 

- Que van a inspeccionar (Boletín 14-2) 

ALMUERZO 

5.- Trabajo de campo 

Observación (inspección) 

- Discusión 

is Repetir el proceso en cada letrina 

RECESO 

6.- Plenaria para analizar y resumir la 
información recolectada. 

Tiempo probable: 4h45' 



UNIDAD No' 13 

Fecha: Jueves, 27 de mayo de 1993 

Hora: Oah30 

METODOS DE EDUCACION SANITARIA 

OBJETIVOS: 

Al final de esta unidad los participantes lograrán: 

1.- Conocer las técnicas para hacer más efectivas las activida- 
des de educación sanitaria. 

2.- Identificar habilidades para trabajos en grupos y/o perscria 
a persona. 

3.- Elaborar un pequeño plan sobre educación sanitaria: manejo 
de eliminación de excretas, mantenimiento de letrinas y 
ciclo de la enfermedad 

ACTIVIDADES: 

1.- Introducción 

- Objetivos de la unidad 

- Recordar el modelo de "tres partes" 

- Resaltar los aprendizajes de habilidades de facilita- 
ción y experiencias de campo (contenidos y la forma de 
presentarlos) 

2.- Presentación sobre la importancia de la 
Educación Sanitaria en el desorrollo de un 
programa de saneamiento. 

Formar grupos ( 3  grupos) 

Contestar las siguientes preguntas: 

* Cual es la importancia de la Educación Sani- 
taria en un Programa de Saneamiento? 

* Que actividades tiene que realizarse antes de 
diseñar un programa de Educación Sanitaria. 

* En qué estapa del Programa de Saneamiento debe 
hacerse la intervencion de Educación Sanitaria. 



3.- Charla educativa sobre "sugerencias" para 
presentaciones de educación sanitaria. 

- Presentación 

- Plenaria para aclaraciones 

- Entregar el Boletín (Pags. 293 y 294 del Manual) 

4.- Elaboración de actividades del Plan de 
Educación Sanitaria dentro de un Programa 
de Eliminación de Excretas. 

- Explicación del formato 

Ejemplo: 

Grupos Comportamiento Mensaje Canal y 
metas alto o bajo técnicas 

riesgo 

madres no usan cal corto af iches 
claro ? visitas domi- 

ciliarias 

- Formación de tres grupos: (1) madres (1) escolares 
(1) promoción y participacion comunitaria. 

- Ejecución de la tarea 

- Elaboracion del cartel 

5.- Plenaria para conocer y comentar las 
actividades de Educación Sanitaria 

Exposición de las actividades 

- Explicación de cada una 

- Comentarios sobre cada actividad 

- Conclusiones y observaciones generales 



6.- Evaluación sobre la aplicabilidad de las 

actividades 

ALMUERZO 

Tiempo probable: 



UNIDAD No. 14 

Fecha: Jueves, 27 de mayo de 1993 

Hora: 13h30 

MONITOREO EVALUACION 

OBJETIVOS: 

Al final de esta unidad los participantes lograran: 

1;- Definir monitoreo y evaluacion 

2.- Identificar indicadores claves y preguntas para el monito- 
reo de cambios de comportamiento e intervenciones. 

3.- Identificar indicadores claves para evaluar los logros del 
programa. 

ACIVIDADES: 

1.- Introducción 

- Objetivos 

- Preguntas: 

Por qué necesitamos monitorear las actividades 
una vez iniciadas ? 

Por qué es importante evaluar la efectividad de 
las unidades? 

2.- Explicación sobre el monitoreo 30 ' 

- Componentes claves: (cartel) 

1. Observación continua de la prevalencia de los 
comportamientos de alto riesgo (frecuencia y 
grado de exposición de las excretas) 

2 .  Observación continua de las intervenciones que 
están en marcha ¿ Con qué frecuencia? 



. Educación Sanitaria 

. Construcción 

. Operación y Mantenimiento 
- Análisis de cada uno de los componentes y presentación 

y discusión de ejemplos (por parte del facilitador y 
los asistentes) 

3.- Monitoreo de comportamiento modificado. 40' 

- Formar los mismos grupos que elaboraron las 
actividades de Educación Sanitaria. 

- Explicación de la tarea: 

En el formato del plan incluir dos columnas: una 
para las preguntas que deben hacerse y otra para 
los indicadores. 

Tanto las preguntas como los indicadores se harán 
en base a los comportamientos de alto riesgo. 

- Ejecución de la tarea y escibirlo en un cartel 

4.- Reporte de los grupos 30' 

- Exposición de los carteles 

- Comentarios 

- Conclusiones 

5.- Comparación entre Monitoreo y Evaluación 10' 

6.- Explicación sobre evaluación 25' 

- Definción de evaluación (cartel) 

"Es una revisión planeada de los éxitos y fallas de un 
programE, la relación costo-beneficio y las recomenda- 
ciones para futuros programas" 

(a- 

- Entregar las preguntas claves para evaluacion y 
discutirlas en parejas. (Boletín pag. 312-313 del 
manual ) 



- Aclaración por parte del facilitador en caso necesa- 
rio. 

7.- Evaluación del éxito o logros de un programa. 

- Dividir en tres grupos: promoción, educación 
sanitaria, construcción. 

Asignar a dos grupos el tema de "Educación Sani- 
taria para Letrinas" 

Asignar a dos grupos el tema de "Intervención de 
construcción y/o mejoramiento de letrinas" 

Explicación de la tarea 

Identificar específicamente qué es lo que debe- 
rían buscar para evaluar la efectividad de un 
programa. 

Utilizar las preguntas de la actividad anterior 
o elaborar nuevas preguntas. 

8.- Plenaria sobre la evaluación o éxito del programa 35' 

- Análisis de cada programa remarcando tres o cuatro 
ideas fundamentales. ( Entregar el Boletin 15-1) 

9 . -  Conclusiones, Reflexiones y Evaluacion 10' 

- Qué fue para usted lo más significativo acerca 
de esta sesicn: 

- Pensando en su propio programa, cuales serian algunos 
de los pasos que usted desearía hacer para asegurar su 
efectividad. 

Tiempo probable: 3h30 



UNIDAD No. 15 

Fecha : Viernes, 28 de mayo de 1993 

Hora: 08h30 

PLAN DE ACCION 

Al final de la unidad los participantes lograrán: 

1.- Elaborar un Plan de acción global e interinstitucional 
sobre letrinización para los barrios periurbanos de 14acha- 
la, "Rayito de Luz" y "La Garzota", poniendo en prscticu 
los conocimientos aprendidos durante el Taller. 

1.- Introducción al tema: 

- Explicación del Plan elaborado en 
el Taller del Cólera. 

- Ubicación del Programa de Letrinización 
(area de acción) dentro del "Plan de 
Acción para el tratamiento con cloro del 
agua en el hogares de zonas periurbanas 
de la ciudad de Machala" 

- Elementos que incluye el Plan 

2.- Elaboración de los objetivos para el area 
de letrinización. 

- Responder a la pregunta: ¿ Qué queremos 
lograr con un programa de letrinización? 

- Síntesis para definir objetivos: 

3.- Elaboración de las actividades del Plan: 

- Explicación sobre componentes del Qrea 
de letrinización. 

* Investigacion para la aclaracicn del 
problema: (Dirección Provincial de Salud) 

t Identificación de las intervenciones 
apropiadas:(DirecciCn Provincial de Soludl 



* Promoción (Consejo Provincial) 

* Construcción y supervisión (PREDESUR) 

* Educación Sanitaria (Dirección Provincial 
de Salud) 

* Operación y Mantenimiento ( IEOS 1 

* Monitoreo y Evaluación ( IEOS ) 

- Organización de 4 grupos 
(según Institución) 

31 Explicación de la tarea 

* Ejecución 

RECESO 

4.- Plenaria para aprobación del Plan 

- Exposición del componente 

- Comentarios y aprobación 

(Repetir el proceso para cada componente) 

ALMUERZO 

Tiempo probable 



UNIDAD No. J.& 

Fecha: Viernes, 28 de mayo de 1993 

Hora: 13h30 

EVALUACION E L  TALLER 

Al final de la unidad los participantes lograran: 

1.- Retroalimentar el desarrollo del Taller en una reunión 
informal. 

2.- Evaluar conscientemente varios aspectos del Taller utili- 
zando un cuestionario. 

3.- Presentar el Plan de Acción a las autoridades de las 
Institucionaes participantes. 

1.- Plenaria para compartir criterios sobre el taller: 40 ' 

2.- Aplicación del cuestionario 40 ' 

x Explicación del instrumento 

* E jecucion 

3.- Presentación del Plan 

* Preparación 

i Presentación 

4.- Clausura 

Tiempo probable: 



ANEXO E.- 

MATERIAL ENTREGADO A LOS 
PARTICIPANTES 



Actividad 2 . -  

CUALES SOS LOS CG:~!POñTEL.ilENTOS ADECUADOS DE E i I l ~ ~ I N Á C I O X  DE 
EXCRETAC? 

POS QüE iA i-ZDñE SE ESTA Cii:.:PORTA:u'DO DE E S A  !CASERA? 

QUE TII'lTA iXFGZ:,:ACiON PUEDE SE2 OBTEiJ IDA A TR4VES DE LA OBSERVA- 
Cí O:<? 

EXlSTiO ALSüIiA REACCIG'I  A LOS RESULTADOS DEL. Cüf STíO:u'Aí?IO? 





Boletln 76, página 1 
t l b i c a c i h  dc letrinss 



Tipo 1 

Letrina sirrple de 
cierre hidraulico 

Boletfn 7-2 
Letrina de pozo ciego mejorada 
ventitrda (tipo V l P )  

novimiento del aire 

lubo de 
venti lación 

Letrina de cierre 
hidraulico con POZO 
ciego descentrado 

Tipo 11 

Letrina de plataform 
elevada 

Recubrimiento de 
ladrillo, sin 

e x t r m s  de LOS 
mezcla entre Los 

ladrillorporde- 
bajo de 300 mn 

Tipo 1V 



E1 diseño de la taza permite 
separación exectiva 

de las heces y la orina 

. - -  
La orina sale 7 i a s  heces caen 

vio  IP mw.guera ( en t. c i n r u s  abajo 
hatia a f u u a  v 

se  dcbe vaelnr reguIarmente 
el r~clpientc de la orina 

--=-% 
I--- &- 

cuando la primera edmara se ilc 
se cambia ia  taza 

mirntrus lo sepunda cdmara se 1 
h primera se descompone 

cdmota se var ia  b prim-crrr, 
fuego r e  eombia o t r o  ver lo 

porlcl6n d e  In tusa. - 





COW?OWEI;lES SE UNA LETRlWA 
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Plancha dmde se agacha 
e l  usuario 

Las juntas verticales 
de mez:la no se Llenar 

- 

t i r  La f i l -  
1 contenido 

t I 
A Capa frcatica 





Boletfn 10-3, página 21 

Una letrina de cierre hidr6ulico con 
taza  y trampa de sifon direc- 
t m n t e  por encima del pozo ciego. 
Las dimensiones estjn expresadas en 
metros. 

L e t r i ~  de cierre hidraulico con dcs 
pozos ciegos. Los besagües y receptaculos 
estan todavfa sin cubrir. 

Taza de cierre hidrdulico con trampa 
hacia adelante. 

Taza de cierre hidraulico con trama 
hacia atris. 

F I W  10-10 
D i a p r w s  da Letrinas con t r m  da r i f6n  



OFFSET VAULT 



(UNIDAD 5 ,  ACTIVIDAD 2 )  
BOJA DE RECOPILACIOY DE DA?% !BrIetin 5-ii 

SOBRE PRACTICAS Dt EL:!!ISICION DE EXCRETAS 9'J!!h5AS 
ASPECTOS TECKICOS, PIS1 iOS Y COYSSThKIOS 

1. Relacion con salud: 

::e ;:e 
. . 

i2i  FE:E3:?E / J::.:?S- 
~ i $ r s '  se o-ferra: cc: 
a ; ~ . * : a 7  -. . . - - o  

r . .,--. 2 : : -  .J!E ..a-: ----. - - -  
pukt Co hacer scs 
ne:os:C?les: 
-osa jzElr ,? 

.Ic: ?a::: !:S n:?;~ 
?es::is !e hacer  SUS 
t f : e~ ;2 i i e i ?  
->S?: ;iii:? 



usos: 

BEST AVAl . . ,  LABLE DOCU WENT 



. - .  - - - -  J .  '. 
........C. ,' .:- ................ - .- . - - ................ 
. . . . . . . . . . . . . .  

C... .1 ..:.:,-S ... 
.-..-- 



4. Técnicos: 

5 .  Observación de ?so 
y Yanteniaienta: 



6.- Datos fisitos 

-.* 2 a:-;-.-- . . *S  c.. .......... 3'., . 
4.: ;? f::~::?: :::7:$:?: 

7.- Recursos Bonanos y organi- 
zativos 



QUE IYFOR!ACIOI RECOPILAR DE QUIEY/ 
DONDE 

COY0 
RECOPILARLA 

pné comités iiportactes 
e~isten en la conunidad? 

. Quienes pzrecen ser los 
dirigentes clave o perso- 
nas inflayentes? 

. Que 3t:os grupos de ser- 
vicio 3 la conanidad exic- 
ten? 

8.- Materiales y recursos 
financieros 

. C Z ~ E  predispaenta je Ices- 
ra la gente a :!verti: :o~ir- 
scs en e! aejora:ent3 ie ja 
saZeamiert3? 

. De qse sateriaies se !:S- 
pcce en el iuerc2io para 13 
Cf!Zst:~CCign de :E::i::s? 

. Qne grqcs <e i a  :gsuqi- 
dad, del gcbier?o 3 ?e c:ra 
inicie esi3: ?iipuest:j ? 

p:?po:r:~~ar rr3 s2S:eqcion 
o mzteria!es par3 :i coge- 
tm-rij; ..,.. d o  -- . . e * v ~ ~  .L.-:~? 

. :._:ti aano de 3 5 3  :a- 
!if;iada er:;te ?n 13 :$- 

mcaija? y de qae  ::;o? 



[UNIDAD 7, ACTIVIDAD 4) 

Letrina abonera 

Foso séptico 

Alcantarillado 

No hay oportunidad 
para contaminar el 
agua subterránea 

Crea abono 
No consume agua 
Es permanente en 
el sitio 
Ocupa un espacio 
1 imitad 

Kuy semejante 
al sistema de 
alcantarillado 
cómodo 

Hay menos opor- 
tunidad para con- 
tacto con excretas 

Muy comodo 

Muy sano 

Con alta densidad 
El costo puede ser 
mas bajo que los 
sistemas en sitio 

Boletín 7 - 5  p.2 

Mayor costo de 
otros tipos de 
letrinas 

Requiere mas edu- 
cación sobre ope 
ración 

Requiere mas tra- 
bajo de los usas- 
rios. 

Más costos que 
todos los tipos de 
letrina 

Tiene que remover 
y transportar 1 os 
materiales de tan- 
que para mas tra- 
tamiento. 

xuy costoso 
Mas dificil para 
recobrar los gas- 
tos del sistema de 
los gastos del 
sistema de los 
sistemas en sitio 

Xás complicsdo 
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' PLANTA FOSA SEPTICA 

ESC 1:20 



U pozo Jc liltricibn 
! 

E] pozo de filiracion recibe el eíiucnre de las leirinas de pozo anegado, 

i -y foros ~ c p t ~ c o s  y permite que se infiltre en el terreno. Se 
cmplca a VcCcs la evacuacion dc rcsiduos dC Invadcros, baños y cocinas. 

1 
1 
I .. . - -- - -G.- 0 

A-U - . . + ,  . ~ I ~ I I L \  COIIV~IIJ:II ~iisliil~tr IIIIJI 11.111iilxi t l c x i ~ p r i ~ u ~ d ~ ~ r ~ i  
C I I  I;I ttilwri:~ J c  C V I L L ' L ~ ; I T ~ ~ > I I  OC 11, CIISII. w. I : I * $  7- 

C'OII~O sc vc CII 1;i liguni Y. cl 

m. POZO DE FILTR14CION pozo dc liiirrrcioii constsic simplc- 
tnciitc cn uti Iioyo circuliir crwvirdo 
CII CI sticlo ci liiilicic~itc prorrti~did~~il 
11:lru quc ~xiictrc 1.8 I ~ I C I I ~ O S  O ililis 
CII uiia CII(I;I JC ttctr~i J>O~OSIL. SIICIE 
iciicr uii di;iiiiciro J c  1 u 2.5 IIiciros 
y una proTundidd dc 2 a 5 mciros. 
Lis parcdcs I;ricralcs cstiin rcvcsti- 
das con ladrillo o picdros sin rnor- 
iero por dcbajo de la tubcria de 
ciiirada. El hoyo pucdc rcllcnarsc 
coii picdras, cii cuyo wso no sc 
iicccsiia rcvcstimicnio. El pozo dc 
liliri~cióii dcbc ccrrarsc col1 una 
t;ipa Iicrinkiica quc iinpicla cl acccso 
dc los mosquitos y dc las mosUis, 
asi como la entrada de aguas super- 
ficiales. 

.Y nm Si el terreno cn que se ha exca- 
vado el pozo no es suficicntcmente 

A - Pr~ lund l aod  vrrl~bla drl carrrno 
B - J u n i u f o r  00 cuiibonlo poroso. cl cllucnic sc ir5 acumu- 
c - Jliiillirnl ncactna I ; i t i i I ~  ICIII:III~CI~IC y icr1t1iit:tri1 por 
0 " noliniio *o r>in*rnb. '6 o niha rclwh;~~. I;SO R I I C ~ C  m~irr i r  I I I C I I I S ~  

cii 14)s: sucio.u  otoso so h. cuuiido los 
poros dc las parcdcs dc ticrril se obstruyen al irse Jcpositaiido cn ellos Iii 

malerio finamente desmenuzada que arrastra el enuenie y los solidos proce- 
dcnics dc las actividades biológicas dc orpnismos e que proliferan 
sobrc lilb par~iculas do1 fcrrcno en conlacio coi1 diclio cflucnic. Eslos fcnó- 
incnos dcicrminan cn rcalidad la duracion Ú t i l  dc un pozo J c  filirici6n. 
que suele ser dc varios anos (de 6 a 10). si el cnuenle no es muy turbio, 
como resultado dc un tntamicnto primario eficaz de los rcsiduos brutos. 

Cuando un'pozo de filtracion dcja de funcionar. dcbc cxcavarsc otro 
-a varios rnclros de distancia. Con objcto de prolongar ia duracion Util del 
sisierna de evacuación, se pueden ucavar dos O tres pozos y conectarlos 
por la parte superior. La disuancia entre cada pozo deber6 ser por lo menos 
tres vcccs mayor que el diiimetro dcl pozo mis ancho. 

El mayor in~nvtn icn le  de los pozos de filiracion es el pcligro de que se 
conlaminen las aguas subterrincas. Por cso dcbcra elegirse cuidadosarncnte 
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BEST AVAILABLE DOCUMENT 







El roso siplico cs cl i irhs ut i l  y s;t l is f ; ic lor io crb i u s  ~ r l ~ ~ c c ~ l i i i i t c i i L ( ~ h  ! 

Irivcstigricioncs rccienies han dcniosirado, contra lo que sc crciri. quc ese 
i ipo dc 1i~lias rcsidoales pucdc y debe descargrirrc cn los fobos scpiicos. 
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CAhACTLRlSTlCO PARA VIVICNDA 

- 1 ti r Aliura dbl agua en al iocc 
I - Ea~>~iclo 11bio 

. N  - .., . .-.. -. ....--- -.-.--.-l. -s... - 
. .  , , . .'. . . J - P~olu~tdlt lnd att pocioirncl0n tin In ~iantnlin 

K - Otrinitcln do la 11oiiinlia a la 1~0rcQ. (10 
2U n W CIII 

L - Tilin1110 i l l ( i i ~ l e f  $10 ln (iniilnlln n 9.h cini - 0 ilolin n #lo l. Li1I&ioi111 rinin Irrllrini la 
rw,tilncibn 

M - Cubloriar del loro, 10donaab a mor oort- 
Ll0 

N - Mlvf~l ríe1 la i~ano, t~ irlot3on rin 36 cltl t~nf  
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CVLlbaO3ltt7 C4PIC lDADES REQUERIDAS PARA LOS FOSOS SLPTICOS 

D E  LAS VIVIENDAS PARTICULARES 
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i 

cm 1 m 

01 1 

6 ' 
! 

