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TRABAJO DE GRADUACIÓN 

 

CAPTACIÓN Y USO DEL AGUA DE LLUVIA, REPRODUCCIÓN DE  

PLANTAS MEDICINALES Y SERVICIOS COMUNITARIOS  

EN PURULHÁ Y RABINAL, BAJA VERAPAZ 

RESUMEN 
 

 
Vecinos Mundiales es una organización internacional de desarrollo que trabaja con comunidades 

remotas,  marginadas y en áreas ecológicamente frágiles.  Su propósito es fortalecer la capacidad 

de comunidades marginadas para satisfacer sus necesidades básicas para determinar y sostener 

un proceso de desarrollo equitativo e incluyente. 

 

Tomando como base la estructura del programa Ejercicio Profesional Supervisado –EPSA- de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, elaboro un diagnostico 

con el que se pretendió investigar y conocer  aspectos sociales, culturales, históricos, económicos 

y agrícolas, presentes en la comunidad El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz, a través de los cuales se 

identificaron y priorizaron a los problemas que les afectan. 

 

Los servicios prestados a través de la organización vecinos mundiales, proyecto Polochic fueron: 

seguimiento de proyectos realizados en las comunidades de Purulhá y Rabinal, Baja Verapaz, la 

construcción de pozos de captación de agua de lluvia, el establecimiento de un vivero de plantas 

medicinales y apoyo institucional, este último consistió en realizar trabajos de apoyo técnico y 

social de manera directa o indirecta, para ejecutar de una mejor manera el componente de Manejo 

Comunitario de Recursos Naturales (MACRENA). 

 

La falta de acceso al agua de buena calidad provoca un riesgo de enfermedades transmitidas tales 

como: diarrea,  cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, disentería amébica o bacteriana y otras 

enfermedades diarreicas. Por  Lo que la organización Vecinos Mundiales, solicitó una 

investigación en las comunidades de Eben Ezer y El Jute I, ya que estas no poseen un sistema de 

distribución de agua potable, por lo que los pobladores de El Jute I deben caminar a un nacimiento 

que se encuentra a 2 Km. de distancia; y los de la comunidad Eben Ezer, poseen un nacimiento 
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de agua ubicado a 1 Km. de la escuela, el cual no es suficiente para abastecerlos debido a la alta 

densidad poblacional, por lo que tienen que caminar 3 Km. montaña arriba al mismos nacimiento 

donde se abastecen los de la comunidad El Jute I; como resultado a esta problemática, se han 

visto en la necesidad de cosechar agua de lluvia y captarla en pozos artesanales para el consumo 

humano, ya que con ello ahorrar tiempo y desgaste físico por el acarreo del agua,  por lo que este 

trabajo consideró necesario determinar un método que sea eficaz y económico para purificar el 

agua y contribuir a la disminución de las enfermedades gastrointestinales.  

 

Se tomaron muestras de los  pozos de captación de agua de lluvia en las comunidades de Eben 

Ezer y El Jute I, durante los meses de junio, agosto y noviembre del 2007.  Los métodos 

empleados para la purificación de agua fueron: SODIS (por sus siglas en ingles, Sistema de 

Desinfección Solar), Rayos Ultravioleta, (cubeta U.V.), Cloro, Yodo y Ebullición.  Posteriormente 

de haber tomado las muestras y aplicar los métodos mencionados, estas se sometieron a análisis 

físico, químico y bacteriológico.     

 

El método más eficaz y práctico, para los pobladores de las comunidades Eben Ezer y El Jute I, 

Purulhá, Baja Verapaz, es el uso del cloro, debido a sus propiedades bactericidas, además no 

alteran significativamente las propiedades físicas y químicas del agua. Tomando en cuenta 

también que fue el único método que se mantuvo constante en cuanto a su poder de purificación, 

durante los tres muestreo.  El método más económico y que consume menor tiempo en purificar 

un litro de agua fue la cubeta U.V. con un precio de Q.0.0003/20 seg.  El método más aceptado 

por las mujeres de las comunidades Eben Ezer y El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz, fue el ebullir el 

agua, debido a que es una tradición para ellas utilizarlo, ya que su madre y sus abuelas lo han 

aplicado por generaciones. 
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1.1 PRESENTACIÓN 

 

‘’Vecinos Mundiales es una organización internacional de desarrollo que trabaja con comunidades 

remotas,  marginadas y en áreas ecológicas frágiles.  Su propósito es fortalecer la capacidad de 

comunidades marginadas para satisfacer sus necesidades básicas,  para determinar y sostener un 

proceso de desarrollo equitativo e incluyente’’. 

 

Vecinos Mundiales comprende de cuatro ejes temáticos integrados,  los cuales son: Producción 

Agropecuaria Sostenible (PAS), Fortalecimiento de Capacidades Locales (FCL), Salud 

Comunitaria y Reproductiva (SCR) y Manejo Comunitario de Recursos Naturales (MACRENA). 

Los cuales están de acuerdo con su misión de “inspirar a la gente y fortalece las comunidades 

para encontrar las mejores soluciones al hambre, la pobreza, las enfermedades, y promover un 

ambiente saludable”. 

 

La comunidad El Jute I, se localiza a 6.6 Km. de la cabecera municipal de Purulhá, Baja Verapaz y 

está constituida por 22 familias, la única vía de acceso es por un camino de terracería que parte 

desde la iglesia El Calvario situada al nor-este de la cabecera municipal de Purulhá. 

   

Esta comunidad no cuenta con una infraestructura mínima, como tampoco con fuentes de agua.  

Por  lo que para obtenerla las personas de la comunidad en su mayoría mujeres y niños hacen un 

recorrido de dos kilómetros a pie de la comunidad al nacimiento que los abastece, lo cual lo 

practican diariamente. 

 

Este diagnóstico busca investigar y conocer aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y 

agrícolas presentes en la comunidad de El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz, a través de los cuales se 

identificaron y priorizaron los problemas que la afectan, para proponer soluciones, a través de la 

prestación de servicios y una investigación ejecutados de febrero a noviembre de 2007. Todo esto 

como parte de programa de Ejercicio Profesional Supervisado –EPSA-, de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General 
 

Elaborar un diagnóstico de la comunidad El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz, con el propósito de 

analizar los aspectos biofísicos y socioeconómicos e identificar los principales problemas que 

posee, para proponer  proyectos que contribuyan a la solución de los mismos. 

 

1.2.2 Específicos 

 

• Conocer y analizar la situación socioeconómica productiva de la comunidad El Jute I, Purulhá, 

Baja Verapaz. 

 

• Describir las principales características biofísicas y  la situación actual de los recursos 

naturales que se encuentran dentro de la comunidad El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz. 

 

• Priorizar los problemas encontrados en la comunidad, para proponer soluciones mediante 

proyectos de desarrollo e investigación. 
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1.3 METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

1.3.1 Metodología 

 

La metodología que se utilizó para alcanzar los objetivos planteados en este diagnóstico se dividió 

en tres fases: 

 

1.3.1.1 Fase de Gabinete 

 

Esta fase consistió en definir geográfica y políticamente la comunidad El Jute I, y se recabó  

información cartográfica y revisión de información secundaria sobre la misma. 

 

1.3.1.2 Fase de Campo 

 

En esta se utilizaron cinco herramientas: 

 

A. Reconocimiento inicial del área de estudio, mediante un recorrido a la comunidad El Jute I. 

 

B. Entrevistas semi-estructuradas a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con 

presencia en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz para obtener información económica y 

social.  

 

C. Recopilación de información biofísica mediante observaciones directas y documentación 

fotográfica. 

 

D. Un Diagnóstico Rural Participativo (ver anexo 3) 

 

E. Encuesta estructurada con los líderes y lideresas comunitarios, y personas que participan 

activamente en la comunidad para obtener información sobre la historia, educación, tenencia 

de la tierra y actividades sociales.  
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1.3.1.3 Fase Final de Gabinete 

 

La fase final consistió en: Tabulación de datos obtenidos en la fase de campo, mediante el análisis 

y procesamiento de la información para la elaboración del documento final. 

 

El análisis de la información se realizó mediante la triangulación de la información obtenida de las 

encuestas, el diagnóstico rural participativo y las entrevistas y la verificación de los datos 

obtenidos en el campo. 

 

1.3.2 Recursos 

 

Para la elaboración del Diagnóstico de la comunidad El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz los recursos 

y fuentes de información  que se utilizaron fueron son los siguientes: 

 

• Apoyo del personal del Proyecto Polochic, de la Organización Vecinos Mundiales. 

 

• Materiales y equipo de apoyo: Computadora, Cámara digital, GPS, Libreta de campo,  

Bolígrafos, hojas, fólderes, encuestas y transporte. 

 

• Revisión Bibliográfica: Diccionario Geográfico Nacional, Internet,  Tesis de grado y 

Monografías relacionadas con el tema. 

 

• Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales: Municipalidad de Purulhá, Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología 

(INSIVUMEH). 
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1.4 RESULTADOS 

 

1.4.1 Localización de la Comunidad 

 

1.4.1.1 Ubicación Geográfica 

 

La comunidad de El Jute I se encuentra localizada al noroeste de la cabecera municipal, dentro del 

municipio de Purulhá, Baja Verapaz; se encuentra entre las coordenadas, latitud 15°16'3.6", 

longitud. 90°14´0.5'".  (Ver figura 1.1A) 

 

1.4.1.2 Ubicación Político Administrativa 

 

Según la Municipalidad de Purulhá, Baja Verapaz (2007), la comunidad El Jute I se encuentra en 

la región II Norte Central (Alta y Baja Verapaz). Tiene un área total de 90.24 ha (0.901 km2) y  una 

altura de  2151 msnm.  

 

1.4.1.3 Límites  

 

La comunidad El Jute I colinda al norte con la Finca Ceilán (Tamahú, A.V.); al este con El Repollal 

y Eben Ezer I (Purulhá, B. V); al sur con El Jute II (Purulhá, B.V.); al oeste con Eben Ezer II 

(Purulhá, B.V.). 

 

1.4.2 Características Biofísicas 

 

1.4.2.1 Clima 

 

Según el mapa climatológico preliminar de la República de Guatemala (8), basado en el sistema 

de clasificación de Thornthwaite, presenta un clima templado con estación fría bien definida, el 

área donde se localiza la comunidad posee un tipo de clima que muestra cierta correlación con la 

topografía el cual es Semi-seco Templado (CB’). 
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1.4.2.2  Temperatura 

 

Según INSIVUMEH (2007), la temperatura es uno de los parámetros determinantes que, junto con 

la precipitación, caracteriza el clima de una región. La temperatura mínima de la región es de 7°C 

y la temperatura máxima es de 24°C. 

 

1.4.2.3 Precipitación Pluvial 

 

Según INSIVUMEH (2007), La precipitación promedio anual es de  1067mm/año, que oscila de 

935 a 1,300 mm/año.   

 

1.4.2.4 Zona De Vida 

 

La comunidad se ubica en la zona de vida según el Sistema de Clasificación de Holdridge y 

modificado por De la Cruz, como  Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical (bp-MB) 

 

1.4.2.5 Fisiografía y Geología 

 

Según el mapa de regiones fisiográficas de la República de Guatemala (2007), la  comunidad 

consiste principalmente en rocas del grupo Santa Rosa, rocas clásticas, carbonatos y rocas 

metamórficas del grupo Chuacús y algunas rocas plutónicas.  

 

Según el mapa geológico preliminar de la  República de Guatemala (2007) que presenta el área 

son rocas sedimentarias del periodo Pérmico con características de formación  Chóchal 

(carbonatos). 

 

1.4.2.6 Unidades Fisiográficas y Geomorfología  

  

Según el mapa de regiones fisiográficas de la República de Guatemala (2007) y Simmons (1959), 

las unidades fisiográficas están definidas de acuerdo a la geomorfología y fisiografía del área.  Los 

aspectos de fisiografía de la comunidad se describen de forma general a particular y se localizan 

dentro de la región fisiográfica Tierras Altas Sedimentarias.  
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1.4.3 Características Socioeconómicas 

 

1.4.3.1 Demografía 

 

A. Población Total 

 

Según el INE (2002), tiene una población total de 265 habitantes según el XI Censo de Población 

y VI de Habitación. 

 

B.  Población Económicamente Activa 

 

Según el INE (2002) Se considera población económicamente activa a aquellas personas de más 

de 15 años  que ejercieron una ocupación o la buscaron activamente durante el censo de 

población realizado en el 2002. Presentándose dentro de la comunidad un total de PEA de 73.  

 

C. Densidad de Población 

 

La densidad de población de un área representa cuantos habitantes por km² hay. Dentro de la 

comunidad la densidad de población es de 294 habitantes por km²;  este dato se debe a que la 

comunidad El Jute I tiene una extensión de 0.901 km2 con una población total de 265 personas. El 

dato presentado muestra la existencia de una alta presión sobre los recursos naturales que existen 

dentro de la comunidad. (EPSA 2007) 

 

D. Población por Grupos Etáreos 

 

Los grupos etáreos son aquellos conformados por grupos de edades comprendidos en rangos. Sin 

embargo la mayor cantidad de habitantes se encuentran entre los 15 y 64 años de edad; siendo 

125 personas representando el 47.17% de la población total, demostrando que la población de la 

comunidad es predominantemente de adultos. 
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Cuadro 1.1  Población por Grupos Etáreos 

G R U P O S   D E   E D A D (años) 

00 - 06 07 - 14 15 - 64 65 Y MAS 

69 63 125 8 

26.04 % 23.77 % 47.17 % 3.02 % 

(Fuente INE, 2002) 
 

E. Población por Género 

 

Según el XI Censo de Población y VI de Habitación, la comunidad cuenta con una población igual 

entre hombres (133) y mujeres (132).  

