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P R E F A C I O 

C A R E , continuando con los objet ivos de sus p r o g r a 
mas de auto-ayuda y desa r ro l l o del país , en esta 
oportunidad se complace en presentar este fo l le to 
sobre Let r inas Aboneras Secas F a m i l i a r e s ( L A S F ) , 
que son opciones de tecnología apropiada para el 
mejoramiento de la cal idad del ambiente en áreas 
r u ra l es . 

En el presente documento, se consigna in fo rmac ión 
básica que p e r m i t i r á a usuar ios conocer el proceso 
y ventajas de las l e t r i n a s . 

Además, CARE aprovecha l a oportunidad para a g r a 
decer a CEMAT (Centro de Estudios Mesoamericanos 
Sobre Tecnología Apropiada) que con su in fo rmac ión 
y ayuda hizo posible la rea l izac ión de tan oportuno 
documento. 

Atentamente, 

L e o n n e W . Shymoniak 
Representante 
CARE-Guatemala 

22 de d i c iembre de 1982. 
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1 . INTRODUCCIÓN 

La contaminación fecal const i tuye uno de los pr inc ipa les p r o 
blemas de salud públ ica en las áreas rura les de los países en vías 
dé desa r ro l l o . 

Las enfermedades (tal como es desc r i t o en el Apéndice No. 1) 
se propagan fác i lmente en las áreas que no poseen un se rv i c i o de 
agua potable, práct icas de higiene y un s i s tema efect ivo de d i spos i 
ción de excre tas . Estas enfermedades son las causas pr inc ipales 
de muer te en la niñez y en adultos y además son frecuentemente 
crónicas y debi l i tantes. 

La reducción in ic ia l en los índices de mor ta l idad de los países 
en desar ro l lo es un re f le jo de las nuevas tecnologías que afectan 
las masas , como pest ic idas y vacunaciones. S in embargo, las e n 
fermedades infecto-contagiosas, incluyendo la mayo r parte de las 
causas de la d i a r r e a , no pueden p reven i r se mediante las inmun iza
ciones y pesticidas disponibles ac tua lmente . Estas enfermedades 
han disminuido en un mín imo en los países en vías de desar ro l lo y 
son las que actualmente contr ibuyen en una mayo r par te a l a m o r 
ta l idad en esos países. Su reducción podrá logra rse sólo a t ravés 
de mejoramiento en las condiciones s a n i t a r i a s , nu t r i c ión y cambios 
en los hábitos de higiene pe rsona l . 

Con la pres ión del incremento en la población y la creciente 
contaminación ambienta l , l a Letrina Abonera Seca F a m i l i a r ( L A S F ) 
se presenta como una a l te rnat iva tecnológicamente aprop iada. La 
l e t r i na está diseñada para atender las necesidades de l a población 
ru ra l relacionadas con la d ispos ic ión de excretas humanas y para 
d i s m i n u i r los riesgos de infecciones po r t ransmis ión f e c o - o r a l . 
E l Apéndice No. 2 resume resul tados de labora to r io probando el 
abono de las le t r inas aboneras. 

2 . HISTORIA DE LASF 

E l manejo, d isposic ión y reu t i l i zac ión de las excretas humanas 
es un aspecto que muchos países han descuidado, aunque estos p r o 
cedimientos son ut i l izados en va r i os países de As ia desde hace a l 
gún t i empo . Se han ensayado va r i os s is temas de d isposic ión de e x 
c r e t a s , tanto en países desar ro l lados como en aquellos en vías de 
d e s a r r o l l o . 
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De p a r t i c u l a r interés es la exper ienc ia de V i e t n a m , donde el 
gobierno implemento un p rograma masivo de construcción de l e 
t r inas aboneras secas fami l i a res hace veinte años. Ac tua lmente , 
existe una l e t r i na po r cada 1.4 casas en Vietnam del Norte y un 
Programa s i m i l a r se está introduciendo en V ie tnam del S u r . • 

E l s is tema vietnamés ayuda al balance ecológico del ambiente 
porque con el uso de la l e t r i na abonera ya no se depositan excretas 
en lagos, lagunas, t i e r r a o subsuelo. Cuando la excreta f ina lmente 
vuelve al sue lo , ya ha s ido t rans fo rmada en abono po r la descompo
s ic ión que se l leva a cabo en la cámara de la l e t r i n a . La cons t ruc 
ción de l a l e t r i na es s imp le pues puede cons t ru i rse tota lmente con 
los mater ia les que estén disponibles en la loca l idad . E l p rog rama 
del gobierno vietnamés ha tenido gran éxi to y se es t ima que en este 
país más de 600,000 toneladas de fe r t i l i zan tes orgánicos son p r o 
ducidos anualmente en esta f o r m a . Además , los datos sobre i n c i 
dencia de enfermedades intest inales muest ran una d i sm i nución e x 
tremadamente marcada en 20 años de p r o g r a m a . 

3 . VENTAJAS DE LAS LASF 

Abajo se encuentran resumidas algunas de las ventajas más d i 
rectas : 

a) Reducen o e l im inan los agentes patógenos, evitando las 
enfermedades. 

b) Ev i tan la contaminación del sue lo , lagos, lagunas y agua 
M A f S K \ ^ Q 

c) Semes t ra lmen te se obtiene abono como fe r t i l i zan te que puede 
usarse con segur idad . 

d) Frecuentemente se obtiene un fe r t i l i zan te l íquido (producto 
de la o r i na ) . 

e) Su construcc ión no requiere de mano de obra ca l i f i cada . 

f) Su const rucc ión es re la t ivamente económica (Q30 - Q70) adap 
table a las condiciones de v iv ienda r u r a l . Se construye con 
mater ia les locales y es fác i l de aprender a c o n s t r u i r y man te 
ne r por una f am i l i a campesina. 
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g) Es muy ú t i l en áreas de a l ta densidad o en áreas rocosas. 

h) Puede ubicarse muy cerca de la casa, aún dentro de e l l a . 

i) No impor ta l a cercanía de pozos de agua, ya que ésta se 
construye sobre la super f i c ie del suelo y las cámaras son 
impermeab les . 

j ) Se puede cons t ru i r en lugares donde el n ivel f reá t i co está 
bastante cerca de l a s u p e r f i c i e , inc lusive en suelo s e m i -
pantanoso (puede hacerse sobre p i lo tes) . 

k) La excreta es inaccesible pa ra los an ima les . 

1) No necesita manipu larse l a excre ta f resca . 

m . No produce malos o l o r e s . 

n . Ev i ta las plagas de moscas . 

o . No representa pe l ig ro para los niños de cor ta edad que pudieran 
caer den t ro , como en las le t r inas de pozo. 

p. No se necesita agua para su uso (elemento escaso en el á rea rura l ) 

4 . CARACTERÍSTICAS DE LAS L A S F 

Su nombre fue elegido po r los m ismos usuar ios y s ign i f i ca lo s iguiente: 
Le t r ina porque cumple con la función de e l i m i n a r (excre tas) ; abonera 
porque en un período de t iempo determinado es capaz de p roduc i r abono 
orgánico a p a r t i r de las excretas y cen iza , en un proceso aerób ico-ana-
erób ico; seca porque al i n t roduc i r l e ceniza (o cal) el contenido, que en 
un p r inc ip io es húmedo, se deseca; y f a m i l i a r porque el diseño o r i g i n a l 
mente usado está calculado para 5-7 personas d ia r iamen te , es dec i r una 
fam i l i a ru ra l promedio durante un período de 6 a 10 meses . 

La l e t r i na abonera seca f a m i l i a r es una l e t r i na de doble cámara en la 
que se depositan las excretas sól idas separadas de la o r i n a . A las 
excretas sol idas s e les agrega cen iza , cal o t i e r r a , que favorecen una 
degradación biológica en seco . Cuando una abonera se u t i l i z a en f o rma 
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adecuada puede obtenerse pos te r io rmente un abono orgánico de 
aspecto inofensivo, manipulable y re lat ivamente inocuo. Po r 
sus ca rac te r í s t i cas , estas le t r inas son de bajo costo de cons
t rucc ión y mantenimiento y su-di fusión ent re los campesinos es 
rápidamente aceptada. 

