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El Gob ierno del Estado Plur inaciona l d e Bol iv ia ha asum ido de manera compromet ida e l 

desafío plantead o por las metas del Milen io para e l logro de mejores coberturas en Agua 

Pota b le y Sanea m ien to Bás ico a través del Min isterio de Med io Ambiente y Agua MMAyA, e l 

cua l reconoce que la sosten ibi lid a d de dichas coberturas no só lo depende de la d ispos ic ión 

d e infraestructu ra en agua potable y sanea m iento, sino que está también cond icio nada a la 

lab o r social y edu cat iva que se rea lice en las pob lacion es que cuentan co n serv ic ios para e l 

desarro llo d e conoc im ien tos, act it udes y prácticas q ue garant icen la corresponsabilidad de 

la poblac ión pa ra el log ro de la sosten ibil idad de los serv ic ios . 

En este marco, el Serv ic io Naciona l para la Sostenib i l idad de Serv ic ios en Sa neamien to Bás ico 

SEN ASBA, institución públ ica descentral izada de l Min isterio de Medio Ambien te y Agua en 

cumplimient o de su mandato ha establec ido una serie de acc iones para coadyu var al log ro 

de la sosteni bil idad de los servic ios de saneamiento bás ico y del recurso hídrico, entre e llas 

ha rea li zad o la producción y recopilac ión de inst rumentos que contr ibuyan y enr iq uezcan e l 

trabajo de los profesiona les del Sector en los d iferentes procesos que hacen a la sostenib il idad. 

En ta l sentido ponemos a disposic ión del Sector la Guía de Educación San itar ia y Amb ien ta l, 

que recoge la la bor rea lizada por el SENASBA en las loca lidades Per iurbanas de: Plan 3.000 , 

La Guardia, San José de Chiqui tos, Cuat r o Cañadas y El Alt o, en las cua les se implementó 

la metodología propuesta a parti r d el Prog rama de Educación San i ta r ia y Ambien ta l 

"Somos Ag ua". Por ot ra pa r te también se recog ió la experi encia de varias inst ituciones: GIZ 

- PROAPAC, Pla n Interna c iona l, Fundación SOD IS, Sumaj Was i que vienen implementando 

proyect os d e educac ión sanitaria . 

Es a sí que la presente Guía está d iri gid a a facil itadores/as y capac itadores /as princ ipalmente 

del sector d e agua y saneam iento, espec ia lmente de las á reas urbanas y peri urbanas, para 

d ifundir, comp a rt ir conoc imientos y exper ienc ias sobre la re lación existente entre e l agua, e l 

saneamiento básico y el med io ambiente, así como los di fe rentes prob lem as que en f renta la 

pob lación en relación a esta temática. Esperamos que este t rabajo se consti t uya en un mater ia l 

que aport e a los desafíos que nos toca encara r como país pa ra contr ibu ir a la sosten ib il idad 

de los serv ic ios d e saneamiento bás ico y en suma a l Vivir Bien de la población Bo liv iana. 

Dra. Emma Quiroga Ch . 
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA 

SENASBA 

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





Imagen: Rdividodes con estudiantes 
LocaTidod: Plan 3000 
Archivo Fo+o.9róflco: Senasba 

1.1. ¿Qué es la Educación Sanitaria y Ambiental? 

La Educación Sanitar ia y Amb ienta l es un concepto que supera los temas trad iciona les 
relacionados de manera simple con la educación sobre e l agua, saneamiento y medio 
ambiente, ya que se encuentra ligada a mejorar las condiciones de salud al promover 
procesos articuladores entre agua, saneamien t o, higiene, medio ambiente y salud. 

La Ed ucación Sani taria y Ambiental, destaca las relac iones entre la sociedad y la naturaleza, 
en su relación con la salud integra l, el saneamiento básico, la gest ión integral del recu r so 
hídrico y la participac ión socia l, a part ir del derecho humano a l agua, el enfoque de 
género, la intercu ltura lidad, aportando de esta manera a un desarrollo sosten ible en 
respuesta a la degradación eco lógica y al deteri oro de la ca lidad de v ida. 

Nuestro med io ambiente y, en especial. nuestras fuentes híd ri cas cada vez más escasas 
se ven amenazadas por d i ferentes formas de contaminac ión, la mayor parte de e llas 
responden a la acción prop ia de las persona s. Frente a est os prob lemas es necesar io 
aplicar de manera urgente medidas p revent ivas y cor rectivas a part ir de la Educac ió n 
Sanitaria y Amb ien ta l, generando de esta manera la corresponsabi lidad de todos los 
actores en func ión de los ro les q ue les toca desempeñar. 

. A he.ntol e.s un pf'oce.so e.ducahvo 9.ue. 
Lo Educación Sonr\-ono ~ m 1 

. ' --1.:1 s de. v1do pof'O oue. lo 
fo ;\; o fortalece. u/o m~of'O e.::>llO L 1 in f'mO, mo v · ..Jr+, . ñtos hábitos saludables pof'O e. 

población de.sof'f'olle. compo amte. h~f'·cos u del medo ambiente. 
cuidado Lj pf'o+ección de. los f'e.CUf'SoS 1 1 ..J 

opor+ond'o o lo salud de. los pe.f'sonos. ~----



1.2. ¿Por qué es importante la Educación Sanitaria y Ambiental? 

Porq ue : 

Desarrolla procesos educativos hacia 
la construcción de una ciudadanía 
ambientalmente corresponsable. 

Fortalece y/o mejora prácticas 
sa ludables en niños, n iñas, jóvenes, 
hombres y mujeres en general. 

Garantizo el adecuado uso y 
manten imiento de los sistemas de agua 
e insta laciones para la disposición de 
excretas y desechos. 

Promueve la organtzación zona l, vecinal, 
y busca que la población asuma un papel 
más activo en el cuidado de su salud, a 
partir del uso eficiente del agua, sanea
miento y medio ambiente. 

Aporta en el diseño de propuestas 
intersectoriales e interinstitucionales 
para trabajar de manera integral esta te
mát ica, recuperando las experiencias de
sarrolladas a nive l loca l. 

Contribuye a la sost en ibilidad del recurso 
hídrico y en general del medio ambiente. 

En de flnitiva, la Educación Sann-af'ia ::1 
Ambiental comribuye al derecho humano 
de vivir en un am5ien+e. saludable. 

-L----
1.3. ¿Qué normativas respaldan la 
Educación Sanitaria y AmbientaP? 

La Const ituc ión Polít ica del 
Estado Plurinacional de Bol ivia 
(02/2009). Declara al agua como un 
derecho fundamentalísimo para vivi r bien . 

La Ley Marco de Autonomías y 
Descentra lización (Ley 31: 19/07/2010). 
Seña la que los gobiernos departamenta les 
y munic ipales deben impulsar e l desarrollo 
del ser humano a través de p lanes y/o 
proyec tos de agua y sanea miento. 

La Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo In teg ral pa ra V iv ir Bien, establece 

que el estado tiene la ob ligación de garantizar la continuidad de la capac idad de 
regeneración de los componentes, zona s y sistemas de vida de la Mad re Tierra, donde 
se inc luye la preser vación de los ciclos de agua . 

Para mayor información sobre las normativas enunciadas remitirse al Anexo 1 de la presente Guía. 
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La Ley Educat iva Avel ino Siñani - Elizardo Pérez (Ley 070: 20 /12/ 2010) . menciona 
que el fi n de la educac ión es contribuir a la conv ivenc ia armónica y equ ilibrada del 
ser humano con la Madre Tie rra , frente a t oda acción depredadora , respetando y 
recuperando las diversas cosmovisiones y cultu ras. 

El Plan Naciona l de Desarro l lo, re lac ionado con agua, saneamiento básico y med io 
ambiente (12/09 /2007), cons idera que e l agua es un recurso natu ral , f in ito, vulnerable 
y su uso cumple una función social, ambiental y económica. 

El Plan Naciona l Sector ial de Saneamien t o Básico 2008 - 2015 (actual izado en 
11/2009). seña la la importanc ia de la operat iv izac ión del derecho humano al agua y 
de los serv icios de saneamien t o, asímismo se refiere a que la mejora y ampliac ión de 
los servic ios de forma sostenible aportan e n la lucha contra la pobreza, a la mejora 
de la ed ucación y a la generación de m ejores oportun idades económicas . 

1.4. ¿Qué temas· se aborda en la Educación Sanitaria y Ambiental? 

Los conten idos temáti cos que desarro lla la Educac ión Sanitaria y Ambienta l deben 
responder a objet ivos integrales, los que deben ser adaptados a los contextos donde 
se implementa e l proceso educat ivo. Por su impact o en la modificación y /o cambio de 
comportamien t os y hábi t os de la pob lac ión m eta , se sug iere q ue dichos contenidos2 

consideren como ejes temát icos los sig u ientes: 

o Gest ió n Integra l del Recurso Hídrico 

0 Uso adecuado de los sistemas de agua y saneamient o 

0 
Mejoram iento de p ráct icasde con su moy uso e fi ciente del agua 

0 Relac ió n de agu a , saneamiento y promoción de hig iene 

0 
Prevención y tratamiento de en fermeda des de or igen híd rico 

o Manejo de desechos y resi duos só lidos 

0 Med io a mb ient e y cambio c limát ico 

1.5. ¿A quién se dirige la 
Educación Sanitaria y Ambiental? 
Está d irigida a : 

o Niños y niñas. 
o Jóvenes (hombres y mujeres) . 
o Pob lación adulta 

(hombres y mujeres) 
o Anc ianos y anc ianas. 

En síntesis está dirigida a la población 
e n genera l, ya que todos contribuimos 
a la construcción de un ambien te y una 
socied ad sa ludable. 

2 Anexo 2 contenidos mínimos de ed'ucación sanitario y ambiental. 



1.6. ¿Cuál es la metodología de la Educación Sanitaria y Ambiental? 

Es e sencia lmente sociocomunitar ia , reflexiva y productiva. p or el lo es socialmente 
relevante, culturalmente per tinente y generadora de ap rend izajes significati vos. 

En la educación fo rma l y a lte rnat iva se trabaja con la comunidad educat iva 3 donde los 
ma est ros y m aest ra s de aula , im ple m entan acciones educat ivas que g enera n cambios de 
comportamiento e n los est ud iantes. 

En la educa c ió n no fo rma l (con la comun idad y otras 
instancia s), son los fac i li tadores/a s en Educación Sa 
ni ta ria y Ambiental, quienes a trav és d e procesos de 
capacita ción y sensi b ilizac ió n p romueven en los/ 
las participantes el uso a decuado del saneamiento 
b ásico, tomando como base el aprende r haciendo y 
rescata ndo sus ex p eriencias. 

La metodología de la Educación Sanitaria y 
Ambiental, por ser flexi b le y participativa. se puede 
adecuar fácilmente a la rea lidad local en la que 
se trabaja . Cuando se a poya a un p royec to de 
in fraestruc t ura, la est rateg ia e ducat iva, se sugiere 
que foca lice esta s acc iones d e acuerdo a l tipo de 
p royect o que se ejecu ta . 

Se sugiere a los/la s fac ili tadores/as en 
Ed ucación Sanitar ia y Ambiental, que uti licen 
materiales educa t ivos. q ue p ermi tan la reflexión y 
acción en esta temática. Algunos materiales que 
pod rían ser utilizados son : 

· 1 roueclo es de 
Por ~ernplo. SI e P J . 

es\f'o\-e
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io educa\ivo. 
o\comorillodo. lo , . 

esro 1-erná\ico. 
iniciará sus acciones en ·d 

in desmerecer loS o-\-roS conte.J'II ~S 
S L· me cornblo 
( rnedo ornu1e · aguo, L-) 

., "' de hi9iene. eTL .. 
dirná\ico, prornoCIO• ' 

1 
los irá orhculondo o 

los cuo es se . 
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3 Distritales de educación, directores (os) maestros y las maestros, alumnos y pactes y moctes de familia. 
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V ideos. j ing les, mensajes te levisivos y radiales, 
spots. letre ros y o tros. 

Material Lúdico 
Juegos intera ct ivos, j ueg os de mesa y otros. 

Los mat er ia les e instrumentos que sean util izados 
e n la Educac ión Sanitaria y Ambiental, se sugiere 
adecuarlos a las necesidades y posibil id a d es de 
la comunidad y d e ser pos ib le d esarrol la rlos con 
la propia comunid ad . 

1.7. ¿Quiénes son los actores de la 

Educación Sanitar ia y Ambiental? 



1.8. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Educación Sanitaria y Ambiental? 

La Educación Sanitaria y Ambiental se aplica en todos los niveles de la población tanto 
rural como urbana. Esta guía h a sido elaborada para apoyar en la aplicación de la ESA. 
en las áreas urbanas y periurbanas, entendidas éstas a par tir de sus características 
geográficas, económicas, soc iales. cultura les, y sobre todo en el referente a la satisfacción 
d e necesidades básicas en cu anto a instalaciones de ag ua, saneamiento y otros servicios. 

' Areaurbana 

Es un espac io delim itad o po lítica y administrativamente, 
sus actividades no son agríco las, tiene más de una 
función económica, entre las cuales est án la: industria l, 
administrativa - política, comercial, et c. Las viviendas 
est án concentradas. El área urbana, comprende 
ciudades metropolitanas, mayores, e intermedias4. 

4 

i) C1udades metropolitanas, que albergan 
a una poblac1ón mayor a 500.000 habitantes, 
tal el caso de las c1udades de La Paz. 
Santa Cruz, Cochabamba y centros urbanos 
próximos a éstas. 
ii) C iudades mayores: con una población 
entre 100.000 a 500.000 habdantes 
(excepto cobija ) que se la considera en esta 
categoría por ser capital de departamento 
iii) Ciudades intermedias: localidades 
con una población entre 10.000y 100.000 
habitantes. 

Estrategia Social del Sector de Agua y Saneamiento Básico 

Imagen: Sorrlu Cruz - Bdvio 
Fue.nfe: hHp:/ /www.sh~crope.rcil~:Jcorn/showlhre.od.php ?t.40Cj445 
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Área Periurbana 

Comprendida como el 
espacio sociogeográfico 
entre la ci udad y el campo, 
que se encuent ra en una 
situación de transición 
y proceso de consolidación, 
q ue tra nsfo rma e l espacio 
rural e n suelo urbano. 
Si n embargo este término 
hace referencia no sólo a la 
peri feria de la ciudad sino a un 
contexto en donde los rasgos 
rura les y urbanos tienden 
a coexistir, en términos 
físicos, ambientales, sociales, 
económicos e institucionales. 
Las áreas periurbanas están 
situadas en los contornos de 
los centros urbanos, donde 
se enc uentran pob ladores 
asentados, en su mayor ía 
m igrant es del área rural. 

lJ Algunas d¡fecencias de estos dos contextos 1 

Área urbana 

Espoc1o consolidado que presento uno 
alto densidad demográfico y cuentan 
con equipamiento e in fraest ructura. 

Cuento con servic ios bás icos: 
suministro de a guo potable, 
a lcan tari llado, servicios de energía 
eléctr ica y a lumbrado público, así 
como con servic io de recolección de 
basura, transpor te urbano, entre o tros. 

Cuento con una serie de instituciones 
públicos y sociales, · que han 
desarrollado normas y reglamentos 
que lo población cumple poro vivir de 
manero más armónico. 

Mayor presencio de comunicación 
masivo de fácil acceso o lo población, 
que permite un mayor flu¡o de 
información. 

Mayor acceso o los centr os educat ivos 
tonto formoles (en d iferentes niveles : 
p rimar io, secundario y superior ) com o 
o lternot ivos. 

Área periurbana 

Situado en los contornos de los 
centros urbanos, población en su 
mayoría migron te del área rura l y 
de escasos recursos. No cuentan con 
infraestructura consolidado. 

Presen to a lt o c recimiento poblociono l, 
q ue genero uno alto dema ndo de 
servicios bás1cos. 

En muchos cosos no cuentan con 
alumbrado público, ni con servicio de 
recolección de basura, ni un eficiente 
serv1cio de transporte pú b lico. 

El acceso o los servicios básicos es 
limitado. no cuen tan con suministro de 
aguo potable de manero permanente, 
el alcantarillado es cosí inexistente o s1 
existe en muchos cosos lo población 
no está conectado. 

Poro so lucio nar los problemas de 
acceso o los ser vicios básicos, lo 
población de es to área, se orga nizo 
en comit és, asociaciones, lo que les 
permi te con tar con or ganizaciones 
soc ia les que reiv indican derechos 
y demandas, establec iéndose 
mecanismos de solidar idad que les 
permite vivir más en comunidad. 

Estos organizaciones han generado 
diversos estrategias de comun1coción 
a lternativo (radio bocino, paneles 
informativos, voceros vecinales, etc.) 

Irnoqe.n: El Rito - Bo~vio 
Fue.nfe: hHp:/ /www.lafronte.rodos.corn/ .:l.Oi.V03/ e.lalto.htrn 



1.9. ¿Cuál el rol del facilitador/a en Educación Sanitaria y Ambiental? 