 

1.4.3.2 Educación 

 

La educación formal es una obligación y de alguna manera el Estado provee ésta; sin embargo en 

ciertas áreas la educación se ve limitada por falta de recursos, o porque el lugar donde viven es 

muy distante a la escuela más cercana. Y dependiendo del porcentaje de alfabetismo se puede 

también llegar a determinar el nivel de desarrollo que presenta el área en estudio.   

 

A. Nivel de Alfabetismo 

 

Según el INE (2002), el nivel de educación formal podemos observar que no todos lo habitantes 

tienen el apoyo para poder estudiar, ya que tienen que trabajar la tierra o ayudar a las tareas 

domésticas, privando principalmente a las mujeres el derecho a la educación.  Siendo el 

porcentaje de alfabetismo del 32% y el de analfabetismo el de 68% de la población. 

 

B. Escolaridad 

 

Según el INE (2002), dentro de la comunidad podemos observar que el nivel de escolaridad es 

bajo, ya que ninguno de sus habitantes posee estudios superiores y solo una persona posee 

estudios medios. Con estos datos podemos observar que existe bastante deserción escolar, 
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debido a la falta de interés de los niños o al apoyo de los padres de familia, ya que representan 

una mano de obra para la economía familiar.  

 

Cuadro 1.2 Escolaridad 

ESCOLARIDAD 

NINGUNO PRE- PRIMARIA PRIMARIA MEDIA SUPERIOR 

131 1 64 1 0 

(Fuente: INE 2002) 
 

1.4.3.3 Estructura Social 

 

El conocimiento de la estructura social de una comunidad es importante para planificar proyectos, 

las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un grupo social.  

 

A. Historia 

 

Según Mauricio Choc (2007), esta comunidad se fundó en el año de 1935, cuyos primeros colonos 

provenían del municipio de Carchá, a los cuales se les había dicho que eran terrenos baldíos y 

buenos para trabajar. El primer colono le  puso el nombre El Jute a la comunidad debido  a que 

había un nacimiento en donde se encontraban jutes. 

 

La comunidad se formó con seis familias, las cuales talaron los bosques para darle el paso a la 

agricultura intensiva con los cultivos de maíz, fríjol, chilacayote, güicoy, y güisquil. Debido a la 

mala práctica de labranza los suelos se agotaron y las producciones escasearon, por lo que los 

pobladores comenzaron a emigrar hacia la Costa Sur  y Petén  en busca de trabajo.  

 
A partir de los años 1980 hasta la fecha, varias organizaciones han dado apoyo en capacitaciones 

y asistencia técnica a esta comunidad, en cuanto a técnicas de conservación de suelos ya que los 

terrenos son muy escapados, además reciben capacitaciones de promotores, liderazgo, salud 

familiar, conservación y cuidado del agua y los bosques.  
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B. Grupo Étnico 

 

La presentación de un solo grupo étnico, nos indica que es una región monocultural en donde 

solamente se encuentra el grupo Q´eqchi´.  

 
C. Comités 

 
Los pobladores de la comunidad de El Jute I, se han organizado socialmente en comisiones, 

estando estas conformadas por grupos de personas, que están interesados en mejorar la calidad 

de vida de la comunidad, e integrados según lo que la ley de descentralización   describe como 

COCODES (Comité Comunitario de Desarrollo Social);  por lo que se establecen dentro de el 

comisiones o subcomités, para velar por el cumplimiento, desarrollo y apoyo de los pobladores, 

nombrando por unanimidad un COCODE principal.   

 
Cuadro 1.3 Comisiones dentro de la Comunidad El Jute I 

Comité Presidente 

Comisión de Salud Félix Ac 

Comisión Promejoramiento Mateo Pa 

Comisión Escolar Félix Ac 

Comisión de Protierra Mauricio Choc 

COCODE Mauricio Choc 

(Fuente Elaboración Propia) 

 

Cada una de estas comisiones tiene una función específica que se describe a continuación: 

 

a. Comisión de Salud: Este comité se encarga  de velar por la salud de los habitantes,  en el 

cual el presidente del mismo es un promotor de salud, quien se encarga de hacer visitas a los 

hogares dando asistencia médica a los niños y mujeres. 

 

b. Comisión Promejoramiento: Este comité vela por que la comunidad tenga capacitaciones, 

talleres, y que el entorno de la misma sea agradable para sus habitantes. 

 

c. Comisión Escolar: Vela por que los maestros de la escuela den un proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuado. 
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d. Comisión Protierra: Este comité es el encargado de dar seguimiento a la legalización de las 

tierras, ya que es el principal problema debido a que las tierras no están escrituradas. 

 

e. COCODE: es el encargado de reunir a las comisiones y juntos ven las necesidades de la 

comunidad; luego de analizarlas, participan en la Asamblea de la Micro-región a la que 

pertenecen,  para enviar sus peticiones al seno del COMUDE (Consejo Municipal de 

Desarrollo) 

 

D. Instituciones No Gubernamentales 

 

Son aquellas que con el financiamiento de países extranjeros  trabajan para el apoyo de las 

comunidades, a veces conjuntamente con las municipalidades, para la realización de proyectos 

sociales de desarrollo. Entre las instituciones que operan dentro de la comunidad podemos 

encontrar:  

 

a. Asociación de Desarrollo de Amigos y la Paz (ADP): ayuda a los pobladores del área rural, 

en programas de agricultura y fortalecimiento de capacidades locales. 

 

b. Plan Internacional: Apadrinan niños en las escuelas para que terminen sus estudios de 

primaria. 

 

c. Vecinos Mundiales: da asistencia sobre el fortalecimiento de capacidades locales, 

capacitaciones pecuarias, capacitaciones sobre cosecha de agua de lluvia y protección de 

bosques y fuentes de agua. 

 

d. Fundación Dolores Bedoya: presta servicios de salud en extensión de cobertura del  

Ministerio de Salud Pública. 

 

e. Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral de Jedreps (ACDIJ): Proporcionan 

asistencia técnica en agricultura sostenible y fondos revolventes pecuarios. 
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1.4.3.4 Idiomas 

 

Los Idiomas que se hablan son, principalmente Q´echi´.  Solamente los hombres y unas pocas 

mujeres hablan el español.  

 

1.4.3.5 Actividades Productivas 

 

A. Producción Agrícola  

 

La economía de la comunidad se basa principalmente en la agricultura, principalmente con los 

cultivos de hortalizas, papas, peras, melocotón, ciruela, fríjol, maíz y flores. 

 

B. Producción Pecuaria 

 

La producción pecuaria se practica dentro de la comunidad principalmente para el consumo de las 

familias entre los cuales podemos encontrar, patos, gallinas, pavos y conejos.  Aunque algunos 

venden sus animales para obtener un ingreso más para sus hogares. 

 

C. Comercialización 

 

La comercialización  de los productos agrícolas y pecuarios (patos, conejos, gallinas, pavos), se 

realizan los días de mercado en el casco urbano, siendo los días jueves y domingo. 

 

La otra forma de comercializar sus productos agrícolas es vendiéndolos a intermediarios a precios 

bajos en el lugar donde se producen. 

 

1.4.3.6 Infraestructura Física y Servicios 

 

A. Servicios de Salud 

 

La comunidad no cuentan con puesto de salud, por lo que los pobladores tienen que ir a consulta 

hasta la cabecera municipal de Purulhá.  
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Dentro de la comunidad existe un Botiquín Comunitario administrado por el presidente de la 

comisión de salud, el cual provee a los pobladores de medicamentos esenciales. 

 

B. Escuelas 

 

Dentro de la comunidad hay una escuela de 3 aulas, la cual presta servicio a 50 niños  entre los 

grados de Preparatoria, primero, tercero y cuarto primaria; estos grados son atendidos únicamente 

por una maestra, impartiendo educación bilingüe (Español-Q´eqchi´). 

 

C. Carreteras de Acceso 

 

Para poder llegar a la comunidad se toma la carretera CA-14 hacia Cobán,  luego al llegar al Km. 

154 se entra a la cabecera municipal de Purulhá, toda este tramo de carretera es asfaltada. Para 

llegar a la comunidad se comienza el camino por la iglesia del Calvario, haciendo un recorrido de 

6.6 Km., de carretera de terracería, la cual en época de invierno puede llegar a ser intransitable 

por vehículo. 

 

D. Energía Eléctrica, Agua Potable y Drenaje 

 

La comunidad no poseen ninguno de estos tres servicios; por lo que usan una fuente de agua para 

abastecerse en época seca que se ubica a 2 Km. de la comunidad, ubicada en una finca privada. 

En época de invierno recolectan el agua de lluvia, la cual usan para consumo. Actualmente 

algunas personas construyen pozos de captación de agua de lluvia, con el apoyo de la 

Organización Vecinos Mundiales. 

 

E. Transporte 

 

Los habitantes de la comunidad no cuentan con este servicio ordinariamente, por lo que sus 

pobladores se trasladan a pie usualmente. Este servicio lo tienen únicamente los días de mercado 

de la cabecera municipal los cuales son los jueves y domingo teniendo un costo de Q.5.00 por 

persona y Q.5.00 por carga. 



15 

 

 

 

1.4.3.7 Salud y Sanidad Pública 

 

A. Principales Enfermedades 

 

Las principales enfermedades que afectan a las personas de la comunidad son: infecciones 

respiratorias, diarrea, resfrío común, artritis, infección urinaria, anemia, neumonía, bronco 

neumonías, parasitismo, conjuntivitis y espasmo muscular. (Ministerio de Salud, 2006) 

 

1.4.5 Priorización de Problemas 

 

Tomando en cuenta la información recopilada con los líderes de la comunidad y pobladores, se 

hizo un análisis matricial  de los principales problemas encontrados. Se priorizaron según las 

necesidades actuales de la comunidad. 

Los principales problemas encontrados de forma priorizada son los siguientes: 

 

1. Registro de Tierras en Catastro 

2. Falta de energía eléctrica 

3. Falta de Agua Potable 

4. Degradación del Suelo 

5. Falta de Maestros para las escuelas 

6. Vías de acceso en mal  estado 

7. Transporte 

8. Deforestación 

 

1.4.5.1  Síntesis Diagnóstica 

 

Con el fin de analizar y presentar de una mejor manera la situación de la comunidad de El Jute I, 

municipio de Purulhá, Baja Verapaz, se realizó una matriz de priorización de problemas, con el 

cual se facilita su compresión.
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Cuadro 1.4 Matriz de Priorización de Problemas Detectados en la Comunidad de El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz 

Problema 
Registro de 
Tierras en 
Catastro 

Falta de 
energía 
eléctrica 

Falta de 
Agua Potable Transporte 

Vías de 
acceso en 

buen estado 

Degradación 
del Suelo 

Falta de 
Maestros Deforestación 

Registro de 
Tierras en 
Catastro 

 1RTC 1RTC 1RTC 1RTC 1RTC 1RTC 1RTC 

Falta de 
energía 
eléctrica 

  2FEE 2FEE 2FEE 2FEE 2FEE 2FEE 

Falta de 
Agua Potable    3FAP 3FAP 3FAP 3FAP 3FAP 

Transporte     7T 4DS 5FM 7T 

Vías de 
acceso en 
buen estado 

     6VABE 5FM 6VABE 

Degradación 
del Suelo       4DS 4DS 

Falta de 
Maestros        5FM 

Deforestación         

Priorización participativa de los habitantes de la comunidad) 
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1.5 CONCLUSIONES 

 

• La comunidad de El Jute I está conformada por pobladores de origen Q’eqchi´, teniendo como 

fuente principal de ingresos el cultivo de hortalizas, flores, crianza de aves y conejos. Sin 

embargo, a pesar de encontrarse a 6.6 Km. de la cabecera municipal de Purulhá, no posee los 

servicios básicos de agua, energía eléctrica, drenaje, transporte y buena educación formal. 

 
Por no tener el servicio de agua potable los pobladores se ven obligados a acarrear agua de 

un nacimiento situado a dos km. y/o consumir agua de lluvia para uso doméstico y personal. 

 
Dentro de la comunidad existen 22 familias, la cuales tienen en promedio cuatro hijos por 

familia.  Encontramos un botiquín comunitario el cual es administrado por el presidente del  

Comité de Salud, el cual les proporcional los principales medicamentos a los pobladores para 

solucionar malestares de salud menores como diarrea, fiebre, gripe, dolor de cabeza.  Sin 

embargo existen casos de enfermedades graves, accidentes o partos de alto riesgo, son 

atendidos en el Centro de Salud de Purulhá con las dificultades de transporte que esto implica. 

 
Debido a que no existía maestro dentro de la comunidad, la población estudiantil tuvo que 

suspender sus estudios por un período de dos años, pero a finales del mes de marzo del 

presente año, el Ministerio de Educación  nombró una maestra, la cual debe atender a 50 

estudiantes de diferentes grados. 

