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[~RIGENDUM1

F1~DE ~BATA~. .

libco ML~tSF, una letrina para la f~at~ri1ia.

Presión. administrativa ha hecho perder parte
4~3e1. eL3fuerzO de los et.ores.. Padimos
descu1~asy coaprecisión. Confíaa~sque la
siguiente f~ de errata~ contribuya a meorar
el entendimjento, aün sin detallar errores
purarnerlLteortográficos o esti1ogr~ficos;

~x)rtaðaL; ].a foto está
una vi5lita de un grupo
(Sac) a la LASF
experimental.

tomado por ocasión de
de mujeres de Sunpango

en nuestro taller

pag 35, abajo; ~E1 x=9, Hurrtedad X=50%
1 leer:

pH ~-9, HurnedadX=50%

pag 38, abajo; allcuotzas de 1 01, Leer;
allcuot:as de 1, 0.1 -

pag 39, arriba; uncinarias, leer; uncinarias.

pag 3~, inciso Carriba; (~..., leer:

(desviación estandarX . -.

pag 41, inciso 4.4; (1000NMP/g), leer;

(NF4P/g)
pag 41, inciso 4.4; mayor que 2400, leer;
]. 100—2400

pag 47 abajo; hg, leer; kg

pag 41, abajo; x 0.152 x 0.092 ~ leer;
x 0.076 x 0.046 ~

pag 1, agregar; Los derechos de traducción se
reservan.

pag 1, Dibujos artzïsticos; Emiterio, leer;
Dibujos artlsticos; Emeterio

pag 20, abajo: 1egun~res,leer: leguminosas
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INTRODtJCCION:

En la letrina LASF se separan las heces de la orina y
se les da un tratamien~to sencillo y adecuado por lo cual
estas pierden su mal aspecto, y vuelven a ser productos
muy útiles en el ciclo de la vida.

Ya que todos dependemos de los mismos ciclos de vida
(sin distinción social), considero que la LASF deber& ser toinados
en cuenta por toda gente consciente; ejecutivos, profesionales, y
técnicos, al igual que los dernás.

En éste libro me dirijo principalmente a todos los
amigos quienes durante los últimos aPios me han solicitado un
libro sobre la LASF. Ellos podrán leer y apropiar lo presentado
aquí e incluso coi ~iderar1a como una opción valedera para su
propia casa. - - _______

Que este librc) sirva de homenaje a los numerosos arnigos
quienes, a merudo sin poder leer y escribir, deinostraron po—
der captar el r,ensaje de la LASF por medio de la observaciön y
reflexión directa.

Por completo que sea, en un trabajo siempre quedan
preguntas por hacer que no hayan encoritrado respuestas analítica8
todavía. Confio que el presente libro sirva de enlace entre la
amplia observación práctica ya realizada, y la amplia
investigación técnica detallada por realizar aún. A la vez confio
presentar aqui suficiente evidencia práctica para que la LASF en
sí sea tomado en serio a riivel amplio como una letrina de mucho
porvenir.

E1 orden del libro puede parecer inusual pero esto se
debe a la práctica. Esta nos ha rnostrado que laS prioridadea
técnicas no siempre sor~ las prioridades populares; por ejemplo el
caso de una sePiora que solicitó una LASF, aQn ignorante del valor
del abono y de los aspectos higiénicos, prefirierido la LASF por
la sencilla razön de no tener espacio eri sU patio para acumular
la tierra que saliera e~ caso de excavar un pozo ciego.

Las prioridades puederi ser diferentes pero la necesidad
es la misma y giempre 10 va a ser para toda la gente. Quiero
introducir eete libro referìéndorne a una ensePianza del caudillo
Israelito del Antiguo Testamento (la Biblia) Moiséa quien
testificó de la preocupación de Dios por el bieneatar eapiritual
y físico del hombre;

Para sus necesidades deberárì ustedea tener uri lugar
fuera del carnpamento. En su equipo deberán llevar
siempre una estaca, para que cuando tengan que hacer sus
necesidades, hagan un hoyo con la eetaca y luego, cuando
hayan terminado, tapen con tierra el excremento. Porque
el SePior su Dios anda entre ustedes, en el carnpamerito,
para protegerlos y darles victoria eobre sus enernigos;•
por lo tanto el campamento de ustedes debe ser un lugar
santo, tanto jpara que Dios rio vea ninguna cosa indecente
en él, pués de lo contrario se apartaria de ustedes.
(Deuteronomio 23; 12-14. Versión Dios Habla Hoy)
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CAPITULO #1
FUNCION, USO, Y MANTENIMIENTODE LA LASF

:

A. ¿COMO ES LA LASF

?

La LASF cons:i.ste en una taza especial (con separaciõn
para heces y orina) y dos camaras recipientes que se usa
alternanðo; una se llena mientras la otra descompone el material
d~positado. Para conveniencia del varõn se puede instalar un
mingitorio aparte para que no tenga que sentarse solo para
orinar.

Las siglas L.A.S.F. nos ayudan a recordar su funciõn;

L
LENTA: o sca quc dando suficiente tiempo para que se
descompongan las heces y que dejen de ser contami—
nantes. Las cámaras deben de ser suficientemente
grandes para garantizar que quepa el material durante

por 1o menos medio a?ío. - -

A
ALCALINA o sea que echando suficiente cal o ceniza es
un segundo paso para que se descontaminen las heces
La Dalabra ALCALINIDAD contiene la palabra CAL, y hay
relación con la palabra ACIDEZ.

S
SECA o sea que manteniendo las heces en estado seco,
se da un tercer paso para que se acabe la contami—
nación. Se mantiene seca por la separacióri de la orìna
y por echarLe después de cada uso una cantidad de

ceniza o tierra seca.

F
FAMILIAR o sea que moti~ando a la familia para saber
coino usar correctamente su LASJ~. La LASF solamente se
presta para uso comunitario bajo estricta disciplina.
De familias muy descuidadas no se pueden esperar tener

exito con la LASF, a menudo la LASF no va ser una prioridad para
ellos.

I

13. tJSO

A1 sentarse - en la ta—
za especial con divi—
sión se logra separar las
heces (popó, excretas,
excremento, etc) de la ori—
na. Se ha comprobado que al
sentarse adecuadamente
sobre la taza no habrá pe—
ligro con derramar la ori—
na; por ejemplo, en el caso
dë mujeres o niPios. ras
heces caen hacia el fondo
de la cámara y la ori—
na llega por un tubo hacia
afuera de las cámaras. Este
tubo se une con el del
rningitorio para recolec-
tar toda la orina en un
recipiente adecuado, antes
de aplicarla eventual—
mente en los cultivos. A no
darle un uso agricola se
puede dejar disapare—
cer la orina en un pe—
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E1 rnaterial de limpieza
(papel, hoja, etc) pue—
de depositarse sobre las
heces, ya que~por ser ma—
teriales orgánicos se des—
componen más o menos juntos
con las heces. Lógicamen—
te habr~ problemas en
.países ðonde tienen costum—
bre de limpiarse con agua.
A1 cae..se agua sobre los
sólidos se deberá echar más
ceni za.

Sobre las hec~s y el material de limpieza s~ echa una
cantidad más o menos igual de ceniza. Lógicamente ..e debera echar
algo más en caso de diarrea. La función dc la ceniza es;

* Secar las heces para lograr rnejor descomposicióri y
muerte de los microbios (micro—organ~smos patóg~no~,.

* Poner alcalino e1 material dentro de la, cámara para
que ocurra la o~SeCaCiófl alcalina, que evitará que los agen—
tes patógencis presentes en las heces sobrevivan.

* Evitar el acceso de moscas, que entonces ya no
encuentran heces sino ceniza o cal amarga y sequeðad.

* Evitar que se caigan pedacitos de carbón (de la ce—
riiza) en el mingitorio, dejando obstruida la salida de la ori—
ria.

* Vease además el anexo CENIZA.



— 11 —

En el mingitorio y en la parte de la taza que conduce
la orina hacia afuera de la cámara puede echarse un poco de agua
(preferiblemente agua con un poco de cal). Esto tendra trés fun—
ciones que son;

* Limpieza del mingitorio y de los tubos que conducen
la orina. Así se evita el mal olor y el deterioro de la taza,
pues la orina con el correr del tiempo puede afectar el concreto
o tapar los tubos.

* Evitar que las moscas lleguen a la letrína, ya que
éstas son atraídas por el olor de la orina. Despuée del lavado
con agua (con cal) no habrá olor ní noscas.

* Diluciõn de la orina para tenerla lista para uso
aqricola como abono líquido.

Después de utilizar la LASE debe dejarse ordenada y con
la taza cubierta. La tapadera debe de dejar lugar a ventilación
oero mo debe de permitir la erìtrada de~iuz. (Vease el anexo
MOSCAS, OLORES Y VENTILACION.)

C. MANTENIMIENTO:

* E1 piso de la LASF debe
permanecer bi~n aseado al
igual que la taza. E1
disePio estandar (pre—
sentado eri anexo DE—
TALLES DE CONSTRtJCCION1)
permite trapeado con agua
sìn que entre agua en la
câmara.

* Sernanalmentese tiene que
apelmazar Ïa m~zc1a de he—
ces y ceniza. Así se lo—
grará;
* Mejor uriiori - entre las
heces y la ceniza, fa—
cilitando asï más efecti—
vidad del proceso.
* Con menos huecos entre la
rnezcla habrá menos opor—
tunidad del escape de olo—
res (y gaseš ütiles para el
abono) o de acceso y mul—
tiplicación de moscas.
* Mejor uso del volumen de
la cámara ya que se des—
truye el volcançito que se
forma por acumülación de
heces. = -

* Se podra controlar se—
manalmente el estado de la
mezcla, y~ eventualmente
corrigir demasiado hume—
dad echandole demás ceniza.
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A veces se riege algo de orina adelante en la taza, provocando
más humedad adelante en la cámara, así dando lugar a moscas. E5
recomendable apelmazar/aplanar siempre materia]. de alras para
adelante.

D. COSECHA DEL ABONO

Cuando el usuario se ðé cuenta de que ya falta poco
para llenar completamente la cárnara que está usando, entonces
debe cubrir la mezcla con tierra, trasladar la taza hacia la otra
câmara, colocar la tapadera de la misma y dejar descansar por lo
menos 6 meses. Seis meses garantizan mayor seguridad para usar el
abono (ya libre de enfermedades) y además armonizari bi~ri con el
ciclo agrícola1 por ejemplo; mayo—noviembre cada aPio comoen eL
altiplano ðe Guatemala. En Vietnam usan cada 4 ¡iiesea todo el
abono acumulado para las tres siembras que realizan por aPio.

En la cosecha del abono pueden presentarse dos casos;
Primero; encontrar una mezcla (seiní)líquida, conse—

cuencia del descuido de la LASF. Si esto ocurre, es recomendable
aPiadir y revolver cal (viva) y dejarla guardada por algo mâs
tiempo. Inmediatamente debe de cambiarse de costumbre y revisar
que erroree hayan sido cometidos. Si la mezcla no es tán liquida1
puede asolerse; esto ayudará a disecarla y la accióri del sol y de
la cal ayuda además a que los microbios no se desarollen mâs.

* Segundo; A1 encontrar una mezcla sólida corno con—
sequencia de un buen cuidado, entonces el abono puede sacarse, y
guardarse en un lugar ~eco y fuera del sol.

Para que el a,bono tenga un
mejor aspec~o se puede
pasarlo por un cernidor(¼)~y de este forrna
obtener un abono con
toxtura agradable. Se verá
que los papeles hayan
disaparecidos, lo mas que
quede sobre el cernidor son
carboncitos de la ceniza o
bodoques de heces que rio
hayan sido compactados
(apelmazados)
adecuadamente. E1 aspecto
del abono ya procesado no
hace creer cual era
realrnente su origen.
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CAPITULO #2
SEGUIMIENTO Y CONTROLDE CALIDAD:

Es de suma ,Lmportancia darle un buen seguimiento a
los usuarios—princìpiantes. Asi se pueden corriqir problemas a
ti~c~o y evitar que ].~ fami1i~ õ la vecindad se desmotive por
los problemas que puedan surgir. En el seguimiento se incluye;

* ¿Porqué la LASI?? (y no otros ~šistemas)
* ¿CornO usar la LASF de buena forma? -

* ¿Como aprovecharse del producto final?

A CLAVES DE CALIDAD:

Como ya indiqué en el capítulo #1 se conoçen cuatro
claves de entendirniento que deben seguirse para contcibuir a la
calidad del producto -que se obteriga de la LASF. Aqui los repíto
en forma màs detallada;

L
LENTA -

* Guardar el material durante suficiente tieinpo.. Si
uno io saca antes de los 6 rnesès, aurique ya parezca

6 meses bueno, rio va a tenerse la seguridad que todos los
microbios pat.õgenos han sido suficientemente. des—
truidos.

A
ALCALINA - -

* E1 abono debe ser alcalino; Alcalinidad significa
que La mezcla tiene una característica opuesta a 1o

pH) —9 que es acidez. La palabra al—cal—inidad iridica que
la ca]. tiene esta caracteristica. Tarnbién la ceriiza~y

otros materiales son alcalirios. La alcalinidad ge mide en pH,
entre más alto ~1 valor de p[-1, más alc•alina ee la mezcla. Los
valores se pueden estabiec~er tanto a nive]. de laboratorio como
tarnbién a nivel de campo, pero siernpre haciendo uso de un
material específico, papel pH.

Como este material no indica muy e~~ctamente,
corivierie exigir pH ) 9. A nivel de laboratorio proLesional ya
estará bien con pH ) 8.

Este control es del tipo Fisico—Químico. -

SECA
~ * E1 abono s6lido debe ser seco, es decir terier un

conteriido menor a1 5O% de humedad. E~lo 8ó10 se

~so~ lograrš a través de la separaci6n de ].a orina de las
excretas, y de la adiciõn de algüri material seco
deritro de la c~mara, que puede ser ceniza, tierra

seca, broza, u otro semejante. Hay dos rnarìeraa para detectar si
estš suficientemente seco.

~ Primero; uri supervisor puede ver si est~ bien por
la experiencia que tLene. Talvez haga ~]. la prueba de
agitaciõn; se toma algo de malerial, se echa en un frasco, y se
agita manualmente. E]. .sorìido y la manera de comportarse e].
material adentro da una buena indicaciõn de la calidad lograda.

* Segurido; med.iante una pequePia prueba de campo pesar
una cierta caritidad de abono, secarla totalmente (en el sol c.
al fuego), y pesarla de nuevo. E1 peso deber~ haberse reducido
en mšs de la mitad del peso original (~50% de reducción). La
diferencia entre las dos observacione8 indica la cantidad de
agua evaporada.

Este control también es del tipo Figico—Quimico.

F
FAMILIAR:
* Contar con usuarios motivados; y preferiblemente
tener una LASF por farnilia para llevar un mejor

= L contro). del uso y lnantenimiento. Semanalmerite se debe
apelrnasar (compactar y aplanar con cuidado) la
mezcla.
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B. CONTROLI Y DESCONTROL

A menudo se da el caso que la letrina no se llena tan
râpido como deberia (a base ðe 60 ltr por p~rsona por medio
aPio). Esto puede tener dos razones principales:

Prjmero; no se le echa suficiente ceniza,
Segundo; no todos le tienen suficiente confiariza, por

lo que algunos miembros de la familia siguen con la costuinbre
de defecar en el monte.

En caso que la LASF se llene demaeiado râpido, se
debe suponer que otras personas, de afuera de la farnilia pero
del mismo patio, tarnbi..én la est~n usando. En este caso, hay que
tener sumo cuidado con - el control de caliðad, o a lo mejor
construir otra unidad para aquella otra farnilia.

Si nìucha gente usa la misrna letrina, existe el
roblerna de falta de control- y falta ðe tiempo a que la rnezcla
~ diseque parcialmente por evaporaciõn, quedandose entonces

~umeda. - — -- --
Si la LASF resulta demasiado acida o humeda se debe

;regar cal o inaterìal seca, o una mezcla de los dos. Asserrln
eca es un medio perfecto para forzar el secado, aunque no debe

ser aplicada en seguido porcpie compite en ciertas
circunstancias con el Nitrogeno en la tierra.

(Vease Ànexo *1)

C. LABORATORIO -
Los controles arriba mencionados se puede ejecutar

relativamente facil a nivel de Puestós de Salud, pero aün más
8encillo es po~b1e. Además del control ~Fïsico—Quimico se
puede hacer el control Sanitzario. Esto incluye procedimientos
que se utilizan para determinar el grado de seguridad que tiene
un abono. Es decir, que--por medio del co~ìtro1 sanitario puede
saberse si el abono estâ, o no, bien procesadó, y si puede o no
contaminar a los usuarios y al ambiente ðomést.ico con agentes
pat6genos (microbios). En esta parte se rni..de la cantidad de
microbios indicadores ðe contaminaciõn por eXcretas, así como
la presencia-de huevos de parásitos. - -

Aunque puede hacerse estos muestreos sanitarios para
la letrina (tanto del material sõlido cõrrio del liquido), se ha
comprobado que, cuidando las 4 c1aves~ntes mencionados, la
LASF se asegura ðesde el punto de vista sanitario.

D. CAMPO -

En un caso hemos sido llamados põrque habia problemas
con muchas letrinas. Veinte habian sido construidas y~ aparte
de deficiencias en disei~o y construcción, habia más que todo
descontrol en el seguirniento de - parte de la instituciõn
promovedora. De las veinte letrinas apenas cinco estaban más o
menos bien. -

tJn mes -despu~s de La. primera ronda de - visitas
(concluida por una reunión general de todos los usuarios)
resultó en diez casos buenos. La segunda ronda de seguimiento
resulto después de otro mes result6 en quince casos buenos.
Los cinco usuarios restantes aparentemente no tenían suficierite
motivación para mejorarse y se lesretirarnos nuestro apoyo.

Los aspectcs que investigamos eran: -

* Nümero de niPios (porque es algo dificil de
diciplinarlos),

* Proporción de mujeres -y -hombres (por su ðiferente
constitución fisica).

