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PROLOGO
 

El progreso es el resultado del dominio que 
ojeroe el hombre sobre el mundo en que vive. El 
fin del MANUAL DE TECNOLOGIA PARA LA 
COMUNIDAD es ayudar a los aldeanos a hacerse 
duefios de los recursos de que disponen, mejorar 
sus propias vides y levar sus aldeas, con mayor 
plenitud, hacia Is vids de las naciones de lea cua, 
les forman parte bfsica e importante. 

El desarrollo de las aldeas adquiere especial 
importancia a Ia luz del hecho de que el 80 per 
oiento de los quo viven en parses de menor desarro-
Do habitan aldeas. Si el progreso ha de legar a 
ostas naciones, tiene quo Ilegar a las aldeas. 

La informaci6n tienica es un factor clave del 
progreso, junto con otroa factores bfsicos: politi. 
cos, soolales y econ6micos. Este manual fue ideado 
por los voluntarios de VITA en 1962 como un me-
dlio de zanjar Ia "brecha de informaci6n tdcnica" 
quo evita quo lea aldeas de todo el mundo apron. 
dan de sus experiencias mutuas. El prop6sito do 
este libro es reunir en una sola publicaci6n ha in. 
formaci6n de muchas luentes cuya valia ha side 
comprobada en ls aldeas. 

El MANUAL DE TECNOLOGIA PARA LA 
COMUNIDAD fue publicado per vez primerm por 
Ia Ageneda para el Desarrollo Internacional, de los 
E.U.A., en dos voldmones en 1963 y 1964. En Is cdi-

ol6n do 1970, los dos voltimenes originales ban sido 
integrados en un solo libro, se ha dado mayor uni
formidad a Is edici6n, se ha agregado informaci6n 
nueva y lea ilustraciones han sido mejoradas. Todo 
ol manual ha sido rcvisado en cuanto a exactitud 
por especialltas voluntarios de VITA. Un nuevo 
rasgo de esta edici6n es haber incorporado infor. 
maoi6n acerea de otras publicaciones que tratan do
talladamente temas que aquf s6lo se mencionan con 
brevedad. VITA proyecta continuar mejorando el 
manual en edieiones futures pars aumentar mu uti
lidad como Have de ha tecnologia existento para los 
que trabajan en las aldeas. 

La informaci6n de este manual proviene de 
muehas fuentes. VITA espera recibir una critica 
positiva y nuovos informes provenientes de las mis
mas fuentes -y de otras. El cuestionario de Ia 
pi6gina (IX) fue creado para. eatimular dicha co. 
rrientc de critica e informaci6n. VITA someteri a 
prueba Ia nueva informaci6n y luego Ia divulgart 
entre los que la necesitan. 

VITA agradece a Ia.. Agencia para el Desarro
lDo International, dc los E. U. A., el finenciamiento 
de Is revisi6n, y mu valiosa ayuda al repasar mu con
tenido. Tambidn da las gracia al Servicio Federal 
de Extensi6n, del Departamento de Agricultura de 
los E. U. A., per mu nsisteneia al reviser Ia. secelAii 
xobre "Mejoramiento del Hogsar". 

ADVURTENCIA SORELUSO DE ESTE MANUAL
 

Este manual describe t6cnicaa y dispositivom 
que puoen hacerse y emplearse en las aldess. Es 
do esperarse quo el libro fomente ideas nueva .y 
transmits. conooimientos que ya han side probada.. 

Alganos de los procedimientos aqui sugeridos 
puoden ser adoptadox individualmente. Sin ember
go, otros requerirlin Is cooperaoi6n do muchs per
senas y, quizi, organismos gubernamentules. En &b-
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gunos es serfa conveniente buarn servidos do 
extens6n en su regi6n. Si dispone do mervicios loa-
les me extensi6n per parte del goberno o do uni-
versidades, en ellos podrin proporcionarle infor-
inaci6n adecuads a lax condiciones locales. En 
nigunos camos podria servir la, neceuidades comus-
lea una cooperativa de ahorro y crtdito o uns coo-
perativa de eonsumo, de viviends, do produeel6n 
o de serviclos. Se pueden obtener informes sobre 
cooperatives de ahorro y crdito en: 

CUNA International, Inc. 
World Extension Department 
Box 	431 
Madison, Wisconsin 53701 
U. S.A. 

So pueden obtener Inform. sobre cooperatives en: 

The Cooperative League of the TJSA 
Suite 1406 
1012 14th Street, N.W.; 
Washington, D.C. 20005 

Agricultural Cooperative Development 
International 

Suite 1200 
1430 K St., N. W. 
Washington, D. C. 20005 
U; S. A. 

Cuando no se disponga de lou materiales suge-
ridos en el manual, se podrin substituir por otros; 
peo tenga culdado do hacer los cambios necesarios 
on las dinionsiones que tales substituciones requie-
ran. 

Las 	dimenslones se proporcionan en unidades' 

mitricaa en el texto y en ls ilustraciones. Se pro-
porclonan tables de conversi6n en el 'ap6ndlce. 

At final do cads anotaei6n, y cusudo sea per. 
tinente se eneontrari material do referencia, cat 
come informes sobre d6nde puede. obtenerse. Cuan
do se reftera mis generalmente al campo abareado 
en una secei6n del libro, se eneontrarfi al final do 
Ia secci6n. Si no puede usted obtener estas publi
caciones, VITA podri ayudarle. 

Si tiene usted preguntas sobre los temas aquf 
presentados, si encuentra problemos al poner on 
ejecuci6n las sugestiones del manual, o si tiene otrom 

problemas de orden tienico, no vacile en solicitar 
In oyuda, do Vita. Escriba a: 

VITA 
College Campus 
Schenectady, New York 12808 
E. U. A. 

Pars ayndar a los volntarios do VITA a on

contrar una soluci6n apropiada a su problema Jq 
mis pronto posible, usted dobe: 
1. 	 Especifiear - proporcione medios, dibujos, o 

cuando sea posible fotogruffas. 
2. 	 Explicar cuiles materiales pueden obtenerse 

y qui limites de costo existen. 
3. 	 Describir I& mejor soluci6n, si la hay, encon

trada en Is regidu. 
4. 	 Explicar cualquier caraeteristica social o cul

tural pertinente. 
5. 	 Indicar el limite de fecha para actuar, sobre 

todo al se preciss una atenci6n inmediata. 
6. 	 No esperar milagros en Is prinera contests

ei6n. El resolver los problems. con 6xito a 
menudo requiere determinado nunero de car
ta de ambas partes. 
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,QUE E5 VITA?
 

VITA fue fandada en 1959 como instituei6n 
privads no lucrativa par, poner a dispesici6n de 

I& esfen del desarrollo intemacional un recurso 
finico: los conocimientos ofrecidos voluntariamente 
por profesionales sumamente diestros en campos de 
cspecializaci6n, cuyas earreras lea impiden dedi. 

carse de leno a Ia asistencia tdcnica. La mira era 

desarrollar una organizaci6n que suplementara, sin 
duplicar los esfuerzos de otras organizaciones. 

En 1971, los voluntarios de VITA, quienes re-
sidfan en 76 paises, sumaban mis de. 8,000, y mis 
de 23,000 peticiones hablan llegado al Servicio do 
Informaci6n de VITA, de individuos y organismos 
de todo el mundo en desarrollo. Las habilidades do 
lo voluntarios abarcan todo el espectro de Is tee-

nologia, incluyendo las muchas ramas de Is inge-
nierla, Is cienia,Is educaci6n y los negocios. VITA 

de con-brinds a estos voluntarios Is oportunidad 
tribuir eficamente en forms personal al desarrollo 
internacional, dejindoles haerse cargo de Ins peti. 

ciones de orden thonico. Han Ilegado solicitudes de 
consejo desde poblados, voluntarios par el mejo-

ramiento de Is comunidad, agricultores, propieta-
rios de pequefios negocios, y miembros de las de-
pendencis nacionales e internacionales, pfiblicas y 

privadas parn la asistencia tdcnia. 
La experienci. de VITA por medio de au Ser

vicio de Informaci6n dio a conoctr el hecho de que 
determinadas necesidades de informaci6n eran corn
partidas por muchas personas. Esto lIev6 al comien
zo del Programa de Publiceceiones de VITA, del 

cual el MANUAL DE TECNOLOGIA PARA LA 
CObUNIDAD ha sido un esfuerzo importante. Pa

ra suplementar este libro estA I&serie de Manua
lea Tdenicos de VITA, folletos sobre "c6mo hacer
lo", que abarcan temas tales como el empleo de la 

Prenca para Bloques CINVA-RAM, Is fabricaei6n 
de ladrillos y Is creaci6n de pequefias instalaciones 
de fuerza hidriulica. Hay una lists de publicaciones 
pars quienes In soliciten. 

Como extensi6n 16gica de los principios y md

todos de Istransferencia de teenologa do VITA, 
se est4n formando grupos, en varios paises, que pro. 
porcionan asistencia tdcnica por medio de especia
listas voluntarios locales, VITA colabnra con estos 
grupos ttentro de una red de intercambio do tee
nologia.
 

VITA es financiada per contribuciones de par
tieulares fundaciones y empresas industriales, y 
.porsubvenciones gubernamentales. 
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SIMBOLOS Y AREVIATURAS
 
UTIUZADOS EN ESTE UEO
 

en,al 
C ......................... 
C ................................. 

grados Celsius 
(Centigrados) 
centimetros eibicos 

cm . .. . .......... 

cc ................................ 


eentfinetro
 
centimetros 

d o die. ........................ 
cm/seg. ........................por segundo
 

ditmetro 
grados FahrenheitF .................................. 

gramo
 

HP ................................ 

gm................................. 

caballos de fuerza 
kg ..............................kilogramo 
km ............kil6metro 

,.....litro 
1pm .............................. 
1 .............................. 

ltros por minuto 
l/seg ............................
litros por segundo 

Metro 
ml .................................. 
m .......................... 

mililitros 
mm ................................
milimetros 

millmetros por minuto 
m/seg ............................ 
m/m .............................. 

milimetros por segundo 
ppm ..............................
partes por mill6n 
R .............radio 
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CUESIONARIO 

AVISO AL LECTOR: Las publicaciones do VITA son recopiladas por los voluntarios do esta organizaei6n 

en su deseo de ayndar a,las personas do las rcgiones en desarrollo. Con su oxperiencia pr6ctiea, usted 

esth en una posici6n privilegiada para poder aumentar los efectos ben6ficos de esta labor, compartiendo 

Ioque ha aprendido con las personas quo hargn use de esta publicaci6n en el futuro. Le rogamos quo lie

ne 	el siguiente cuestionario (empleando hojas adicionales si cs precise), lo recorto y to eavie a: 

VITA 

College Campus 

4chenectady, N. Y. 12308. 

E. 	U. A. 

.....................
Fecha ................................................
Nombre .... ..................................................................... 


........................
Direcei6n ... ................................. 	 Organizaci6n ........... 


........ ................ 0............. .0..........0.............
 

1. 	 &Eneontr6 el MANUAL DE TECNOLOGIA PARA LA COMUNIDAD fitil, domasiado sencillo, doma

siado complicado, incompletol 

2. 	 SCuhles indicaciones del manual ha puesto on prictica? 

3. 	Allan sido buenos los resultados, o no? 

4. 	 &Ha hecho usted mejoras o modificaciones a cualquiera.do los dispositivos o a las t6eidens? Si 1 as1. 

per favor, deseribalas, ineluyendo fotograffas o dibujos si es posible. 

el manual y quo podtitf5. 	 iHa inventado usted algfin equipo.nuevo o tenjens nuovas no incluidas on 

see de utilidad pIars otros? Si es ast,'por favor des.c..a..s. 