Es e l responsable de fac ilita r p rocesos de aprendizaje sobre la temática del a g ua, 
saneamiento y medio ambient e a part ir de la reflexión -acc ión, com p lementando 
conocimientos y recuperando los saberes de los habitantes sobre d ichos tem as. 

~ lí 

! [ 

1! l 
El facilitador/a en Educac ión 
Sanitaria y Ambienta l debe ~------------~~~ [ 

. . . Aprovechar la experiencia de la población u a partir d apoyar en la generación de 
la corresponsabilidad en todos 
los actores loca les sobre el 
uso eficiente del agua, del 
saneamiento así como el medio 
ambiente y cambio climático. A 
continuac ión se destacan algunas 
características que permitirán al 
facilitador/a optimizar su trabajo. 

1.10. ¿Quiénes pueden ser 
facilitadores/as de Educación 
Sanitaria y Ambiental? 

Pueden ser principalmente 
personas que se encuentran 
trabajando en el sector d e agua, 
saneamiento, salud, educación y 
e n los gobie rnos sub -nac ionales5 

y medio ambiente. 

5 Comprende a las gobernaciones 
y gobiernos municipales 

ella, rnrcrar el proceso educativo. J e 

Preparar e l material didáclico :J técnicas ru ates 
adecuadas Q las caracteríshcas del srupo. 3 p 