* Presencia. de bote de ceniza y la forma del
recipiente con el cual se echa la ceniza (no debe eer muy ancha
para, evitar que se riegue en la asentadera o en el
fniriqitorio.)
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* Presencia ðe compactador (apelmasaðo),
* Tipo y presencia de construcciõn de techo y paredes

(riylõn, ca?~a, etc)
* Medida ðe las cárnaras ( había cámaras de 300 litros

por persona y otros de 30 litros por persona).
* Presentación y tipo ðe la taza.
* Forma y estilo ðel mingitorio.
* Por supuesto la humedad, alcalinidad y aspecto.
Observamos que los tres aspectos más decisivos eran

la presencia de ceniza, el tipo de taza y el haber recibido
visitas ðomiciliarias para dar explicaciones adecuadas.

La experiencia es que, una vez bien controlada la
calidad, la familia ya no vuelve a perder el control. ESte
seguimiento es el rnejor paso hacia una difución m&s general.

Vease también anexo #2 MOSCAS, OLORES Y VENTILACION.
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CAPITULO #3
ASPECTODE SANEAMIENTO -

(Ana Maria Xet)

Los sistemas modernos de saneamiento ambiental son
discriminadores, ya que por ser muy caros rto llegan hasta laa
âreas rurales y las zonas marginalee de las ciuðades. Esta
eacasez de servicios públicos ha provocaðo una gran
contaminaciõri, principalmente por la defecación al aire libre y
por los inodoros lavables que desembocan en los llamados ríos
negros. La escasez de a~ua potable y deficiente o ausente
educaci6n sanit.aria, en Guatemala, comõ en otros paísesi ya no
debe continuar porque la poblaciõn ha aumentado mucho y el riezgo
de aðquirir enfermedades es muy grande. Sin embargo, en la región
mesoamericana (sur de México hasta Panamá) esta situaciõn se
agrava continuamente. En 19~5 ðefecaron ~a1 áire~1ibre más de 55
millones de habitantes en toda la región. Es decir, que se
desperðiciaron anualmente más de 80 millones de coetales de abono
orgânico. (16000 furgones grandes).

Loe excrementoe expuestos al aire- libre no sõlo son mal
olientes y desagradables a la vista, sino que son un foco de
contaminaci6n para la tierra, el agua, loe alimentos, y loe
animales. Estos elementos llevan los microbios - al hombre y 10
enferman; atacando principalmente a los niPioe, caúsandoles
diarrea que puede llevarlos hasta la muerte. -

Para tratar los excrerrrentos se han utilizaðo dos
.~sternas. E1 primero, usa agua para transportar los excrementos
lejos del 1uc~ - Este sisterna soluciona e]. problema para los que
lo usan, pero perjudica a quienes viven cerca de loe lugares de
descarga (rios o lagunas), contaminando su única fuente de agua.

E1 segundo sistema consiste en aPiadir tierra u otro
material disecante al excremento; la LASF se incluye dentro de
ese sistema y se considera como una ~e las mejores alternativas,
yá que no contamina las fuentes subterráneas y superficiales de
agua, no proðuce rnal olor, ðestruye los agentee que causan
enfermedades, y produce abono orgánico.

A. CONTAMINACIONFECAL - - -

Los agentes que causan enfermedades son organlsmos
(rnicrobios) con vida, tan pequePiitos que rio se pueden ver a
simple vista, a no ser por medio de aparatos que aumentan cientos
de veces su tamaPio. Los micro—organismos pueden ser benéfico (que
nos ayuðan) o patógeno (que rios causan da?~o). Entre los pat6genos
podemos mencionar a las bacterias que causan diarrea, fiebres,
tifoiðea, gastroenteritis, cólera, etc; los paráeitos que causan
amebjásjs, teniásis, y ascariásis, urisinariásis, cieticercõsis,
etc y los virus que causan polio, hepatitis, sarampiõn, etc.

Los caminos de entrada hacia el hombre pueden ser
directzos e indirectos. Los ðirectos -van desde el ano hast4 la
boca (nif~os rascandose y luego comiendose las uPias o alimentoe
sirt haberse lavado las manos). Los indirectos se realizan a
través del agua, alirnentos, tierra, insectos, utensilios, etc.

Las formas más comunes de adquirir son la ingesti~
(boca), la inhalación (nariz), y la píel (en heridas o pi
ðescalzos en tierra contaminada).

B. SOLUCIONES: - -

Para disminuir el grado de contaminación ambiental .~

los riezgos de adquirir enfermedades infecciosas que pueden
ocasionar la muerte, es necesario elegir un sistema conveniente y
adecuado para el tratamiento de los excrementos.
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Sìn ðuda, la LASF tiene un buen efecto aobre la ealud
familiar. Todos ae benefician sì la casa no está rodeada de
excrementos, moscas y malos olores. LIos agentes patógenos
perderán la batalla. Investigaciones (CEMAT—IRCWD—IDRC)
demuestran claramente el efectivo proceso que se realiza dentro
de lae cárnaras de 1a LASF, donde la aequedad y alcalinidað
destruyen a las bacterias, parásitos y virus., Otros factores que
favorecen la muerte de los microbios patógenos son; sol, calor,
tiempo, acidez etc.

E1 abono obtenido de la LASF esta libre de
contaminaciõn porque la LASF rompe el ciclo biol6gico dee virus,
par&sitos y bacterias a través de la desecaci6n alcalina.
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CAPITULO #4

ASPECTOS AGRICOLAS:

(Guthrey, Oomen, Taylor, Neuenroth)

E1 éxito de la LASF se debe no sõlo a aspectoe
sanitarios, sino tarnbién a que varios agricultores han visto los
buenos resultados que el uso del abono y la orina han producido
en las cosechas de sus cultivos. Aquí trataremos de aclarar el
uso del abono org&nico de la LASF y algunos ~spectos que pueden
influir en los resultados. Es importante decir que no podemos
dar recomendaciones exactaa porque la composición del abono LIASF
puede variar mucho al igual que el tipo del suelo, e1 clima y los
cultivos en que se va a aplicar. Lo que se puede hacer es dar
sugerencias para que aumente la confianza del usuario en el uso
del abono. El estudio ðel abono rtatural no es aencillo.

A. COMPARACEONENTRE EL ABONO ORGANICOY QUIMICO:

Aparte de lo que es el abono quírnico ae conocen muchas
clases de abonos naturales (ó orgánicos) como por ejemplo; Abono
,rerde, Compost, residuo de biodigestore8, etc.

E1 abono orgánico (tamhién de la LASF) se conoce con
los siguientes caracterlsticas;

* agrega macro elementos (Nitrógeno, F~sforo -y Potasio)
a la tierra, que 1os abonos qulmicos.

* agrega micro -elernentos (Sodio, Calcio, Magnesio, etc)
a la tierra, que los fertilizantea qu~rr~icosgéneralmente no
proveen. Por eaa razón tienen que comprarse abonos especiales
para proveer al suelo los micro elementos. Su aðquisición y su
aplicaciõn en el campo no es tan fãcil.

* agrega mat:eria orgánica al auelo, aunque la cantidad
es tan pequePio que a lo mejor no sea tomado en cuenta.

* puede contribuir a mantener la neutralidad del auelo.
Los abonoa qulmicos en general contribuyen a aumentar la acide~
de los suelos, lo que a su vez daPia los cultivos. ~ay algunos
cultivos que prefieren los suelos âcidos; pero, en general, la
acidez es un problema agrlcola, particularmente en las zonas
tropicales, donde hay bastantes lluvias.

* agrega por-osidad a la tierra, facilitando asl una
completa vida nueva a los micro—organismos, que ayuða en e].
proceso de dar alimento a las plantas. Los abonos qulmicoe no
ayudan a la porosidad.

* agrega porosidad a los suelos, guardando así mayor
humedad, la cual sirve tanto a los micro—organismoe como a la
planta cultivada. Los abonos químicos no mejoran la humedad del
suelo.

* Muchoe abonos naturales -se obtiene gratie como
resultado del buen cuidado de los recursos propios. Actualmente
resulta caro comprar abono químico. - -

La mayor desventaja del abono natural (espec1ficarr~ente
de la LASF) es que no pueðe cuantificarse facilmente el uso
porque la calidad del mísrno es rnuy variable. ~ste grado de
variabilidad depende de la materia disecante que se utilice, así
como de la calidad de exremento, la cual será según lo que se
cozna.

La LASF no es la respuesta final pãra reemplazar los
abonos químicos, porque la producción de una ~ami1ia es pequefia
en comparación con la necesidad total del agricultor.
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E1 abono de LASF (los sólidos y la orina) pesa
relativamente mucho. Si e]. terreno estâ alejado de la casa puede
ser costoso llevarlo hasta el lugar donde se encuentra el cultivo
al que se va a aplicar.

La mayor vent:aja que tiene el abono de LASF es que
contribuye a la recuperaci6n de los suelos empobrecidos y a1
mantenimiento de los mismos, devolviendo en cierta medida sus
cual idades.

B. SUGERENCIAS DE PRUE~ASPARA EL AGRICtJLITOR:

Ya mencioné que la composici6n del abono LASF varía
mucho. Por e$ta razón flO se pueden dar recornendaciones exactas ðe
cõmo y cuánto debe aplicarse. Lo que sí puede hacerse es sugerir
que el usuario haga pruebas con el abono en sus cultivos, para
que pueda desarollarse es la confianza en el uso del abono. La
pr&ctica de pruebas sirve para abono LASF, pero también para el
abono qulmico o cualquier otra clase de abono natural en la que
se quiera tener cortfianza.

Muchos agricultores han tenido experiencia en la
realizaci6n de pruebas en el campo. Por ejemplo; han visto que un
tipo de maíz eirve mejor que otro, o que un tipo de suelo sirve
más para tal cultivo, etc.. Es bueno comenzar las pruebas con
algunoe eurcos del cultivo, tratando cada eurco con un tipo
diferente de abono, y en otros surcos puede cambiar la cantidad
de abono para ver la diferencia; es necesario repetirlo en o~ra
parte de su campo, y rehacerlo por varios aflos más. Es importarite
que cuanðo se ~ité ðispuest9 a observar los resultados, se ðebe
cosechar de la misma cantidad y tipo de planta, y pesar el fruto.
No debe mirar solamente a las frutas para comparar el efecto de
los abonos, porque a veces nuestros ojos pueden engaflarnos.

C. APLICACION DEL ABONO SOLIDO DE LA LASF:

La cantidað ðel abono y la forma de aplicación depenðe
mucho del cultivo y del suelo donde se va a aplicar. Eete aspecto
es igual para los abonos quimicos, por lo que el agricultor tiene
que probar su propia manera, segcín su suelo y cultivo.

Cada persona produce apro—
xirnadamente la canti—
dad de 1½ costal por aPio,
de los ëuales una par—
te consiste en ceniza (con—
tribuye mucho al valor
agrícola). En el ariexo #5

- presento ðos ejemplos que
hacen estimar el valor de
un coatal de LASF a ¼ðel

~ va1or~de abono qu~mico.
~ Por ser muy distintas las
- dietae de los usuarios, las
•~-~ tierras, climas y plan—

tas, hay que tener bastante
cuidado con este dato, y en

,~ el mismo anexo #5 pre—
sento un cuadro esta—

dístico que demuestra la gran variabilidad de contenidos y
valores. Por supuesto, si el terreno está bastante cansado hay
que aplicar una caritidad mayor, aunque a lavez, un poco de abono
en tierra pobre vale màs que mucho abono en tierra fértil.

Hayquolr
probando

comoda clmojor(I) rosuflado.
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Es recomendable aplicar el abono en un círculo
alrededor de la mata, ~i es plano, o en una semi—luna en lugarea
donðe hay pendiente. Algunos agricultores pi.ensan que esta puede
gastar mucho tiempo. Esto es cierto, pero de esta manera se
obtendrá un mejor resultado. Si no lo quiere hacer así, puede
experimentar colocando el aborto a urt lado de la mata para ver los
resultados. Es importante mencionar que el abono no debe tocar
las plantas porque, como loa abonos químicos, puede quemar las
plantae. Después de algunas lluvias, y cuartdo e1 agricultor esté
deshierbando, puede mezclar mejor el abono cort el euelo para que
la planta pueda aprovecharla mejor.

D. APLICACION DE LA ORINA:

Por persona se producen 1.5 Iitr~s de orina al día. La
familia promedio de cuatro aðutos, o dos adultos y- cuatro niflos1-
produce diariamente 6 litros de orina como mínimo. Entonces, por
semana se producen 42 litros de orina, o 1 barril de 55 galones
por més. Esto contiene nitrógeno y otras propiedadea para riego
de frutalea o jardines. -

Si el clima está seco se
Sicmprocchar pueðe diluir la orina, como

laorInaC~?laraIZo -- — -

aprovocharlo la mitað o más de agua yo cornoabonofoijar otta mitad 6 rnenos deo orina. Sí eJ suelo esta rno—
-ir~o, puede ~char la orina
~ra a las- plantas. Pero,

como mencioné antee, hay
— que tener paciencia y cui—

dado con la aplicación de
la orina. La recomenda—
ciõn general ea que no se
aplique sobre la fruta,
sjno sobre las ralces. A1
igual que con el abono
seco, cort la orina también
hay que experimentar con
las cantidades y la forma

de aplicaciõn, para ver cúalea son los mejores resultados. Es
importante rio guardar la orina eri envases abiertos, porque se
perderá rapidamente mucho del valor de nitrógeno.

En varios áreas se está descubriendo y aplicando la
orina como fumigan-te. Así por ejernplo se repelen ciertos insectos
del ajo, se ëornbaten manchaa en la arveja china, se fortalece la
planta, etc. Prefìero limitarme en compartir los datos
disponiblee, ya que falta bastante en su esi-atematisaci6n. La
sanidad exige mucho cuidaðo; sin embargo, la aplicaciõn
inmoderada de furnigantes qulmicos no puede ser mâs deseable.
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E. CONCLUSION:

Aunque desde tiempos antiguos el murido ha dependido de
abonos naturales, hasta la fecha no se sabe indicar con mucha
claridad cõmo aplicarlo. Tal vez por la enorme importancia que se
le dió al abono químico durante las últimas dëcadas el abono
natural (orgáriico) se ha desprestigiado a gran escala.

Debemoe comprender, creer y aceptar, que lo que crece
en la tierra y lo que se come debe devolverse a lamisma tierra;
para contribuir de esta forma a mantener el ciclo eterno de la
naturaleza.

51 uso del abono LASF tierte•más importancia cuando el
Ågricultor produce más para gasto propio, yâ que como resultado
de ésto se puede mantener el ciclo. Si el venbðe mucho de su
producto para afuera, también va tener que comprar muchos
nutrientes (químicos) de afuera.

El uso del abono natural merece más estudio, porque
está retomando un papel importante en la viða de los agricultores
y sus cultivos. Por su alto pH y poco Nitrogeno resulta (entre
otras) favorable para el cultivo de leguminoaas en tierrae
acidas. (;Vease las especificaciones en el Anexo #5!)
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CAPITULO #5

ASPECTOSDE DISE~OY CONSTRUCCION

E1 costo de• cualquier consttucción está determinado por
los materiales y el procedimiento. Se puede economizar usando
menos materiales, o materiales de rnenor calidad, pero también
agilizando (estandardizando) el proceso de la construcci6n.

51 costo de cualquier construcción será menos
críticable si ésta es rnás atractiva. A menudo, por querer
economizar haata el ultimo centavo, se le quita a la letrina
también su ultima atracción.

Diseflar una cosa bien lleva a veces a tomar deciaionee
claras, o sea, que a vecee es difícil hacer cosas útiles con solo
adaptar cosas similares, por lo que ðecidí aqui presentar un
diseflo propio, especifícamente para 1a LASE.

En el anexo construcciõn presento un listado completo
ðe materiales, obra y herramientas requeridas. Este listado puede
ser infinitamente rnás amplio. Se ha hecho LASF de piedra, de
ladrillo, de concreto funðido, de adobe, de tablas de caoba, de
ferrocemento etc. etc. Cada uno decida, eegún sus circunstartcias
y recursos particulare8, cüales serán loe condicionantes localea
para sú propia LASF. E1 principal ingrediente siempre es el
interés por lo que se hace.

A. MATERIALES:

A~n sabiendo que no en todas partee del país puede
haber concreto, decididí que es una lastima no pensar eri estoe
materia].es mouernos, por lo menos para las áreae en donðe estén
disponibles. Y si no los hay, a veces vale la pena tratar de
coneeguirlos, en vez de estar luchando con materiales
alternativos (o tradicionales). Loa buenoe materiales facilitan a
menudo buenaa rnedidas y buen acab~do, y ademáa. îJn dicho nos
dice; lo barato sa].e caro.

B. PROCEDIMIENTO:

Es recomendable unificar medida8 y procedimiento an la
construcciõn. A menudo se puede economizar mucho rn&s eri la
reducción de trabajo y complicaciõn que tratando de ganarse 1o~
ültimos certtavos con la reducción p.ej, de la cantidad de cemanto
o hierro.

Recordemos que cada ladrillo que se deba quebrar para
ajustar la rnedida es una pérdida de tiempo y material. Cada
ültimo poco de cemento nos reduce la opciõn de presentar uria
letrina atractiva y aseable.

C. DISE~O:

La LASF rio necesita de una taza formal. Encucli].lado,
o agachado, o al estilo monte, es de hecho uria mariera tá~
natural ðe defecar porque se da un mejor relajamiento de los
muaculos del ano. Por eso, eri bastante8 culturae rio se conoceri la
taza (p.ej. Italia, Frartcia, Turquía, Chìna, Vietriam, etc.), sirto
que uaan recipientes a nivel del piso, con lugares elevados para
poner loa pies. Eete estilo se llama estilo turco. Si a pesar
de eeto se con8idera la instalaciõn de una taza, debe dc
eacogerae una taza especial y de buen diseflo y material.

La letrina, y su asiento, sori cuestiones de intimidad.
La forma y el acabado debe ajustarse al cuerpo humano y aer
aseable. Después de haber probado durante mucho tiempo la.
aðaptaciõn de planchae y asientog existentes y tradìcionales, hé
decidido desarrollar moldes y medidae adecuadas, que nos
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garantizan que sean al:ractivos y cómodos. La LASF debe invitar al
buen uso, y a que el usuario se sienta c6modc~ y a gueto. Por lo
tanto, fue necesario desarrollar moldes (inicialmerite caros) y
dejar la idea de 11autoconstrucción. Pero ya que tampoco
ensePiarnos el producir cemertto, u hojalata para hacer moldes
propioa• nos consolamos con la promesa de poder ofrecer realmerite
cosas útiles y apropiados.