22 7ú 01 2 13 1 

1 C 2 28 l 

1 4 2 59 1 

1 P 2 50 1 

1 14 ] 1 9 ~ 0  22 3 5 1 

16 56üú 1 31 3 
1 -- 

o C ~ ~ i i c l d a a  l iqu l~a b t i s a u ~  *n 01 numwio oc Dvtbonor iuivlaiis r n  1. vtviciia. El ro~ui t~i-r  
tuh100 e r ~  M ~rulunili0aa 101rl bncluyu L* clmara Qr aire ri~uaum por encima di1 iiival 0.1 Iiauioo. 
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d: pozo5 ! ~>i ios  iii;iri;iiiiiaics JC .I$ULJ ~ c ) I ; I ~ I ; .  C I  \ O J L ~ I T I C I ~  y 13 vcI~ciJ.ic! u: 
c i r s u l ; ~ ~ ~ o i ~  u:i :1gu2 ~ t ~ p c ~ i ~ c ~ a l  ui\pi)1111>1~ pAr.1 i.1 di1i1~1i)n (y2 S:.II. I I ~ > L .  
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iiisi;il;~c~on:s ac cv;icu.icion. 1, pru\iii)id;id oc \ i~icr id; is .  las diri .ci~c~l,c: 
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P C ~ U C ~ I O S  IUIOS ~ C P L I C O S  al  S C ~ Y I C I U  uc I I V I C I I I . ~ . ~ ~  y c ~ ~ : ~ l ~ l ~ ; ~ ~ ~ i ~ c n ~ o ~ .  C'IIIIWSL: 
s c n c ~ i l ~ r n c r i i ~  cn dispersar d cnuciitc dcl J c p o s ~ i u  c ~ i  1;i capu shpcriur di1 
isrrcno por iiicdio de r u b c r i ~ s  con junta5 ribi.ria3. c o l o c ~ d ~ >  cii z-ini.is 

~ J C L L ' I I . I D  dcrC)Di;~!, i d p r ~ í ~ t a ' i  CIUC L ' A I \ ~ C I ,  r n  vi >ii..io ! iníilird por L I  

tcrrcno. Ls C\I.I:IILC UUL.  L ~ I C J ~ I ~ ~ I C ' C J I ~ I I C I I I  r1~1 5;  : ) L I ; ~ ;  UII¡IT.;LI si el \d:.- - 
~ U C I O  i>il C.. i)c~rcj\o SI CI IIIVCI LIC 1;ih ;I:UJ$ > U ~ ) I C I J . I I I L . ~ ~  C>L.I L I I X I ~ O . ,  61. 

l .  in de  1s bu!>crlicic. o si cxislc pcligra J c  ct)iii~iiiiii.ici0n dc los ni;in;ir:- 

piriicui;ii. i ~ i i  cs apiiciiblc cri lo5 sucios orcilioro3 i i n p c ; i ~ ~ c * ~ i ~ . ~  ni cri 117~ 

ICKICIlO'. J>JI~L.AIIUZOS. 



138 EVACUACION UE EXCRETAS EN LAS ZONAS HURALS 

Ia:in cnlcul:ir I:I loiig,ituci dc In t111)cria 11cccsllfi;~ CII CI lcrrcilo dc cvncI1;i- 

ciOii, 1i:iy i l i i c  t lc ic~ i i i i i i : i r  c l  grciclo dc ~ ~ v i i i a i l ) i l i t l ; i t I  t l c l  s i ic lo  i i ic<I i i i i i tc 

~ l r ~ t c l i i i s  Jc i t i l i l i r i i c i í ) ~ ~ .  G t i i c i e s  ti i i i i i r ik ion i i r  i i ivcstig:icioiics sobrc .cl 
l c r i c i i o  sc 11i1 i i icjoi;ido r c c i c i i t ~ i i i c r i l c  c l  iiiCiodo 1i;irii rc; i l ic ir  1;ilcs j t ruc- 

b i ~ s . ' . ~ * ' @  A cotiii~iu;icibn se r c j ~ r o d i i c c  ci p r o c c ~ i i t i i c n l o  dcsc r i i o  cn l a  

I ' i i r ic I I I  J c  la ol9r;r Siic4lrt.r o n  I i v t t zc l~n l t i  Jrwcigc tii.\posnl 5v . r~r r r~ . i  : l' 

u luiitoiiilo oii ciir i i i i i  01 pi i i i i  ~ i i i o w i o  ilo Iiic.ioios cloo ~ i i i d o i i  1ii11111i rtrliio 111 ~iiiiolici 
de i1ililiriict0ii y lur vuii i i~ioiier ilua wbc crlbsiur eic la 1uluci0n vclucidarl-liciiipo. parece 
I)~XCI ~ ~ i u b u t ~ l c  quc se pucda udopiur un  p rwcd i r~~ ic i i i u  rhpido al)licul>lc r todos los iuclos 
y on irrcliir las cui~ilicioiios. 

Sc Itri oriliiiiidii quo lu iiiojor pur d ircoiiiocito rc i lu  c?~liiblor.or iiii ~~r i rcd l i i i i s t i i i i  
tiiiaico y ol~ict ivn slilirnblo r ciiin prnn divcrii<lud dc riiclus y. ci)riiu y i  i o  Iin Iiitlicudu, 
iiiilirlionsnlilo on los riiclon nrcillosor. Tniiiliidii w i l n  i i i i p re~ i i i r l i l ~ la  cato pritcl)a oii lo% 
iiiynror doiitlo i io ro Iiiiyn nlilicii<lo iiiii(luiin otrn o iloiido oxirtn u i i  tl11o cy,ocinl <lo nuolo. 
Cotiluriiic we ndqciiorn crpoiiciicin. i o  jrodrd iii~rclillciir ¡u 1irucOn j i i i r~ i  udiiirirlu n Ina 
cuiidicioiioi luciilur. L n  priicbu Iiusicii i c  ~*ucdo uliIi7sr urii i i ir i i iu pitru coiilrusiiir dc 
ticnilio oii tioiiipo los pruccdiiiiionros ciiodilicaJor. 

))Se prolwnc c l  riguicnic procc<iimicnio cnnio prueba de inf i l inci6n b6sica y objc- 
11- : 

M l. N~iittrro y sliirneldn de lus orlfilur r l r  prurtm. Sc dcbcn clcciunr scin o indr 
prucbus cn disiiritos orilicios cLisiribuiJos uniloriiicnicnic wbrc  c l  ierrcno que sc proycctri 
u i i l i u r  l w r r  lu ovucuuci6n. 

M 2. Corucrrrlsricus rlcf orificio <Ir prtr&. So cxcuva u sc t;iliidru un iigujoro do I O  
u 30 ciii dc lado II dc ~I~ILIIICLIU y 00 purcdcs vcrtical~s. dc la iiiisiiia proluiididud quo rc 
piciisa h r  a lu u i i j u  dc nhsorcibn. Para cconoiii iur ticnipo. t rub<r j~ y c l  nguu nacsciri:~ 
IMIIU I:is prticlius, no pi ic~lcn Iiiicor Ion iigiijoros r o n  i in  fnliiilro do IU ciii. 

N 3,  l 'rr/*~~r,~r/thi 11t-1 í~tl/irli~ IJ~ prtir1111. So rii-1111 c ~ i i ~ l ~ t i l ~ t ~ ~ ~ i ~ t o i i i o  cl ft)iitIil y la18 

I i i i l i~s dcl iigiijoto coii IIII ~ t i c l i i l k ~  u u l i o  i i i r t i i i i iwi i io Iiuii inii lo n 1111 ilu crtiitcr rciiilqulur 
piircibii de licrra que puctlu cstrr imprcpnudu ile ulgunu sustoitciu csiruha y obieiier uriu 
supcrficic nalurrl a irrvds de la quc pucda infiltrarse el agur. Dcsl~ucs se extrae toda la 
tierra suelta del fondo del agujero y sc afiade una capa de areoa gruesa o de grava fina 
de 5 cm de cspcsor para proicgcr e l  fondo contra la corrosibn y la scdinicniaci6n. 

H 4. Snrrrruridn r Iitibiblcidri del sirelo. Sc I lc i i i  cuidnrlos;iniciitc c l  agiijcru con uguu 
limpia liista una altura dc 30 cm como mlnimo dc la prrvr.  So dcja cl agua en c l  rgujcro 
por lo nicnos cuatro horm, y mcjor todavli, toda la noclie, reponitndola si es ntxeiírio 
o instalando para ello un  dcpbsito provisto de un sifbn autom&iico. Se deja que el suelo 
se cnip:ipc duranto toda la nuclie. Mediantc esie proceso de saiuraucibn, el suelo sc ctnpal~r 
y adquicrc uii criado scriiejinie al que tcndrd duranto Ir epoca mAs Iiuiiicda del nilo. 
I Ic csic riborln III pr i i r tu  fliirtt rrsul l idor coiiipnraltlcr en el iiiisnin siicLi*. ya ñc h i i p  en 
lii CS~.I~.II'I~I s w i i  n en la I i i i i i i e ~ l ~ ~ .  

)- 1-11 los ~ t i c I ~ s , n r c n ~ ~ ~ ~ s  ~IIC contiericn poca n niripiina arcilla. no cs iiiipic\ciiidible 
cli i i i i . ir 111 saiiir;iciOn y re purilc ~>rocsrlcr P lii piricl)u cn la formii c111r sr ~Ii.:.i.iilrc cn el 
ap~iiacio 5 C. J c s ~ u b  que el agua con quc rc llcnb una vcz el agujero haya desaparecido 
ioiulincrito por filtracibn. 

N 5. Afedidu de lu  velocidud de injiliracidn. Exccpcibn hecha de los suclos urcnosos. 
la d s i c i i i i i ~ ~ ~ c i b n  de 1u vclociLL;id JC iuíi l irrcibu d c k  Iiaccrue al da siguiclitc dc las opcrr- 
cioiies descritas en el apartado 4. 



r A. Si qiirdu rpun cn  el mptijcrn Jcrpu& do i i n  pcriivdo dc imliihicitin ilc l o d i  lo 
I~UC~K. m YUSIJ SU nivcl Justa quc qucdc 8 unos 15 cm dc Ir FrJVLI. Tonrando un punto 
Jc rclcrcncii h o .  u mide c i  &$censo 3cl nivel dcl mFua cn cin pctiodo de 30 itiinuios. 
Ew JuEcitro urva pnrr  calcular 11 volucitlrid do i td i l i iaci ln.  

r 11. SI tu* q o s t l ~ ~  apiin on e l  m~ i i j c i i i  d c q ~ i i t i  itol (wr l i i ih~  do lo1lt l l~icl6i i  tk t i ~ i l i i  lii 
II~TIIO. m nl\tiiIo Y~IIU l i i i i~ l in  luirtn y110 lir alt i iru tlo I>I ioiniitti ui tlo uimr 15 CIII (biir 
C~KIIIIU JU IU pravn. ' iui i iui iJo iiii ~socitc~ Ilju da r c l r r c i ~ l u .  co i i i ldo el Jcrcciini JcI iiivcl 
Jcl ap iu  u i i~ictvi i lun do u t ~ u i  3U i i i i i i i t l ~ i a  J u r i i i i t ~  CUII~~O 110r1in. ~ C ~ I I ~ ~ ~ C P ~ O I I ~ I I  e l  tiivol 
&(U ln i i i ir i i in w 13 riti tic 181 Bravo II ciio~lltlri qi io rui i m o u i i k ~ .  lil t louw~nn tfim DB ~ir i i i l i i rc i i  
Jiiruiiic Iw i ~ l i t o ~ v r  )U ciiliiuirn i i rvc pniu rrlci i l i ir la  v c l r ~ l d a d  do I i i l l l i r~ ic l l i i i  1.iia 
Jcu~uur olrrorvvdus co k*t Iu r~oJus  anicriurFn lucll i tni i  l i i~ur i i tncl l in pur. i i ~ i ~ r l t l i t t i t  

c l  ~ i r i ~ r l ~ i i ~ t c i i i o  f ailupiurlo ciicji*r m 111s co i>JK i i i i ~a  lixiii~r. . 
r C. l!ii Iiii ariclrii iiimwai>i ( t i  c t i  ailittllim oii t ~ i i o  loa ~rct i ior tw I J  CIII ale wptiii rc 

i i i l l l ~ t ~ i i i  OII IIICIIIIS de >U iiiittiitim. iIcs111ie11 dcl ~W~IIWJII i lo 11111~Ibicl&i1 i t ic i i i r t i i i )  el ~ICSC~IIW 
tlcl ~ i i ve l  Jcl uguu rri mido cada 10 ciiiiiuiur y III ~>ri icbn r pruloiipt iluriintc iiiir lioro. 
E l  J c r e n w  quc u o b ~ n e  en lo: ul i imor IU  n~ i i iu ios  sirvo par8 urku lur  lu vcluciJuJ dc 
itrfiIiraci6n. 

6. 0rrn.r r r l r r rh~r  pnrr cclirrrlnr kt  1111111rkk1rlrlrf aorhi. IYii lnr rry io i~es cloiiilo In ciipii 
i lo nuiinn iiilitorrbiwiin os piwo pr i i l i ind~i ,  on pr r t i ro  t lo icr t i~ i i i r r  cw prokiiirliiliid. Si. 
iliirnnto un *rindo rcliilivuniciiir I;iryn ilcl nho. c l  nivcl ilc ];ir r p u m  rt ih icrrhnc:~~ pcriii;i- 
t w c  m una 1iriiliinili11:iJ inrrrit ir n I .? 111. Iirs rcsiiliuilor Jc In p i i i r lm tIr infiliriicibn so i l chc i~  
oplici~r con prcrniicii~n. Lo oiis~iici ilclic Ii:i~r.cnc ciiitndti c i is ion ciipas iinpciitnnblcs a 
prit~itni l i i lud ~ i i l c r ~ u r  8 1 -I til. II 

Jt4- 

Eii cl L'II;IJ~O K sc i ihi l ic: i t~ I;I< s i~ j )~ ' r í ic ics  i i ~ i l c s  dc ~ I ~ s o ~ c i O ~ r  cn r r cspun -  

Jrctitcb ;I c:idii r i c rnpo dc i t~ f i~ i r ; i c i t j i i .  

CUADRO X. REOUISITOI DE L A  ZONA DE ABSORCION 
P A n A  nESlDENClAB Y L 6 C U E L a I *  

BEST AVAlLABLE DOCUMENT 

.. . . . v .  i .-r--- .C -- 
It.i11+ a tin t i , t l l l ~ m ~ I t , i ~  

7t.0,. i l n  mltmi.irldii i ia~+.a*t i .  ( t i i n l i < i e  rrin<linitna 
Jol muniu Uo in rr4i)n slu m i t i * l i r i u i .  iiui t,uinui~~ ouirldn) 

(Iii~iii(io ~uii~iotldu ante 
qiiin ni n,,bn 1 1 8 8 i i  ln#iiln ----- 

d,S Cl l i ,  u11 llllllulO8~ 1 ioriJor1cir8 OBCU#I.B --- L- 
2 o menor 

5 

4 

S 

10 

15 

' 3 0  

45 

&O 

MIS #m 10 

2 30 

1 .a0 

3.25 

3,w 

4 ,a5 

S 3 5  

1 .o0 

a.45 

8 -30 

0.84 

0.03 

1,12 

1.2) 

1.0 

1 ,M 

2.70 

3.10 

3 .50 

No convrnlmnlm #ara Ion rlmlrnur de mb 
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1 
1 

Sc 111ilit.aa1 poi 10 I 

(Ic IU  cm dc Jibi~ictro y dc I 
LLL* .lb -0 
, . . . 

1i11 cl r u l t d v  dc c:lda 
CIIC~~II~L. JV~ICJC J~SJIUIICISC IIII ~)L'(~(IcGo IC'~J~JICIC d ~ :  j > i c t j l ~ t  1) JL' CCIIICIII~ O:~CII 
I'II~III~ l C I I ~  c 1 1  c s .  

l,l.,.p , . . . . . . ~ : t l ,  . . . .  . . , . 
9 8 .  . . . t l l l t l b  . . 

1 6 1 1  dc 
i t i ~ ~ l i i i i ; i ,  coloc;idi~s dc c;tiiio y cliiv:idos c t i  csi:ic;is lij;is r i  i i i icrvi i los r c g t i -  

Iiiitr c i i .d  l i ~ i r t l o  t l c  141 niiijii. 1i1 hoc.Jc s t i l x i i o r  dcl i i t l ) l i ~ i ~  sc ~ ~ i i c t l c  cc~ l t i r . i i r  

~ ~ i i C l i i i i i ~ t ~ l C  COII 111 pciitliciiic JCX;IJU (V~;ISC III l i g t i r ü  68). 
Ambos l ips de iubcrias sc colocrin dc modo quc qucde un espacio 

ahicrto dc 0.6 a 1,2 cm cntrc cado seginciito para quc c l  cflucnie pucda 
salir al cxtcrior. S i  sc utilizan tubos Jc cxirciiios lisos, Iii niiiad supcrior dc 
1ii jiinin sc dcbc cubrir c o i 1  uii;~ t ira dc p;il>cl iiiil)rcgii:ido  coi^ iisfallo O 

rilquiirrin a fin de iiiipcdir ln cn1rad;i dc arcria f i r i l i  o ílc ciciio cjuc podria 
pcriurbnr Iu circul:ici0n dcl cnuciiic. Los tubos dc ciicliuíc y cspiga no 

TIC. OO. ZANJAS OC AUSOIICION 

A - Grava gruesa rodeando la tubería 
8 - f ubatla da eiicriulu y nsplg i  
C - Fbbr lu  o papcl lrnpre~nado con i l ~ u l l r l n  
O - Es lac~s  do ni adcia olio riiclunlan los Iab lo i~u i  Iiicllondon C 
E - Tabloi ici  longlludinalrs. clavados iob rc  estacar e lncllnados 

con e l  giado dearado p i r a  lar tubirlas de absoicidn 
F m Tubos abnorbonlea Jr barro cocido. apoyados sobra loa 

lablones lorrglludlnaloi 
G - Pninl aloullianedo cubrlando la  mllad aupcilof do lbs jurilar 
H - Relleno de llerra aplsotiada 



bc.jIlir o 1,)r.C .ij<i rlc rlisirrbur.ic~ii, uhr L~IIIIIJ u i ~ i r y ~ c r u i i  J c  1 .> j i t  rjuuriiicu 
t l  t ~ t ~ m a t f i , .  ttt, l:i i ~ ~ l v w i : ~  q ~ i i e  c n l ~  #Ir I~I t.:ujn c l r  a l i h i t ~ ~ ~ i ~ ' ~ ~ ~ .  alrlwii llrvnr 

& i t x  dc crrncnio I ici~i iktiws. 
1-11 ~II~III~II~IILI~ILI tic ¡~IS t t i I x i i i ~ \  den- IIII c lc l~c  SCI iiifciicir 11 

3t) cii i  III stil)eric1r 11 75 L'III. C~IIIV~CIIC (IIO~C~UI. 111 111Itcii11 C~I I~ IJ I  10% tIc41tc1- 
Icclos coii uixt ci~p;i dc i ic i  rir dc iiiios 3U ciii Jc cspcsor. It i l jv l ; i s k c + r r r n s r  . . 
O b a r n i n o s  -saiaa ,,-S,+ ,,, . I ~ L ~ - - -  . . . . 