d Establecer un dma de con.flanza para c¡_ue las personas 
pue an expresar . sus pensamientos. sentimientos u experiencias, 
~~~~rondo empatia. escucha acliva , participación tj dialoso en+re 

. Presentar en forma clara, sencilla :J contexlua~zada los 
contenidos ( u\ilizando en los casos c¡_ue se reourera el idio 
predomnante de la zona). l ma 

Apo:3ar 0 los pobladores en la elaboración de materiales 
pdropr~ u ofras aclividades c¡_ue les permita desarrollar acciones 
e UCUTJVas. 

Propiciar una planificación de aclividades d fo rti · ..1: .... !_ d e rma 
pa crpUTJVa, aporTan o a un aprendrz9e más intesral :J ec¡_uitotivo. 

t.. C~nsiderar en todas las acerones a realrzar, la e9.uidad de 
.9enero, la rrkrcufluralidad :J lo irkr.9eneracional. 

1.11. ¿Por qué es importante realizar la evaluación continua en 
la Educación Sanitaria y Ambiental?6 

La Ed ucac ió n San ita r ia y Amb ien tal es un proceso y com o tal , debe es ta r acom pa ña d o de 
a cc iones que permitan med ir los log ros, d ificu lta des, e im pa ctos. Por el lo, es importante 
aplicar técnicas e instrumentos d e d iagnósti co, moni t oreo, segu im ie nt o y med ic ión de 
resu ltad os. A con ti nuación se describe en forma b reve los a spec tos q ue se debe considera r 
en e l se gu im iento y eva luación d e l p r oceso e d ucat ivo : 

El diagnóstico da a conocer la situac ión IniCia l, an tes de 1 ~ elecuclón d~~ 
p roceso educativo. (cuánto sabe la población sobre el tema, que acc iones real! 

za en práct1cas sanitanas, etc.) . · lizar 
El monitoreo y seguimiento permite conocer los avances del proceso y re~ 
los ajustes.(actividades que se realizaron. cuáles contnbuyeron al oblet lvO y 

cuáles no lo hicieron) d t 
La medición de resultados. aporta con datos sobre los logros del proce~o e u~a IVO 
im p lementado (número de baños mejorados en las unidades educativas, numero 

de p royectos de aula ejecutados, etc .) . . 
valuaclon, muestra los cambios que se han dado a partIr de 1? impleme~taclon 

del roceso de Educación Sanitaria y Ambienta l en la poblacl~n meta. asl como 
las l~cciones a prendidas. (unidades educativ_as que apl ican pract icas saludables 

y meto d ología s que han sido utilizadas con extto. etc.). 

Para conta r con esta infor ma ción q ue perm ite m ed ir resu ltados, es necesar io apl ica r 
técnicas cuantitativas a tra vés d e fo rm ular ios o pruebas objet ivas, pero a demás es 
impor tante med ir cambios d e comportam iento y a c t it udes, para e l lo pa ra le la mente 
se deben uti liza r técnicas cualitativas, am bas técn icas se comple m entan,y permite n 
iden t if icar resulta dos m ás com p letos. 

6 Poro mayor información referirse al capítulo 3 

El monitoreo 
y 

seguimiento 
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Antes de iniciar las acc iones educativas, 
es importante que e l o la fa ci litador/a en 
Educac ión Sanitaria y Ambiental, cuente con 
información preliminar para poder diseñar 
el plan educati vo acorde a la real idad 
cultural. social, económica, existencia d e 
proyectos de infraestructura, y otros aspectos 
importantes de la zona donde ejecutará el 
proceso educat ivo. Tomando en cuenta los 
enfoques de género. intergeneraciona l y de 
intercult uralidad. 

Para la implementac ión del proceso educativo. 
se han de finido las siguien tes etapas: 

2.1. Primera Etapa: 
Reconocimiento de actores y espacios 

ITAPAS 

Reconocimiento de adores :::1 
espacios. 

difusión. 

4. Implemenroción de e.s+rate9as 
educativas. 

A continuación se seña lan algunos aspectos que deben ser considerados por el o la fac il itador/a, 
para contar con un d iagnóst ico previo a las acciones educativas: 

Real,zar un reconocmiento del área donde se mplemenrorá 
el proceso educativo para conocer sus niveles de serVicios 
(acceso al a.9ua. saneamiento, pro~ctos <tue se ~ecukln. otros). 

Contar con información respecto a la realrzación de otros 
procesos de Educación Sanitaria :1 Ambiental en esa zona. así 
como con material <tue se hubiera producido en esro temática. 

Elaborar un mapeo de los actores locales. para peN11ar aliados 
estroté..9icos para realizar acciones futuras hacia la sos+e.nibilidad 
del proceso educativo. 

Tener a mano recursos mdodoló.91CoS parlicipativos <tu e le 
permitan .9enerar en la población concienciación :1 mapr 
involucramiento en e l pro:1ecto <tu e se ~e cuto (en e l caso 
<tue ex!Sh:Jn obras). 

Un enfo<tue ,n+e.rcultural <tue despl'e.9ue relaciones como 
procesos anám,cos, constrU:Jendo espacios para transformar 
las des~ualdades económcas :1 pormcas. :1 a partir de ello 
.9enerar los intercambios mutuos como resultado del dalo.9o 
irrrercultural entre s0dos crilicos. 

Con e<tuidad de .9énero, <tue re.tlere la 1mparcialidad entre 
hombres !:1 m0eres en cuanto al acceso a los recursos de 
la sociedao. inclu:1endo bienes. retribuc,ones :1 oportunidades 
valorados socialmente.. 



2.2. Segunda Etapa: 
Promoción y difusión 

El objeti vo de esta etapa es el de informar y generar e n t odos los actores loca les la 
corresponsabili d ad , ente nd ida ésta como el compr om iso de los actores desde sus 
compet encias y ro les a nive l loca l con la Ed uca ció n Sani taria y Am biental. 

En esta etapa 
e información 
faci litador/a : 

d e 
se 

p romo ció n 
sug iere a l 

Visi tar a los actores loca les y 
tomadores de decisión7, p ara 
informarles y mot iva r los al traba jo en 
Educación Sanitaria y Ambiental-ESA, 
destacando que ésta se constituye 
en una estrategia para la p revención 

Es mportante c¡_ue en la preparac1ón de los contenidos, el 
facilr+ador/a, apo~e con material de Educac1ón Sanitaria y 
Amb1ental a los expositores, para ase9urar la preparac1ón ele 
estas expoSICiones, las msmas c¡_ue pueden utJI1zar dferentes 
medos (data dspla~, ~as papel tamaño pl1e9o, aflches, etc). 

de enfermedades relacionadas con el agua, el cuidado y p reser va c ión d e los ser v ic ios 
de saneamiento básico y la p rotección del medio ambie nte, generand o de esta manera e l 
inicio de una reflexión-acció n e n los a ct ores v isitados. 

En esta v isita , es im portante com prometer a cada instit ución, para que pu edan en 
ex po sic iones b reves, comparti r sus conocimient os e n una próxima reunión donde 
par t ic iparan otr os actore s, com o: J unta de vecinos, or g an izac iones d e la zona, g remios exis
ten tes, parro quia, etc . reu nió n en la cual se sugi ere org ani zar un comité int er sector ia l6, q ue 
lidere la s diferen tes acc iones educat iva s p r opuestas por los part icipantes en esta primera 
reunión. 

El facilitador/a deberá coordinar con esta s instanc ias la rea lizac ión de la primera reunión, 
d e f iniendo fec ha, lugar y qu ien será e l re sponsable de la convocatori a .Se sugiere que 
la Sub Alca ldía o Gobierno Municipal convoq uen a esta primera reunión a través d e una 
carta inv itac ión 

2.2.1. Temas que se sugieren presentarlos en la primera reunión intersectorial 

El Gobierno Autónomo Municipal o lo Sub Alcaldía 
podrá informar sobre lo situación de los servicios 
básicos en lo zona. problemas ombiemules, de salud, 
disposición de los residuos sólidos, futuros pro_':jec\os 
de inversión ~o pro~c\os de infroes\ruduro c¡_ue se 
estén desarrollando. 

Los Operadores de Servicios (Comr\és de o_guo, 
coopero\ivas, etc.), podrán informar sobre lo 
coberluro de los servicioS, .f1Jente de. o.9uo que se 
uti5zo, si existe o~ún sistema de. tr-obnienlu de los 
o.9uos servidos, ~po de. reclamos de los usuarios _':jlos 
problemas c¡_ue se presentan por el uso inadecuado 
de. los sistemas. 

Los representantes de Educación, aportaron con 
información sobre lo importancia de lo Educación 
Sanitaria y Ambiemul en el aula, el rol de los 
maes-lr-osros. situación de los instalaciones sanitarias 
en los unidades educo\ivos. 

Los represemunte.s de los Centros de salud 
informarán sobre lo importancia del o.9ua en lo 
salud. enfermedode.s de o:sen hídrico, el lovodo 
de monos como una prádiCa de. prevención de 
enfermedades. métodos de desinfección del o.9ua 
-':1 otr-os. 

7 Ejecutivo del Gobierno Municipal , directores distritoles, responsables de salud, autoridades de los EPSA. 
8 Entendido como lo coordinación conjunto entre diferentes sectores, principalmente gobierno municipal, salud, educación, 
EPSA,etc 
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2.3. Tercera Etapa: 
Organización y Definición de Estrategias 

Ret omando lo traba jado en la anterior etapa, se define la p lani f icac ión conjunta con los 
act ores locales, para e llo se sugiere las sigu ien tes acc iones: En esta reunión se podría 
o rga nizar e l t ra bajo intersector ia l así como, rea lizar la planifi ca c ión de acciones d e 
Ed ucac ión Sa ni ta r ia Am bienta l a desarrolla r se e n la zona. 

2.3.1. Reunión de planificación 

Cuyo objetivo fu ndamental e s el de elaborar 
un p lan consensuado basado en la reflexió n 
sob re el estado del agua y saneamient o en la 
zona, y g enera r el compromiso de los actores 
locales para lleva r adelante éste. Así tambié n 
esta reunión perm it irá forta lecer e l t raba j o 
intersectoria l a n ivel loca l, e l mismo q ue 
p uede estar liderado por diferentes actores 
de acuerd o a su nivel de invo lucra mient o. 

Se SU9iere c¡_ue como tl-u+o de esta 
plani.flcaCión. se conforme un ec¡_Uipo 
inte.rseclorial de ESA. el mismo c¡_ue 
podría liderar las acciones a desarrollar a 
nivel local 

En un proyec t o de infraestructura de a g ua potab le y/o alcanta r illado po dría ser la EPSA 
qu ie n lidere dichas a cc iones, en ot ros casos e l lide ra zgo p odría ser asum ido por la 
Direcc ión Dis trita l de Ed uca c ión, la O f ic ia lía de De sa r ro llo Humano, Medio Am biente y/o 
Sa lud del Gobierno Mu nic ipal, const ituyéndose estas instanc ias en las p romotoras de la 
Educación Sa nitaria y Am biental. 

Se sugiere al faci litador/a ori entar e n esta planificac ión sobre la base de las estrat eg ia s 
de ESA q ue son: Fortalec imient o Curricular, Capac itac ión, Com unicac ión e Investigación, 
para ap oyar en la reso luc ión del p rob lema iden t ifi cado por los part ic ipantes. Por ejemplo 
si los pobladores de un "X" b arrio, señalan que el problema e s la basura, este tema 
deber á ser abordado desde las diferentes estrategias p lan teadas, la s mismas q ue pueden 
muy bien combinarse e ntre ellas, permitiendo e l logro de mejo res resultados. 



2.3.2. En términos generales el plan de trabajo deberá contener 

Objetivo general y específicos claros y 
concretos. 

Actividades que contribuyan a l logro de 
los objetivos. 
Cronograma de las actividades. 
Designación de los responsables para 
cada una de las actividades. 
Presupuesto (El mismo que deberá ofrecer 
diversas alternativas para solventar 
los gastos, que no siempre pueden ser 
en dinero. sino también los recursos y 
servicios que las instituciones puedan 
aportar para el proceso educativo). 

La reunión de planificación, culm inará con 
un listado de compromisos por parte de 
todas las instancias y niveles que part icipan. 
Ejemplo: El Director de Unidad Educativa se 
compromete a dotar de ambiente para los 
talleres de capacitación. el representante 
de la Sub Alcaldía se compromete a a portar 
con e l refriger io para la capacitación a 
maestros/as, los técnicos de la Dirección 
Distrital de Educac ión, se comprometen a 
efectuar el diagnóstico de los baños de las 
unidades educativas, así como el monitoreo y 
seguimiento de las actividades definidas en 
las diferentes unidades educativas, la EPSA. 
a capacitar a la comunidad educativa 
(personal administrativo), sobre 
mantenimiento preventivo de las 
instalaciones sanitarias. el cana l local a 
e laborar o realizar los pases de spot. para la 
sensibilización en temas. (ver Anexo 4 Plan 
de Trabajo) . 

2.4. Cuarta Etapa: Implementación de estrategias educativas 

El proceso educativo, diseñado para generar 
cambios de comportamiento respecto al uso 
eficiente del recurso hídrico. del saneamiento 
y cuidado del medio ambiente, en los 
diferentes niveles de la población. destaca 
cuatro estrategias que se pueden desarrollar 
con el concurso de todos los actores locales. 
las cuales serán desarrolladas de manera 
amplia en el siguiente capítulo, y como ya se 
señalo pueden complementarse entre ellas. 

For-talecimiento Curricular 

ComuniCación 

o 
~ 
1 > ,_ 



3.1. Estrategia 1: Forta lecimiento curricular 

La escuela se constituye e n un lugar de aprend iza je y crec im ient o de nrn os y n iñas, donde 
se promueve la part ic ipac ión, el respeto y la cooperación , se generan act it udes, va lo res, 
comportamientos y hábitos saludables, siendo por tanto, una instancia operativa y med ula r 
para la implementación de la educac ión san itaria y ambiental. 

Los niños y niñas se encuentran en una etapa de formac ión y aprendizaje, en la que se pued en 
fortalecer actitudes positivas y generar nuevos hábi t os y comportamientos, en este marco e l 
trabajo con escuelas adquiere especia l importancia, pues también fortalece a los est udiantes 
como principales replicadores y promotores de prácti cas saludables en su entorno. 

Imcqen: Exposición estudiantes 
LocaTdad: El Rito 
Archivo Foto.9róflco: Senasba 

3.1.1. Propósito. 

Insertar la Educación San itaria y Ambienta l en el 
aula, a través de p royectos educat ivos de red (var ias 
un idades educat ivas) y/o de un idad educativa (una 
so la UE) y/o planes de c lase (en a ula) . 

3.1.2. Actividades 

Es importante tomar en cuenta que para estas 
acti v idades, la coordinación con la Dirección Distrito! 
de Educac ión, o con los Directores de las Unidades 
Educa t ivas de la zona, es fundamental para 
garantizar e l desarro llo de las acciones educat ivas 
que sean definidas. Se sug iere a l/la faci litador/a , las 
sigu ientes acciones para desar ro lla r esta estrateg ia: 

3.1.3. Capacitación a la comunidad educativa 

El/la fac i litador/a , antes de in iciar e l proceso de 
capac itación , deberá ap lica r una encuesta individua l 
a cada uno de los partic ipantes (docen tes, persona l 
administrat ivo y padres de fam ilia), para contar con 
in formación sobre conocimientos y práct icas sobre 
Educac ión San itaria y Ambienta l. 

La importancia de la capaci tación en ESA, radica 
en generar una conc ienc ia co lect iva respecto 
a las buenas practicas en agua, saneamien t o y 
med io ambiente e hig iene, aportando contenidos a 
docentes y juntas esco la res para rea li zar un trabajo 
coord inado en las un idades educat ivas. Para llevar 
ade lante esta capacitac ión e l fac i litador/a, deberá 
establecer con los/las d irectores/as de las escuelas, 
un cronograma de capac itación y traba j o. 



3.1.4. Currículo local y planes de aula 

Con los contenidos proporcionados en la capacitación, el/la facilitador/a apoyará y motivará a 
los/las maestros/as a diseñar planes de clase, proyectos de aula, unidades de aprendizaje y/o 
secuencias didácticas. Los contenidos deben ser adecuados al curso con el que trabaja cada 
maestro/a así como a la asignatura que él o la maestro/a tenga dentro la unidad educativa. 
Es importan te recordar a los maestros/as que los contenidos deberán estar de acuerdo a la 
edad y cu rso, así como tamb ién el material educativo. 

El fac ilitador/a deberá adecuar se a la forma de coordinac ión q ue se desarro lla en la zona: 

En algunos casos la coordinación está fortalec ida entre unidades educati vas, haciendo 
posible la elaboración de la Currícu lo Local, con la participación de todas las unidades 
educativas de la zona, esto permite la definición de contenidos y tiempos comunes para 
el trabajo en Educación Sanitaria y Ambiental en aula, el enriquecimiento entre docentes 
durante la construcción de los planes comunes fundamentalmente contribuye en el logro de 
impactos de manera más integral, (todas las escuelas de la zona trabajan al mismo tiempo 
los mismos temas). 

Cuando las un idades educativas no coordinan entre sí y reun irlas genera confl icto o retraso 
en el p roceso, se pued en realiza r planes de clase a nivel de Un idad Educativa, debiendo en 
lo posible los docentes traba jar por grado, para definir cont enidos y objetivos comunes. En 
el Anexo 3 se presenta una mat riz básica 'para la de f in ición de la currículo local . 

3.1.5. Proyectos educativos 

A diferencia de la Curricula Local, el Proyecto Educativo, permite desarrollar acciones de 
interacción con la zona (ferias, campañas, visitas, mesas redondas, etc.) e incluso, puede 
contribuir a la mejora de la infraestructura de los baños en estas unidades que son parte del 
proceso educativo, visibilizando la problemática y generando alternativas para la mejora de 
estas unidades (instalaciones sanitarias, colocación de basureros, etc .) por parte de los GM, Sub 
Alcaldías o los propios vecinos liderados por las Juntas Escolares. 

El anexo No 4 Propone una matriz básica de 
pla nificación para la elaborac ión de proyectos 
educa ti vos, la m isma que puede adecuarse 
tant o al traba jo entre va r ias unidades educat ivas 
o al traba jo de una sola . 

Una vez p lani f icado el trabajo en aula por parte 
de los maestros/as, se in ician las actividades 
educativas con los estudian tes, coordinando 
las acciones de seguimiento y monitoreo con 
la Dirección Distrital de Educación y/o con los 
Directores de las Unidades Educativas. 
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3.2. Estrategia 2 : Capacitación 

La capacitación es un proceso mediante el cual se busca mejorar los conocimientos teóricos 
y prácticos de las personas para incidir en la mejora de sus habilidades, actitudes y práct icas. 

En el caso concreto de la capacitación en educación sanitaria y ambiental, és ta se consti t uye en 
una estra tegia para la sensibi l ización de la pob lación en general en cuanto al uso eficiente del 
ag ua, el manejo adecuado de los servicios de saneamien to, y la adquisición de nuevos hábitos 
sa ludables d e hig ie ne, para la prevención de enfermedades de or igen hídrico. 

3.2.1. Propósito 

Brindar conocimientos y motivar la reflexión en torno a los· temas de Educación Sanitaria y 
Ambiental a la población en su conjunto para incidir en actitudes y prácticas saludables y el 
uso adecuado de los servicios. 

3.2.2. Actividades 

Para definir los tipos de capacitación a 
desarrollar para la capacitación en ESA 
es important e conocer las ca racterísti cas 
organizati vas de la zona , para poder util izar 
estos espacios y llevar adelante un proceso 
de capacitación reflexivo y participativo. Se 
recomienda a l/la facilitador/a, desarro llar la 
capac itac ión con los diferentes actores locales: 
directores/as, maestr os/as, la organización 
de vecinos, juntas escolares, sindicatos, 
organizaciones de jóvenes, de mujeres, clubes 
deportivos, y otras organizaciones existentes 
en el barrio. Cabe mencionar que es más fácil la 
convocatoria a partir de grupos ya existentes. 
más que la generación de espacios nuevos para 
reun ir a la población. 

~ Imagen: Taller Adultos 
Archivo FoTosráhco Senasba 



Con la finalidad de medir los logros obtenidos con la capacitación, es importante hacer una 
evaluación previa antes del proceso. es decir contar con un diagnóstico de entrada sobre el 
tema a ser abordado. Para ello se deberá utilizar preguntas simples que ayuden a identificar los 
conocimientos, actitudes y prácticas de la población objetivo respecto a la educación sanitaria 
y ambiental. A manera de ejemplo se presenta una planilla diagnóst ica en el anexo No 7 
(puede seleccionar la que se adapte más a su población objetivo) . 

Con e l objetivo de facilitar el proceso de capaci tación, 
actividades, consideradas muy efectivas para poder 
incidir en el camb io de prácticas, estas son: 

3.2.3. Talleres 

Un taller es una metodología de trabajo en la que se 
integran la teoría y la práctica. A menudo. un simposio, 
lectura o reunión se convierte en un taller si son 
acompañados de una demostración práctica. Por ser 
activa y participativa, no se recomienda utilizar esta 
técnica con más de 30 personas, y un máximo de 2 horas 
seguidas. 

Se sugiere al/la fac ilitador/a, algunas consideraciones al 
momento de desarrollar los tal leres con la poblac ión: 

Es importante relac ionar los contenidos con la 
realidad local y las necesidades de los participantes, 
lo que permitirá hacer énfasis a partir de este 
conocimiento en algunos temas que aborda la 
educación sanitaria y ambiental. 

se p ropone a continuación dos 

Con la aplicación de +aller~ de 
Educación Sanitaria y Rmble~al. 
se puede por ~emplo c~ntnbu1r 
a reducir la prevalenCia de 
enfermedades principalmente las 
vinculadas al uso. man~o :1 consumo 

del agua. 

Sin embargo es importa~ 
desarrollar acciones compleme¿-anas 

ara efeclivizar las practicas 
~aludables de higiene :1 man<:Jo 
adecuado del agua. 

Por ~jemplo un taller debe concluir 
con algún compromiso por par+e de 
los participantes: el cuidado de -~n 
área verde de la zona, una acCion 
especí-Rca para la reutilización del 

o.l- compromiSoS aue deben aaua, ... :n . .:, L 
1 

b . 
sir monitoreados por e amo, 

por ~emplo. 
Utilizar metodología lúdica (juegos) para motivar la 
participación y generar la interacción y compromisos 
en los/las participantes. 
De acuerdo a las características de la población se puede utilizar material visual o 
audiov isual, tomando siempre en cuenta que las imágenes y textos que se presenten estén 
contextualizados a la realidad local y sean acordes al tema que se quiere trabajar 

Para profundizar en la estructura del taller, remitirse al anexo 5 en el cual se p resenta la 

estructura mínima de un taller. 

Imagen: Taller 
Localidad: "Plan 3000 

Archivo Folo.9ró.flco: Senas ... b,...,a...-...,¡ 
u 

3.2.4. Charlas de sensibilización 

Son eventos de más corta duració n q ue no necesariamente inc luyen la parte p rácti ca, se t ra 
ta más de la difusión de in formación para sensib ilizar a la población. La ventaja de la charla 
es que puede realiza rse con un número mayor de part ic ipantes (en tre 50 a 70 par tic ipan tes). 
Las charlas, al desarro llarse en tiempos cort os per miten llegar a las personas que no disponen 
de mucho tiempo. Para profu nd izar en la est ruct u ra de la char la , rem it irse a l anexo 6. 

Por ejemplo: 

A través de esta actividad se puede llegar a 
los pacientes de los cen tros de salud que se 
encuentran esperando ser atendidos, se puede 
iniciar la char la con un video, otras formas 
creativas permiten dar los conten idos a través 