D. LAS CLAVES:

* La mezcla (del abono) debe permanecer seca adentro, y

no queremos que se fi].tre la contaminaciõn hacia afuera. Por eso,
se requiere un piso inferior, y paredes y techo impermeables. La
construcci6n se debe realizar sobre un punto alto en el patio, no
permitiendo inundacione~~de agua de lluvia. - 3i -ee aprovecha
alguna ladera para construir (medio metido) la LASF, hay que
tener cuidado que 1ë~ pared incrustaða esté bien impermeabilizada
o drenaða. -

* La LASF requiere un m~nimo tiempo de proceso
(6 meses), por eso se le debe ðar una medida adecuada, no
demasiado grande para no elevar el costou ocúpar más espacio en
el patio. 60 litros por persona cada medio aPio es la unidad de
meðida, resultando para una familia promedio de seis miernbros en
360 litros. - -

* Para no obstruir el disePio estandarð (en caso de
familias más grandes o pequePias), sugerimos variar el numero de
hiladas de block y no el ancho de la construcci6ri.

* Es útil ðejar salir pines (del armazóri) sobre las
planchas para poder fijar de una vez la construcci6n de la
caseta. .- - -

* Para facilitar su aseado se recomienda una plancha de
concreto con orillas alrededor de la taza para evitar que entre
agua del trapeado.

* Para poder sacar el abon~, las compuertaa deben aer
suficientemente grandea. E1 lado de las gradas, lae compuertas y
la salida de la orina rio son críticos.

* La taza (más el asentadero) por su forma debe
ajustarse al cuerpc humano y facilitar su instalación y
mantënimiento. E1 mingitorio debe ser acceeible para detectar y
resolver algun taponarniento.

* Se puede economizar aprovechando techos o paredee ya
existentes y organizando bien el trabajo!
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CAPITULO #6
CONPARACIONCONOTROS SISTE!4Ä3

Antes de optar para la LASF ðebe de compararse otros
sislzemas en cuanto a aspectos como; Conveniência, Economía,
Agrícola, Higiéne, Facilidad de construcciõn, Aprovecharniento
de agua, etc.

A. ESTILOMONTE

Todos hemos practicado (por lo menos en ernergencias)
el estilo IIMONTEU (es agacharse o acuclillarse al aire libre).
Es asomobroso cuanta geflte está obligada a este sistema por
carecer -de sisternas rn~s adecuados. A pesar de su gran
popularidað no se ie queremos tomar como una opcióri seria. E1
sisterna vuelve menos atractivo en la meðida que crece ia
poblaciõn, o ~ea on la rriedida qu~ roduce el potenci.a]. natural
del ambiente de autolimpíarse. -

Ei gat~o tiene mejor costumbre cjue. eJ. hombre, y con
raz6n lo coriocemos como el animaj. rnús asoaõo. E1 gato abrc au
agujero, depoaìta su necesìdad, y luego lo tapa con tierra. E].
sistema GATO parte de ~sto, se tapa las he~es con tierra. En
el sistema no se sopara las heces de la oriri~ De~conozco
reportes científicas q~ie comprueban su efectividad.

Moisés, el caudi.llo bíblica., sugerió en el Antiguo
Testamento un sistema mús o rrrerlos ~tecido, referiendoae
tambiéri a la densidaõ de la población; ... cuarido se vìve en
carnpernentos .. .(Dout 23;12—i4). La naturaleza -definitívamente
tiene poder de auto1impiar~o. De hecho, la LJ~SF hace biën uso
de esta capacidað. - -

B. ESTI!.OGATO:

I..

o
~<~oh~ìbrC!
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C. ESTILO POZO

Ya antes rnencioné el
sisterna POZO. Hay un

~
nes, ~fracasos y exitos.

--Es algo iriconveniente
porque a menudo se cori—

- =-~~=8truye esta letrina
afuera de la casa por sus
-oJ.ores y moscas. No tiene

nirlguna econom~a porque
nõ devuëïve o repro—

duce nada con valor econó—
-- ~mico. Acin eÏ pozo se

llena y hay que abrir
otro., No siernpre hay
lugar para otro pozo m~s
y a veces aun no 8abe la
gente donde depositar la
tierra que se lea sale al
abrir el pozo nuevo. E1
pozo tampoco siempre ee

- deja hacer facilmente. En
caso de tierras areno—
sas, pedrosas y pan—
tanosas no se puede consi—

derarlo como una opci6n seria, y siempre va a ser costoso y
caro su construcción. E1 pozo con algunas modificaciones puede
hacerse en una manera bastante eficiente y aceptable (sis—
tema vIp y otros; fuente ç7).

1

D. ESTILO LAVABLE

E1 INODORO LAVABLE es
reconociõo en la vìda
moderna como el siste—
rna más .bueno. Sin embar—
go no siernpre lo es. Su
instalacìón es cara ~ com—
plicada, y sus piezas a
rnenu~o son muy espe—
zadas y - escasas. No hay
economía cuanðo pensa—
rnos en que no se recu—
pera nada òel producto
depositado. En •lo higié—
nico contribuye a riivel
domêstico propio, pero a
menudo los aguas negros

llegan a ríos abiertos donde pro-~-~-
vocan grandes problemas para las
comunidades vecinas. Eventuales
plantas de tratamiento resul—
tan caras en instalac.Lõn y mante—
nimiento. Solamente raras veces logran recuperar algo de los
granôes cantidades de agua y sólidos que deben de ser aepara—
dos y tratados. -

~1á8 en areas donde hay escasez de agua uno se pone a penaar en
la lástirna de botar a. veces mús que la niitad ðel consumo domes—
tico solo cn el inodoro para trasladarse ~1 problema de conta—
miri~c~~nh~c~i~1r~ ~ r1r~c~ flpc-irc~~.,

...

).

... ,.~.



— 26 —

Comparando el buen pozo 6 el buen inodoro lavable con
1a LASF se puede observar lo aiguiente;

Primero, :Los trés necesitan igual de una ca8eta
adecuada para proteger el usuario contra el entenlperie.

Segundo, los trés necesitan ìgualmente de una taza
buena y a 10 mejor un piso lavable. -

Tercero, los tr~s riecesitan ígual de mano de obra
calificada para su iristalaci6n, talvez la LASF es la que dá
menos problemas a corto y largo plazo

En la rßalidad del campo resulta diariarnente uri
desaflo cuantificar .La pérdida econ6mica por enfermedad debido
a contaminaclön az~bierrta1. Hay quienea pueden relacionar estas
perdidas con los costos de medicina antiparasitúriae etc.
Personalmente preti~ro no sujetar el ser humario a un calculo
friamente ecoriómjco, sin embargo, la LASF resultaría en todo
caso como ganadora ~r su recuperación da valor, aflo tras af1o.

E. OTRAS COMPOSTERAS: -

No veo porque nO recomendar la LASF para ciudade8 y
para países mús desarollados (econ6micamente). ~Pero tambiën
recomiendo sistemas como la Clivus Multrum. Este es un
siatema de compostaje aerobico cornpleto donde las heces se van
juntas con la orina y basura de la cocina. (Fuente çl)

ii
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CAPITL]LO #7

REFLEXIONES:

Miles de~ personas de toda clasë social han visitaôo
nuestro taller experi.mental. en Santa Maria Cauquë. Ellos han
contribuido considerablemente a -este libro por sus multiples
preguntas y sugerencias. Me permito conipartir algurias de los más
importantes: -

A. EDUCACION: -

Educaci6n es una acci6n de ðos vías. Realmente no se
puede decir; Yo lo educo, sino; Nos educainos. La prornoción de
la LASF se traba mucho en esta concepcióri de filosofia educativa.
A menudo pensamos los profesionales; que dificil de educar son
los campesinos pero ni si quiera consideramos la posibiliðad de
convivir con ellos, para entender así cuáles son sus prioridades
ceales y cuales deberían ðe•ser las nüestras. No vale un educaðor

que promueva la LASF sin
cJuk~ro ~ considerã~ usarla éL misrno,
car~t~O~J - - -

o elalca].de que apoya un
prográrña - de letrinizací6n,
siempre con la idea que
ësta acción sea solamente
un paso (para los pobres)
hacia el inodoro moderno y
lavable.--- ~— -~- -

Los 20 kilórnetros de carretera que nos separan de la
Ciudad Capital están adornados con más que 200 rótiilos
comerciales, los que nos hacen creer en los valores modernos.
Algunos son tan grarides que pueden servir de cobacha para una
familia sin hogar propio. Coritra esta promoci6n por cosas que a
menudo no son de primera necesidad, nos sentimos impotentes
promoviendo cosas como la LASF. -

La educación, debe ser dirigida a reconocer prioridades
más urgentes que los indicadõs eri los ãnuñcioš cõmerciales.
Quizás deberíamos promocionar la idea que el excremento no es
basura, sino un eslabon vital en el ciclo de la vida. Podemos
aprovecharlo o desperôiciariõ. En e1 último caso se volverá en
contra de nosotros mismos. En el primeco se nos vuelve de gran
beneficio.

La mejor promoción que se- puedehacõr es ušar la LASF
misma, aunque seamos profesionales, autoriôaões o lo que sea.

C. SELECCION - - -- - - - - -

E1 rotulo en la carretera no tiene impacto en los que
no pasan por ella, y tarnpoco a los qüe rio tienen ningúna
capacidad ecoriomica o politica. Sin embargo, es irónico mencionar
que justamente a el].os se õirigen a menudo las carnpaf1as de
promoción (y educaciõn).. Sugiero seleccionar nuestra pobla—
ciõn—meta no entre los marginaðos, sino errtrè nuestros vecinos
mismos, donde podemos 11e~.gar ~fácilmente para darle seguimiento
etc. Un criterio de se1ecci~6n de candidatoš pudiera ser la manera
como una familia mantiene aseaðo su patio, si hay alguna maceta
con flores cuidados, si al menos los hijos no andan mQcosos, etc.

No es realista esperar que alguiõn que viva en la
extrema miseria pueda dar el mínimo cuiðado a lo que vive en su
patio, y a la vez pueda atender la LASF cornõ~61o un artefacto
rnás. -

B. PROMOCION:
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D. RECETARIO: -

Es equivocado pensar que todo en la viða se puede
defirrir segun norrnas estrictas. La LASF no se ðeja explicar en
unas recetas claras, porque la LASF dep~ride de ~tantos factores
vivos. Dieta, clima, númeto y tipo de personas uSuarias, s~ie1oe,
aseo genera~. a nivel de la comuriidad, materiales y tradiciories de
construcción, tipos de ceniza, etc. Prefiero ver la LASF como un
ser vivo, que quiere que lo vigilemos como tal.

E. ECONOMIA: - -

La economía de un pueblo rural es distirrta que la de la
capital. Lo que se gana errr un pueblo no sepuede gastar porque
simplemente rro hay en que gastarlo. Entonces parece ser
arriezgado estabïecer valores exactos para el costo y e].
beneficio ôe la LASF. No obstante, -eritre los que realmente se
interesan por su est:ado de salud personal, o por la calidad de
sus terrenos, tendrán el cuidado para manejar una LASF y sacarle
rnás rendirniento.

F. TECNOLOGIA APROPIADA:

La Tecnoloqía Apropiada exìstía des~e tiempos antiguos,
por excelericia antes que el hombre se empezaba a preocupar por
clasificar la. Tecnologîat1. Pensemos por e~jemp1o en elinvento de
las ollas de barro, tuza ~iara erívolver tamalitos de rnaiz,
azadones, etc.. Hoy dla existe mucha confusiõn sobre lo que es la
Tecrrologîa Apropiada - lo cual afõcta n forñfa negatriva la
divulgación de muchos ôe sus beneficios.

E1 problema de pobreza a menudo no tiene soluciórr
tëcnica, porque mucho de la pobreza se origina err abuso de la
misma tecnología, como lo es la comunicaci-ón mroaerria que por
excelencia estú al beneficio de los que rro sort pobres. -

La Tecnología Apropiada tierre un costo mînimo, a menuõo
mús elevaðo que la tecnologia moderna. Es más caro ateridet
gente marginada que gerrte que opera en el circuìto central. E1
cemento (para construcción por ejemplo) cuesta más en el interìor
del paîs queerr el centro, lo cua]. es opuesto a la distribución
actual ðe recursos. -- -

La Tecnología Apropiada depende de gente con - -

experiencia c0m9 albaf1iles, agricultores, pastores, etc. Pensanðo
en los hombres ...; Nî la mitad del pueblo - Guatemalteco sabe
echar una tortilla, sin embargo ní un Guatemalteco va sentir
satisfecho si no hay tortillas en la inesa~ Es decir que la
Tecnolgía Apropiada busca gente capáz ~:de traducir (apropiar) -~

ideas tëcriicas para servicio de 1a propiã cõmuiiTdad. (Põresta
misma razón no henios presentado aqui un manual netamente práctico
y lleno de recetas, sino unas tantas razones que gU!an al mejor
entendimiento, facilitando el desarrollo propio eri la comunidad.
No es justo pensar que alguien que nunca antes haya trabajado en
concreto logre forrnar una taza perfecta, ~que le va ser de
utilidad y de orgullo. -

La gente marginada a menudo sabe mucho mejor que
cualquier tëcnico como puede vivir al mînirno, utilizando al
máximo lo que tiene como recurso propio. Pero; ¿porqué tiene que -

estar sometido el Pobre a e~tos experi~mentos? La Técriologia
debería tener corno des~.f1o; hacer un usö máximo—èficierite de lo
que tiene 1a comunidað a su alcance. Por consiguiente ðebe de
tener cuidado en la manera conio estiniula o frustra los miembros
de la misma comunidað. - - - -
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La Tecnología Apropiada comparte muchas lirnitaciones de
la tecnología avanzada. Nadie puede decir con seguridad que no
le vaya fallar el carro o que no falle su piloto, tampoco se
podrâ decir con seguridad que la tecnologia apropiada ofrece
soluciones 100~ seguras para sus beneficiados.

G. EPIDEMIOLOGIA:

Las normas internacionales relacionadas con los
resultados sanitarios d�~ la LASF son muy estrictas y así deben
ser. Sin embargo, recomiendo que no se exija una norma absoluta,
si no una norma relativa que relacione el estado final con la
carga inicial y el ambiente alrededor de la v~ivienða. Con ésto
quiero decirque no es lógico ser tán ~
se toma en cuenta el estaðo del patio propio y de la veciridað.
Estos pue.den ser focos (mayores q~ue la LASF) decõntãminaci6npor -

falta de aseo. Aquì ~ presenta pues la dificultad que una LASF
rio puede hacer que i .ra. casa esté limpia (una sola golondrina no
hace verano), si 9sto no va unido con un esfuerzo comunítario.
Solamente el bene~cio sanitario no es suficiente para que llame
la LASF la atenciór~de la gente margiriaôa.

Autoridades e investigadores nacionales e irrternacio—
nales pueden estar seguros que la LASF bien promovida estâ cum—
pliendo una función sensibilizadora, en aspectos sanitarios, pero
atin más como motivadora õomunitraria~ Debe haber reflexión en
cuanto al impacto de desarrollo que puede provocar la LASF, como
un paso indispensable en el caminGðedesarollo y conscien—
cía sanitaria.

U. CULT~JRAL - -

En algurros 1.ugares de Guatemala la gente van juntos
cuando tienen riecesidad, aprovechando así el tiempo para platicar
un poco, y a la vez dernuestran no s-aber de tabu. En otros areas
parece haber más reserva cultural. Sin embargo, en todas platicas
que hé podiðo tener en cuanto a la LAS~domina la risa, hablando
de estas asuritos tân intimos. Mi practica me ha ðemostrado más
reservas de parte de visitantes profesionales e internacionales
etc, que de parte del publico que ðiariarnente visitaa nuestro
taller experimental. Si no es por esa actitud natural, una vez
viendo el abono y entrando eri la letrina, se les cae la deinás
reserva. -

I. CONCLUSION: -

E1 valor de una bonita rosa es diferente para una
enamorada que para un jardinero que se queja de las espinas.

En urra aldea cercana se invirtió dinero en un proyecto
de marranos. Después de un af1o seevaluó y, realmente resultó
bién; el dinero invertido estaba todavía acumulado en el capital
vivo, y ademâs algunos de los marranoa ya iban tener sus crias.
E1 proyecto era exitoso porque no se habia perdido dinero. - La
comunidad comentó además; este prõyecto nos ha urrido y nos ha
hecho querer iniciar otros proyectost ahora nos conocemos mejor y
con toda esta confianza empezamos a reflexionar sobre nuestra
situación y como enfrentarla como cornuriidad. Ya no somos corno
antes cuanðo luchaba ca.da uno por si mismo.IL

Parte del valor ðe la LASF es que provoque reflexión.
Esta puede ser la parte inús valiosa..- La aceptación de la LASF
resultarâ couio fruto da ello.
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parte 2
TECNICA
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Ã.NEXO #1.
IIOSCAS, OLORESY VENT]LACION

,
Los ¡nicrobios, parásitos y otras enfermedade~ (virus) serán sufi—

cienteniente combatidos con la LASF. lgualmeute, queremos que la LASF nos
ayude a cofflbatir las moscas y los ¡nalos olores.

A. MOSCAS:
La ¡nosca es causa de contaniinaci6n indlrecta. La mosca prefiere

alimentarse de basuras y desechos huuianos. A1 pararse sobre estos desechos
se ensucia sus patas y pelos, ~y volando trae los niicrobios del basurero
hacia nuestra comida.

No he podido establecer con niayor seguridad una clara relaci6n
entre la funcj6n de la LASF y típo- y caiitidad de moscas presentes. A veces
hay moscas, a veces no hay moscas. Nunca hay de las grandes y verdes. Más se
ve la mosca comiin (deJ. pan y de la tortllla). A veces hay da la pequefia (de
la fruta). Parece haber una cuarta clase de iuosca que casi lnmediatamente
aparece (abundante) cuan~o se -llbera olor - de la orlna. Es reconiendable
echarle al menos cada d~auna vez, un poco de agua de cal enel mingitorio.
Esto neutralisa la orinci en manara eficaz. Además es ütil hacer alguna clase
de sifon en eltubo de la orlua, obstruyendo así la sallda de mayor cantidad
de olor de orina. -

Bien apelmasado, regular cobertura cou ceniza y buen culdado del
mingitorio, resultan ser eficiente en e1 combatir~de la mosca.