J L  
k o n  

La  pcndicntc de Ins tubcrins de evacuación no dcbt ser dcrnasiado 
pcquciiani dcinasiado grandc : cn cl primer caso, sólo rccit ir ia cl enucnic 
la pírrc siipcrior dcl lcrrcno Jc cvncuacion ; cii cl scpui~do. el liquido de 
1;i parte supcrior de la lubcria sc preciprtaria hacia la parte infcrior dcl 
ierrcno de evacuacioii, que se inundaria a1 poco tiempo. La experiencia 
aconscja una iiiclinncion dcl O , I 6  ;ó a l  0.32 %, es decir, e tre 5 y 10 cm 
por 30 m de longitud, con un mix imo de1 0.5 %. Con objeto d t conservar tu 
pc~~dicn ic  cn los tcrrcnos muy inclinados, las tuhcrias dc evacuación dcbcii 
scgiiii. cl pcrlil del SUCIO y los ciinihios Jc Jircccii~i i  dctxri Iiiiccrsc por incdiu 
dc c;ij:rs de I.CL.O~~L!.. o C O ~ O L  de ICI I.IICLI~~I ~ i i i i i i ~ i s  coti jiiiil:~~ JC CCIIICII~~~. I:II 
cbos ptinios Jcbcii 1otii;irsc prcc;ii~cioiics cspcci;ilcs p;ir:i cvit:ir qiic rl c:iiiiI;~l 
subicrr;iiico dc aguas rcsidualcs que corre i~orin:ilmcnle por cl fondo Jc 
1;i zanja rnAs c1cvnd:i piicJ;i crosi~nar cl suclo :ilrcdcdor dc las cnjns de rcco- 
giJ;i y JC 1i1s COJOS dc tcrri~cot;~. ESO sc pucdc coiiscguir IICII~IIIJO con 
arcilla bicn apisonada los 30 cni de r; i i~ja que prcccdcii u cida uno de esos 
disl~nsiiivos. 

L:i l on~ i t i i d  y tlcinls dirncnsioncs dc las tanjas sc c;iiciilan tcniciido cn 
ciicnia la cifra prcv1;rmcntc obtenido para la supcrfieic Uti l  clc absorcion. 
En el cuadro X1" figuran las dimensiones y las scpiraciones nliiiimas 
recomendadas. 

L i i s  zanjas no Jcbcn scr Jcmasiado largas ; de lo coritrario, e l  cflucnic 
itn se distrihuiria con uniformidad par e1 icrreno dc evacuacibn. Ninguna 
ciiip tlcbc tener uiia lotit;itod r;upcriur a >U 111. b s  i i islulir~iuiicr Jr CVJGUJ- 

a II*II ait,iitPzii,.n< a \ r l , r * i ~  cnnsiztir i.oi11n i i t i r i i rnn en dnñ 7niii:tr clc 45 cm de 
r i ~ i ~ l i u r u  cii cl loiido y de 30 'ni dc lotigiiud, cuillrst~riirrn cjue xcaii los 
icsul idos Jc  iur J l cu l o í  j>rcvior. 

En la mcdida de l o  posible. las unjas se dcben tcndcr cir liticn rectu. 
I 

C I 1  . 

u ~ q q 3 m l -  . . 



1 5.1 FVAL'UACION L)L: UAC:HFI'AS hN LAS ZOldAS R V H A L I S  

CUADnO XI .  DIMENSIONES Y SEPARACIONES MINIMAS 
n€OUEI(IDAS PARA LAS ZANJAS O€ LVACUACIOW * 

Zotia iln nliroiclbo Sitpninclhii 1111 inr 1 
nliiclirn I lulinilnr m i n r r r  
(lll'llll) - (lllOl10.) .( 

sobrc cl furido una cap:i de 15 c i i i  coi i io  i i i i r i i i i io  dc  i i i i i lc i i id  fi1tr:iiilc. 
I l c s j ~ i ~ c s  sc ticridcii 1:is 1iihcri;is coii Iii j)ciirIiciiic tlcsc:iil;i. cori io sc 1i:i 
i i i c I i~ ;~ t lo  ; ~ i ~ i c r ~ o r ~ ~ ~ c ~ ~ l c ,  y sc rcci i l ) rc~i  (YIII 1115s III;IICI~I;I~ I~~I~:IIIIC II:ISI;I 

. . 
~,l~lll~ll 111t;i V.I/I.l tlc 5 t:111 }> t l l  l t l  ~ l lC l t t , ! *  l l t j l  c i l ~ l l l l i l  ( IC Iil ~ l ; l i l c  S l l ~ I r ~ l  10r tlc 

'a 
, ¡;I l i i l~~~i i~. lil ic!,lo i l c  I;I ZIII~;I sc rt.l1t.11:1 t l ~  IIICIIII. ('IIIIIII III:III-I~II~ I~~IIIIIIIC 

sc I I I I~.~~ iiiilicii /*i;ivii I;iv:itlil, j)ictli. i~ t i~:r~~li i ici i i l ; i ,  csci)ii i i iiict;ilicii (1 

4 r\c.t,iiii tlt. 111111;i. l i t ~ i l i i ; ~ .  dc 1.2 c i i i  ;i (I c i i i  dc  l ; i r~i i~i io, itti i i(/tic ;r VCt'CS SC 

~ ~ i c l i c i c  (IIIL: 10110s lo!, II;~~IIICII~OS sc:iii dc l  III~SIIIO ~;IIII:III~P ( l )or c'jcii i l l lo. 
2.  3. 4 8 5 crii).-' 

('OIIIO cs libgicu. I;LS ;IF~I:LS s t i j ~c~~ l i~ i : i I cs  i Ic I>c~ i  ~CSV~;II.SC JcI LCI(.CIIO dc 
. . c~; ic i~; ic i i i i i  ;l IIII dc cvi1;ir cliic ksic sc irii i i idc, r~l)c~.i ; t l i i ic. i i ic cIui:i~iic las 

llu\*l;l> 111lcrls:l~. 
8 .  I'c~r i i l t i t i io. las zar1j;is sc dcbcii cxc:ivrir a 7.5 111 dc disi;~i ici i i  coi i io  

i i i i i i i i i i adc  los i i rbolcs de gran taniiif io para cvii;ir obsiruccioiics dcbid:is a l a  
pciicii.nci0ii dc  las raiccs cn  las tutxr ias.  1'or c l  i i i i ~ i n o  ~ i i o t i v o ,  l a  su1)críicie 
del  tc i rc i io dc  c.vacuacidii r io dcbc culiivrirsc, peto pucdcn sciiibrarsc en ... , 

cl la Iiicrbns dc rnircs cortas. 

1'o:os dc Jilrrilciun 

Scp"~ el trazado de líis zaiijas, corivieiie construir uno  o varios pozos 
de í i l i i r ic ibn a l  final de las ti ibcrias dc absoici01i. que scrv i r i i i  p i r a  rcc(tger 
cl eA~.cso de cflucrile y probablemente para faci l i tar la vcr~i i l i ic ión de las 
z;irijns U iravcs J c l  sistcnia Jc  tuberias. El i i l i imo  n ic t ro  y iricrlio dc ~ ü i l j a  i 

qiie prccede al pozo de f i l tración se debe rcl lci iar de arci l la b icn apisonada 
8 f in tic intcrccl i lnr ¡a coi.riclilc dd agua rcsiduril quc discurie 1)ui CI íurido 
de 1;i zanja y c$itar así l a  crosión. 

1 
l. 
i 



. . b, 
L;1 i l l l ~ . l ~ l ~ l l t  t l i,l ! . i l l t ~ b l l \ ~ l l b  l.,. l ~ l l l l l ~ l c l l  llil } b l ~ l ~ c ~ l l l l l l c l l l , l  l l , l~~cl l : l ,~l l  1,:11;1 

1.1 ~ v ; l ~ , l . l ~ i ~ b l l  t l c l  ~ I l~ l~ l l i~  l l c  1:1< li-lllll:l~ 1Ic ~ U b / I l  :lil~,~.l,lll. IJ,, ~ l l l l 1 ~ l ~ l l , , ~  

i Ic MI r i i \ ~ : ~ l i i c i i ~ ~ i .  CI I i i i i i i i i i c ~  y CI IIIUI <Ir: 1:1< III~ICI~;I\ y I;I 1t11~11i1r.i t i c  I;I 
73nja nrm 106 III¡SIIIOS qitc be II~III IIILIIC~IJIV :~IIICI 1111 IUCIII~. 'S111 C~IIIII~I~,J, 
~ i i i l i a s  i~ir ialacioi ics se dilcrcriciirii csci ici ; i l i i ic~~lc c i i  ytir r l  caudal Jcl 
C~~I~CIIIC J:: las Iclrinas Jc piteo r i t i c ~ ; ~ J o  cs rnuclio mciior que el  de los Cosos 
scpiicos. E n  coiisccucriciu. la lot igitud y 1u j ic i~dici i ic dc Iris aiiij;is y dc las 
tubcrias son Jisiii i ias Jc 1.1s quc sc ~rccoi i~ is~iJ; i t i  , . + 

p ~ r a  15 cv;icuacion del . 
cfluciric dc lus lusos répiicos. El cuadro h. prcp;itido con datos pro-  
OUCSIOS por M;icd~ii : i ld.?~' ~CII~IIIC c3Icul;lr 13 j o~ ip i i i i d  IICCCS;I~IO de la zi1i1.13. 

Si I:i s i i l c r l l c ~  i l c  ;il>\oii.iiiii c'. i i i f c~ror  ;t 7 111'. 1.1s 7.n1,i;is dchcn tcticr 
30 clll (IC ~ l l l~~i l l~~l  CI rt t l l t i~) : cll I~I* ~ I C I I ~ : ~ ~  ~.:ill!~l\ c\:l ~llllcll~lilli CICI~C 

ser J c  45 ci i i .  Sc rccoi~i ici ir l :~ quc 1;i ~ ~ c r i d i c i ~ t c  sc;i t lcl I ::, c o i ~ i o  i i ~ i i i ~ i i i u .  

T U I D -  ZON&B DE MB60I?CtON nEOUClt lDA6 P A R A  L A S  LETRlNr49 
DE POZO AWEGADO 



(UNIDAD 11, ACTIVIDAD 4) 
Boletin (pag. 288-289) 

Ejercicios sobre situaciones criticas 

1.- Si usted vista un sitio de construccion de letrinas y 
encuentra que se ha hecho muy poco trabajo en los dias 
transcurridos desde su ultima visita, cuando usted le 
pregunta al maestro constructor por qué el progreso ha sldo 
tan lento y él le contesta "Yo estoy trabajando tan rap ido  
como puedo" 

Qué haría usted? 

2 . -  Si usted visita el sitio de construccion y encuentra que 
trabajadores sin experiencia están iniciando la construc- 
cion de la plancha sin la supervisión del maestro construc- 
tor y usted descubre que el maestro constructor ha salido 
a buscar algunos materiales para la superestructura. 

Que haria usted? 

3 . -  El maestro constructor viene a usted y le dice que dos 
fundas de cemento de 50 kilos se han perdido. 

Qué haria usted? 

4 . -  Usted va al sitio de construccion y comprueba que hay un 
serio altercado entre el hijo de un anciano y el maestro 
constructor y la gente está empezando a llegar al sitio del 
problema. 

Qué haría usted? 

5 . -  Usted se dio cuenta de que el problema entre el hijo del 
anciano y el maestro constructor se debe a que el maestro 
constructor es miembro de un grupo étnico minoritario y que 
ésto no es bien aceptado. 

Qué haria usted? 

6.-  Después de estar dando recomendaciones continuamente, usted 
encuentra que la construccion está siendo de mala calidad 
y cada vez que usted le da recomendaciones al maestro cons- 
tructor él dice, "voy a mejorar, voy a mejorar" El es el 
unico maestro constructor en la ciudad. El ha trabajado 
con usted anteriormente y usted recuerda que él hizo un 
trabajo bastante aceptable. 

Que haria usted? 



7- Si esta a mitad de la construcción, el agujero ya esra 
hecho, usted tiene la plancha y descubre que no tiene : o s  
materiales adicionales. 

Que haria usted? 

8 . -  Si a la mitad de estar desarrollando el programa, el costo 
del cemento se duplica. 

Que haria usted? 



(UNIDAD 13, ACTIVIDAD 2 )  

1.- CUAL EL LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION SANITAPIA EN U?; 
PROGRAMA DE SANEA?-!IENTO? 

2.- QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR ANTES DE DISEÑAR UN PROG?III<A 
DE EEUCACION SANITARIA? 

3 .  - EX QUE ETAPAS DEL PROGRAMA CE S.LINEAIiIENT0 SE UTILIZA LA 
EDUCACION SANITARIA? 

4.- CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE PROMOCICN Y EDUCACIOK: 



(UNIDAD 13, ACTIVIDAD 3 )  
Boletin (pag. 292-293-294) 

La Educacion Sanitaria en los diferentes momentos - 
un Prosrama Saneamiento 

1.- Motivación a la construcción 

Clarificacion del problemas 

Identlficcion de intereses y necesidades 

Proveer ~nformacion 

Crear una demanda 

2.- Facilitar la selección 

Ayudar a determinar las intervenciones apropiadas 

Asistir a la comunidad y a los individuos a hacer una 
selección adecuada. 

3.- Implementaci@n de la selección 

Organización de la comunidad e individuos para llevar 
a cabo s l ~ s  dec~siones. 

4. - Xonitoreo y Evaluación 

Apoyar a la comunidad en la construcción sobre leccio- 
nes aprendidas. 

5.- Operación y Kantenimiento 

Educación para uso y mantenimiento adecuado. 

Educacion de la relación entre salud - enfermedad y 
eliminación de excretas. 

Haciendo una Educación Sanitaria efectiva 

1.- Utilizando presentaciones interactivac 

Actividades,en pequeños grupos 

Ejemplos de casos y jugar ciertos roles de responsabi- 
l i d a d  para estimular la disci~sión. 



Ayudas audiovisuales para incrementar la claridad del 
entendimiento. 

Las habilidades de facilitacion de los capacitadores 

Parafraseo 

2 . -  Pasos para la preparación inicial 

Clarificar quien será la audiencia 

Identificar comportamientos específicos de alto riesgci 
asociados con prácticas de eliminacion de excretas 
para esa audiencia e identificar el comportamiento de 
bajo riesgo que tu deseas que la audiencia adopte. 

Determinar algunas maneras cómicas e interesantes de 
llevar los mensajes de saneamiento a las diferentes 
audiencias. 

- niños 
- analfabetos 
- mujeres 
- hombres 
- campesinos 

3.- Puntos claves para efectivas presentaciones 

Objetivos claros y simples 

Cortas con pocos mensajes claves (20 a 30 minutos como 
maximo) 

Habilidades de facilitación: parafraseo, preguntas, 
resumen, etc. 

Ejemplos para reforzar mensajes claves 

Ayuda visual para ilustrar mensajes claves 

4.- Habilidades para facilitación 

Preguntas abiertas o cerradas estimulan a las personas 
a reflexionar más y a participar activamente. 

Parafraseo ayuda a: 

- Clarificar significados 

- Mantener la discusión 



- Estimular a las personas a participar en un grupo 
y manteniéndolas comunicativas 

- Provee una herramienta para interrumplir sutll- 
mente a algulen que ha estado hablando mucho. 

- Provee bases para resumir 

El resumen hace posible: 

Refuerza puntos claves 

- Revisa progresos 

- Verifica comprensión 

- Revisa acuerdos 

E l  lenguaje no verbal refuerza todas las otras habi?i- 
dades de comunicación. 



(UNIDAD 14 ,  ACTIVIDAD 6) 
Boletín (Pag. 312-3133 

Alqunas prequntas que deben considerarse en la evaluación 

1.- Con que frecuencia se debe evaluar? 

2.- En una evaluación, qué será importante preguntar para 
revisar lo que sucedió en el año anterior? 

Que cantidad de letrinas estan siendo usadas y cuhles 
usadas adecuadamente? 

Cual es el tiempo de vida que le queda a cada letrlna. 

Cuáles han sido los problemas mayores? 

Que tan fuerte es el interés de la comunidad 

Cuales son los beneficios que la comunidad mira con el 
Programa. 

Cuáles son los beneficios del Pragrama (en términos de 
mejorar la salud, reducir lci diarrea, gravedad y 
muerte entre los niños) 

Cómo han afecta0 las intervenciones a los comporta- 
mientos de alto riesgo. 

Cuales comportamientos de alto riesgo son todavía 
evidentes. En que grado? 

3.- Que podría ser importate preguntar para la prepracion del 
programa del próximo año?. 

Que tan grande es el interes en mejorar letrinas, en 
construir nuevas letrinas. 

Cómo ha cambiado la situacion en la comunidad (por 
ejm. han tendio un incremento o reducción del abaste- 
cimiento de agua que podria ser factible otras opcio- 
nes de letrinas? 

De qué manera podria la comunidad beneficiarse con un 
curso de refrescamiento de educación sanitaria? 

Han sido idenificados nuevos comportamientos de alto 
riesgo? Como podrian ser estos corregidos? 



4 . -  Qué preguntas deben hacerse para considerar recomendaciones 
globales del programa? 

Que es lo que esta saliendo bien? 

Que puede ser mejorado? 

Que lecciones se han aprendido del año anterior? 

Como podrían ser aplicadas estas lecciones en otras 
comunidades. 

Como debe llevarse a cabo la evaluacion? 



ANEXO F.- 

MATERIAL PRODUCIDO POR LOS 
PARTICIPANTES 



1.- Respetar las ideas de los demás 

2.- Puntualidad (en la entrada y salida) 

3.- Hablar una sola persona a la vez 

4.- No fumar dentro de la sala 

5.- Mantener cordialidad y compañerismo 

6.- Preguntar sobre todos los aspectos tratados que se necesi- 
ten aclarar 

EXPECTATIVAS 

1.- Poner en práctica todos los conocimientos que se den en 
este Taller. 

2.- Conocer la manera de como aportar al desarrollo en la 
elaboracien de Planes y Proyectos de Saneamiento. 

3.- Aprender el proceso completo de los programas de saneamien- 
to ambiental. 

4 . -  Determinar con claridad los problemas de agua y alcantari- 
llado de la ciudad para atacar a las enfermedades contagio- 
sas. 

5.- Conocer nuevas técnicas en el área sanitaria para ponerlas 
en práctica. 

6.- Conocer cuales son los programas (rurales) gubernamentales 
a traves del IEOS. 

7.- Que el Taller sea eminentemente práctico y que las resolu- 
ciones sean transmitidas a la opinión publica. 

8.- Gile el Taller tenga seguimiento en la práctica (con las 
autorldsdes de las instituciones presentes) 

9.- Que el Taller cuente con visitas al campo. 

COMPROMISOS: 

10.- Reprisar el Taller en otras provincias. 

11.- Compartir las experiencias aprendidas en los lugares de 
trabajo. 



OBSTACULOS IDENTIFICADOS EN LOS BARRIOS PERIURBANOS 
DE MACHALA 

1.-  Desconocimiento y resistencia al uso de sistemas sánlta- 
rios. 

7. - La asignación insuficiente de recursos para i?i r3nrtr' lrc:Jn 
de obras fno se conoce !a magnitud del 2roble7.a; 

3. - Falta de control en el crecimiento de la ciudad ! t~pogrs- 
fia, nivel freático alto, planificacion urbanistlra, 
planificación de obras! 

4 . -  Imposición politica del tipo de obra que debe realizarse 
sin considerar las decisiones técnicas. 

5 . -  Falta de comunicacion entre las instituciones C P  l a  
comunidad para explicar la obra a efectcarse. 

6 . -  Educación y concieritizacion 3 la comunidad para precaq~telar 
ei mantenimiento de la obra en su vida util. 

-, . - No, se aceptan criterios y sugerenc: ',S del perso~cil de apoyo 
a la5 sutoridádes superiores. 

9 . -  Falta de decision politica adec.~ada por parte de los 
gobiernos: central y seccionales en la realización del 
programa y proyecto encaminados a solucionar los problemas 
de saneamiento ambiental. 

9 . -  Falta de un disgostico s o c i ~  ecor,@m:zo 

1 3 . -  Falta de estudios tecnicos 

11.- Falta de concientizaciOn 

12.- Faita de financiamiento 

1 3 . -  Desperdicio de recursos 

* Humanos 
* :.later iales 
* Económicos 

14. - Las grandes invasiones que se producen en las ciudades y el 
campo, lo cual genera un sin numero de problemas de salu- 
bridad, sobre todo con el no aislamiento de excretas. 



1 5 . -  Falta de una política orientadora de educación ambiental 
dedicada a la comunidad y complementada con la educación a 
todos los niveles. 

16.- Poca conciencia de los gobiernos de turno en diseñar 
programas efectivos de salubridad ambiental en beneficio de la 
comunidad. 



CONCLUSIONES ACERCA DE DESARROLLAR UN PROGRAMA 
DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD? 