de una función de tí teres. También se sugiere 
aprovechar espacios en reun iones vec ina les que 
ya están instituidas y que cuentan con asistenc ia 
de vecinos, reuniones de agrupaciones re ligiosas, 
reun iones de grupos de jóvenes etc. mot ivando 
de esta manera a toda la población de la zona a 
participar de las acciones de educación san itar ia 
y ambiental. 

La charla ilustrada 

Es una manera creat1va y amena de 
presentar la charla narrada.Se realiza 
insertando en la narración a lgunos 
efectos de son1do. mús1ca. un diálogo 
muy corto o una o var ias escenas 
pequeñas. A estas inserc1ones es 
a lo que llamamos ilustrac ión, que 
v1enen a representar en el mater ial 
escnto, lo que las 1mágenes son al 
texto. La charla ilustrada permite 
al oyente mayor recreación del 
contenido o el mensaJe. 



3.3. Estrategia 3: Comunicación y desarrollo 

La comunicación en Educación Sanitaria y Ambiental. se const ituye en la base del conocimiento 
y sensibilización, permi t iendo a las instituciones. comunidad. fam ilias y personas real izar 
acciones prepositivas para m ejorar sus condiciones de salud . Siendo su objetivo pr incipa l la 
sensibilización masiva d e los vecinos/as. para forta lecer la corresponsabilidad socia l respecto 
al cuidado del recurso híd r ico, el saneamiento y medio ambiente. Por ello la comunicac ión 
perm ite la generación d e una sensibili zación masiva que se puede efect ivizar a través de la 
comunica ción a lt ernativa en d i ferentes id iomas ( q uechua, a y mara. ca st ellano). así m ismo puede 
rea lizar e l aborda je de la ESA a partir d e cuñas radiales, socio-dra mas. etc . 

Pa ra poder difundir estas a lte rnat iva s comun icacionales, será importante realizar, alianzas 
estratégicas con la s rad ios locales y programas televisivos y otros, acción q ue permit irá 
posicionar en la zona la ESA. 

Por e l lo la estrategia comunicacional, debe 
acompañar a procesos pedagógicos más 
sostenidos que refuercen comportamientos y 
prácticas adecuadas respecto al uso eficiente del 
agua y del saneamiento. 

3.3.1. Propósito: 

Reforzar los conocimient os y prácticas de 
educación sanitaria y a m b ie ntal a través de 
diferentes medios comunicacionales (cara a cara, 
masivos, a lternativos, etc.) . 

La comunicación para la educación sanitaria, 
debe ser atractiva. fácil d e entender y capaz de 
influir en los comportamientos de las personas, 
permitiendo el diálogo y la reflexión en los 
receptores. Es important e que el facilitador/a, 
identi f ique de acuerdo a la realidad local, la 
uti lizació n de medios de comunicación, para 
inc idi r e n los cambios d e com por tamiento 
saludables. 

3.3.2. Comunicación masiva 

Por ~e.rnplo: 

En Copacabana. los dos canales 
locales. se. cornprorne.-\ie.ron 
a difundir los materiales de. 
sensibilización e.n educación 
sanrtaria ~ ambiental. 

En Cochabarnba la e.rnpre.sa 
PIL Rndin9. aporto con pasacalles, 
q_ue. contenían rne.ns9je.s de. 
sensibilización e.n ESA, para 
lusare.s claves, e.s+o de.mro de. su 
responsabilidad social empresarial. 

La ONG SUYAÑA. ha -Ir-aducido las 
se.rie.s infan-tiles sobre. educación 
sanrtaria ~ ambiental al q_ue.chua 
.:1. a~rnara, pos+eriorrne.n+e: los ha 
a-FUndido e.n sus espacios radiales. 

Se sugiere al facilitador/a, gestiona r con los actores locales C Sub Alcaldías. Direcciones Distrita les 
de Educación, instituciones púb licas y privadas, medios de comunicac ión locales, y otras), la 
implementación de campaña s que apoyen a las acciones de educación sanitaria y ambiental 
desarrolladas en la zona. m ediante por ejemplo spots. cuñas radiales. mensajes de texto por 
celulares, pasacalles. gigantog rafías, mensajes en luga res p úblicos (estadio, aeropuertos 
entidades financieras, pública s y pr ivadas. paneles publicitarios, etc.) . Este t ipo de comunicación 
requiere de un presupuesto adicional. con el cual no siempre se cuenta, por lo que se sugiere 
a l facilitador/a, genera r a lianzas estratégicas con las insti t uciones invo lucradas, uti lizando 
espacios ya compromet id os inst it uc ionalmente. 
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Imagen: Feria 
LocaTdad: Plan 3000 
Archivo Foto.9rá-flco: Senosba 

3.3.4. Comunicación interpersonal 

... 1 

3.3.3. Comunicación Alternativa 

En el área periurbana es importante que el 
facilitador/a, e n coordinación con los actores 
loca les, desarro l le estrateg ias comunicacionales 
c rea tivas y que respondan a la rea lidad loca l. 
Entre estas se sug iere: fer ias loca les, afiches, 
ca lendario, etc., co locados y entregados con 
moderación en lugares estratég icos . (Farmacias, 
postes, paraderos de transporte públ ico, espac ios 
asignados por e l Gobierno Munic ipal , canchas 
deport ivas, sitios de internet , etc). 

Otras formas ·que se sugiere de comunicación 
alternati va son : uso de altopar lantes, rad io bocina. 
per iód icos murales, bo letines informativos. 
propaganda móvil (ponch illos con mensa jes 
de ESA). teatro cal lejero, mimos, bai le, canto. et c. 
e n lugares públ icos de la zona. 

También sería interesante la instalac ión de 
mensajes educa t ivos en los baños públ icos y en 
otros lugares estratégicos. 

Otra alternativa comunicacional son las visitas 
domici liarias. que permiten estab lecer el diálogo 
y reforzar los mensajes clave con las fam ilias. 
Estas visitas, también pueden estar prev istas en 
e l plan de acción de los proyectos educativos. 
También se pueden generar g rupos de esco la res 
que apoyen a la social izac ión de mensajes 
educativos. 

Asimismo las reuniones de vecinos, de c lubes 
depor t ivos y de ot ras or ganizac iones, pueden 
constituirse en espac ios impor tantes para 
socia l izar y sensib iliza r a la pob lac ión de la zona . 

Recuerda q_ue. todos los rne.dios de. 
comunicación -he.ne.n e.l de.be.r de. difundir 
acciones educativas, sobre. todo si estas 
no -he.ne.n flne.s de. lucro, ,:1 es se.,guro 
q_ue. muchos de. ellos e.s+an buscando 
no-ticias corno é.sta para presentarlos e.n 
sus re. vistas 



3.4. Estrategia 4: Investigación y desarrollo 

Para la realizac ión de esta estrategia, es importante que el facilitador/a asuma el rol d inamizador 
para generar en la población de la zona acciones de investigación-acción. 

Cabe resaltar que la importancia de esta estrategia sobre todo en contextos urbanos y 
periurbanos que tienen p resencia no sólo de mayor cantidad de unidades educativas a nivel 
secundario sino también de centros de educac ión superior, pueden contribu ir a la sensibi lización 
de la pob lación pero también a enriquecer los conocimientos en agua, saneamiento e higiene, 
a través de procesos de investigación-acción . 

3.4.1. Propósito 

Promover p rocesos de reflexión, acc10n 
participativa en temas de Agua, Saneamiento e 
Higiene en los diferentes grupos poblacionales 
de la zona . 

3.4.2. Actividades 

Para el trabajo en educación sanitaria y 
ambiental a través de la invest igación-acción 
se sugiere al/la facilitador/a : 

3.4.3. Investigación Acción 
Participativa (IAP) 

Re flexionar 

La investigación Acc ión Partic ipativa refleja la convicción de que la experiencia de todas las 
personas es valiosa y puede contribuir al proceso de mejora de prácticas saludables. 

El facilitador/a aportará en esta estrategia como dinamizador/a, permitiendo la reflexión en la 
pob lación para mejorar por ejemplo hábitos de h ig iene. 

. s¡, 
1 
1 

~ ' ~ 1 ~ 
~ ~ 

~SI 

~SJ 

~~ 

~S 

~ ~ 

~ 1 ~ 
l! r 

~ ' § 
f! i 
l! j ~ 
e~ 

~ 

La Investigación acc ión par ticipat iva se mueve en un proceso constante de: 

Por ejemplo sería interesante que con los jóvenes de la zona se desarro lle un proceso invest igat ivo 
con temas como: 

¿De dónde viene el agua que a limenta a la zona.? 
¿Dónde van las aguas servi das de la zona.? 
¿Cuántas Unidades Educativas hay en la zona , cuales son las cond ic iones de sus baños. 
Basura en la zona, etc. 

Sobre la base de esta in formación den respuestas prácticas y con e l compromiso de los vecinos; 
este diagnóstico, será e l retra t o de cómo es la zona en ESA para luego vo lve r a revi sa r lo que 
se mejoró, generando sinerg ias con los vecinos. En estas acti v idades será bueno que pa rt ic ipen 
los representantes de la zona, así se in icia un compromiso compartido "Todos son parte del 
problema" y "Todos deben aporta r a la so luc ión" para te ner una zona más limpia y con buena 
salud . 

Se sugiere al faci li tador/ro , que incida en e l tema de educac ión san ita na y ambienta l, coord inando 
con estudiantes que real izan tesis, práct icas guiadas, voluntariados, etc , en la zona 

• ... • 





Todo proceso educativo, para mostrar los resu ltados que se han logrado, debe contar con 
instrumentos de seguimiento y evaluación, los mismos que se sugiere aplicar paralelament e 
a la implementación del proceso educativo. Estos instrumentos, permitirán monitorear el 
desarrollo del plan ya que se contará con información de primera mano, registros adecuados y 
oportunos, aportando a la visualización de los logros, impactos. éxitos, problemas y las lecciones 
aprendidas. Para que. a partir de esta información, se pueda efectivizar una mejora continua de 
las diferentes acciones educativas previstas de acuerdo a la planificación realizada. En el Anexo 
7 se presentan algunas pautas a tomar en cuenta para la recolección de información. 

Las acciones de seguimiento y evaluación deben realizarse parale lamente a todo el proceso 
educativo. A continuación se describe los diferentes momentos en los cuales se deben lograr 
información. 

4.1. Diagnóstico de la situación de la zona donde se implementará 

el proceso educativo 

Es una fotografía de las condiciones en la que se encuentra la zona respecto al saneamiento básico, 
(agua, alcantarillado u otra forma de saneamiento, basura, salud, etc.) , se sugiere realizar este 
diagnóstico antes de la planificación y sensibi lización de los actores del proyecto. lnsumos que 
permitirán, la reflexión y toma de conciencia de todos los involucrados y habitantes de la zona 
donde se iniciará el proceso educat ivo. 

Ima9en: Maq_ueto Di09nostico 
Localidad: Plan 3000 

Archivo Senasba 
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4.2. Línea de base (antes de la ejecución] 

Antes de iniciar el proceso educativo, es importante conta r con información tanto cualitativa 
como cuantitativa. referida a cobertu ras de agua. saneamiento, estado de sa lud, med io 
ambiente, etc . Esta información se puede log rar e n: 

a. Las Unidades Educativas, (conociendo las cond iciones de los baños dentro de 
las escuelas) . 

b. Con los maestros /as. (información que nos refleja cuanto conocen sobre la ESA) . 
c. Con los n iños/as (cuánto saben de p r áct icas sa ludables). 
d. Padres y madres de fam ilia (conocimiento sobre la importancia de la ESA en la sa lud). 
e . y otros involucrados, en el proceso educat ivo, es decir autor idades, otras organ izac iones 

y población (permi t iendo conocer los n iveles de conoc imiento sobre la ESA). Anexo No 8 

4.3. Seguimiento (durante la ejecución] 

Definido como la v ig i lancia cont inua y sostenida del proceso educa t ivo, per mite asegurar q ue 
se lleve a cabo la implementación de dicho proceso conforme al p lan elaborado, aporta a la 
ident ifi cación de los logros y debilidades y de a lgunas medidas correctivas para optimizar los 
resultados deseados. 

En esta etapa por ejemplo, se podrían real iza r obser vaciones estruct uradas sobre la práct i
ca de lavado de manos en los niños/as después de entrar a l baño. segu im iento de notic ias o 
spots educativos en medios de comunicac ión y e l impacto en la población, demanda de mayor 
información sobre temas de ESA. este ejemplo, permite profu nd izar temas de capac itación en 
ESA. Anexo No 9. 

4.4. Línea de salida (y evaluación inmediata] 

Se aplica a la conclusión del p roceso educat ivo y aporta en el conoc imiento de los resultad os 
directos logrados. El análi sis se basa en la comparac ión entre la línea de base de entrada con 
la línea de base de salida. Para esto se sugiere aplicar los mismos instrumentos que fueron 
ap licados en la línea base de entrada . Anexo No 8 . 

4.5. Evaluación de impacto 

Es una valoración de los e fectos de la implementación de la ESA. es recomendab le rea lizarla 
años después a la aplicac ión de la educac ión san itaria y ambiental. Ayuda a contar con infor 
mación sobre los cambios y permanencia de p rácticas apre ndidas en el t iempo. Ejemplo: e l 
lavado de manos una p r ác tica aprendida y sostenida en e l t iempo, el numero de o rdenanzas 
municipa les que apoyan el ahorro del agua. 





La sostenibi lidad de las acciones de Educación Sanitaria y Ambiental se construye desde el 
inicio del trabajo, involucra ndo con las diferentes acciones a toda la población y logrando el 
compromiso de las principales autoridades y representantes de organizaciones. 

A fin de continuar con éxito el proceso emprendido es muy important e recordar que las 
acciones de Educación Sanitaria y Ambiental no caminan solas. El hecho de haberlas planificado 
adecuadamente. con racionalidad y buscando crear consensos, no significa que su éxito est é 
asegurado. Es necesario que todos los actores participen plenamente y con responsabilidad en 
su ejecución. 

Es muy importante que las acciones de Educación Sanitaria y Ambiental se conviertan en parte 
de la cultura organizacional de la zona . Para ello es importante tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 

Sostenibi lidad soc ial entendida como la participación asertiva de la población que se evidencia 
en la promoción, cooperación. apoyo y la creación de mecanismos y redes de participación 
comunitaria, promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para poder 
escuchar y tener en cuenta la diversidad de necesidades de todas las personas que forman 
parte de una comunidad. Aportando al empoderamiento de la comunidad, en el tema de ESA 
y en los beneficios que aporta. 

iirnage.n: Fadtadore.s/ as 
kocal'tdad: Plan 3000 
Archivo Foto9ró.flco: Se.nasba 
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La intersectoria lidad, es decir que los sectores de agua. sa lud, educación coord inen acciones 
de la educac ion sanitaria y ambiental aporta en su abordaje integral de la ESA. involucrando 
de fo rma participat iva principalmente a Educac ión, Sa lud y Agua. y que se constituyen en ins 
tancias de gestión ante los GAMs y otras organ izac iones. para el fi nanciamiento de acciones 
de ESA. por ejemplo la mejora de las instalaciones sanitar ias de las unidades educat ivas de la 
zona, presupuestar en los POAs munic ipa les recurso para ESA. 

Con un trabajo intersector ia l se puede desarro llar acc iones más sosten idas por ejemplo . que 
cuand o se realice la campaña d e peso y tal la , re forzar la además con práct icas sa ludables de 
higiene, permitirá q ue los niños/as no se enfermen de d iarrea , ha ciendo que su peso no varíe. 

Establecer ordenanzas y/o reso luciones municipales orientadas a la promoción de la ESA. 
Por ejemplo la preserva c ión de la infraestructura sanitaria de las unidades educativas. con la 
prohibic ión de prestamos de estas instalaciones a personas ajenas. 

Alianzas estratég icas, con empresas privadas. dentro de su responsab ilidad socia l empresaria l. 
ONGs. que desarrol lan acciones en la zona, quienes pueden const i tuirse en principales 
replicadores de las acciones de ESA. Por ejemplo contar con el compromiso de la empresa 
privada para reedita r material educativo. campañas de sensibi lización masiva o dotar de 
insumes de hig iene persona l para fijar práct icas sa luda b les. 





Anexo1 
1 

MARCO JURIDICO EN EXTENSO 
1 1 

Ex tracto : CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

En su primera parte. bases fundamentales del 
Estado, derechos, deberes y garantías, en e l 
Título 11, derechos fundamentales y garantía, 
capi tu lo segundo, derechos fundamentales, 
hace mención que toda persona ti ene derecho: 

Artículo 16 

Toda persona tiene derecho al agua y a la 
alimentación. 

Artículo 20 

Toda persona tiene derecho al acceso 
universal y equitativo a los servicios básicos 
de agua potable y alcantarillado, electricidad, 
gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. 

Artículo30 

11. En e l marco de la unidad del Estado y de 
acuerdo con esta Constitución las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos 
gozan de los siguientes derechos: 

10. A vivir en un medio ambiente sano, 
con manejo y aprovechamieñto adecuado de 
los ecos istemas. 

En su capítulo quinto, derechos sociales y 
económicos, secc ión 1, derecho al med io 
ambiente, menciona: 

Artículo 33 

Las personas tienen derecho a un medio 
ambient e saludable, prot eg ido y equi librado. 

Artículo 342 

Es un deber del Estado y de la población 
conservar, proteger y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales y la 
biodiversidad, así como mantener el equilibrio 

Artículo 373. 

E lag u a constituye un derecho fundamenta lísi m o 
para la vida, en el marco de la soberanía del 
pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al 
agua sobre la base de principios de sol idaridad, 
complementariedad, rec iprocidad, equidad, 
diversidad y sustentabilidad. 

La Constitución Polít ica del Estado plantea e l 
acceso al agua como un derecho; además de 
valorar en varios artículos la importancia del 
derecho al medio ambiente. 

! 

lé 

e 
1! 
~ 

~ 

1!! 
il! 
U! 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

a ~~ 

1 
1 1 !l 
1 
111 ':!1 
! 3 
1 ~ 
~ 

~ 

!ii 
! ~ 

!~ 

~ 

~ 

!J 
-5 

ii!J 

~ 

~ 

~ 

!J 
1!! 

~ 

~ 

~ 

·!t 

~ 

Extracto 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN 

En el marco de la CPE, se ha elaborado la 
Ley Marco de Autonomías y Descentralizac ión, 
que regirá a partir de su aprobación en todo el 
territorio del Es tado Plurinaciona l de Bolivia. En 
lo que hace referencia a los recu rsos naturales 
y medio ambiente, establece lo siguiente: 

Artículo 99. Agua, sanidad y medio 
ambiente (Ley de Autonomías) 

l. Riego y microriego (Art. 299, 11, 10; Ar t. 302, 1, 
38; Art. 304, 1, 18; Art. 304, 111, 4 -5). 

Los sistemas de riego y micro riego de los 
municipios y de las autonomías indígenas 
originario campesinas se enmarcarán en el 
régimen general de recursos hídricos. 

11. Biodivers idad y medio ambiente (Art. 298, 1, 
20; Art. 298, 11, 6; Art. 299, 11, 1; Art. 302, 1, 5; Art. 
304, 111, 3) . 

La ley del Estado Plurinacional definirá 
aquellos aspectos privativos y aquellos 
exc lusivos del reg1men general de 
biodiversidad y medio ambiente. El a lcance de 
la preservación, conservación y contribución 
a la protección del medio ambiente municipal 
y de la conservación de la biod iversidad y 
medio ambiente por parte de las autonomías 
indígena or1g1nar io campesinas estará 
definido en la ley. 

111. Áreas proteg idas (Art. 298, 11, 19; Art. 302, 1, 11; 
Art . 304, 1, 7) . 

La ley del Estado Plurinacional definirá 
aquellas áreas proteg idas de carácter 
munic ipal e ind ígena originario campesino. 

Artículo 8°.- funciones generales de las 
autonomías 

2. La autonomía departamental, impulsar 
el desarrollo económico, productivo y social 
en su jurisdicción. 

3. La autonomía municipal, impulsar 
el desarrollo económico local, humano y 
desarrollo urbano a través de la prestac ión 
de serv icios públicos a la población, así como 
coadyuvar al desarrollo rural. 

Gobiernos departamentales autónomos 

a) Elaborar, finan ciar y ejecutar 
subsidiariamente planes y proyectos de agua 
potable y alcantarillado de manera concurrente 
y coordinada con el nivel centra l del Estado, los 
gobiernos municipales e indígena originario 
campesinos que correspondan, pudiendo 
delegar su operación y mantenimiento a 
los operadores correspondientes, una vez 
concluidas las obras. Toda intervención del 
gobierno departamental debe coordinarse 
con el municipio o autonomía indígena 
originaria campesina beneficiaria 

Tomando en cuenta este marco, e l Programa 
de Educación Sanitaria y Ambiental "Somos 
Agua" busca forta lecer a las gobernaciones y 
gobiernos municipales para puedan cumplir 
lo que se les ha otorgado a partir de la Ley de 
Autonomías en lo que respecta a los temas de 
Agua y Saneamient o y por consecuenc ia a las 
a cciones en Educación Sanitaria 



Extracto 
LEY MARCO DE LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN(2012) 

La presente Ley ti ene por objeto establecer 
la visión y los fundamentos del desarrollo 
integral en armonía y equ ilibrio con la 
Madre Tierra para V iv ir Bien. garantizando la 
continuidad de la capacidad de regeneración 
de los componentes y sistemas de vida de la 
Madre Tierra. recuperando y fortaleciendo los 
saberes locales y conoc imientos ancestrales. 
en e l marco de la complementariedad de 
derechos, obligac iones y deberes; así como 
los objetivos del desarrollo integral como 
medio para lograr el Vivir Bien. las bases para 
la p lanificación, gestión públ ica e inversiones 
y el marco instituc ional estratégico para su 
implementación. 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y DEBERES 

Artí culo 9. (DEREC HO S). El Vivir Bien a través 
del desarrollo integral en a rmonía y equilibrio 
con la Madre Tierra, debe ser realizado 
de manera complementaría, compatible e 
interdepend iente de los sig uientes derechos: 

l. Derechos de la Madre Tierra, como 
sujeto colectivo de interés público como la 
interacción armónica y en equilibrio entre los 
seres humanos y la naturaleza, en el marco 
del reconocimien t o de que las relaciones 
económicas. sociales, ecológicas y espiri tua les 
de las personas y sociedad con la Madre 
Tierra están limitadas por la capacidad de 
regeneración que t ienen los componentes, las 
zona s y sistemas de v ida de la Madre Tierra 
en e l marco de la Ley N° 071 de Derechos d e 
la Madre Tierra. 

2. Derechos colectivos e individuales de 
las nac iones y pueblos indígena o ri ginario 

campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas en el marco de la Constitució n 
Po lítica del Estado y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

3. Derechos civiles, políticos. sociales, 
econó micos y c ulturales del pueblo boliviano 
para Vivir Bien a través de su desarrollo 
integral, satisfaciendo las necesidades de las 
sociedades y personas en el marco de las 
di mensiones soc iales, cu lt ural es. polí t icas. 
económicas, productivas, ecológicas y 
es pi ritua les. 