6. 	 OTROS COMENTARIOS Y SUGESTIONES: 

Ix
 





Letrilnas sanitarlas
 

Uno 	de los problemas mis apremiantes en mu-
chas comunidades rurales, por lo que toes a salud 
pfiblica, es Ia eliminaci6n de los desperdicios hu-
manos. El uso de letrinas sanitarias o excusados 
puedo ser un m~todo muy eficaz pars ayudar a 
dominar las enfermedades. Para poner coto a las 
enfermedades que tienen su origen en Is suciedad, 
es preciso tambi6n contar con un abastecimiento de 
agua sanitaria, con una manipulaci6n sanitaria de 
los alimentos, con servicios medicos suficientes y 
una 	dicta adecuada. 

El abono humano proveniente de letrinas es 
portador de muchas enfermedades. Estas son dise-
minadas por medio dcl agua, la tierra, los inscetos 
y las manos. La letrina sanitaria ro.,pc este ciclo. 
Algunas enfermcdades que el empleo generalizado
do letrinas sanitarias pueden dominar soL: Ia di-
senterfa, el c6lcra, ]a tifoidea y las lainbrices in-
testinales. El sufrimiento humano y las p6rdidas
econ6micas "quc provocan son temibles. Alguien ha 
dicho que ]a mitad de los alimentos cosechados por 
una persona con parAsitos intestinales es consu-
mida por las mismas lombrices que la invaden. 

Sini embargo, un programa para el fomento de 
letrinas debe Ilegar a todas o a casi todas las per-
sonas. Esto signifies la necesidad de un programa
continuo, a largo plazo y cuidadosamente planea-
do con ]a participaei6n de agencias gubernamen-
tales, trabajadores ajenos a Ia localidad, jefes do 
Ia comunidad, y, sobre todo, cada una de las fa-
milias afectadas. Son econ6micamente factibles y 
pueden satisfacer los requisitos sanitarios de un 
buen programa de letrinas, los disefios apropiados 
de las mismas, que se adaptan al media cultural. 
En los pifrrafos siguientes se proporcionan pianos 
y disefios escogidos de letrinas sanitarias. Antes de 
emprender un programs de letrinas, serfa reco
mendable que usted se pusiera en contacto con las 
institueiones gubernamentales y de agencias en 
pro e Is salud, que observe sus programas y que 
obtenga an cooperaci6n. 

Los 	 tipos de excusados quo se recomiendan 
son:
 

1. 	 Excusado de foso: un agujero sencillo en Ia 
tierra, cubierto par un piso, un hoyo y un res
guardo construlios adecuadamente. Viene en
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dos formas, Is de foso seco que no penetra en 
Is caps frefitica y Iade foeo hfimedo, que of 
lo hace. 

2. 	 Excusados do agua: en los cuales un dep6sito 
'impermeable 	 recibe los desechos a travs de 
un conducto do tubo o sumidero. Un aiiviadero 
de superficie lleva el material digerido a una 
fos, de escape subterrineo o a un Area de 
drenaje. 

Finalmente, se puede ussr una loss sellado. 
ra pars cubrir cualquiera de los dos tipos de excu
sado, y hacerlo completamente inodoro. 

No se recomienda otras clases de letrinas pa
ra uso general porque, usualmente, no ofrecen pro, 
tecei6n sanitaria suficiente. 

Un buen excusado debe lenar los siguientes 
requisitos: 

0 No debe contaminar Is tierra que estiaen Ia 
superficic. 

0 No debe contaminar el ague del subsuelo que
pueda penetrar en manantiales o pozos. 

0 No debe contaminar el agua de Ia superficie.
0 Los exerementos no deben estar al alcance do 

moscas ni de animales. 
0 	 No debe requerir manipulaci6n alguna de ex

cremento reei6n depositado; si es indispensa. 
ble hacerlo,, se debe manipular lo menos posi
.ble. 

0 	 No debe haber malos olores ni especticulos. 
desagradables. 

• 	El m6todo de construcei6n y de operaci6n de
be sew sencillo y econ6mico. 

Fuante: 

Xzrvta Disposa for Rural Arms and mll 'M 
munittu, por Edmund G. Wagner y J. N. 
Lanoix, Organizaci6n de Is Salud, Ginebra, 
1958. 



UWCACION DR. RETRETE 

Los retretes o excusados exteriores deben es. 
tar, cerca del hogar, pero deben situarse en tal 
forms que queden a un nivel mfis bajo que las 
fuentes de agua de los alrodedorces, y lo suficien-
temente lejos de dstas para no contaminar el ogun. 

La informaci6n que aqui so proporciona abar-
ba.la mayor parte dc las situacioncs normales, pero 
siempre es preferible que un ingeniero con adies-
tramiento en sistemas sanitarlos revise su instals-
ei6n o en programs. 

El sitio para Ia instalaci6n 6e una letrina do-
be estar seco, bien drenado y mfis arriba dcl nivel 
d las inundaciones. 

Si el fondo do un foso pars exousado se on
cenntra en tierra seon y, cuando menos, 3 metros 
nrriba del nivel hidrosthtico mis clevado, hay poco 
peligro de quo contamine los abastocimientos de 
agua. Esto so debe a quo la contaminaci6n no des
ciende mois do 3 metros con solamento 1 nmetro do 
movimiento lateral. (VWase la secei6n sobre "Agua 
dcl Subsuelo".) Si el foso del excusado penetra la 
capa freitiea o Ilega a ostar cerca do ella cuando el 
sgua alcanee su nivel mis alto, ]a contaminaci6n 
llegarfi hasta el agua y pondrfi on peligro In salud. 

La Figir.a I muestra el movimiento do In con
taminaci6n a travs do Ia tierra. Es do particular 
importancia comprender e&te movimiento al clegir 
In ubioaci6n do un excusado o un pozo. Ubique el 
excusado cuesta abajo do ia fuonte de agua, o lo 
mis lejos quo so pueda hacia un lado. En tierra 
plana o quo tenga un love declive, el agun se diri
girfi haeia cl pozo coma si estuviera corriendo 
euesta abajo. Ello so debe a quo cuando se extrac 
agua do un pozo, el agua do ]a tierra eireundante 
fluye hacia 61. De manora quo la contaminaci6n 
d un excusado cercano so dirigiri hacia el pozo. 
Si el terreno es piano o si el pozo queda euesta 
abajo, no instale el excusado a menos do 15 metros 
del pozo. En suclo arenoso, a vces bsta 'ina dis
tanoia de 7.5 metros debido a quo Ia arena ayuda 
a cortZener Ia contaminaci6n bacteriana. 

Estas reglas no sc aplican a las rogionos quo 
contienen rocas agrietadas o piedra caliza. Para ta
les casos, so precisa el consejo de un experto debido 
,a que la contaminaci6n puede recorrer grandes dis
taneins, por cauces formados por disoluci6n, hasta 
In fuente do agna potable. 

Es importante instalar Ia ltrina cerea do la 
oasa para quo pueda usarse, pero no demasiado cer
ca. El colocar el excusado cuesta abajo tambi6n 

tionde a estimular su uso. Las personas tienden 
mhis a conservar un excusado limpio si dste se 
oncuentra cerca do ]a easa. 

Recu~rdese que ca necesario pasar todos los 
excusados a otro sitio cuando se lienan. Deberttn 
tomarse procaucioncs para que esto puoda realizar. 
se con facilidad o, dc lo eontrario, habrfi tenden
cia a pcrmitir quo so lienen mfis do lo debido. Esto 
siempre da como resultado condiciones muy insalu. 
bres y sc requiere trabajo adicional para poner el 
sistoma on condiciones adecuadas do funoionamicnto' 

Ftente: 

Ecreeta Disposal for Rural Armsad Bamzl Com
munities, por E. G. Wagner y J. N. Lanoix, Or
ganizaci6n Mundial do la Salud, Ginobra 1958. 
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AUMIEU PARA Mili 

En le Figur 2 se muestran vrios disefios de 
albergurs pars exeumado, que han dado resultados 
mtidfctorios enmuehu pertes del mundo. Los pun-
tos importantem que se dben tener presentee euan-
do se vaya a dioftehr un albergue me dan a eonti-
nugewn, 

im 	 ml-sU, y morbl 

Teehado de Ifinina de metal corrugado: de 1 x 1 m 
o mayor. 

Potes de mader: de 5 em x 5 em y 20 m de largo. 
Tablas: de 2 em de espesor, 20 em de ancho ,40 

m de largo. 
Clavos 
Herramietntas de mano 
Pintura: 2 litres 

Se debe eonstruir el albergue de acuerdo eon 
lax aptitudes y los deseos de loa habitantes de ia 
loeaUdad, porque la preeaueiones sanitnrias son 
de menor importancia pars el albergue que parm 
eA foo y ia oa. Parm instalar un albergue bien 
eonutruldo: 

1. 	 Elija un disefio normal parn eeonomiar en la 
eonmrueei6n. 

2. 	 Construye el albergue pare que dure tanto eo
mo el foso, o sea de 8 a 15 afios. 

3. 	 El albergue debe eneajar en I&lose del piso. 
No lo construys tan grande que IWs personas 
que estu tentadis a user eualquier parte del 
pio euando el Area alrededor del hoyo haya 
sido ensueiada por otros usuarios. El teeho de
be encontrarse a 2 m de altura, sobre Is en
trada.
 

4. 	 Lu ventilia de I&parte superior de Ian pare
des del zlbergue, pra airear el interior, deben 
medir do 10 em a 15 em de aneho. 

5. 	 Debe entrer algo do lus natural, pero ia es
truetura debe proyeetar sufoliente sombrs so
bre el agujero o auiento destapado pars que 
no atralsg mones. 

6. 	 Se debt. comervar limpia y aseads Is letrina, 
Lpar 	 que In personas Is eontin6en usndo. 
Pinte o reeubrm de eal el albergue. Reeorte I& 
vegetel eereaa. El techo deberi aobresalir 
eom amipited, Io sufleiente pare proteger las 
plredeey el monteulo de los daios que pue
da oessiumr I& Dunv. y pars evitar que s 
mdde cl LrAe del ezeusado. 
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F :ents: 

henb."A Dimpu for Iwal A sad Sm Cown
Umi#M por Edmund G. Wagner y J. N. 
Lanoix, Organizaei6n Mundial de Is Salud, Gi
nebra, 1958. 



CASETA IWZAIMAOA CON TICHADO DE PALMA 

EXCUSADO TEMINADO. MOSTRANDO LAS PAREDUd 
Y EL TECHO DE PALMA 

":"".-..
 

CASETA DE MADERA ASERRADA CON TEChO 0E METAL 
CORR.GADO 0 DE CEMENTO DE ASBESTOS 

.. ~ 

FIGURA 2 

TWO DE SUPENESTRUTURA RECOMENOADO POR EL SERVICIO 
DE SALUD PUBLICA DE LOS E.UU. 

.:~
 ........ 


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

CASETA DE TABiQUE CON TECHO DE TEJA 

I-. 