GRUPO NO. 1 

1.- Impulsar un estudio socio-económico de La poblacion y 
lograr la aceptacion y participación cornunirlrl3. 
(Aclarasion del problema) 

2.- Ejecutar el proyecto (S) que mas convenga a cada secr~r. 
(intervenciones apropiadas) 

3.- Evaluación, operación y mantenimiento de !a obra. 
iCupervisi3n y evaiuacioni 

GRUPO No. 2 

1.- Elercijn de la z~rnunidad beneficiaria 
i.4claracie2 del prsciema 

- Encuesta scs;~-erono~ica-~uitur31 - - 
(Aclaraci52 2-1 problema) 

1.- F~~acciz~rnientc del proyecto 
(1nterveri:on apropiada) 

5.- Zjecuci3n de l a  obra y rnotivaci3n 3 ;¿S usuarios 
(I2stervenciones apropiadas) 

6 . -  :Zpericion y ivIar,tenirniento de1 p r o q r m a  ? O r  parto de la 
com:~nidab. (Supervisi3n y e~al!~ucioc) 

7.- C~ncientizición a los usuarios para sci c o r r e c t 3  l~tiliza- 
cien. ! InterT,rer.ciones apropiadas ! 

1.- Contar con politlcas claras y definidas que nos permitan 
desarrollar progranas y proyectos que sean ejecutados para 
solucionar la problemática de la comunidad. (Intervenciones 
apropiadas) 

2.- Promover una agresiva camparia de capacitación y concienti- 
zación de las comunidades para que participen activamente 
en la solución de sus problemas. (Intervenciones apropia- 
das ) 



GRUPO No. 4 

1.- Encuesta socio-económica 
(Aclaración del problemá) 

2.- EvaluaciOn preliminar para determinar el grado dt- neces:dbi 
a fin de ejecutar un proyecto eficiente. 
(Aclaracijn del problema) 

3 . -  Cmrdinaci8n permanente de los programas de salubridsd ror: 
la comunidad. 
!Intervenciones apropiadas) 



CAUSA 

i Bomba dafíada 

RELACION CAUSA EFECTO 

* Presencia de animales 

* :.!alos hábitos de las 
personas ( heces l 

x Contaminacicn del 
sgua 

* Contaminacien Yel 
suelo 

IMPACTO 

Enfermedades diarreicas 

Infeccicnes intestinales 

Enfermedades parasitarias 

Cisticercosis 

Enfermedades infecto con- 
tagiososas 

Enfermedades de la piel 

Intoxicaciones 

Ferdida de energia 

Cólera 

EFECTO 

* Contaminacion ~ j l i a  de!  
pozo. 

* Contaminacion de! ?I!] IL~ 

del pozo y la laguna. 

* Contaminacijn de: suelo 
agua y alinentos. 

.it Contaminacion peces y 
alimentos 

* Enfermedad 



QUE HACER ? 

Habilitar los sistemas de bombeo 

Proteccion al fcso mediante un cerramiento para lm.pedir q : ~ 2  
los animales ingresen 

Ciorar el agua 

Habitos de higiene (lavarse las manos) 

Hervir ei agua 

Tratamiento médico 

Ccnstrucción de ietrinds y , ; o  alcantarillado 

!.:ariejo ccrrecto de alimeztos (cocinado) 

3esinfecri6n del pozo con cloro 

Edurscibn s a r A l t s r ,  2 



RELACION CAUSA EFECTO 

ORAL-FECAL EN LOS BARRIOS PERIURBANOS 

DE MACHALA 

CAUSA EFECTO 

Falos habitos de higiene 
personales 

Control de alimentos y de 
agua. (oral-fecha) 

Recolección indebida de la 
basura y la manipulación 

Presencia de moscas y enfer- 
medades infecto-contagiosas 
(oral-fecal) 

A!cantaril?ado obstruido 
o ausencia de alcantari- 
llado. 

Malos olores, roedores, mos- 
quitos, enfermedades (cocta- 
minación del suelo) 

?!ala eliminación de las 
excretas 

Contaminación del sueio y 
enfermedades infecto conta- 
giosas. 

Aguas estancadas Yosqui tos y enfermedades 

Faifa de letrinas Diarrea, cólera, tifoideoa, 
enfermedades parasitarias. 

Xalos habitos de 
higiene 

Presencia de roedores y en- 
fermedades. 

Explotacion no tecnica 
de las minas de la parte 
alta de la provincia 

Aguas contaminadas y enfer- 
medades bronco pulmonares 

Mala distribución de 
agua (tanqueros) 

Agua contaminada y enferme- 
dades (oral-fecal) 

Proliferación de anima- 
les domesticos en el 
hogar. 

Contaminacion indirecta 
de los animales (oral-fecal) 

Agua contaminada del 
canal del Xacho 

Tifoidea (oral-fecal) 

Contaminación de auto- 
motores. 

Enfermedades respiratorias 

Eliminación de excre- 
tas al aire libre 

Enfermedades intestinales, 
cisticescosis (oral-fecal) 



COMPORTAMIENTO DE ALTO RIESGO, COMPORTAMIENTO DESEADO E INDICADO- 
RES, IDENTIFICADOS POR LOS PARTICIPANTES EN SU COMUNIDAD 

GRUPO NO. 1 

COMPORTAMIENTO 
DE ALTO RIESGO 

COMPORTAMIENTO 
DESEADO 

INDICADORES 
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INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION A NIVEL DE COMUNIDAD 
SOBRE CONOCIMIENTOS, CREENCIAS, PRACTICAS Y ASPECTOS SOCIO- 
ORGANIZATIVOS EN VIVIENDA = SISTEMAS DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS. 

FECHA BARR 1 O 

ENTRE'JI STA 

Relziri@n con Salud 

1.- Por que cree importante tener o construir una letrina o 
serviclo sanitario? 

2 . -  Por q ~ e  cree usted que las personas se enferman con dia- 
rrea? 

Adultos: 

3.- Por que cree usted que las personas se enferman con c o l e r a ?  

Adultos: 



4.- Por que cree usted que las personas tienen parasitos? 

Adultos: 

5.- Cuál heces cree usted que es mas peligrosa, la de adultos 
o nifios? 

6.- Que cree usted que debe hacerse para no enfermarse de: 

diarrea: 

colera: 

parásitos: 

7.- Que hace usted despues de hacer sus necesidades?, si dice 
lavarse, preguntar si usa labón o solo con agua? 

8.- Qué hacen los niños despues de hacer sus necesidades? si 
dice que lavarse, preguntar si usa jabón o solo agua? 



Usos del Sistema.- -- 

9.- Quiénes lo usan? 

Hombres : 

I.íu jeres : 

Niños mayores de 5 años: 

Kiños menores de 5 años! 

10.- Si los niños no lo usan, entonces, como hacen sus necesida- 
des? 

l i  .- Qué problemas tiene su familia en usar esa letrina o servi- 
cio sanitario? 

Mantenimiento 

12.- Cómo hace  u s t e d  para la limpieza de su letrina o servicio-' 
sanitario? y cada cuanto la limpia? 



Tecnicos 

13.- Que ventajas tiene la letrina o servicio sanitario que 
usted tiene? 

14.- Que desventajas o problemas tiene la letrina o servirlo sa- 
nitario que usted tiene? 

15.- Que problemas tiene o tuvo para i?  construccion de la 
letrina o servicio sanitario? 

ASPECTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 

16.- Puede darme el nombre de algunas personas que usted ccnsi- 
dera que se preocupan por buscarle solución a los problemas 
de su comunidad? 



17.- Que tipo de organizaciones existen en la comunidad? 

18.- Con que frecuencia se reúnen y qué problemas tratan? 

19.- Que participación tiene la comunidad para solucionar sus 
problemas? 

OSSERVAC 1 O s -  

2 9 . -  Que tipo de letrina o servicio sanitario existe? 

21 . -  Condiciones de higiene de: 

Pl : - 

c e n t  a8era : -- 

materiales de limpieza anal: -. 

22.- Presencia de material fecal en: 

patio: 



cerca de fuentes de agua: 

cerca de la casa: 

material de limpieza anal aire libre: 

23.- Comentario general de la observación de la letrina: 

Materiales y calidad de: 

-la caseta: 

-el piso: 

-el techo: 

-13 puerta: 

-la sentadera o taza: 



INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION A NIVEL DE COMUNIDAD 
SOBRE CONOCIMIENTOS, CREENCIAS, PRACTICAS Y ASPECTOS SOCIO- 
ORGANIZATIVOS ENVIVIENDAS SIN SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 

FECHA BARRIO 

ENTREVISTA 

Relación con Salud 

1.- Por qué cree importante tener o construir una letrina o 
servicio sanitario? 

2.- Por q l ~ @  cree usted que las personas se enferman con dia- 
rrea? 

Adultos : 

3.- Por que cree usted que las personas se enferman con colera? 

Adultos: 

Niños: 



4.- Por que cree usted que las personas tienen parásitos? 

Adultos: 

Nifios: 

5.- Cuál heces cree usted que es mas peligrosa, la de adultos 
o niiíos? 

6.- Que cree usted que debe hacerse para no enfermarse de: 

diarrea: 

cólera: 

parásitos: 

7.- Que hace usted despues de hacer sus necesidades?, si dice 
lavarse, preguntar si usa jabon o solo con agua? 

8.- Que hacen los niños despues de hacer sus necesidades? si 
dice que lavarse, preguntar si usa jabón o sólo agua? 



9. - Dónde hacen sus necesidades? 

Adultos: 

Niños: - - 

10.- Qué problema tienen cuando usan ese sitio? 

Hombres: 

:-!c jeres: 

Niños: .- 

~ . - - e -  -. 

11.- Por que n5 ha construido una letrina o servicio sanitario? 

ASPECTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 

12.- Puede darme el nombre de algunas personas que usted consi- 
dera que se preocupan por buscarle solucion a los problemas 
de su comunidad? 



13.- Que tipo de organizaciones existen en la comunidad? 

-- 

- - 

14.- Con que frecuencia se reúnen y qué problemas tratan? 

15.- Que participación tiene la comunidad para solucicnar sus 
problemas? 

OBSERVACION: 

16.- Presencia de material fecal en: 

patio: -- 

cerca de fuentes de agua: 

cerca de la casa: 

material de limpieza anal aire libre: - 



INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
SOBRE LOS ASPECTOS FISICOS DE LA COMUNIDAD 

EN RELACION A ELIMINACION DE EXCRETAS 

FECHA- BARRI O 

1.- Tipo de topografía que predomina 

2.- Qué tipo de suelo predomina? 

&renose-- 

arcilloso-.- 

rsc0so.- -- 

inunaable - 

otrcs --- 

? 
2.- Cuál es el tamaño aproximado de los lotes? 

menos de 5 m 

de E' a 10 m 

m á s  de 10 m 

4.- Cuál es la altura del nivel freático? 

en epoca de lluvia:- 

en epoca seca: 



5.- Cuáles son las características de permeabilidad del suelo? 

6.- Existen zonas con diferentes características <o st20L3 Y 
niveles freaticos en el mismo barrio, cuales son Ics 
problemas y cuál es la proporción aproximada? 

7.- Que fuentes de agua de probable contaminacion existen y 
para qué la usan? 

-pozos de agua: 

-canal de agua: - 

8 . -  Qué fuente de abatecimiento de agua existe? 

-si es tuberia, cuántas horas al di3 hay agua? 

--- - 

-cuál es el estado de la tuberia? 

- - - - . - -. - 

-la instalación de la tubería es enterrada o superficial? 

OBSERVACIONES: 



INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION A NIVEL DE COMUNIDAD 
SOBRE CONOCIMIENTOS, CREENCIAS, PRACTICAS Y ASPECTOS SOCIO- 
ORGANIZATIVOS EN VIVIENDA - SISTEMAS DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS. 

~ECHAz1993-05-19 BARRIO : LA GARZOTA 

ENTREVI STA 

Relación con Salud 

1.- Por que cree importante tener o construir una letrina o 
servicio sanitario? 

Evita moscas: 37.5% 

Evita enfermedades: 50% 

Mejor higiene: 2 5 %  

Eliminar heces: 1 2 . 5 %  

2 .-  Por que cree usted que las personas se enferman con dia- 
r r e a ?  

Adultos: 

- Agua 

Xiños: 

- No aseo 

- Cosas sucias en la boca 2 5 %  

- Agua contaminada 5 0 %  

3.- Por que cree usted que las personas se enferman con colera? 

Adultos: 

- Moscas 12.5% 



- Agua no hervida 3 7 . 5 %  

- Alimentos mal preparados 12.55 

- No aseo 2 5 %  

Nillos: 

- Moscas 12.5% 

- Frutas no lavadas 3 7 . 5 %  

- No aseo 3 7 . 5 %  

- Agua no hervida 3 7 . 5 3  

- Alimentos mal preparados 1 2 . 5 %  

4.- Por que cree usted que las personas tienen parásitos? 

Adultos: 

- Agua contaminada 8 5 . 7 %  

- Comer dulces 14.23 

- Frutas sin lavar 2 8 . 5 %  

- Agua contaminada 6 2 . 5 %  

- Poner cosas sucias 
a la boca 1 2 . 5 k  

- Juegan en el suelo 2 5 ?  

- Andar sin zapatos 12.5% 

5.- Cual heces cree usted que es más peligrosa, la de adultos 
o nifios? 

Adultos: 6 2 . 5 3  

Ambos : 3 7 . 5 9  

6.- Qué cree usted que debe hacerse para no enfermarse de: 

diarrea: 



- Tratar el agua 37.5% 

- No comer comida 
contaminada 509 

- Tapar los fosos de l a  
letrina 12.5% 

cólera: 

- Proteger los alimentos 37.5% 

- Tomar agua tratada 50% 

- Tapar los fosos de la 
letrina 12 .5% 

- Comer alimentos bien 
preparados 35% 

parasitos: 

- Lavarse las manos entes de 
las comidas 37.5% 

- No andar sin zapatos 12.5% 

- Tapar los fozos de 
letrinas 12.5% 

- Alimentos limpios 2 5 ?  

- Tratar el agua 12.5% 

7.- Qué hace usted despues de hacer sus necesidades?, si dice 
lavarse, preguntar si usa jabón o solo con agua? 

Lavarse las manos con jabón: 87.5% 

Lavarse las manos solo 
con agua: 12.5% 

8.- Que hacen los niños despues de hacer sus necesidades? si 
dice que lavarse, preguntar si usa jabon o solo agua? 

Lavarse con agua y jabón: 37.5% 

No se lavan: 62.5% 

Usos del Sistema.- 



9.- Quienes lo usan? 

Hombres : 

Mujeres: 

Nifios mayores de 5 años: 

- Si 

- No tienen niflos: 

Nifios menores de 5 afios: 

- No 

- Pel igroso 

- No tienen niflos 

10.- Si los niños no lo usan, entonces, cono hacen sus necesida- 
des? 

Vasenilla: 66 .63 .  

Aire libre: 3 3 . 3 ' .  

11.- Qué problemas tiene su familia en usar esa letrina o servi- 
cio sanitario? 

Se inunda: 3 7 . 5 3  

No tiene sentadera: 

Ningun problema: 

Es muy sucio: 

Mantenimiento 

12.- Como hace usted para la limpieza de su letrina o servicio- 
sanitario? y cada cuanto la limpia? 

Diese1 : 50% 

Aceite quemado: 3 3 . 3 %  



Agua y jabon: 

No limpia: 

Cal : 

Cada semana: 

Cada 15 días: 

Mensual : 

Tecni cos 

13.- Oué ventajas tiene la letrina o servicio sanitario que 
usted tiene? 

Cubre necesidad: 14.2% 

Privacidad: 14.2% 

Seguridad: 14.2- 

14.- Oue desventajas o problemss tiene la letrina o servicio sa- 
nlt&rio que usted tltne? 

Yuchas moscas: 14.2: 

!,!al oior: 14.2% 

Se llena rápido: 14.21.  

Se in~nda: 5 7 . 1 ?  

Peligro para los niños: 14.2; 

15.- Que problemas tiene o tuvo para  la construcción de la 
letrina o servicio sanitario? 

Se inunda: 2 5 %  

Ningun problema: 75'i 

Se derrumba: 12.5% 



ASPECTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 

16.- Puede darme el nombre de algunas personas que usted consi- 
dera que se preocupan por buscarle solución a los problemas 
de su comunidad? 

Luis Gamboa: 28.51 

Presidente: 14.2% 

Directiva: 28.5% 

Jaime Copa: 14.23 

Angel Mendoza: 14.29 

María Angulo: 14.2% 

José Romero: 14.2'5 

17.- Que tipo de organizaciones existen en la comunidad? 

Directiva barrial: 75% 

No sabe: 25% 

Comite femenino: 2 5 %  

18.- Con que frecuencia se reúnen y qué problemas tratan? 

Lunes a viernes: 75% 

Mensual : 12.5'. 

Yo sabe: 12.53 

Agua potable: 

Luz : 

19.- Que participación tiene la comunidad para solucionar sus 
problemas? 

Colaboración con trabajo: 253 

Pocas personas: 12.5% 

Dinero: 12.5% 

Comisiones: 37.5% 

No sabe: 12.59 



OBSERVACION: 

20.- Qué tipo de letrina o servicio sanitario existe? 

Pozo ciego: 100% 

21.- Condiciones de higiene de: 

piso: 

- sucio 

- limpio 

sentadera: 

- no tiene 87.5% 

- s u c i o  12.5% 

materisles de limpieza anal: 

- S i  87.5% 

- hio 12.5; 

22.- Presencia de material fecal en: 

patio: 

- Si 6 2 . 5 2  

- Yo 37.5'c 

c e r c s  de fuentes de agua: 

- hjo 87.5; 

- Si 12.53 

cerca de la casa: 

- so 100% 

- Si O? 

material de limpieza anal aire libre: 

- Si 37.5% 

- No 62.5% 



23.- Comentario general de la observación de la letrin3: 

Materiales y calidad de: 

-la caseta: 

No tiene: 

Cafia : 

Carton: 

-el piso: 

Caña: 

Madera: 

Tierra: 

-el techo: 

No tiene: 

Zinc: 

Plastico: 

-la puerta: 

No tiene: 

Caña : 

Cortina: 

-la sentadera o taza: 

No tiene: 

Madera : 



INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION A NIVEL DE COMUNIDAD 
SOBRE CONOCIMIENTOS, CREENCIAS, PRACTICAS Y ASPECTOS SOCIO- 
ORGANIZATIVOS EN VIVIENDAS SIN SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 

FECHA: 1993-05-19 BARRIO: LA GARZOTA 

ENTREVISTA 

Relación con Salud 

1.- Por que cree importante tener o construir una letrina o 
servicio sanitario? 

Es necesario: 12.5% 

Evita insectos: 12.5% 

Más aseo: 50% 

Comodidad: 1 2 . 5 %  

Evita enfermedades: 25% 

2 . -  Por que cree usted que las personas se enferman con dia- 
r rea?  

Adultos: 

- Agua contaminada 42.8% 

- Comida mal preparada 571 

- Falta de aseo 24.5% 

Niños: 

- Agua contaminada 42.8% 

- Alimentos contaminados 28.5% 

- Falta de aseo 42.8% 

- No sabe 14.2% 

- Cosas sucias en la boca 14.2% 



. 3 . -  Por que cree usted que las personas se enferman con coleri? 

Adultos : 

- Falta de aseo 42.89 

- Alimentos mal preparados 85.76 

- Frutas mal lavadas 14.22 

- Mariscos 14.22% 

Niños: 

- Falta de aseo 

- Alimentos mal preparados 28.5- 

- Agua no hervida 14.2% 

- Frutas sin lavar 2 8 . 5 3  

4.- Por que cree usted que las personas tienen parasitos? 

Adultos: 

- Agua contaminada 

- Golosinas 

- Andar descalzos 

- No lavar las frutas 

Yiños: 

- Agua contaminada 

- Golosinas o dulces 

- Juegan en el suelo 

- Frutas mal lavadas 



5.- Cuál heces cree usted que es más peligrosa, la de adultos 
o niAos? 

Ambas : 25% 

Adultos : 

Niños: 

6.- Qué cree usted que debe hacerse para no enfermarse de: 

diarrea: 

- Lavarse las manos 12.5% 

- Hervir el agua 25% 

- No contaminar los 
al imentos 87% 

colera: 

- Hervir el agua 62.58 

- No alimentos mal 
preparados 37.5; 

- Tener aseo 25'c 

parásitos: 

- Hervir el agua 

- Purgarse en el embarazo 12.5- 

- Tener aseo 1 2 . 5 %  

- No comer golosinas 255 

- Lavar las frutas 1 2 . 5 3  

- Tener cuidado de la 
presencia de moscas 1 2 . 5 2  

- Usar zapatos 12.5? 