 
• La comunidad El Jute I está conformada por 265 personas del grupo Q’eqchi´, de las cuales 

solamente el 24% de la población es alfabeta y su población predominante son los adultos    

(15 – 64 años), representando el 47.17% de la población total. 

 

La comunidad está organizada en cuatro Comisiones, las cuales velan por el cumplimiento y 

bienestar de la comunidad. Siendo estas: Salud, Promejoramiento,  Escolar y  COCODES  

 
• Los recursos naturales de la comunidad El Jute I van degradándose debido al avance de la 

frontera agrícola y la falta de técnicas de conservación de suelos, ya que son terrenos muy 

escarpados con pendientes mayores al 45%; solamente un pequeño grupo de pobladores 

practica la conservación de suelos  y protección de los bosques, por lo que es necesario 
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implementar capacitaciones y conferencias para que conozcan las diferentes técnicas para 

conservar el suelo  y conocer los beneficios de los bosques y la razón para conservarlos. 

 

• La Priorización de problemas se realizó a través de un Diagnóstico Rural Participativo, en 

donde los principales líderes de la comunidad definieron la relevancia de los mismos, 

quedando de la siguiente forma y en orden de prioridad: 

 

a) Registro de Tierras en Catastro 

b) Falta de energía eléctrica 

c) Falta de Agua Potable 

d) Degradación del Suelo 

e) Falta de Maestros 

f) Vías de acceso 

g) Deforestación 

h) Transporte
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1.6 RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario que el comité Promejoramiento de la comunidad El Jute I tenga capacitaciones 

técnicas sobre el tratamiento de aguas residuales, para que éstas no sean un foco criadero de 

insectos trasmisores de enfermedades. 

 

• Debido a la falta de apoyo gubernamental al mejoramiento de la educación de los niños de la 

comunidad, es necesario que el Comité Escolar haga reuniones con el Ministerio de 

Educación Nacional, para que proporcione dos maestros más, que impartan adecuadamente 

la educación según el grado que cursan los niños y así elevar el nivel de desarrollo de la 

comunidad, ya que una mejor educación le representa una mejor opción de trabajo. 

 
• Para poder mejorar el servicio de transporte en la comunidad, se debe gestionar ante el 

Consejo Municipal dentro de desarrollo (COMUDE), el arreglo de la carretera, debido a que en 

época de invierno ésta se vuelve intransitable para vehículos.   

 
• Debido a que durante la ejecución de EPS (Ejercicio Profesional Supervisado), las primeras 

dos necesidades definidas por la comunidad no se pueden apoyar, debido a que son trámites 

gubernamentales que los pobladores deben hacer a través de la Comisión de 

Promejoramiento, se determinó apoyarlos en una investigación para la obtención de un 

método de purificación de agua; ya que existe un alto índice de enfermedades 

gastrointestinales en la población producidas por ingesta de agua contaminada o mal 

purificada. 

 
• Debido a que los terrenos son muy escarpados, es necesario que a los pobladores se les 

impartan cursos y talleres sobre las diferentes técnicas de conservación de suelo que existen, 

para así poder disminuir la pérdida de suelo fértil; además charlas sobre la importancia de los 

bosques para protección de fuentes de agua. 
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1.8 ANEXOS 
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Figura 1.1A Mapa de ubicación de la comunidad El Jute I 
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Figura 1.2A Mapa actual de la Comunidad El Jute I (Elaborado por los pobladores 2007)
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Anexo 1.1 

FICHA DE DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO 

 
I.  DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

 
OBJETIVO: conocer las características poblacionales, sociales y económicas de la comunidad. 

 
TECNICAS: entrevistas con lideres, liderezas, representantes de la niñez, representantes de las 

instituciones publicas y privadas y/o consultar fuentes estadísticas. 

I.1. Nombre de la Comunidad:_______________________________________________________________   

       Categoría:_____________________________ Municipio:_____________________________________ 

       Departamento:_______________________________________________________________________ 

I.2. Distancia a la cabecera municipal:_______________ Km.               

 
II. VÍAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

 
OBJETIVO: Conocer las características geográficas de la comunidad y la incidencia en el acceso a 

recursos y servicios (capital físico). 

 
TECNICAS: Observación, entrevistas con lideres, liderezas y representantes de la comunidad. 

 
II.1 En el siguiente cuadro identifique cuáles son los accesos, las condiciones y la distancia de las 

principales rutas a la comunidad. 

Recorrido en hora tiempo 
seco 

Estado de las vías 
de acceso 

invierno verano 

Principales rutas 
de acceso a la 

comunidad de … 

Tipo de camino 
(asfalto, 

terracería, 
vereda) 

Distancia 
en Km. 

A pie 
En 

vehículo 
En 

Bestia B R M B R M 
1             

2             

3             

B = Bueno;   R = Regular;  M = Malo 

 
II.2. Tipo de transporte utilizado para llegar a la comunidad 

Tipo de transporte SI NO Observaciones 
Camioneta    
Pick-up    
Bestia    
Motocicleta    
Bicicleta     
A pie     
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II.3. Si los habitantes de la comunidad se desplaza por medio de vehículos, conteste las siguientes 

preguntas: 

Tipo de vehículo Cuantos vehículos Cuantas líneas Horarios/día 
camioneta    

Pick-up    
motocicleta    

 

III. OTRAS INFORMACIONES DE LA COMUNIDAD 

 

III.1.  ¿Cuáles son los límites o colindancias de la comunidad?   Al Norte:_____________________                              

Al Sur:______________________Al Este:___________________Al Oeste:___________________ 

 

III.2. ¿Cómo es la topografía de la comunidad?       Quebrada:                Plana:             

III.3. La comunidad cuenta con Alcalde auxiliar.       Si:_____               No:_____ 

                    ¿La alcaldía auxiliar tiene local?           Si:_____                   No:_____ 

III.4. ¿Se realizan asambleas comunales?                Si:_____            No:_____ 

             ¿Cada cuánto se reúne la comunidad? 

 

IV. ORGANIZACIÓN SOCIAL COMUNAL  (Capital Social) 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel y el grado de organización de la comunidad y su posible incidencia en el  

proceso de organización y desarrollo comunitario. 

TECNICAS: Entrevistas, conversaciones con lideres, liderezas, representantes de la niñez en la comunidad  

y/o con representantes de otras instituciones. 

 

IV.1. Determinar la organización(es) existente en la comunidad, como comité pro-mejoramiento y/o de 

desarrollo, comités específicos (pro-agua, escuela, etc.), cooperativas y asociaciones de hombres, mujeres 

y niñez. 

Cuenta con 
personería 

Jurídica 

Numero de 
miembros 
asociados 

Los 
miembros 

aportan 
cuotas a la 

organización 

Nombre 
de la 

organización 

Área de 
acción 
(Salud, 

Educación, 
etc.) 

Tipo de 
organización 
(asociación, 
cooperativa, 
comité, etc.) 

Fecha de 
fundació

n 

SI NO H M SI NO 
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IV.2.  Indique los nombres de los miembros de la(s)  organización(es), si fuera necesario utilizar hojas 

adjuntas. 

No, Cargo Nombre Organización 
    
    
    
    
    
    

    
 
V. INFRAESTRUCTURA EXISTE EN LA COMUNIDAD  

 
OBJETIVO: Determinar la existencia y las condiciones físicas de los servicios de la comunidad. 

 
TECNICAS: Entrevistas, conversaciones con lideres, liderezas, representantes de la niñez en la comunidad  

y/o con representantes de otras instituciones. 

 
V.1. marque con una X si existe infraestructura de servicios y la calidad de los mismos. 

Infraestructura Si No B R M Infraestructura  Si No B R M 

Mercado o plaza       

Clínica comunal de  salud      Letrinas 

     

Puesto de salud       

Centro de salud       
Drenajes sanitarios 

     

Farmacia       

Salón de usos múltiples      
Agua domiciliar 

     

Casa de cultura      

Centro de acopio      
Pila pública 

     

Iglesia       

Campo de fútbol      
Llena cantaros 

     

Campo de básquetbol      

Parque       
Energía eléctrica 

     

Hospedaje       

Comedores      
Correos 

     

Academias      

Fabricas      
Teléfono 

     

Rastro       

Mini riego      
Telégrafo 

     

Carretera       

        B = bueno;    R =  regular;    M =  malo 

¿La comunidad cuenta con teléfono comunitario?    Si;__________ No:____________       
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V.2. Servicios existentes en la comunidad. 

 

SERVICIOS 
 ¿De donde se abastece de agua la comunidad?    Pozo_______ Manantial_________               
   Río:_________________ 
 ¿Existe en la comunidad por lo menos un manantial?    Si_____ No_____  ¿Cuántos?______ 
 ¿Dónde y a que distancia se encuentre el manantial?________________________________ 
 ¿Cuántas viviendas tienen instalada agua domiciliar?________________________________ 
 ¿Cloran el agua para consumo humano?    Si_____  No______ Otro____________________ 
 ¿Existe un comité que administra el suministro de agua?    Si_______    No_______ 
 ¿Desde cuanto funciona?______________________________________________________ 

 ¿Cuántas viviendas cuentan con letrinas?_________________________________________ 
 ¿Cuántas viviendas cuentan con drenaje?_________________________________________ 
 ¿Cuántas viviendas cuentan con energía eléctrica?__________________________________ 
 ¿Existe basurero general?______________________________________________________ 
 ¿Realmente la comunidad lo utiliza?______________________________________________ 

 
 

VI.  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

 

OBJETIVO: determinar la existencia, utilización y calidad de los servicio de salud en la comunidad. 

 

TECNICAS: Entrevistas, conversaciones con comadronas, promotores de salud, lideres, liderezas, 

representantes de la niñez en la comunidad  y/o con representantes de otras instituciones. 

 

VI.1.  ¿Con qué tipo de infraestructura cuenta la comunidad? 

Infraestructura Si No 

Centro de salud   

Puesto de salud   

 

VI.2. Si no cuenta con este servicios, ¿a qué distancia se encuentra el centro o puesto de salud más 

cercano? 

Tiempo para llegar Lugar Distancia en km. 

A pie En vehículo 
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VI.3. Indique si existe recurso humano para la atención de la salud 

Habla el idioma 
de la 

comunidad 

Habla el idioma 
de la 

comunidad 
Personal Cuantos 

Si No 

Personal Cuantos 

Si No 
Comadrona 
tradicional    EPS Medicina    

Comadrona 
capacitada 

   EPS Odontología    

Enfermera    Técnico en Malaria    
Médico 
permanente 

   
Auxiliar de 
enfermería 

   

Técnico en 
salud 

   
Técnico en 
laboratorio 

   

Promotor de 
salud 

   
Persona que ejerce 
la medicina 
tradicional 

   

 

VII.  ASPECTOS EDUCATIVOS 

 

OBJETIVO: Identificar la existencia y la eficiencia de los servicios de educativos de la comunidad así como 

todos aquellos aspectos relacionados con la juventud y la niñez. 

 

TECNICAS: Entrevistas, conversaciones con maestros, supervisores, padres de familia, lideres, liderezas, 

representantes de la niñez en la comunidad  y/o con representantes de otras instituciones. 

 

VII.1.  ¿La comunidad  cuenta con escuela?        Si__________  No__________ 

 

VII.2.   Si la comunidad cuenta con escuela, proporcione la siguiente información: 

PRERRIMARÍA PRIMARIA 
No. de 

alumnos 
No. de maestros por aula No. de 

alumnos 
No. de maestros por aula 

H M total No. de 
maestros 

No. de 
aulas 

Cuantos 
grados 
atiende 

H M total No. de 
maestros 

No. de 
aulas 

Cuantos 
grados 
atiende 

            

 

VII.3. ¿Los maestros viven en la comunidad?    Si______   No______ 

 

VII.4. ¿Existen vivienda para los maestros?         Si_____  No______ 

 

VII.5. ¿Cuántos días a la semana dan clase los maestros?_____________________________ 

 

VII.6. ¿Cuántos horas al día dan clases los maestros?________________________________ 
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VII.7. ¿Hay comité de padres de familia en la escuela?      Si______  No________ 

 

VIII. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA COMUNIDAD 

 

OBJETIVO: Conocer la actividad económica de la comunidad. 

 

TECNICAS: Entrevistas, conversaciones con agricultores(as),  comerciantes, cooperativas, lideres, 

liderezas, y con representantes de otras instituciones.  Observaciones y consultas de estudios 

socioeconómicos.  

 

VIII.1  Vocación agropecuaria y forestal de la comunidad. 

Vocación agropecuaria y 

forestal 

Marque con una X la 

vocación de la tierra 

1.Forestal y área protegida  

2. Ganadería y pasturas    

3. Cultivos  

4. Cultivos extensivos  

Definición: 1.= Área de reserva natural y/o reforestada. 2. = Área apta para la crianza de ganado y 

producción de pastos. 3. = Aéreas con cultivos que exigen pocos gastos para una gran superficie. 4. = alto 

rendimiento por área de cultivo.  

 

VIII.2. Producción agrícola anual de la comunidad 

Destino Tipo de 
cultivo 

Auto 
consumo 

Venta Mercado principal 
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VIII.3.  Producción pecuaria en la comunidad.  

Destino Crianza/engorde Si No Total 
Autoconsumo Venta Mercado principal 

(Aldea, comunidad, pueblo, 
etc.) 