B. OLORES: -

La presencia c~ malos olores indica que la LASF no e~tá
funcionando bi�n. Los olo- ~s puedenser causadospor: -- -

* Mezcla hÜ~da. - -

* Falta d~ ~rLtilaci6n. (Vaase abajo).
* Falta c~e compactación, o sea existencla de huecos entre la

mezcla, donde la mezcia puede fermentarse durante más tiempo al alre libre.

C. VENTILACION Y OBSCIJRIDAD:
Existe confusi6n en cuanto a1a~ 1~Ì~n. t~LASr prõduce menor

cantidad de gases olientes y algohumedad. Unas pequefias abarturas (p. ej.,
en 1a sísa de las blocks) sonuficiantes porque estos gases~escapen. Tubos
de ventilaci6n no son necesarlos, al contrario, e1108 complican la
construcci6n. Nunca debe de cerrarse herm~t1camentela LASF, porque ast se
provoca acumulacl6n de olores, incluso exceso de humeded adentro; ast
atrayendo las moscas. -- -

Como todos podemos observar; la mosca deja de ser activa en la
completa obscurldad. Por conslguiente recomiendo que las compuertas, las
Balidad de tubos, la entrada del poste compactwdor, la tapadera sobre la
taza, todos sean ~ensados en una fornia que no permita la entrada de luz
directa, pero qua dejen lugar a ventilaci6n.(Veasa fuente ç7). - -

D. OBSERVACION:
En lugares muy hcimedos y/o calientes puede haber mâs problemãs que

en áreas templadas o frías. En estas áreas se observan más olores y (por
consiguiente) más actividad de moscas.- Por el alto grado de humedad del
ambiente y el calor se da una fermentaciôn más activa.

¡culdado!;
* La ausencla de moscasy de olores no iudlcacou seguridad que la
LASF est� en buen uso. Puede ser que por el frio, o por un
amblente seco no haya uioscas nl mtrcha activldad biol6glca, a pesar
de1ma1usode1aLAS~F. - - - -- -

* La presência de moscas tampoco- Indica--~on seguridad que la LASF
est� mal. Tambi�n hay moscas en-la mâquina de escribir, mientras
que estoy escriblendo este anexo. A1 haber muchasfuentes de eria

de moscas en la cercanía será dificil evitar que ellos no descanseu a veces
tambi�n en la LASF. Alguna gemte guarda abono (yaprocesado) en costales de
azücar. Se ve a las moscas amontonadassobre la tela del costal, y ninguna
eobre la mezcla misnia de abono.
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ANEXO #2
CENIZA, CAL Y TIERItA:

E1 echar ceniza tiene tr�s objetlvos;
* Secar los heces,
* Alcalinizar la mezcla,
* Contribuir con elementos nutritivos para la tierra.

Como parte de la dieta típica, en el altiplano de Cuatemala se come
la t1tortilla, un pequefio pan de masa de maiz. Para hacerla se usa mucha lefia
y, por consiguiente, se produce mucha cenlza. Aün así, a veces se tiene
escasamente la suficiente cenlza para la funci6n de secante y alcalinizante.

De no tener suflciente ceniza, se puede pedir con los veeinos, si
éstos no tlenen una LASF aún, o si no la usan en la fabricaci6n de ladrillos
(Vietnam), o si no conoceiï~ün el valoï agrtcola, o si uo la vendãn para hacer~
jab6n.

En ~aso de no encontrar ceniza, se puede hacer una mezcla de cal
(alcalinizadora) y tierra (secante) en una proporcL6n de 1:9. L6gicamente, se
debe de buscar una tierra absorbente y ya seca. - - -

E1 costo de la cal es relativamente poco, aün menos sl tomanios en
cuer a 1a funci6n ütil que a menudo tiene para la tierra. Si una familia de 6
per rnas produce 10 sacos de abono seco por año, esto significa 50% heces,
4~. tierra, 5 7. cal. Este 5% entonces no representa más de una aroba (25 Lb)
~or afio y resulta como un gasto mínimo.

No hay raz6n para mezclar la ceniza con cal y tierra, aunque tamp6co
hace daño.

Por conveniencia, aqut sieiapre hablaiaos de ceuiza.

Una obse~vaci6n de diferentes mezclas demostr6 lo siguiente;

QJAIEO A.2.1;
INFtENE sANnARIo-FIsIŒx~nuœDFL EFEX~]DDE DIFERFNIES HEZCtAS (lOg) SJ1~EF1EŒ~FRESCAS (20g)

No. R~istro !IEZ(LA CI
caiiza: canpost: cal ItIE/g

CF
NtIP/g

RBH/VHH
h/g—%

pH Hunedad
Z

SI
%

PA

1 1110 1:1:1 7 3 O 12.37 48.20 51.80 3
2 1111 2:1:1 3 3 Ò 12.13 44.25 55.75 3
3 1112 3:1:1 7 4 O 12.09 4~.86 50.14 2
4 1113 1:2:1 43 3 0 12.26 48.48 51.54 3
5 1114 1:3:1 460 4 0 9.28 48.22 51.7Š 3
6 1115 1:1:2 3 3 0 12.39 46.17 53.83 4
7 1116 1:1:3 3 3 0 12.40 46.74 53.28 4
8

9
1117
1118

2:2:1
2:3:1

460
3

3
3

0 -

0
11.10
9.74

47.39
49~0

52.61
50.30

3
3

10 1119 3:2:1 3 3 Q 10.66 44.76 55.24 3

11 1120 3:3:1 23 3 0 9.13 55.00 45.00 2

12 1121 2:3:1 210 3 0 9.45 49.09 50.91 3
13 1122 1:3:2 240 3 0 12.25 46.81 53.19 4
14 1123 1:3:3 240 3 O 12.31 45.55 54.45 4
15 1124 1:2:3 3 3 0 12.35 43.15 56.85 4
16 1125 0:1:1 3 3 0 12.28 44.51 55.49 4
17 1126 0:3:1 460 15 0 11.70 47.92 52.œ 4
18 1127 0:5:1 93 3 0 9.59 46~26 53.74 3
19 1128 0:1:2 1100 7 0 12.25 46.43 53.57 4
20 1129 0:3:2 28 4 0 12.24 48.23 51.77 4
21 1130 0:5:2 28 3 0 1021 43.73 56.27 4
22 1131 2:1:2 3 3 0 L2.44 41.00 59.00 4
23 1132 2:3:2 240 3 ~0 1.2.18 45.74 5426 3
24 1133 1:2:2 9 3 0 12.33 38.15 51.85 5

(Laboratorio CFKAT)
~JIA: CI. Coliformes Totales; CF= Colffornes Fecales; %&L= % Sôlidos Totales; RHH Recuaito de
Huevos Helmintos; VHH= Viabilidad de Huevos Helmlntos; PA= Prueba de AgitaCi6U.
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* Los resultados de Coliformes totales y fecales que se repiten
identicamente son producto de la observaci6n del numero de tubos de cultivo
positivo, que se comparan con una tabla de calculo probabilistica con datos
para cada combinaci6n.

OBSERVACIONES:

* E1 efecto secant;e de la cal parece ser mayor que el de la ceniza.
* Parece que la ceniza (al humedecerse) produce ligeramente mal olor

tnientras, que la cal no.
* A1 aumentar el contenido de compuesto vegetal (lo que usamos como

tierra) el recuento de CT aurnenta pero el efecto final en los CF es bueno.
* La ceuiza y/o cal presentes en la niezcla permiten la disminuci6n

de cT y CF, así mismo el porcentaje de humedad, y como consecuencia aumenta el
valor de ST. - - -

* La PA es bueno en la mayoría cle las mezclas que contienen ceniza o
cal.

* Niaguna de las mezclas trabajadas presentô olor indeseable, el
olor fue a cal o a tierra húmeda.

* En general; pH X 9, HumedadX 50%, Cr=500 NNP/g (con exepci6n
No. 19), CF=15, PA X=3.
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ANEXO #3.
Mfl000LOGIA DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO:
(Fuente çlO)

A. CONTROL SEM]:CIJANTITATIVO:

Esta metodología se pone en práctica para evaluar el
mantenimiento, U80 ~ aspecto general de la LASF. Para ello es necesario
observar siete paránietros relacionados con la letrina, que son: a8pecto
general, aseo de la caseta, utilizaci6n de ceuiza, dlsposici6n de la orina,
presencia de moscas, evLdencia de olores desagradables y utilización del
abono. E1 procedimiento semicuantativo que se realiza consiste en asignar un
punteo segünel siguente iustructivo:

ASPECTO G~N~RÀL: -

E1 aspecto de 1~letrina es el reflejo del cdidadoque los u8arios
dan a la misma. E1 punteo para calificareste aspecto e~el 8iguente:

3= La letrina recibe buen cuidado y todas las partés de la letrina
se encuentran en buenas condiciones (paredes , techo, puerta y
gradas).
2- La letrina recibe cuidado regular, y hace falta alguna parte de
la letrina. -

1= La letrlna no recibe ningún cuidado y varias partes de la
estructura se encuentran en malas condiciones.

ASEO DE LÃ CASETA:
En este aspecto se toman en cuenta las características del piso y

el bote, asignándoles un punteo de la siguiente rnanera:
3= Papeles sucios depositados en un bote tapado, los cuales deben
quemarse semanalrnente y el piso se encuentra limpio y seco.
2= Pape1es sucios en un bote destapado, loscuales no se queman
regularrnente, y el piso se encuentra liinpio pero humedo.
1= Papeles sucios tirados en el suelo y alrededor de la LASF, el
bote está lleno, destapado o ausente; el piso~se eiicuentra sucio y
húmedo.

CENIZA:
En este parámel:ro es importante observar la cantidad de cen~za

presente en el recipiente de cada LASF, así coino aquella que ha sido afiadiçla
al material contenido en las cámaras. Para lo último, es necesario
introducir un palo largo hasta el fondo de la cámara en uso, sacarlo y
observar la calidad del material. E1 punteo se asignará de la siguente
forma:

3= Recipiente tiene abundante cantidad de ceniza, el material de
la cámara en uso tiene suficiente ceniza y, por consiguiente, el
aspecto de la mezcla es seco.
2= Recipiente tiene regular cantidad de ceniza, material dentro de
la cáinara en uso con poca ceniza, y el aspecto de la iuezcla es
semiseco.
1= Recipiente de ceniza vacïo, materialdentro de la cárnara en uso
con escasai~ niuguna cautidad de ceniza y el aspecto de la mezcla
es pastoso 6 liquido.

ORINA: -

En este parámetro se evalüa que el conducto de la orina est�
libre, que el dep6sito de la orina se encuentre cubierto, y que no haya
orina ni humedad en el piso de la letrina o dentro de las cámaras. E1 punteo
será de la siguente rnanera:

3= Los conductos de la orina se en~uentran fluïdos, (destapados),
no se observa orina fuera de lugar, y el dep6sito que la recibe
está cerrado.
2— Los conductos de la orina están fluïdos, no hay orina fuera de
lugar, pero tampoco hay dep6sito. -

1= Los couductos de la orina están tapados, hay humedad en el piso
y en las cámaras, y no hay depôsito. -
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presentar
para este

MOSCAS:

usando.
1= E1 ab~
moscas.

PRrJEBA DE AGITACION: -

Este es otrcr procediinientó qué ~e iitilisa ã ni~e1 de campo para
grado de sequedad del abono que está sicndo procesado en la LASF, y

couocer e1 grado de seguridad microbialúgíca del misrno. La prdéba sê
por medio de un frasco de vidrio, el cual se llena en sus tres
partes con el material de la letrina que se desea analizar
), y de acuerdo con la observaci6n iuacroscópica (a simple vista) y

que produzca al ag!tarlo, se le asigna el siguente puiiteo:
5= Si el material es seco, con granulaci6n fina y souora.
4= si el rnaterial es semiseco, aglonierado y ei. sonido es sordo.
3= Si e1 material es húmedo,pegäjoso yeLsdnido es sordo.
2= Si el material es muy hümedo, pastoso y Šin sonido.
1= Si el material es líquido, se queda adherido al frasco y sin
sonido.

DETERMINACIONDE HUMEDAD: -

E1 grado de húmedad o sequ~dad del material contenido en las
cärnaras de la LASF determinaráel ~xito en el funcionaniiento de la rnisma. La
sequedad es uno de los dos re.quisitosprincipales necesariõs patä obtener un
buen producto (abono). Un resultado-menõr al 50% dehúiedad e~aceptable.
TJna metodologla accesible y fácil de rea1iza~~en~~~el campopara comprobar si
.1 material está suficientemente secoet la sigueiite: - - - - -

Pesar una -cierta cantidad del materlal que s~ quiere analizar
(P1). Secar 1ã muestra totalmente tal sol o sobré el fuego). Pesar
de nuevo la misma muestra -(P2). Calcular éI coi~ten1do de hllmedad
d. la muestr-a~ Este valor no es más que el porcentaje de la
difcrencia entre los dos pesos e indica la cantidad de agua que se
escapõ en forma de vapor; -

% húmedad P1 — P2 X 100
P3.

Las moscas generalmente son atraidas por el mal olor que puede
la LASF cuando no ha recibido un buen mantenimiento.La Puntuaci6u
parámetro se asignä coWo sígue: -

3— No se observan moseas alrededor de la caseta o dentro de ella.
En el materiãl de las cámaras o en la caseta puede haber mosqultos
u hormigas. -

2= Se observan rnoscas s6lo adentro de las cámaras odentro de la
caseta.
1— Se observan mo~cas deutro de la caseta y alrededor de la misma.
En el material de _as cámaras puedeti presentarse larvas de mosca.

OLOR: - --

E1 olor es consecuencia de un malmanteriimiento de la Ietrina, y
~a produce por la falta de cenizi dentro de lãs cánrara oporquë la orina se
está filtrando hacla adentro. E1 punteo se deterinina de la siguente manera:

3= No se sienten rnalos olores. -

2— Se siente malos olores s6lo dentro -de la caseta. -

1= Se sienten malos oloies dentro y fuera de lacaseta.

ABONO:
La calided del abono depende dêl in~titenimiento ipie ialetrina haya

recibido; y la producci6n del rniarno así como el uso que se le d�, reflejará
el cuidado y car1ño~q~e~e1usario tiene poriaietrina.Lapuntuaci6n para
este aspecto es comõ slgué: - -- - - --

3— E1 abono tie aspecto s -o ~sin inal olor, y se usa sin
problemas. - - -~

2= E1 abono tLne aspecto sšco, sinrnal o1o~ per~ no se estâ

tiene aspecto pastoso, se usi en el campo, pero atrae

8aber el
permi te
re.aliza
cuartas
(muestras
el sonido
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DETERNINACIONDE pH: - - -

La naturaleza de todas las cosas que hay sobre la tlerra puede ser
ácida, neutra o alcalina. E1 grado de acidez de todã inateria se mide atrav�e
del potencial hidrogeno o pH, �ste no es mås que el grado de acidez de algün
material. E1 proceso que se realiza en la LASF eš la desecaci6nalcalina. La
alcalinidad tlene un significado opuesto ã t~i. acidjz. Z~Iedici6n delgrado de
alcalinidad que tlene el material de las cáuiaras, puede realizarse a nivel
de campu c1 siguiente eusayo; - - -

Colocar una parte de la materia que se tftflere analtzar (muestra) y
nueve partes de agua neutra (ni šcida n1 alcalina) en un
recipiente limpio, que puede ser de vidrià o de plástico.
Agitar bián la mezcla con una paletå de midera hasta que el
materlal estê bien distribuido. - -- -

Introducir un pe.dazo de tpapel pH universal en iainezclã por unos
segundos. E1 papel pH es aquel qiiè tienepr~p1edad de cambiar de
color tgún el grado de a.ldez. E1 papel poseéoriginalmente color
awarillo, cambia a color rojo si una ~ét1ã es ácida y a calor
azul si lamezcla es ¿1ca1ina.~ -- -i - ~-~- -- -

Comparar el coior del papel lutroducido en la muestra con la
escala de colores que vienè lmpresa-en lã env~o1tura del rollo del
papel pU y se obtendrá el dato que nos indicará el grado de
alcaliuldad del rnaterial de la letrina.
E1 agua neùtra puede comprarse en la empresaSa1va~idas. E1 papel

pH se puede comprarse en tina tienda dõtide vendeti niãte~a1es de Iaboratorto.
Los cuidados quc deben tenerse con el papel pEl son: rnantenerlo )4br~dç
suciedad y de hümedad. Como este matériai puede šer un poco iUexacto, el
valor que se acepta t.s un pLI iguai o mayor que 9. -

B. METODflLOGIA ÐELCO~TROLNICR1JßXOLOGICO~ -- - - -

La metodologia de control rnicribiõ16gico,~ al ~gua1 quela del
control fisico—quimico, incluye procedimletttõs ~
boratorio con instalaciones que no siemp~ variã e~tar al alcance de todos.
Sin embargo, a continuaciôn se indicará en forma ~e~umida las bases•de lQs
m�todos que CEMAT utiliza para monitorear el ëstàdo del uso, mantenimiento y
funcionamiento de la LASF. -

CUANTIFICACION DE COLI~ORHESFECALE~: -• -

Los coliformes son un grupo de bacteriasque- habitan en el
intestino humano y animal, asi como en otra~ ã~tes~de1medio ainbiente
(tierra, agua, restos vegetales, etc.). Æste grupo se dLvide en collformes
totales (CT) ~y coliformes fecales (CF). Los cTp~denhabttaren varios
lugares, mientras que los CF šon~aqtie1iosque 1~nicarwente babLtan en e1
intentino del hoinbre. E1 üitimo grupo ha sido e~p1eado ~ow~ uii lndicador de
contaminaci6n fccal y de calídad sanitaria, es decii±, ~u presencia sugiere
la presencia de otros micro—organismos pat6gerios que~son expulaãdos en las
excrementos de personas o animales infeètados. Los coliforrnes ~ou rnás
resistentes a las condiciones ambientaI~s qu los otros ~icro—or&anismos

1 de
tal forma que si los coliformes no están presente,~tãthpoco estará~ presentes
loa otros, y 1a niuestra analizada será bacteriológicamente aceptable .