7.- Que hace usted despues de hacer sus necesidades?, si dice 
lavarse, preguntar si usa jabón o sólo con agua? 

Lava las manos con 
agua y jabón: 



Lava las manos 
solo con agua: 

8.- Que hacen los niiios despues de hacer sus necesidades? si 
dice que lavarse, preguntar si usa jabon o sólo agua? 

No se lava las manos: 62.5% 

Se lava l a  manos con 
agua y jabón: 3 7 . 5 9  

9.- Dónde hacen sus necesidades? 

Adultos: 

- vaseni 1 la 25% 

- Donde un familiar 37-53 

Niños: 

- Vaseni lla 

- Patio 

- Aire libre 

10.- Que problema tienen cuando usan ese sitio? 

Hombres : 

- 1 ncornodo 503 

- Ninguno 2 5 -  

- Mal olor 12.5: 

- Moscas 12.5% 

Mujeres: 

- Incomodo 

- Ninguno 

- Mal olor 



- Ninguno 6 2 . 5 -  

- Mal o l o r  l i . 5 í  

- Hay q u e  s a l i r  a  b o t a r  25; 

i 1 , -  Por que no ha construido una letrina o s e r v i c l ú  s~r: : t - r - : ' .  

:e i n c n d ?  e l  terreno: 75: 

A.tr.5e 3 muchas moscas: 12.5' 

h rsc  ~ e i !  ;legada: 1 2 . 5 -  

ASPECTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 

:t.- Pu2de darme e1 nombre de algunas  personas que usted c2-S:- 
dera  q31e s e  preocupan por buscarle s o l u c i ó n  a  l o s  prokl??as 
g r  su comunidad?  

. - . - .- 
- . . J ' ~ +  t 151,: ?e :ry&nizaciories e x i s t e n  en  i a  coml_iriidad? 

- 
-;: rec: ;.,'a: si=, i 

'.> S i r , ? :  9 - -  
L ? ;  

.- - :.-,-:e 5 3 r r l a l  : ? =, - 
- - .  

- 3 P - 
.e. - cu!-- !7'-.& f r r c u e n c i a  se rellner! y q u e  prot lemas  t ra tar i?  

L u n e s  I viernes: 7 - 
! 1 

. . .\o sfibt- : 2 5 ;  

i u z  : 

.*guá : 

Fe1 l enos  : 

?<o sabe :  

BEST AVAILABLE DQCUMENT 



15.- Qué participación tiene la comunidad para soluc~c - r  sus 
problemas? 

Economico: 37.5% 

No sabe: 25% 

Comisiones: 25% 

Actividades : 25% 

OBSERVACION: 

16.- Presencia de material fecal en: 

patio: 

Si 

cerca de 

- 'u' O 

- Si 

cerca de 

- Si 

- No 

matsrial 

- Si 

- Xo 

fuentes de agua: 

la casa: 

de limpieza anal a1 aire libre: 

BESI' AVAILABLE DOCUMENT 



INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
SOBRE LOS ASPECTOS FISICOS DE LA COMUNIDAD 

EN RELACION A ELIMINACION DE EXCRETAS 

FECHA: 19 de mayo de 1993 BARRIO: LA GARZOTA 

1.- Tipo de topografia que predomina 

Plana 

2.- Qu& tipo de suelo predomina? 

arenoso- 

rocoso 

i n u n d a b l e  -X 

otros 

3 . -  Cual es el tamaño aproximado de los lotes? 

menos de 5 m 

de 5 a 1J m 

mas de 10 m: X -  ( 8  x 16 m2) 

4.- Cual es la altura del nivel freatico? 

en epoca de lluvia: 1 - 1.20 mts. 
en epoca seca: 1.60 mts. 



5.- Cuáles son las características de permeabilidad del suelo? 

Suelo impermeable en su mayoría. 

6.- Existen zonas con diferentes características de suelo y 
niveles freaticos en el mismo barrio, cuales son los 
problemas y cual es la proporcion aproximada? 

Suelo inundable en un 70% 

Suelo seco en un 30% 

7.- Que fuentes de agua de probable contaminación existen y 
para que la usan? 

-pozos de agua: 

-canal de agua: usan para bafiarse y lavar la ropa 

-redes de AA-PP. 

8.- Que fuente de abatecimiento de agua existe? 

3 llaves particulares que regalan a los vecinos y viene de 
la red municipal. 

-si es tubería, cuántas horas al día hay agua? 

24 horas 

-cuál es el estado de la tuberia? 

Buen estado, 1/2" de diarnetro 

-la instalación de la tubería es enterrada o superficial? 

Enterrada 

OBSERVACIONES: 

Calles lastradas, pero los patios de las casas estan 
inundados (0.5 mts.) aproximadamente y se seca en epoca de 
verano. 



INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION A NIVEL DE COMUNIDAD 
SOBRE CONOCIMIENTOS, CREENCIAS, PRACTICAS Y ASPECTOS SOCIO- 
ORGANIZATIVOS EN VIVIENDA E N  SISTEMAS DE ELIMINACION DE 
EXCRETAS. 

FECHA: Mayo 19 de 1993 BARRIO: RAYlTO DE LUZ 

ENTREVISTA 

Relación con Salud 

1.- Por que cree importante tener o construir una letrina o 
servicio sanitario? 

Por el aseo: 5u% 

Evita enfermedades: 43:  

!*!as cCmodo : 2 8 . 5 "  

!-:ác ordenado: 7 . 2 -  

'las cultura: 7 . 2 %  

2. - Far que cree usted que las personas se enferman con dia- 
rrea? 

A d z l  t o s  : 

- Agua contaminada: 1 8 . 5 1  

- Alimentos mal 
preprados : 64.3-5 

- Las moscas: 7 . 2 ' .  

- Falta de higiene: 2 1 . 4 ' ~  

Nifios: 

- No usan zapatos: 7 . 2 %  

- Falta de higiene: 2 8 . 5 -  



- Agua contaminada: 21.49 

- Alimentos mal 
preparados: 14.34 

- Manos sucias: 7 . 2 %  

- Comen tierra: 7 . 2 7  

- Llevar cosas sucias 
a la boca: 7 . 2 2  

3.- Por qué cree usted que las personas se enferman con colora? 

Adultos: 

- Falta de higiene: 2 8 . 5 -  

- Alimentos mal 
preparados: 503  

- Moscas : 1 4 . 3 

- Agua contaminada: 28.55 

- Ko lavar las manos: 7.22 

Nifios: 

- Falta de higiene: 14.3- 

- Al irnentos mal 
preparados : 1 4 . 3 9  

Manos sucias: 11.3: 

- Agua contaminada: 14.3: 

4.- Por que cree usted que las personas tlenen parasitos? 

Adultos : 

- Frutas: 7.73 

- Golosinas o dulces: 233 

- Agua contaminada: 30.73 

- Alimentos mal 



preparados: 

- Falta de higiene 

- No alimentarse 
bien: 

Niños: 

- Agua contaminada: 

- Comer dulces: 

- ütensilios conta- 
minados: 

- Falta de higiene: 

- Frutas : 

5.- Cual heces cree usted que es más peligrosa, la de adultos 
o niños? 

F . -  Q c e  cree usted que debe hacerse para no enfernarse de: 

2is:- rea:  

- Hervir el agua 28.5: 

- Usar zapatos 14.3- 

- Cuidar los 
alimentos: 5 7 - 1 2  

- lavar las manos: 7 . 2 2  

- Aseo : 28.5? 

- No muchos dulces: 27.2% 

- Lavar las frutas: 7.22 



colera: 

- Hervir e l  agua: 50% 

Cuidar los 
alimentos: 37.56 

Lavar las manos: 3 7 . 5 %  

- Higiene: 1 2 . 5 2  

parasitos: 

- Usar zapatos: 20: 

- Agua hervida: 20? 

- Lavar utensilios 
de cocina: 2 0 ?+ 

- Higiene 20% 

- 30 ~ s a r  cosas de 
personas enfermas: 2 0 ?  

-, 
1 . -  Que hace usted despues de hacer sus necesidades?, si dice 

lavsrse, preguntar si usa jabon o sólo con agua? 

- Se lavan las manos con agua y jabón el 1GO: 

5 . -  3'ie hacen 10s niAos despues de hacer sus necosidarlos? si 
dice que lavarse, preguntar si usa jsbon o S O ~ O  aguü? 

- Se lavan de agua 
y jab8n : 61.5' 

- No se lavan: 3 0 . 7 :  

- Sólo con agua: 7 . 6 2  

Usos del Sistema.- -- 

9.- Quienes lo usan? 

Hombres: 



Mujeres: 100% 

Nifios mayores de 5 años: 100% 

Niños menores de 5 años: NO 50% 

10.- Si los niños no lo usan, entonces, cómo hacen sus necesida- 
des? 

- Aire libre: 42% 

! 1 .  - Qué problemas tiene su familia en usar esa letrina o servi- 
c l o  sanitario? 

- Se inunda: 41.6% 

- Se desborda: 8.3% 

1 2 . -  Cómo hace ~ s t e d  para la limpieza de su letrina o servicio- 
sanitario? y cada cuanto la limpia? 

- Clsro: 37.5'-  

- Diesel: 2 5 %  

- Creo1 ina: 253 

- 2aber, : 50% 

- Aceite quemado: 1 2 . 5 %  

- No limpiar: 12.5.. 

Tecni cos 

1 3  e ventajas tiene la letrina o servicio sanitario que 
usted tiene? 

- Evita enfermedades: 50% 



- Evita moscas: 

- Mas cómodo: 

- No malos olores: 

- Privacidad: 

- Más aseo: 

14.- Que desventajas o problemas tiene la letrina o servicio sa- 
n i t a r i o  que usted tiene? 

- Ninguno: 50% 

- FIal olor: 10% 

- Se 1 lena de agua: 50% 

- Hay que cambiar d e  
lugar: 10% 

15.- Que problemas tiene o tuvo para la construcción d e  la 
letrina o servicio sanitario? 

- Ninguno : 6 6 . 6 -  

- Se inunda: 

Econcmico: 

ASPECTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS 

16.- Puede darme el nombre de algunas personas que usted consi- 
dera que se preocupan por buscarle solución .i los problemas 
de su comunidad? 

Richard Cartuche: 

Luis Arevalo: 

Francisco Quezada: 

Sr. Salinas: 



17.- Qué tipo de organizaciones existen en la comunidad? 

Directiva Barrial: 60% 

Club de madres y Deportivos: 705 

Grupo cristiano: 

Defensa Popular: 20% 

Padres de Familia: 300 

Comité La Salud: 20% 

Grupo de Jóvenes: 20% 

13.- Con que frecuencia se reúnen y qué problemas tratan? 

- Cuando es necesario 
alcantarillado: 6 2 . 5 %  

19.- Qué participación tiene la comunidad para solucionar sus 
problemas? 

- Act i - ~ a ~ e n t e  rori trabajo: 7 2 3  

- Econ5mico: 4 9 5  

2 G . -  On6 tipo de letrina o servicio sanitario existe? 

- Fczo sinpie: 91.6'- 

- Pozo séptico : 8 - 4 5  

21.- Condiciones de hlglene de: 

piso: 

- Sucio: 

- Limpio: 

sentadera: 

- Sucia: 



- Limpia: 

materiales de limpieza anal: 

- Si: 

- No : 

22.- Presencia de material fecal en: 

patio: 

- Si: 

cerca de fuentes de agua: 

- Si: 0 3 

cerca be la casa: 

- Si: 

- Yo: 

material de limpieza anal aire libre: 

- Si: 20% 
i) - 

- No : 7 0 %  

23.- Comentario general de la ~bservacion de ia letrrna: 

?kiteriales y calidad de: 

-la caseta: 

Madera: 

Zinc. 

Ladrillo: 

No tiene: 



-el piso: 

Cemento: 

Tierra: 

Madera: 

-el techo: 

Zinc: 

Eternit: 

No tiene: 

- l a  puerta: 

Madera: 

Cortina: 

No tiene: 

Caña: 

- l a  sentadera o taza: 

Cemento: 

No tiene: 

Inodoro: 

i4adera : 



INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORPlACiON 
SOBRE LOS ASPECTOS FISICOS DE LA COMUNIDAD 

EN RELACION A ELIMINACION DE EXCRETAS 

FECHA: 19 mayo, 1993 BARRIO: RAYITO DE LUZ 

1.- Tipo de topografía que predomina 

P 1 ana 

2.- Que tipo de suelo predomina? 

arenoso- 

arcil loso-X- 

raccso 

inundable -NO 

otros 

3.- Cual es el tamaño aproximado de los lotes? 

menos de 5 m 

de 5 a 10 m 

m á s d e 1 0 m  X 

4.- Cuál es la altura del nivel freatico? 

en epoca de lluvia: 1.20 m. 

en epoca seca: 1.50 m. 



5.- Cuales son las características de permeabilidad del suelo? 

- Buenas, permite trabajos con facilidad 

6.- Existen zonas con diferentes características de s'ielo y 
niveles freaticos en el mismo barrio, cuales son los 
problemas y cuál es la proporción aproximada? 

- Una minoría de la zona es impermeable 

7.- Qué fuentes de agua de probable contaminación existen y 
para que la usan? 

-pozos de agua: 

-canal de agua: 

Por dos costados El Vacho y la derivacion del Yacho la 
usan para lavado de ropa y bañarse. 

Llaves públicas en todas las bocacalles, las usan para 
necesidades de la vivienda y r2nsumo. 

8.- Q u ~  fuente de abatecimiento de agua existe? 

- Agua entubada. 

-sl es tuberia, cuántas horas al día hay agua? 

- Durante las 24 horas del di3 

-cual es el estado de la tuberia? 

- Buefia, tubería de PVC de presi0n. 

-la instalación de la tuberia es enterrada o superficial? 

- Enterrada. 

OBSERVACIONES: 



RESUMEN DE LOS DATOS RECOGIDOS SOBRE 

COMPORTAMIENTOS, CONQC-IMíENTOS Y CREENCIAS DE ALTO RIESGO 

1.- Conocen sobre la utilidad de las letrinas en relación 31 
aseo, higiene o prevensión de enfermedades en general, pero 
no sobre aspectos de enfermedades especificas. 

2.- Las golosinas son de alto riesgo para producir parasitos. 

3.- Los niños a menudo no se lavan las manos con agua y ~ a 5 8 n  
después de defecar. 

4.- Las heces de los adultos son mas peligrosas que la de los 
niños. 

5.- Contaminan regularmente con heces el medio ambiente por 
eliminar excretas al aire libre, porque usan vasenilla y 
desechan al aire libre. 

6.- No construyen las letrinas por inundación 

7.- No relacionan excretas y letrinas como causa de diarrea, 
cólera y parásitos. 

8.- Solo se usan en verano las letrinas 

9.- Las letrinas se inundan en invierno (son mal construidas) 

10.- No se construyen con técnica, es únicamente un agujero con 
una tabla encima que no aisla eficientemente las heces y el 
medio ambiente. 

11.- Presencia de papel del limpieza anal en los patios 

72.- Son inundables los solares y carentes de agua y contaminan 
el canal de agua para Machala 

13.- Papel sucio en la letrina y en el patio 

14.- No construyen letrinas completas por la falta de materia- 
les, la mayoría sin techo y sin sentaderas. 

15.- No conocen tecnologías apropiadas 

16.- Para prevenir diarrea, cólera y parásitos, no se asocia con 
excretas ni eliminacion de excretas. 

17.- En caso de letrinas el pozo simple utiliza aceite quemado, 
diese1 o creolina para limpieza y lo aplican dentro del 
agujero de la letrina. 

18.- Los nifios pequeiios no usan la letrina porque tienen miedo 
a que caigan en el agujero. Los nifios usan vasenilla. 



RESUMEN DE LOS DATOS RECOGIDOS SOBRE 

LIMITANTES FISICOS 

1.- Inundaciones en la Garzota, en Rayito de Luz la minoría es 
inundable. 

2.- No conocen la tecnología 

3.- Tipo de suelo es arcilloso 

4.- Limitantes económicos 

5 . -  Problema de drenaje natural y falta de de servicio 

6.- Nivel freático alto 

7.- No hay  coRexión domiciliaria de agua potable y si existe 
conexión pubica en las calles. 



DEFINICIOW DE INTERVENCIONES 

PARA " LA GARZOTA " 

La nayoria de viviendas ( 8 0  % )  de la zona no tiene servicio de 
letrinizacion, adernas l a  filtración del agua del canal afecta a 
l o s  terrenos aledaños y en invierno la inundacibn es gener3i. 

Hay desconocimiento entre la relacion causa-efecto de  e x c r e t h s  
y falta de letrinas. 

INTERVENCIONES PARA SOLUCIONAR EJ PROBLEMA.- 

1.- Educacion Sanitaria 

2.- Tecnicas de Constriiccion de Sistemas de Eliminacior! de 
Excretas adecuada a los limitantes físicos encontrados. 

3.- Operación y Manten~miento 

4.- Control del caudal del canal ípetici.in al I~!uniciplo! 

5 . -  Consolidar la organizacion comunitaria para la autogestion 

DEFIXCION DE IKIERVE?iCIONES FAFA 

"RAYITO DE iUZ" 

PROBLEMA. - 

Existe un 50% aproximadamente con letrinas q j ~ e  no son mantenidas 
adecuadamente y algunas no funcionan adecuadamente por proSiernas 
de inundación o no construidas ccn adecuada tecnoiogia. 

Hay debil relaci@n de causa-efecto de excretas y letrinas 

INTERVENCIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMA.- 

1. -  Mejoramiento de letrinas 

2.- Construccion de Tecnología Apropiada (puede ser inodoro con 
tanque séptico) 

3.- Educacion Sanitaria 

4.- Operación y Manenimiento 



RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO EN EL BARRIO 
RAYITO DE LUZ.- 

1.- Las personas creen que la letrina o servicio sanitario es 
importante por las siguientes razones: 

.más aseado 

.evita enfermedades 

. m a s  comodo 

2.- Creen que las personas se enferman de diarrea, cólera y 
paracitos por las siguientes razones: 

-alimentos contaminados o mal preparados 
-agua contaminada 
-no higiene 
-comer golosinas 

3.- La mayoria cree que las heces más peligrosas son las de los 
sdul tos. 

4.- Creen que pera evitar enfermarse de diarrea, cólera y 
parásitos hay qae hacer lo siguiente: 

.hervir el agua 

.tener cuidado con los alimentos 

.tener aseo 

5.- Las madres refieren que ellas se lavan las manos con agua 
y jabon despues de defecar, pero que los niños no siempre 
lo hacen a menos que ellas esten al cuidado de ellos. 

6.- De 10s entrevistados la mayoría tenían letrinas que eran 
utilizadas por toda la familia, a excepción de los niños 
mepores de 5 años que utilian una vasenilla y que despues 
la botan en la letrina y otros hacen en el patio, al aire 
libre. 

7.- De los problemas que tienen con esos servicios, la mayoria 
refiere que en el invierno se inunda o se desborda el 
terreno. Los que no han construido una letrina de mejor 
calidad se debe a que les falta recursos económicos y se 
inunda el terreno. 

8.- Para la limpieza utilizan cloro, jabon, diese1 o creolina 
y mencionan que queman los papeles usados de la limpieza 
despues de defecar. 



9.- De las ventajas que le ven al sistema construido es: 

.evita enfermedades 

.mas privacidad 

.más cómodo 

.más aseo 

10.- De las desventajas que encuentra es: 

.que se inunda en el invierno 

.hay que estar cambiándolo de lugar 

11.- De los problemas que tuvo para la construccion: 

12.- Existen algunas letrinas de arrastre con agua, pero la 
mayoría son de pozo ciego, encontrandos con cerca del 38 4 
en condiciones de higien no aceptables, con presencia de 
material de limpieza anal en el sitio de la letrina e 
incluso en algunos casos al aire libre, en otros casos se 
encontró material fecal en el patio al aire libre. 