4. Derecho de la población rural y urbana 
a v ivir en una sociedad justa, equi tat iva 
y so lidaria sin pobreza material, soc ia l y 
espiri t ual. en el marco del goce p leno de sus 
derechos fundamentales. 

Artículo 10. (OBLIGACIONES DEL ESTADO 
PLURINACIONAL). El Estado Plurínacíonal de 
Bo livia tiene la ob ligación de: 

l. Crear las cond iciones para garantizar el 
sostenimiento del propio Estado en todos sus 
ámbitos terri toria les para alcanzar el Viv ir 
Bien. a través del desarro llo integral del pueb lo 
boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco 
de Autonomías y Descentra lización "Andrés 
lbáñez". la Ley W 071 de Derechos de la Mad re 
Tierra y la presente Ley. 

2. Incorporación del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la Madre Tierra para 
Vivi r Bien en las políticas, normas, estrategias. 
p lanes. programas y proyectos del ni ve l centra l 
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del Estado y de las entidades territoriales 
autónomas. 

3. Formular, implement ar, realizar el 
mon itoreo y evaluar las pol ít icas, normas. 
estrategias, planes. programas y proyectos 
para el cumplimiento de los objetivos. metas 
e indicadores del Vivir Bien. a través del 
desarrol lo integral en armonía y equ ilibrio con 
la Madre Tierra. 

4. Crear las condiciones necesarias para 
la realización del ejercicio compatible y 
complementario de los derechos. obligaciones 
y deberes para Viv ir Bien. en armonía y 
equi librio con la Madre Tierra. 

5. Garantizar la continuidad de la capacidad 
de regeneración de los componentes, zonas y 
sistemas de vida de la Madre Tierra. 

6. Promover la industrializac ión de los 
componentes de la Madre Tierra , en el 
marco del respeto de los derechos y de los 
objetivos del Vivir Bien y del desarrollo integral 
estab lecidos e n la presente Ley. 

7. Avanzar en la eliminación gradual de 
la contaminación de la Madre Tierra, 
establ eciendo respon sabilidades y sanciones 
a quienes atenten contra sus derech os y 
especialmente al aire limpio y a vivir libre de 
contaminación. 

Artíc ulo 11 . (DEBERES DE LA SOC IEDAD Y LAS 
PERSONAS). Las personas de forma individual 
y co lectiva tienen el deber de: 

l. Asumir conductas individua les y colectivas 
para avanzar en el cumplimiento de los 
principios y objetivos de desarrollo integral 
en armonía y equilibrio con la Madre Tierra en 
el marco de la Ley No 071 de Derechos de la 
Madre Tierra. 

2. Participar en la priorízac10n de sus 
necesidades para la creación de las cond iciones 
necesarias· para el Vivir Bien. su desarrollo 
integral en concordancia con los Artículos 241 
y 242 de la Constitución Política del Estado y 
el Sistema de Planificación Integral del Estado. 

3. Promover de forma sosten ida y per manente 
procesos de desmercantí lízación de las 
relaciones entre los seres humanos y la 
naturaleza. 

4. Toda persona nat ural o jurídica, pública o 
privada, a momento d e obtener la autorización, 
el permiso o el derecho de aprovechamiento 
de los componentes de la Madre Tierra, cuando 
se trate de actividades de alto riesgo pa ra 
la Madre Tierra y las zonas de v ida, deberá, 
asumir comprom isos a través de instrumentos 
económicos de regulación ambiental conforme 
a norma específica. 

5 . El responsable directo del daño ocasionado 
a los componen tes o zonas de vida de la Madre 
Tierra está obligado a restaurar el mismo, de 
manera que se aproximen a las condiciones 
preexistentes al daño. sea di rectamente o 
por medio del Estado, c uando corresponda. El 
Estado Plur inacíonal de Bolivia a su vez exig irá 
la devoluc ión de lo erogado al responsable 
directo. conforme a Ley específica. 



Extracto 
LEY AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ 

Artículo 2 

a. Es descolonizadora, liberadora, 
revolucionaria y transformadora de las 
estructuras económicas y sociales ... 

b . (. .. ) de consensos para la toma de 
decisiones en la gestión de políticas educativas 
púb licas dentro del marco de la unidad en la 
diversidad . 

c. Es in tracultural, in tercultural y 
pluril ingüe porque articula un Sistema 
Educativo PI u ricult uro 1 desde el potencia miento 
de los saberes, conocimientos y la lengua 
propia de las naciones indígenas originar ias, 
con las cult uras(. .. ) 

Artículo 17° 

Artículo2 

d. (. .. ) ori entada al trabaj o creador y a l 
desarrollo sosten ib le q ue ga ra nt ice p rocesos 
de producción, conservación, ma nej o y 
defensa de todos los recursos natu ra les, 
forta leciendo la gest ión ter r itori al de los 
pueb los, naciones indígenas or iginarias, 
mestizos y afro bol ivianos. 

e . Es una educación e n la v ida y para 
la vida, porque interpreta las ex igencias 
vitales del Estado Boliviano Plu r icul tu ral en 
sus diversas zonas ecológicas, p ropic ia una 
sociedad de un idad, de equ ilibrio ent re el 
ser humano y la natu raleza en lo indi v idua l 
y colectivo, para vi v ir bien, con dig nidad y 
justicia social. 

Artículo 3 

(Desarrollo de la 
e interculturalidad) 

a. lntraculturalidad. 

intraculturalidad Desarrollar la conc ienc ia de convi ve ncia 
equilibrada del ser hu mano con la natu ral eza, 
frente a toda acción depredado ra de agentes 
internos y externos . 

El desarrollo d e la intracu ltural idad promueve 
la cohesión y fortalec imiento de las cultu ras 
indígenas originarias, mestizas, afro bo livianas 
para la consolidación de un Estado Boliv iano 
Pluricultural basado en equidad, solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad y justic ia. 

Se incorporará en el currículo del Sistema 
Educativo Pluri c ultural los saberes y 
conoc imientos expresados en el desarrol lo 
de la cosmovisió n de los pueblos indíge nas 
orig inarios, mestizos y afro bolivianos. 

b. lnterculturalidad. 

Es la interre la c ión e interacción de 
conoc imientos, saberes, c ienc ia y tecnología 
propios con los ajenos, que fortal ece la 
identidad propia y la interacción en igualdad 
de condiciones entre todas las cult uras 
bol ivianas con las del re sto del mundo. 

Artículo 4 

a. Conso lidar el S istema Educat ivo 
Pluric ultural con la di recta pa rt ic ipa c ió n de las 
organizaciones social es urbanas, sind ica les, 
populares, instituciones, na c iones indíg enas 
or iginarias y afro bol iv iano s e n la formu lac ió n 
de po líticas, p la ni f icación, organizaci ón, 
seguimiento y evaluaci ón, d e l p roceso 
educat ivo. 

b. Desa r rolla r planes y programas 
educat ivos p er tinentes a las ca racteríst ica s 
d e cada contexto sociocu lt ura l, ling üísti co, 
hi st ó ri co, eco lógi co y geográfico, sobre la 
base de contenidos curr icula res básicos en el 
marco d e los p rocesos de la inte rcu lturalidad 
e intracult uralidad. 

c . Desa r rolla r una educa ción c ív ica, 
ciudadana, ci ent íf ica huma nísti ca, 
técni ca - tecnológi ca, c ultural a r t íst ica y 
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d e p or ti va orient ada a l e jerc ic io p leno de 
debere s y derec hos ciud adanos en el m a rco 
de la consti tu c ión po lít ica de l estado y 
la declarac ió n un iver sa l d e los derechos 
hu manos. ( la d efensa del agua como derecho 
humano) 

Artículo 15 

Emerge de las necesidades d e la vida 
y a prend izaje, toma nd o e n c ue nta 
los intereses d e las personas y la 
colecti v idad or ientada a su for m ac ión 
integ ra l. (El a g ua como necesidad de v ida) 

Artículo 16° (Objetivos) 

Son objetivos de la organización curricular: 

a. Proporc iona r e lem e nt os 
indi spensab les a los estud ia ntes, para e l 
desa rroll o inte gral y equi librado de todas las 
cap a c idades y potenc ia lidades cogn iti vas, 
de aptitud, afect ivas, espiri t uales, artíst icas, 

é ti cas, est ét icas, t écn ica -tecno lógicas, f ís ica s 
y depor t ivas y formac ió n c ívi ca .(La educac ión 
san itaria en parte de una educación integral y 
ét ica) 

b . Sat isfacer las necesidades d e 
apre nd iza je, e n fu nción de las exigencias 
fu nda m e ntales d e la persona, la com un idad 
y la soc ied ad.(La educac ión sanita ria como 
necesidad de aprend iza je) 

c. Recu pe rar, d esarro llar, proteger y 
d i fund ir la sab id u ría de las cultu ras indígenas 
origina r ias, m est izasy a fro bo livianos, media nte 
e l d iseño de curríc ulo s p ropios d e a cuerdo 
a su e spa c io terri t oria l, cu ltu ra l, lingüíst ico 
y p roduct ivo . (La educac ión sanita ria como 
promotora de la d iversi fi cación curricular) 

d . Implem en ta r la educac ión eco lóg ica a 
través de prácti cas y experienc ia s ances tra les 
y otras q ue neu tra licen, cambien y ev ite n 
los hábitos y costum b res q ue genera n e l 
d et eri oro y d egrad a c ión d e l med io a m biente . 
(Educación san itar ia como parte de una 
educac ión ecológ ica) 

L_ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ --------



Extracto 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La estrategia socio-comunita ria: Bol iv ia Digna, 
que incluye los sectores distribuidores de 
factores y medios de producción y serv icios 
sociales. Que establece : 

"Este proceso se asienta en 
las regiones, siendo el territorio y sus 
componentes -natu raleza, agua, ser 
humano-el elemento substancial de la 
cosmovisión de nuestras culturas. De esta 
manera, la innovación, la equidad social, 
cultural y de género y el manejo adecuado del 
medio ambiente transversalizan las estrategias. 
La innovación como generador del saber 
y conocimiento a partir de construcciones 
soc iales y académicas, sustento de todo ei 
proceso de producción mater ial e intelectual" . 

Así, las estrategias nacionales: "Bolivia digna, 
soberana, productiva y democrática", desde la 
visión holíst ica de la propuesta, están orientadas 
a conseguir el Vivir Bien en comunidad. 

En Sa lud: "El objetivo del Plan Nacional 
en el sector sa lud es la eliminación de la 
exclusión social, que se conseguirá con 
la implementac ión del Sistema Único, 
lntercultural y Comunitario de Salud, que 
asume la medicina tradicional. Este siste
ma será inclusivo, equitativo, solidario, de 
cal idad y calidez. Part icipará de la d imensión 
económica, p roductiva, sociocu ltural y 
política organizativa, generando capac idades 
individuales, familiares y comunitarias, 
actuará de manera intersectorial sobre los 
determinantes de salud con participación 
plena en tod os sus niveles, orientado hacia 
la promoción de hábitos sa ludables, de la 
act ividad física y deportiva, que cuide y 

controle el ambiente, promueve y se consti tuye 
en el espac io de organización y movilización 
socio-comunitaria del VIVIR BIEN". 

En Educación. "La educación no estará 
orientada solamente a la formación individua l, 
sino sustancialmente a la formación 
comunitaria, arti cu lada a la producción, 
investigación y desarro llo comunitario, como 
nuevo paradigma a lternativo basado en 
la construcción de la equ idad y equilibrio 
armónico con la naturaleza". La educac ión 
aporta al VIVIR BIEN haciendo que exista una 
incidencia fuerte en la generación de va lores 
y la recreación permanente de equidades, 
de manera que n ingún bo liviano ni boliviana 
se sientan exc lu idos del sistema educativo. 
Al mismo tiempo la educación permit irá la 
generación de act ivos en cada uno de los 
estudiantes que faciliten su participación en el 
ámbito productivo y así aporten al desarrollo 
socio-comunitario . 

En Agua y Saneamiento. El sector pretende 
lograr un incremento sustancial del acceso a 
los servicios de agua potab le, alcantarillado 
sanitario y saneamiento básico en general, en 
el marco de una gestión integral de los recursos 
hídricos y las cuencas, y de una gestión 
participativa y responsable de instituciones 
prestadoras de servicios básicos garantizando 
la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de 
los mismos, promoviendo la participac ión de 
los usuarios, la transparencia, la equidad y la 
justicia social, respetando usos y costumbres 
de comunidades campesinas e indígenas, 
garantizando jurídicamente e l acceso a las 
fuentes de agua para la prestación de los 
servicios. 
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En Med io Ambiente: Esta po líti ca con lleva el 
princ ipio de restab lecer e l equi librio entre la 
necesidad de conservación de la natura leza 
y las necesidades económicas del desarro llo 
nacional, bajo la premisa del VIV IR BIEN de 
la población : "Tomar de la naturaleza lo q ue 
se necesita, a la par que se ut iliza se repone 
y se conserva". Las po líti cas naciona les 
están ahora más que nunca en focadas a 
la implementación de una v isión hol ística 
(integra l), que toma de la nat uraleza lo que 
necesita para su desarro llo, pero que, a su vez, 
la protege. 

Es fundamental considerar e l agua com o un 
derecho humano y de los demás seres vivos y 
la naturaleza, además como un rec u rso f in it o, 

vu lnerable, deteri orab le y escaso, en constante 
pérd ida de su capacid ad de regenerac ión. 
Y en e l contex t o cu ltu ral debe considerar se e l 
agua como un ser vivo, parte de la nat ura leza 
y proveedor de v ida, expresión de f lexibilidad, 
reciprocidpd y base del ser humano y su 
v ida. Este concepto y visión del agua y de 
su gestión se fundamenta en la posib ilidad 
de recuperar la capac idad de una re lac ión 
respetuosa y amable en tre la naturaleza y la 
soc iedad, en la que e l agua debe ser un factor 
de re lac ionamiento, armonía e integración . 

Por lo tanto, el Estado debe garantizar la 
universalización de su acceso, la conservación 
y la preservación de los recursos hídricos. 



Extracto 
El Plan Nacional de Desarrollo y la Gestión Integral del Agua 

Diversos aspectos de la nueva polít ica 
general en relación a l agua resa ltan en el Plan 
Nacional de Desarro llo, PND. donde el agua es 
considerada un derecho humano y un recurso 
púb lico con un rol determinante del Estado 
para la asignación, el control y el fomento del 
uso y manejo del agua. Los servicios públicos 
son prioritarios a los privados y las tarifas no 
deben permitir utilidades de lucro. Este modelo 
se basa en cuatro pilares fundamentales: 

Equidad soc ial y cultural. 
Eficiencia en e l uso de recursos 
y capacidades; 
Mantenimiento de la biod iversidad 
y sostenibi lidad ambiental; y 
Afirmación cu ltural de las práct icas 
originarias en la gestión del agua. 

El Plan Nacional de Desarrollo indica a lgunos 
principios básicos importantes en relación al 
agua en Bolivia: 

El agua es un recurso natural. finito, 
vulnerable y su uso cumple una función social, 
ambiental y económica. 

El Estado reconoce e l uso ancestral del 
agua por parte de las comunidades indígenas. 
campesi nas y originarias. respeta y protege 

sus derechos sobre el agua, sus autoridades 
nat urales y sus usos y costumbres. 

El uso y aprovechamiento de 
los recursos hídricos debe ser integra l, 
priorizando el consumo humano, la producció n 
agropecuaria y las necesidades de la flora 
y fauna . La gestión del agua debe 
integrar y relacionar el rol del estado central 
con los espacios descentralizados de gestión 
y decisión democrática y participativa. 

La unidad básica de plan ificación y 
gestión de los recursos hídr icos es la cuenca 
hid rográfica, relacionando los espacios de 
gestión púb lica y social. 

La gestión de los rec ursos h ídr icos 
debe armonizar las necesidades actuales con 
las de las generaciones fu turas. 

Las políticas públicas, deben estar 
orientadas a incorporar a la sociedad civil, 
inc luyendo a comunidades rurales, indígenas 
y pueblos originarios, promoviendo también 
la participación efectiva de la mujer. 
organizac iones socia le s y p oblación afectada 
en la implementación de los modelos de 
gestión integral de los recurso s hídricos. 
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Extracto 
Plan Sectorial de Desarrollo en Saneamiento Básico 

El Plan Nacional de Sa neamiento Básico 
2008-2015 CPNSB). define como prior idades 
la ejecuc ión del "Programa de Inversiones 
e n Agua Potable y Alcanta ri llad o pa ra 
Pequeñas Comunidades Rura les m enores a 
10.0 00 habi tantes" y o tras propuestas para 
el área rural dispersa, pueblos indígenas y 
originarios, en el marco del pilar Bo li v ia Digna. 
en el que se define la política social para 
generar/reconsti tu ir las capacidades de las 
personas. las familias y las comunidades y las 
condic iones para el ejercicio de los derechos 
humanos económicos. sociales y políticos. a 
través de procesos sosten idos e integra les. 
polí ti cas de acción afirmativa para los sectores 
excluidos. participación y control soc ial en 
la toma de decisiones y la valoración de los 
conocimientos locales. 

Este compromiso es reafirmado en e l 
Plan Sectorial de Desarrollo en Saneamien
to Básico PSDSB en el cual se ha reafirmado 
el rol del estado y la part icipación socia l, de 
manera que la institucionalidad sectorial y 
la gestión de la prestación de los servicios y 
saneamient o. se sustentan en los siguientes 
pilares básicos que también se constituyen en 
sus fundamentos: 

Agua para la vida, como principio rector 

El objetivo último. es la reafirmación del a g ua 
como un derec ho a la vida y los servic ios 
básicos como derecho hu mano. 
El plan se fu nda en la er radicación de la 
mercantilización del agua. 
Se prohíbe la p r ivatización y las concesiones 
del agua y los serv icios. 

Rol protagónico d e l Estado 

El Estado es el principa l agente de las 
inversiones. 
El Estad o asumirá el liderazgo de los procesos 
de forta lec imiento instit uc iona l. asistencia 
técnica y DESCOM . 

La partic ipac ión social 

For talec imient o, apoyo y fomento a la 
articulación de sistemas comunitar ios, 
cooperativas y a las organ izaciones asociativas 
de sistemas comunitarios. 

Como objeti vos. se mencionan los siguientes: 

Ete de Desarrollo Sectorial Nº J.-
Acceso universal y equitat ivo a los 
servicios de agua potab le y saneamient o. 

Objetivo Es tratég ico Sectorial Nº J.-
Ampliar y mejorar la cobert ura de ser v icio de 
agua potabl e y saneamiento a la pob lac ión 
del área rural. u rbana y per iurbana. 

Eje de Desarrollo Sectorial Nº 2.-
Gestión Integral de los Residuos Sólidos con 
gestió n participativa 

Objet ivo estratégico sectonal Nº 2.-
Disminuir la contaminación del Medio 
Ambiente implementando la Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos en las áreas urbanas. 
periurbanas y rurales del País 

Ete de Desarrollo Sectonal Nº J.
Seguridad ju rí dica de acceso al agua. 

O bjeti vo Estra t ég ico Sec t ori a l Nº 3 
Establecer seguri dad jurídica ref lejada a 
través de un régimen normativo actualizado 
y complementado acorde a las po líticas 
y estrategias del sector, que coadyuve a la sos
ten ibl idad de los proyectos respondiendo a las 
necesidades emergentes de la implementación 
de los sistemas 

Eje de Desarro l lo Sec tona l Nº 4.
Sostenibl idad de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento 

Objetivo Est ra tégico Sectorial Nº 4.-
Mejorar la gesti ón de los operadores. 



mediante la integración de los esfuerzos que 
realiza el sector en cuanto al financiamiento, 
marco normativo y regulatorio, innovació n 
tecnológica y capac itació n para generar mayor 
e f iciencia en la a dministración de sus servicios 
en sus diferentes áreas y el forta lecimiento de 
la participación social mediante el Desarrollo 
Comunita r io que coadyuven a la sosten ib ili
dad de los serv ic ios. 

E1e de Desarrollo Sec tonal Nº S.-
Nuevo Marco regulatorio con enfoque de 
ecosistema. cuenca y socia l. 

Objet ivo Estra t égico Sector ial Nº S.
Controlar, Supervisar, Fisca lizar y Regular las 

actividads de agua potable y saneamiento, el 
manejo y gestión sustentable de los recursos 
hídricos, respetando usos y costumbres de las 
comu nidades, preca utelando el cumplimient o 
de las obligaciones y derechos de los titulares 
de Licencias y/o Registros, protegiendo los 
derechos de los usuarios. 

La guía de Educac ión Sanita r ia y Ambiental 
está orientado sobre tod o al objetivo 4 
contribuyendo di rectamente a la sostenibil idad 
de los servicios a través del desarrollo de 
procesos de Educación Sanita ria y Ambiental 
que mejoren los conoc im ien t os, ac titudes 
y p ráct icas de la población en t orno a los 
servicios de agua potable y saneamiento. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS DE EDUCACIÓN 
SANITARIA Y AMBIENTAL 

NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN FORMAL 

lro 2do a 3ro 

·Hábitos d@ higiene y Practicas saludables -cantidad de agua en la tierra, 
(lavado de manos, dientes y aseo del -cantidad de agua para el consumo humano 
cuerpo) ·C..ntidad de agua que una persona 

consume 
·El agua y su reladón con la salud -Fuentes de agua 

-MúiHples usos del agua 
-Prevendón de enfermedades de origen -El Est<odo del agua (solido, liquido y 
hidrico gaseoso} 

-Ciclo hidrológico del agua 
·Contaminación del agua(rios, lagos, subte-
rránea y domestica ) 
v fuentes de contamlnadón 
·I'Otabilización del Agua 
-El agua y su relación con la salud 
-Prevención de enfermedades de origen 
hídrico (higiene de los alimentos ) 
-Hábótos de higiene y prácticas saludables 
(lavado de manos, dientes v aseo del 
cuerpo) 
·El cuidado del agua (conexiones de agua) 
·Administración del Agua (quien da el 
servicio) 
·Cuidado de los sistemas de agua 
-cuidado de los baños de la escuela 
·Derechos y deberes 
• Genero y uso ellclente del agua 
-Reglas de oro para cuidar el agua 

-Hábitos de higiene y practicas saludables, -Hábitos de higiene y practic.as saludables, 
·Uso adecuado de los baños -uso adealado de los baños 
-Higiene de los baños -Higiene de los baños 
·USO del papel higiénico ·Uso del papel higiénico 
-Uso de basureros -Uso de basureros 

-Residuos (por su estado: sólidos , líquidos y 
gaseosos), v por su generación (Industriales, 
domésticos, médicos, radioactivos, agrícolas) 
-contaminación por aguas residuales 
-Disposición adecuada de los residoos 
líquidos (aguas residuales domésticas e 
Industriales) 
-Sistemas de recolecdón de las aguas ser· 
vidas {tradicional, saneamiento ecok)gicos, 
letrinas , otros) 
-Planta de tratamiento de aguas servidas 
El cuidado del saneamiento 
- Quien da el servicio 
·Cuidado de los sistemas de saneamiento 
(alcantarillado u otro) 
·Cuidado de los baños de la escuela 
-Derechos y deberes 
-Género y uso endente del saneamiento 
-Reglas de oro para cuidar alcantarntado u 
otro sistema 

-Hábitos de higiene y practicas saludables, -Medio ambiente (Rora, fauna) 