Vacuno        
Ovino        
Caprino        
Porcino        
Aves        
Conejos        
De carga       

 

VIII.4.  Días de Mercado en la comunidad__________________________________________ 

            Días de Mercado más cercano que utiliza____________________________________ 

 

VIII.5. Indique las principales actividades  económicas de la comunidad.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ava Gabriela Castillo Díaz, con el apoyo de la Licda. Mirna Chuc, Trabajadora Social. 

Universidad Rafael Landivar, Cobán, A.V.  
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CAPITULO II 

 

INVESTIGACIÓN 

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CINCO MÉTODOS PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA CAPTADA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS COMUNIDADES EL JUTE I Y EBEN 

EZER, PURULHÁ, BAJA VERAPAZ 

 

PRELIMINAR EVALUATION OF FIVE METHODS FOR RAIN WATER PURIFICATION 

CAPTURE FOR HUMAN CONSUME IN TO COMMUNITIES EL JUTE I AND EBEN EZER, 

PURULHÁ, BAJA VERAPAZ  
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2.1 PRESENTACIÓN 

 

El agua es un recurso renovable y sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las 

actividades humanas, que ya no es útil, sino nociva, o de calidad deficiente para la salud. La 

importancia que ha cobrado la calidad del agua ha permitido evidenciar que entre los factores o 

agentes que causan la contaminación de ella se encuentran: los agentes patógenos, desechos 

que requieren oxígeno, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, nutrientes vegetales que 

ocasionan crecimiento excesivo de plantas acuáticas, sedimentos o material suspendido, 

sustancias radioactivas y el calor. 

 

La falta de acceso al agua de buena calidad provoca un riesgo de enfermedades transmitidas 

tales como: diarrea,  cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, disentería amébica o bacteriana y otras 

enfermedades diarreicas. 

 

En las comunidades de Eben Ezer y El Jute I no poseen un sistema de distribución de agua 

potable, por lo que los pobladores de El Jute I deben caminar a un nacimiento que se encuentra a 

2 Km. de distancia; y los de la comunidad Eben Ezer, poseen un nacimiento de agua ubicado a 1 

Km. de la escuela, el cual no es suficiente para abastecerlos debido a la alta densidad poblacional, 

por lo que tienen que caminar 3 Km. montaña arriba al mismos nacimiento donde se abastecen los 

de la comunidad El Jute I; como resultado a esta problemática, se han visto en la necesidad de 

cosechar agua de lluvia y captarla en pozos artesanales para el consumo humano, ya que con ello 

ahorrar tiempo y desgaste físico por el acarreo del agua,  por lo que este trabajo consideró 

necesario determinar un método que sea eficaz y económico para purificar el agua y contribuir a la 

disminución de las enfermedades gastrointestinales.  

 

Debido a que estas comunidades no poseen el servicio de agua potable; pero se localizan según 

el Sistema de Clasificación de Holdridge y modificado por De la Cruz , dentro de la zona de vida 

Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical (bp-MB), con una precipitación promedio anual es de  

1067mm/año, por lo que los pobladores utilizan pozos artesanales de captación de agua de lluvia, 

se consideró necesario determinar un método que sea fácil, práctico y económico para que ellos 

puedan tener agua con características deseables e higiénicas para el uso en sus hogares. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 El Agua 

 

El agua, es el líquido más abundante en la Tierra, es el recurso natural más importante y es la 

base de toda forma de vida. En la naturaleza no es usual encontrar agua pura en forma natural, 

aunque a nivel de  laboratorio puede llegar a obtenerse o separarse en sus elementos 

constituyentes, que son el hidrógeno (H) y el oxígeno (O). Cada molécula de agua está formada 

por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos fuertemente en la forma H-O-H. El agua es 

un líquido incoloro, inodoro e insípido. (Excel Water Technologies Inc. 2002) 

 

A la presión atmosférica normal (760 mm de mercurio), el punto de congelación del agua es a los 

0 °C y su punto de ebullición, a los 100 °C. El agua alcanza su densidad máxima a una 

temperatura de 4 °C y se expande al congelarse. Sus propiedades físicas se utilizan como 

patrones para definir, por ejemplo, escalas de temperatura. El agua es uno de los agentes 

ionizantes más conocidos. (Excel Water Technologies Inc. 2002) 

 
Puesto que todas las sustancias son de alguna manera soluble en agua, se le conoce 

frecuentemente como el solvente universal. El agua se combina con ciertas sales para formar 

hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formando ácidos y actúa como catalizador en 

muchas reacciones químicas importantes. (Excel Water Technologies Inc. 2002) 

 
2.2.2 Agua Potable 

 
Se le denomina agua potable, al agua que se encuentra libre de sustancias y microorganismos 

que puedan afectar la salud humana (impurezas no solubles al agua). Específicamente, los 

requerimientos de potabilidad del agua, que pueden variar dependiendo de múltiples factores, que 

son los siguientes: (Centro virtual de información del agua S.f.) 

 
• Que posea menos de 10 bacterias intestinales por litro.  

• Que no contenga impurezas químicas.  

• Que no presente sabor, olor ni color o turbiedad objetables.  

• Que no provenga de manantiales sujetos a contaminación por aguas negras.  
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La calidad del agua se determina en base de las características de las aguas, que pueden ser 

modificadas por el acceso de materiales extraños, ya sea por acción de la naturaleza o por medio 

de la actividad humana.  Los parámetros determinantes de la calidad de agua son: propiedades 

físicas, características físicas, químicas y biológicas. (Benson Institute 2004) 

 
2.2.3 Agua de Lluvia 

 
La lluvia es un fenómeno atmosférico consistente en una precipitación acuosa en forma de gotas 

líquidas, cuyo diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, y que caen a una 

velocidad del orden de los 3 m/s. La formación de la lluvia a partir del vapor de agua contenido en 

la atmósfera se inicia con una fase de saturación, en la que el aire húmedo se enfría hasta la 

temperatura del punto de rocío. 

 
En presencia de núcleos de condensación, el aire saturado precipita el vapor de agua en forma de 

gotitas de pequeño tamaño (fase de condensación). La existencia de corrientes ascendentes 

provoca la formación de cristales de hielo en la parte superior de las nubes, los cuales, al caer, 

sirven de núcleo de condensación a la vez que se licuan, formando de este modo las gotas de 

lluvia que se precipitan (fase de precipitación). 

 

2.2.3.1 Cosecha de agua de lluvia 

 

La cosecha de aguas pluviales (o de lluvia) es el arte de desviar o capturar la precipitación (aguas 

de lluvia o nieve derretida) para usarse en la vida diaria. Cosechar agua es una práctica muy 

popular en climas áridos, aunque la idea no es nueva. Los antiguos indígenas de Nuevo México 

entendían el gran valor del agua en el desierto y cosechaban agua para beber y cocinar. (Water 

use and conservation Bureau. s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Sistema de captación de agua de lluvia en pozos (Fuente propia) 
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Como se observa en la figura 1, la cosecha de agua se realiza por medio de los techos de lámina 

de las casas, que facilitan el escurrimiento de la misma, y a través de canaletas se conduce hacia 

el pozo artesanal, para su posterior almacenamiento y tenerla disponible en época de verano. 

 

Estos pozos captadores son construidos al nivel del suelo en terrenos firmes, es decir que no se 

deben rellenar con tierra en la parte inferior, ya que esto provocaría que las paredes se rajen  y 

que el agua se filtre y no se almacene; también las paredes deben contar con una malla metálica 

para darle resistencia, estás se repellan con una mezcla de cemento y arena de río para crear una 

capa impermeable. Estos generalmente se construyen cerca de las casas para aprovechar el agua 

que viene de los techos. 

 

2.2.3.2 Ventajas de Colectar Agua de Lluvia 

 

• La cosecha de agua de lluvia ahorra agua potable. Cada galón de agua de lluvia que se usa 

para regar el jardín reducirá la cantidad usada de agua potable municipal o de noria. 

• El agua de lluvia es gratis. Nunca recibirá una cuenta municipal por el agua de lluvia que se 

cosecha. 

• Cosechar agua de lluvia ahorra energía. El agua del sistema municipal centralizado tiene que 

ser sacada por una extensa red de servicio antes de llegar a la casa y esto requiere una gran 

cantidad de energía. 

• El agua de lluvia contiene menos sales y minerales y las plantas la aprovechan con mucho 

beneficio. 

• La cosecha de agua de lluvia puede reducir inundaciones y erosión al reducir o eliminar la 

corriente del agua suelta. 

 

2.2.4 Causas de la Contaminación del Agua  

 

Se le llama agua contaminada a la que se le incorporaron materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de otros tipos, o aguas residuales. 

Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. (Excel 

Water Technologies Inc. 2002) 
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Los principales contaminantes del agua son: 

 

A. Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos que entran al agua proveniente 

de desechos orgánicos. 

B. Desechos que requieren oxígeno: los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por 

bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay poblaciones grandes de estas 

bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de vida acuáticas. 

C. Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales tóxicos (mercurio, plomo) 

que envenenan el agua. 

D. Los nutrientes vegetales: son los que pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas 

acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua y de este 

modo causan la muerte de las especies marinas (zona muerta). 

E. Sustancias químicas orgánicas: tales como el petróleo, plásticos, plaguicidas y detergentes 

que amenazan la vida. 

F. Sedimentos o materia suspendida: son partículas insolubles de suelo que enturbian el agua, y 

que son la mayor fuente de contaminación. 

G. Sustancias radioactivas: que pueden causar defectos congénitos y cáncer.  

H. Calor: ingresos de agua caliente, lo que disminuyen el contenido de oxígeno y hace a los 

organismos acuáticos muy vulnerables.  

 

2.2.5 Enfermedades Producidas por la Contaminación del Agua  

 

De las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 21 están 

relacionadas con la falta de agua y con agua contaminada. En todo el mundo estas enfermedades 

representan 25 millones de muertes anuales. 

 

Las enfermedades transmitidas por medio del agua contaminada pueden originarse por agua 

estancada con criadero de insectos, contacto directo con el agua, consumir agua contaminada 

microbiológica o químicamente y usos inadecuados del agua. Las enfermedades transmitidas por 

medio de aguas contaminadas, insectos y bacterias son: cólera, tifoidea y paratifoidea, disentería 

bacilar y amebiana, diarrea, hepatitis infecciosa, parasitismo, filariasis, malaria, tripanosomiasis, 

oncocercosis, schistosomiasis, tracoma, conjuntivitis y ascariasis; entre otras. (Excel Water 

Technologies Inc. 2002) 
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Figura 2.4 Rutas de transmisión de patógenos (Fuente Meierhofer R. 2003) 

 

2.2.6 Métodos de Purificación del  Agua 

 

El fin de purificar el agua es  matar a los gérmenes y parásitos. Esta purificación puede hacerse de 

varias maneras. En algunas partes del mundo el agua se purifica en lugares específicos de la 

ciudad, antes de enviarse por medio de las tuberías a los hogares. En estos lugares, la gente no 

tiene que preocuparse de purificar el agua que utiliza. (Benson Institute 2004) 

 

La purificación se logra mediante desinfectantes químicos y/o físicos. Estos agentes también 

extraen contaminantes orgánicos del agua, que sirven de nutrientes o cobijo para los 

microorganismos. Los desinfectantes no solo deben matar a los microorganismos sino que deben 

además tener un efecto residual, que significa que se mantienen como agentes activos en el agua 

después de la desinfección para prevenir el crecimiento de los microorganismos provocando la 

recontaminación del agua. (Lennethc 2007) 
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2.2.6.1 Métodos Físicos 

 

A.  Método SODIS (Solar Disinfection System) 

 

La investigación sobre la desinfección solar del agua la inició el profesor Aftim Acra de la American 

University of Beirut. El trabajo de Acra motivó a la Asociación de Sistemas Integrales de Energía 

Rural (INRESA) a lanzar un proyecto ramificado en 1985. En 1988, The Brace Research Institute 

of Montreal organizó un taller para revisar los resultados de esta investigación de campo. En 1991, 

un equipo interdisciplinario compuesto por ingenieros sanitarios, fotoquímicos, bacteriólogos y 

virólogos de EAWAG/SANDEC iniciaron exhaustivas pruebas de laboratorio y de campo para 

evaluar el potencial de SODIS y desarrollar así un método de tratamiento de agua eficaz, 

sostenible y de bajo costo. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

El método SODIS usa la energía solar para destruir los microorganismos patógenos que causan 

enfermedades transmitidas por el agua y de esa manera mejorar la calidad del agua utilizada para 

el consumo humano. Los microorganismos patógenos son vulnerables a dos efectos de la luz 

solar: la radiación en el espectro de luz UV-A (longitud de onda 320-400nm) y el calor (incremento 

en la temperatura del agua). Se produce una sinergia entre estos dos efectos, ya que el efecto 

combinado de ambos es mucho mayor que la suma de cada uno de ellos independientemente. 