13.- Los principales materiales de construccion son: 

.paredes de ladrillo y caña 

.paredes de caña y de madera 

.techos de zinc y muchas no tienen techos 

.en muchos de los casos no tienen puerta ni sentadera 

14.- Los lideres mas identificados son: Richard Cartuche, Sr. 
Salinas, Francisco Quezada, las principales organizaciones 
existentes son: directiva barrial, club deportivo y social, 
grupo cristiano, padres de familia, defensa popular, grupo 
de jovenes. Se reunen dependiendo de las necesidades y 
problemas existentes y actualmente están tratando del 
problema del alcantarillado. La mayoria de la población 
part~cipa con trabajo, en reuniones o economicamente. 

15.- La condiciones físicas del barrios son: 

.topografía plana 

.suelo arcilloso no inundable en su mayoría 

.lotes de más de 10 m 

.nivel freático de 1.2 en lluvia y de 1.5 en verano 

.existen zonas con buena permeabilidad 

.bordeando el barrio se encuentra el Canal del Macho que es 
utilizado para lavar ropa y bafiarse. 
.tienen abastecimiento de agua por tubería, las 24 horas, 
de PVC, enterrada con llaves en las esquinas de las 
cuadras para que a través de mangueras pueda ser llevada 
hasta el interior de las viviendas. 



RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL BARRIO LA 
GARZOTA. - 

1.- Por qué creen importante tener o construir una letrina o 
servicio sanitario? 

Contestaron lo mas frecuentemente lo siguiente: 

.más higiene 

.nás salud 

.menos insectos 

.menos moscas 

.no ir a otro lados (comodidad) 

2.- Por qué creen que se enferman de diarrea, cólera y parasi- 
tos, mencionaron lo siguiente: 

.agua no hervida o contaminada 

.alimentos de la calle o mal manejados 

.falta de aseo 

.frutas no lavadas 

.comer mucha golosina 

.andar sin zapatos 

T..- E1 mayar porcentaje considera que las heces de los adultos 
son mas peligrosas que la de los niños. 

4.- Cree que para evitar la diarrea, cólera y parásitos debe 
hacerse i o  siguiente: 

.hervir el agua 

.tener cuidado con los alimentos 

.tener higiene 

.lavar las manos 

.no andar descalzos 

5.- Las madres dicen que después de defecar, se lavan las manos 
con agua y jabon, pero con los niños hay problema si ellas 
no tienen cuidado. 

6.- El mayor porcentaje de las viviendas no tienen letrina, y 
entonces hacen sus necesidades en: 

.vasenilla y después botan al patio o la calle o el monte. 

.aire libre 

.donde un familiar 

.en papel periodico y tiran al patio. 



7.- Refieren que no han construido su letrina por las siquien- 
tes razones: 

.es inundado el terreno 

8.- En los casos que tienen letrina, todas son de un pozo cieg~ 
construido en el patio de la vivienda y que actualmente se 
encuentran inundados. Cuando lo limpian usan principalmente 
aceite quemado, diese1 o cal y que lo limpian silo en e i  
verano. Que los ninos pequefios no lo usan porque o ;  peli- 
groso y entonces usan una vasenilla. 

9.- Las ventajas que le ven a esas letrinas son las siguientes: 

.se logra mejor aseo del patio en el verano 

.está mas cerca de la casa 

.tiene mas privacidad, seguridad 

10.- De las desventajas que le encuentra estan las siguientes: 

. se inunda 

.trae mucha mosca 

.es peligrosa para los niños 

.no esta completa 

11.- Los problemas que tuvo para la construccion es que: 

.se inunda 

.se derrumba 

12.- En relacion a las condiciones de higiene de las que se pudo 
observar por no estar tan inundadas fue: 

.la mayoría se encontraron con limpieza aceptable 

.se encontraron material de limpieza anal sucio en la 
periferia de la letrina 
.la mayoria no tenia sentadera 

13.- Los principales materiales de construccion son: 

.caseta de cafia 

.sin puertas o con una cortina 

.sin techo la mayoria 

.sin sentadera la mayoria 

14.- Las principales personas identificadas como lideres son 
Luis Gamboa, Jaime Copa, y toda la directiva como tal. Las 



principales organizaciones existentes son la Directiva 
Barrial, y algunos clubes deportivos y de mujeres. La 
Directiva se reune los lunes y viernes para tratar temas 
sobre el agua, el alcantarillado y la luz. Las personas 
participan activamente formando comisiones y con aporte 
economico. 

15.- Las características físicas del barrio son: 

.topografía plana 

.tipo de suelo arcilloso, inundable hasta 0.5 m. 

.lotes de más de 10 m. 

.nivel freático de 1 a 1.2 en lluvia y de 1.6 en verano. 

.suelo impermeable en un 70% del barrio 

.existe un canal de agua al borde de la comunidad que se 
utiliza para bafiarse, lavar la ropa. 
.no existe agua instalada, unicamente hay 3 laves par- 
ticulares que regalan agua a los vecinos, durante las 24 
horas, en tubería de politubo de media pulgada, enterrado 
y que se abastecen de la red principal de la calle. 



LETRINA DE POZO CIEGO MEJORADA 

1.- No necesita agua 

2.- Tiene un tubo de ventiliacion con malla para evacuar los 
gases del pozo, eliminando el mal olor. 

3 . -  En caso de que entren moscas al pozo, quedan atrapadas y 
mueren. 

4.- No permite el contacto con las heces, si se usa correcta- 
mente. 

DESVENTAJAS: 

1.- Factor económico 

2.- Puede contaminar por la filtración a una fuente de agua 

POZO SEPTICO 

VENTAJAS : 

1.- Bajo costo 

2.- No hay contaminación exterior de la distancia de infiltra- 
ción 

3.- Los tanques se recuperan extrayendo el abono, después de un 
periodo en que los patógenos se mueren. 

4 . -  No hay malos olores 

5.- No necesita mucho mantenimiento 

DESVENTAJAS: 

1.- Puede contaminar fuentes de agua 

2.- No se puede construir en nivel freático alto o inundable 

3.- Necesitan mayor espacio por ser dos pozos 



LETRINA BASICA 

VENTAJAS : 

1.- Economica 

2.- Tiene loceta 

3.- Tiene tapa 

4.- Evita la entrada de insectos y roedores 

5.- No requiere agua para el uso 

DESVENTAJAS: 

1.- Produce mal olor al utilizarla 

2.- A menudo no se coloca la tapa 

3.- Puede contaminar aguas subterráneas 

LETRINA ABONERA SECA FAMILIAR 

VENTAJAS : 

1.- Es superficial: no incide en el nivel freático 

2.- Es impermeable: no le afecta las inundaciones 

3.- Es económica: dimensiones pequeñas, materiales no muy 
costosos, de fácil construcción. 

4. - Las excretas y la orina son depositadas independientemente. 
Se puede utilizar los 2 elementos como abono. 

5.- No necesita de agua por ser de tipo seco. 

6.- Utiliza 2 cámaras independientes y alternadas, lo cual la da 
una vida útil permanente. 

7.- Fácil y económico mantenimiento (cal. ceniza) 

1.- Necesita más Educación Sanitaria 

2.- Necesita mas tiempo de Operación 



ALCANTARILLADO 

1.- El alcantarillado sanitario es el método mas apropiado para 
la evacuación de aguas servidas, nos da seguridad y ausen- 
cia de malos olores. 

2 . -  Permite abarcar grandes extensiones en zonas de densa 
población. 

3 . -  Nos proporciona comodidas en los hogares al hacer 'iso de 
este servicio. 

4 . -  Al mantener el sistema en buen funcionamiento nos ayuda a 
tener una población menos expuesta a enfermedades. 

5 . -  La revitalización de estas aguas luego de ser tratadas. 

6 . -  Vida Útil, dependiendo del buen diseño. 

1.- Su costo es muy alto 

2 . -  Muy complicada 

3 . -  Necesita más mantenimiento que otros sistemas 

4 . -  Necesita una Agencia externa para la gestión 

5 . -  Puede contminar el área de descarga 

TANQUE SEPTICO 

VENTAJAS : 

1.- Evita la contaminacibn 

2 . -  Produce gas metano para uso domestico 

3 . -  Evita contacto con personas y animales 

4 . -  Vida útil prolongada del tanque 

5 . -  Comodidad para usuario 



6.- Las heces fecales luego de la despomposicion se usan como 
abono para siembras de ciclo corto. 

7.- Fácil conexión al sistema de alcantarillado 

DESVENTAJAS: 

1.- Muy costoso 

2.- Se necesita para su construcción mano de obra calificada 

3.- No se puede construir (usar) en todo tipo de terreno 



LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES 

Cenento (Incluido transporte) saco S / .  9 . 5 0 0 . -  

Grava (Incluido transporte) m3. 40.OGG.- 

Arena (Incluido transporte) m3 30.000, - 

Hierro (Incluido transporte) Kg. 1 . 2 5 0 . -  

Ladrillo 
(tamaño grande) (Incluido transporte) u 1 3 0 . -  

Bloques ( tamaño 
0.20 x 0.40 x 0.073 (Incluido transporte) u 35C.-  

Poceta 

Plancha de zinc 6" 

Tejas 

Eternit de 5" (Incluido transporte 

Tl~bos de PVC ( 3" ! 

Tubos de FVL ! 4 "  ! 

Tubos de concreto 
! 4 "  y 6") (Incluido transporte) 

Tela metalira (malla) 

>?ano de obra  (diario) de 
un aibañil calificado 

Yano de ~ b r a  (diario) de 
un trabajador no calificado 

Cifjn o (sello de agua) 

Tarifa de transporte: 
Referencia: (Machala-Santa Rosa) 

Por viaje 

Por dia 

Por carga 



UNIDAD 9 

CUESTIONARIO DE CAMPO 

BARRIO: RAYITO DE LUZ 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OPCIONES 

FINANCIERAS, MATERIALES Y HUMANAS 

PARTICIPACION INDIVIDUAL: 

A.- RECURSOS FINANCIEROS: 

1.- CuAnto pue~den pagar los habitantes del barrio por la 
opción: 

De l lna sola vez: 

L . -  f i lál  es la disponibilidar! de los habitantes de la 
comunidad pare: 

Foder pagar la mano de obra: 

-- 

"odr pagar el valor de los materiales: 



PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

A . -  RECURSOS FINANCIEROS: 

1.- Hay subsidios o sistemas/mecanismos de préstamos en 1.1. 
comunidad? (cuantificarlos y d e s c r i b i r l o )  

* Si No hay un sistemas de prestamos, cuales serian 
las etapas para implementarlo? 

2.- Describa los subsidios o pr2stamos de Entidades 
externas que sean factibles apr1;;rechar para el mejora- 
miento del saneamiento en la c~munidad. 

B . -  RECURSOS MATERIALES: 

1.- Lista de materiales que se pueden encontrar en la 
comunidad: 

2.- Puede la comunidad prestar la facilidad de: 

Transporte: 

Materiales: 

Como : 



3.- Cuales son las instituciones que proveen materiales 
para mejorar el saneamiento ambiental? 

C . -  RECURSOS HUMANOS: 

1 .-  Qué tipos de mano de obra calificada existe en l a  
comunidad? 

2 .- Que pueden hacer los lideres para facilitar un progra- 
ma de mejoramiento? 

OBSERVAC 



UNIDAD 9 

CUESTIONARIO DE CAMPO 

BARRIO: LA GARZOTA 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OPCIONES 

FINANCIERAS, MATERIALES Y HUMANAS 

ENCUESTA 

1.- FINANCIEROS: 

A . -  Cómo y con qué puede usted colaborar en la constr»c- 
ción de un Sistema de Eliminacion de Excretas? 

De una vez: - - - 

:,!ano de obra: .. 

A.- Cuál es la disponlbiiidad de usted para pagar ia mano 
de obra calificada y no calirlrada? 

B.- Cuál es la disponibilidd de usted para trabajar en la 
const rucción? 

C.- Qué tipos de mano de obra disponen en su casa? 



ENTREVISTA A UN LIDER 

1.- FINANCIEROS: 

A . -  Hay en esta Comunidad algún sistema de ahorro? 

* Si no hay un sistema de préstamo, cuales serian las 
etapas para implementarlo? 

B.- Describa los subsidios o présts:.os que sean factibles 
aprovechar para el mejoramiento del saneamiento en la 
cornunldad. 

11.- MATERIALES: 

A . -  Listar los materiales que se pueden encontrar en la 
comunidad. 



B.- Hay capacidad en la comunidad para prestar transporte 
para materiales? 

C.- Cuales son las agencias que proveen materiales par3 e i  
mejoramiento del saneamiento? 

RECURSOS HUMANOS: 

A .  - Que pueden hacer los lideres para facilitar un  pro- 
grama de mejoramiento de Eliminacion de Excrotas? 

B.- Cuántos solares hay? 

C.- CuAntas familias tiene el barrio? 

D.- CuAntas familias viven en el barrio acatalmente? 

- -. --- 

E.- Cuantos solares tienen construcción? 

F . -  Cuantos solares son habitados? 



RESULTADOS DE LOS DATOS DE 
SEGUNDO DIA DE TRABAJO DE CAMPO 

BARRIO: RAYITO DE LUZ (10 AROS) 
(ESTIMADO 500 FAMILIAS) 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OPCIONES 

REUNION CON LIDERES / DIRIGENTES 

DI R1 GENTES : 

Richard Cartuche: 

Francisco Quezada 

José Antonio Alija 

Ya r i ana Apoyo 

Stalin Cardenas 

Ueifilio Sanrhez 

Sec. Salud 
Programa infantil 
Presidente de la Federación de Barrios 
del Este. 

Presidente del Comité Promejoras "Rayi- 
to de Luz" 
Secretario de la Federación de Barrios 
del Este. 

Club dinámico de Amigos 
Sindico de la Federación de Barrios de 
Este. 

Reina del Comité Promejoras No. 12 
Reina del Barrio. 

Grupo juveni 1 

Comité popular 
Club Manchester 

Logros de la reunión: 

1 .- Aceptaciori de la opción, tanque séptico, como una opción 
apropiada o por lo menos una opcion intermedia hasta que 
llegue el sistema de alcantarillado. 

2.- Conseguido un compromico de los dirigentes que ellos 
podrian abastecer por lo menos toda la mano de obra para la 
construcción, cerca del 40% del costo total 

3.- El inspector de salud dará apoyo técnico y acompañará para 
la elaboracion, aplicación de censo para conocer en número 
de familias, tenencia de sistema de eliminación de excretas 
y cuál será el apoyo. 



4.- Líderes barriales presentaron el proyecto al resto d e  16 
i 

comunidad por medio de una asamblea. 

5.- Los líderes solicitaron información sobre lo que dar? la 
institución. 

I 
I 



RESULTADOS DE LOS DATOS DE 
SEGUNDO DIA DE TRABAJO DE CAMPO 

BARRIO: LA GARZOTA ( 5 años) 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE OPCIONES 

REUNION CON DIRIGENTES / ENREVISTAS DE FAMILIAS 

DIRIGENTES: 

Angel Mendoza Presidente 
Ramón Villavicencio Primer vocal 
F.osa Blacio Segundo Vocal 
Margarita Aguirre Vocal 
Fernando Fomero Vocal 
Lastenla Castillo Vocal 

Solares: 59 
Casas: 58 (Solar comunal no tiene casa) 
Casas ocupadas: 41 familias 
Solares inundados 30 (Estimado) 
Solares secos 11 (Estimado) 

La gente no tiene mucha confianza en sus vecinos por eso un 
cisterna de ahorro no es considerado factible si es dirigido por 
la comunidad. 

LOS Dirigentes pueden organizar el trabajo de la comunidad. 

Recursos de los usuarios: 

Cobertura de entrevistas: Los participantes visitaron 20 casas 
para conseguir la información sobre los recursos de los usuarios. 
ios datos representan el 505 de la comunidad. 

Recursos financieros: 

Fara la implementación del Proyecto. 

Capacidad de pagar: 

-De una vez: 5 afirmativos ( 2 5 % )  

Promedio de cantidad: 22.000,OO 

-Mensualmente: 9 afirmativos (45%) 



Promedio de cantidad: 

Recursos materiales: 

Afirmativos 

Cemento 

Caña 

Palos 

Tablas 

Recursos Humanos: 

Pagar mano de obra: 

Trabajos en construcción: 

6 afirmativas (303) 
(Un habitante con S/. 2 5 . G 0 ? . 2 n 8  

9 afirmativas ( 4 5 1 )  

3 hacer huecos (15%) 

1 hacer caseta 1 5 3 )  

Xano de obra calificada en las 20 entrevistas: 

Albañil: 4 ( 2 0 3 )  

Carpinteria 4 ( 2 0 3 )  

Ayudantes 2 ( 1 0 % )  

Plomero 1 ( S - )  

* NOTA: Un habitante entrevistado puede proveer todos los 
recursos necesarios pero falta direccion ternica. 
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(UNIDAD 13, ACTIVIDAD 2 )  

1.- CUAL EL LA IMPORTANCIA D E  LA EDUCACION SANITARIA EN UX 
PROGRAMA D E  SANEAMIENTO? 

Cambio de hábitos de higiene de la persona 

- Nejora el estandar de vida 

- Previene enfermedades infecto-contagiosas 

- Disminuye la presencia de insectos y roedores 

- Evita la contaminación del medio ambiente. 

- Mejora el aislamiento de las excretas 

2.- QUE ACTI'iIZADES DEBE REALIZAR ANTES DE DISEÑAR UN PROGRAMA 
DE EDUCACIOS SANITARIA? 

- Recopilar información en el campo mediante encuesta 
individual y,'o colectiva. 

- Evaluar la información total recogida en el campo. 

- Planificar y diseñar las estrategias a desarrollar en 
e: Programa de Educación Sanitaria. 

- . - EN QUE ETAPAS DEL PROGRAMA D E  SANEAMIENTO SE UTILIZA LA 
EDUCACION SANITARIA? 

La Educación Sanitaria interviene en todas las etapas del 
modelo de "tres partes". 

- Aclaración del problema, interviene en la motivacion, 
conscientización hacia la comunidad, y del programa a 
implementarse. 



- En entrevistas apropiadas para hacer conocer i a  
importancia del programa y procurar la participacion 
sanitaria de la comunidad. 

- En la evaluacion para determinar el uso correcto y el 
mantenimiento que se debe dar. 

4 . -  CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE PROMOCION Y EDUCACION? 

Es la actividad de incentivar integrar a una perscjna o 
grupo de personas a situación, hecho o actividad a los 
cuales hay que darle una respuesta. 

Es una actividad que sirve para clarificaciór el problema, 
identificar necesidades e intereses, brindar informaclon, 
generar una demanda, ayudar a la selección de alternati.~as 
y lograr la participacion comunitaria. 

Es capacitar, conscientizar, dar a conocer un tema o 
problema para a traves de este conocimiento encontrar las 
soluciones más adecuadas. 

Es la actividad en doble vía que permite brindar los 
conocimientos necesarios para lograr los cambios de compor- 
tamiento que ayude a evitar 13 cadena de transmisión de las 
enfermedades. 



ELABORACION ACTIVIDADES DJ 

PRESEHTACIOY DE EDUCACION SASITARIA 
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GRUPO No. 1 

EVALUACION DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA 

- Que conocimientos nuevos ha adquirido la comunidad? 

- Que comportamientos de alto riesgo han cambiado y ruAles 3iin 
persisten? 

- Que medios o canales estan llegando efectivamente a 13 comunidad? 

- Los mensajes son comprendidos? será necesario cambiar los mensales? 

- Se esta llegando a los grupos netos? 

GRUPO So. 2 

EVALUACION DE U N  PROGRAXA DE CONSTRUCCION DE LETRINAS 

- Cuántas letrinas se construyeron? 

Principales problemas de ubicacion 

Principales problemas d e l  suelo 

Principales problemas par& la operación y mantenimiento 

Calidad de ies materiales 

Condiciones estructurales 

Abastecimiento de los materiales 

Tecnologia apropidada 

Dimensiones adecuadas 

Estructuras completas (techo,puerta,sentadera,e+c! 

Aceptacion de la familia y problemas que tienen 

Qué debe ser mejorado 

Aplicaciones para otras comunidades 

Principales comentarios y sugerencias 



GRUPO No. 3 

EVALUAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

E8 UN PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE L,ETRINAS 

El comportamiento 
ción? se mantuvo 
de la comunidad? 

del lider frente al Programa mejoró su participa- 
o disminuyó? cómo afectó esto en la participacion 

Cuáles fueron los problemas más frecuentes en la organización? 