Las dos cámaras o cajones de las L A S F son separados por 
un tabique cen t ra l , con un agujero s u p e r i o r en cada uno de el los 
por donde se introducen las excretas y las cenizas y una compuerta de 
descarga la te ra l po r donde se extrae el abono. Dichas cámaras se 
construyen sobre la super f i c ie del suelo y pueden s e r construidas 
de cualqu ier m a t e r i a l , ta l como adobe, l a d r i l l o de b a r r o , b lock , 
p iedra o cualqu ier o t ro ma te r i a l s i m i l a r . Pos te r io rmente se i m 
permeabi l i za en sus paredes in te r io res con cemento y a rena . 

La p la ta forma supe r i o r puede cons t ru i r se reforzándola con 
h ie r ro o bambú, o s implemente con un arco en fo rma de bóveda 
que no requiere re fue rzo . Una vez construidas las cámaras , es 
necesar io cons t ru i r un sentadero (opcional) al cual se le adaptará 
el d isposi t ivo para separa r las heces de l a o r i n a , evitando as i m o j a r 
las cámaras . 

Después de la construcción de las cámaras , se construye una 
caseta de mater ia les d i ve rsos , como adobe, l a d r i l l o de b a r r o , 
block o s implemente cañas de bambu o de m a í z . E l techo puede 
s e r de p a j a , lámina o ma te r i a l d i v e r s o . 

4 .1 Diseño y Construcción 

Los costos promedio son: 

- Base (cámara) de adobe, con caseta de mater ia les 
locales y un techo de lámina Q30 -

Q40 

- Base (cámara) de b lock , con caseta de mater ia les 
locales y techo de l ám ina• Q40 -

Q50 
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4.1 .1 / ' . Á rea 

2 
- No mayor de 2 .3 . m 

- A l t u ra máx ima de las cámaras 1 .0 m; de la caseta, 2 .0 m 
(total 3 m ) . 

4 . 1 . 2 . Mater ia les 

- 2 sacos de cemento 
- 4 ca r re t i l l as de arena 
- 6 ca r re t i l l as del grava o p iedr ín 
- 1 tabla de 12' x 12" x l " 
- 2 piezas de lámina l i sa c a l . 30 de 0.35 x l me t ro 
- 1 m . de manguera p lást ica de 1 " de d iámet ro 
- 2 palanganas plást icas de 9 " de d iámet ro 
- 2 reglas de 9' x 3" x 2" ( y / o ro l l i zos de madera) 
- 1 l i b r a de a lambre de a m a r r e 
- 1 l i b r a clavo de 3" 
- Mater ia les de construcc ión locales para hacer la caseta. 

4 . 1 . 3 Herramientas 

- M a r t i l l o de bola y m a r t i l l o de uña 
- Equipo de a lbañ i le r ía : p lomada, n i v e l , h i l o , escuadra y 

cuchara de a lbañ i l . 

5. E T A P A S DE SU CONSTRUCCIÓN 

5 . 1 . Sens ib i l i zac ión de l a comunidad con respecto al problemas 
de la contaminación y plát icas con los futuros usua r ios . 

5 . 2 . Discusión con los futuros usuar ios de la f o r m a , tamaño, 
ub icac ión, f inanciamiento y mantenimiento de las le t r inas aboneras. 

5 . 3 . Selecc ión de los mate r ia les de cons t rucc ión . 

5 . 4 . Fase cons t ruc t i va . 
5 . 4 . 1 . T r a z o : Esta act iv idad deberá l l e v a r una s e 
cuencia lógica como se mues t ra en el Apéndice No. 3 
(opcional ) . 
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5 . 4 . 2 . C o n s t r u c c i ó n de l as c á m a r a s . 

E s t a t é c n i c a depende rá de l m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n , pud iendo 
s e r de p i e d r a , l a d r i l l o , b l o c k o a d o b e . E l A p é n d i c e N o . 4 m u e s t r a 
c o m o pueden h a c e r s e l os b locks de t e r r a c r e t o en s i t i o . E n caso de 
u s a r s e p i e d r a , és tas se t a l l a r á n de a c u e r d o al d i s e ñ o , neces i t ándose 
a p r o x i m a d a m e n t e 4 d ías de t r a b a j o ^ s i se usa b lock o l a d r i l l o s e r á de 
2 d fas y s i se usa adobe de 1 d í a . 

PLñ NJTA 
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N O T A : Las l uces i n t e r i o r e s de l as r e c á m a r a s 
debe rán m a n t e n e r s e de 0 . 5 2 x 0 . 9 2 p o r cada 
r e c á m a r a . L a p u e r t a de d e s c a r g a debe ser no 
menos de l ancho de una pa la p a r a p e r m i t i r l a 
e x t r a c c i ó n del a b o n o . 

C o r t e de l evan tado 
con b l o c k de t e r r a 
c r e t o . 
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5 . 4 . 3 . Repello i n t e r i o r de las cámaras 

Se repel lan internamente con l a mezc la s iguiente: 

- 1 medida de cal 
- 1/4 medida de comento 
- 3 medidas de arena r ío cern ida 

5 . 4 . 4 . Preparac ión y apl icac ión 

( i ) C e r n i r l a a rena , ( i i ) m e z c l a r los mater ia les en seco 
( t res veces) , ( i i i ) mezc la r con agua, ( iv) m o j a r l a s paredes 
in te r io res y (v) ap l i ca r el repel lo o ce rn ido . 

5 . 4 . 5 . Cernido con sabieta p roporc ión 1 .1 . 1/4 (cemento, a rena , 
ca l ) . 

5 . 4 . 6 . Piso i n t e r i o r 

Proporc ión de ma te r i a l es : 

- 3 medidas de arena de r ío j 
- 3 medidas de p iedr ín C Mezclado con agua. 
- 1 medida de cemento j 

Se recomienda que el piso i n t e r i o r tenga c ie r ta inc l inac ión 
a las compuertas de las cámaras a efecto de que sea fác i l sacar el 
abono. 

5 . 4 . 7 . Loza o t e r r aza 

Con las tab las , tapar las cámaras y rodear la l e t r i na con un 
marco de madera a modo de hacer un molde de la l oza . En e l centro 
de cada cámara se coloca una palangana con el fondo hacia abajo: Se 
hará una p a r r i l l a que podrá s e r de caria de c a r r i z o , bambu o h i e r r o . 
Se continúa como s igue: 

a) Cor te de la p a r r i l l a a 60 c m s . de la ent rada, para la c o 
locación de las palanganas;'una cada c á m a r a . 

b) Colocación de mangueras pol iducto a cada lado para 
l a o r i n a . 

c) Colocación de fo rmale tas para fund i r l a t e r r a z a con espe
s o r de 0.7 a 10 c m s . 
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d) Proporc ión de mater ia les a usar : 

1 medida de cemento 
3 medidas de arena de río 
3 medidas de p iedr ín 

) 

Mezclada con agua. 

e) Para fund i r la loza usar las dimensiones 
siguientes: 

Del centro de la manguera para el borde 
de la palangana , de ja r t res pulgadas; 
del lado de at rás de la palangana, al bot— 
de de la t e r raza deberá tener 12 pulgadas 
y entre cámaras de centro a centro de ja r 
26 pulgadas. De esta f o rma se funde la 
t e r raza o l o z a . 

y 

V a n a s para tapar 
I cámaras . 

0 r i f i c i o para 
I tubo 

Marco de Madera 

Tubo amar rado a la p a r r i l l a 
P a r r i l l a de caña de c a r r i z o 
de bambú o h i e r r o . 

Mezc la que se v ie r te después 
de co locar la a rmazón . 

Palangana. 

f) Una vez fraguada la plancha, se qui ta el marco 
de madera , las palanganas y se desclavan las 
tab las . 



o GRÁFICA DE P A R R I L L A 

V e r 5.4.7(a) 

Tubo Pol iductón 
de 1 met ro , 1 p l g . dfa 
m e t r o . 