Adeta" mw pOwmiso 4W Sevict@ do lalud ftbiles do- .' 
Jp (Wr a.;'"ae. .. ( R*Vie " type 0o. V -Itn R 
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FIGURA 3
 
ILEXCUSADO D FOSO PAM DE UN EXCoSAW& rANo , 

El excusado de froo aqui deserito es el excu- U 

sado o letrins mis seneillo de los dos que so reco
miendan. Be compone de un hoyo excavado a mano, 
una losa debidamente montada y un albergue. De 
los muehos disefilos que existen do excusados, el 
sanitario do foso es el dc aplieaei6n mfs amplia. I 

Herainta y mawf 

ateriales para eonstruir el albergue. 
]Ierramientas do mano para eavar el foso, haeer

hormig6n y construir el albergue. 'S 

El foso es redondo 6 cuadrado, de aproxim,/ 
danmente 1 m de difimetro o de 1 m por lado, y 
norinalmente de 1 m a 3 m do profundidad. Podria/ 
,ir neeesario revestir el foso con tabique, madera, . 

bamb6 o algfin otro material para evitar que so A - Faso E - Caseta. Incluye -
B - Base do to puerta, 
C - Pilea F - Ventilacl6n 
D - Montlculo G - Techo 

Vo1men y profundidad. 
estimads para un hoyo con un rea de I metro cuadrado. 

Material para la Limpseza Personal. 

(par ejemplo hierba o papel)
Agua S6lid o 

Alios do Volumen en Profundidad en Volumen en Profmdidad en 
Class do foso servicio metros cbicos metros metros c~bicos metros 

4 0.7 0.7 1.1 1.1
 
Foso h &de 8 1.5 1.5 2.3 2.3
 

15 2.7 2.7 4.2 4.2 

4 1.1 1.1 1.7 1.7 
Fm aco 8 2.3 2.3 3.4 3.4 

-15 4.2 4.2 

FIGURA 4 Diforontos capacidades do excusado pars una familia do cinco. Excusado do foso hdmodo ea 

*1qua ponotra on al manto aculfero. El excusado do foso saco, no Iohace. 

Afdanse 50 cm a Ia profundidad quo indica Ia table, puesto quo dab. corror ycubrir con 

tiorm el lose cuando Ios despordicos Iloguen a esta distancla do lo superflcle. 
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derrumbe, sun en suelos duros. Be deben reeubrir 
eon mortero los primeros 50 em de Is parte supe
rior del foso pars formar una base s6lida para la 
losa y el albergue. 

La tabla de la Figura 4 Ie ayudar a ealcular
In profundidad del agiijero que neeesite. 

La bS 

La base (vanse las Figuras 3, 5 y 6) sirve do 
soporte s6lido c impermeable al piso. Tambi6n ayu
da a impedir Ia entrada a las larvas de las lombri
ces intestinales. Si so hace cor el cuidado debido, a 
base de materiales duros y resistentes, ayuda a 
evitar que entren roedores y agua dc la superficie 
al foso. En Ia mayoria do los easos, el revestimiento 
del foso servirfi do base, aunque podria necesitar 
refuerzo a Ia altura do Ia superficie del suelo. 

.. 

IN. q -

. rw , 

........... 

r.. 

.' 

"::..:'""" 

" 
Of .6 
•agua. 

'--:.; .' !: .:. ". ........ 
....-."" ' 

FIGURA 5 
• 5 . 

..... 

.: 

"... 

"eliminadas. 

MEDIDAS EN CENTIMETROS 

FIGURA 6 

MEDIDAS EN CENTIMETROS 

Lo mejor es una losa de hormig6n a prueba d 

agua., No es costosa pero at requicre mis trabajo y 
Ins loinis albafiilerfa. En segundo lugar quedan 

sas do agujoro abierto, miontras quo los pisos do 
imadera apenas aleanza In categorla de adeouados.
A veces so usa un piso armado de niadera y tierra 

compacta, pero es dificil conservarlo limpio; a me
dida quc so ensucia, va quedando mis propenso a 
diseminar las lombrices intestinales. 

No so debe hacer el hormig6n ms rebajado 
.quc l.:o quo queda con I parte do cemento por eada 

partes do agregado, empleando un minimo do 
So debe reforzar con tiras do bambfi do unos 

2.5 	 em de ancho euyns filras blandas hayan sido 
P6ngase el ainIb a reonojar en ngun 

toda la noche antes do usarlo. 
Las losas (v(ase In Figura 7) se vncian en 

forma invertida, on una sola operaci6n. So da forma 
al soporte o descanso para los pies quitando una 
parte del molde do madera parn poder hacer dos 
hendeduras separadas on ]a madera. So colocan Ifi
minas do metal nlrededor do In horma, do mancra 
quo el metal so extienda por encina do Ia madera 
en todo el espesor dc Ia losa. So haeen las paredes 
laterales del ogujero y los deseansos para los pies 
con un ligero declive pars quo puedan salir con fa
cilidad. Se quita Ia horma del agujero intercons
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AI 1O 4 Is n ntre :, 

FIGURA 7 

'S 

Las modldas son on contmo os. " 

A-cite. *I eguloo ,blret 2.5 cm etrds del contra sloilow mde 80 cm do dlidmotro; c6nt*w @I or.i 
aborto 6.0 cm otrds del centro sl10 lose mide 90 cm do dltmetro. 

ICintrso @ldescanso pare los'ples nmedi do estas dos secantes. 
C Iefuono. 

NOTAS SOBR LA CONSTRUCCION DR LA LOSA 
"'.LoanI.o do hormlI6n no so deben hacer con una resitencia menor quo lado um port do comonto Por COd. 

Is portes do olrogedo, con un minima do oua. 
So refvole lose con tiras do bamb4 quo twans lomade.Las fWa do refuorso sideconsistonda do la 

uses 2.5 cm a loonchoI hen sido desprovistas do s fUbrs Intorloo blondes, y mohan pust a remolor on 
og"tode [a noc. ets do usero. 

Laos Iow," vocian on form. Invo tde y on una sole operacl6n. La boe do la hera as do modera sonhen
dedures pore e1deset. do los pies. So coloco una lire do Imlna melilco alrododor doe boe do Is horm ,Is cuol 

opeltuye in pared exterior do 6sa. Los paesds hotrlo do o ho e del egulere y del decanso pare lePS 
hosen con un 14Or docilve pore quo selgon con focilldcad. So quite I horms dol aguloro eborto Ion pronto so on
dursca ol hormin. Las loses n soen do sus molds us 40 herm3 doeeud y as alolcesen bole of equa.de 
prforonci durente 10 dso0 mIs. Puesto quo slto oses son rodonde, iepuidon rodor a dls diisise d 
so dfvilte su ocerree. 
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truido apenas se endurezea el hormig6n. Las losas 

se aean de sus moldes unas 40 horas despuds y 

deben eonservarse en agua durante 10 	dias o mhs. 

Es posible rodar las losas redondas cuando sea 

difiil transportarlas. 

1 o 

(vaso la Figura 3) protege alEl monticulo 
foso y a Ia base de deblaves de agua superficial quo 

de otro modo entrarlan y destruirlan el foso. Se 
estardebe construir hasta, el nivel del piso y debe 

muy bien apisonado. Debe prolongarse a de50 em 

Is base por todos lados. Se puede hacer el monticu-
lovado que el suelo en regiones en1o mucho m6s 


las cuales haya que precaverse contra inundacio-

cony mareas alta3. Normalmente se construyenes 

tierra sacada del foso a del Area eircundante. Si 

se cubre con empedrado, habrA menos riesgo de que 

las iluvias torrenciales lo deslaven. Para mantener 

el. piso limpio, se puede construir un eseal6n de 

hormig6n o tabique a la entrada. 

Fuante: 

Exoreta Disposal for Rural Areas and Small Cor-

unwitims, por Edmund G. Wagner y J. N. 

Lanoix, Organizaci6n Mundial de Is Salud, Gi-

nebra, 1958. 

.ECUSADO CON AGUA 

con utiliza unEl excusado que funciona agua 
en el cual se descomponendep6sito impermeable 

y la orina humanos.parcialmente los excrementos 
Un tramo de tuberia para drenaje conecta el alivia-

a un Area de drenajedero de superficie del tanque 

subterrineo o a un foso filtrador. 


Esta es una instalaci6n sanitaria y permanen-

to cuando se construye adecuadamente, se usa a 

diario y se mantiene en buen funcionamiento. Se 

puede instalar cerea de un edificio. El costo inicial 
esde un excusado con agua es elevado, pero no 

a Ia larga debido a que presta servicio 	du-costoso 
rante muchos afios. Requiere cierta cantidad do 

no puede usarse en los climas en los cua.ague, y 
lea Uta, se congela. Es probable que el excusado de 

seagus no d6 resultado en Areas rurales donde no 

de servicios educativog organizados sobredisponga 

salud y saneamiento. 


M pTm'0o 

El tanque de digesti6n o descomposicd 	 := hace 
(vianseusualmente de hormig6n a pruega de agua 

Un tube de caida de embu.las Figuras 8, 9 y 10). 
do, de 10 em do difimetro, aeoplado al aslento o 

serecipiente de los desperdieios cuelga y adentra 

10 em bajo ]a superficie de liquido del tanque. Esto 

forma un sello do agua que evita que los olores in
del excusado.deseables suban al albergue 

a unEl proceso do deseomposiei6n da origen 
La cantidad del sedimensodimonto en el dep6sito. 

volumen toto es solamente una cuarta parte del 
en el foso, debital do los desperdiciog depositados 

do a que parte do los soi:*lqs se descompone en tro

citos muy pequefios, en liquidos y gases. El liquido 
do los desperdicios salon y las porcio:;es pequeiias 

por el aliviadero de superficie hacia el drenaje. El 

hacia afuera se llama liquidomaterial que corre 
por ventila.efluente. El gas escapa una 

31 Dep6sito 

El dep6sito debo ser impermeable. Si tiene fu

gas de agua, el nivel del liquido deseenderi m/is 

ali del tubo de descenso, se desprenderfin malos 
soolores, se reproducirfn moscas y mosquitos, y 

y el ague del subsuelo. Loscontaminarfn el suelo 
o do piedra y morterodep6sitos hechos do tabique 

se deben recubrir con una capa abundante do arga

masa de cemento para tenor la seguridad do que 
scan impermeables. 

Se puede confeccionar el tanque seneillainente 
con tubas do aleantarillado do 90 6 120 cm de difi

metro sellados con lormig6n en el fondo (v~ase 

la Figura 10). 
Las unidades para el servicio familiar no de

berfn medir mnos de 1 metro cibico, lo cual usual

monte darfi un margen do 6 afls o mfs entre un 
no sc necesita hacerlavado y otro. Por lo tanto, 

el excusado la familia,demasiado profundo para 

lo cual es una ventaja on terrenos rocosos en que la 

capa acuifera es alta. 

Tabo, do desoenso 

con su extremoEl tubo do deseenso de 10 cm, 

inferior a 10 cm bajo Ia superficie del agua, evita 

que el agua salpique y mejora Ia caida de los des

perdicios. Los exorementos pueden adherirse al tube 

do yes en cuando, y deben deslavarse o empujarse 

hacia abajo para evitar el mal olor y I&procrea
medir 20ci6n de moseas. El tube puede llegar 	a 
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ACE-POZO DE GRADO E CLNCIONA-3c/er 

- - FIGURA 8 

MEDIDAS EN CENTIMETROS 

cm dc dihmetro y pcnctrar 20 cm bajo ci agua del 
foso, lo cual cvitarti que sc adhieran los despordi
eios, pero con tubo do cstas dimonsiones penetran 
mhs olores, hay malpicaduras y so pueden formar 
costras en 1. 