·Uso adecuado de los baños ·Contaminación del mecNo ambiente (aire, 
- H'oglene de los baños t1em1, agua) 
-uso del papel higiénico <amblo climático y adaplaclón 
·Uso de basureros -la atmosfera 
- Que es el medio ambiente -contaminación atmosférica 
Como proteger el medio ambiente -Medidas para ev;tar la contamioadón 

atmosférica 
- Escasez del agua y sus causas 
· Residuos Sólidos,(tlpos de residuos ) 
- Basura,( tipos de basura orgánica, 
Inorgánica) 
-Separación de la basura 
·Redclado 
-Estrategias para reducir los Residuos Sólidos 
(Reducir. reutilizar, reddar. regalar, reparar) 
Residuos líquidos (llxl, viadas) 
Residuos gaseosos (Lluvia ácida, Dióxido 
de carbono) 
-calentamiento global (Efecto Invernadero) 
-Deterioro de la capa de ozono 
·fenÓmenos naturales, (niña, niño) 
El aJidado y protección del medio ambiente 
-Artefactos ahomtdores de agua 
-Derechos y deberes 
·Genero y el cuidado del medio ambiente 
-Reglas de oro para cuidar el medio 
ambiente 

4to a 6to 

- cantidad de agua en la tierra, 
-cantidad de agua para el consumo humano 
-cantidad de agua que una persona 
consume 
·Gestión Integral del recurso Hídr1co 
-Fuentes de agua 
-Tlpos de abastecimiento de agua 
·El ciclo hidrológico del agua 
·Contaminación del agua de ríos, lagos, 
subterránea y doméstica y fuentes de 
contaminaciÓn 
·Potabllizaáón del agua (Planta ) 
·El agua y so relación con la salud 
·Enfermedades de oñgen hldnco 
·Orrulo vicíoso de la enfermedad 
-Preveoción de enfermedades de origen 
-hidrico (higiene de los alimentos ) 
-Hábitos de higiene v practicas saludables 
(lavado de manos, dientes y aseo del 
cuerpo ) 
·El cuidado del agua 
·Administración del Agua (quien da el 
sorvlclo) 
-CUidado de los sistemas de agua (conexio-
nes de agua) 
-Valores del agua) social, aJitural y 
eronómlco) 
·Cuidado de los baños de la escuela 
·Derechos y Deberes 
·Género y uso eficiente del agua 
·Reglas de oro para cuidar el agua 

·Hábitos de higoene y practic.as saludables, 
·Uso adealado de los baños 
-Higiene de los baños 
·Uso del papel higiénico 
·Uso de basureros 
·Residuos (por su estado: sólidos, líquidos y 
gaseosos), y por su generación {Industriales, 
domésticos, médicos, radioactiiiOS, agrícolas) 
-Contaminadón por aguas residuales 
-Disposición adecuada de los residuos 
líquidos (aguas residuales domésticas e 
ondustrlales) 
-Sistemas de recolección de las aguas ser-
vidas {tradfdonal, saneamiento ecológicos, 
letrinas , otros) 
- Plantas de tratamiento de aguas servidas, 
como funciona 
·El cuidado del saneamfento 
- Quien da el servicio 
-cuktado de los siStemas de saneamiento 
(alcantarillado u otro) 
·Cuidado de los baños de la escuela 
-Derechos y deberes 
-Género y uso eficiente del saneamiento 
·Reglas de oro para cuidar alcantarillado u 
otro sistema 

--
MediO ambiente (ftoro, fauna) 
·CootaminaciÓn del medio ambiente (aire, 
Uerra, agua) 
-cambio dimátlco y adaptaciÓn 
·La atmosfera 
-<:ontamlnadón atmosférica 
-Medidas para evitar la contamfnadón 
atmosférica 
- Escasez del agua y sus causas 
• Residuos Sólldos,(Hpos de residuos) 
• Basura,( tlpos de basura orgánica, 
Inorgánica) 
·Separación de la basura 
·Recldado 
·Estrategias para reducir los Residuos Sólidos 
(Reducir, reutilizar, reddar, regalar. reparar) 
Residuos liquidas (lixl, viadas) 
Residuos gaseosos (Uuvla ádda, Dióxido 
de carbono) 
·C..Ientamlento global (Efecto Invernadero) 
·Deterioro de la capa de ozono 
·Fenómenos naturales, (nl~a. niño) 
El cuidado y protecctón del medio ambiente 
·Artefactos ahorradores de agua 
·Derechos y deberes 
• Genero y el cuidado del medio ambiente 
-Reglas de oro para cuidar el medio 
ambiente 
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Anexo3 OBJETIVO DE CURSO 

" 
CRONOGRAMA 

""""" CONTENIDOS / METODOLOGÍA/ RECURSOS EVALUACIÓN 
TEMAS ACTIVIDADES Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

"- ..J 

FORMATO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Anexo4 
PROYECTO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL r UNIDAD EDUCATIVA l 

DIRECTOR/A 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

• • 

• • 

• • 

• • 

OBJETIVO GENERAL PARA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS MENCIONADOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 

• 

• 

• 

• 

í 
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Anexo5 
ESTRUCTURA MÍNIMA DEL TALLER 
A continuación y como sugerencia se describe la estructura mínima que debe tener el ta ller 

a. Presentación de participantes - Motivación inicial 

Antes de iniciar el evento de capac itación es muy importante la presentación de los facilitadores 
y de los participantes, y de esta manera romper el hielo dentro del ambiente de trabajo, para ello 
se recomienda la utili zación de dinámicas que contribuyan a que los participantes interactúen 
en un ambiente de confianza. 

Ejemplo : Dinámica de la red 

Ma teria l. - Un ovillo de lana 

Desarrol lo.-

Los parti cipantes se ponen de pie y forman un 
círculo 

El participante t oma un ovillo de lana dice su 
nombre y lo pasa al otro extremo del salón la 
persona que lo recibe dice su nombre y el nom-
bre de la persona que le envío el ov illo y luego lo pasa a 
suces ivamente hasta que todos se hayan presentado. 

Mensaje.-

_ _L.. x+os periurbanos 
Al ser los cor n<::. lL , les 

. me imerCUflu(a 
inmnemed~ la migración 
fr~. me ue los materiales 
sera ,mporta J.~ esta situación . 
tomen en cuer rra 1 s 

or ello se recomienda ~n o 
p d a\1-a migración utihzar la 
lugares e . 
lengua originana 

otro participante del grupo y a sí 

Al conc luir la dinámica se pregunta a los participantes sobre cuál es el mensa je de la d inámica, 
actividad que permite la reflexión sobre la importancia de la participac ión de cada perso
na del grupo," todos desde su d1vers1dad cultural, pueden aportar con conocimientos y sus 
experiencias "para la generación de camb1os de comportamiento contribuyan a la mejora de 
nuestra zona" 

Existen diversidad de dinámicas, 
q_ue además de. contribuir 
a la pre.se.n+ación activa de. 
P~~:ipan+e.s pue.de.n ayudarnos 
a ,n,c,ar la re.fle.xión e.n lós +e. 
a n-atar, de.be.mos busca;nas 
e.s~o3e.r la que. más se. ada~ 
al -tipo de. población al -tiempo 
q_ue. +e.ne.mos para '&sarrollarlo 



b. Presentación del objetivo del taller 

Antes de realizar la presentación del objetivo es importante conocer las expectativas de los 
participantes, esto se puede hacer a partir de una ronda de preguntas, para posteriormente 
plantear el alcance del taller, presentando brevemente el objetivo del mismo, para ~~e los 
participantes conozcan lo que se va a trabajar, incluso se puede realiza r la presentac1on del 

programa del evento. 

c. Desarrollo del Contenido 

Para la explicación de los conten idos, 
es importante tomar en cuenta que la presentación 
debe ser lo más didáctica y explicat iva posible, 
generando de esta manera el interés entre todos 
los partic ipantes sobre el tema que se aborda: 

Si se utilizan presentaciones en power point o pre
sentaciones a través de papelógrafos o rotafolios, 
se debe procurar que no se excedan en texto 
debiendo tener un equilibrio entre texto e imá
genes, combinar esta presentación con gráfico, 
diagramas que pueden reflejar de manera más 
dinámica el contenido y así aportar a una me
jor explicación. Depend iendo del tema, se sugie
re utilizar maquetas que permitan a partir de la 
observación comprender mejor los contenidos. 
Ejemplo maqueta de una insta lación sani taria en 
el domicilio. 

Se sugiere al facilitador/a, interactuar 
constantemente con los participantes motivando 
su participación ya sea con aportes, experiencias 
y/ o con preguntas relacionadas al tema. 

1 
1 

Si es un s ru o 
conoce. la d'n~ . <t_Ue. ~ se. ' amrca a . se. puede. . ..L·¡· rror, 
l LOJ rzar para e 
as e.xpe.c+rt: d onoce.r unvas e. las p nas en re./ac. , e.rso-

parh . ,__L. ron al +alle.r, cada 
erpa, m::. e.n /u 

Cir So/ame.nf-e rsar de. de-
ría también su su nombre., di

+alle.r. e.xpe.c+ohva de./ 
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Práctica o trabajo en grupos 

El taller, se sugiere debe concluir con acciones práct icas que refuercen el contenido, como por 
ejemplo: la promoción e la higiene per sona l, a part ir del lavado de manos, o con un traba jo 
en grupos que p romueva la re flexión y algún compromiso sobre un tema en part icular, por 
ejemplo el compromiso de no botar la basura en la ca lle, sino esperar a que pase el carro 
basurero, organizando para el lo un contro l social prepositivo entre los vec inos, resa ltando q ue 
esta acción tan simple, aporta a l cu idado y preservac ión del medio ambiente. Cabe resalta r 
que el trabajo en grupos no necesariamente cons iste en escribir en papelógrafos, sino también 
la presentación de socio dramas que reflejen y visual icen lo desarro llado en el ta ller, se puede 
realizar una representac ión por medio de un d ibuj o, una canción, acrósticos, juegos, danzas y 
otras dinámicas, que refuercen lo aprendido en e l ta ller. 

Conclusiones 

Para cerrar el taller, se sug iere, que e l facili tador/a, 
motive a los partic ipantes para que ellos puedan 
sistematizar lo compart ido, reforzando las ideas 
claves con las que deberán irse los partic ipantes. 

Evaluación 

En todo proceso educat ivo es importante 
incorporar la eva luación para ver if icar e l 
cumplimiento de los objetivos, pero también para 

La e.valuació() puede realizarse ()o 
, 1 a travéS de u()a 11cha, puede 

so o L b. , (\ de ma()era 
hacerse -ram ,e . - · d 

1 través de u()a d,()amca e 
grupa a , más rá-Rca, el diseño 
evaluac,o()wdolo~~a de evaluació() 
de la me ah ·dad del 
depe()derá de a ere VI 

facilitador 1 a. 

evaluar la metodología utilizada así como su aceptación por parte de los y las partic ipantes. Esto 
permite retroalimentar al faci litador/a para la plani ficación de nuevos eventos de capac itación. 
Como se verá en e l modelo de ficha de eva luación, se pueden evaluar diversos aspect os : 
organización, contenido, material, metodología y al mismo facil itador. Es importante resaltar el 
carácter educativo constructi vo de la evaluac ión . 
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ESTRUCTURA MINIMA DE UNA CHARLA 

Estructura de una charla : 

Se sugiere al facilitador los siguientes momentos durante la char la: 

a. Presentación 

Debe ser breve y general sobre el tema que se abordará, puede utilizarse un video corto de no 
más de 7 minutos, 0 un audio de motivación, puede ser una lectura o la presentación de alguna 
imagen relacionada al tema e incluso una dinámica que de pie, para abordar el tema . 

b. Desarrollo 

Para el desarrollo de los contenidos se sugiere, utilizar láminas o rotafolios que ayuden a ilustrar 
los contenidos que se están presentando. Es importante definir las ideas clave que se quieren 
transmitir a los participantes para no dispersar la charla. 

Es fundamen tal plantear ejemplos que estén relacionados con el contexto de los part icipantes 
para que sien tan que los contenidos que se están trabajando son cercanos a su realidad Y que 
pueden aportar a la mejora de esta. 

En el caso de hacer una charla dramatizada (títeres o teatro) se deberá poner énfasis en las 
ideas clave al momento de determinar el argumento de la obra, para que los contenidos queden 

claro entre los participantes. 

e Despedida 

En este espacio se debe exponer las conclusiones de la charla, destacando las ideas centrales, 
y dando importancia a los aportes e inquietudes que señalaron los part icipantes. 
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Anexo 7 
PAUTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de información, es importante tomar en cuenta los recursos humanos y 
económicos disponib les, ya q ue estos aspectos determinan e l tipo de fu ente de informació n. 
Ex isten dos tipos de fuentes i) fuentes secundar ias y ii ) fu entes primarias. 

Fuentes secundarias 

Datos que existe n pero no están publicados, por ejemplo: registros en centros de salud, 
escuelas, entidades púb licas, etc. 

Informes publ icados, datos oficiales del sector púb lico, ONGs, sector privado, etc. 
Por su característica estas fuentes proporcionan buena información para el análisis de 
impactos a largo plazo. 

Fuentes primarias 

Comprende todos los instru mentos y técnicas, que son uti lizados para lograr in formació n 
sobre el proceso educa tivo que se real iza. 

Se sugiere que los mismos faci litadores se encarguen de la recolección de la información 
teniendo cuidado de cons iderar las d iferencias entre in formantes para la ap licación de los 
respectivos instrumentos, por ejemplo: 

Profesores( as). 

Juntas escolares. 

Niños( as). 

Jóvenes. 

Padres/madres. 

Representantes de las EPSA 

Gobiernos munic ipa les 

ONG 's y otras instituciones. 

Se sugiere tomar en cuenta que, cuando se rea lizan entrevistas, sería interesante para 
optimizar tiempos realizar las mismas de forma colectiva, cuando se quiere entrevistas a mas 
de una persona, para la apl icación de los formularios, es importante contar con una muestra 
representativa que permita lograr datos más confiab les. 

A continuación se descr iben algunas técnicas que los facilitadores/as en ESA pueden uti lizar para 
la recolección de información . Técnicas que pueden combinarse (cuantitativa y cualitat iva) de 
acuerdo a l ámbito de apl icación de la ESA. 



Seguimiento de medios de comunicación 

Permite evaluar la efectividad en el logro de los resultados de los spot y otros contenidos 
educativos, transmit idos en los diferentes medios de comunicación incluidos los alternativos. 
Ejemplo: número de veces que por el canal loca l, pasaron mensajes ed ucativos sobre el ahorro 
del agua, numer o de a f iches p egado en lugares estratégicos de la zona (cines, farmacias, 
mercado u otro luga r púb lico) . 

Seguimiento a contenidos pedagógicos y curriculares y/ o académicos 

Permite visibi lizar los esfuerzos rea lizados por maestros/as, otros interesados en el aborda je y 
transferencia de información sobre el agua, saneamiento y medio ambiente. Se puede hacer un 
seguimiento por simple conteo de proyectos de au la, por ejemplo número de proyectos de aula 
realizados durante la gestión 2012, cantidad de trabajos de investigación y publicaciones, etc. 

Registro de participación 

Muestra la cantidad de personas que asistieron y se registraron en la hoja de asistencia a 
determinados eventos. Por ejemplo Número de maestros/as, que asistieron a la capacitación en 
ESA. 

Fotografía y video 

Fotografiar o grabar un evento es una forma efectiva de documentar y evaluar ciertos t ipos de 
actividades. El video es una herramienta ú ti l, que puede ser uti lizado para generar la reflexió n 
en el tema y así forta lecer e l proyecto educativo. Ejemplo : mostrar un video educativo de 
dibujos animados, alternando con la reflexión y opiniones de los estudiantes y de esta manera 
apoyar las prácticas saludables de higiene. 

Supervisiones de control 

Permiten obtener información sobre la base de algunos indicadores predeterminados (como el 
funcionamiento de los baños, si cuentan con jaboncillo y agua para el aseo adecuado) ejemplo, 
supervisión de la limpieza de los baños por parte de las juntas escolares. 

Discusiones grupales 

Est os espac ios, propician la part icipación de los actores/beneficiarios y permiten f ijar 
conocimientos y práct icas saludables de manera más efect iva. Los fac i li tadores/as de estos 
debates, deben garantizar la participación de todo e l grupo y plantear preguntas prepositivas. 
La información que obtendrá de estos debates es pr incipalmente cuali tativa. Ejemplo mesa 
redonda, propiciada por la subalcaldia de la zona, en la cual se debata la importancia del agua 
en la salud 

Mapas parlantes 

Es una representación gráfica de situación de la zona .esta representaciones en muchos casos 
son elaboradas con materiales del lugar y permiten conocer por ejemplo, áreas verdes, estado 
de los servicios den la zona (agua, saneamient o y basura), estado de los serv icios higiénicos de 
las un idades educativas. El mapa se sugiere se elabore con la participación de t odos los actores 
(estud iantes, mujeres, padres, madres, GM, vecinos, etc.) 
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Entrevistas 

Es una técnica de investigación cualitativa, su objetivo es comprender las interpretaciones de 
la persona que se entrevista. Se sugiere aplicar a los actores que juegan un papel importante 
en la ESA. Se sugiere contar con una guía de entrevistara para hacer las preguntas. Ejemplo: 
entrevista a un representante de la junta esco lar, sobre el impacto del proceso educativo en 
la escuela. 

Observación estructurada 

Se constituye en un método que permite medir los hábitos de higiene en momentos decisivos 
(como después de defecar o antes de comer). A partir de la observación del facilitador/a, o de 
los maestros y maestras de aula. Estas observaciones se registran en una lista de verificación 
por ejemplo: el facilitador/a observa el número de niños/as que utilizaron el baño y el número 
de niños/as que luego se lavaron las manos con jaboncillo. 

Encuestas 

Es la forma de recolección de información a través del uso de una boleta que contiene preguntas 
(abiertas y cerradas). La aplicación de esta boleta, se la hace mediante una muestra que se 
diseña a partir de la población a la que se quiere investigar. A continuación se presenta un 
ejemplo de tamaños de muestra para recoger datos de una característica desconocida de 
individuos, viviendas, un idades educativas, etc: 

Tamaño de mueslro ca lculado con 

Pob lac ión dlferenles er rores mués! roles 

Error = 5% Erro r = 7% 

30 28 26 
50 44 40 

100 79 66 
150 108 85 
200 132 99 
300 168 119 
400 196 132 
500 217 141 
700 248 153 

1000 278 164 
1500 306 173 
2000 

\.. 
322 179 

Error= 10% 

23 
33 
49 
59 
65 
73 
77 

81 
84 
88 
90 
92 

Estos se calcularon con la 
siguiente fórmula. 

Donde: 

- no 
n- l+no 

N 

N = Población Total 

e = error de muestreo 

permitido 

Los instrumentos como boletas, fichas de observación (línea de base, seguimiento, linea de 
salida, evaluación de impacto), son detallados a continuación. Se destaca que la mayoría de 
estos, están enfocados para la comunidad educativa de nivel primario, pero pueden también 
adecuarse a otros ámbitos como por ejemplo la "boleta para el padre/madre" y la guía de 
entrevista. 



INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Anexo8 
EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL ' 

INSTRUMENTO 1 
DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE BAÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

I. DATOS GENERALES 

l. Departamento 6. Turno 7. Fecha 1 1 1 1 

2. Municipio 8. Nombre del Director 

3. Ciudad/Comunidad 9. Número total de alumnos en la UE 1 1 

4. Distrito 10. Número total de alumnos varones en la UE 1 1 

S. Nombre de la UE 11. Número total de alumnas mujeres en la UE I 
1 

El diagnostico se aplica a los baños que usan los alumnos. Importante: Marque con una X o coloque la cantidad (O, 1, 2, 3, etc.) en la casilla que corresponde. 

II. ESTADO DE LOS MODULOS SANITARIOS 

Pl. Disposición de excretas Número total de baños P2. Número de artefactos sanitarios Hombres Mujeres 
Hombres Mujeres 

l. Letrina pozo ciego l. Taza o inodoro 

2. Letrina con tanque 2. Baño turco 

3. Baño con alcantarillado 3. Basureros 

4. Letrina ecolóqica 4. Otro (papel para baño) 

S. No t iene S. Ninguno 

P3. Número total de P4. Número total de PS. Número total de P6. Número total de 
baños individuales con baños individuales baños individuales puertas de baños 
batería de agua con fugas de agua con puertas con aldaba o cerrojo 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

III. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

P7. Fuente de abastecimiento PS. Disponibilidad de agua PS. Disponibilidad de 
de agua en los baños en los baños agua en los baños 

l. Por cañería l. Letrina pozo ciego l. Suficiente 

2. Cisterna 2. Día oor medio 2. Reaular 
3. Pozo 3. Por horas 3. Poca 
4. Ninquno 4. No tiene 4. Otro (especificar) 

S. Otro (especificar) S. Otro (especificar) 

PlO. Número total de grifos en los baños Pll. Número total de grifos en mal estado 
en los baños con fuaas deterioradas) 

Hombres J Mujeres 1 Compartido Hombres Mujeres 1 Compartido 

1 1 1 

P12. Número total de lavamanos en los baños P13. Número total de lavamanos en mal 
estado (Sin e¡ rifo rotos sin accesorios} 

Hombres J Mujeres 1 Compartido Hombres Mujeres 1 Compartido 

1 1 1 

Persona que brindó la información 
y cargo en la unidad educativa: 
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EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

INSTRUMENTO 2 
BOLETA PARA EL PROFESOR(A) DE PRIMARIA 

I. DATOS GENERALES 

l. Departamento S. Nombre de la UE 
6. Grado y/o curso 

2. Municipio 
7. Materia 3. Ciudad/Comunidad 
8. Turno 4. Distrito 
9. Fecha 

Pl. Nombre del entrevistado: 10. Número de alumnos de su curso 

Sexo 11. Hombre 
1 

2. Mujer 
1 Marque con una X en la casilla que corresponde a su opción elegida. 

II. EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

P2. Para usted la educación sanitaria y ambiental es: 
P3. ¿Ha recibido alguna (Puede marcar una o más opciones) 
vez capacitación en temas 

l. Hacer uso adecuado del aqua. de Educación Sanitaria 
2. Cuidar aue el alcantarillada sanitaria este en buenas 

. . 

3. Cuidar el media ambiente 
y 1 o Ambiental? 

4. las 
.. 

de salurl 
1 

l. SI 2. NO 
S. NS/NR. 
6. Ninguno. 

PS. lEn qué ámbito de acción pedagógica 

P4. Si ha recibido capacitación, lEn qué temas se ha capacitado más? 1~plica la Educación Sanit~ria y/o Ambiental? 
Puede marcar una o más acciones 

(Puede marcar una o más opciones) l. Proyectos de aula 
l. Hiaiene. 6. Salud. 2. Unidades de aprendizaie 
2. Aaua. 7. Medio ambiente. 3. Rincones de aorendizaie 
3. Saneamiento. 9. Otro. 4. Planes de clase 
4. Alcantari llado. S. Otro (especificar). 
S. Residuos sólidos. 6. No aplica 

P6. lHa realizado planes de clase, proyectos de P7. lQué enfermedades considera usted que tienen 
~~~!~ .. om~~~~~ae~ ~á~ ~r,ren~1izaje? relacionados con: c~elación directa con el co~fumo de agua contaminada? r n m s o c1ones Puede marcar una o más opciones 
l. Aqua. l. Diarrea. 
2. Hiaiene. 2. Parasitasis. 
3. Enfermedades hídricas. 3. Cólera. 
4. Manejo de residuos sólidos. 4. Otro (especificar). 
S. Alcantarillado. 
6. Medio ambiente. 
7. Cambio climático. PS. lUsted cree, que la salud tiene relación con la higiene? 