Para la deterininación de coliformes se emplea èl mêtõdo del n~mero
mâs probable (NMP/g), a trav&z del procedlwlento de nuev~ tubos. La si,embra
se realiza a partir de una suspensi6n a1 1OZ del matertal de LASF,
inoculándose las al!cuotas de 1.01 y 0.01 ml eu tripllcado. Para la
deterrninaci6n de CT se utiliza caldo lactos-ado y temperatura de incubaci6n
de 35 C durante 24—48 horas. Los tubos con crecimieuto positivo se siembran
posteriormen~e en tubos que contengan cãldo bilis verde brillante, y se
incuban a 42 C durante 24—48 horas parä la pruebacortfirmativacle CF.

La positividad de los tubos se interpreta por la formaci6n de gas
en cualquier cantidad dentro de un per~odo de24—48 horaa~
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CUANTIFICACION DE HUEVOS DE HELMINTOS:: -

Los helmintos son par~sitos intestinales que pueden infestar a
wuchos animales, incluyendo al hombre. Existen varios géneros y especies,
sin embargo, algunos tienen mayor importancia por el elevado nt~mero de
huevos que las hembras son capaces de poner al d!a, y por su resistencia a
las inclemencias del tiempo. Entre estos tenenios: Ascaris lumbricoides

,

uncinarias ~ Trichuris trichiura, cuyas hembras ponen 200,000 10,000 y
5,000 hucvos poi~ dia, reapec~tivamente. -

Para el recuento de huevos de helmintos se eìnplea la t~cntca eu
lámina, que se fundamenta en el m&todo de Stoll. E1 recuento se realiza
sobre una pequeña cantidad de muestra (alicuota de 0,04 1n1 de una suspensi6n
al 10% de la muestra LASF), a la que se le adiciona una gota de colorante;
se observa al microscùpto y se cuentan todos los huevos que se observen en
la preparaci6n (toda el área cubierta por un cubreobjetos de 24— x 40 mm).
E1 resultado se obtieiae al multiplicar el númerode huevos encontros por
el factor 250 para expresar el resultado conìo ã1 número de huevos por gramo.

DETERNICACIONDE-LA VIÅEILIDAD DE HUEVOS DE HELNINTOS: -

E1 tipo de ãueo y las -condiciones ambientales (luz, agua, calor,
etc) contribuyen al desarrollo y viabilidad de los huev~s de helznintoa, por
ejeìnplo, los huevos A. lumbricoides han sido considerados como los máa
resistentes, pudiendo sobrevivir hasta 6 afios en e.1 ambiente. Por la gran
re8istencia a las c.ondLciones ambientales; es rticesario deterrninar la
viabilidad de los huevos de helmintos en materiales procedeutes de sistemas
biotransformaci6n de desechos domésticos. E1 método qiie šeelige ha sido
empleado a partir de experi~iacias desarrolladas en 1a China durante los años
setenta; éste se basa en la diferenciación microscópica de la morfologia de
A. lumbricoides en sus diferentes estàdtos de maduraciån, ccinbinada con la
caracteristica que roseen los huevos no viables de aceptar colorantes
supravitales como e azul de metileno, azul de Evans y otros. La viabilidad
se expresa eia porcentaje. -

C. COflOL FISICO—QUIMICO: - - - -

GRADO DE ACIDEZ (pH) -

E1 pH es la medida de acidez de una ûšn~i~~se basa eizla
detarminaci6n de iones—hidrógeno (H) por medio de potenci6metros o por medio
de papel indicador. La experiencia muestra que el abono producidopor la
LASF es alcalino, con un pH de 9.16 (x 1.29)ncuãitaÑaciongl 1986—87), el
cual es determinado por la presencia de cenlza en la mezcla, ya que ella es
bastante a1calina. -

Es importante tomar en cuenta el punto anterior con relaci6n a la
tolerancia de diversos cultivos hacia la aciðez del sueto. Debido a que la
mayoria de los cultivos prefieren- condiciones mõderadamente ácidas, ello
puede lograrse por inedio de agentes alcalinizantes como la cal (en forma de
carbonato de calcio) o bien con cal dolom!tica (carbonato de calcio y
magne~io), para corregir las alteraciones ácidas. En e8te caso,podriamoa
incluir el abono LASF, en vista de que la ceniza es tambiéu un, agente
alcalinizante, pero n.o tan fuerte como los dos menciõnados anteriormente.
Sin embargo, en casos en que no se desee elevai e1 pli del suelo, puede
agregarse conjuntamente un fertilizante âcido, ctonlõ e1 sulfato de amonio, o
bien urea. -

Es preciso mencionar también que, aunque las plantas pueden crecer
a pHs distintos del rango requerido, hay que llavar buenas prácticas de
manejo de la tierra y experïmentar más con estos abonos.

HUNEDAD: -

El• contenido -de agua presente en- la muestra de abono puede
determinarse fâcimente por wedici6n de peso antes y despúes de evaporar el
agua, por medio de calor a temperaturas cercanas a 105°C, para io que se usa
un horno de temperatura controlada. E1 abono LASF siifre uña dišminución en
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el contenido de agua confornie transcurre el tiempo, observándose grandea
cambios en nuestras de letrinas en uso y abono terminado, cosa que no sucede
con las letrinas de pozo, las cuales permanecen h(iinedas todo el tiempo.

Esta caracteristica de sequedaddel abono LASF hace que su carga
bacteriana sea bastante baja y carezca de, parásitos. Sin embargo, por
poseer, como muchos abonos orgánicos, la caracter!stica de reteuer hlimedad,
es posible que ayude a incrementar la poblaci6n microbiana benéfica del
suelo. Desde el punto de vista práctico, al utilizar el abono, es
recomeudable secarlo bien antes de usarlo, para facilitar su transporte y
distribuci6u en el campo.

CARBONO ORGANICO:
El carbono es un elemento qu~mico presetite en todos los compuestos

orgánicos de animales y plantas, asi como en los restos de anirnales. Existen
muchos m~todos para su determinaci6n, pero los que han tenido uiayor
aceptaci6n, están fundamentados en la oxidaci6n del carbono por el dicroinato
de potaBio en medio ácido y posteríor valoraci6n del exceso del mismo. La
determinaci6n del carbono orgânico es de particnlar importancia para
calcular la relaci6n del carbono a nitr6geno (C/N) del suelo. LOB tejidos
vegetales presentan una relaci&n C/N de 20:1 mientras que los estiércolea
?ueden presentar relaciones tanto como 70:1 o más.

MATERIA ORGANICA
Constituye la principal fuente de nitrógeno en la naturaleza, y

puede calcularse fácilmente en forma empirica multiplicando el porsentaje de
carbono de la muestra por el factor de van Bemmelen (1.724). En la
naturale.za, la materia orgánica es degradada por insectos, roedores, hongos
y bacterias, luego los organismos propios del suelo atacan el inaterial para
que se inicie la descçmposici6n biol6gica y quimica. En el caso de las heces
huinanas mezcladas ~on ceniza, la materia orgánica sufre una degradaci6n
conforme transcurre el tiempo debido a las condiciones propias de la mezcla.

Es importante mencionar que la materia orgánica presente en estos
abonos orgánicos contribuye al mejoramieuto de la textura del suelo, aumenta
su capacidad para retener agua e iones, y libera nitr6geno, f6sforo, azufre
y otros elementos, en forma lenta y constante a través de su degradaci6n.

SOLIDOS INSOLUBLES:
Son los compuestos s6lidos que quedan despu~s de disolver la

muestra en agua caliente y eliminar el agua a travéz de filtrar la muestra.
Esta prueba indica cuán soluble es un abono, independientemente de la
disponibilidad de nutrientes presentes el misino. E1 abono LASF es
relativainente poco soluble pero la disponibilidad de nutrientes parece ser
buena. La mayoría de ahonos orgánicos son pocos solubles y la disponibilidad
de nutrientes para las plautas se va dando en forma lenta pero constante. A
diferencia de éstos, los abonos quimicos son bastautes solubles, liberan
nutrientes rápidamente, y tieneu la desventaja de ser lixiviados (lavados)
fácilmente.

CENIZA
Es la cantidad de0 muestrã que queda después de someter la muestra

a temperaturas de 500 —600 C y se calcula por diferencia de peso ante8 y
después del calientamiento. Esta prueba no es propiamente un paránietro
agroquimico, pero 8irve para verificar la eficacia del proceso; por ejemplo,
podemos observar que en el contenido de ceuiza en el abono procesado es máa
alto que en nuestras provenientes de cámaras en uso. Esta prueba puede ~er
utilisada para dar una idea del contenido de materia orgánica presente en la
muestra, en cuyo caso se resta de 100 para obtener el porcentaje de s6lidos
volátiles y �stos 80fl multiplicados por un factor especifico para cada
material, sin embargo, el dato obtenido es aproxirnado debido a que
compuestoa como los carbonatos sufren descomposici6n y se volatilizan a eaa
teinperatura.
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CJi~ArRO A.3.1; WLELOP~RA~~L ŒNI~LY SB~]IMIF~1OIZ LASF

1 ~ NO. ...

2. ENCUESI~A~JCIO~ t~IIC1~ (s~iui rio detallada)

3. II~fL Y SEt~JIMIEN1O [26 puntos total y uia~dii~1;
3 .1 Observací&iS~nicuaritítativa: - --

— Aspecto Get~ra1: [3]Bien cuidado; [2]Regular; [llMalo. -

— As~Caseta: [3]Limpta/tapada; [2]Regu1a~filSucía/ausente.
— Ceníza [3]Al~.indant~[2]Pc~a; [1 ] Escas~o ausente.
— Ori.ria: [3lF1uida; [2]Fluida/clestapada;j~jOstruida/ausentc.
- Moscas: [3]Ausentes; [2lDeatro-Caseta;[11D~tro y Fuera.
— Olor: [3lAuseatc; [2]Dentro Caseta~[1JDen~ y Fuera.

Alx,rio: [3]Seco/enuso; [2JSeco/sinuso; f1JH(~nedo/siriuso.
3.2 Pruebade Agitaciõn; -

[5] Secc>/fino/Sorioro [4JS~nis~ofag1cii~jJõ/sonoro;[3JH~rr~doJPegado/sordo;[2]Muy
hC~nedo/pastoso/sinsonido; [1]liquido/ac~erIdo

4. ~N]1tRED Y EVAL1JACIQ~t24 puntos total y ~x:Iijio]
4.1 Aspecto; [3]Buerio:[2]Regular; [lJMalo. 1
4.2 HC~nedar1(%); [510—20;[4]21—40;[3141—60;r2]61—80; [1]rnayor que 80.
4.3 pH; [5]inayorque9; [418—8.9;[3]7—7.9;[21(r-6.9; [1]ir~riorque 6.
44 ~ ssnitarlo (].00CL~1M]?/g); [6]rner~>rque-3; [5]3-~9; [4]10—93;[3]94—460;[2]461—11(X;

Í1-J niayor que 2400. -

4.5 Huevos v-iables/gr de Ascaris; [5]îr~rior qi~ 2S0; [41250—750;[3]750—2500;[1]inayor
que2500. ~ T

5. 1tJ1~AL
[50] puntx)s; E~ce1ente.
[40—.49]puntos; Bueria.
[30—391puntos;Regular.
[20—291puatos;Mala.
[ineriorque 201 puntos; Pesiina.
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ANEXO 14.
DETALLES DE SANEANIENTO:
(Ana Marla xet)

A. SITUACION ACTUAL

Para el hombre primitivo no era problema eliminar sus excreinentos
al aire libre, ya que las comunldades estabau tan dlspersas que la
población ao podla ser afectada. Actualineute, el auinento de 1a~pob1aci6n
trae como consecueucia un mayor riesgo de, enfermedades en e1 hombre
causadas por micro—organismos presentes en los excremeutos. La uiagnitud de
la contaminaci6n fecal es alarmante en clertas regiones del mundo,
particularmente en el sur—este as1ático~, en el área rural de Africa, en
Latinoaznárica, y en las zonas margiuales de cludades de la inayorla de los
palscs.

Para 1985, eu 1a regi6n Mesoam�ricaua, s6lo el 31% de la
poblaci6n rural contaba cou servicios sanltarios, mientras que znás de 55
millones de habitantes contlnuaban defecaudo al aire libre, y sufrlan de
escasez de agua potable y de una deficlentc educacl6n sanitatla;

CUADROÁ.4.1; POBLACION E INDIGADORES DE SALUD DE 14ESOANER.ICA

FOIffÄC1Ct~ J (%) ACUAP0~A~.E J (%) S1~RV.SANIrARI(ÃS
PAIS (X106) (%) UrbaixJ Urbaix Rural J Urbaix Rural

CostaRica 2.6 45.9 100 68 93 82
ElSalvador 5.5 43.0 67 40 80 26
Guatex~1a 8.4 41.4 90 26 48 28
Ekixluras 4.3 39.9 91 55 50 40
Mêxico 78.9 70.0 91 40 78 12
Nicaragua 3.2 59.4 91 10 35 7
Panan~ 2.1 51.0 100 65 62 28

Tt1L~L -j 105.0 50.2j 90 43 63 3J.

(Tn4o de; WRI/IIfD, World Resources 1986. N~York, Baslc, p2SO)~

Aute la inforrnacl6n anterior, resnlta de suma importancia se—
leccionar un sistema de tratamiento de excretas conveniente para el usua—
rio y adecuado para el material.

B. INDICADORES DE CONTAMINACION:

Despu�s de hal)er realizado análisls sanitarios en una muestra
representativa de LASF, Ios resultados iudicaron qu~ la disminuci6n de
bacterias indicadores de containlnaci6n fecal (Goliforme& Fecale&), y la
destrucci6n de los huevos de los helrnintos (grupo de parásitos cuyo
representante más resistente es Ascarl& -lumbrlcoides) ocurre en forzna
drástica conforme avanza el proceso de dcsccaci6n alcalina que se realizä
en las cárnaras de la letrina. - - —

En el cuadro A.4.2 se prescntan losresultados del promedio x y
de&vlaci6n eatandar (s) dcl contenido de Coflformes totales y fecale.s en
las diferentes etapas del proceso (cámaras en uso, cáinara llena o en
descanso, y abono). En cada uno dc ellos se observa que, mlentras mšs
alcalino estuvo el material (pH mayor ~) que 7.5) y m seco (humedad
menor (() que 50Z), las cautidadcs de bacterias fueron menores.

Con relacl6n los resultados del contenido de •huevos viables
(vivos) de Ascarls lwiibricoldcs por gramo de material, el patr6n se
repite. En el cuadro A.4.4 se observa que el contenido dismlnuye
dramáticamente desde el material contenido en la cámara en uso (182
huevos/gr) hasta el abono (0 huevo$/gr). Asl, en el materlal con pH ) 7.5 y
humedad ( 50% se observa el menor recuento de huevos viables de Ascaris
lumbricoides.

En el abono pueden encontrarse huevos de Ascaris, sin embargo
�stos ya no se encuentran viablcs y por lo tanto ya no sou capaces de
infectar. -
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En estudlos pasados, el aislainiento de ViruB ha aldo negativo.
Este análisis no se hace de rutina~ ya que requier~ de --condlcionea y equipo
~y especializado y caro.

GJA~A.4 .2 R~A~~ ~ Y ~1J~ASDE AcID~Y HI~~(~P/gr~:

(Fuentec2)

875
1188

ŒIAt1~0A.4 .3CtZ~D~Ix)DE IflS CL~IPtt~tll~ ~Y.FE~ALF~E~R~ r J~I1~Ä~(~P/gr)

ŒASEDE ~LJ~1EA: CAS)S
n

ŒLI~MESi~]~J~E~
x s-

ŒI~]~tE~
x

~ÄtJ~:
s

Letriria de pozo 71 2156 663 1965 87i
LASF en uso 379 3ŒT~- 1034 - 827 1954
LASF en reposo 3 24(X) 0 165 356
LASF aboix - 20 672 942 160 539

(Fuenteç2)

ŒIALIU) A.4.4pJ!x:u]~NIo DE HLIEVOS VIABL1!~ DE ASCARIS: (Hu~vos/grmat.).

DIcI~FIsIœ-c~JIr~Iœletrlxia pozo IASF (en uso) Flxno)

S

E~0OED~N~TAPA~A~11~A~IDEZ HI1MEII~~AD ( ŒLII~.ItTrALlcX~JIF.~

I~ l x sl x
Letrina de pozo ph ~7. 5

ph) 7.5
Hum ~50%
Hum ) 50%

63
4 --

2180 -

1860
64.3

1080
1968
1806

IASF en uso - pFl ~7.5
pH 7.5
pH) 7.5
pH) 7.5

Huin ~50Z
Hun ). 50%
Hixn ~ 50Z
Hun ) 50%

13
56

152
157

1455
1727
1104
1355

109Z
956~
997

1046

999
1564

464
907

10.31
1050
1093
1093

LASF en desca~so pH ~7 . 5
pH) 7.5

Hum ) 50%
Hun ~ 50%

1 2400
2 ) 21i(X)

O
O

28
234

0
320

Aboix LASF procesado pH ~7.5
pH) 7.5

Huin ~50%
Hi.~n ~ 50%

3
17

1217
576

1130
- 910

871
34

1328
110

pH(7.5Hun~50% n
x

0
-

13
9

3
0

- 37 0

pH ~ 7.5 Hum )- 50% n
x
s

0
-

—

L52
15

200~

-

-

17
0

pH)7.5HuinÁ5O% n
x
s

63
128
304

112
428

0

pH)7.5HuinY59Z n
x
s

4
30

135

157
- L8Z~

999

i ~)

0 1-

(Fuentec2 ~c.cinpiiesthJ).
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AN~D#5
LE~AtThS~IQtAS Y BXN]IICAS
(Gutbrey, Qaæn,Ñeu~jroth, Taylor).