Planta Acotada - Escala 1.100 

(0 
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DETALLE DE GRÁFICA DE PARRILLA 

Detalle 1 
De cor te longitudinal 
Del tubo poliductón de 1" d i áme t ro para d r e n a r la o r i na . 

Empar r i l l ado 
de caria Brava . 
espacios en cuadro 

de 10 a 15 c m s . 
en ambos sent idos 

Tubo sel lado 

o 
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5 . 4 . 8 . Construcción de las gradas 

Las gradas se const ru i rán de 
acuerdo con las necesidades 
del u s u a r i o , a efecto de que 
la le t r ina pueda u s a r s e fáci l 
mente y sin r iesgo para los 
niños o los anc ianos . 

5 . 4 . 9 . Construcción de las compuer tas 

Con las mi smas tablas con que s e hizo la fundición de la loza 
s u p e r i o r , s e construyen las dos c o m p u e r t a s , que tienen medidas 
aproximadas de 20 x 40 cms . de ancho, pudiendo t ene r el m i smo 
largo que la a l tu ra de la c á m a r a o m e n o r . 

Deberá de s e r res i s ten te y ev i t a r la sa l ida de líquidos de la 
c á m a r a . 

5 . 4 . 1 0 . Construcción de la case ta 

S e construye una case ta con aquellos ma te r i a l e s que s e cons i 
gan en la local idad. Deberá t e n e r la a l tu ra necesa r ia para e n t r a r 
y s a l i r con facilidad. P o r e jemplo, lo s iguiente: 

5 . 4 . 1 0 . 1 . Caseta : 

a) P a r a las paredes de la case ta s e usan dos reglas de 
1 .80 me t ros (parte alta) y 1 .65 me t ros (par te baja) pa ra su desnivel . 

5 . 4 . 1 0 . 2 . Techo: 

a) Se utilizan cuatro cos t ane ras de 3" x 2" o roll izos de 
madera sob re las cuales s e colocan las láminas de cinc 
de 7 pies . 

5 . 4 . 1 0 . 3 . Colocación de la taza: 

a) L impia r toda la superf ic ie de la loza . 
b) P e r f o r a r la manguera poliducto en dirección del 

orificio de la taza en e s t a fo rma , efectuarla despac io . 
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c) P robar con agua s i func iona. 
d) Colocar la t a za . 

La taza puede hacerse de un molde hecho en s i t i o , o de 
madera , aunque pueden usarse los sentaderos que repar ten los 
programas de l e t r i n i zac ión , modif icando como se descr ibe en el 
Apéndice No. 5. 

Se puede hacer en s i t i o , las tazas como s igue: 
Ojñf ic io para d renar 

( ve r fotos y g rá f ica ): f _ ^ la o r ina hacia 
el tubo pol iductón. 

f > -

._ 

- ^ 
3 0 n 

o 

ç-

6. USO Y MANTENIMIENTO DE LAS LASF 

Cuando está terminada la abonera, se hace lo s iguiente; 

a) Se pone una capa de t i e r r a seca en el fondo de la 
cámara que se empezará a usa r . 

b) Se c i e r r a la compuerta que tapará la puerta de 
descarga. 

c) Se in i c ia el proceso de l lenado con heces fecales 
en f o rma constante. 

d) Después de cada defecación se v ie r ten ceniza; de 
tal manera que ésta cubra tota lmente las heces 
depositadas (aproximadamente una re lac ión en 
vo lumen 1:3, uno de heces y t res de ceniza) . 
Hay que observar cuidadosamente que no se tape 
l a sa l ida de la or ina a la hora de echar la cen iza . 



e) Se continua de esta manera hasta su 
l lenado (aproximadamente 2-4 meses , 
dependiendo del número de usuar ios ) . 

f) Per iódicamente ( 1 - 2 semanas) es 
necesario r e m o v e r e i m a t e r i a l , para 
hacer más un i fo rme el nivel de l lenado 
y homogenizar la b iomasa, favoreciendo 
la acción de la ceniza. 

g) Frecuentemente, se obtiene un f e r t i l i 
zante l íqu ido, producto de la o r ina y el 
agua (aproximadamente 1:5 partes de 
or ina : agua) para echar a las p lantas. 
La or ina estancada produce o l o r , as í 
que deberá u t i l i za rse con f recuenc ia . 

h) Cuando el n ivel de l lenado ha l legado 
aproximadamente a 10 c m s . de la 
super f i c ie supe r i o r de la cámara , se 
in te r rumpe el proceso de l lenado. 

i) La p r i m e r a cámara se t e r m i n a de l l ena r 
con t i e r r a , removiendo y compactando 
hasta su nivel s u p e r i o r . S i t iempo des 
pués el nivel de la biomasa ba ja ra , se 
repet i rá la operación de re l leno con 
t i e r r a hasta que el abono esté l i s to pa 
ra usa rse . 

j ) Se in ic ia el uso de la segunda cámara 
en f o rma s i m i l a r a la p r i m e r a . 

k) La p r i m e r a cámara se de jara en reposo 
durante 3-4 meses , entonces se a b r i r á 
la compuerta de sa l ida y se ex t raerá el 
abono. S i el aspecto del abono es seco, 
este podrá usarse en los campos, pero 
s i es pastoso, este deberá de jarse un t i em 
po más (1-2 meses) , hasta cu e se observe 
el ma te r i a l seco . 
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Cuando el abono esté completamente seco y su aspecto 
indique que ya te rm inó el p roceso, se procederá a sacar
l o , l impiando completamente la cámara . Este abono 
podrá usarse según las costumbres agrícolas de cada 
área (aproximadamente una re lac ión 1:10 - 1:20 partes 
de abono: t i e r r a ) . 

7 . CONTROL DE LAS LASF 

El Apéndice No . 6 es una guía del mantenimiento genera l . Es 
impresc ind ib le que cada f a m i l i a usuar ia designe en fo rma rotat iva 
a uno de sus miembros para que haga lò siguientes 

a . Que el contenido de l a cámara esté cubier to de ceniza y 
que su aspecto sea seco, opaco y de co lo r g r i s obscuro . 

b. Si se encontrara que el ma te r i a l está húmedo, pastoso o 
b r i l l a n t e , deberá agregarse abundante ceniza o c a l , move 
lo y agregar más ceniza hasta que tenga aspecto seco. 

r -

c. Nunca deberá de ja r que el ma te r i a l de la l e t r i na adquiera 
consistencia l íquida o de l odo . 

d . S i no hay suf ic iente ceniza, se puede hacer de la siguiente 
manera: p r e p a r a r con alguna med ida , ejemplo cubeta o 
balde y med i r lo así : una cubeta de c a l , dos de ceniza y t res 
de t i e r r a . Con esto ya t iene ceniza suf ic iente para la l e t r i na 
abonera. 

e . Observar la conducción de l a o r ina al depósi to. A este se 
agregará cal o ceniza antes de usarse para ev i t a r malos 
o lores e insectos. 

f . Mantener v ig i lanc ia sobre la separación de l a o r i n a , ya que 
su disposic ión descuidada puede m o j a r la cámara , p roduc i r 
malos o lores e i nh i b i r l a acción de la compostación seca. 

g . La presencia de moscas u o lores ind icará mal manejo de la 
l e t r i na abonera. 

h . Cuando las le t r inas estén secas y s in malos o l o r e s , se obser 
van mosquitos y ho rm igas , en vez de moscas y o t ros insectos 
atraídos por o l o r e s . 



15. 