1 m de Ia superficic del suelo, en suelos do arcilla 
Elimninaci6n del efuet ni en tierras pantanosas. En estos easoso algdn tipo 

de filtro do arena podrfa ser dtil, pero pas.a elio so 
La climninaei~n del lfquido quo sale do una uni requieron Ia asistoncia y; aprobaci~n do expertos lo

dad familiar so liova a cabo usualmento on foso do cabes en salud, ademiis do cuidados continuos. 
filtraci~n o por medio do riogo subterr~neo. La 
eantidad de lHquido ofluente es igual a la cantidad ]h onmet 
do despordicios y do agua quo entran al foso diges
tivo. Esto nos da un prornedio do 4.5 litros por E rmrps aahcrfninru xu 

persnal da, eteso debe diseiiar ci sistema do sado do agua nuevo es lenar ci dep~sito con agua 
prsnae aon ua pc dpr eiia 9lt hasta la aitura del &liviadero do superficie. So puo
por persona cada dia. Cuando haya una llave do eaidra aqesdmnodgrd eor 
agua dontro dcl retrate, el sistema do desagiie del retrete; esto "sembrarA" ci agua o iniciarai cl pro. 
liquido efluente deborA ser mucho is grande. Si ceso do dcscomposioi~n. Si no so siembra el dep6
hay denmasiada agua, ci sodimento no so digicre site, sor~in necesarios unos dos moses para quo el 
bien. procoso comience a desarrollarse con eficacia. Una 

El Area de cunetas por riego o do fosas do ve. alcanzado oste nivel do funcionamiento, ci re
filtraci~n quc so requieren para una familia do treto continua el proceso, a condici~n do quo socinco miembros derhl medir, desde 1.4 metros u a.ediario. Si so lava y enjuaga la losa y la con

cuadrados en tiorra muy ligera, hasta 5 metros aia iraetoponod 
cuadrados en suelos difieiles do penetrar.sopoocnaAataqlapueicatddo

Estos m~todos no son couvenientes en regiones agua quo necesita para no 
donde ci nivel hidrost~tico se eleva haits menos do namionto. 

5a4 

interrumpir su 

irs 

funoio
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IFIGURA 

06mo'quitar los sudimeto 

Se debe extraer con cubos el cieno quo se for-
ma en el dep6sito antes que 6ste se Ilene hasta la 
mitad, unos 6 a 8 ailos despu~s de haber-sido pues-
to en funcionamiento. Para esto se usa una boea de 
inspecci6n, que a monudo se coloca fuera del al
bergue. 


Obs6rveso, en la Figura 8, que el piso del tan
que tione declivo hacia la boca de inspecci6n para 
facilitar cl aseo. La ventila y el drenajo se alcan-
zan ffcilmente. El drenaje tiene una secci6n en for-

i ..

4 

TODAS.LAS DIMENSIONES-EN CENTIMETROS 

ma de T que ayuda a evitar quo entre oscoria s6li
da de la superficic a atascar el dreuajo, y cuya 
forma permite quo se limpie con facilidad. El ali
viadero de superficie do la Figura 10 es un codo. 

Enti6rrese la escoria on zanjas poeo profundas 
de unos 40 cin do profundidad. 

Funte: 

,xoreta Disposa for R]uml Areas and Small Dom
munities, por Edmund 0. Wagner yJ. N, 
Lanoix, Organizaci6n Mundial de la'Salud, .: 
Ginebra 1958. 
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FOSO DE FILTRACION 
mm 

I TUBO PARA ALCANTARILLA 
DE 90 cm 0 DE 120 cm DE

~DLAMETRO Y DE 90 cm 0 
MAS DE LARGO. SELLADO

~CON HORMIGON EN EL 
EXTREMO INFERIOR 

RELLENADO OE.ROCASf ~ ~~FIGURA.10 
. 
_- -

' 

No "d a escal.
Dimesongs on cm 



LEMNA CON SKLO HIDRAUUCO, 
DE LAS RUlINAS 

Una taza con cierre hidriulico contribuyo a 
mejorar Ia letrina, ya que impide la entrada de 
moscas y la salida de malos olores. El molde que a 
contlnuaci6n so describe (vWase la Figura 11) se 
hizo y utiliz6 con Axito para programas de letrinas 
sanitarias en las Filipinas. La ventaja quo tiene es-
te molde sobre uno de hormig6n es que su fabri. 
eaci6n no requiere tiempo para el secado. 

Keramentoa y materialse 

Madera: de 2 em de espesor, 20 cm de ancho y 
150 cm de largo. 

Hierro galvanizado: do 1 mm x 30 em'x 40 cm 
Clavos grandes: 18 
Cemento y arena limpia
Alambre galvanizado: de 5 mm do difimetro y 30 

cm de largo, pare asa interior del molde. 
Poste de bambfi o varilla de hierro: do 30 cm de 

largo, para colocar en un sitio el molde inte-
nor. 

Bchuma del mold. 

Si se cortan los materiales para el molde se
grin se ilustra en las Figuras 12 y 13, es feil ha. 
cerlo. 

1. 	 Clove la Ifimina do metal airededor del dorso 
curvo del molde (vase la Figura 11). 

2. 	 Afiance las dos seeciones del frente con clavos 
grandes que atraviesen los agujeros holgados. 
Estos agujeros facilitan la tarea do quitar las 
secciones frontales. La extensi6n al fondo do 
la secci6n Ndm. 1 es importante para tene la 
seguridad de quo Intaza va a cerrar bien bajo 
el agua. ~~DOM$ 


Hechur, do Is taul 

Puesto quo el molde carece de fondo, encuen-
tre un sitio piano para trabajar, en el cual se pue-
da apoyar el molde contra una pared. Llene el mol-
de con una mezcla de dos partes de arena fina 
cernida por una parte do cemento. Use solamente 
el agua necesaria par&que pueda usarse In mezela. 
Haga una masa compacta para que no queden hue
cos. D~jela en reposo de 15 a 20 minutos hasta que 
se haya endurecido la mezela. A continuaci6n, mi

• 	 WI 
.. :*. 

......
 

• 

FIGURA 11 

da con una regla una pared do 38 cm alrededor de 
la parte superior y del desagfie y extraiga el relle. 
no del interior con una euchara (vdaso la Figura 
14). 

Tonga una paja a la mano pare medir el espe. 
sor de las paredes de Ia taza al excavar, porque ev 
diffeil saberlo de otra manera. 

" -- -- - 50 cm " 

...... L MOLD • SE NECESITAN DOS 
,LAVOS. 

m v, AJUSTADOS " 

LAS DIMENSIONES MUES. -
TRAN EL SITIOAPROXIMA 

CUMv.
 

13'm 	 13c 
cm 

-.--	 75f.5 C 

. 

i 	 r 
7. c, . ' 2,,m 

FIGURA 12 
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Excave el interior grande primero, luego el 

dosagile. En Ia Figura 15 se muestra el interior 
acabado de una taza. 

14 cm- 14 cm Compruebe si puede pasar tres dedos vertical-
I mente, o sea 5 cm, por el agujero que Ileva el 

HOYO LIMPIO PARA 5 mdesagiie. Tonga cuidado do soltar Is secoi6n Nfim. 1 
del frente intercalando Ia cuchara entre los bordesLS CI 
(v6ase Ia Figura 16). 

10 Cm 10Cmni FIGUCA 13R. 

FFIGURA 15 

4 cmMV 

€m 1" k: e xcavado to d o el interior, .7cm '7.5 Una v e z q u o se ha 
LAS 

las paredes so habrfin combado airdodor dt. unapulgada. Use el emento extraido del interior para
nderezar do nuevo las paredes; enseguida empare

jo con eidorso dooxpuostas, is ouchara todas las superficies
cmsp:.s coma se 15sr doUR eoloe 

""-::p .-- sca completamente sanitaria, la taza tiene 
cm 4neitaot hace en in Figura 17. Para qlUo 

~dar inlg daed atUse' ementd espu ais que quo-
I miis lisa que de ntr, eil e rpolorcc-amento se pueda, para quo los g~rmc•\ , seco sobre ns superficies_.,.:: ..,,..:, 

nes no so puedan a umular en las grietas.if"Para dar ci adn hdlmedasacabado aplicando una capa proy .: tectora, so puedc utilizar uno . 

de dos m~todos: (1) 

edailanola tazadenuevo con lamezcla durante media cuchara; o (2) deje reposardo cemonto hor apuro y aguay luego apliquceunafibr -uan eepillode dolos cocodos mtodosresulta satisfactorio.da buenos Cuaiquieraresultados. 
Vas de

la
 

FIGURA 14 , 
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FIGURA 17 

Para obtener un producto de lujo, use- cemen- " m haw u moldo intedrio 

,,to blanco o rojo para la clpa del acabado; se no- • " y 
.Debido a que es tedioso exeavar a manor y sl

cesitan varia capas. 
debe hacer con mucho cuidado pa-

Se debe dejar la taza terminada con el molde hecho de que se 

durante 48 horas para que seque. Solamente se ra que las paredes conserven un espesor uniforme, 
se to- es mejor y mhis rgpido emplear un molde intepueden sacar de all[ dcspuis de 24 horas si 


man grandes precauciones. Saque los clavos del rior.
 
Una vez quo se ha endurecido totalmente ]a

frento y quite las secciones Nfm. 1 y Nfim. 2; tire 
de los lados y del respaldo para retirarlos de la primera taza, lene el desagile con arena para que 

el comento no pueda escurrir hasta 61. Ello volve
taza. 
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ra imposible retirar el molde interior una vez en-
durecido. (Vase )a Figura 15) Recubra de papel 
el interior mayor y II6nelo de cemento -una pro-
porei6n arena-eemento de 4 a I es satisfaetoria. 
Inserte un aro de alambre grueso en la parte supe-
Hor de manera que se pueda acomodar el molde in
terior sobre el exterior mediante una varilla de 
hierro o una vara de bambfi. 

RCU MIO~12 
RECUBRIMNTO DE PAPEL 

/secar 
ARENA 

Sto-
t .Se 

.arena-cemento 

FIGURA 18 

Cuando se usa un moldc interior, b61o se ne-
cesita excavar el desaglie. Es aconsejable tener va-
rios moldes interiores, pero no es necesario tener 

.... . . . . . .- .... . . .: .t.. 

FIGURA 19
 

uno para cada molde exterior. Se debe retirar el 
molde interior despu~s de unos 15 a 20 minutos 
para que se pueda alisar y acabar ]a taza. Ya en
tonees se puede utilizar para hacer la taza siguien
te. 

06to uar el molde interior 

Para hacer uso del molde interior, Ilene el 
molde de madera hasta una profundidad de unos 

em del fondo o inserte el molde interior en la 
posici6n que le corresponde. Vase ]a Figura 16. 
Empuje el eemento alrededor del molde con una 
vara y apis6nelo bien para eliminar las bolsas de 
aire. Despu6s de quitar los moldes, se debe dejar 

la t terminada hasta que quede dura co
mo piedra -de ordinario una semana es suficien

antes de entregarla.
ha utilizado con 6xito una proporei6n de 

de 2-1/2 a 1 para hacer las tazas. 
Una proporci6n ms diluida que la anterior podria 
ser un sacrificio excesivo de la resistencia a ]a ga
"nancia; los clientes podrian quedur insatisfechos 
y disminuirian las ventas. Hay muchas maneras de 
reforzar el cemento; la experimentaci6n podria 
dar como resultado ganancias mayores a menor 
precio. Una posibilidad sera afiadir fibras cortas 
de cascara de coco o de abaci. 
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FIGURA 

Iulacift del rretsd 

Pam el uso en easas partieulares, exe vese un 

foso de alrededor do 1.5 m de profundidad y de 

1 m cuadrado. Mientras mfs profundo y menos 

ancho sea el foso, mejor serfi, puesto que es wi6.s 
titula-eeon6mica una losa ehica. (VWase In secci6n 

da "El exeusado de foso".) Ineluso se puede exea-

var debajo de la easa -espeeialmente en las eiu-

20 

dades- puesto que el excusado easi no deja esca
par el mal olor, a menos, desde luego, que su eo. 

loeaei6n en dicho sitio ponga en peligro la prod

para In eoaa. El foso se pi, de reves.si6n de agua 
tir o dejar sin revcatimineto, segfin el suelo. Los 

suelos de arcilla dura no neeesitan revestirse. Pero, 

si ]a epsa se encuentra cei-cana al mar o en terreno 

arenoso, He debe revestir el foso con, por ejemplo, 

postes de bambf hueco eomo se ilustra en la Figu. 

ra 20. 