A. FL~NENIOSDEL ÁBCi~0

:

Los macro—eletentos son Nitrogeno, F~sforo y Póta8io, qulmicamente
anotado como N, P, K. Los ftrtilizantes qulmicos se lndicati con tres ncirneros,
referiendose a estoa elementos. Por ejemplo triple quince quiere declr 15ZN,
I5ZP y 15%K. E1 55% del saco no eš mas que aretta, xiecesario como
cuerpo—cargador. Estos elementos se necesltau agregar en mayores cantidades a
los suelos para dar crecimiento- y- fruto a -la planta. Dependiendo de la clase
de planta (y suelos etc) se debe de calcular laa proporciotiesnecesarias. Por
ejemp].o laa ].eguniinosas (frijoles etc) fijan N del aire en el suelo. En sus
ralces forman pequeflos u6dulos con eate material y sus hojas verdes te pueden
enterrar tambtén como fuente de nitr6geno. L6glcamente no hay necestdad de
agregar N—cjuimico a cultivo de leguminosas. -

Loa micro—elementos como elSodio, Calcio, Nagnesio, Zlnc, Cobre,
etcetera, qulmicamente anotado como Na, Ca, Ng, zn y Cu, por lo general
facilitan el aprovechamlento de los macroelementos. Por lo tanto se necesita
de una cantldad nreflor pero su falta o su inexístencia pueden ser deciaivas
para la salud y la producci6n de la planta. - -

Nucho Ca (alto pH) puede reducir la efectividad de mlcroelementos,
ain embargo la cantidad ds abono aplicado poslblemente es tan pequefio en
relaci6n a la tlerra que este efecto sueno como un riezgo te6rico.

Ca es tambi�n regulador de pH (acidéz) del suelo. Ca es el t�rmino
qulmico para Cal (Calcio) y a111 se ve la relaci6n entre el abono LAŠF (con
cal o ceniza) y laa tierras ácidas. - - -

En el campo ao es muy fácil de conseguir micro—elentoa en forma
qulmica y acin más dificil es su aplicaci6n yrque es en muchos casos muy
delicado.

Materia Orgánica es todo componente dei suelo que conslste en
vegetales (ralz y material muerto de plantas o animales y micro—organismos).
La materia orgánica puede estar en díferentes etapãs de descomposici6n.
Qulmicamente está anotado como C.

La materia argán-ica ayuda a --la descomposici6n de ¡naterial
anorgánico, (en foima letita y no muy significativa) de piedras y arenau. La
presencia de materia orgánica hace que los matÑiales del suelo
(fertilizantes) estén máa facflm~nte al alcancé dè las plãntas, reduciendo asl
1a necesidad de aplicaci6n de los mismos. - -

La niateria or~áriica facilita mayor actividad de mlcro—organismos,
facilitando asl la vida del suelo y hacténdolo más poroso. -

La mayor porosldad del suelo ayuda amantener la humedad del auelo y
faci].jta acceso de aire hacia las raices de las plantas, provocando aal mejor
absorci6n de los nutrientes. Profundizando mat las raices se fortalece ¡nás la
planta. - - -

E1 contenldo de C (material orgénlco) en el abonQ LASF es
relativamente bajo (3—5%). Una candela no puede calentar uaa iglesia. -

Los bacterlas que deicomponexi el material orgánico se nutren en
parte con N. Aunque el descompuesto se vuelvc dlsponible al Nitrogeno del
ambiente, al eclmr demasiado C a la tierra se compite con la planta por el N.
Un buen balance C/N no exede el valor de 20. En elabono LASF se mueve entre 5
y 10.

B. ANALISIS DE SUELÛS: - - - -

La mayoría de los canipeslnos no tienen atcešo- ~ laboratorios de
suelos, o no sabrtan hacer uso~de los datos que pueden obtener alfl. Entre
ellos mismoa no hay costunibre de hablar de sus cxcrementos, ni de ver a estos
como un conjunto de macro y micro elenreritös, Thater~ia orgánica etc. Aunque
parte de la popularidad de la LASF se debe al valor agricola de su abono, esto
es más que todo el mensaje çue comparten entrc ellos mismos, con parámetros
que dificilmente seran entendidos o inaaejados por t�cnicos de afuera o su
ambiente.
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Entonces, aunque si podemos establecer con gran exactitud los
contenidos del abono obtenido; nos resultará diflcil ra~ioua11zar ].as grandea
variaciones entre los resuitados y luego explicarlos en forma analitico con el
usuario lnteresado. Más dlficil es relacionar los datos obtenidos con la ~ran
varledad de cliinas, suelos, cultivos y costumbres. Recetussimplea no exlsten.
La receta más simple (y efectiva) es cpnipartlr una uietodologla de pruebas
sencillas, tal couio e1 agricultor tradiciotialmente lo vieirn practicando ya. Es
por eso que nosotroa preferimos facilitar contactos directos entre varios
usuarios, para que lntercambien y experimenten entre si. Asl han venldo
comiendo malz, frljol y aguacate stn aaber que contienen carbohidratos,
protelnas o vitaminas utlles a su salud.

C. CUANTIFICACION ECONOMICA (vease E y ~): --

Hemos hecho un seriçi esfuerzo de ci.iarit~1ficaci6n. A base de nuestra
actual experiencia conclulmos entonces .que el abono LASF;

* es muy variable en ,su contenido dependiendo de; tlpo y cantidad de
comida, tipo de trabajo cle e1~usuario, tipo de cenlza (tierra y cal) aplicada,
cantidad de ceniza, climá (tEmperaturaa y humedad), tiempo de almacenûje, etc.

* requiere el mismoculdado en la aplicaci6a que el qulmico tomando
en cuenta; tipos de tierras,tipos de cultivos, tiexnpo y manera de ~p1icaci6n.

* no vendrá a reemplazar totalmente a los - q,uimtcos, como los
qulmicos posiblemettte nunca reemplezarén por coxnpleto lo natural.

* parece sar muy bueri.q par~ tierras ácldas y cultivos como las
legwninosas.

Todos los factores -arriba xnencloaaclos (tambiéa observaciones
sociales, culturales y econ6mlcaa) nos hat de hacer prudentes; S1 el qulmico
está subsidiado o n6 (al inicio~de-1a re~o1uci6n Nicaragu�nse casi se regal6
el químico), la cercanla de los terrenos, urgencia de abouo (3 cosechas
anuales en Vietnam), cercanla degranjas avlcolas(gafliaeza cruda sin aserrln
por $3.00 por metrr cnbico), todo e&to pued~ influir grandemente en valor
comparativo del abono LASF.

(Y la prlmera mano rinde mãs que la signiente, una verdad que más
vale con los campesinos -marg1n~dos ...) --

D. EL PROCESODE COMPOSTAJE:

De hecho no hemos podido establecer con claridad ~ue tipo de proceso
se trata en la LASF;

* En e1 centro de la cámara el proceso es más anaeróbico que al
extremo. Asi también es obvio que compactaclõn flrme provoca procesos mas
anaer6bicos que compactaci6n apelmazadito.

* Eechando aserrln como materlal disecante se observa después de
algunas semanas, un producto que bastante seco y hace creer que el proceso es
de compostaje activo.

* Otros expertos creen que el alto pH cletiene cualquier proceso
microbiol6gico y por 10 tanto el proceso de compoataje. -

* En Vietnam se recomienda echar algo de superfosfato o tierra seca
porque asl se lograra fijar el nitrogen~o. -

E. INFOIUIACION ESISTENATICA DE USARIOS (entre LASF y qulmico)

CUADROA.5.1; Fuente ç2

FAC1tt~. ~K)OBSERVO

más rapldo lgual más leato
cr~Jm1ento 10 2 2 0
follaje 12 2 0 0

màs lntenso lgual ner~s lnteuso
co1orI~jas 10 2 0 -- 2
co1orfrut~ 4 8 0 2

mayor igual ~axos
t~fiofrutas -- •4 - 10- Ó O
calidadaparente 8 O - 0
ataquedeplagas (J & 4 2
atsque de enferxrSades -O - 1~ Y 2
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F. INFORMACION PRACTICA DE USUARIOS: :
SOLIDOS;
Caso 1; cuerda de 25x25 varas, o sea 20 zurcos con 25 matas de milpa

(malz). Estima usar 1 arroba (clase?) de quíinico de $10,—/qq para estas 500
matas, o sea $0.02/mata, en qulmico. -- - - - - — -

Caso 2; cuerda de 40x40 varas, o sea 28 zurcos con 40 matas de
rnilpa. (Tradiclonalmente se siembra menos denso). Estima usar 1 qq (clase?)
quimico de $10,—/qq para estas 1120 matas, o sea $0,01/mata, en qulmico.

los dos estiman usar 8 Oz (~Libra=230gr) de abono LASF por mata
(;faltarla entonces algo Nitrogeno!).
Entonces 1 qq (200x80z) de LASF tendria un valor entre $2.00 — $4.00 por qq.
Acordamos 60 ltr (lqq) por persona por ¼aflo resultarà esto (para familia de
6 personas) eentre $24,— o $48,— por familia por afio.
Esto n6 incluye efectos positlvos a mas largo plazo ni el efecto de oriaa.

LIQU]DOS; -- - - - - -

Actua1m~nte se empieza experimentar la orina como fun,gicida,
:epelente y abono foliar, estimando algunos un ahorro semanal de $10,— en
fungiclda qulmlco por cuerda (32mtrx32mtr) de Alverja China.
En Cuatemala, por el intercambio popular se eatá vlendo má~ymés ejemplos de
exlto, aunque aún no se cuenta con datos realmente útiles para estadtstica.
Como abono foliar se busca mezclar 1/5—1/20 orina/agua aplicada por bomba
fumigadora. Totalmente alslada de ésta experiencia nos enteramos de
experiencias similares y exitosas en Colombia.

G. CULTIVOS CON EXPERIENCIA: -

Solidos; Arverja Criolla, Papa, Cebolla, Mals, Esplnaca, Gulcoy,
Coliflor, Rabauo, Repollo, Frijol Ejotero, Remolacha, Zanahoria.

Liquido (irina); Frutales, Cocos, Arveja China, Ajo.
La oriua (por su alto contenido de agua, y N (nitrogeno) es un

excelente medlo -para regar sobre composteras aerobica&. Por lo general
desaparece el mal olor dentro de algunos mlnutos despu�s de haber regado.

CUADROA.5.2.
ANALISIS IÆ A~NJ (beces y zzaterlal sœaute/alcalinlsante)
(C~*æn, Uaiv~rsidad de Agricultuca Wageuiugen, Holanda)

elanento N P K Na
n~1/Kg nir,ol/Kg i~mo1/~(g nnil/Kg
todo a t~ise de rrnteria seca -- — - —

rnnbre y nuæro ((..)=indicací6n ca~se tctrã la nu~estray que se
Casaj. L1l 678 220 473 11 70
(aserrin+cal, (arr.))

895 l(a]~to)* 2398 146 ~59

104 l io6 159 l 488

Tafler L4 246 74 l
(arena+cal, (alx.))

Felix L51 367 J 187 855 JJ 207 J113~ l ~
((arr.))

Th11er-~ L71 488 l 200 292 JJ 184 J1659 J Th1 J
(cctnpostveg. + cal, (cent.))

(?)

Ca
ol/Kg

agreg6)
l ~73

Casaj. L2
(ceniza, (rep.))

Tafler. L3 l
(arena+ca.l,(arr:.))

Ng

nnol/Kg

628

120 H

Agusto
((arr.))

152

L6J

1455

320

705

173 J 718 JJ

Tafler

209 1053 350

FLllogio
(?)
Solobi

18 J 320 J ~ J 1215 ~J

L9 J 470 J (alto)* l 1892 ¡~

191

158

195

2076

2763

27762118

89

¡1289 J

(?)
L10J367 423 l 11 l~7 l
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grNa/bg grC~Jhg grÈ~g/bg
x 0.023 x 0.040 x 0.024

gr N~/hg gr C~)/hg gr 1~ig3/hg
x 0.039 x 0.056 x 0.040

ANALISIS IE ŒNTZ~
L11 28 227 1748 76 2866 1118

E~1rxGuatalL12 11 322 1623 366 2294 571
Ilanx) L13 0 277 2283 198 2579 956
E~x~irx L14 6 183 1915 42 3007 1167
Pirx L15 72 339 (a1to)~ 152 2975 1204

prtznedlo ~ 23 270 1892 167 2744 1003
desv.est. s 29 65 287 127 303 260

ANALISIS EE ~1M: rx hay dat~ af~

(INVERSIŒ~A VAU~IE FKUIL~TSA1~11~C~JINT(X1S:
grN/hg grP/hg grK,hg
x 0.0].4 x 0.031. x 0.039

— grPO/bg grK2O/hg
— x ~ x 0.092 l

((Alto)*= n~salto que lo que se puede estab1~er)
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ANEXO #6
DETALLES DE Œ)NSTRUCCION (para la I.AS.F—estandar):

(en orden del esquema de trabajo, vease cuadro A.6.1.)

A. DISEÑO
* Todo el disefio y los materiales se han elegido para poder darle

mayor aseo y, por 10 tanto mejor vista y aceptaci6n.
* La taza tiene base redonda para poder colocarla en cualquier

dlrecci6a sobre la plaucha.
* La orilla de la as-entadera está interrumplda por la parte

delantera, tanto por razones de nayor higiene (del hoinbre) como para poder
inspeccionar y limpiar mejor el ningitorio.

* La cõn~xi6npara la manguera se hace fuera de la taza1 para faci—
litar la colocaci6n y la inspección.

B. PREPARACION:
* Preparar el terreno y cuidar que el agua de la fluvla no entre en

Las cámaraa que se van a construir.
* Tener un lugar sombreado donde se puedan hacer trabajos delicados

de concreto.
* Alistar los materiales conforme al 1istado~.La falta de una sola

herramienta o un solo material puede causar mucha p�rdida de ánlmo y tiempo.

C. PIEZAS DE CONCRETO
¡Acuerdase de1 concreto; trabajar en un lugar con sombra, no

ecbarle muclm agua al trabajarlo, mantenerlo mojado despué.a de baberlo
trabajado durante al menos algunos dlas. Es importante trabajar la mezcla en
poco tleapo despu�s de haberle agregado el agua. Por lo general ea
recomendable trabajar una mezcla en un

1apso de veinte mlnutoa.
* Prepar~ los moldes con aceite, (suficiente para que no se pegue

el concreto fre~co). Despu�s de sacar las piezas de los moldes deben
limpiarse �stos inmediatamente para que tengan más vida y mejor apariencia.

* Preparar el adaptador (pedazo ~tubo Poliducto de ¼):darle
superficie rustico para mejor amarre con el concreto.

* Colocar el gancho detrás del mingltorio para poder colgarlo
despu�s en la pared. Doblar este gancho•hacia afuera (con cuidado) cuando lo
saquen del molde.

* Habiendo preparado ccn agua la mezcla con cemento, trabajarla
dentro veinte winutos. Nc trabajar grandes cantidades de concreto a la vez.

* Quitar los moldes interiares despu�sde dos horas, y de una vez
darle su tratamiento con agua de cemento a las superficies que ast se quedan.

* Quitar los inoldes exteriores a las 24 horas, o sea al siguiente
dia, porque asl tendrá más fuerza la pieza.

*Sobre uu piso (de tlerra o
~iuyiiõn, ationiás \~ con~~E~Jbien ~f~é1a~o ,~ ê~hai~1e-

oszaniosonlasombral)eiperiôdico, znedir la forma de la -

-- - formaleta de las planchas
(eventualmente con blocks que se
usan despu�s para la cárnara). No
es necesario cortar madera cabal a
la inedida de la plancha para
formar la formaleta. Se puede, en
forma de molino, extender la

• nedida demáa materiales hacia
afuera.
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* Cortar el hierra y formar 1apari11a~
* Dejar 1a parrilla sobre pufiltos delgados de concreto (no m~sde

un centímetro). Dejarlo fraguar un poco (para que sea m~s reslstente ~.a
mezcla y que no se descomponga por la pueata de la parrilla.

* Fundlrlo con mezcla (rnás aguada que 1a mezcla - para la taza y
mingitorio, porque para la plancha tiene que meterse el concreto abajo de los
hierroE y, ademá8, la plancha es más gruesa).

D. CAMARAS -

* Medir la pasici6n de las cámaras y empezar a pe~r 103 blocks (o
piedra, etc). Prfmera se ]iace Ia pared, luega el repello interior, luego la
torta abajo. S61o asl se puede realizar eitrabajo ~ uadla, porque, por
ejemplo, haciendo primero 1a~to~ ~habra qne ~e~perar i.in dla para poder
trabajar encirna. Fljense bien qne las cáinaras son bãstante pequefias, y na_ dan
mucho lugar a los Ã1ba~i1es. -~ - - -

Noas -
necesaflo!unrhr -

ptnes~ ÓJ~cadonar
105 bk~ks

Par la medida reduciða de las
câmaras, y la estabilidad que le
den las planchas despu�s encima,
decidí no encsðenarla pare~dta—
bique cnelcéntr,o. Eato resul—
taría muy diflcil y costoso por la
medida c~pecflica del block. Mucha
tiSpo eü cortar biocks, mucha p�r—
dida de material. En �sta se puede
tratar de eco~omizar tlempo, matcr-
rial y tambl�n ganas y dlnero.

*E1 repello interior sirve
tambi�n pata - topat las ~cnipucr—
tecitas ~de 1a~cthnaras, evitando
así entoaces ~uti ?nãrc eàpccial.
Pata los que quieran fijar incjor

~Æ.-)la pucrtecita, ~ecomendamos una
~Z5 cufia entre pucrta y plancba.
~ Scllar la pue~ta nocs tan nccc—

sario, yac~ueàs~Tpermite algo de
:~-~-~ ventilación. (;Tenga ciildãdo que

no lc entre luz por el problema da

- 1asr~oscaiaL)~i-- - -- -- -

- Nocs

muypctada -o ~- -o -

* A los cuatr~ dlas es posible
-lcvantar las planchas frescas

(habiéndoles dejado- cuñas pa-ta
poder levãntãrias con azad6n o
piocba) y colocarlaa con culcïado
sobre. ].as cámaras cõnstruidas. Se
lcs coloca 8ohre sabieta (mezcla
ftzm), que de una vez pega y sella.

oo

1~

o



E. MATERIALES: - --

(En el ordendei 1iStadd~de materiales, vease~cuadto A.6.2.)