Mantener l i m p i a la l e t r i n a . Rev isar que los papeles 
se t i r e n en un recip iente tapado, que se quemarán 
semanalmente. S i fuera necesar io , se puede l i m 
p i a r el piso y los asientos con c reo l i na . 
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APÉNDICE No. 2 

A L T E R N A T I V A 

DISEÑO PARA MODIFICACIÓN DE PLANCHAS Y 

ASIENTOS TRADIC IONALES 
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NOTA: Lista de materiales: 

44 blocks de pómez de 0.15 x 0.20 x 0.40 

2 carretillas de arena de río 

1 bolsa de cemento 

1 bolsa de cal hidratada 

3 láminas de cinc de 7' largo para techo 

2 metros de poliducto de 1" Q 

2 planchas de concreto (tradicionales) 

1 asiento modificado (tradicional) 

materiales locales para construcción 
de caseta. 
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3 . 
Planta Acostada 
de una le t r ina abonera seca 
modificada, utilizando 
planchas y asientos t radicionales 
levantado para las c á m a r a s con 
block de 0 .40 x 0.15 x 0 .20 

.Asiento modif icado 

Plancha t radicional 
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NOTA: P a r a las luces in te r io res de las 

r e c a m a r a s deberán man tener se 

de 0 .52 x 0.92 por cada r e c á m a r a . 
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APÉNDICE No. 3 

COMO SE PUEDEN HACER BLOCKS DE T IERRA CEMENTO 

• 



I I w-'> i l f l.i t ierra simple compactada (sucio 
i\. i lui ,il) i dm 11 i i i . i l «.'t lai de c o i i s l ruK i ó iu la ta des
de t iempo i nmemor ia l , sin embarco , a pesar de 
sus buenas características aislantes y resistentes. 
I.i l i i ' i r . i p r r ' . n i L i l imi tac iones en .̂ 11 ap l icac ión, 
y.i que su resistencia mecánica es reduc i i l . i , es 
vulnerable ,i l.i humedad y se erosiona por la ac
c ión di1 los agentes t^xtc*i nos. 

Id suelo na tu ra l , siempre que reúna ciertas 
i a rae .'le i i si i cas puede ser sonu ' l ido .il t r.11,i miento 
denonun.u lo "es tab i l i zac ión" , l a ad ic ión de- un 
agente es lab i l i / . in le . a u n o es el eeinenlo, .i l.i vez 
que i ' f r m i t i ' aproveel iar sus m e a r e s cual idades, 
le d^ otras propiedades que por si solo no posee. 

liste proced imiento de cstabih/ac ion consiste 
en extraer suelo del terreno, pu lver i za r lo , 
.n-:erarle una cant idad determinada y -educidn 
de (emento , ad ic ionar le a>',ua hasta el húme
d a m i i cn lo ó p t i m o de la me/c la y compactar lo 
razonablemente, con lo cual si obt iene una masa 
de i;t;in resistencia al leí m ina re i endurec imiento . 
P.l con jun to de t ier ra, cemento y a>;ua. debi
damente dosi l icados y compactados, const i 
tuye el "suelo o t ierra cemento ' . 

l a t ierra --c obt iene nciu-ralmcntc poi exca
vación No debe ut i l izarse l.i de la-, capas super-
lu ia lcs del suelo por su g 'an conten ido de ma
teria orgánica. Si la l i e n a se encuentra muy 
húmeda, debe dejarse orear , pasarse por el cer
n idor (lif,. 1) y determinar la cant idad de arena 
<]ue contiene en la (o rma que se indica en la t i f .ura 
2 hn i aso de que la t ierra no contenga arena 
suficiente, a¡;rc¡;uese la que, sea necesaria para 
complementar cualquiera cíe las proporc iones 
que se ind ican en la tabla (fi^;. ?>) Una vez co
nocida la p ropo rc i ón de arena que tiene la ber ra , 
se hace la mezcla de t ierra y cemento, scy.ún las 
proporc iones que indica la tab la. 

C O N E S C A L 

TIERRA 

, BOTELLA 
[V "" L I U P | A 

AOUA 

4 DEDOS 

DEJAR REPOSAR 

rví^ji*?-

( AOUA 

*REN A 

TABLA PARA D E T E R M I N A R LA PROPORCIÓN 

DE T I E R R A C E M E N T O . 

CONTENIDO DE ARENA 
EN LA OOTELLA . 

1 DEDO 

2 DEDOS 

5 DE 0 0 S 

« o t ó o s 

PARTES DE 
CEMEN T 0 T I E R R A 

T a B 

9 o I I 

12 o 14 

IS o I» 

6 I 

http://iii.il


D L T b K M I N A C I O N DY. I.AS C O N -
I K . I Ü N H S DH Í I U M I J ' A D I~>I-1 LA 
Mb.ZC l .A . 

1. Si' miden los materiales con cualquier 
recipiente, cubeta, la ia . f i e . siempre el 
m i ' - IK I para el cemento y l.i t ie r ra . 

*i&v •"-• '•'"' »-• x t i t.-n i i t • un.! capa di- -I a 6 u n . d i ' es
pesor, sobre l;i cual se riega i'l cemento 
mcv iamcn tc medu lo , revo lv iéndo lo ¡ i w 
una pala hasta i iuc se lo(:rr en seco un 
color un i fo rme 

3. be l\uini' i lece poco a poco, extendiendo y 

n \ ol v iendo con una pala. 

•'•'• a una porc ión de la m c / t l a , so 

¡ - J : 11 c i o n las manos hasta fo rmar una 
i'oi.i ID más i cdonda posible; si no se 
puede (or inar . ,i);rc);ui'sc un p o t o de a^ua 
a la mezcla. 

5 I malmente, i o n la bola en la mano y el 
b r a / n estendido a una al tura ap io^ ¡¡nada 
lie 1.20 m. se deja caer, si se deshai ata el 
mater ia l no está en condic iones de ::•-.•.:• 
se. 

í\ Si al caer la bola se aplasta sin desha

rá!.use, el mater ia l es api op iado para 

usarse. 

- * » , . 

T A B L A DE PROPORCIONES 

PARTE3 DE T I E R R A 

PARA UNA OE 

C E M E N T 0 : 

7 

0 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

B L O Q U E S 

P I E Z A 

1 0 

2 8 

3 2 

3 6 

4 0 

4 4 

4 8 

5 2 

5 6 

6 0 

6 4 

1 9 

2 0 

2 2 

2 5 

27 

3 0 

3 2 

35 

37 

3 9 

42 

2 0 

1 4 

1 5 

1 7 

18 

2 0 

21 ¡ 

L 2 3 J 
24 i 

26 ; 

20 



MOLDE PARA BLOQUES HUECOS : 

FORRO DE L A M I N A 

w 

-C8.25, 

N O T A : E L M O L D E D E O E M A N T E N E R S E I M P R E G N A O O O E A C E I T E Q U E M A D O 

A P I S O N A NDO- C O M P A C T A N D O : 

^'Ñ^€h 

SE VOLTEA 

E L MOLDE 

a t T [ H i t L C i o í 

CON1TRUCOOM 1 

0 

ESEaaxoBzr 
3 DE 5 

D I M E N S I O N E S 

0 
20 X 40 X 20 

2 0 X 4 0 X 15 

2 0 X 4 0 X 10 

© 
2 4 . 5 

1 9 . 5 

14. 5 

v p ) 
8 . 5 

G.7 5 

5 . 2 5 

© 
8 

6 

4 

ANCHO DEL 
M O L D E : 

® 
2 0 

1 5 

10 

P I S Ó N : 

©0© 
3 .5 

2 . 8 

2 . 0 

18 

13 

8 

18 

13 

9 

EMPU 
JADOF 

© 
19 

14 

9 

S A C A N D O E L BLOQUE DE LA 

C A J A CON EL E M P U J A D O R : 

© 
V P A J A , PARA E V I T A R 

\ E L SECADO RÁPIDO. 

SE ROCÍAN 3 

VECES AL DIA 

® ) M O R T E R O •- Vl™|¡ 

r""' CEMENTÓOS-A" 

LOS BLOQUES HUECOS T IENEN LA 

MISMA RESISTENCIA QUE LOS S O 

LIDOS , CON LA V E N T A J A DE SER 

MAS L I G E R O S . 

M O N E S C A L 6 3 
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TIERRA C 
MOLDES PARA BLOQUES SOLIÓOS 

©4l 
-22. \ <*> 

- ' ^ - \ -y 

i4' 

-ser T T 

1 — 

PUAMTA ( B ) 4 - * 

¿ * . — - W . . M — 1 1 • 

F A C H A D A © F A C H A D A 

PARA I PIEZA 

N O T A S 

l . - L O S MOLDES D E B E R Á N IMPREGNARSE CON ACEITE QUEMADO. 