FIGURA 21 ,
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10 cm.a ue Iuns losultnanec m dosunaespe iea 
10 ein. pa nafls ins do~do sHenltatdos c, arnel 
a pas hafts H~ena de iWrav, dos de arena y 

unn tie cemento. Se puede reforiar I&loss colocan. 
do tnblillai tiehmbi entre dos eapns de cemnto. 
Aaeg6rse tie que l Imrde exterior de Ia l.s, que-
da mdi elevntid, q'e ia laze y me Inelira manna elcentmix pva qha Is au yseimplar ' hdimdci el coneentro, pnra ' que ,,e puedn limp lr colan f i donl|el 
retrete. Pare , atabado, a'plique uis eape oe e. 
mento puro a In osa. Muehba peronas prefieren 
desesnnos pan Iot pies y eanal pers Inorina --se 
puede danr rienda nuelta a Is imginaei6n. 

&~emuy 'anportante disponer de uni eantidad 
st'fieientc de axrn. Se neuitR alrededor de un Ii 
tro de agua par dejar limpio el relrete, y Ins 

il foso. Cubra eutn plataformon r eap e don hacer los moldes maestros siguiendo Ion patropel eCporU&Jco. 'ilaton mento alricetor de ti es proporcionados en el pr6ximo plrrafo. A me.tes hdeta queInloss leanco un esesor denos n udo so puclen ahquirir de los funcionarios loca-

Cioqnc tabl airededur del exterior del fogo 
a 15em ddW borde del mimo pars que juntas for-
men el perfietro de I low (ve' I&Figura 21). Co
loque geeones grandes de bambf pertido por mi. 
tad do un tado a otro del fo eomo base para Iatoga. Coloque Ialaz tre doe de n aeeeionca doa 
loan. aloq tau vr do*lellamdo tirI 
bambd fo tdua tobra dos tblillas al frente y

Istnla en (Mat pihmln, riert. aua e a- inte-
Isor para negurhr! de que eerrard el desagitle-

8r pe, ema, 
La pane superior de Intam debe estar 8 em arr-
ha dcoe Is bane de abamb. 

A continnacl6n coloque tablillas dietrav 	, del foan en ingulo recto eo bambil aIn,seeoe 

nrgais de bambi, hnuta que eubran lor completo 

permonm 
iertadistaneia parsletrins al tionen que roorrer 

un
traer agua. Fa aconsejable tener a proximidad 
eilindro o dep6aito pequeflo de cemento destinado 

Is letrina.at agsa par 
No use Ia letrina antes do 3 ds ceuando me-

nos-una semana enpreforible -despufa de aber 
side, intainda. 

Un foe. de las dimensiones Indieada debe or. 
vir a inu fnmilta do oeho mniembro. unue eineo 
aloe. Una pemno, empiwa uos 28 iltton al ao. 

,hem~: 


Ws. U.,', fin' . IWIi , por lor. 
don .aloon,
Voluntario del Cuerpo do Paz. 

MCUSADO CON C HIMUUCO, 
M TAUNDIA 

Essln de hormJ86n eon eierre hidrdulico os 
partieularmente en Joe programas de cons. 
trueci6n de exeusados en gran eneala. La loan, que
indluye taia y trampa, no usa, pra cubrir un foso 
com6n de ezeundo. Tiene m origen en un progra

tallandis, estableeido desde mucho tiempo, de 
eoutruen de ezeuadoe.

Se usan moldes maestros do Iatau y Ia trampa 
pr arcrnodsscnai scoundarlos de loso eualesulssparn fabricar mnoldes i me 
obtienen en realidnd Ia taz, y Istramps. Se puc-

Its dc satud. En Tailandla so pueden cmprar on 
proyeeto de Salud y Saneamiento, 3linixterio tie 

qSalud lt~blie, Bangkok.
La los teninada es muy rostnte dobido 

quese huec ci vaeiado do sun tics partos al mis
mo tiempo (viane la Figura 10). El mdtodo descri
to a contlnuael6n puede aplierse a o~ros diseilost e l s x e n e e r i r u i o 
d 

r y 

Moldes maestron
 
Motdcs paro. 
Mecinles pan haeer hornilgnMadera para Ios moldes de I plataformas
Varilla y alambro de rcfuerzo 

al uso debklo doe I&ar.illypodrlan renunelar 
Ac tlle( e iglcfiel 
AceI abeja y nafl (optaivo) 
Barrde ic nro)2 2 x 8tI x cm 

El mitodo Iolto pars hacer esta Ioms eon 
clerre hidriulio eonniste on bacer n vaiuldo de 
I&tosa, taza y trampa del cierre hidriulleo usando 
tre for: 

I. Un moule do madera pan former Ia losm 
(viae I&Figur 6). 

2. 	 Un nWeleo do hormlg6n de I& tau pars mode. 
lar In parte interior do Is misma (viam a Ii. 
guro 3). 

3. 	 Un neleo do bormi#6n pen modelar Ispar
le Interior de I& tramps del eierre hilriulico 
(TiIe I, flgura 9). 

IS0
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FIGURA I 

@OCXrO OE PTRM TERMNMAO0 

La trampa del eierre hidriulico se eurva ha-
cia atria bajo la taza eggn se advierte en la Fi. 
gum 2a. De esta maners e lavado es nfis diffeil, 
pero se evita I erosi6n de Is parte trasera de la 
fou en terreno suelte. El minmo m~todo puede em
plearse pars hacer una trampa de lavado hacia 
adelante (v6ase I&F'igura 2b.). 

Im mohles empleadou par hacer un't loss de-
ben permaneeer en mu itio hasta quo el hormlg6n 
haya adquirido iufielente fuem, generalmente al 
eabo de 24 hor. Por esta raz6n, se neesitan mu-
chos juegos de moldes, xi ha de vaciarae diaria-

A 

1ROAIA 09 AME
 
HOAM AM"tA
 

TROW:A M AM 
H~AM AMWLMMT 

FIURA 2 TniarAA8 Offln ..auaaCO 
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mente un nfunero razonable de loan. Aqul es don. 
de se neeesitan lo tres moldes maeotros: uno tie 
usa pan vaciar el nfeleo de Ia taza, y lo. otro don 
pars vaeiar el ngeleo de la trampa. (Wanse Ian 75i
guras 14 y 18) 

Vadado dd mio do Istm 

1. 	 Aceite ia parte interior del molde maestro e 
inserte una barrn de aeero de 2 x 2 x 8 em, enfondo. 

2. 	 Agregue una meela bastante suelta de ee
mento y agua, Ilimada camento puro, hasta 
una profundidad de 15 em. Luego Ilene hasta 
el borde con un niozela de 1:1 de cemento y 
arena. La mezela de 1:1 deberi ser firme, no 
aguada, y deberil ponerse dentro del cemento 
puro sin revolverlo rata acgurar un acabado 
liso del nfieleo de in taza. 

3. 	 Despuis quo el nficleo de li taza se ha endu. 
reeldo suficientemente, haga una depresi6n en 
la superficie para instalar los dos ganchos de 
aero hechos con in varilltn de refuerzo. Debe
rfn estar coloeados a distaneia de 23 em el 
uno de otro y no deberain sobresalir de In mu. 
perficie del hormig6n. Vase Is laigura 3. 

4. 	 Deje fraguar el honnig6n euando menuin du
rante 24 horna antes de quitar el nieleo de 
la taza del nolde maestro. Se puede usar el 
n6eleo de la taza para hacer otto molde maes
tro y a mu vez el molde maestro se puede usar 
parm hacer mfia nicleos. 

Viacldo del ndolM do Is trUmps 

1. 	 Agregue 2.5 em aproximadamente de una mex. 
cla de 1:1 de cemento y arena al moide maes. 
tro aeeitado de Ia trampa y p6ngime algo de 

ODAIMON IN EL NUaLEO 0E LA TAZA 

MTT
 

FIGURA 3 As o0LA TmZA 



alambre eomo refuerzo. Luego lene eon I& 
meela de 1:1 eii hasts el horde. Viae Ia Fl
gure 4. 

FIGURA 4 M EL M3,,CLEO 

OE LA TAZA 

2. 	 Ponge en au luger el molde aceitado de Ia 
inaerei6n y rape el exceso. Vas Is Figure 5. 

_0 _co 


FIGURA 5 C MACO N 

OfLA C 


3. 	 Despuqe de 45 minutoes quite is insereln y 
agregue un tubo de forms euadrada heeho de 
metal lminado de 2em. de alto dentro do Is 
hendedure de Is inaerel6n. El tubo me hsee en
rrollando metal leminado &I rededor de una 
barr do eero de 2 x 2 em. DMe fraguar 
of hormig6n dentro del molds durante 24 ho-
raM. 

4. 	 Quite el. n6eleo de Ia tramps termin'as me-
diute ligeroo golpeeito, eon un bloque de 
naders obr el. molds maestro. 
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5gdMM do h form do madms pars is loss 

1. 	 HAg uns plateforms de meders de 90 em x 
90 em eon tablones do 2.5 em de grueso. 

2. 	 Reorto en is plataforme un efujoro do 10 
em x 33 em pars aflanwr loe ganehos del n 
oleo de Is tozs. El dorso del aujero deberi 
ester a 28 em del dormo do Is plataforme. Pa
re determnar el sitio de ute agujero, ibuje 
el contorno del fondo de Is tess sobre Is pla. 
tforms, de manere que el perfil del dorso de 
Is tas quede a 23 em del dorso de Is pls
tiforma. (Ve Is Figure 6) El dorso del 
egujoro deberi ester a 28 em del dorso de la 
plataforma. 

4i c0. 

432 	 cm 

20 to 

OCETO DE LA LOSA 
FIGURA 6 DE. .xCqUo 

3. 	 Hap un mareo do 4 x 4 em do maderse quo 
tongs un ditmetro interior do 80 em x 80 em. 
(Vrn Is Figure 7) 

4. 	 Heg eavidade. par desenier lon pies con 
un form6n. La parts interior do lo deseansoo 
deber ester a 13 mm aprozimadamente, del 
eontorno de Is tie. 



UWICO CLAVO FIGURA 0CiMao 

Va14do di Is 1oM 

Una vez terminadas las tres formas todo estA 

dispuesto para vaciar la primera losa de cierre 

hidriulico. 

1. Use una brocha pars recubrir el nficleo de 

]a taza y el nficleo do Is tramps con una caps 

de cera de un grueso de 30 mm aproximada- 5. 

mente. Prepare )a cera disolviendo 1 kg de 

eora de abeja derretida en 0.5 litros de nafta. 

El recubrimiento de cers durari 5 6 6 vacia-

dos, aumentando $ 0.01 do d6lar el costo do 

cads losa. La cera facilita considerablementc 
el retiro do los ndcleos, pero no es absoluta-

mente necesaria. Deje seear antes de aplicar 
6.el aceite. 

2. Coloque el nficleo do la taza en la forms de 

madera pars la losa y Ilene todas las grietas 

con arcdla. Wase Figura 8. 