* Arena y piedrln; - - -

La - proporci6n de arena y ~iedr!n d~epei~idè ð~la granulaci6n. Por
ejernplo la arena b1..ica (volcánica) viene ya bien proporcionada en cuanto a
lo fino y grueso. Además, es liviana para trabajaria y~rans~ortar1a. En caso
de duda, se puede--~reguntar un albaflil local y, si es consiente, sabrá
decirle que hacer. -

* Cernento; - --

E1 ce.mento debe scde biiena calidad (fresco), y no debe tener
piedrecitas. Por lo general no se puade gu~rdar1omás de un wes, y esto en un
lugar fresco y seco. ;Tenga cutdado crn el peso; 1 qq tiene aproximaðamente
90 libras! - -

*Cal; - -

La cal viva es algo rnás barata, pero requiere de un culdado
especial y da preparaci6n de al menos uti día antes. La cal hidratad.a es
actualmente tan cara que ya no compite con el cernento. Se puede usar cal para
rnezcla entre los blocks pero nunca para hacer coucreto.;Tenga cuidado cón el
pno; una bolsa solamente pesa-~--qq! - - - -- - -

* Hierro; - - -- --

Se recamienda 7/32, o sea lo que cõm~ent~ae aša~ra estribo.
La -medida 1/8 es s6lo un poco~inás gtuèsc peraa~i~nu4omucho~áscaro~La
medida de una varjllã es e~Xactamente de6 ~tt Ši ~20), -y por lo tanto
basta una varilla por plaacha. Por el costo (relativamente bajo) de1 hierro,
y por su facilidad ~e trabajar, tesulta praferible sobrebambú o cafla.

* Adaptador -

Se refiere a adaptadores de poliduc ÇPo1~ti1e4o)da~.Çver
dibujos t�cnicos). Paro en caso de escasaz-ã~püMe ~ii~de usar pedazot de
poliducto ½como salida, conectanðo con poliducto de 3/4 que guien .ia orina
hacia al recipiente. - = - - - --

* Moldes; - - -

Taza; asentadera, interior, exterior (5 piezas).
Mingitorio; Interior y exte.rior. -- - - - - -

Thpadera; exteriar -

Agujero para taza-;- interior, -

Agujero para cornpactadora; ínterioi~. - -

Estos isölðeslos hay en concretoy elihierro. Los pr1mero~. son los
rnás fáciles para reproducir, y los mas baratos; pero ðejan e1 producto un
poco menos fino. De todos los moldes de coac~reth, hay conttarnoldes
disponibles para poder reproducir.

* La cb~Štriicci6i3 de la cas~tay
~~1a colocaci6n da las piezas se

pùedé }iacer en un misrno día. A1
terminar �stb, la LASF está inme—
diatamentedisponlble para usarla.
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*Block; - - -

E1 disefio de la LASF—estandar eštâ ~basádo en blò&s de 40x 20x
l5cm. Se necesitan 50 unldadespara las cámaras y 12 unidades para laa
gradas. La rnedida permite que se u~enš61o blocks enteros y algunas mitades.

Se pueden usar muchos otros materiales de construcci6n. Ladrillo,
piedra, tabique, y aun tabla de caoba harnos usado, dependiendo de la
situacj6n local.

¡Advertencla para los que quieren trabajar con adobe!; como siempre
hay algo de humedad dentro de la LASF, sieiñpre ~e filtra un poquito de
humedad a traves del repello interior hacia lapared, en este caso adobe. E1
adobe aumenta su volum.en. al humedecerse, y desprenda el repello (peor ai sôlo
es repello de cementõ y arana). Los huacos -que se for~man sÕn ideales como
nidos para las hormigas que empie.zan a conÍe~reladobe. D~ntro~e- a1g~unosafios
puede caerse la LASF. Sin embargo, hemos conocido buenos LASF con adobe que - -

han resistjdo aflos da uso sln rringun daflo. - - - = -

* Pintura;
Recomendamos pintar las partes tle I tã yiTri~fEàrio que

requieran de mayor higlene, para facilitar (iñvitar a) ti~ñ mayor aseo. Además
del aseo, hay que saber que la orina a lo largo ataca aI ~o~ndreto. -- - -

* Aceite - ~--- —

Es recoiiiendable echarle aceite ~fosmo1des paré facilitarel -

despegue. Se puede usar acette vegetal; el aceit& SA~—4OËiirâ thotores es -

recomendable. E1 aceite usado (quemado) deja rnanchado el producto. A1 aceite
nuevo es preferibla y como s&lo se iisa~-t~irreÙurcafltidad, su costo es -- -

tainbiên poco. En caso de moldes nuevos, hay que asegõrarse biën d.e que estên --

satu.rados de aeeite. -

* Perlodico;
Para limpieza de mânos, herramientas etc, pera tambi~n como forro

debajo de la fundici6n de la p1an~ha.Para què no dè pegiie la plancha fresca -

hay que dejar una capa de pertodico de al menos tri5 hojaš, ~uidando de. que - -~ --

durante la fundici6n no se arulne el papel coñ pfedras o berrarnientas.

F.OTROS - -

* Bote y balde para ~.e~hiza; ès reco~en~1ãb1ãuna táza u otro -- -~

recipienta no muy ancho para que ä1 tchar nci= se rt~gua~cetìiza en el
rningitorio o sobre el asiento. - - -- - - - - - —

*Cepillo, - - - -- --

Es recomen.dableusar un cepillo re1ativSe~te~e o~pata-faci~- -

litar la limpieza de los mlngitorios. - - ~ -

* Poste compäctadora, - = - - -

Parã la-LASF se usa un poste, ðe.porlo menos 2, para faciLitar la =

compactada. - -~ -- -

*Reclpienteparâ laor±na -- - - - - -

Debe de ser resistente a golpeš ínerrores, )T acorro~i6n (de plás-
tico), estable (para que no lo bote un niflo o an1tn~L d.e casa), y que tenga
tapadera para evitar que se escapan los malos olcires. -- - - --

G. NIJMEROS Y MEDIDAS - -

Adelante veráú cuadros y dibujos t~.cnicomquepuedän setvir coìno -~

guia para construcci6n. En nhestro ~afla pe~iniér~ta1recibimos con
regularidad personas para coinpatfir la práctica. Presente libro se lirnite a
dar muchos detalles, pero eri nuestro centro estaremos abierto compartir rnás a
fondo el arte de hacer moldes, reconocar mazclaŠ, etc. - - -



experiencia ha mostrado la utilidad de fijar dlas especlficos para la ejecuci6n de partes del trabajo:

VIA: Limpieza y preparaci6ndel predio.
Pueato de materiales,-herramientas, etc.

1 LUNES:
Hacer plancha, taza, mingitorio y tapadera

2 MARTES:
Levantar cámaras, repallar y hacer la torta

3 MIERCOLES:
Reposar, dejarle tiempo a que frague~todo el trabajo de concreto

Jx
4 3UEVES:

Preparar la estructura para la caseta, (en caso de r~iadera)
colocar las planchas.

5 VIERNES: !~ 1-

Levantar pared~s e instalar la letrina

6 SABADO:
Colocar techo y terminar paredes (en caso tabiques)

Es de suma importan~ia termínar toda la letrina. i

S61o esto metece la quema de cohetes para que sepan 105 vecinos de la

20 Visita de segtiimient~ sin toma de mue!stra (no se 11en~mucho aún)
dla

x

50 Segunda visita de seguimiento y toma de muestra
Para resto ver seguimiento...

Partesdel trabajo - - Tiempolinstr. ~ayud.(2x)Jviaje lcosto un.lTotal l~A—C~1

Jx

1 dla

x
1 dla
x

n

JQ IQ IQ ,

x Q Q , Q ,

2dlas Q Q , q ,

x Q , Q , Q ,

2 dlas Q . Q Q ,

Jx Jx Jx Jx J

x Q Q , Q
1d~a Q , Q , Q ,

x Q , Q , Q ,

ldla q , Q Q ,

x Q , Q , Q ,

1 dla Q , l Q !! Q

inauguración deuna letrina LASF más.

1 dla
x

1 dla
x

1 dla
x

Lfl

—4

n

:

x

familia

J.dta Jx

COSTOTOTAL DE OBRA
materiales y el grado de acabado influyen bastanteen esta categorla.

Q , Q

x Q

JQ , JQ

Q
Q

IQ

, !

, J
+

l Q l
-endo todo el paquete ya prefabricado, se pueden reducir considerablemente los costos de instalaci6n y supervisi6n.



, J JQ , J .

J IQ . J .

J IQ , l
J JQ , J

, J. J Q , J
~ l .~ ð !j

1 I ~
J. JQ , 1

, j. JQ , l
, I . J Q , l •

J. IQ , !j
J. IQ l
J. JQ , l
J. JQ , I

E~wrr. CARTID. ~OL~J~ aA-W1
Q , . Q,
Q , . Q.
Q , • Q,
Q , . Q,
No se pu~eprefabricar
No sepu~eprefa~ricar

se~ pref~i~ar

n

o
ffLERRO AL.AM~E At~PTAD. ~U.D~S (~A(281b)

\~ ~
Sisa x 3~~~7Lr-~ x - 6mtr ~ lx 2 horas
Repello x lcost 301b x ~ ~ lx x 4bOtSS

Tortas x lcost 301b x x x 2bota9
~~J)!~flJ~F ~

DE ~m~ia~s crn ~ i.a O1~]B)¿RRfl~.(VeaseAnexo 6 . E.)

ARENA+PIffRIN J 8~cost Q

ŒMENIO J 2 3/4 qq Q
CAL Jx Q

HIERRO J2x6~~ Q
J 121 Q

AL~PL&IXR ..~ [~lk~. q

~[LDFS ¡1j~o..~

BLOCK 62x Q
4mtrs

PINIURA • ~ ~ 1/16 Q

ACE]:~E 1/16 Q
PER1U)ICO 2x Q
ERUCLURADELACASErA Q

TE~H); Q
CYIRC~(VeaseAnexo 6.F.)

BOTEYB~ALDE 1x Q
ŒtIPACTÃDCR lx Q
REXnPIENmPÃRAIAcRniA 1x Q

tr
tfl

.,

i

, J
, J
, J

IQ
JQ
JQ

, I
, J
, J

T~fALMATERI~LES
+

J
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thntidad
2
1
l
1
(1
l
1
1

1
l

(

(

(
(

ipo
azadon
pala
cernidor1/4
cernidor1/16
carreta -

cubeta
pa1an~ana6—ß
escoba
]apicero o yeso
metro
nivel de mano

escuadnpequeñacarplnt.x
nnrtillo x
sierra o cincel

Nylon o trapos para poder inantener bi&i lúEdos tndaslas cosasdelicadas

de concreto durarite su fraguado de los prirærosdías.

Algurn forrna de canuriicaciòn en caso de contratieinpos.

Un lugar cnn sanbradondesé puedandejarmateriales,pn~uctoy gente
paraevltar secadoe~agerado.)

Pisoadecuadcrparapoder trabajar con ei corcretn, y eventuaJlrEnte
nivelar parapoder fundir las planchas.)

Accesoa agua pan construcci6n,linpe~ ~rpara tanar)

Fotos, dibuj05, U otros nnterlales para reforzaria rrxtivaciõn, pero tambi~
parapoderagilizar el tnbajo en casode probleinasde interpretaci&r).

Algo de abono para çoder ~rplicar al vecino curioso, y probarlo ya
a nivel de macetafarniliar.)

ŒL~LROA. 6 - 3; ~tFWACJfl~ r~~1IThNJ~AS, flATFrfALFS MDCJLIARFS Y (li~)iC1tt(LtL

Fth)IL) I~ŒSmiXflrtt

Sienprebasadaen 2 albafíiles 6 un nnestrocon2 ayudantes.
Observaci&i

escuadngrande

x.
x
Depeocle de qu~tipo de arena o pi.Slrfri
Para trabajofirx cle tazay mlngitorio
Õpc1~L)
Paraagua, arena, ræzclaetc. (4 galones)
x
x
x
x - -

Ci~nborizontaly vertical, port~ue
la obra es pequeña no se trabajaa]s pita.
Opcionalporquese puedehacerescuadra
con e1 nEtro (3x4x5).)

Paracortar el hierro.
(en caso de clnel se necesitapiedni.)

l

l
1

(l tablex ccn rnedidahierro Opciorial) = -

1 tenaza x
1 desarmador Para facilitar trabajo ~ñlos rrxldes.
2 cucharas de albañilerlas x
2 plancbaade aiballilerlas x
1 machete -- Thmbi~npara cortar blocks.
1 reglita recta (l.7C~ntr) Paramarcary nivelar; la rædidaes poco rr~sque

e1 ancbO de la letrina.
1 regla recra (l.22x0.6rntr)Parasepararfuodici6n de las planchas.
1 serrucbO x
1 fornúi2 x .
1 trepanoy broca3/16 x
1 brocha2 Paraplntar conpintura y ceirEnlx la taza

y mingitorio.

Valor de herramientasprestadase incorrvenierciaspor e1 lugar de trabajo; Q



I~EDIDA BASICA PÄRA SACAR ESCUADRA

_________ SISA NAXIHA (PARA ŒJ~ENSÂRÐESAJUSTEDE NEDIDA DE BLO(X)

SISA NINI~A (aprox 1c~)

PIN ~ i~AsIsA (EN LJJGÂR DE BLO(X ENCADENADO)

BLO(X ~O (4OX2OX15c~)

L~] NEDIO BLO(X

____ BLOŒD~ELADO (PARAÐO)

RKPELLO QUE SIRVA TANBL~ CQNO TOPE PARA LA CQNPtJER.TA

C:i

~x.j
o

.,1

422.

+
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TAZA (O TAPADERA)

48 45

CORTE DEL AGUJER.O CENTRAL LA PLANCHA,
liA TAPADi1~AESTÃ PJIESTO EN EF, LUGAR DE LA TAZA.

CORTE DK[. AGUJERO P EL PALO CONPACTADOR

Jl
o~

(ÁPELNAZADOR)

DE LÁ PLAN(~AESTANDAR CON DISTR.IBUCION DE BI~RO

. ,.. 2 varillas de 69~cm

(~~). • 2 varillas de 89!~ cm (1nc~L doblez)

(~)~) . — 2 varillas de 87~cni

2 varillas de 53~cm (incl doblez)

81 ~ en total ae va tma vartlla de 6 !ltr exacto por plancha.
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CUADRO A. 6 . 6; SUGERENCIA PABÅ LA CAS~A:

(Aqui no ast~ cantificada~ porque 1a caseta no es esenci~1para
la función de la LASF. De iaxiiiie iiuportancla es que no le entre agua de lluvia
en laa c~uiaras.

a,
~JG)

uai

t==,— ~.1ol

~

• .

t-1O

~ L~I=~IT

:

~~
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CUADROA.6.7 1fINGITOR.IO

CUADROA.6.8; ACUCLILLA1)O~

10
--

TAZ~STANDAR

\ o

CUADROÃ.6.9;

(-)

o

o
—~

-~

r•-
-~
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A.NEXO #7
BtEVE HISTORIAL DE EXPFJŠIENCIAPRACflCA:

Desde 1976 se ha venlclo promoviendo y -desarrollando la LASF en
Guatemala. CEMAT e ICADA—CHOQUI tifllSron la idea por una referencia
bibliográfica al modelo de la letrina ioinpostera vietnamita.

Se trabaj6 más que todo en el altiplano de Guatemala, en una área de
agricultura marginal o de subsi8tencia.

Desda 1983 nos unimos como CCM Tecnologla—AprQpiadata las labores
de evoluciòn. Como primer paso, empezamos por usar una LASF en las
instalaciones de nuestro taller expeti~nta1. Como segundo paso, instalamos
otra como familia en la propia casa.~Eßte ejemplo involuntariamente provoc6
demanda de parte de los vecinos, y a~t se empez6 a mejorar paso a paso los
aspectos de diseño y construcci6n. - - -

Debido a la creciente tleiuanda se formô (de manera informal) un grupo
de amigos—t�cnicos interdlsciplinarios que conjuntamente buscaban respuestas
sobre aspectos sociales, promocionales, 3anitarios, agrlcolas, constructivos y
ecati6micos. Decidl escribir un fo11eth~, al escribir, cada vez se me preaent6
mâs interrogantes. -~ -

Mieatras que la fama crecta~ tambi�n crecía el nümero de fracasos y
la seriedad de interrogantes t�cnicasi~ Pero a la vez empec� a ver las ltneas
cristaliaas del brillante futuro d~1a LASF, no tanto por las pruebaa
favorables de laboratorios

1 sino por 1~ceptaci6n popular. - -

intercanibios a nivel latinoamedcano me hizo sentir la necesidad de
conocer la realidad Vietnainita, y er el aüo 1988 tuve la suerte de poder
realizar un viaje a Vietnam. La generpsrrecepciôny disposición de compartir
me sorprendi

6 graudemente. Pude obsertär lo si~uiente:
* No liab!a datos analttícos en cuanto a la funci6n t�cnica, ni en

cuanto al valor sanitario y agrlcola. ~II
* Se ba construido un gran nfiniero, tanto en el campo como en las

ciudades, pero ia-~a1ta de participacthn popular ha contribuido en gran medida
al fracaso.- - -

* Tradicionalmeflte se reusan siempre loš excremeutos frescos - (al
contrario de los cefltroamericaaos). La miseria econ6mica y las tres cosechas
anuales provocan !ue el campesino aflá no deje reposar suficiente tiempo el
abono, sino que~ø~~4Ifleses recoge tado lo acumulado.

* Debidó a otra dieta y falta de leüäuo hay suficiente ceniza;
ademáø, usan muct~ ceniza para la fabricaciôn de ladrillos.