e califique del 1 al 5} 
8. Otro (especificar). 

Poca 1 1 J 2 
1 3 1 4 1 

S 1 Mucha 
9. No ha realizado. 

P9. lEn qué área ubicaría usted la Educación PlO. lRealizó alguna acción de Educación Sanitaria y/o 
Sanitaria y Ambiental? Ambiental con su curso? 

(Puede marcar una o más opciones) 

l. Ciencias de la vida. l. SI (¿Cómo se llamó?) 1 2. NO ¡3. NS/NR. 

2. Otro (especificar) 1 
P12. En los últimos 30 días CUÁNTOS niños(as) faltaron por 

Pll. lUsted cuenta con material educativo sobre agua, 
motivos de salud? 

saneamiento, medio ambiente y/o cambio climático? 
(Coloque el número de faltas) 

l. SI (especificar procedencia) 
l. Resfríos 

2. Diarreas 

2. NO 3. Otros 

3. NS/NR. Total 

"" ! ~ 
~----------~------~~----------------~ 

í 
./ 



' í EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 
INSTRUMENTO 3 

BOLETA PARA EL NIÑO(A) DE PRIMARIA 

l. DATOS GENERALES 

5. Nombre de la escuela 
l. Departamento 

6. Turno 
2. Municipio 

7. Curso 
3. Distrito 11. Hombre 1 1 
4. Fecha 1 1 1 1 

8. Sexo del niño(a) 2. Mujer 

9. Edad c=:J 

(LEER la pregunta al niño( a), NO la respuesta, explicar cuando sea necesario y NO forzar en las respuestas del niño( a)) 
(Marcar con una X o escribir la respuesta con letra mayúscula e imprenta si se pide especificar) 

Pl. ¿sabes que el agua se va a acabar? ( 1. Si 1 '1 
f 2. No 1 1 

(Marcar solo una opción) ( 3. NS/ NR 1 J 

P2. Cuando te estas cepillando los dientes, la pila esta : ( 1. Abierta 1 '1 
f 2. Cerrada -1 1 

(Marcar solo una opción) \.3. NS/ NR 1 J 

P3. ¿Qué hace tu mamá con el agua que sobra después ( 1. La vuelve a usar (especificar) 1 ) 

de la lavar la ropa? (Marcar solo una opción) 1 2. La bota 1 1 
\. 3. NSINR J 

P4. ¿cuándo crees que hay echar agua al baño (inodoro, ( 1. Después de usar 1 1 
taza, etc.)? (Marcar solo una opción) 2. Antes de usar 1 

1.. 3. NSINR 1 J 

PS. ¿cuando tienes basura en tu mano y no hay un 1. La botas 

basurero cerca qué haces con la basura? 2. La deias donde estas 

(Marcar solo una opción) 
3. La auardas en tu bolsillo 
4. Buscas un basurero 
S. Otro l esoecificar) 
6. NS/ NR 

P6. ¿crees que esta bien tomar agua sin hacer hervir? 1 . Si 1 1 
2. No (¿por aue?' 1 1 

(Marcar solo una opción) 
( 3. NSINR 1 J 

P7. ¿cuándo crees que debes lavarte las manos? 1. Antes de comer 
2. Desoués de ir al baño 

(Marcar solo una opción) 
3. Después de-iuaar 
4. Otro ( esoecificar) 
S. No se lava 
6. NS/ NR 

P8. En tu escuela cuando es recreo, ... 
( ¿Lavas la fruta antes 1 ~: ~¡o 1 '1 

1 1 
de comer? 3 . NS/ NR 1 J 

( lAyudas a que este 1 
1. SI l ¿cómo?)l '1 
2.No 1 1 

limpio el curso? 1 3. NS/ NR 1 ) 

( lAyudas a que este 1 1 · SI (¿Cómo?) l 1 
r . l b - , f 2. No 1 1 
1mp1o e ano. 1 3• NSINR 1 ) 

Para el entrevistador 
P9. Observaciones 
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EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

INSTRUMENTO 4 
BOLETA PARA EL PADRE/MADRE (Hogar) 

(Marcar con una X o escribir la respuesta con letra mayúscula e Imprenta si se pide especificar) 

6. Relación de parentesco con el/la niflo(a) 
7. Nivel de Instrucción 11 . Ninguno 2. Primaria J3. Secundaria J4. T écnico 5. Normal o Universitario 1 

8. Edad: 1 9. Sexo: 1. Hombre 12. Mujer 1 

10. Número total de personas en la vivienda. § 11. Número de niños varones menores de cinco años. 
12. Numero de niñas mujeres menores de cinco años. 

1 

11. ASPECTOS DE HIGIENE Y SALUD 
1 

w l PREGUNTA 1 RESPUESTA 
A. Uso v Consumo de Aaua. 

¿Cuál es la fuente (procedencia) 1. Pila (dentro de la vivienda) [ l 
principal de abastecimiento de agua que 2. Pileta (fuera de la vivienda) [ l 

1 utilizan su familia para beber y cocinar? 3. Lluvia [ l 
4. Pozo [ l 

(Anotar una sola opción) 5. Río o manantial 
1 ~ ~ 6 . Otro {esoecificar) 

¿Su familia, antes de tomar el agua 1. Filtran el agua [ l 
realiza alguna forma de t ratamiento o 2 . Sedimentan el agua [ l 

2 
desinfección? 3. Hierven el agua [ l 

4 . SODIS [ l 
5. C loran [ l 

(Anotar una sola opción) 6. Ninguno 
1! l 7. Otro {esoecificar) .. ....... .. . ................. . 

B . Prácticas de híqíene. 
1 . Solo con agua [ l 

¿Por lo general su familia con que se 2. Jabón o jaboncillo [ l 
lava las manos? 3. Detergente [ l 

3 4. Ceniza [ l 
5. Agua de quinua o chuño [ l 

(Anotar una sola opción) 6. No se lavan. 
1 ~ l 7. Otro {esoecificar) ................................. 

¿Generalmente cuándo se lavan las 1 . Después de usar el baño [ l 

4 
manos? 2. Luego de cambiar pafíales al niño(a) [ l 

3. Antes de comer [ l 
(Puede marcar más de una opción) 4. Antes de preparar los alimentos 

1~ l 5. Otro Cesoecificar) ..... . .............. . ... ..... .. 
¿Para que cree que sirve el lavarse las 1. Para proteger la salud [ l 

5 manos? 2. Otro (especificar) ............................... 
1 ~ l (Anotar una sola ooción) 3. No sabe 1 No responde 

¿Cuántas veces a la semana se bañan 1. Una vez por semana [ l 
6 de cuerpo entero los niños y niñas de su 2. Dos veces por semana [ l 

familia? 3. Tres o más veces por semana 
1~ l (Anotar una sola ooción) 4 . Otro {esoecificar) .. . ........ .... .. . ... ..... .... . 