FIGURA 8 sMLLADO DE LAS GRMETAS CON ARCLLA 

3. Aeeite Is taza, plataforma y marco. 
4. Aplique una cop& de 6 mm de espesor de una 

mezels de cemento pastoso y agua il nulcleo 

de Is tax&y a I plataforma. (Muchos habitan-
tea de Tailandia prefleren gastar * 0.25 de d6-
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lar mfs pars toner una atractiva loss pulida. 

para, este fin, en vez de emplear una mezcla 

de cemento y agua, use una mezol de 5 par. 

tea do cemento, 5 partes de color, 1 parte do 

pedaccria menuda de granito. Una que sovez 

hayan quitado las formas, puls la loss con una 

piedra do carborundo (carburo do silicio) y 

agua abundante.) 
Cubra el nficleo do la taza con una mezela 

de 1:2 de comento y arena hasta un grueso to

tal do 13 mm. Moldce un rebordo uniforme 

sobro el cemento a 1 cm dc la parte superior 

del nflcleo do la taza, como do la Figura 9. 

Eate rebordo es cl scllo do agua. Use cemento 
bastanto seco y deje quo frague duranto 15 

minutos antes do cortar este reborde. 

Coloque el nfiileo do la trampa sobre el nu

cleo de la taza y tape Ia hendedura con arci

la. Afii&a tambi6n un poco do arcilla sobro 

ambos lados do la forma (cerca( del pulgar do 

la Figura 9) para evitar quo el cemento lie

gue hasta el frente del reborde. 

..... 

.......... 

FIGURA 9 Como MOTM EL MXCO 
oM LA TRAA 



7. 	 Cubra con una mezela de cemento y arena en 
una proporei6n de 1:2 haut. un espesor do 
12.5 	mm. No se exceda el e~pnesor de 12.5 mm 
abajo del nticleo de la tramps, o no set& po
sible quitar este ncicleo. 

8. 	 Llene In forma de la losa eon una mezela do 
1 parte do cemento: 2 de arena: 3 do grava 
limpia o cascajo easi haste. el extremo supe
rior. En )a preparaei6n del hormig6n, en pri
mer t6rmino mezele el eemento y la arena y 
luego agregue la grava y el ague. Use el agua 
con prudencia. Mientras mAs aguada sea la 

mezela, mfis d6bil serA el hormig6n. 
9. Introduzca 4 piezas de varilla de acoro de 6 

mm pare refuerzo. Vase la Figura 10. 

* FIGURA 10 COLOCACION DE LA VANILLA D REFUERZO 

10. 	 Llene haste ln parte superior del marco y 
aplane. Deje fraguar cuando menos 24 horas. 

11..Quite el marco, golpeAndolo ligeramente con 
un 	martillo. 

12. 	 Voltee del otro lado Ia forma do Is lose so

bre un soporte de madera y empleando para 
ollo paleness senoillas, quite el nifcieo de In 

taza. Deberfi quitarse el nfieleo de Iataza an-
tes quo el nicleo de Intramps. Vase In Fi
gura 11. 

13. 	 (olpee ligeramente el nficleo de Ia tramps 
haste quo salga. Afiada un poco do agu. y 
compruebe quo el sello tengo 1 cm. 

14. 	 Mantenga hfimeda y cubierta Ia losa durante 
un minimo de 3 dias y de preferencia duran-
to una semana pars quo se consolide firme-

mente. 

FIGURA 11 
MANERA DE QUITAR EL NUCLEO DE LA TAZA 

]uate: 

Thsawd's Wt.-Sel Privy Program, do Barrey 
Karlin, Consejero de Saneamiento de MPH, 
USOM/Korat, Tailandia. 

MOLDES MAESTROS PARA EL EXCUSADO CON 
SELLO DE AGUA EN TAILANDIA 

En este pfrrafo se describe la forms de hacer 
los tres moldes maestros, con los cuales se puede 
vaciar cualquier ndmero de nficleos. A su vez, estos 
nficleos se usan pars el vaciado de los Excusados 
con Sello de Ague en Tailandia. 

FIGURA 12 MONTICULO DE ARCILLA 

Nor miste y ts 

Cart6n 
Materiales para hacer hormig6n 
Barra de acero, do 2 cm en cuadro 
Metal laminado(puede usarse hojalata). 
Alambre de refuerzo. 
Arcilla 
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FIGURA 13 PERFILES PARA,HACER EL MOLDE MAESTRO PARk LA TAZA (TAMARO REAL) 



Acoito (puede ser aceite ya usado do la caja del 

ciguiefial) 


Brocha 

Modo do ha. los mold. mautim 

Podrfa haber la necesidad de hacer los moldes
 
maestros en vez de comprarlos. Estudie el phirrafo 

sobre el "Excusado con Sello de Agua en Tailan
dia" antes de comenzar a hacer los siguientes mol.
 
des maestros:
 

1. 	 Molde Maestro para Is, Taza, 
2. 	 Molde Maestro para la Trampa, 
3. 	 Inserto del Molde de la Tramps. 

X.X.....El 

FIGURA 14 MOLDE PARA LA TAZA 

Mode do Haer .l Molds Mastro pars Is A 

1. 	 Corte perfiles de la forms de la taza segfm 
la. Figura 13, quo es de tamaflo natural. 

2. 	 Modele un montoncito do arcilla usando como 
guia los perfiles cart6n.

3. 	 Forme un pequefio tubo uadrado, de IminaForm unpcqciiotub dcudrad, l~inscubo 
de 2 em do largo, moldeado en la barra de 2 

pr 	ldo.Hagavares o 6sospue seem por lado.emHaga varios do 6stos, pues so 

usarin mhis adelante al vaeiar los nijcleos. Lie-
ne el tubito con areilla e incruste un poco en 
la parte superior dcl montoneito de aroilla. 
Mis tarde se usarfi para uniformar los nfm
eleos. Vase la Figura 12. 

4. 	 Con la brocha, barnice el montoncito de arcilla 
usando para cio el aceite; puede ser aceite 
usado de la caja del eiguiefial. 

5. 	 Cubra el monticulo de arcilla con una mezola 
espesa de cenento y agua hasta un espesor de 
13 rn. Si so prepar6 debidamente el monton
sito de arcilla, el acabado interior del molde 
do la taza no neeceitari mris pulimento. 

6. 	 Una vez que so haya dejado fraguar cte ce-
mento durante 30 minutos, aumente el espo f," 
a 4 cm cii mil t ezem do partes iguales de 
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eemento y arena. Deje fraguar 24 horas y le
vante con todo cuidado el molde maestrode la 
taza, ya terminado, del montfculo de areilla. 

:::.. 

FIGURA 15 TRAMPA DE ARCILLA 

moldo terminado de la taza aparoce iluitra
do en la Figura 14. 

Modo do hacer el molde maestro do Is.trmps 

1. 	 Haga perfiles do cart6n de la tramps segfn 
aparece en la Figura 17, quo es de tamafio na
tural. Modelc con arcilla Is, parte exterior de 
la trampa, y dejo cndurecer hasta el dia si. 
guiente. 

2. 	 Modele la parte inferior a mano con una lana 
de albafiil usando como gulas la Figura 15 y 
el perfil intercalado en la Figura 17. Marque 
el lugar para colocar un tubo cuadrado de 
metal de 2 cm sosteniendo la trampa de ar
cilia sobre el monticulo do aroilla usado para 
modelar el molde de la taza y dejando que eldo 	 metal laminado marque la tramps. 
nuo t metal laminado e is. 

3. 	 Introduza el tubo de metal laminado eh la 

trampa de arcilla y saque la arcilla de Is par

\ 

FIGURA 18 
PREPARACION DE LA TRAMPA DE 

ARCILLA PARA VACIAR EL MOLDE 
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to interior. Vase la Figura 15. 'Compruebe 
nuevamente que la trampa do arcilla sobre el 

monticulo do Is taza est6 debidamente alinea

da. 
4. 	 Aceite In trampn de arcilla. 

5. Ponga una pioza d arcilla en forma do tal6n 

do ia tramps do arcilla y recorte losdebajo 
lados. Esto evitarfi quo el cemento se corra 

debajo del molde. Vasc In Figura 16. 
6. 	 Cubra con cemcnto y agua hasta un espesor de 

2 i=,afiada el alambre do acero do refuerzo 
y cubra con mfis mezcla do comento y arena 
en partes iguales hasta formar otra caps de 

2cm. 
7. 	 Aplane Ia parte superior c inserte Ins asas de 

cuanalambre. Deje fraguar durante 24 horas 
do menos. Con esto se completa del moldo 
maestro do la trampa. 

FIGURA 18 MOLDE DE LA TRAMPA 
E INSERTO 

Modo do haer el Inserto del molds do I& tmmps 

1. 	 D6 vuelta al molde maestro do la trampa con 
cuidado y quite el tap6n do areilla en forma.,, 
de tal6n. 

2. 	 Aceite todas Ins superficies internas y Ilene has
ta el borde con una mezela de partes iguales 
de eomento y arena. 

3. 	 Inserte una pequefin asn do alambre y deje 

fraguar el hormig6n, por lo menos durante 24 

horas antes do separar los moldes terminados. 

La figura 18 muestra el molde maestro de la 

trampa terminado y ia inserci6n. 

FuentO: 

l Privy Program, de BerryThWa&lads Wster.wJ 
Karlin, Consejero de Saneamiento de MPH, 
USOM/Korat, Tailandia. 
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-Esquistosomlasis
 

La esquistosomiasis (tambidn lIlamada bilhar. 
ziasis) es una de las enfermedades humanas mi 
difundidas causadas poi- parasitos. Este phrrafo 
explica en t6rminos generales las medidas que es 
precise tomar para asegurar la protecci6n personal 
contra la bilharzia y para librar a determinada re
gi6n de la enfermedad. Se necesitan mayores infor
mes que vienen en las rcforencias citadas posterior-
mente. Es esencial la eooperaci6n con los progra
mas gubernamentales o do otra Indole. 

Se estima que do 150 a 250 millones de porso-
nas padecen la enfermedad. So encuentra on gran-
des extensiones do Africa, de los vallcs del Tigris1.. 
y del Eufrates, partes do Israel, del norto de Siria, 
Arabia, Irtin, Irak, partes do Puerto Rico, Vtnezue-
ls, Guiana Holandesa, Brasil, Ins Antillas Meores, 
Dominica, Taiwan y partes de China, de Filipinas, 
Jap6n y en algunas aldeas del sur de Tailandia. 

Los pazialtos 

El pfrimer paso necesario para evitar dontraer 
la enfermedad es una comprensi6n bfiica del ciclo 
de vida de los parasitos, lamados esquistosomas, y 
de las caracteristicas de cada una de sus fases. 
(Vase Figura 1) 

Ademhs del hombre, se ha encontrado la enn mndriesmons, rodoos,fermdadtamb~n 
fermedad tambi~n en mandriles, monos, rocdores, 
carabaos, caballos, ganado vacuno, cerdos, gates y 
perros. Cuando so contamina el agua con la orina 
o excrementos de una victima de la enfermedad, los 
huevecillos alli presentes dan salida a las larvas 
que penetran en determinados tipos de caracol de 
agua dule. En el interior del caracol hu6sped, las 
larvas se transforman en cerom-ias, las cuales se 
abren paso hasta el exterior del mismo y adquieren 
movimiento libre; 6sta es la etapa que infecta al 
hombre. Si las condiciones son favorables 6stas pue-
den sobrevivir dentro del agua unos cuantos dias. 

La enfermedad se contrae per medio del con. 
tacto con el agua que contiene las cercarias. Las 
formas tipicas son: bafiarse, beber el agua, lavarse 
los dientes, lavar ollas y ropa, caminar dentro del 
agua, regar y cultivar plantas. Una vez quo el pa-
rfsito estA en contacto con la victima, necesita s6lo 
cinco minutes para penetrar la piel. 