Esto implica que la mortalidad de los microorganismos se incrementa cuando están expuestos a la 

temperatura elevada y a la luz UV-A simultáneamente.  (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

Este método es ideal para desinfectar pequeñas cantidades de agua con baja turbiedad. Siendo el 

procedimiento el siguiente: Se llenan botellas de plástico transparente con el agua contaminada, 

posteriormente se exponen a la luz solar durante seis horas. La exposición al sol destruye los 

patógenos. Cuando la nubosidad es mayor de 50%, es necesario exponer las botellas de plástico 

durante 2 días consecutivos para obtener agua segura para el consumo humano. (Meierhofer  R y 

Wegelin M, 2003) 

"Es tan simple y evidente que muchas personas no quieren creernos, hasta que experimentan 

ellos mismos", solía comentar el profesor Acra. En efecto, la publicación de sus investigaciones 

levantó una ola de debates en el mundo de los hombres de ciencia. (Águila Rubin. M. 2005)  

 



40 

 

 

Y en medio de esa avalancha de opiniones en pro y en contra, el EAWAG decidió efectuar sus 

propios estudios para determinar la validez de un sistema que ofrecía una respuesta accesible a 

millones de seres humanos cuya precariedad les escatima incluso el derecho a un agua potable. 

(Águila Rubín. M. 2005) 

 

A1. Ventajas del método SODIS  

 

• Mejora la calidad microbiológica del agua para consumo humano. 

• Mejora la salud de la familia. 

• Puede servir como un punto de entrada para la educación en salud e higiene. Los sistemas 

públicos de abastecimiento de agua en los países en desarrollo frecuentemente no garantizan 

el suministro de agua segura para el consumo humano. 

• Brinda a los usuarios individuales un método simple que se puede aplicar a nivel del hogar 

bajo su propio control y responsabilidad. 

• Es fácil de entender. 

• Está al alcance de todos, pues los únicos recursos necesarios son la luz solar, que es gratis, y 

botellas de plástico. 

• No requiere de gran infraestructura costosa, por lo que es fácilmente replicable en proyectos 

de autoayuda 

• Reduce la necesidad de fuentes tradicionales de energía, como la leña, el kerosén y el gas. 

En consecuencia, el uso de SODIS reduce tanto la deforestación, un problema ambiental 

importante en la mayoría de los países en desarrollo, como la contaminación del aire creada 

por la combustión de fuentes convencionales de energía.  

• Las mujeres y los niños con frecuencia dedican gran parte de su tiempo y energía en recoger 

leña y  reduce esta carga, pues es necesario obtener menos leña. 

• Ventajas financieras: Es posible reducir los gastos familiares, al mejorar la salud de sus 

integrantes, ya que se requieren menos recursos financieros para la atención médica. 

Además, se reducen los gastos en fuentes tradicionales de energía, como gas, kerosén y leña. 

Sólo se requieren recursos limitados para la adquisición de botellas plásticas transparentes; 

por lo tanto, incluso los más pobres pueden tener acceso a SODIS. 
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A2. Limitaciones del Método SODIS  

 

• Requiere suficiente radiación solar; por lo tanto, depende de las condiciones climáticas. 

• Requiere que el agua no esté turbia. 

• No cambia la calidad química del agua. 

• No es útil para tratar grandes volúmenes de agua. 

 

A3. Efecto de la radiación UV-A y de la temperatura 

 

SODIS usa dos componentes de la luz solar para la desinfección del agua: El primero, la radiación 

UV-A, tiene efecto germicida y el segundo componente, la radiación infrarroja, eleva la 

temperatura del agua y genera el efecto de pasteurización cuando la temperatura llega a 70-75ºC. 

El uso combinado de la radiación UV-A y del calor produce un efecto de sinergia que incrementa 

la eficacia del proceso. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

A4. Efectos de la radiación UV 

 

La radiación solar puede dividirse en tres rangos de longitud de onda: radiación UV, luz visible y 

radiación infrarroja. El ojo humano no puede percibir la radiación UV que tiene un rango de 

radiación muy agresiva que puede causar daños severos a la piel y los ojos y puede destruir las 

células vivas. Afortunadamente, la mayoría de la luz UV-C y UV-B en el rango de 200 a 320 nm es 

absorbida por la capa de ozono (O3) en la atmósfera que protege a la tierra de un gran porcentaje 

de la radiación solar proveniente del espacio. Sólo una fracción de la radiación UV-A, con un 

rango de longitud de onda más alto, 320 a 400 nm, cercano a la luz violeta visible, llega a la 

superficie de la tierra. La luz UV-A tiene un efecto letal en los patógenos presentes en el agua que 

afectan a los humanos. Estos patógenos no se adaptan bien a las condiciones ambientales 

agresivas, pues sus condiciones de vida específicas son las del tracto gastrointestinal humano. 

Por lo tanto, son más sensibles a la luz solar que los organismos que abundan en el ambiente. La 

radiación UV-A interactúa directamente con el ADN, los ácidos nucleidos y las enzimas de las 

células vivas, cambia la estructura molecular y puede producir la muerte de la célula. La radiación 

UV también reacciona con el oxígeno disuelto en el agua y produce formas altamente reactivas de 

oxígenos (radicales libres de oxígeno y peróxidos de hidrógeno). Estas moléculas también 
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interfieren con las estructuras celulares y matan a los patógenos. (Meierhofer  R y Wegelin M, 

2003) 

 

A5. Efectos de la temperatura (radiación infrarroja) 

 

Otro aspecto de la luz solar es la radiación de onda larga, denominada infrarroja. Esta radiación 

tampoco la puede ver el ojo humano, pero podemos sentir el calor producido por la luz con una 

longitud de onda superior a 700 nm. La radiación infrarroja absorbida por el agua es responsable 

de su calentamiento. Los microorganismos son sensibles al calor. El cuadro 1 presenta la 

temperatura y el tiempo de exposición necesarios para eliminar microorganismos. Puede verse 

que el agua no tiene que hervir para matar el 99.9% de los microorganismos y el calentamiento del 

agua a 50-60ºC durante una hora tiene el mismo efecto. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 
Cuadro 2.5 Resistencia Térmica de microorganismos 

Temperatura para una desinfección 
al 100% Microorganismos 

1 min. 6 min. 60 min. 
Enterovirus   62°C 
Rotavirus   63°C por 30 min. 
Coliformes fecales  
Salmonella  62°C 58°C 
Shigella  61°C 54°C 
Quistes de entamoeba 
histolytica 

57°C 54°C 50°C 

Quistes de giardia 57°C 54°C 50°C 
Huevos y larvas de gusano 
ganchudo 

 62°C 51°C 

Huevos de áscaris 68°C 62°C 57°C 
Huevos de esquistosoma 60°C 55°C 50°C 
Huevos de tenia 65°C 57°C 51°C 

(Fuente Meierhofer  R 2003) 

 

A6. Efecto en los patógenos 

 

Los patógenos que afectan a los humanos se adaptan a vivir en los intestinos de las personas, 

donde encuentran un ambiente húmedo y oscuro, y temperaturas que oscilan entre los 36ºC y los 

37ºC. Una vez descargados en el medio ambiente, estos patógenos son muy sensibles a las 

condiciones fuera del cuerpo humano. No pueden tolerar temperaturas elevadas y no tienen 
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ningún mecanismo de protección contra la radiación UV. Por lo tanto, es posible usar la 

temperatura y la radiación UV para inactivar a estos patógenos. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

Las investigaciones han demostrado que SODIS destruye las bacterias y los virus patógenos. Se 

ha documentado la inactivación de los siguientes microorganismos: (Meierhofer  R y Wegelin M, 

2003) 

 

a. Bacterias: Escherichia coli (E.coli), Vibrio cholerae, Streptococcus faecalis, Pseudomonas 

aerugenosa, Shigella flexneri, Salmonella typhii, Salmonella enteritidis, Salmonella paratyphi. 

b.  Virus: Bacteriófagos f2, Rotavirus, Virus de la Encefalomiocarditis. 

c. Levaduras y mohos: Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Candida, Geotrichum. 

 

Sin embargo, todavía no se ha evaluado sistemáticamente la inactivación de organismos que 

forman quistes y esporas como protozoarios, Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, 

Cryptosporidium parvum y helmintos, mediante la desinfección solar del agua. Es posible destruir 

estos organismos usando la temperatura (hirviendo o pasteurizando el agua). Todos los 

microorganismos tienen una sensibilidad específica al calor. El punto de muerte térmica de los 

quistes de amebas y Giardia es 57ºC (durante 1 minuto de exposición). SODIS destruirá 

eficazmente estos patógenos si el agua en las botellas expuestas a la luz solar alcanza la 

temperatura de 57ºC durante 1 minuto o si el agua contaminada mantiene una temperatura de 

50ºC durante 1 hora. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

La mayoría de patógenos que ataca a los humanos es muy frágil; fuera del cuerpo humano no 

puede multiplicarse y muere. Una de las pocas excepciones la constituye la Salmonella, la cual, 

sin embargo, requiere condiciones ambientales favorables (como un suministro adecuado de 

nutrientes) para sobrevivir. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

Es importante señalar que SODIS no produce agua estéril. Organismos, diferentes a los 

patógenos que afectan a los humanos, por ejemplo las algas, se adaptan bien a las condiciones 

ambientales dentro las botellas de SODIS y pueden incluso desarrollarse allí; sin embargo, estos 

organismos no representan un peligro para la salud humana. En la medida que SODIS no produce 

agua estéril, es necesario usar parámetros adecuados para evaluar su eficacia. (Meierhofer  R y 

Wegelin M, 2003) 
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A7. El factor clima 

 

La eficacia de SODIS depende de la cantidad de luz solar disponible; sin embargo, la radiación 

solar se distribuye de manera irregular y su intensidad varía de una ubicación geográfica a otra, 

dependiendo de la latitud, la estación y la hora del día. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

A8. Variación geográfica de la radiación solar 

 

Las regiones más favorables para aplicar SODIS se ubican entre las latitudes 15ºN y 35ºN (así 

como 15ºS y 35ºS). Estas regiones semiáridas se caracterizan por la mayor cantidad de radiación 

solar. Más del 90% de la luz solar toca la tierra como radiación directa, debido a la limitada 

cobertura nubosa y la poca precipitación (menos de 250 mm de precipitación y generalmente más 

de 3000 horas de luz solar anualmente). (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

La segunda región más favorable está ubicada entre las latitudes 15ºN y 15ºS. Debido a la alta 

humedad y la frecuente cobertura nubosa, la cantidad de radiación, a pesar de ser intermitente, es 

alta en esta región (unas 2,500 horas de luz solar anualmente). (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

Es importante señalar que la mayoría de países en desarrollo están ubicados entre las latitudes 

35ºN y 35ºS. Por lo tanto, pueden basarse en la radiación solar como fuente de energía para la 

desinfección solar del agua para consumo humano.  (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

A9. Variaciones estaciónales y diarias de la radiación solar. 

 

La intensidad de la radiación solar UV-A muestra variaciones estaciónales y diarias. La variación 

estacional depende de la latitud y es la principal responsable del clima en la región. Las regiones 

cerca de la línea ecuatorial experimentan menos variación en la intensidad de la luz durante el año 

que las regiones en el hemisferio norte o sur. Por ejemplo, en Beirut (latitud: 33ºN), la intensidad 

de la radiación UV-A llega a un nivel pico de 18 W/m en junio y desciende a 5 W/m en diciembre. 

(Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

Las variaciones estacionales de la radiación solar son importantes para la aplicabilidad del método 

de desinfección solar del agua. Antes de la implementación de SODIS en un lugar específico, es 
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necesario determinar las intensidades estacionales de la radiación. (Meierhofer  R y Wegelin M, 

2003) 

 

Para que SODIS sea eficaz, es necesario contar con una intensidad total de radiación solar de por 

lo menos 500 W/m durante aproximadamente 6 horas. La intensidad solar también está sujeta a 

variaciones diarias. Al incrementarse la nubosidad, se cuenta con menos energía de radiación.  

(Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

Durante días completamente nublados, la intensidad de la radiación UV-A se reduce a un tercio de 

la intensidad registrada durante un día despejado. Durante días muy nublados, las botellas de 

SODIS tienen que estar expuestas durante dos días consecutivos para alcanzar la radiación 

requerida y garantizar la inactivación de los patógenos. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

A10. Factores que incrementan la eficacia 

 

• Usar agua cruda con baja turbiedad. 

• Llenar las botellas completamente para evitar bolsas de aire que reduzcan la radiación solar. 

• Colocar las botellas horizontalmente o ligeramente inclinadas sobre una superficie. 

• Colocar las botellas en una lamina o sobre un fondo que refleje luz solar. 

• Con papel aluminio y una caja se puede construir un colector solar simple (en áreas donde se 

disponga de estos recursos). 

• Asegurar que no caiga sombra sobre las botellas. 

• Si el agua alcanza una temperatura de 50ºC, 1 hora es suficiente tiempo de exposición. 

• Si el cielo está más que 50% nublado, exponer las botellas 2 días consecutivos. 

• Empezar exponiendo las botellas tan temprano en la mañana como sea posible. 

• En caso de lluvias continuas, se recomienda recolectar agua de lluvia o hervir el agua. 

 

A11. Factores que reducen la eficacia: 

 

• Botellas sucias o agua turbia. 

• Botellas con baja transmitancia de UV: viejas, rayadas, oscuras y de color. 

• Baja radiación UV-A. 
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• Cielo nublado. 

• Baja temperatura del aire. 

• Botellas colocadas verticalmente en lugar de horizontalmente. 

• Botellas llenas sólo hasta la mitad. 