../ 
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EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL 

C. Higiene de la Vivienda INSTRUMENTO 5 

¿Tiene baño o letrina en su vivienda? 
1. Si [ 1 7 
2. No 1 r 1 

¿Habitualmente dónde echan las heces 1. En el baño o letrina [ 1 
de sus niños y de la familia? 2. En campo abierto [ 1 

8 3. En el río o acequia [ 1 
(Puede marcar más de una opción) 4. No sabe 1 no responde [ 1 

5. Otro (especificar) ...... ...... .... . ... ......... 1¡ l 

BOLETA DE SEGUIMIENTO PARA EL/LA PROFESOR(A) DE PRIMARIA 

(Página 1) 
l. DATOS GENERALES 
1. Departamento 6. Unidad educativa 
2 . Municipio 7. Curso 1 Grado 
3. Ciudad/Comunidad 8. Materia 
4. Distrio 9. Turno 

1. En el patio de la casa [ l ¿Habitualmente dónde echan las aguas 
2. En la calle [ 1 

9 
servidas (agua usada-sucia)? 

3. Alcantarillado [ 1 
4. Otros lugares (especif.) . . . .. . . .. . .. .. .... .. . ... ....... [ l (Anotar una sola opción) 
5. No sabe 1 no responde r 1 
1. Vienen a recogerla [ l 
2. Dejan en la calle [ 1 ¿Cómo eliminan la basura de su 
3. En el patio de la casa [ 1 vivienda? 
4. En campo abierto [ ] 

10 5. En el río o acequia [ 1 
6. La queman [ 1 

(Puede marcar más de una opción) 
7. La entierran [ ] 
8. Arrojan a un botadero común [ ] 
9. Otros lu"gares: ....... .......... ........ .. ...... Ir 1 

D. Aspectos de salud 
1. Diarrea [ ] 

¿Cuál de estas enfermedades se 
2. Parasitosis intestinal [ 1 presentan más en sus niños? 
3. De la piel (Rasca-Rasca o sarna) [ 1 11 
4. Enfermedades respiratorias [ ] 

(Puede marcar más de una opción) 5. Oculares (de los ojos) [ ] 
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5. Fecha (ddlmmlaa) 10. Número de alumnos 
11. Nombre del/a entrevistado( a) 

12. Sexo 1. Hombre 2. Mujer 1 

(Marcar con una X o escribir la respuesta con letra mayúscula e imprenta si se pide especificar) 

11. EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL 

13. ¿Cuál fue el tema en que recibió más información al momento de su capacitación en Educación Sanitaria y Ambiental? 
(Puede marcar más de una opción) 1. Hioiene 

2. Agua 
3. Saneamiento 
4. Alcantarillado 
5. Residuos sólidos 
6. Cambio climático 
7. Enfermedades de origen hidrico 

8. Otro (especificar) 

14. La información que se le ha brindado en la capacitación ¿para usted ha sido? 
(Marcar solo una opción) 

1 1. Buena 1 2. Regular 13. Mala 1 
6. Otro (especificar) ... ... .. ..... ..... ....... ... ... Ir 1 
1. Nada, porque se le pasa [ ] 

Cuando alguno de los niños(as) se 
2. Preparan remedio en casa [ ] 

enferma(n), ¿que hacen? 
3. Hacen ver con el curandero o yatiri [ 1 12 
4. Lo(s) llevan a la farmacia [ ] 

(Puede marcar más de una opción) 5. Lo(s) llevan al médico o centro de salud [ ] 
6 .0tro (especificar) .. . .... .................. ...... 1¡ 1 
1. No sabe [ ] 

¿Usted sabe como prevenir la diarrea? 2. Tomando agua hervida [ ] 
3. Cociendo los alimentos [ ] 13 
4. Lavando las manos antes de comer [ 1 

(Puede marcar más de una opción) 5. Lavando las manos después de ir al baño [ ] 
6. Otro (especificar) ........ .. .. ... ..... . ......... . 1 [ ] 

¿Quién de su familia es el principal 1. La madre [ ] 
responsable de cuidar a los niños(as) 2. El padre [ ] 

14 cuando se enferman? 3. Hijas mayores [ ] 

(Puede marcar más de una opción) 
4. Hijos mayores [ ] 
5. Otros (especificar) ... ......... ... .... .. .... .. ... 1 r 1 

(Fin de la entrevista) 

Para el entrevistador (: 

Observaciones 
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15. Para la siguiente afrimación: "Los contenidos y/o materiales de la Educación Sanitaria y Ambiental facilitan el 
aprendizaje de los niños y niñas", ¿usted esta ... ? 
(Marcar solo una opción) 

1. Totalmente de acuerdo 12. De acuerdo 13. En desacuerdo 4. NS/NR l 
16. Para la siguiente afrimación: "Los contenidos y/o materiales de la Educación Sanitaria y Ambiental, llevan a los niños 

y niñas de la observación a la participación activa y práctica", ¿usted esta .. .. ? 
(Marcar solo una opción) 

1. Totalmente de acuerdo 12. De acuerdo l3. En desacuerdo 4. NS/NR J 
17. ¿Con que frecuencia aplica los contenidos aprendidos de Educación Sanitaria y Ambiental en el trabajo de aula? 

(Marcar solo una opción) 

1 1. Siempre 1 2. A veces 13. Poco 1 

18. ¿Qué tema o material utilizado fue el que más motivó a los niños y niñas?, describa en pocas palabras. 

1 1 
19. ¿Donde aplica con mayor precisión los contenidos y/o materiales de la Educación Sanitaria y Ambiental? 

(Puede marcar más de una opción) 1. Planes de clase 
2. Proyectos de aula 
3. Unidades de aprendizaje 
4. Reconfiguración de aula 
5. Rincones de aorendizaie 
6. Otro (especificar) 

./ 

~ 



/ 

(Página 2) 

20. ¿Qué tema desarrolla con más frecuencia e;..:.n ~e:.:,..l !!.tr.::a:::.ba:::~~i~'o..::d~e:...:a:::u:::l.:::.a.:..? ____ -.------, 
(Marcar solo una opción) 1-1~-...:.H.::.Ii¡:¡~ii~e.!..!n:::.e ___ _____ +--------l 

2.AQua 
3. Saneamiento 
4. Alcantarillado 
5. Residuos sólidos 
6. Cambio climático 
7. Enfermedades de origen hídrico 
8. Otro (especificar) 
9. Ninauno 

21. ¿Qué cambio de conducta ha notado en los niños y niñas, con la aplicación de los contenidos y/o materiales de la 
Educación Sanitaria y Ambiental? 
(Puede marcar más de una opción) 1. Se lavan las manos antes de comer. 

2. Se lavan las manos después de ir al baño. 
3. Se sirven su merienda con más higiene. 
4. Hay más cuidado con su higiene personal. 
5. Hay menos basura en el curso. 
6. No hay cambio notable. 

22. ¿Qué cambio se observa en su unidad educativa, con referencia a la aplicación de los contenidos y/o materiales de 
la Educación Sanitaria y Ambiental? 
(Puede marcar más de una opción) 1. Los baños están más limpios. 

2. Hay menos basura en el patio y pasillos. 
3. Las aulas tienen basureros. 
4. Las piletas son usadas adecuadamente. 
5. No hay cambio notable. 

23. ¿Qué sugerencia tiene Ud., para mejorar este proceso de Educación Sanitaria Y Ambiental?, en pocas palabras. 

1 
24. ¿Qué le gustó de este proceso de Educación Sanitaria y Ambiental?, en pocas palabras. 

1 1 
25. ¿Cómo aportaría usted para la continuidad de este proceso de Educación Sanitaria v Ambiental?, en pocas palabras. 

l.______....,........,.:-:::-----:--------:-----
26. ¿Si tuviera que definir este proceso de Educación Sanitaria y Ambiental?, usted escogería: 

(Marcar solo una opción) 

1. Buena 2. Regular 13. Mala 

(Agradecer afila profesor/a por su cooperación) 

Para el entrevistador 

27. Observaciones / 
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HOJA 1: PARTE "A" DE LA FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓ N 

EDUCAC IÓN SANITAR IA Y AMBIENTAL ' 
INSTRUMENTO 6 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVAC IÓN A LA U NIDAD EDUCATIVA Y NIÑOS(AS) DE PRIMARIA 

(Marcar con una X la casilla aue corresoonde o escribir la resouesta con letra mayúscula e imprenta) 
l. DATOS GENERALES 

1. Departamento 6. Tumo 
2. Municipio 7. Fecha (ddlmmlaa) 
3. Ciudad/Comunidad 8. Nom. del Director 
4. Distrito 9. Número total de alumnos en la UE 
5. Nombre de la UE 10. Núm. total de alumnos varones en la UE 

11. Núm. total de alumnas mujeres en la UE 

11. OBSERVACION: COSTUMBRES DE LIMPIEZA EN EL BANO DE HOMBRES EN HORARIO DE RECREO 
(durante el recreo, después de los primeros 5 minutos de iniciado el recreo, observar por 10 min.) 

1 
1 

H1 . Número de niños en total que hicieron uso de los módulos sanitarios. 
H2. Núm. de niños en total que efectuaron el acto de lavado de manos después de salir de los módulos sanitarios. 1 
H3. Ubicar a un niño que §l realizo el acto de lavado de manos y preguntar amablemente ¿por qué se lavo las manos? 

Escribir la respuesta brevemente 
H4. Ubicar a un niño que no realizo el acto de lavado de manos y preguntar amablemente ¿por qué no se lavo las manos? 

Escribir la respuesta brevemente 

12. No HS. Existe jaboncillo a disposición de los niños en el lugar de lavado de manos. 11 .Si 
1 H6. Se vio que algunos niños llevan su propio jaboncillo para el lavado de sus manos. 1.Si 2. No 

111. OBSERVACION: BANOS VIO MODULOS SANITARIOS DE HOMBRES 
(inmediatamente después de finalizado el horario de recreo) 

H7. Condición de limpieza de los baños de hombres de la unidad educativa. 
. 1 1. Limpio 12. Regular 13. Sucio 1 

H8. Condición general de la infraestructura de los baños de hombres 701ntura, Paredes, techo, suelo, etc.). 
1. Cuidadas 2. Regular f3. Descuidadas l 

H9. Número total de baños individuales. § H1 O. Número total de baños individuales en funcionamiento. 
H11. Número de papeleros en el baño de hombres. 
H12. Para su limpieza en los baños, que utilizan los niños. 

1. Papel higiénico 5. Otro (especificar) 1 
2. Papel periódico 4. Ninguno 1 
3. Papel reciclado 

H13. Número total de grifos en el baño de hombres. § H14. Número total de grifos en funcionamiento, en el baño de hombres. 
H15. Nú~ero total de grifos en funcionamiento que comparten los niños y niñas. 

H16. Otras soluciones implementadas para el 1. Bañadores y bidones l 
acto de lavado de manos. 2. Ninguno l 

3. Otro (especificar) 

IV. OBSERVACION · EXTERIORES: PATIO(S) 
(al finalizar el recreo) 

A1. Condición de limpieza del(los) patio(s) de la unidad educativa 
1. Limpio 2. Regular 13. Sucio 1 

A2. Existen basureros, que estén en uso en el/los patios y/o áreas verdes. I1.Si 12. No 1 
A3. Existe material visible que haga alusión a la Educación Sanitaria y Ambiental. 

1.Si (especificar) l 2. No 



HOJA 2: PARTE "B" DE LA FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

M1. Número de niñas en total que hicieron uso de los módulos sanitarios. 
M2. Núm. de niñas en total que efectuaron el acto de lavado de manos después de salir de los módulos sanitarios. 

M3. Ubicar a una niña que!.! realizo el acto de lavado de manos y preguntar amablemente ¿por qué se lavo las manos? 

Escribir la respuesta brevemente 
M4. Ubicar a una niña que !!2 realizo el acto de lavado de manos re untar amablemente · or ué no se lavo las manos? 

Escribir la respuesta brevemente 

M5. Existe jaboncillo a disposición de las niñas en el lugar de lavado de manos. 
M6. Se vio que algunas niñas llevan su propio jaboncillo para el lavado de sus manos. 

VI. 08SERVACION: 8ANOS Y/0 MODULOS SANITARIOS DE MUJERES 
inmediatamente después de finalizado el horario de recreo 

M9. Número total de baños individuales. 
M10. Número total de baños individuales en funcionamiento. 
M11. Número de papeleros en el baño de mujeres. 
M12. Para su lim · 1 b ñ tT a 1 s niñas p1eza en os a os, que u 11z n a 

1. Papel higiénico 5. Otro (especificar) 

2. Papel periódico 4. Ninguno 
3. Papel reciclado 

1 
1 J 

11.Si 
1.Si 

M13. Número total de grifos en el baño de mujeres. § 
M14. Número total de grifos en funcionamiento, en el baño de mujeres. 
M15. Número total de grifos en funcionamiento que comparten los niños Y niñas. 

M16. Otras soluciones implementadas para el 
acto de lavado de manos. 

1 . Bailadores y bidones 

2. Ninguno 
3. Otro (especificar) 

VIl. 08SERVACION - INTERIORES: AULAS Y PASILLOS 

J 
1 

Durante el recreo, antes o después de haber observado las costumbres de limpieza de los escolares 

4. No tiene 

82. Existen basureros que se utilizan en los pasillos y gradas de la unidad educativa. I1 .Si 12. No 

83. Condición de limpieza de las aula~s~d~e:..;l!!:!a~u!!..!n~id~a~d..!:e~d~u~ca~t~iv~a~. -;-------r::;-;:::-:-:-::-;::-----, 
(observar dos o tres aulas) ll...!1...:.. • .=L!!..!im~p~io~ __ .ll=.2.:...;. R~e:::.:g:2..:u::..:.:la:!:r _____ ~.::l3:.:.. . ..::S..::u.::;ci~o ____ __¡ 

84. Existen basureros que se utilizan en las 
aulas de la unidad educativa. 
(observar dos o tres aulas) 

Para /os observadores/entrevistadores 
12. Observaciones 

1. Todas las observadas tienen 

2. Algunas aulas si tienen 
3. Ningún aula tiene 

J 

1 

e¡~ 

~ÍD 

~ i" ¡g 
~ [~ 

e~Kt 
~~~ 
~ ~ 

~ ~ 

t! ~ 

~ ~ 

!! ~ 

~ ~ 

!! ~ 

~ ~ 

~ 

~ -

~T(l 
~~~ 
Pi !« 
Pi!~ 
~~~ 
~ [. 
~rifll 
s ! 
~ ~ ~ 
~ l ... 
(!_ [ ~ 

--

EDUCACIÓ N SANITARIA Y AMBIENTAL 
INSTRUMENTO 7 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA ACTORES CLAVE 
- SEGUIMIENTO-

Esta guía de preguntas sirve como estructura fundamental del cuerpo de la entrevista. Es 
importante no desv iar el tema de entrevista respecto de las siguientes preguntas. 

La entrevista está dirigida a los actores dentro del proceso de la ESA, como (representantes de 
Gobiernos Municipales, EPSA, ONG, cooperantes, juntas veci nales, juntas de padres, Directores 
d e Centros Educativos, centros de salud y otros. 

El contenido de esta guía debe ser aprendido por el entrevistador/a y al moment o de la entrevis ta 
deben ser formuladas al entrevistad o y registrar sus respuestas tomando nota o grabando. 

Antes de formula r las preguntas, debe el ent revistador entrar en el tema que es mot ivo de visita 
"El proceso de la Educación Sanilaria y Ambiental", esta introducción no debe extenderse más 
de lo necesario. 

PREGUNTAS: 

l. ¿Qué beneflcios observa en su localidad respecto a este 
proceso de ESA, por favor podría señalar tres beneflcios? 

J.. ¿Qué es o q_ue fue lo q_ue más le sustó de este proceso 
educativo, podría señalar -+res cosas? 

3. ¿Qué cree usted q_ue se debería m~orar en este 
proceso educativo; podría señalar tres m~oras? 

4. ¿cuál sería su apor-te para la continuidad de este 
proceso educativo? 

5. ¿cuáles son los actores q_ue han parlicipado en la 
implementación de este proceso educativo :3 cuál ha 
sido su rol? 

b. ¿Cómo ha sido la coordinación de los actores q_ue han 
parlicipado en este proceso de ESA; podría mencionar tres 
aspectos positivos? 

{~t~--~----------------------------------------------------~ 
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El Servicio Naciona l para la Sostenib ilidad de l.os Servicios 
en Saneamiento Básico - SENASBA, ha sido creado mediante 
Decreto Supremo No 29741 de fecha 15 de octubre del 2008, 
como parte del fortalecimiento de la institucionalidad del 
Mi nisterio de Medi o Amb iente y Agua y e l sector de saneam iento 
bás ico, para implementar la po lítica de sosten ib ilidad en la 
gestión de estos serv ic ios. 

El mandato d el SENASBA es desarrol la r las capacidades de 
las EPSA, la población y otras inst ituc iones involucradas a 
través de procesos de Desarro llo Comunitario - DESCOM-, 
Forta lecimiento Inst ituc iona l - Fl-, Asistenc ia Técnica - AT-, 
Capacitac ión y Formac ión- CyF-, 1 nvest igación -1-, y Educac ión 
Sanita r ia y Ambiental -ESA- para la gestión sostenible de los 
servic ios en agua potab le y saneamiento básico, condic ión 
para avanzar en e l ejerc ic io del derecho humano señalado en 
la CPE. 
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