2 . -PARA CONOCER LA PROPORCIÓN DE TI E R RA - CE M ENTO , VER LA L A M I N A : M - 1 0 
2 DE 5 . HOJA N o . 6 2 
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TIERRA CEMENTO 
U A T t d U L t S DI 
COKITRUCCIOH 

Tipo de 
Tierra 

Arena 

•+¿> 

Marga 
arenosa 

Marga 

Marga 
j con 

s e d i 
m e n 
taria 

- 1 0 
5 DE 5 I I I 

TABLA 1 . - MÉTODO EXPERIMENTAL PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE TIERRA 

^ 

Sudimen-
to 

Marga 
arcillosa 

Arcilla 

Tierras 
orgánicas 

v:" 

Detección visual del tamaño de 
las partículas y aspecto general 

de la tierra 

Apretada en la mano y soltada después 
En seco a temperatura En húmedo, 

ambiente 

La tierra forma una cinta 
entre el pulgar y otro dedo 

cuando está húmeda 

Tiene un aspecto granuloso, en el No forma una masa; se Forma masa pero se No forma cinta, 
que pueden distinguirse los distintos desmorona cuando des- desmorona cuando se 
tamaños del grano. Fluye libremente aparece la presión. toca ligeramente, 
cuando está seca. 

Tierra esencialmente granulosa, con Forma una masa que se Forma una masa, que No forma cinta, 
suficiente sedimento y arcilla para desmorona con rapidez si no se desmorona si se 
darle alguna cohesión. Predominan se la toca ligeramente. manipula con cui-
las características de la arena. dado. 

Mezcla uniforme de sedimento Forma una masa que no se Forma una masa que No forma cinta. 
arenoso y arcilla. La fracción de desmorona si se manipula puede manipularse 
arena es muy uniforme, pasando de con cuidado. con toda libertad sin 
gruesa a fina. Es fina al tacto, pero quebrarla. 
algo áspera; no obstante, es bastante 
suave y ligeramente plástica. 

Contiene una cantidad moderada de Forma una masa que puede Forma una masa que No forma cinta, sino que 
arena de los tipos más finos y una manipularse con toda liber- puede manipularse parece quebrada; es suave al 
pequeña cantidad de arcilla. Más de tad. Cuando está pulve- con toda libertad, tacto y puede ser ligeramente 
a mita/d de las partículas son se- rizada, es suave al tacto Cuando está hú- plástica. 

como la harina. meda. se aglutina y 
forma una pasta. 

.¡mentos. Cuando está seca puede 
revestir la forma de terrones que se 
deshacen con facilidad y se pul
verizan. 
Contiene m ás del 80 por ciento de Forma una masa que puede Forma una masa que Tiende a formar cinta, pero 
partículas sedimentarias, con muy manipularse sin quebrarla, 
poca arena fina y arcilla. Cuando 
está seco, puede tener forma de 
terrones; se pulveriza con facilidad y 
es suave al tacto como la harina. 

puede manipularse, parece quebrado; es suave al 
Cuando está mojada tacto, 
se convierte facil
mente en pasta. 

Tierra de contextura fina, que se Forma una masa que puede Forma una masa que Forma una cinta delgada, que 
quiebra en terrones duros cuando manipularse sin quebrarla, puede manipularse se quiebra con facilidad, ya que 
está seca. Tiene más arcilla que mar
ga sedimentaria. Se parece a la ar
cilla cuando está seca. Se puede 
identificar observando su reacción 
física al quedar húmeda. 

con toda libertad sin 
quebrarla. Puede 
trabajarse hasta con
vertirla en una masa 
densa. 

apenas sostiene su propio peso. 

Tierra de contextura fina, que se Forma una masa que puede Forma una masa que Forma una cinta larga, fina y 
quiebra en terrones muy duros manipularse con toda liber- puede manipularse flexible. Puede trabajarse has-
ryando está seca. Es difícil de pul- tad sin quebrarla. con toda libertad sin ta convertirla en una masa 
^erizar; cuando está seca forma un quebrarla. densa y compacta. De con
polvo suave parecido a la harina. Se siderable plasticidad, 
puede identificar observando sus 
propiedades de aglutinamiento 
cuando está húmeda. 
Se caracterizan por su elevado contenido de materias orgánicas. La tierra turbosa se compone de materias orgánicas 
completamente descompuestas, con una cantidad considerable de tierras minerales finamente divididas y algunos re
siduos fibrosos. Cuando contienen una gran proporción de materias fibrosas se denominan turbas. Pueden localizarse 
con facilidad los residuos vegetales y a veces la estructura es leñosa. Su color varia entre pardo y negro. Se encuentra en 
los terrenos bajos, marismas y pantanos. Se contraen mucho al secarse. 

TTTT 3 0 N E S C A L 



APÉNDICE NO. 4 

S A L U D PUBLICA Y ENFERMEDAD EN 

E L Á R E A RURAL 

• 



Salud Publ ica y Enfermedad en e l Á r e a Rura l 

Numerosas infecciones e infestaciones del hombre se deben a una 
inadecuada salud púb l ica . V i r u s , bacter ias y parási tos pueden conta
giarse por medio de contacto d i rec to o ind i recto por l a comida, agua, 
t i e r r a o por conductores y po r tado res . 

La contaminación po r los m ic roo rgan ismos de sus propias exc re tas , 
ha sido un problema que ha acompañado al hombre desde sus i n i c i os , 
ya que como todo s e r biológico está obl igado a e l i m i n a r sus excretas 
d ia r iamente . 

Para el hombre p r i m i t i v o esto no e ra mayor p rob lema, ya que la 
d ispers ión poblacional e ra a l ta y las probabi l idades de t ransmis ión de 
enfermedades de or igen fecal eran reduc idas. Po r el con t r a r i o , en 
los t iempos modernos, la contaminación fecal consti tuye probablemente 
el prob lema pr inc ipa l de salud públ ica en las áreas rura les de los países 
del T e r c e r Mundo. La d ia r rea pr inc ipa lmente afecta en f o r m a d i rec ta 
o ind i recta gran parte de la población ru ra l i n fan t i l . Estudios l ong i t u 
dinales real izados en Guatemala demuestran que en sus p r ime ros 5 
años de v i d a , un niño del área ru ra l t iene d ia r rea durante la mi tad de 
un t i empo . Este hecho se cor re lac iona con la fa l ta de le t r inas o s i s t e 
mas de disposic ión de excretas para estas poblaciones, as í como l a 
práct icamente inexistente educación s a n i t a r i a . En el área ru ra l de Gua
temala , al igual que en muchos países del T e r c e r Mundo, la d isposic ión 
de las excretas la rea l iza al a i re l i b r e la mayor ía de la poblac ión. 

Desde hace mucho t iempo se asocia la fa l ta de agua potable y la 
disposic ión inadecuada de excretas como las fuentes pr inc ipa les de 
la t ransmis ión de enfermedades endémicas y epidémicas de or igen 
f eca l . La m a y o r í a de estas infecciones son específ icas del hombre , 
es dec i r que fo rman par te de nuestra m ic rob io ta gas t ro - i n tes t i na l , 
pero que pueden p r o l i f e r a r en el medio ambiente magnif icando su poder 
y contaminando todo lo que tocan . 

E l t rac t -gas t ro in tes t ina l humano contiene una se r i e de m i c r o o r g a 
nismos que recubren todas sus mucosas , formando un verdadero m i c r o -
ambiente biológico o m i c rob io ta . Adent ro del o rgan ismo, ésta m i c r o b i o 
ta está const i tuida esencialmente por bacter ias anaerobias (10 - 10 m f c / g ) , 
pr inc ipa lmente bacteroides y lac tobac i los , que se acompaña con m i c r o o r 
ganismos facul tat ivos (10 5 - 10 m f c / g ) . Una vez depuestas las exc re tas , 
las bacter ias anaerobias mue ren , pero las (co l i fo rmes) se reproducen 
rápidamente en el ambiente y son un ind icador elocuente de la presencia 
de contaminación fecal en cualquier m a t e r i a l . 
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Existe una se r i e de m ic roorgan ismos fecales que son capaces de 
p roduc i r enfermedad al hombre , pero su biología y fo rmas de t r a n s 
m i t i r s e determinan las carac ter ís t i cas epidemiológicas de la in fec 
c ión. 