- Conformación de grupos de trabajo? 

- Participación en los trabajos comunitarios? 

- Participación en los Programas de Educación Sanitaria? 

- Problemas económicos? 

- Dirección de líderes? 

Cuales son los beneficios que recibieron del programa y cómo 
pirticiparon para su logro? 

La ~xperiencia adquirida ha motivado la integración de la comunidad 
pdra la aceptarion de otro Programa? 

Al termin9 del Programa la comunidad tiene clarificado el problema 
o es neces6rio un nuevo seminario-taller para solventar este 
problema, me2orando la metodologia a aplicarse en el mismo. 

Los planes y propuestas adoptadas al inicio de la gestión, cómo 
f u e r ~ n  puestas en practica? cuáles son las recomendaciones para su 
melar aprovechamiento o se debe mantener? 

El compromiso de apoyo institucional fue efectivo o hubo demora enla 
programación. 

Cual fue el nivel de participación (No. de personas) de los 
beneficiarios en las construcción de la obra (mano de obra, 
materiales) 

Hay conformidad en la comunidad al término de la obra? si no lo hay 
a que se debe? mejoró su estandar de vida social y salud? 



Cual es el compromiso de la comunidad para el mantonlmlento de la 
letrina? 

El monitoreo fue eficiente y en que medida influyo en el l~gro del 
Programa? lo contrario. 

Conclusiones y perspectivas 

Que cantidad de letrinas fueron construidas y de que tipo? 

Cuántas están siendo utilizadas adecuadamente y de qué tipo? 

Cuantas no estan utilizadas y de que tipo? 

Cuáles fueron los problemas mayores en la utilización de slls 

letrinas, especificando el tipo. 

Qué tan fuerte es el interés de la comunidad por un Programa de 
Eliminacion de Excretas (Letrinizacion) 

Conocer el numero de familias 



ANEXO G: 

CUADROS ESTADISTICOS 
SOBRE INVESTIGACION DE CAMPO 



RESUMEN DE LOS DATOS RECOGIDOS SOBRE 

COMPORTAMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y 

CREENCIAS DE ALTO RIESGO 
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A N E X O  H. - 

PLAN DE ACCION 
CONFERENCIA 1NG.VERA 

RECOMENDACIONES AL PLAN 



AFUAS DE ACCION COMPLEMENTARIA AL 
PLAN DE TRATAMIENTO CON CLORO 

DEL AGUA EN LOS HOGARES DE ZONAS 
PERIURRANAS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 

ELABORADO POR: PARTICIPANTES DEL TALLER 
PARA "DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL" 

APROBADO POR: DIRECCION PROVINCIAL DEL IEOS-EL ORO, 
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE MACI-LALA, 

PREDESUR . 

ASESORADO POR: WASH 

FINANCIADO POR: USAID 

FECHA: MAYO 28 DE 1993 



OBJETIVO GENERAL 

CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR COLERA Y 
OTRAS ENFERMEDADES DIARREICAS CAUSADAS POR EL CONSUMO DE AGUA 
CONTAMINADA ENTRE LA POBLACION URBANO-MARGINAL DE LA CIUDAD DE 
MACUALA 

AREAS DE ACCION 

1.- VIGILANCIA EPIDEMILOGICA 

2.- CLORACION DE AGUA EN EL HOGAR 

3.- EDUCACION SANITARIA 

4.- COORDINACION GENERAL DEL PLAN 

5 . -  LGTRIWIZACIOW 



AREA DE ACCION 

LETRINIZACION 

OBJETIVOS: 

1.- Construir Sistemas de Eliminación de Excretas en los 
barrios "La Garzota" y "Rayito de Luz" con la participación 
de las Instituciones y la Comunidad. 

2.- Mejorar las condiciones de higiene de la familia y la 
comunidad para evitar la contaminación ambiental. 

3.- Disminuir los riegos de adquirir cólera y otras enfermeda- 
des diarreicas. 

ACLARACION DEL PROBLEMA 

ACTIVIDAD 

Recolección de información 
en la comunidad sobre cono- 
cimientos, creencias prác- 
ticas, barreras y limitan- 
tes físicas y socio orga- 
nizativas. 

Censo poblacional de: 
"La Garzota" y "Rayito de 
Luz". 

Análisis y aplicación de 
la información 

RESPONSABLE 

M.S.P. 
Apoyo Dpto. de 
Promoción del 
Concejo Pro- 
vincial y 
PREDESUR 

M . S . P .  

M.S.P. 

TIEMPO 

Ejecutado 

Junio ,11993 

Ejecutado 



EDUCACION SANITARIA 

ACTIVIDAD 

Profundizar en información 
sobre conocimientos,creen- 
cias y prácticas. 

Elaborar un Plan de Educa- 
ción que contenga los si- 
guientes elementos: 

.Grupo meta 

.Mensajes claves en base a 
conocimientos, creencias 
y practicas. 
.Identificar el canal o tec- 
nica de divulgación 

Integrar las actividades de 
Educacion Sanitaria elabo- 
radas en el Plan de Clora- 
ción de agua en la población 

CONSTRUCCION Y SUPERVISION 

ACTIVIDAD 

Selección de la Tecnología 
apropiada 

Elaboración de diseños 

. P 1 anos 

.Especificaciones técnicas 

.Cronograma de trabajo 

Presupuesto 

.análisis de precios 
unitarios y total de 
la obra 

RESPONSABLE 

M.S.P. 

M.S.P. 

M.S.P. 

RESPONSABLE 

PREDESUR Y 
C.P.O. 

PREDESUR 
C.P.O. 

PREDESUR 
C.P.O. 

T 1 EMPO 

Ejecutado 

Ejecutado 

Ejecutado 



Aprobacion de presupuesto 
y diseños por Directores 
de Instituciones 

Adquisicion de materiales 

.Materiales pétreos 

.Cemento-hierro-ladrillo 

.Encofrados 

.Ing.Sanitarios-tuberías- 
varios. 

Distribucion de materiales 
a la comunidad 

.Vano de obra comunitaria 

Ejecucion y supervision 

1 EOS 

MUNICIPIO 
IEOS 

PREDESUR 
C.P.O. 

PREDESUR 

.Eleccibn del sitio 

.Replanteo 

.Suministro adecuado de 
materiales 
.Elementos claves de la 
letrinización 
.Basarse en los diseños 

PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Establecer contacto con los PREDESUR 
dirigentes comunitarios del C.P.O. 
proyecto K.S.P. 

Presentación de alternativas 
técnicas a los lideres y co- 
munidad para analisis y modi- 
ficación y llegar a cuerdos 

Jornadas de Organizacion 
de trabajo con la comuni- 
nidad para lograr: 

PREDESUR 
C.P.O. 

Ejecutado 

J u l  io,'199 
3 dias 

Septiem. 1, 

T 1 EMPO 

Ejecutado 



.Conformacidn de grupos 
de trabajo establecer 
acuerdos, compromisos 
y responsabilidades en la 
ejecucion de la obra, ope- 
ra~ión~mantenimiento y 
Educación Sanitar ia  

OPERACION Y MANTENIMIENTO 

Apoyo de la Jefa- 
tura Prov.de Salud 
IEOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Elaborar una guía en la que 1 EOS 
se especifique claramente Promotor 
qué es lo que queremos saber 
del correcto funcionamiento de 
las letrinas y el manteni- 
miento respectivo. 

Elaboración de un afiche con 1 EOS 
las actividades que debe 
hacer cada familia para darle 
adecuado mantenimiento a la 
letrina abonera seca 

.Usar una sola cámara 

.No depositar los liquidos 
dentro del agujero 

. Después de cada uso, echar 
un trozo de cal o ceniza 
.Al llenarse una camara, 
pasar a usar la otra 
.Al llenarse la segunda 
cámara, extraer el mate- 
rial de la cámar que se 
llenó primero 
.Usarse el material como 
abono o enterrarlo. 

Hacer visitas domiciliarias M.S.P. 
para observar y recordar las 
actividades de operación y 
mantenimiento de las obras 
construidas 

TIEMPO 



HONITOREO Y EVALUACION 

Realizar visitas domicilia- 
rias para conocer 30s cono- 
cimientos y practicas que 
prevalecen en la población, 
operación, mantenimiento y 
uso de las obras construidas. 

Diseñar un formulario para 
incluir toda la información 
necesaria de nonitorear 

Realizar visitas a la comu- 
nidad para moritorear las 
actividades que están en 
marcha de cada componente 
(Educación sanitaria, pro 
moción y participación co- 
munitaria, construcción y 
operación y mantenimiento) 

Evaluar el impacto del pro- 
grama en relacien a los ob- 
jetivos planteados y el pro- 
ceso de la actividad de ca- 
da camponente para elaborar 
recomendaciones de futuros 
proyectos en base a los 
exitos y fracasos obtenidos 

M.S.P. 

1 EOS 
M.S .P .  

M.S .P .  
lEOS 

?!ensual 
Semestral 

Anual 



PROBLEMATICA DE SANEAMIENTO Y ALTERNATIVAS TECNICAS PARA MACHALA: 

Por: Ing. Francisco Vera Dominguez 
DIRECTOR PROVINCIAL DE IEOS EL ORO 

Mayo, 1993 

PROBLEMAS GLOBALES DE SANEAMIENTO QUE AFRONTA MACHALA.- 

Quienes vivimos en Machala y Puerto Bolívar, padecemos del gravo 

problema por falta de infraestructura sanitaria básica. Es muy 

comun y a casi todos nos afecta la escasez diaria de agua potable 

y la falta de canalización para la evacuación de las aguas negras 

o aguas servidas. 

En el presente año 1993, Machala y Puerto Bolívar, tiene una 

población redondeada de 180.000 habitantes. 

Si para esta población consideramos una dotacion de agua de 300 

lts/hab. x dia, requerimos de una producción diaria de 54.000 m3 

o 625 lts,seg. como demanda. 

Eachala y Puerto Bolivar se abastecen de fuentes de agua 

subterraneas y superficiales. 

La fuente de agua superficial lo constituye la captación de las 

aguas del rio Jubones y que a traves de un canal abierto que 

recorre al rededor de 40 km. llega a la Planta de Tratamiento 

" La Lucha" ubicada al Noreste de la ciudad de Machala, en donde 
se trata aproximadamente 105 ltsiseg. y la captación del río 

Casacay en donde a traves de la Planta Regional de agua potable 

para El Oro, se está entregando actualmente agua cruda alrededor 

de 40 lts/seg. 



Es decir que tenemos un abastecimiento actual de 425 ltslseg., 
contra una demanda de 624 lts/seg., existiendo entonces uri 

déficit de 1/3 del requerimiento. 

Pero este déflcit inicial de abastecimiento puede tener una 

solución relativamente fácil, si incorporamos otros pozos 

profundos a la producción y conociendo tambien que en pocos meses 
mas se puede tener concluida la Planta de Agua Potable, con la 
cual se cubrira en su totalidad la demanda de Machala y Puerto 

Bol ivar . 

El problema realmente grave es la perdida de caudal que se tiene 

a través de la red de distribución que según estudio realizado 

por el doctor Leonardo Morales, en el ano 1987, se tiene pérdidas 

por fugas de alrededor del 60% del caudal. 

Esto significa que si actualmente producimos 425 lts/seg., se 
pierden 255 lts./seg., y se entrega 170 lts,seg., que contra una 
demanda de 625 lt~.~seg., se tiene un deficit actual de 455 

lts'seg. Es decir, se slrve apenas a un 27,2% de la poblacion. 

Entonces, el correctivo urgente es la reparación de las redes, 

la prohibicion de la rotura de las mismas por parte de los 

moradores en su afán de succionar el agua de las tuberias. Se 

sugiere como alternativa sustituir con nuevas redes desechando 

las actuales por obsoletas, rotas y sin resistencia a la presión. 

Pero esta solución no es facil ni mucho menos barata. En el afio 
1987, segun estudios del mismo doctor Leonardo Morales, el costo 
de reparacibn era de aproximadamente 2.000 millones de sucres y 
teniendoindices del INEC de reajuste de aproximadamente 10 veces 
al presente aÍío, requerimos de alrededor de 20.000 millones de 
sucres, solamente para solucionar el problema de las redes, sin 
considerar la ampliación de nuevas redes debido al crecimiento 
suburbano indiscriminado producido en la ciudad de Machala y 

Puerto Bolívar en los últimos afios. 



Es entonces este gran problema, un gran reto para la 1. Municipa- 

lidad de Machala. 

En caso de que la Municipalidad no asuma con entereza este grave 

problema, se tiene proyecciones desastrosas, según se observa en 

cuadro adjunto de "No acción", preparado por el Consultor de WASH 

Ing. Elio Arniella, en mayo de 1993. 

Este problema tomado desde el punto de vista cuantitativo es muy 

grave y si lo vemos desde el punto de vista cualitativo, presenta 

también consecuencias muy serias para la salud de los habitantes 

de Machala, si tenemos en cuenta lo siguiente: 

1.- Al succionar los moradores el agua de las tuberias que 

tienen muchas roturas, succionan tambien aguas servidas 

infiltradas de las canalizaciones, contaminando las redes 

con bacterias de tipo patógeno que causan toda clase de 

enfermedades y en especial colera, tifoidea, hepatitis, 

hongos de la piel, etc. 

2.- El agua que actualmente llega a la Planta "La Lucha" tiene 

un tratamiento de desinfección con cloro y no se hace 

ningún tratamiento por durezas y presencia de pesticidas 

adicionados en el caudal al atravesar zonas bananeras. 

3.- El agua procedente de pozos profundos, tiene un alto 

porcentaje de sólidos disueltos, asi como un considerable 

valor de dureza de calcio y manganeso, según puede obser- 

varse del cuadro adjunto (tabla de resultados prelimina- 

res), preparado por el Ing. Arniella. Esto afecta a la 

salud en lo que tiene que ver con la formación de calculos 

en el organismo humano. 

Si a este problema de cantidad y calidad de agua, le adicionamos 

el problema de falta de sistemas de eliminación de excretas, 



tenemos como resultado el estado sanitario calamitoso actual de 

la ciudad de Machala y Puerto Bolívar, en donde enfermedades 

tales como el cólera, han llegado para quedarse. 

Al hablar de falta de sistemas para la eliminación de aguas 

servidas, debemos saber que Machala y Puerto Bolivar disponen de 

colectores secundarios en un 40% del área total, sin que esto 

signifique que estas canalizaciones se encuentren en las mejores 

condiciones y sirvan eficientemente, ni que disponga de ningun 

tipo de tratamiento previo a la descarga de los esteros del norte 

y sur de la ciudad. 

Se tiene un estudio realizado en el año de 1986 por consultores 

contratados por el IEOS, pero este estudio esta cuestionado por 

cuanto recoge todas las aguas a traves de cuatro grandes 

colectores que tienen cortes mayores a 5 mts. de profundidad que 
con los niveles freáticos altos existentes en nuestro medio, 
resulta muy complicada su construcción; además, contiene la 

construcción de cuatro estaciones elevadoras que por sus caracte- 

rísticas de requerimientos de energía, operación y mantenimiento, 

ya se constituirian en un problema en nuestro medio. 

Otro problema que presenta este estudio es que todo el tratamien- 

to se lo realizaría en 156 Ha. de lagunas de oxidacion ubicadas 
en el sector de La Primavera, al norte de la ciudad, y se 

convierte en problema su adquisición por la escasez en el medio 

de terrenos para este tratamiento, ya que los mismos son 

elevadamente costosos pues la zona es de producción bananera. 

Se requiere entonces de la contratación inmediata de un estudio 
para alcantarillado integral que considere zonificaciones con 
tratamientos independientes y de tipo compacto en donde el área 
de utilizacion del suelo sea el minimo. 

En la actualidad, con las descargas de las aguas servidas 

directamente a los esteros El Macho en el norte, Huayla y Nuevo 



Pila en el sur, se han contaminado los cuerpos receptores de los 
cuales se abastecen de agua las camaroneras, adyacentes en la 

zona, pudiendo tambien generarse un grave problema en el rubro 

de produccion de camarones. 

GESTIONES ACTUALES DE LAS INSTITUCIONES.- 

La entidad competente para resolver estos problemas es la 1. 

Yunicipalidad de Machala. 

Esta Institución ha solicitado un Convenio con el IEOS, para la 

construcción de dos nuevos pozos de agua potable por un lado, y, 

por otro lado, está destinando mil millones de sucres para la 

reparación de las redes del casco central de la ciudad. 

El Consejo Provincial y el Municipio están empezando la construc- 

ción de pequeñas redes de alcantarillado en algunos barrios de 

Zachala, sin considerar tratamiento alguno. 

El IEOS a través del Poryecto WASH (Agua y Saneamiento para la 

Salud) auspiciados por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional, USAID, está colaborando con el 

asesoramiento técnico en la detección de estos problemas y 

recomendando soluciones a corto y mediano plazo. 

PRIORIDADES Y ETAPAS DE TRABAJO PARA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS.- 

La prioridad uno es la reparación de las redes, así como la 

adición de los dos nuevos pozos de agua, construccion de la 

planta de tratamiento de las aguas subterraneas, la culminación 

del proyecto regional de agua potable y la contratación de los 

estudios para el alcantarillado integral de Machala y Puerto 

Bolívar. 

Las etapas de trabajo para la solución de estos problemas están 

en función de la decisión del cabildo de querer resolverlos y 



luego buscar los respectivos financiamientos que por el volumen 

de trabajo, complejidad del mismo, montos requeridos, debera 

pensarse en financiamientos con recursos externos que conlleva 
programas de recuperacion de las inversiones. Aquí, necesaria- 

mente el usuario debe aportar con pagos reales por el servicio 
entregado. 

La tecnología a utilizar, los recursos necesarios para cumplir 

con los objetivos propuestos, se determinan con los estudios a 

contratar, los mismos que prestaran alternativas en búsqueda de 

la mejor relación beneficio-costo. 

ACCIONES INTERMEDIAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS.- 

1.- Prohibir las conexiones clandestinas y el uso de bombas de 

succion. 

2.- Reparar y / o  cambiar al máximo posible la red de distribu- 

ción de agua existente. 

3.- Incorporar lo antes posible los nuevos pozos, capaces de 

suprimir el uso de la Planta "La Lucha" cuyo costo de 

opercion es extremadamente caro y honeroso para el Munici- 

pio. 

4.- Construir pequeños sistemas de tratamiento de aguas servi- 

das en ciertos barrios que faciliten su utilizacion. 

5.- Acometer en construcciones de letrinas en algunos barrios 

suburbanos de Machala y Puerto Bolivar. 

6.- Dotar de desinfectantes tales como cloro a los barrios de 
Machala, a través de un plan de acción y educar a los 
habitantes en el uso correcto del mismo, asi como en la 
mejor utilización de agua y sistemas de eliminación de 

excretas. 



7.- Reglamentar a través de1 IEOS, institución que debera 

aprobar diseños y construcción de sistemas de agua y 

eliminación de excretas que realizan diferentes orgnismos 

seccionales por su cuenta y riesgo, sin considerar en 

muchos casos los respectivos tratamientos. 



PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL TALLER 

PARA PLAN 

1 .- Este Plan es una área de accion (Letrinizacion) y debe 

ser integrado al Plan anterior que esta bajo la 

coordinación del IEOS. 

2 .- El Plan elaborado es valido y real para aplicarse en 

estos momentos. Si alguna institución quisiera 

desarrollar un programa similar, debe tener presente 

todo el proceso expuesto en el Taller. 

3.- Es necesario tener una persona que conozca de las 

actividades planteadas en los dos Planes para que de 

seguimiento y apoyo a las instituciones. 

4.- Se debe tener cuidado en crear falsas expectativas a 
la comunidad en los trabajos de campo si no existe el 
financiamiento para realizar el Programa. 

5.- Al momento el IEOS ha financiado parte del Proyecto, 

valdria la pena considerar la participacion financiera 

de las otras instituciones. 

6.- Cualquier agencia internacional podria invertir 

recursos financieros, con toda seguridad de que éstos 

serian bien utilizados. 



ANEXO I .- 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

*CUESTIONARIO INICIAL 

*CUESTIONARIO DE EVALUACION FINAL 



CUESTIONARIO INICIAL 

1.- Cuáles son los pasos que deben seguirse para lograr un 
efectivo Programa de Eliminación de Excretas? 