 

A12. Material y forma de los recipientes 

 

a. Botellas de plástico 

 

Las pruebas de campo demuestran que las botellas de PET transparentes de hasta 2 litros son 

recipientes muy adecuados para aplicar SODIS. Las pruebas demuestran buenos resultados en 

botellas retornables y no retornables. Sin embargo, las botellas no retornables son ligeramente 

mejores, pues transmiten mayor radiación UV. El efecto del envejecimiento no afecta 

significativamente el coeficiente de transmisión de las botellas no retornables. Las botellas de 

color no transmiten suficiente radiación UV, por lo que no deben usarse para SODIS. (Meierhofer  

R y Wegelin M, 2003) 

 

b. Botellas de vidrio 

 

Las botellas de vidrio transparente podrían usarse teóricamente como alternativa a las botellas de 

plástico. Sin embargo, el vidrio con un mayor contenido de óxido de hierro transmite menos 

radiación UV. Las pruebas de campo confirman que ciertas botellas de vidrio muestran menores 

tasas de desinfección. Además, las botellas de vidrio se rompen fácilmente, por lo tanto, no se 

recomienda usar botellas de vidrio. (Meierhofer  R y Wegelin M, 2003) 

 

B. Purificación De Agua Por Rayos Ultravioleta 

 

La purificación del Agua mediante rayos ultravioleta es un método rápido y único para desinfectar 

el agua sin utilizar productos químicos ni calor. Este método utiliza lámparas germicidas de 

ultravioleta que producen radiaciones de pequeñas ondas que son letales para las bacterias, virus 

y otros microorganismos presentes en el agua común. Estos rayos son más cortos en longitud de 
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onda que los rayos más cortos de ultravioleta, que penetran la atmósfera de la Tierra, desde el 

Sol.  (Tratamiento Natural del agua S.f.) 

 

La utilización de la luz ultravioleta para desinfectar pequeñas cantidades de agua para suministro 

doméstico es relativamente nueva. Sin embargo, es un método bien conocido en grandes 

sistemas de suministro de agua, donde se ha venido utilizando durante décadas.  (Química, S.A.) 

 

Los sistemas de tratamiento y desinfección de Agua mediante UV - Ultravioleta, garantizan la 

eliminación de entre el 99,9% y el 99,99 de agentes patógenos. Para lograr este grado de 

efectividad casi absoluta mediante este procedimiento físico, es imprescindible que los procesos 

previos del agua eliminasen de forma casi absoluta cualquier turbiedad de la misma, ya que la Luz 

Ultravioleta debe poder atravesar el flujo de agua a tratar perfectamente. (Excel Water 

Technologies Inc. 2002) 

 

Los Purificadores de Agua por Ultravioleta funcionan mediante la "radiación" o "iluminación" del 

flujo de agua con una o más lámparas de silicio cuarzo, con unas longitudes de onda de 200 a 300 

nanómetros. Por lo tanto, el agua fluye sin detenerse por el interior de los purificadores, que 

contienen estas lámparas.  (Excel Water Technologies Inc. 2002) 

 

Los rayos ultravioleta se encuentran en la luz del sol y emiten una energía fuerte y 

electromagnética. Están en la escala de ondas cortas, invisibles, con una longitud de onda de 100 

a 400 nm (1 nanómetro=10-9 m).  (Creative Commons 2006) 

 

La luz ultravioleta, desinfecta el agua sin necesitad de compuestos químicos y posee mejores 

beneficios que la destilación. No crea menos complejos químicos y no saca los minerales que 

necesitamos en el agua. (Tratamiento Natural del agua s.f.) 

La Cubeta UV es un sistema casero de desinfección del agua para los países en desarrollo. El 

sistema permite desinfectar y almacenar el agua de manera conveniente. Este diseño apropiado, 

es una cubeta de 15 litros con una cámara de desinfección ultravioleta, es el resultado de la 

colaboración con el departamento de Ingenieras del Instituto Tecnológico de La Paz. La Cubeta 

UV es única por su nivel de eficiencia alto y su costo accesible para la población rural (Q.200.00), 

el cual se comenzó a utilizar en Guatemala en la Comunidad de Xejuyú  de San Lucas Tolimán, 

Sololá. (Sociedad de historia Natural Niparajá, 2007) 
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B1. Ventajas del Uso de Luz Ultravioleta 

 

 Vamos a detallar para finalizar, algunas de las ventajas de este tipo de tratamientos:  

 

• Se trata de un tratamiento físico, sin necesidad de almacenamiento de stock de ningún 

producto químico peligroso.  

• No cambia las propiedades del agua tratada.  

• No tiene peligro o efectos negativos sobre el agua en caso de sobredosificación.  

• Simple y barato de mantenimiento de las instalaciones.  

• Sencilla instalación sobre canalizaciones de agua ya existentes.  

• Posibilidad de uso para aguas destinadas a distintos usos: consumo humano, industria 

alimentaría, procesos industriales, laboratorios, agricultura, etc.  

• Compatible con otros procesos, como los generadores de ozono (Portal del mantenimiento 

industrial s.f.) 

 

B2. Tecnología 

 

La Cubeta UV consiste en una cubeta de 15 litros la cual posee un contenedor para verter el agua 

extraída del pozo. La parte inferior dispone de una llave de salida para el agua desinfectada.  

 

a. Contenedor Superior 

 

Es una pieza cilíndrica sencilla, con un reflector parabólico en el fondo, donde se coloca el 

reflector de plástico con una capa de plata. La reflexión de los rayos UV hacia el agua de la 

cámara de desinfección permite aumentar la eficiencia en desinfección del sistema. 

 El contenedor superior recibe 3 litros de agua. El agua fluye a 3 litros por minuto hacia la cámara 

de desinfección. El usuario puede llenar 4 veces el contenedor superior con agua para almacenar 

12 litros de agua desinfectada en la cubeta inferior. 
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Figura 2.5 Contenedor Superior (Fuente Niparajá 2007) 

 

b. Cámara de Desinfección 

 

Cuando el agua entra a la cámara de desinfección, fluye alrededor de 3 divisiones y sale hacia el 

depósito. El agua fluye 2 centímetros debajo de la lámpara ultravioleta. La cámara dispone de un 

sifón en la pared de la división final que permite al agua  drenar completamente después de cada 

uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Cámara de desinfección (Fuente Niparajá 2007) 

 

c. Unidad Electrónica 

 

La unidad electrónica consiste en una lámpara UV, interruptor y cable, la cual esta sellada con 

resina poliéster con carga de arena para ser aislada eléctricamente. Está contenida en una caja de 

plástico la cual se inserta en la cámara de desinfección.    
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Figura 2.7. Unidad Electrónica (Fuente Niparajá 2007) 

 

La unidad electrónica  funciona con energía 110V, la lámpara tiene un tiempo de vida 

próximamente de 5 años o 5,000 horas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.  Cubeta U.V. sistema interno y externo (Fuente propia) 

 

C. Purificación Mediante Ebullición 

 

Hervir el agua es el método más seguro y sencillo, pero no siempre es posible utilizarlo. La 

mayoría de microorganismos (bacterias y virus) son neutralizados al alcanzar una temperatura de 

65º-70ºC durante un minuto. (ACNUR 1992) 

 

 A nivel del mar, el agua hierve a 100ºC; por lo que, un minuto después de llegar a la ebullición, el 

agua está desinfectada. Hay que tener en cuenta que por cada 1000 metros de altura, el tiempo 

de ebullición se extenderá 3 minutos. (Manual SCOUT 2005) 
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Para mejorar el sabor del agua se pasa de un envase a otro varias veces, proceso conocido como 

aireación, después se deja reposar por varias horas y se le agrega una pizca de sal por cada litro 

de agua. (ACNUR 1992) 

 

Es posible que, a largo plazo, el abastecimiento de combustible doméstico resulte el factor más 

determinante, ya que para hervir un litro de agua se requiere alrededor de 1 kg de leña. (ACNUR 

1992) 

 

C1. Desventajas 

 

• La ebullición toma tiempo, desde el juntar el fuego, el tiempo de calentamiento y el de espera 

para que el agua se enfríe.  

• La ebullición consume aproximadamente 1 kg de leña por litro.  

• El sedimento en el agua no es eliminado.  

 

2.2.6.2 Métodos Químicos 

 

A. Purificación Mediante Cloro 

 

La cloración es el método más común para desinfectar y es el único con efecto constante durante 

mucho tiempo después de haber efectuado la cloración. Esto significa que no habrá gérmenes en 

tuberías con agua estancada. (Química, S.A. 2005) 

 

Es uno de los métodos más rápidos, económicos y eficaces para eliminar las bacterias contenidas 

en el agua. La cantidad de cloro que debe agregarse al agua generalmente son tres gotas por litro. 

Después de agregar el cloro, es importante esperar media hora antes de tomar el agua. El agua 

ya viene clorada de la red, por lo que puede suceder que al agregarle más cloro el exceso se 

manifieste en el sabor (haciéndolo muy desagradable); esto no representa riesgos para su salud. 

(Centro virtual de información del agua. S.f) 

 

El cloro que usamos con frecuencia en los hogares para blanquear y desinfectar contiene un 

compuesto de cloro que se puede usar para desinfectar el agua. El proceso a usar por lo general 

aparece en la etiqueta de la botella... Vea la Tabla 2 para obtener la cantidad a usar. (IFAS 1998) 
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Cuadro 2.6 Dosificación de Cloro por cantidad de agua a ser tratada 

Tratamiento del agua con una solución clorada líquida al 5 a 6 por ciento 

Cantidad de agua a ser 
tratada 

Para agua limpia, 
agregue esta cantidad 

de cloro 

Para agua turbia muy fría, o 
para agua de superficie, 
añada esta cantidad de 

cloro 
1 cuarto o 1 litro 3 gotas 5 gotas 
1/2 galón o 2 litros 5 gotas 10 gotas o 1/8 cucharilla 
1 galón o 4 litros 10 gotas o 1/8 cucharilla 20 gotas o 1/4 cucharilla 
5 galones o 19 litros 50 gotas o 2.5 mililitros 5 mililitros o 1 cucharilla 
10 galones o 38 litros 5 mililitros o 1 cucharilla 10 mililitros o 2 cucharillas 

(Fuente Department of health US. 2007) 

 

Se necesita muy poco cloro para eliminar las bacterias, mientras que hace falta un poco más para 

eliminar los virus. La dosis se mide en miligramo por litro o por partes de millón (ppm). 1 ppm es 

igual a 1 litro de cloro concentrado en 1,000m3 de agua. (Química, S.A. 2005) 

 

A1. Desventajas 

 

• El agua con cloro tiene un ligero sabor: por ejemplo el café y el té tienen sabor distinto cuando 

se preparan con agua clorada.  

• El cloro añadido en demasiadas cantidades puede causar corrosión en la mayoría de metales 

y algunos elastómeros.  

• Si no se aplica la dosificación recomendada puede irritación y corrosión de la boca, dolor 

abdominal, taquicardia 

 

B. Desinfección Mediante Yodo 

 

La yodación del agua es uno de los métodos clásicos para potabilizarla, aunque los niños, las 

embarazadas o personas que tienen enfermedades del tiroides, no pueden consumir agua 

yodada. Tampoco es aconsejable consumirla durante períodos prolongados. Existen diversas 

formas de yodar el agua: desde las tabletas comerciales (1 tableta por litro de agua que se 

disuelve durante 20 minutos) hasta el uso de tintura de yodo (al 2%, 4-5 gotas en 1 litro de agua y 

dejar reposar 30 minutos) (Química, S.A. 2005) 
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El yodo es un agente químico Es muy efectivo contra las bacterias y los virus, pero inefectivo con 

algunos protozoos, por lo que deberá filtrarse el agua después del tratamiento. Habrá que esperar 

aproximadamente 1 hora para beber el agua. 