A s í , hay unos que t ienen poca sobrev ivenc ia en el ambiente , pero 
que pueden t r a n s m i t i r s e d i rectamente del ano a l a boca; o t ras bacter ias 
y protozoos pueden mu l t i p l i ca rse fuera del o rgan ismo, teniendo d iversos 
grados de presencia e infect iv idad en el medio ambiente . Además , 
existen aquellos parási tos que necesitan permanecer algún t iempo en el 
medio ambiente para poder d e s a r r o l l a r sus etapas in fec t i vas , como 
ASCARIS LUMBRICOIDES y unc ina r i a . F ina lmente , c ie r tos pa rás i tos , 
t ienen c ic los v i ta les exót icos, en los que par t ic ipan ot ros animales 
t r a n s m i s o r e s , por lo que se encuentran c i r cunsc r i t os o habitats muy 
par t i cu la res como SHISTOSOMA sp y CLONORCHIS S I N E N S I S . 

Esta pers is tenc ia en el ambiente de te rm inará los márgenes de s e 
gur idad y las bondades de un s is tema de procesamiento de exc re tas . 
La e l iminac ión de bacter ias de la m ic rob io ta humana será re lat ivamente 
más f á c i l , pero la e l im inac ión de los res is ten tes , ent ro y ro tav i rus y 
de los parási tos cuyo habitat es la t i e r r a , se rá más d i f í c i l . 

Las enfermedades producidas por infecciones de t ransmis ión feco-
ora l son m ú l t i p l e s , pudiendo s e r causadas por un buen número de m i 
croorganismos y se fac i l i t a su d iseminac ión con carac ter ís t i cas ep idé
micas cuando las condiciones ambientales y del huésped lo favorecen 
(Cuadro No. 4 ) . Los m ic roo rgan ismos involucrados en estas e n f e r m e 
dades son bac te r ias , parás i tos y v i r u s , de los cuales cada uno t iene 
caracter ís t icas biológicas d i fe ren tes . 

En t re estas enfermedades tenemos la hepati t is A y la po l iomie l i t i s , 
que por s e r v i ra les t ienen carac te r ís t i cas especia les, la t i fo idea y la 
contaminación de los a l imentos (Cuadro No. 2 ) . 

Los agentes causales de d ia r rea en el hombre son var ios (Cuadro No. 3 ) , 
siendo la S H I G E L L A DYSENTERIAE l y VIBRIO CHOLERAE los que 
más t r i s t e recordación t ienen para la humanidad por las grandes pandemias 
que se recuerdan y que todavía se suceden. En ambos casos, las poblac io
nes afectadas son aquellas de peores condiciones de v i d a , que no pueden 
ev i ta r un contagio masivo y d i rec to de los m ic roorgan ismos y que sus 
recursos para el t ra tamiento de la infección son escasos. 

F ina lmen te , es importante reco rda r que cada hombre adulto excreta 
de 200-400 g . de excretas y de 1 a 2 l i t r o s de o r ina d ia r i amen te , desper 
diciando esta biomasa y contaminando el ambiente en genera l . Inc lusive 
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se necesita una gran cantidad de agua y energía ex t ra para deshacerse 
de tan "mo les tas " basuras . S i n embargo , estas excretas podrían 
t rans fo rmarse biológicamente en abonos que t ienen una gran ut i l idad 
para m e j o r a r la cal idad de los suelos como lo indican las grandes c a m 
pañas de rec ic lamiento de excretas que se pract ican en di ferentes 
países asiát icos . Po r consiguiente, podría conc lu i rse que un fac tor de 
suma impor tanc ia para d i s m i n u i r los r iesgos de infecciones por t r a n s 
mis ión f e c o - o r a l , es el procesamiento y rec ic lamiento de excre tas ; 
evitando la contaminación; disminuyendo la dependencia de los f e r t i l i 
zantes químicos y mejorando la cal idad de los sue los . 
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CUADRO No. I 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES MICR00R6ANISNOS QUE 

PRODUCEN ENFERMEDAD AL HOMBRE POR TRANSMISIÓN FECO-ORAL 

GRUPO 

Coliformes 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

bacilos Gram negativos, lactosa negativos 
miembros facultativos de la microbiota fecal 
pueden producir múltiples enfermedades 
en condiciones particulares producen epidemias 
cantidad en heces frescas = 10^ - 10" MFC/cj 

EJEMPLOS 

SlUQella 
EóclieAícfua 
Salmo ne. lia 
Vibnio 
Ve.uinia 

Parásitos microorganismos complejos de vida libre 
producen parasitismo crónico con anemia 
cansan diarrea y disentería -
los huevos son resistentes al medio ambiente 
cantidad en heces = 1,000-50,000 huevoa/y 

ciliados 
amebas 
lombrices 
tenj as 
uncinarias 

Virus 

• 

viven dentro de las células 
resisten la clorinación y el aireado 
pueden producir epidemias 

Entcrovirus 
Rotavirus 
Hepatitis À 

-?zaa? 

^m,^->m^. * **S»#.>: •;-, 'i*:: •• ••::«•»•: •:>.' ••.'•^l.H: 

T^!* 

^ 



CUADRO No. 2 

INFECCIONES TRANSMITIDAS AL HOMBRE POR VIA FECO-ORAL 

ENFERMEDAD INFECCIOSA AGENTES ETIOLÓGICOS 

Diarrea Infecciosa Virus 
Bacterias 
Hongos 
Parásitos 

Parasitismo intestinal Protozoários 
Helmintos 

Hepatitis Virus de la Hepatitis A 

Tifoidea Salmonella Typhi 

Poliomielitis Poliovirus 

Contaminación de aguas, 
alimentos y ambiente 

Enterobacterias 
Enterovirus 

:C-.¿. i.•-• ' . y . . * : ¿ . - iK %< 



CUADRO No. 3 

PRINCIPALES AGENTES CAUSALES DE 

DIARREA INFECCIOSA Y ENTERITIS AGUDA EN EL HOMBRE 

BACTERIAS 

Slu.ge.lta sp. 
SaZmonelZa sp. 
Ei,cheAÁ.cSnía cotí e n t e r o t o x i g é n i c a 

( toxina te rmoes tab le y te r rao láb i l ) 
Ves^-inía enteco c o LCtica 
CampijtobacXzA. {¡eXm SS . jtjLuu. 
V¿b<u.c choteAae 

VIRUS 

Enterov i rus 
Parvovirus 
Rotavirus 

HONGOS 

PROTOZOOS 

Entamoeba k-Lbtolijtica 
GlaAdía tambtia 
Ba¿arU¿d¿um cotí 
Vieittajr.oeba {¡KCLQ-ÍLÍA 
.TsU.chomona.6 hcrnüvto 

HELMINTOS 

AicaA¿6 ZumbnÁ.co-íd&{> 
T'tíchuAÍ¿ ViícíiíuAa 
WecaíO't cune.fu.can.uu> 
Ancy¿o6toma duodenalc 
Taenía sp. 
SVwnQijloidzA bteA.con.ati6 
EIVLZAOV-ÍUA ve.fimicataA.Ci, 
Hijmc.notepÍA na¡\a 

Candida albican^ 

http://Slu.ge.lta
http://cune.fu.can.uu
http://bteA.con.ati6
http://ve.fimicataA.Ci
http://ijmc.no


APÉNDICE No. 5 

1 
HALLAZGOS DE LABORATORIO 

LETRINAS ABONERAS SECAS F A M I L I A R E S 

1 Estas investigaciones se rea l i za ron en colaboración con 
el Laboratorio de V i ro log ía e His tocu l t ivo del. INCAP/Guatemala . 
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CUADRO No \ 

HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS EN 31 LETRINAS ABONERAS SECAS FAMILIARES 

HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS CÁMARAS EN USO ABONOS PROCESADOS 
MUESTRAS RESULTADOS MUESTRAS RESULTADOS 

D e s c u e n t o de c o l i f o r m e s (NMP) 73 0 - 36,000* 21 0 - 12,020 

Descuento de parásitos 

Huevos de A. lumbricoides 

Huevos de T. trichiura 

Larvas de S. stercoralis 

Quistes de G. lamblia 

73 

73 

73 

73 

0 - 29,125 

7 (9.6)** 

1 (1.4) 

2 (2.7) 

21 

21 

21 

21 

0 - 25,000 

2 (9.5) 

0 

0 

Aislamiento de rotavirus 21 11 

Aislamiento de poliovirus 21 11 

* rango de los promedios para cada LASF 

** número de positivos (porcentage) 
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CUADRO No. 2 

RELACIÓN ENTRE EL ASPECTO FÍSICO DE MUESTRAS DE 

ABONERAS SECAS Y LOS HALLAZGOS DE LABORATORIO 

CEMAT, Guatemala 1979-1980 

ASPECTO FÍSICO 
DATOS DE LABORATORIO BUENAS MALAS 

(Secas y granulosas) (Húmedas/Pastosas/ 
l i qu ida s ) 

Número de muestras 7 14 

Coliformes (NMP) 4223 + 3916 8084 t 7018 

Huevos / G 4333 í 2432 7597 + 6735 

Viabilidad (%) 1 9 + 7 33 + 24 



C U A D R O No. 3 

HALLAZGOS DE VIRUS EN SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Número Enterovirus Poli 

SISTEMAS CONVENCIONALES 

A. Letrinas de pozo 20 6 6 

B. Desagües Comunales 

1. Aguas negras sin tratamiento 5 0 0 

2. Lodos estanques tratamiento 3 3 2 

3. Aguas negras tratadas 3 0 0 

SISTEMAS ALTERNATIVOS 

A. Letrinas aboneras secas 

1. Cámaras en uso 21 0 0 

2. Abonos procesados 11 0 0 

B. Digestores de biogas 

1. Tipo chino redondo (SLT-1) 1 0 0 

2. Tipo Guatemala (SAS-1) 2 0 0 



C U A D R O No. 4 

CRITERIOS SUGERIDOS PARA SELECCIONAR 

ABONERAS SECAS SANITARIAMENTE SEGURAS 

CRITERIOS FÍSICOS 

* Aspecto General Seco, Granulado o Sólido 

* Color Gris o Negro 

* Sin Producción de Gas o Mal Olor 

* Ausencia de Larvas de Insectos o Parásitos 

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS 

* Recuento de Coliformes <^10,000 NMP/G 

* Recuento de Parásitos <U0,000 HUEVOS/G 

* Viabilidad de Huevos <C35% de HUEVOS VIABLES 



CUADRO No. 5 

ANÁLISIS DE LABORATORIO AGRONÓMICO DE ABONOS DE LETRINAS SECAS 

CEMAT-ICADA, Gua tema la , A b r i l 1980 

CARBONO MATERIA NITRÓGENO 
ABONERA AGUA (7o) FOSFORO ppm ORGÁNICO (7„) ORGÁNICA (%) (%) 

C-l 

C-2 

C-3 

C-4 

C-5 

C-7 

C-8 

C-9 

C - l l 

T- l 

T-2 

T-4 

X 

t DE 

52.3 

52.0 

46.6 

76.9 

48.2 

44.8 

35.4 

52.7 

54.8 

59.0 

54.0 

47 .8 

52.0 

9 .9 

196.0 

70.0 

74.0 

94.0 

96.0 

120.0 

214.0 

450.0 

178.0 

86.0 

113.0 

300.0 

165.9 

113.2 

4 . 0 

2 . 0 

6 .4 

5 .0 

2 .7 

5 .0 

6 .4 

3 . 9 

4 . 8 

1.2 

1.8 

2 . 4 

3 . 8 

1.8 

6 . 8 

3 .4 

11.0 

8.6 

4 . 7 

8 .6 

11.0 

6.7 

8 .2 

2 , 0 

3 . 1 

4 . 2 

6 .5 

3 . 1 

0.28 

1.07 

0.95 

0.78 

0.28 

0.43 

0.95 

0.56 

0.74 

0.28 

0.73 

0.88 

0.66 

0.29 



.APÉNDICE No. 6 

GUIA D E L MANTENIMIENTO G E N E R A L 
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GUIA DE 

1 . P a p e l e s 

2 . P i s o 

3 . Cen iza 

4 . O r i n a 

5 . Moscas 

6 . Olor 

7 . Abono 

LOS ASPECTOS DE MANTENIMIENTO 

BUENO 

Papeles sucios en un 
bote específico que 
debe estar tapado. 
Semanalmente se queman 
los papeles sucios. 

El piso debe estar 
limpio siempre. 

Bote de ceniza con abun 
dante cantidad y seca. 
Material en la cámara en 
uso con suficiente ceniza 
y por consiguiente con 
aspecto seco. 

No se observa orina fuera 
de lugar. Sin olor a 
orina. 

No se observan moscas alre_ 
dedor de la caseta o den
tro de ella. En el mate
rial de las cámaras o la 
caseta pueden haber mosqui
tos u hormigas. 

No hay malos olores. 

Aspecto seco. Se está 
usado sin problemas. 

MALO 

Papeles sucios tirados 
en el suelo. Bote de los 
papeles sucios lleno o 
destapado. 

El piso sucio o húmedo. 

Bote de ceniza vacío o 
no hay. Material en la 
cámara en uso con escasa 
ceniza y aspecto húmedo. 

Canal tapado o humedad en 
el piso o las cámaras con 
olor a orina. 

Se observan moscas dentro 
de la caseta o en las cama 
ras y alrededor de la case_ 
ta. En el material de las 
cámaras puede observarse 
larvas de moscas. 

Malos olores dentro y fuera 
de la caseta. 

Aspecto húmedo/pastoso. Se 
usa en campos, atrae moscas. 



APÉNDICE NO . 7 

FOTOS DE LA SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

• 



Antes de la Ejecución 

No. 1: Ejecución de blocks de t e r r ac re to hecho en el 
s i t io con c i m v a - r a m . La p roporc ión ut i l izada fue: 

( cemen to /a rena / t i e r ra 1:12:12). Para más in formac ión 
se puede v e r Apéndice No. 3 . 

:.r-¿-~^~ S T F 
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No.2 

m 

i Preparac ión de los mn 
t e r i a ' e s de junta (cernen to.-arena 1:3) 

Np^_3 : Mezcla de ma te r i a l e s de junta. 

- . . • ^ 



Después de haber alineado con hilo 
No. 4 : 

Construcción de las c á m a r a s : 
y a e s c u a d r a , s e procede al levantado de las paredes de las cámaras 
La secuencia s e detalla en las fotos de la No. 4 a la No. 9 . 

N o . 5 : 

j;i.Aüü¿£t: 



N o . 6: 

N o . 7: 



N o . 8: 

N o . 9 

» 



No. 10 - Encofrados: Ejecución del encofrado sobre el cual se fundirá 
la tor ta o en t rep iso . 

No. 11 - Reforzando con una p a r r i l l a de caña brava , se cor ta en cuadro para 
el espacio de los agujeros y se colocan con las palanganas plást icas de 9" de 
d i áme t ro . 



No. 12 : Colocación de manguera de poliductón de 1" de d iámet ro -
la manguera mide 1 met ro de la rgo y se coloca a 3 pulgadas del 
Î OKVHO rio la nalanoana y se se l la en un extremo^. 

tÁÉtA 

No. 13: Fundación de la losa de en t rep iso . Para fund i r la tor ta se u t i l i za 
la proporc ión (cemento, a rena, p iedr ín o grava de 1/2" - 1:3:3). 



No. 14: Después del fraguado de la to r ta que dura 1 ho ra , se 
procede a qu i ta r las palanganas plást icas y a e fectuar los acabados. 

/̂ P!^*l 

No. 15: Cortes de manguera de pol iductón: Estos se efectúan con el propósito 
de que s i r van para d renar la o r ina hacia un recipiente p lás t i co . 