2.- Por que es importante conocer los comportamientos de la 
gente en relación a la eliminacion de excretas para lograr 
el diseño de un Programa de Eliminación de Excretas? 

3.- Qué limitantes físicos deben investigarse entes del diseño 
de un Programa de Eliminación de Excretas? 

4.- Que técnicas de recolección de informacion de la comunidad 
conoce y que ventajas y desventajas les atribuye? 



5.- Qué tipos de Sistemas de Eliminacion de Excretas conoce? 

Con cuáles de ellos ha trabajado? 

6.- Qué factores deben considerarse para la selección del tipo 
de Sistemas de Eliminacion de Excretas? 

7 . -  Para estructurar un Programa de Eliminacion de Excretas, 
cuáles son las fuentes de financiamiento que deben conside- 
rarse? 

8.- Cree usted necesario presentar y discutir con la comunidad 
las alternativas técnicas propuestas y por que? 



9.- Cuáles cree usted que son las alternativas tecnicac de 
Sistemas de Eliminacion de Excretas para Machala? 

10.- Cuáles cree usted que son las actividades principales en el 
proceso de supervlsion de la construcción de una letrina? 

11.- Cual es la definición que usted conoce de: Monitoreo y 
Evaluacicín? 

12.- Qué significa para usted "Operacion y Mantenimiento" 



13.- Qué informacion base es necesaria tener para elaborar un 
Plan de Educación Sanitaria? 



EVALUACION FINAL DEL TALLER 

PARA EL DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 

DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

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

SECCION 1 : OBJETIVOS GLOBALES DEL SEMINARIO-TALLER 

HASTA QUE PUNTO PIENSA USTED QUE HEMOS ALCASZADO 
LAS SIGUIENTES METAS DEL TALLER? 

OBJETIVO GENERAL TALLER 

1.- INTEGRAR LOS ELEMENTOS TECNICOS FUNDAYENTALES Y DESARROLLAR 
LAS HABILIDADES NECESARIAS PARA PLAXIFICAR, IMPLEMENTAR Y 
EVALUAR UN PROGRAMA DE SISTEMAS DE ELIMINACION DE EXCRETAS. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~  10  
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 



OBJETIVOS TERMINALES DE UNIDAD 

2.- Describir los enfoques apropiados para formular un programa 
de mejora del saneamiento en la comunidad. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

3.- Identificar los comportamientos de eliminacion de excretas 
en una comunidad y su efecto sobre la salud. 

0 1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

4.- Recopilar información para desarrollar una estrategia que 
mejore el saneamiento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 



5.- Analizar los factores críticos para determinar la selección 
apropiada de los Sistemas de Eliminacion de Excretas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~  1 o 
mal o regular excelente 

OBSERVACIONES: 

6.- Describir los principales requisitos de diseño para algunos 
sistemas de eliminación de excretas (SEE). 

0 1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIOKES: 

7.- Idegtificar posibles problemas de Operación y Mantenimiento 
de las letrinas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 



8.- Formular técnicas apropiadas factibles de ser aplicadas en 
la educación sanitaria. 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 9 -  1 O 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

9.- Revisar los elementos necesarios para la supervisión y 
evaluación de intervenciones de saneamiento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

10.- Formular un plan de acción para ejecutar un programa de 
rne2ora del saneamiento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 



SECCION 11.- Evaluación de Diversos Aspectos del Taller 

1. C6mo calificaría usted los siguientes aspectos del taller? 

Selección de temas apropiados para el taller. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

2. Horario establecido para el taller 

1 0 2 3 3 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

3. Técnicas de capacitación utilizadas en las sesiones 

0 1 _ 2 3 4 5 6 - 7 8 9 -  1 o 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 



4. Utilización y distribución del tiempo 

@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

5. Preparación técnica de los capacitadores (habilidades, 
destrezas) 

5 ) ~ 2 3 4 5 6 7 8 9 ~  i U  
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

6. Relaciones humanas dentro de las sesiones 

- 0 1 - 2 3 4 6 7 - 8 9 -  10 
malo regular excelente 

OBSEFVACIONFS: 



7. Desarrollo y estructura de las sesiones 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~  1 o 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

8. Materiales didacticos repartidos y utilizados 

0 1 2 3 4 5 6 7 a 9 ~  1 o 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

9. Aplicabilidad de las enseñanzas a su propio trabajo 

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 -  10 
malc regular excelente 

OBSERVAC 1 ONES : 



10. Logro de sus propias expectativas para el taller 

0 1 - 2 - 3 4 5 6  7 8 9 LO 
malo regular excelente 

OBSERVACIONES: 

11. Administración del taller 

0- 
malo 

5 6 -  
regular 

, 7 8 9 -  1 Q 
excelente 

OBSERVACIONES : 



SECCION 111.- 

Le solicitamos responder abiertamente a las siguientes preguntas: 

A.- Cuáles son para usted los aspectos más importantes aprendi- 
dos en el Taller? 

B.- Cómo aplicaría los conocimientos aprendidos en su trabajo? 

C.- Qué sugerencia nos brindaría para futuros Talleres? 



A N E X O  J.- 

COMUNICACIONES ENVIADAS 



No. 

Quito, 

De mi consideracion: 

Por el presente, es grato invitar a usted a participar en el 
Seminario-Taller de capacitación sobre "Sistemas de Eliminación 
de Excretas". 

El presente evento es financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a travds del 
Proyecto de Agua y Saneamiento para la Salud, WASH, de Estados 
Unidos. 

El Seminario-Taller se llevará a cabo en la ciudad de Machala, 
en la sala de conferencias del hotel "Perla del Pacifico" entre 
el 17 al 28 de mayo de 1993. 

Dada la importancia de este evento, el mismo que fortalecera sus 
conocimientos y estos redundarán en beneficio de la comunidad, 
hago votos porque su activa participacion se destaque durante el 
desarrollo del Seminario-Taller. 

Con sentimiento de alta consideración, suscribo. 

Atenatamente., 

1ng.Vladimir Roura Game 
SUBSECRETARIO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL IEOS ENC., 



NO. 0092-93-SSA 

Quito, 6 de mayo de 1993 

Sefior doctor 
Juan Fernando Sevilla 
DIRECTOR DEL AREA DE 
ECOLOGIA URBANA 
FUNDACION NATURA 
Ciudad 

De mi consideración: 

Por el presente, es grato poner en su conocimiento que del 17 al 
29 de mayo del presente año, se llevara a cabo el Seminario- 
Taller de capacitación sobre "Sistemas de Eliminación de 
Excretas" en el Hotel "Perla del Pacifico" de la cidudad de 
Fachala. 

Este importante Seminario-Taller dirigido al .irea de saneamiento, 
es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y será facilitado por la 
Consultora WASH (Agua y Saneamiento para la Salud) de los Estados 
Unidos. 

Dada la importancia de este evento, desemos invitar a un 
representante de Fundación Natura, aspirando contar con su activa 
participacion, dada la experiencia de su Institución en el area 
de saneamiento. En caso de aceptacion a esta invitación 
solicitamos nos haga conocer el nombre del profesional designado 
hasta el dia viernes 07 de mayo del presente. 

Debo informarle que su institucion debera hacerse cargo de los 
gastos de alimentacion, hospedaje y movilización de su delegado. 

Con sentimiento de alta consideración. suscribo. 

Atentamente., 

Ing-Vladimir Roura Game 
SUBSECRETARIO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL IEOS ENC., 



NO. 0094-93-SSA 

Quito, 06 de mayo de 1993 

Señor 

Presente 

De mi consideración: 

La Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, tiene el agrado de 
invitar a usted al Seminario-Taller sobre "Eliminación de 
Excretas" que se desarrollará en la ciudad de Machala del 17 al 
28 de mayo del presente, de 08h00 a 17h00. 

El taller es patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Consultora Agua y 
Saneamiento para la Salud WASH. 

Dada la trascendencia de este evento y los beneficios que 
brindará en favor de la poblacidn, agradeceré su participación 
decidida en todas las actividades que se desarrollen durante este 
Taller. 

El evento se realizará en la sala de conferencias del Hotel Perla 
del Pacifico de la ciudad de Machala, ubicado en las calles Sucre 
No. 613 y Paez. 

Seguro de contar con su participacion, suscribo. 

Atentamente., 

1ng.Vladimir Roura Game 
SUBSECRETARIO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL IEOS ENC., 



Machala, 13 de mayo de 1993 

Señor ingeniero 
Eduardo Celi 
PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO 
DEL SUR (PREDESUR) 
Píachala 

Estimado ingeniero Selis: 

El presente tiene por objeto llegar a usted con un cordial 
saludo, a la vez, invitarle al acto de inauguración del "Taller 
para el Desarrollo de Alternativas de Saneamiento Ambiental", el 
mismo que es auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, USAID, a traves del equipo de 
facilitadores de la Consultora WASH. 

La inauguración esta prevista para el día lunes 17 de mayo de 
1993, a las 08h30, en la sala de conferencias del Hotel "Perla 
del Pacifico" de esta ciudad. 

Seguro de contar con su presencia, es grato suscribir con 
sentimiento de alta consideracion y estima. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 13 de mayo de 1993 

Señor doctor 
Mario Kinuche 
ALCALDE LA LA 1.MUNICIPALIDAD 
DE MACHALA 
Machal a 

Estimado doctor Minuche: 

El presente tiene por objeto llegar a usted con un cordial 
saludo, a la vez, invitarle al acto de inauguración del "Taller 
para el Desarrollo de Alternativas de Saneamiento Ambiental", el 
mismo que es auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, USAID, a través del equipo de 
facilitadores de la Consultora WASH. 

La inauguración esta prevista para el día lunes 17 de mayo de 
1993, a las 08h30, en la sala de conferencias del Hotel "Perla 
del Pacifico" de esta ciudad. 

Seguro de contar con su presencia, es grato suscribir con 
sentimiento de alta consideración y estima. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 13 de mayo de 1993 

Señor 
Carlos Falquez Batallas 
PREFECTO PROVINCIAL DE EL ORO 
Machala 

Estimado señor Falquez: 

El presente tiene por objeto llegar a i~sted con un cordial 
saludo, a la vez, invitarle al acto de inauguración del "Taller 
para el Desarrollo de Alternativas de Saneamiento Ambiental", el 
mismo que es auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, USAID, a traves del equipo de 
facilitadores de la Consultora WASH. 

La inauguración está prevista para el día lunes 17 de mayo de 
1993, a las 08h30, en la sala de conferencias del Hotel ''Perla 
del Paci f ico"  de esta ciudad. 

Seguro de contar con su presencia, es grato suscribir con 
sentimiento de alta consideración y estima. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 26 de mayo de 1993 

Señor ingeniero 
Francisco Vera D. 
DIRECTOR PROVINCIAL DEL 
IEOS EL ORO 
Machala 

Estimado ingeniero Vera: 

El presente tiene por objeto invitar a usted a clausura del 
Taller sobre "Sistemas de Eliminación de Excretas" que se realiza 
en esta ciudad del 17 al 28 de mayo de 1993, en cuyo acto se 
procederá la presentación, discusion y aprobación del Plan 
Operativo elaborado por los participantes. 

Deseo destacar la importancia de su presencia en esta actividad, 
la misma que permitira viabilidad, aplicabilidad y ejecución del 
Plan Operativo. La reunión se realizará el día viernes 28 de 
mayo del presente, a las 15h30, en la sala de conferencias del 
Hotel Perla del Pacífico. 

Aprovecho la ocasion para reiterarle a nombre de los facilitado- 
res de la consultora WASH, el agradecimiento por toda la 
colaboración y aproyo que brindo al desarrollo de este evento. 

Con sentimiento de nuestra distinguida consideración, suscribo. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 26 de mayo de 1993 

Señor ingeniero 
Eduardo Celi 
PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO 
DEL SUR (PREDESUR) 
Machal a 

Estimado ingeniero Celi: 

El presente tiene por objeto invitar a usted a clausura del 
Taller sobre "Sistemas de Eliminación de Excretas" que se realiza 
en esta ciudad del 17 al 28 de mayo de 1993, en cuyo acto se 
procederá la presentación, discusión y aprobación del Plan 
Operativo elaborado por los participantes. 

Deseo destacar la importancia de su presencia en esta actividad, 
la misma que permitirá viabilidad, aplicabilidad y ejecucion del 
Plan Operativo. 

La reunión se realizará el día viernes 28 de mayo del presente, 
a las 15h30, en la sala de conferencias del Hotel Perla del 
Pacifico. 

Aprovecho la ocasión para reiterarle a nombre de los facilitado- 
res de la consultora WASH, el sentimiento de nuestra distinguida 
consideración. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 13 de mayo de 1993 

Sefior doctor 
Mario Minuche 
ALCALDE LA LA 1.MUNICIPALIDAD 
DE MACHALA 
Machala 

Estimado doctor Minuche : 

El presente tiene por objeto llegar a usted con un cordial 
saludo, a la vez, invitarle al acto de inauguracibn del "Taller 
para el Desarrollo de Alternativas de Saneamiento Ambiental", el 
mismo que es auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, USAID, a través del equipo de 
facilitadores de la Consultora WASH. 

La inauguración esta prevista para el día lunes 17 de mayo de 
1993, a las 08h30, en la sala de conferencias del Hotel "Perla 
del Pacifico" de esta ciudad. 

Seguro de contar con su presencia, es grato suscribir con 
sentimiento de alta consideración y estima. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Xachala, 26 de mayo de 1993 

Señor 
Carlos Falquez Batallas 
PREFECTO PROVINCIAL DE EL ORO 
Macha 1 a 

Estimado señor Falquez: 

El presente tiene por objeto invitar a usted a clausura del 
Taller sobre "Sistemas de Eliminación de Excretas" que se realiza 
en esta ciudad del 17 al 28 de mayo de 1993, en cuyo acto se 
procederá la presentación, discusión y aprobación del Plan 
Operativo elaborado por los participantes. 

Deseo destacar la importancia de su presencia en esta actividad, 
la misma que permitira viabilidad, aplicabilidad y ejecucion del 
Plan Operativo. 

La reunión se realizará el dia viernes 28 de mayo del presente, 
a las 15h30, en la sala de conferencias del Hotel Perla del 
Pacifico. 

Aprovecho la ocasión para reiterarle a nombre de los facilitado- 
res de la consultora WASH, el sentimiento de nuestra distinguida 
consideración. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 26 de mayo de 1993 

Señor ingeniero 
Francisco Vera D. 
DIRECTOR PROVINCIAL DEL 
IEOS EL ORO 
Machala 

Estimado ingeniero Vera: 

El presente tiene por objeto invitar a usted a clausura del 
Taller sobre "Sistemas de Eliminación de Excretas" que se realiza 
en esta ciudad del 17 al 28 de mayo de 1993, en cuyo acto se 
procederá la presentación, discusión y aprobación del Plan 
Operativo elaborado por los participantes. 

Deseo destacar la importancia de su presencia en esta actividad, 
la misma que permitirá viabilidad, aplicabilidad y ejecución del 
Plan Operativo. La reunión se realizará el día viernes 28 de 
mayo del presente, a las 15h30, en la sala de conferencias del 
Hotel Perla del Pacifico. 

Aprovecho la ocasion para reiterarle a nombre de los facilitado- 
res de la consultora WASH, el agradecimiento por toda la 
colaboración y aproyo que brindó al desarrollo de este evento. 

Con sentimiento de nuestra distinguida consideración, suscribo. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Yachala, 2 6  de mayo de 1993 

Señora 
Zoila Ollague de Bravo 
PRESIDENTA DEL CONCEJO 
?YUNICIPAL DE SANTA ROSA 
Yachala 

Estimado señora de Bravo: 

El presente tiene por objeto invitar a usted a clausura del 
Taller sobre "Sistemas de Eliminación de Excretas" que se realiza 
en esta ciudad del 17 al 28 de mayo de 1993, en cuyo acto se 
procederá la presentación, discusión y aprobación del Plan 
Operativo elaborado por los participantes. 

Deseo destacar la importancia de su presencia en esta actividad, 
13 misma que permitirá viabilidad, aplicabilidad y ejecución del 
Plan Operativo. 

La reunljn se realizara el día viernes 28 d e  mayo del presente, 
a 13s 15h30, en la sala de conferencias del Hotel Perla del 
Pacif lco. 

Aprovecho la ocasion para reiterarle a nombre de los facilitado- 
res de la consultora WASH, el sentimiento de nuestra distinguida 
consideración. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Machala, 26 de mayo de 1993 

Seiior doctor 
Alexander Ojeda 
DIRECTOR PROVINCIAL 
DE SALUD DE EL ORO 
Machala 

Estimado doctor Ojeda: 

El presente tiene por objeto invitar a usted a clausura del 
Taller sobre "Sistemas de Eliminación de Excretas" que se realiza 
en esta ciudad del 17 al 28 de mayo de 1993, en cuyo acto se 
procederá la presentación, discusión y aprobación del Plan 
Operativo elaborado por los participantes. 

Deseo destacar la importancia de su presencia en esta actividad, 
la misma que permitirá viabilidad, aplicabilidad y ejecucibn del 
Plan Operativo. 

La reunión se realizará el día viernes 28 de mayo del presente, 
a las 15h30, en la sala de conferencias del Hotel Perla del 
Pacífico. 

Aprovecho la ocasión para reiterarle a nombre de los facilitado- 
res de la consultora WASH, el sentimiento de nuestra distinguida 
consideración. 

Atentamente., 

Dr. Enrique Gil 
CONSULTOR DE WASH 



Entrega de Informes y Planes de Acción 

(Programa de Letrinizacion) 

INSTITUCION 

IEOS-QUITO 

COORDINAC.PROY. 
WASHED 

CAPACITAC. 

USAID 

WASH 

IEOS EL ORO 

PREDESUR 

YUNIC.MACHALA 

DIR. SALUD EL ORO 

YUNIC.STA.ROSA 

1 NFORMES PLANES DE ACCION 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



A N E X O  K.- 

SEGUIMIENTO DEL TALLER "PREVENCION 
Y CONTROL DEL COLERA PARA MACHALA" 



Sequimiento Plan Acción para tratamiento con cloro 
del a m a  en hosares & las zonas periurbanas - 

ciudad Machala 

Las actividades realizadas por la Dra. Torres para el seguimiento 
del Plan sobre tratamiento de agua fueron las siguientes: 

1.- Entrega del Plan a la Direccibn Provincial de Salud, 
Dirección Provincial del IEOS y Municipalidad. Se incluye 
en este Informe una copia de los oficios enviados. 

2.- Entrega de Planes a los departamentos de la Dirección 
Provincial de Salud y del IEOS involucrados en la ejecución 
del Plan. 

3.- Reunión con el Director de1 IEOS. A continuacion se 
transcriben los resultados principales: 

- El IEOS cuenta con 69 millones de sucres que estarían 
dirigidos a la implementacidn del Plan. Treinta 
millones de sucres para el Programa de Letrinizacion 
del Barrio "La Garzota" y treinta y nueve millones de 
sucres para el programa de cloración del agua. 

- EL Director del IEOS ha delegado al seAor Jorge 
Cordero como coordinador del Plan. 

- El sefior Cordero ha iniciado los contactos con los 
representantes de las otras Instituciones. 

- La primera reunión de coordinacidn esta fijada para el 
4 de junio de 1993. 

- Dentro del IEOS se ha formado una comisión responsable 
de la ejecución del Plan ( 2 ingenieros y 1 promotor) 

- El Ing. Vera ha ratificado una vez mas su compromiso 
por conseguir la colaboración efectiva de la Dirección 
de Salud en el área de Educaeibn Sanitaria, Consejo 
Provincial en el área de Promocidn y transporte de 
materiales de construcción con la participacidn de la 
comunidad; PREDESUR en el drea de estudios, disefio y 
construcción de letrinas. 

4.-  Reunidn con el Gobernador de la Provincia de El Oro por 
sugerencia del Director Provincial de El Oro para informar- 
le el propbsito del Plan. El Sr. Gobernador se mostró 
interesado y asistió a la presentación del nuevo Plan sobre 
Letrinización en la clausura del Taller. 



Institución 

IEOS QUITO 

Coord. Proy. 
WASHED 

Capacitac. 

IEOS EL ORO 

Coord.de 
Capacitación 

USAID 

WASH 

Entrega de Informes y Planes de Acción 

Informes Plan de Accidn 
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