 

B1. Desventajas 

 

• No es recomendable utilizarlo si hay mujeres embarazadas o propensas a padecer de la 

tiroides 

 

2.2.7 Normas COGUANOR 29 001 

 

La Comisión Guatemalteca de Normas (2000) indica las siguientes especificaciones:  

 

2.2.7.1 Límite Máximo Aceptable (LMA) 

 

Es el valor de la concentración de cualquier característica del agua, arriba del cual el agua pasa a 

ser rechazable por los consumidores, desde un punto de vista sensorial pero sin que implique un 

daño a la salud del consumidor. (MINECO, Norma COGUANOR 29 001)  

 

2.2.7.2 Límite Máximo Permisible (LMP) 

 

Es el valor de la concentración de cualquier características de calidad del agua, arriba del cual, el 

agua no es adecuada para consumo humano. (MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

 

2.2.7.3 Características Físicas 

 

Son aquellas características relativas a su comportamiento físico, que determinan su calidad del 

agua. (MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

 

A. Conductividad eléctrica 

 

El agua potable deberá tener una conductividad de 100 um/cm a 750 um/cm a 25°c (MINECO, 

Norma COGUANOR 29 001) 
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Cuadro 2.7  Características físicas del agua 

Características LMA LMP 

Color 5.0 u 35.0 u 

Olor No rechazable No rechazable 

Sabor No rechazable No rechazable 

Turbiedad 5.0 UNT 15.0 UNT 

Ph 7 – 7.5 6.5 – 8.5 

(Fuente MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

 

2.2.7.4  Características Químicas 

 

Son aquellas características relativas a sustancias contenidas  en el agua, que determinan su 

calidad. (MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

  

Cuadro 2.8 Sustancias químicas con sus correspondientes LMA y LMP 

Características LMA LMP 

Cloro residual libre 0.5 mg/L 1.0 mg/L 

Cloruro (Cl') 100.000 mg/L 250.000 mg/L 

Conductividad ***** < de 1 500 us/cm 

Dureza Total (CaCo3) 100.000 mg/L 500.000 mg/L 

 Potencial de Hidrógeno (pH) 7.0 - 7.5 6.5 - 8.5 

Sólidos totales disueltos 500.000 mg/L 1,000.0 mg/L 

Sulfato (SO4´´) 100.000 mg/L 250.000 mg/L 

Temperatura 15.0 C - 25.0 C 34.0 C 

Aluminio (Al) 0.050 mg/L 0.100 mg/L 

Calcio (Ca) 75.000 mg/L 150.000 mg/L 

Cinc (Zn) 3.000 mg/L 70.000 mg/L 

Cobre (Cu) 0.050 mg/L 1.500 mg/L 

Magnesio (Mg) 50.000 mg/L 100.000 mg/L 

(Fuente MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 
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A. Límites de toxicidad 

 

El agua presenta en algunas ocasiones algunos elementos o compuestos químicos, que al 

sobrepasar el límite máximo permisible, causan toxicidad en el ser humano 

 

Cuadro 2.9.  Límites de Toxicidad  de sustancias inorgánicas correspondientes al limite máximo 
permisible (LMP) 

Sustancia LMP, en mg/L 

Arsénico (As) 0.010 

Bario (Ba) 0.700 

Boro (B) 0.300 

Cadmio (Cd) 0.003 

Cianuro (CN´) 0.070 

Cromo (Cr) 0.050 

Mercurio (Hg) 0.001 

Plomo (Pb) 0.010 

Selenio (Se) 0.010 

(Fuente MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

 

Cuadro 2.10  Sustancias no deseadas 

Características LMA en mg/L LMP en mg/L 

Fluoruro (F) **** 1.700 

Hierro Total (Fe) 0.100 1.000 

Manganeso (Mn) 0.050 0.500 

Nitrato (NO3) **** 10.000 

Nitrito (NO2) **** 1.000 

(Fuente MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 
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Cuadro 2.11  Sustancias orgánicas con significado para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

 

2.2.1.5 Características Bacteriológicas 

 

Las características para agua potable estipulan el número permisible de microorganismos 

coliformes fecales en términos de las porciones normales de volumen y del número de porciones 

que se examina, con esta finalidad se establecen las alternativas siguientes. (MINECO, Norma 

COGUANOR 29 001)  

 

 

Compuesto LMP (mg/L) 

Benceno 5 

Cloruro de vinilo 2 

Detergentes aniónicos 200 

o-diclorobenceno 600 

p-diclorobenceno 75 

1,2-dicloroetano 5 

1,1-dicloroetileno 7 

Cis.1,2-dicloroetileno 70 

Trans-1,2-dicloroetileno 100 

1,2-dicloropropano 5 

Estireno 100 

Etilbenceno 700 

Monoclorobenceno 100 

Substancias fenólicas 2 

Tetracloruro de carbono 5 

Tetracloroetileno 5 

Tolueno 1000 

1,1,1-tricloroetano 200 

Tricloroetileno 5 

Xileno 10000 
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A1. Grupo coliforme total 

 

Son bacterias en forma de bacilos aerobios y  anaerobios facultativos Gram negativo, no 

esporulados que fermentan la lactosa con la producción de ácido y gas.  Los cuales para que 

estos sean aceptados, que por cada 100 ml se debe encontrar un microorganismo como máximo. 

(MINECO, Norma COGUANOR 29 001) 

 

A2. Grupo coliformes fecal 

 

Son las bacterias que forman parte del grupo coliforme total, que fermentan la lactosa con 

producción de gas a 44°C + 0.2°C en un periodo de 24 h + 2 h cuando se investigan por el método 

de los tubos de fermentación.  

 

A3. Escherichia coli 

 

Son las bacterias Coliformes fecales que fermentan a lactosa y otros sustratos adecuados como 

manitol a 44ºC ó 44.5ºC, con producción de gas, y que también producen indol a partir de 

triptófano.  La confirmación se logra mediante el resultado en la prueba de indicador rojo de metilo; 

es el indicador más efectivo de presencia de coliformes fecales dentro del agua.  Para que sean 

aceptos no debe haber presencia de estos microorganismos en 100/ml de agua. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

 

2.3.1 Comunidad Eben Ezer 

 

La comunidad Eben Ezer se ubica cerca del límite geográfico entre Alta y Baja Verapaz, al norte 

de la cabecera municipal  de Purulhá. De  acuerdo con estimaciones comunitarias,  el caserío 

Eben Ezer está compuesto por  alrededor de 500 personas  integrantes  de 75 familias. El total de 

la población  es indígena  del grupo étnico  Q’eqchi’. En  su mayoría fueron colonos asalariados al 

servicio de terratenientes de la región.  Pocas personas, sobre todo  hombres, son bilingües,  la 

mayoría  habla solamente  su idioma materno. Mantienen los usos y tradiciones propios  de la 

cultura maya.  El total de comunidad profesa la religión evangélica. 

 

2.3.1.1 Localización, Extensión y Acceso 

 

La comunidad Eben Ezer, pertenece al municipio de Purulhá,  del departamento de Baja Verapaz, 

y se ubica  cerca del límite  con Alta Verapaz,  al norte de la cabecera   municipal, sus 

coordenadas  geográficas  son 15º15’00’’ de  latitud norte y 90º14’30’’ de longitud oeste.  Colinda 

al norte con  la comunidad de El Jute, al  sur con El Pinal, al este con  El Repollal y al oeste con la 

Cumbre,  la extensión superficial  es de seis caballerías distribuidas en dos  cuerpos separados 

llamados Eben Ezer I con cuatro caballerías (180 has)  en la que existen 45 condueños con cinco 

manzanas de parcela y un  lote de cuatro cuerdas (2,700 m2) para vivienda y Eben Ezer II con dos 

caballerías (90 has) en donde existen  30 condueños  con dos manzanas  para parcelas y cuatro 

cuerdas  para vivienda. Según  el mapa  de capacidad de uso de la tierra, la finca se ubica  dentro 

clase agrológica VII,  la que corresponde  a tierras no cultivables, aptas solamente  para fines de 

uso o explotación forestal, de topografía muy fuerte y quebrada con pendientes muy inclinadas, 

incluyendo suelos  muy poco  profundos con serios problemas de  erosión y drenaje. No son aptos 

para  cultivos; no obstante  pueden considerarse  algún tipo de cultivos perennes. Pero debido a 

las necesidades de subsistencias los pobladores usan estas tierras para cultivos rotativos. (Ver 

mapa de ubicación) (Garoz B  2005) 

 

El acceso  se hace  desde la cuidad capital  de Guatemala, por la ruta  CA-9  norte hasta el cruce 

de el Rancho,  donde se toma la ruta  CA-14 hacia Cobán. El municipio de Purulhá se localiza a  

un costado de  la cinta asfáltica a la altura del km. 165. De la cabecera municipal de Purulhá  se 
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toma un camino de terrecería  hacia el norte, saliendo  por la iglesia del calvario recorriendo 

aproximadamente  seis km. hasta la comunidad, la carretera presenta algunos tramos  con 

pendientes muy  pronunciadas  que solo pueden recorrerse con vehículos  de doble tracción, 

especialmente en la época de lluvia. (Garoz B.  2005) 

 

2.3.1.2 Organización  

 

La principal organización  comunitaria es la Asociación Campesina. Está  presidida por la 

asamblea general que  establece los acuerdos  para la ejecución de acciones que beneficien al 

conjunto  de la comunidad. El  órgano  máximo ejecutivo  es la junta directiva. Completan las  

organizaciones  los comités de mujeres, de jóvenes, de desastres y emergencias, de  

deforestación, de salud, de  desarrollo y de  agua potable. Con relación  a la participación, se 

observa que los hombres ocupan  la mayoría  de los cargos  directivos. (Garoz B  2005) 

 

Las mujeres  afirman que no tienen  obstáculos  para  participar en  las actividades  comunitarias  

y en proyectos  productivos  porque sus  esposos  reconocen que están organizadas  y que su 

trabajo  colectivo contribuye al desarrollo de la comunidad. El comité de mujeres se creó en el año  

2000 en donde participaron 50  señoras. Por su parte, los  jóvenes  anotan que a través de su 

comité  se incorporan en todas las actividades de la comunidad,  con excepción de aquellas que 

se realizan durante las horas en que  están  trabajando en las parcelas  agrícolas. (Garoz B  2005)  

 

2.3.1.3 Aspectos Económicos  Y Productivos 

 

La comunidad cuenta con una unidad productiva  de una extensión  total de 6 caballerías  (270 

has)  en la finca Eben Ezer  I, los  46 condueños  originales del grupo tienen una parcela  de cinco 

manzanas cada uno y en la finca Eben Ezer II, donde solo hay 30  condueños, tienen  otra parcela 

de dos manzanas cada uno. A demás, los miembros  de la comunidad atienen un lote para 

vivienda  de cuatro cuerdas   en cada una de las dos fincas. (Garoz B  2005) 

 

Los principales productos obtenidos  actualmente  en la finca son  maíz  y fríjol para el 

autoconsumo y parte para  la venta en el mercado  local, Así como la papa y el Brócoli, para  

venta a intermediarios. Se  cultivan  además,  otras hortalizas como cebolla, tomate, cilantro, 

remolacha, zanahoria, coliflor, acelga, apio, rábano, y güisquil, para  consumo  interno y para el 
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mercado  local.  Debido  a que  no existe un manejo  colectivo  de la tierra, no se cuenta con 

información sobre el uso actual  que se esta dando a la finca en conjunto,  en términos de áreas o 

porcentajes  de extensión  total. Tampoco se cuenta con registros de los volúmenes de 

producción. Con  base  a la distribución  que se ha  hecho de parcelas  individuales  puede 

estimarse la cobertura y uso  de la tierra en la finca de la  manera   siguiente. (Garoz B  2005) 

 

Casi todo el proceso productivo  se hace de manera individual,  no existiendo ningún proyecto  

productivo   desarrollado de manera colectiva.  En el caso del Brócoli,  los miembros  de la 

comunidad  han suscrito  contratos de comercialización de manera colectiva. Así  mismo,  en los 

cultivos  de tomate y papa  realizan la venta  colectivamente, contratando  camiones  para  el 

traslado del  producto al mercado. (Garoz B  2005) 

 

2.3.2 Comunidad El Jute I  

 

2.3.2.1 Ubicación 

 

La comunidad de El Jute I se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal, dentro de 

municipio de Purulhá, Baja Verapaz, se localiza entre las coordenadas latitud15°16'3.6", longitud. 

90°14´0.5'".  (Ver mapa de ubicación) 

 

2.3.2.2 Limites  

 

La comunidad de El Jute I colinda al norte con la Finca Ceilán (Tamahú); al este con El Repolla y 

Eben Ezer I (Purulhá, B. V); al sur con El Jute II (Purulhá, B.V.); al oeste con Eben Ezer II 

(Purulhá, B.V.). 

 

2.3.2.3  Población Total 

 

La población que se encuentra dentro del municipio tiene un total de 129 habitantes según el XI 

Censo de Población y VI de Habitación (INE, 2002) 
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2.3.2.4  Historia 

 

Esta comunidad se fundó en el año de 1935, los cuales sus primeros colonos provenían del 

municipio de Carchá, a los cuales se les había dicho que eran terrenos baldíos y buenos para 

trabajar. El primer colono le  puso el nombre El Jute a la comunidad debido  a que había un 

nacimiento en donde se encontraban jutes 

 

La comunidad se formó con seis familias, las cuales talaron los bosques para darle el paso a la 

agricultura intensiva con los cultivos de maíz, fríjol, chilacayote, güicoy, y güisquil. Debido a la 

mala práctica de labranza los suelos se agotaron y las producciones escasearon por lo que los 

pobladores comenzaron a emigrar hacia la Costa y Petén  en busca de trabajo. 

 

A partir de los años 1980 hasta la fecha varias organizaciones les han dado apoyo en 

capacitaciones y asistencia técnica a esta comunidad en cuanto a técnica de conservación de 

suelo, capacitaciones de promotores, liderazgo, etc. 

 

2.3.2.5  Clima 

 

Según el sistema de clasificación climática de Thornthwaie, el área donde se localiza la 

comunidad  posee un tipo de clima que muestra cierta correlación con la topografía el cual es 

Semi-seco Templado (CB’). 

 

2.3.2.6 Zonas De Vida 

 

La comunidad se ubica en la zona de vida según el Sistema de Clasificación de Holdridge y 

modificado por De la Cruz, Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical (bp-MB) 

 

2.3.3 Síntesis de trabajos sobre pozos de captación de agua de lluvia 

 

Se tiene conocimiento que alrededor del año de 850 A.C. en el territorio del río Jordán se inicio el 

uso de aljibes (depósitos para guardar agua de lluvia).  Posteriormente en la Edad Media los 

castillos y las abadías de Europa, poseían todos sus correspondientes aljibes, para guardar tanto 

agua de lluvia como la proveniente de ríos y fuentes naturales.   
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En la época de los mayas, estos desarrollaron un mecanismo para cosechar agua de lluvia, siendo 

estos los chultunes, los cuales aun hoy pueden ser observados principalmente en la península de 

Yucatán, México.  