* V1 utrinas buenasy nialas 3flI{e pude convencer de estar en un buen
camino, aqui en$efltroam�rica. -- - -

No e~i~cil trazar exactamente donde y como se está difundiendo la
LASF. ~ -

directo indirecto
de pattedeCEMAT 400 1000—2000 30% en buen estado
de p~~~g~elCCM 30 200 - 50% en buen eatado

La gi~nayor1ade LASF se realiz6 eu áreas ruralea en Guatemala
pero tambi�n e~rte en el resto de los patses Cetitroam�ricauos. --

A fßla). del año 88 se estim6 3600 ejemplares de LASF, 30~
abandonado, 3 te~u1ar Y 30% buen uso. Con la experiencla de hoy se espera
poder supera datos del pertodo inicial, donde provino mucho fracaso
porque de he - e trataha la LASF como un experlmento. A la vez se puede
temer ahora q a creciente demanda (por gran parte tambi�n institucional) no
esta en bala COff el seguimiento potencial. Seguimos prefriendo en Santa
Maria de no er la LASF, sino cumplir la demanda directamente popular, o
a travez de i - t~2iones de confianza.

Ent~it~B estas se encuentra;
* LASF con una ha extra, adaptada para minusválidos;
* Casetas cQ - s de palrna (sin paredes entonces);
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* Conjuntos con unldades separada6 para danias y caballeros;
* Gonstruidos con tablas de caoba, como si fuera una lancha acuática.
* Sobre una base de un metro de altura para eseapar inundaciones peri6dicas;
* Tazas sobre barriles o tanques de ferrocemento; -

* Tazas con cubeta inter~or que se puede quitar al estar lleno, luego vaclaria
(cubeta) en un recipiente niás grande donde realinente se procisa;
* Adentro en casas;
* En campamentosde refuglados donde hay veinte usuarios por taza.
* En varios estratos sociales.
* Recientemente ine contaron de Utah EEUU que hay a11~ algunas en parques
publicos, cuidados por guardaparques.
* Tazas de txoncos huecosy tallados.
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Anexo #8
RECOffENDACIONES PARA INVESTIGACION

Publicamos este libro (estudio) justamente en un moniento donde se
acelera el inter�s del publico y donde se pres~1an Cornprqbacigne~s tš6~j~ças
del potencial sanitario y agricola de iã~LASF. ~ŠThembargo, (porque se trata
de un proceso vivo como compostaje y acción hum~na), a~nfalta mucho por
entender. - . - - - --

Presentamos a los investigadores Ibs st~u~en�~spreguãtas:

* Las normas saaitarias absolutas u~ psreceii- adecuadãs para
ambientes (como nuestro trabajo de~campo) qtie est~tånaJtamentesaturadosde
contaminación de toda clase. Recomendamos normas reiãtivaa.

* A nuestro parecer se debe refcirtalecer s el estudio de los
aspectos agrlcolas, tal vez incorporandolos a investlgaclones en el campo de
lo que es compostaje.

* Suponemos -que el abono se fortalece considerablemente echándole
una pequefla cantidad de Superfosfato o tierra s~ca, ya que los dos
posiblemente fljan e.1 nitr6geno. - -

* No sabernos quá efecto- tenga la tierr~ (como desecante) põr su
propio conteniðo de bacterias composteras. -

* No sabemos claslficar e1 proceso ~e ~ompostera como aër~bico o
anaeróbico. Uabrá diferencja entre eI cent±o y 1~su~erf1ciede la mezcla
almacenada. Tambi�n hay gran variwìad en La distrtbuçión de humedad en las
cámaras. --

* No sabemos cuánta pãrdida de valor habrá por almacenaje del abono
ya procesado, en relaci6n a las coiidiciones de almacenaje. - -

* No sabemos si realmente se trata de un ~roceso de compostaje
microbiano, o si es rn~s un efec�o qu~mico 6 f1s-ico~ - -

* Asl que no podemos hablar de compactal~, ~ape1mazar o rnover la
mezcla. La primera provoca condlcjones anaer6bicas; la s~u~idã~,lo contrarlo.

* E1 uso de la orina está llamando mucho la atenclón por el §xito
práctico que están obtenieado varios campesinos de tuatémala. Es urgente ver -

los riesgos saaltarios de ešto, en relací6n cõ~ los riesgos del uso ðe
fungicidas y pesticidas qu~micos.

* Hay muchos varíablesque influyen en el pro~eso y, p~or 10 tanto,
en su áxito; el clima, comida ttpica, ia calidad de laceniia, el uQmero de
usuarios, el tiempo de retenci6n, 1ã cärga bacterjal iaiçial, la variedad de
niicrobios, 108 suelos favorecidos, los materiales de cojistrucción etc, por lo
que no pareceposible pre6entar una fórmula sèncilla parä la ~unci6n de la
LASF, --

* Para el material desecanteparece ~s èfe~tiv~a Çýmenos olorosa)
la cal con tierra seca. Aunque la disponibilidad cle cal y tierra absorbcnte
puede sez una limitante, parece lnteresante conoc~r xnejor esta parte del
proceso.

* No sabemos determinar los distlntos-tipos de moscas y su posible
indicaci6n para la fuucl6n.

* Recoutendamosiirves tigar la posible innoducci6n de la LASF para
áreaa urbanas tambián, eventualniente -~on recolecclõn y tratamiento
centralizado.. En este caso se lleiiaría un bote o tambo en vez de una cãinara.
Este alsteina favorecerâ tambián a usarios potenclales que no cuentan con
vivienda propia, ya que el sisteuia se vuelve portâtil. Aal esperamosque se
favorezca znAs a fãniiflas que vivan en vivlendas alquiladas o tentporal, o en
situaciones similares, porque se les dificulta instalar cosasfljas.

* Recomendamos una comparact6nlntegral y r~ciona1 de costos de LASF
y Ssnltario Lavable.
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Anexo #9
PRECUNTASPARA AUTOEVALUACION: (sln orden preferencial)

1 ¿Por qu� se muereii las bacterias y parásitos en el proceso de la LASF, y
porqu� se usan Coliformes Fãcãles y Ascaris cómo~iñdicadoris~ciecontaminaci6n?

2 ¿Por quã se tieae i~ue pliitar los mingitorios.

3 ¿C6mo se calcula la medida de las cámaras?

4 ¿Qu�ventajaB -tiene el producto final de lã LASF?

5 ¿Cuánto le costará hacer una LASF (u otros-slstemas) para usted mismo?

6 ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener si trabajamos con coucreto?

7 ¿Qu� problemas se dan al construirse la LASF bajo nivel de tierra?

8 ¿Por qu� es recomendable pensar en una LASF portátil?

9 ¿Quá cuidados hay que tener con la aplicaci6n de la orina?

10 ¿Cada cuánto tiempo se echa ceniza, (y qu� cantidad)?

11 ¿Por qu� es preferible no üsar el nombre Vletnamitit - -

12 ¿Qu� cuidado especial requiere senaualmente la LASF?

13 ¿C6mo define usted Tecnologla Apropiada? - - -

14 ¿Por qu� no recontendamoscaflaveral como armaz6nde la plãncha?

15 ¿Cuánta agua (potable) usa una familia promedio para su inodoro lavable?

16 ¿Cuál es el cuidado inás lmportante con el recipiente de la orina?

17 ¿Por qu� preferinics un mlngitorio adicional para loš hombres?

18 ¿Por qu� tiene la LASF dos cámaras? -

19 ¿Pueden echarse tambi�n los papeles (u hoja) de limpieza en la cámaras?

20 ¿Cuáles son los crlterios básicos para e1 disefio de la LASF?

21 ¿Qu� hacemos si no hay suficiente nenlza? -

22 ¿Quá otros tipos de letrinas couoce? - -

23 ¿Qu� son los mlcroelementos en el abono y para qu� sirven?

24 ¿Por que disefiamós pines que sobresalen de la plancha?

25 ¿Que quiere decir la palabra alcalina? -

26 ¿Por qu� es delic~ado construir la LASPÕt~iidÕbe? - - -

27 ¿Cuáles son los puntos claves de la LASF? (resumen) -

28 ¿Qu� podemos decir s1 la LASF no se Ilena en el tiempo indicado?

29 ¿Por qu� es import~nte dar una muestra de abono~el diã de la inauguraci6n?

30 ¿Qu� quiaren decir las- aiglas LdÁ.S.F.? - - -

31 ¿Qu� se hace en caso de descontrol, o aea, c~uandola mezcla es dãmašiado
pastosay~unlíquida? - - - - -~ —-----

32 ¿Signifilca la ausencia de moscac y olorc=s sicñipre ïeest& bien la LAŠF?

33 ¿Es necesario instalar un tuTho de ventilaciôn? - -

34 ¿Qu� forma debetenar el balde con-eI que se echa li ceniza? -

35 ¿Puede meterse basura de lacocina en la ÏJASF? - - -

36 ¿En quá consiste la prueba de agitaci6n? - --

37 ¿Quê recomendaciones se han dado para econoniizar costos de instalaci6n?
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Anexo #10
R.ESUNEN ESPAÑOL

;

A. EL NOMBRE

E1 nombre completo del sisteflta es originalmente Letrina Abonera Seca
Familiar, y sus nonibres comunes soii~ Letrina Seca, Letriua Abouera1 y
abreviado tanibiêu LASF. Ultimamente se~costumbre apoyarse por las siglas LASF
coiuo recordatorio de las cuatro claves; Lenta, Alcalina, Seca, !aniiliar.

Por su origen se le da aveces el nonibre de Vietumita, pero por
diferencias prácticas y te6ricaa pref±erono usar este noinbre.

B. LA FtJNCION - -

A1 separar la orina de las-heces, y al secar y alcaliuizar �stas,
deaapareceu los - olores desagradables y se niueren los micro—organismos
patógenos. E1 resultado enabõno ltqUidQ (orina) y s6lido (heces) es bastante
bueno y suficientemente libre de enfe~niedades como para poder aplic.arlos en la
agricultura. - -

Este resultado se logra por t~ier; - —-

* Dos cámaras reciplentes donde se almacenan las heces - Es tas cámaras
se construyen sobre 1a -superficie de la tierra. Se pueden usar varios tipos de
material, siempre procurando que uo se~filtre agua hacia dentro. Las cámaras se
UbSfl efl forina alterna, o sea, quã se 1l~na una, mientras la otra se descoinpone.

* Una taza o asiento sobre .1.a cámara en uso, disefiada de tal forma
que permite separar los s6lidos (excretas, heces, popo) de los llquidos
(orina).

* tJn mingitorio para cuando 1õ(hombresso1~nite tienen necesidad de
orinar. Asl se evlLaque los hombres—tengan que sentarse para orinar, y a la
vez garantLza que~no se pierda e1 valiosõ llquido.

C. USO Y MANTENINIENTQ

* (LENTO) Hay q ue guardar el material - s6lido durante suficiente
tienipo dentro de las cái.aras (6 iieaeí 6 más). Para poder realisar �sto se
calcula 60 litros por persona. po~M~dio~fiopor cãmara (18 galones).

* (ALCAfl~A) Ray queniantenerlàalcalina (pli).9). Esta caracteristica
se produce echándolecal o ceniza depuás-decada uso.

* (5~~) liay que mantenerla aecã (humedad c5OZ), o šea, separar la
orina y las hecea, y al~n cubrir las ~a~cescou un niaterial seco como ceniza,
tierra, broza u otr~material aemejant~= -- - -~ -- - - -

* (FANUJAR) Requiere usuados motlvadoa y ea preferible tener una
LASF por cada faaiLia. Esto faci1itar~ el control de uso y manteninilento. (Sin
embargo bajo ustricto control comuuitario se ha logrado cierto šxito con
sistemas multifainLliares). La familia ilebe de eucargarse de un aseo regular y
de.uu ape1mazada~acguida de la mezcla a~umu1ada. -

D.MAYCRES CARAC]:EIC[STICASYVENTAJAS:

* COnt~thuyea mejorar la higiene y estado de Ba1ud faailiar. Para un
buen efecto nO basta una sola letrina buena, mientras que loa vecinos y los
propios anima1ea-ti~ cuentan tambi�n con adecuadas facilidades sanitarias.

* Es bastante digna, presentable y conveni.ente. No produce moscas y
ningün, o muy p~o, mal olc)r. —

* Es ~cil y barata de const~u1r. Tiene, como cualquier otra cosa, un

precio miniino, lo que le hace parecer fuera del alcance de la geute ntás
necesitada. Sin~emMrgo,iina comparaciãncrltica demostrará que su valor de
construcciôii no~t8más caro que otros~fltemas. - -

* No tequiere de muc~hoespaclo. No hay necesidad de moverlo hacia
otro lugar cuandøfl llena su capacidad.
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* Requiere una cantidad iaínlma de agua, sólo la que se necesita para
su limpieza doméstica. Por ejemplo por el sistema Inodoro Lavable se
desperdicia al menos un tonel de agua por dia.

* Tiene gran ventaja econ6inica. Por su mejor higiene habrá menos.
-p�rdida de bienestar y recursos humanosen la familia, porque se enfermaumeuos
-y no habr� tanta necesidad de conseguir medicinas. E1 valor del abono (y de la
orina) es cousiderabley su producci6n sigue a-flo tras año. La construcciány el
mantenimiento del sistema es a menudo más econ6mico que cualquier otro sistenia.

E. REFLEXION:
LA LASF definftivamente merece una observaci6n racional y libre de

prejuicios de toda clase. La LASF ofrece una opci-6n rnuy buena para toda clase
de gente (campesinos, pastores, directores y presidentes). Ellos asi pueden
mostrar pensar más allá de la palanca del Inodoto Lavable. Puede ser una
muestra de racionalismo pesar desde hoy en la uaturaleza conio amiga y en la
basura como eslabôn vital en el ciclo de toda la vida, incluso la vida de
nosotros mismos.

F. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS: -

E1 presente fofleto incluye varlos aspectos que no han sido
estudiados a profundidad. Aunque a nuestro juicio ya no =son preguntas
estructurales, recomendamosestudiarlos adecuadamente.(VeaseAnexo #8 para la
definición de �stas preguntas.) -
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Anexo #11
Addendum #11
ENGLISU SflMMARY

:

A. ABOIJT THE NANE:

The complete name of the system is LETRINA ABONERA SECA FAMILIAR
(Dry Wast~Family L-etrine), conimonly known as Letrlna Secã (Dry Letrine),
Letrina Abonera (Manure Letrine), but also as LASF, an acronym to help us
remember the four major characteristics of thls letrine: L for lenta (slow),
A for ãlcalina (alkaline), S for seca (dry), and F for familiar
(family).

Due to its ortginal inception tt is often referred to as Vietnamese
Letrine, a name we will not use because of practical and theorical
differences.

B. ABOUT TEE FUNCTION: -

As urine is separated from feces and the latter are dried up and
.lkalinized, offensive odors disappearand pathogenegerms díe. The results is - -

Doth liquid and solid manure (urine and feces, respectively) which is a rich
and disease—freefertilizer. This is made possible because the LASF has:

* Two recipient chambers where feces are retained; They are built
above the ground. Different kinds of material can be used, such as: blocks,
bricks, etc. (Always make sure water will not filter into the chambers).
Chanbers are to be used alternately, that is to say, one of them will be
filled up as the other one is being decomposed. - - - - - - --

* A seat or fixture upon the cba~ar is in uBe; However, it can alBo
be used by adoptir~, a squatting positi ni. ~The seat isdesignedso as to allow
liquids (urine) to be separated from solids (excremeut, feces, doo—doo—).

* A urinal for men; So that men will not be forced to sit dowu only
to urinate and the valuable liquid will not be lost.

C. USE AND MAINTENANCE: - -

* (SLOW) It is necessary to keep the solid waterial for some
reasoimble time (six months or inore) withiu the chainbers. The capacity of the
chambers must be calculated on the- basis of some 18 gallons (60 liters) per
user, per half yëar.

* (ALKALINE) It is necessary to keep the chamber alkalinezed
(pH) 3—9)., This is achieved by throwing ln ashes or lime.

* (DRY) Lt must be kept dry (humity ( 50Z). Both urine and feces
must be separated (by ine~ns of a spêcTal seat ~es1gti) and feces must be
covered with some kind of dry materlal, such as ashes, soil, dead leaves, or
similar material. -

* (FANILY) User most be motivated. It is better to have one LASF
per family, so as to facilitate control over use and maintenance. However,
relative success has been achieved in mlllti—íamily system under strict
community control. The famlly must be responsible for cleaning lt up
regularly and for light:ly mixing—tanrptrrg the product in the chamber, in
addition to the proceduresabove mentioned.

D. MAIN CUARACTERISTICS AND ADVANTAGES:

* The LASF contributes to the betterment of hygiene and healtli
conditions for the family. One single, good letrine will not be enough for
good results unless neighboring people and ones own cattle share the same
hygiene habits and services. The LASF iŠ ŠtJperior to other systems in that it
produces less flies and offensive odors.
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* It also contributes to the restoration of soil. Its application in
the agricultural area seems to be the most ininmediate advantage. The resulting
manure has a wider function than chemical fertilizera, let alone the
recuperation of 8oil porosity, thus facilitating the renewal of biological
soil quality.

* It looks wel1, and it is appropiate and convenient. It does not
produce flies, and only very little if any offensive odors.

* It is easy to built and very inexpensive. Like anything else, it
has a minimal price which may seem to be out of reach for people with little
economical reaourses. Yet, it is obvious that its construction costs will not
be higher than those of other systems.

* It does not requiere very inuch cpace. And there is uo need to be
moving it periodically once it is up to its capacity.

* It requires only a miniaal aount of water. Just what it takes to
keep it cleaa. (The average water—closetwastes inore than one barrel of water
per day per family).

* It bas pleuty of advantages aoneywise. Better hygienic conditions
will mean happiness atLd less loss of human resources. Families will be
healthier, so ntedicine will be less. Manure and urine have a considerable
good sale price, and production will be continous year after year. Both
construction and maintenance costs for this system are lower than for many
other systems.

E. FINAL REPLECTION:

The LASF deserve reasonableconsideration that is free from any kind
of prejudice. The LASF is a good option for all kinds of people (farmers,
Bhepherds, directors and presidents). They may thiit thow they are able to
think beyond the regular stool lever. ~To start thinking in nature as of a
close friend, and of garbage as of a vitai. link in the entire life cycle,
including our ownllfe, can be a token ofrelationalism.

F. SPECIFIC RECOMNENDATIONS: - - -

- - This brochure deals with a number of aspects so far somewbat
unexplored. Even though in our v~ew such questions are not crucial, we urge
the reader to give them due consideration. For a definition of such queetions,
see Addendum #8. -
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