Es importante darse euenta do que la esquis. 
atosomiasis no so puede transmitir de un humane 

otro directamente; requiere del caracol que sirve 
de intermediario. La victima debe vivir en el area 
donde se encuentra el paraisito o haborla visitado. 

fttomnA 

Usualmente so produce una erupei6n enrojeci
da y que provoca comez6n durante varies dias en 
el sitio per el cual el parfisito penetr6 en la victi
ma. Una vez que el hu~sped ha side infectdo, los 

sintomas comprometen el intestine grueso, el siste
ma urinario inferior, el higado, el bazo, los pul
mones y el sistema nervioso central. Los sintomas 
mfs caracterfsticos son la irritaci6n, ulceraci6n y 
sangrado do vejiga y colon. Dc tres a doce semanas 

despu6s do la infeccei6n, la victitna easi invariable
fiebre, malestar, domente presenta sintomas come 

lor abdominal, tos, irritaci6n cutinca, sudor, esca
lofrios, nfiusea, v6mito y a vees sintomas menta
los y neurol6gieos. Los trastornos posteriores pue
den incluir dolores frecuentes al orinar, con sangre 
on la orina, disenteria con sangre y pus en el ex
cremento, p6rdida do peso, anenia y agranda
miento del higado y bazo. Se pueden presentar nu

merosas complicacionos. 
En forma tipica la fase aguda se apaeigua y 

la victima y el parfisito viven juntos durante ailos, 
a veces hasta treinta, durante los cuales el hu~sped 
presenta diversos sintomas intermitentcs y do na
turaleza variable. Los trastornos de la vejiga y el 
intestino son los sintomas m/is caracterfsticos du
ranto este perlodo. 

ratamlento 

Se puede tratar la enfermedad con medicinas, 
pero solamente las personas con ia preparaci6n de
bids deberfin intentar aliviar a la victima. Es im
portante un tratamiento complementario que inclu
ya una buena dieta, cuidados de enfermeria, des
canso y el tratamiento de otros padecimienton c 
infecciones. 
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Dignosiu 

Es considerable la diversidad de los sintomas vagos 
y generales, la cual puede ser no muy especifica. Es 
muy importante ql anhilisis de Ia orina y/o del ex-
cremento; podrian requerirso t6ecnicas especiales de 
concentraci6n para rovelar la presencia de hueveci-
llos. El personal m6dico puede hacer pruebas cutAi-
neas y de los tejidos pars identificar Is onfermedad. 

JPrveni6n 

Se 	puede evitar contracr la enfermedad: 
1. 	 Utilizando agua no contaminada -un pozo 


sellado debidamente construldo o un manan
tial mejorado y sollado no ofrecen riesgo. 

(Vase ]a secei6n dedicada a "Recursos Hi-

driulicos".) 

2. 	 Sin embargo, cs importante recordar que toda 
el agua debe ser inoeun. Evitar el contacto 
-un mtodo prfictioo dc protecci6n personal. 
Nunea se bafie en agua de la cual usted no 
beberfa; y ni siquicra la toque. Evite el agua 
sospechosa. Si cs necesario usar agua dudosa, 
hi6rvala o trfitela con yodo o cloro. Si debe 
entrar en aguas sospechosas, use guantes do 
hule y botas impermeables, y apliquese repe-
lente sobre la piel; los repolontes contra in-
sectos (ya sea dictiltoluamida o dimetilefta-
lato) benzoato de bencilo, aceite de cedro o 
tetsonol proporcionan protecci6n efioaz du-
rante unas 8 horas si so aplican sobre Ia piel 
antes do tenor contacto con el agua. En caso 
de quo hubiera contacto accidental, fr6tese la 
piel inmediatamente con un trapo seco. Una 
vez que las corearias han ponetrado la piel no 
hay medida prevontiva posible. 

3. 	 Cloraci6n - El cloro mata las cerearias con 
lentitud, pero los sistomas hidriulicos debida-
mente clorados easi siompre estfin libres do las 
larvas. Use dos tabletas de halazone on un Ii-
tro de agua clara; 4 tabletas si el agua es tur-
bia. En un sistema hidriulico apliquese I par-
to por mill6n de cloro. El yodo es aun mis le-
tal para las cerearias. Vase la secci6n sobre 
"Cloraci6n del agua Contaminada". 

4. 	 Filtraci6n - Las cerearias tienen apenas el ta-
mafio suficiente para poder distinguirlas a sim-
ple vista, y se puedon filtrar del agua. Sin 
embargo no serfa absolutamente seguro con-
fiar en la filtraci6n puesto quc los filtros ha-
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propiamente hechos y empleados no solamente 
permitirin el paso a las cerearias sino que 
podrian ineluso ofrecer albergue al caracol 
hu6sped. En resumen, la filtraci6n no es un 
m6todo satisfactorio. 

5. 	 Alnacenamiento - Si sc almacena cl agua a 
temperaturns quo pasen de los 210 C conplc
tamonte aislada d caracoles intcIricdiarios 
durante cuatro dfas, se lograrAi quo mucran 
las cerearias; aunquc a temperaturas mtis 
fris pueden liegar a vivir hasta 6 dias. Este 
es un m6todo poco adecuado. 

La climinaci6n del caracol hu~spcd interme
diario es actualnnte el m6todo mfs efieaz, por
at. solo, para controlar las esquistosomiasis. Se re
comiendan los siguientes nitodos: 

1. 	 Use un pozo cubierto, sellad3 o un manantial 
debidamente captado cono fuentc dc aprovi. 
sionamiento do agna. Asegfreso de quo cst6 
cubierto; esto impide cl aceso a ]a matcria 
orgfinica dc quo so alimentan los caracoles, cli
mina la luz que pormitiria el crecimiento de 
plantas quc servirfan dc alimento a los cara
coles o impide quo las personas infoctadas so 
bafien o contaminen el agua. 

2. 	 Si se debo utilizar agua d ia suporficie, pon
ga mallas durables (de cobre) on Ia tonma; sa
quo agua do un lago lejos do Ia vcgetacidn 
de la orilla, y do preforencia a 2.4 m do pro
fundidad; obtonga el agua de un arroyo sa
eindola do un punto de ilujo rApido. 

3. 	 Asegfirese de que los filtros y cilindros do al
maconamiento so mantengan cubiertos y oseu
ros, y eons6rvelos limpios. 

4. 	 Puesto quo los caracoles preficron las aguas 
estaneadas do canales, acoquias para riogo y 
ropresas, so ha podido controlarlos variando 
el nivol del agua do las acoquias, o cortando 
el agua duranto periodos enteros, y en cana
les que han sido rovestidos con cemento o on
tubados. Aunquo esto filtimo resulta costoso, 
redunda no solamento on una salud mejor, sino 
en una monor evaporaci6n dcl agua. 

5. 	 Envenene los caracoles con sulfato d cobro, 
cromato do cobre u otras sales do cobre. Use 
una dosis do cobre do 15 a 30 partes 1wr mi
116n, por peso, y trate do mantener cl agua 
tratada con cobre en contacto con los caraco
lea durantc 24 horas. Casi toda Ia vcgetaei6n 
debe arrancarse del lecho dcl arroyo o dcl re
manso antes del tratamiento. Los resultados 
con dep6sitos de agua quo no scan estanques 



controlados pequeios no han sido satisfaeto-
rios. Antes de intentar tratar riachuclos, ]a-
gos u otras extensiones naturales de agus, es-
tudie el material pertinente y solieite )a asia. 
tencis de expertos. 

06mo litma =a rqi6n do Is uquistomi 

La educaei6u s un paso importante en cual-
quier eampaiia permanente contra Ia esquistosomia-
sis. Los paos bhsicos requeridos para mejorar las 
ag'aas locales de mode que no transmitan ia enfer-
medad son como sigue: 

1. 	 Inf6rmese. Estudic este artieulo, obtenga el 

material de r fcrencia eitado adelante, con-


suite a algfin funcionario de salud. 

2. 	 Aprenda a identifiear los earaeoles peligro-

sos; para el Africa, el libro del Profesor Moz-
ley es de gran utilidad. Para eneontrar el por-
eenaje dz caracoles que albergan esquistoso-
mas, recoja gran nfimero de sospeehosos (us 

guantes de goma, repelente y redeeilla), y eo-
l6quelos individunalmento en probetas o fras-
eos de vidrio con agua. Los que expelen las 

cerearias se pueden deseubrir con facilidad, 
puesto quo las cerearias (de 0.5 cm de largo y 

fiteilmente visibles a simple vista) son desear-
gadas en forma tie nubes. Esta prueba revela 
solaniente los caracoles quo albergan cerca-

rias mnaduras. Acate todas las precauciones 
todo el tiempo que est recogiendo y manipu-
Jando los caraeoles! 

3. 	 Encuentre caracoles que ofrezean peligro lo-

ealmente, rec6 ';alos (do nuovo emploando gust-

tes de goima, repelante y redecilla) y mftelos. 

Envic las conchas vacias a tin exporto pars 


quo confirme sn iditificaci6n. Visitolo s eslas 

posible. Invostigue los programas guberna-

mentales o de otra indole y partieipe en ellos. 

Esto probablemente tendrA que ver con los 

pasos 4 a 8. 


4. 	 Haga un reconoeimionto personal a pie (cal
zando botas) de las aguas locales, utilizando
 
mapas y llevando un registro exacto pars lo-

calizar todos los caracoles nocivos. Las perso
nas de Ia regi6n pueden nyudar con frecuen. 
cia en este inomnnto. Tambien son fitiles las 
foiografins a6reas. 

5. 	 Estudie los tipos y Ia intensidad de las esquis-

tosomas que se eneuentran entre Ia poblaei6n. 

Las diferencias pueden ayudar a localizar lo 

foeos de infecei6n. Lleve un registro especial 
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de menores de tres a seis afios, que son los re
eign infeetados; estos registros muestran con 
]a mayor precisi6n Ia incideneia de nuevos ea
sos de infeeei6n. 

6. 	 Eduque al pfiblico hasta donde sea posible, y 
haga que participe en el programa. (Mejorar 
los servicios sanitarios no tiene valor alguno 
si nadie los va a utilizar.) Anime a In gente 

a que viva lejos de las aguas infcctadas, cons
truya atarjeas o puentes en los punt" en que 
las veredas enizan arroyos. El nfimero de estos 
eruees debe ser redueido. Cualquier mejora
miento deberfi adaptarse a las eostumbrts lo
cales o presentar otra soluci6n atractiva. 

7. 	 Supervise personalmente, con su participaei6n, 
y lleve euenta de In eficacia de envcnenar los 
earaeoles. 

8. Tome medidas prolongadas para destruir los 
sitios donde se crian los caracoles, particular
mente aquellos a los t'tales coneurren los hu
manos y los caracoles. Por ejeniplo un punto 

lave es el sitio en que se cruzan un arroyo con 

un camino: ]a gente so detieno a beber y a ba

fiarse; alli cocinai y lavau las ollas, propor

cionando aimento para los caracoles. Las al

cantarillas y los diques detienen y encierran el 
agua, dando lugar a ia formaei6n de criaderos 

ideales. Final-nente, un sitio favorito y abri

gado pars defecar es bajo un pucnto. El rele

nado do los sitios en que se estanca el agua, el 
cambio en las redes de drenaje y la elimina
ei6n de los sitios de abasto de alimento son 
tkenicas quo se pueden emplear. 

9. 	 Mantenga bajo vigilancia continua los puntos 
foeales y repita el envencnamiento peri6dica
mente cuando sea necesario. 