\ 



No. 16 - Construcción del As iento : Elaboración de molde para la 
construcc ión de as iento . Se u t i l i za para esta ac t i v idad , dos pl iegos 
de lámina l i sa cal . 30 , de 1 me t ro x 1 met ro a los cuales se les 
coloca una pieza de madera de (30 x 35) . Fotos No. 16 y 17. 

No. 17, 

''-ijr»-



No. 18 - Fundic ión del asiento de le t r inas Habiendo preparado los m o l 
des prev iamente, se procede a l a fund ic ión . Prop: (cemento, arena, 
p iedr ín 1/2" - 1:2:3). 

No. 19 - Construcción de la Pantal la : Se coloca una ma l la me tá l i ca , o 
lámina a la cual se le per fo ra agujeros para que se adhiera el concreto y 
s i r va de re fuerzo . 



El asiento te rm inado , Foto No. 21 especi f icamente muest ra el agujero 
por donde sale la or ina el cual se co locará sobre los cor tes de la manguera 
de pol iductón. Fotos No. 20 y 21 . 

No. 21: 



No. 22: Se coloca el asiento sobre un agujero de t o r t a . Prev io a 

la colocación, debe cub r i r se el borde del agujero con una mezcla 

a base de cal para fác i l despegue del asiento cuando sea necesario 

su cambio al sacar del abono. 



Ejecución del Resto de la Le t r i na : Caseta , acabados y compuerta 
para ext racc ión de abono. Las Fotos No. 23 a la No. 26 detal lan la 
secuencia de esta act iv idad . 
No.. 23 : 

: ' : ' í ; /w* í * ' - . j« , -<~ i . - . _ 

No. 24: 



N o . 25: 

No . 26: 



No. 27 - PARTICIPANTES EN E L CURSILLO: 
Personal de: 

CARE 
CEMAT 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
FECOAR 
I NT A 
UNEPAR 



Ejemplos de la Var iedad en Construcción 

No. 28: La l e t r i na se ubica en Santa Cruz Naran jo , 
Santa Rosa, ut i l izando techo de teja y construida con 
g radas . 

iT^yjrr 

. / • ¿ i 
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No. 29: La l e t r i na se ubica en Santa Cruz Naran jo , Santa 
Rosa, con techo de láminas galvanizadas y s in g radas , 
aprovechando la inc l inación del t e r r e n o . 

'x'• * .- - r ~ 

:F*^V&x*: 
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WATER A N D SANITATION 
FOR HEALTH PROJECT 

¿Htm ãik 
à r i AJAMÉ; Mwm 
là/A l ifl^ll 

l i l i l í 1 
11 I 

C O O R D I N A T I O N A N D 
I N F O R M A T I O N CENTER 

Operated by The CDM 
Associates 

Sponsored by the U. S. Agency 
íor International Development 

1611 N. Kent Street, Room 1002 
Arlington, Virginia 22209 USA 

Telephone: (703) 243-8200 
Telex No. WUI 64552 

Cable Address WASHAID 

* / ' 

The WASH Project is managed 
by Camp Dresser & McKee 
I n c o r p o r a t e d . P r i nc i pa l 
Cooperating Institutions and 
subcontractors are: Interna
tional Science and Technology 
Institute; Research Triangle 
Institute; University oí North 
Carolina at Chapei Hi l l ; 
Georgia Institute of Tech
nology—Engineering Experi-
ment Station. 

28 de febrero 1983 "2 í fò$. \l 
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Virginia H. Ubik, Director 
CARE - Guatemala 
Apartado Postal 1211 
Guatemala, Guatemala 

Muy señores nuestros: 

k' - . 
L*as 

- J"¿ 0% 

El proyecto sobre Agua y Sanidad para Salud Pública (.WASHJ 
financiado por la Agencia de Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos (U.S.AID) se interesa en identificar 
materiales educationales de fuentes de agua y sanidad 
naturales relacionadas a salud. De interés particular son 
materiales desarrollados, producidos y usados en Guatemala. 
Los materiales pueden incluir carteles, folletos, 
presentaciones en medios masivos o programas, caricaturas, 
etc., los cuales son usados en presentaciones de problemas de 
salud, incluyendo enfermedades relacionadas a agua y sanidad. 
El propósito de identificar estos materiales es para 
construir un documento informativo para U.S.AID, paises en 
estado de desarrollo y otras agencias internacionales. 

Como parte de nuestro intento de identificar fuentes de 
materiales educativos de salud, hemos contactado individuos 
en Guatemala. Uno de nuestros contactos ha sugerido que le 
escribemos a Usted ya que puede ser que Usted tenga acceso a 
tales materiales, o conozca individuos o centros de 
producción con quienes podamos ponernos en contacto para 
obtener una descripción de materiales útiles al proyecto 
WASH. 

Si tiene conocimiento de personas o centros de producción, 
por favor proporciónenos sus nombres y dirección postal al 
reverso de esta carta y devuélvanosla. Hemos incluido un 
sobre con estampilla dirigido a nosotros para su convenencia. 
Adentro de este sobre hay un cupón de respuesta internacional 
para cubrir el costo del envio. Usted puede cambiar el cupón 
de respuesta internacional en su ofinia de correos y obtener 
así una estampilla de valor hasta U.S. $.65. Si es posible, 
devuelva la carta correro aereo. 

Si Usted tiene acceso a materiales educationales relacionados 
a agua y sanidad para salud, por favor envíenos la descripción 
de estos materiales, e incluya su costo por si deseamos 
pedirle copias. Puede usar el sobre incluido y el cupón de 
respuesta internacional para su respuesta. Por favor, 
devuelve la carta via aereo, si es posible. 
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28 de febrero 1983 

Si Usted no nos'puede sugerir ninguna persona'con quien ponernos en 
contacto, y si Usted no tiene acceso a materiales educationales sobre 
salud, por favor marque el cuadro abajo y devuelva esta 
carta en el sobre dirigido a nosotros. 

No tengo sugerencia para otras personas con quien 
se puedan poner en contacto y no tengo acesso a 
materiales educacionales sobre salud. 

Si desea recibir una copia de la bibliografía de educación 
sobre salud cuando esté completa, por favor marque el cuadro 
de abajo. 

^ Sí, quiero recibir una copia de la bibliografía 
cuando esté completa. 

Agradeciéndole la asistencia prestada a este proyecto, 
esperamos respuesta de Ustedes. Si desea información 
adicional, por favor escribe a: 

Mr. Kenneth R. McLeroy 
Center for Health Studies 
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE 
Post Office Box 12194 
Research Triangle Park, 
NORTH CAROLINA 27709-2194 U.S.A. 

Muy atentamente, 

'<ywrJ (p. à^Jy^ \¿w^3*^.\^oL^ 
Raymond B. I s e l y , M.D., M.P.H. Kenneth R. McLeroy, Ph .D. , M.S. 

22 de marzo de 1983 

Estimados doctores Isely y McLeroy. 

Actualmente, estamos llevando a cabo un programa conjunto con la 
Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR), 
identificado como Programa de Saneamiento Ambiental UN ERA R-
CARE, en el que hemos incluido un importante componente de edu
cación sobre salud. Hemos contado para este programa con la va_ 
liosa asistencia del Instituto de Nutrición para Centro Amér ica y Pa 
namá (INCAP) y los materiales educacionales que se están elaborar^ 
do estarán disponibles en el curso de los próximos meses. 

. . . ver reverso 



Les sugiero se dir i jan a la siguiente dirección para información más de
tallada: 

s' 
Dr. Celso David Cerezo Mulet, Director 
UNEPAR 
11 Ave. 31-86, Z . 5 
Guatemala, Guatemala 

Quizás sea de interés para Uds. el fol leto que hemos preparado sobre l e 
t r inas aboneras secas fami l iares, del que adjuntamos una copia. Este fo 
lleto fue distribuido en forma l imitada a varias comunidades y organizacio 
nas locales. 

Atentamente, 

Virg/nia H. Ubik 
Directora de CARE 

Adjunto 

) 