10. Lo mfis importante es ]a educaci6n del pueblo, 
mejoras en (y en el uso de) los m6todos de 

saneamiento, ]a eliminaei6n exenta de peligro 
del exeremento, una alimentaci6n mejor, me
jores ervicios mlicos y un nivcl de vida mis 
elevado. 

hItatm: 

TM SMi eMft of B wi in Afrias: T er 
OCCUrrem ad DestrucUom de Alan Mozley, H. K. 
Lewis & Co. Ltd., Londres, Inglat:rra. 

iue!i l ahiu, Boletin Nfim. 6, El Instituto Ross, 
Eacuela de Higiene y de Medieina Tropical de Lon
dres, Keppel Street ((ower Street), Londres, W. 
C. 	1, Inglaterra. 
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Troplcl Desesase, 3anson, Patrick, 16a. Ed., Edil-
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U. S. $*91.00. 

Clnical Parasitology, Craig, Charler F. y Faust. 

7a. Ed., editado por E. E. Faust y 1P. F. Rusell, L[a 

y Febiger. 600 So. Wrnshington Square, Philndcl. 

phia, Pennsylvania 19)06. 1964. U. S. $16.50.
 
World Eradictation rof Infections Diseases, ilinnian. 

E. H. Thomas, Churles C. Editor. 101 Lawrence 

Ave. Springfield. Illinois 62703. 1966. U. S. $8.!0. 

Medical Parasitology, 3Markell, Edward K. y 31. 

Voge, 2a. Ed. Saunler. W. 1I. Co. 218 W. Washing-

ton Sq., Philndelphin. lennsylvaniia 191(15. 1965. 

U. S. 8.50 
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Los siguientes folletos tie Is "Serie sobre Sa
neamiento", preparadas por el Senieio de Exten. 
si6n Federal, Departamento de Agricultura de los 
EE. UU., en eooperaei6n con InAgeneia pam el 
l)csArrollo lInterneional, se pueden obtencr gratui. 
*alliente ell: 
31isi6n de Ia Ageneia para 4,1 
I)esarrollo lnternaeional
 
Emilajada tie los EL. UU.
 
(Capital d(,l pais e c euIal resida el solicitante)
 

, (l inglis, ell: 
Servicio Agricola y de lksarrollo Rural, 
Oficina ieIn Agenein para el l)esarrollo Intema
eionni dedienda a In Guerra al llambre. Washing
ton, 1). C. 20323 

No. I: Beb& Ud. Agua Potable 
No. 2- C6mo LAvar la Ropa 
No. 3: Aseo Personal 
No. 4: Lave los Trastos Correctamente 
No. 5: Libres de las Plagas Hogarefias 
No. 6: Eliminac6n de Desperdiclos 
No. 7: Hga su Propio Jab6n 
No. 8: Preparar6n de Comidas Saludables 
No. 9: 31 Culdado do su Nifio 
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CONUSION DE MUOAS DE LONGIlUD 

La, eseals de IsFIgura 3 es fitil pars hater Apidamn
to eonveruonu de metros y centimetros a pies y pulpdas, 

RGURA Iy vievers. Pars reamltados mis ezeetes y respeeto a di.-
tandau msyores de 3 metros. utileense las tablua de Ia: 
Pigm 2o Uas equivaueeias. 

La, eseala de Is Figure .1 tiene iiailones del ulutema 1 I~ d =iV2.54 em 
mitrico, de un ceutimetro hauta tres metros. y unldades 1 pie = 30.48 em 

Su exac- ---0.3048 mbrltMieas en pulgadas y pies, hertna die: pies. 
tud queda dentro do uns difereneis de un centlmetro en 1 yard& - 91.44 cm 

= 0.9144 mIs 0 eft Menos. 
1 mills, 1.607 km 
1- 5280 piesIjeuh: 
1=em = 0.3937 pulgadas 
1 m 39.37 pulgadasUn ejemplo explicari c6mo servirse de lta tables. Su- = 

= 3.28 piespongamos que quercmos eneontrar cuintas pulgbdae equi-
valen a 66 em. En I&tabla 'Centimetros a pulgadas" re- 1 km = 0.62137 millas 

60 1000 metro.torremos I&column& de I&izquierde hast& eneontrar 

em y, luego. horizontalmente a Is dereeha h.Lsta Iier a 
Is eolumna encaboad• con 6 cm. Egto nos da ti resultado: 
2SiBI pulgadas. 

PUWAS AC TFIGURA 2 

Pi I" I3 I4 6 1 

0 .09 7.Uk 10.141 12.701 IS.241 17.71:20.30 t.6
10 2S.o SM9%6 3o.40. 33.Ot 35.6 3.Io 40-.04 43.318 43.7r 48.26 
a .10 53.34 5.a U.40 6O.3w U.S e.o U.l8M 71.121 73.06 
30 76.20 1. 83-2 86.* 91.4 96.U.707 81. a9.90: 3.96 3.06 
40 IOI.0 0.14 100.0 09.2t 11M.76 114.30 116.64 119.38 121.0012.46 
0 12, 1aS. 134.6; n3.16 139.70 142.26 144.73 147=1.61B."' 
0 M4, I6.41 137.46, 10.05 162.56 165.!0 167.04 170.18 172.72175.2 

70 17 18.6 5. . 316.6 IN.121300.6F 100.3 INt 16:42 190.350,93.06 
90 M.aa1.1423-OlNl 23O.e4 23876*43.30 243.84,2 0.38 H. U1.46 

CUNTIMNIWS A PU ASAS 
0i mm.037 pie0) 

0 11 6 8 1I~l'l ,I ITFFT Tm 
.., ,- . , .- ,_ - -o ,- -o-,,,' - o -- , , 

* IN 0. 0. 1o1o31 1.571 I.N 9. S. 3. 3..S 
10 4.331 4. 6: 1 SU6 4s 

30 Moail. s . s 3 13. 131 I. 151.31 
*0 If"7 16.3 IC. 16. 1-, 18 34. IS:6 35 354.19.~ ~ ~ ~ 1 300U.U411.0~ so me.~ SI. 21.6a61 2 "d 

70 27 W. .1 2 n.5. . 3 .701,31.1 
so 31.4K? . U07 34163. 38.1 36.313763.1 
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CONVESION DE MEDIDAS DE PS0 

GONVE3SON D I MDIDAS DR flSO 

PIGURA 5 
4 

La eala de Is Fiurs 5 convierte libras y onzas a 

kilogramos y gramos, o vieeversa. Respecto a pesos supe

riores a dies libras, o pars resultados mis exactoe, fisense 

U tablas (Figurs 4) o l" equivalencias pars conversi6n. 
Pan un ejemplo do c6mo han de utilizarse las tablas, via. 

so "Conversi6n de medidas de longitud" Figura 2. 

N6tese que en ia eseala hay, en cada libra, dieeis6is 

divisones quo representan lax onzus. En cambio, hay cien 

divisiones solamente en el primer kilogramo, y cads una 

de dichus divisiones represents diez gramos. La escala de 

una exactitud con uns aproximaci6n de veinte gramos en 

mis o en menb 

8 

7 

3-

Equivalenias: 
1 OM .= 28.35 gramos 
1 lbra = 0.4536 kilogramos 
1 gramo = 0.0352 ons' 
1 Kilogramo - 2.205 ibras 

e 

FIGURA 4 0 ORAMS A UA 
AS 

o I i ki2046 3 7 8) 
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4409 46.30 48. . 50.71 52.91 55.121 "7.32 .3 61:731 63.93 
6.1 68.34 7055 72.751 74.96 77.1 ' .1.57 93.78, 85.96 
88.11 90.39 9.59.9a 97. 09.21 01.411 03.62 05.82'108.0 

110.23.112.44114.641116.85 119.05 121 123.46 125.66.127.87 130.07 

133.28! 134.48 136.69 138.89 141.1 143.'01148:51 147:71 14991152.12 

70 183218.81 5873160.94 163.14 36.167.5l:81.7171 96174.170 15.1168 IM.7 .165 0 1 71801 . 17 

176:37 178.5 180.78 182.98 15.19 187. " 189.60_191. 19:0149621 
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too Ito 

CONVESION DE TWMPATURAS 

La escala de Ia Figura 1 es titil pan la rIspida conver-
si6n de grados Celsius (centigradoe) a grados Fahrenheit, 
y viceversa. Aunque Is escala es ripida y manejable, pa-
que se obtengan respuestas exactas a Ia ddcima de grado 
mfs aproximada, han de nurse las equivalencim. 

FIGURA I o 

So 

2012 

190 

10 

170 

Zqulvalenca: 

Grados Centigrados = 5/9 x (grados Farenheit - 32) 
Grados Fahrenheit = 1.8 x (Grados Centfgrados) + 32 

too 

130 

Ejamplo: 60 140 

Este ejemplo puede ayudar a esclarecer el uso de las_-
equivalencias: tCudntos grados Centigrados equivalen a72oF? 

72 0F = 5/9 (grados F - 32) 
72 0F = 5/9 (72 - 32) 
72OF = 5/9 (40) 
72 0 F = 22.200 
N6tese que Ia. escala indiea 2200, o sea un error de 

aproximadamente 0.20C. 
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TAIAS DE CONVM ON
 

1 Ills ud d-	 640 acres - 2.5899 kil6metm uSmhdmdoS 
0.3861 millas euadradi
1 Kil6metro cuadrado -	 1,000,000 Metros cuadrados 

1 Are -	 48,560 Pies euadradoe 
1 Pie eurardo 	 144 Pulgda cua dM - 0.0929 Metros cuadradoi 
1 Pulgada cuadrda = 	6.452 Centimetros cuadrado 
1 Metro cuadrado -	 10.764 Pies cuadrados 
1 Centfmetro cuadrdo = 	0.155 Pulgadam cuadrads 

Unidadu do Volume 
1.0 Pie eibico -	 1728 pulgadma esbiu - 7.48 glones E.U.
 
1.0 Gsl6n britiueo -	 1.2 Galones E.U.A.
 
1.0 	Metro c6bico - 35.314 Pies e6bies - 264.2 Galone E.U.A.
 

1000 Centhmetros ebieos =-0.2642 Galone.B.1A.
 1.0 IUtro 	 -


Unides do Po 
1.0 Tonelada m6trica = 	 1000 Kogramos - 2204.6 Libras
 
1.0 Kilogramo -	 1000 Gramos - 2.2046 Libras
 
1.0 Tonelada corta -	 2000ibras
 

Unlau do presda 
1.0 libra por pulgada cuadrada = 144 libma poer pie cuadrado
 
1.0 libra por pulgada cuadrada = 27.7 pulgadas de agua*
 
1.0 libra por pulgada cuadrad- = 2.31 pies de agua
 
1.0 libra por pulgada euadrads = 2.042 pulgadas de mercurio*
 

14.7 libras por pulgada cuadrada
-1.0 *atm6ufera 

1.0 atm6ufera, 	 - 33.95 pies de agua
 

1.0 pie de agu = 0.433 lb/puige = 62.355 libras por pie cuadrado
 
1.0 kilogram. por centimetro cuadrado - 14.223 libras por pulgda cuadrada
 

0.0703 kilogramos per centfmetro cuadrido
1.0 libra per pulgada euadrada = 


* a 62 grades Fahrenheit (16.6 grado centigrados) 

eUdd do saw& 

1.0 cabaUo vapor (britinice) 	 746 vatues = 0.746 kflovatios (kw)
 
1.0 caballo vapor (briUnice) 	 - 500 libram-pie por segundo
 
1.0 eabaUo vapor (brit"co) 	 - 33,000 librus-pie por minuto
 
1.0 kilovatlo'(kw) = 1000 vaties = 1.34 caballo vapor (HP) brithleo
 
1.0 abailo vapor (brithnico) 	 - 1.0139 caba11o vapor m6trieo
 
1.0 eaballo vapor m6trico 	 - 75 metre/kilogrmo/segundo
 
1.0 cabullo vapor m6trico 	 - 0.736 kilovatl-s 736 vatios
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