 

La elección de la ubicación de los primeros asentamientos humanos, tuvieron que ver mucho con 

la relación entre la calidad de vida y el buen suministro de agua.  Y cuando se producía el 

asentamiento en un lugar en donde se tenía acceso fácil  a agua limpia, no se hacia necesario 

conservar el agua de lluvia.  Pero la necesidad de los humanos por ocupar lugares estratégico 

para defensa o comercio, y no teniendo acceso a fuentes de agua o ríos cercanos utilizaban los 

aljibes por lo que se volvieron muy populares. 

Posteriormente los aljibes fueron cayendo en desuso, por la aparición de bombas manuales que 

facilitaban la extracción de agua de pozos subterráneos profundos, la conducción del agua por 

medio de tuberías, y en general la disponibilidad energética y tecnológica. 

 

A pesar del adelanto tecnológico en la primera década del siglo XXI, se  ha vuelto a tener la 

necesidad de volver a utilizar los aljibes, como respuesta a la dramática situación de 

desabastecimiento de agua,  principalmente en las áreas rurales alrededor del mundo.  Lo que ha 

dado como resultado que muchas personas se hayan beneficiado y solucionado su problema de 

agua, gracias a la cosecha de agua de lluvia en los aljibes.  

 

En Guatemala algunas organizaciones y ONG’S, se han  preocupado por el desabastecimiento de 

agua en muchas comunidades rurales.  En el Departamento de Baja Verapaz, se encuentra 

realizando esta labor la organización Vecinos Mundiales, quien se ha preocupado de introducir el 

uso de pozos artesanales para la captación de agua de lluvia en varias comunidades de los 

municipios de Rabinal y Purulhá. 

 

En el año del 2006, María J. Ortega Sunuc, realizo su Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- , 

de la Facultad de Agronomía, de la universidad de San Carlos de Guatemala, en la organización 

Vecinos Mundiales, realizando su investigación en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, en 

relación a la construcción e instalación de cuatro sistemas captadores de agua de lluvia, siendo 

estos: pozos artesanales, pozos de llantas, ferrocemento y tanque de plástico vertical.    
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Ortega (2007) indica que la organización Vecinos Mundiales ha promovido desde el año 2006 la 

construcción de los pozos de captación de agua de lluvia a nivel familiar.  Estos fueron diseñados 

originalmente para el uso domestico tales como el bañarse, lavar la ropa, regar el huerto familiar o 

dar de beber a los animales. Fueron construidos cerca de las casas, para que cuando llueva, se 

capte el agua proveniente de los techos de las casas, y así almacenarla para la época de verano y 

poder contar con el vital líquido. 

 

Ortega (2007) informa, según la normar COGUANOR 29 001. los análisis físico-químico del agua 

de lluvia captada que se realizaron a los cuatro sistemas (pozo artesanal, pozo de llantas, 

ferrocemento y tanque de plástico vertical), todos resultaron entre los límites máximos.  Por otro 

lado los análisis bacteriológicos que se efectuaron a los mismos sistemas, resultaron 

insatisfactorios, ya que presentaron valores por encima de la Norma, lo que indica que el agua 

captada es inadecuada para el consumo humano. 

 

Ortega (2007) menciona, que en cuanto a los aspectos socioeconómicos, la mayoría de personas 

prefieren el pozo artesanal, debido a que fue el pozo con más capacidad de almacenamiento 

(11,250 L.), además puede dársele diferentes y variados usos, desde consumo humano, usos 

domésticos, agrícolas y hasta recreativos.  
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2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 General 

 

Evaluar cinco métodos para la purificación de agua de lluvia captada para consumo humano en 

las comunidades El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, Baja Verapaz. 

 

 

2.4.2 Específicos 

 

� Determinar las características físicas, químicas y bacteriológicas en las muestras testigo, de los 

tanques de captación de agua de lluvia de las comunidades Eben Ezer y El Jute I, Purulhá, 

Baja Verapaz 

 

� Determinar la eficacia de los métodos de purificación físicos y químicos del agua.  

 

� Determinar cual es el método más económico y que consume menos tiempo para purificar un 

litro de agua. 

 

� Determinar las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos de purificación. 

 

� Determinar el método de purificación de agua más aceptado por las mujeres de las 

comunidades de Eben Ezer y El Jute I, Purulhá, Baja Verapaz  
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* La muestra testigo es aquella a la cual no se le aplicó ningún método de purificación, y sirvió 
para hacer comparación de la efectividad de los diferentes métodos aplicados 
 

2.5 METODOLOGÍA 

 

La metodología se dividió en tres fases para poder alcanzar los objetivos planteados 

 

2.5.1 Fase de Gabinete 

 

• Consistió en definir a las comunidades El Jute I y Eben Ezer para trabajar la investigación  

• Revisión de literatura sobre las cinco metodologías para purificar el agua  que se van a utilizar 

en la investigación. 

• Elaboración de un plan de investigación para definir la metodología para cumplir con los  

objetivos de la investigación. 

 

2.5.2 Fase de Campo 

 

La fase de campo consistió en tomar muestras de agua en tres periodos diferentes de la época 

lluviosa 

 

• La primera fase se realizó a principios de la época lluviosa (en el mes de junio)  

• La segunda fase fue a mediados de la época lluviosa (en el mes de agosto)  

• La tercera fase se hizo a finales de la época lluviosa (en el mes de octubre) 

 

En cada fase se tomó un juego de 6 muestras de agua por comunidad; a las cuales se les aplicó 

los métodos de purificación de la siguiente manera: 

 

• 1 muestra de agua testigo* 

• 1 muestra con el método SODIS 

• 1 muestra con la purificación de Rayos U.V. 

• 1 muestra con el método de ebullición 

• 1 muestra con la purificación con Cloro 

• 1 muestra con la purificación con Yodo 
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Por lo que se tuvo un total de 12 muestras al final de cada muestreo, haciendo un total de 36 

muestras que fueron analizadas en el Laboratorio Nacional de Salud  del Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social. 

 

Los análisis que se realizaron a las muestras fueron: físico, químico y bacteriológico. 

 

2.5.2.1 Pozos de Captación de Agua de lluvia 

 

Las muestras de agua se tomaron de dos pozos de captación de agua de lluvia con las siguientes 

características: 

 

A. Pozo de El Jute I 

 

• Capacidad de 11.25 m3 

• Circulado con malla. 

• Techo de lámina. 

• No posee un repellado fino en sus paredes, ni en el piso. 

 

B. Pozo de Eben Ezer 

 

• Capacidad de 11.25 m3 

• El piso y las paredes tienen un repellado fino. 

• No esta circulado. 

• No tiene techo.  

 

2.5.2.2 Métodos de Purificación 

 

A. Método SODIS (Solar Disinfection System) 

 

Procedimiento de aplicación: 

 

• Se obtuvieron botellas de desechables de 600 ml y 2.5 litros.  
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• Se verificó que las botellas fueran herméticas, incluido el estado de la tapa. 

• Revisado el estado de la botella, se lavaron bien para eliminar cualquier residuo que pudiera 

contaminar la muestra. 

• Se verificó que el agua estuviera lo suficientemente clara para aplicar la metodología 

(turbiedad < 30 UNT).  

• La botella se llenó ¾ de su capacidad total y se agitó por 20 seg. (esto sirve para evitar 

burbujas de aire a la hora de su exposision). 

• Luego de relizado el paso anterior se llenó completamente la botella. 

• Se colocó sobre una lámina en forma horizontal sobre un plástico negro. 

• Debido a las condiciones climáticas de Purulhá, Baja Verapaz, la exposición de las botellas en 

el techo de la casa fueron de dos días a principios del invierno; a mediados y finales fue de 

tres días, para que la purificación sea eficaz. 

 

B. Cubeta U.V. 

 

Este sistema consiste en una cubeta de cinco galones la cual emite Rayos U.V. al agua, para 

purificarla.  

 

Procedimiento de aplicación: 

 

•••• Se recolectó del pozo una muestra de 3 litros. 

•••• Se encendió la lámpara de rayos U.V. por unos 20 seg. 

•••• El agua recolectada se vertió en la parte superior de la cubeta. 

•••• Se dejó circular el agua dentro de la parte superior para que los Rayos U.V. hagan efecto 

sobre el agua. 

•••• Cuando ya no se escuchó la caída de agua, se apagó la lámpara U.V. 

 

C. Purificación Mediante la ebullición 

 

Este método consiste en llevar a ebullir el agua para matar las bacterias, virus y patógenos 

presentes en la misma. 
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Procedimiento de aplicación: 

 

•••• Se recolectó del pozo una muestra de 3 Litros... 

•••• Se colocó dentro un recipiente resistente al calor 

•••• Se llevó a punto de ebullición.  

•••• Se dejó ebullir por 10 min. 

•••• Se dejó enfriar dentro del mismo recipiente. 

 

D. Purificación con cloro 

 

El añadir un poco de blanqueador al agua puede matar los gérmenes y la mayoría de las larvas de 

parásitos, evitando así que causen daño al cuerpo humano. Para purificar el agua, se siguieron los 

siguientes pasos:  

 

• Se recogió una muestra de 3 litros, dentro de un pichel, el cual previamente se limpió. 

• Se aplicó 6 gotas de cloro utilizando un gotero, 

• Con una tela se cubrió el pichel para evitar que le entre polvo o algún insecto. 

• Se dejó reposar por 30 min. 

 

E. Purificación con Yodo 

 

El yodo común que se utiliza en el hogar por motivos medicinales, también se puede emplear para 

desinfectar el agua, siguiendo estos pasos: 

 

•  Se recogió una muestra de 3 litros, dentro de un pichel, el cual previamente se limpió. 

• Añadió 15 gotas de tintura de yodo al 2%.  

• Se cubrió el pichel con una tapa o una tela.  

• Se dejó reposar por 30 min.  
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2.5.2.3 Traslado de muestras al laboratorio 

 

• Para el análisis físico y químico las muestras de agua se vertieron en envases de plásticos de 

2.5 litros lavadas previamente con agua del estanque para que no se contamine con 

elementos externos. 

• Para el análisis bacteriológico se utilizaron envases de vidrio de 100 gr esterilizados 

previamente en autoclave (estos fueron proporcionados por el LNS) para evitar la 

contaminación por agentes externos. 

• Las muestras deben trasladarse al laboratorio en menos de 24 horas, para evitar proliferación 

de patógenos y algas para adulteren los resultados. 

• Las muestras deben ser trasladadas en cadena de frío (es mantener las muestras a una 

temperatura de aproximadamente de 4°C) 

• Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) del Ministerio de 

Salud Publica y Asistencia Social. 

 

2.5.2.4 Registro de eficacia de los métodos de purificación  

 

Para determinar la eficacia de los métodos de purificación se hicieron análisis de laboratorio para 

cada uno; y así poder determinar cual de ellos purificada el agua de los pozos de captación de 

agua de lluvia.   

 

Se graficaron los resultados para observar cual fue su comportamiento durante la estación lluviosa 

y las variaciones que se observaron en cada uno de los métodos. 

 

Luego de analizados los datos se llenó el cuadro 8, para determinar si los métodos son aptos o no 

para consumo humano. 
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Cuadro 2.12 Boleta de Eficacia 
Resultados 

Bacteriológico Físico Químico Metodología 
El Jute I Eben Ezer El Jute I Eben Ezer El Jute I Eben Ezer 

 Testigo       
SODIS       
Cubeta U.V.       
Hervor       
Cloración       
 Yodo       

Nomenclatura 
A     =  Apto 
NA  =  No apto 
 

2.5.2.5 Relación Precio/tiempo de los métodos de purificación 

 

Este cuadro nos permitió observar cual fue el métodos de purificación que tiene el menor costo y 

consume menos tiempo para su efecto purificador. 

 

Cuadro 2.13 Relación Precio/tiempo de los métodos de purificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.6 Aceptabilidad de los métodos de purificación 

 

Para determinar la aceptabilidad de los métodos de purificación en las mujeres se hizo una 

encuesta aleatoria a las pobladoras de las comunidades de Eben Ezer y El Jute I, Purulhá, Baja 

Verapaz, y de esta manera se registró las diferentes opiniones y puntos de vista; para poder 

graficar y observar cual de los cinco métodos es el más aceptado por ellas.  

 

Método 
Precio por Litro de 

Agua Purificada 
Tiempo de 

Purificación Observaciones 

Físicos  

Ebullición    

SODIS    

Cubeta U.V.    

Químicos  

Cloro    

Tintura de Yodo al 2%    
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Las graficas que se elaboraron con la encuesta son las siguientes. 

 

a. Número de personas entrevistadas y sus opiniones sobre los métodos de purificación de agua: 

se elaboró con los datos obtenidos de las encuestas para poder graficas las diferentes 

opiniones de los métodos de purificación y observar cual es el método que prefieren utilizar 

para purificar el agua. 

 

b. Porcentaje de aceptación de los cinco métodos de purificación de agua: se basó en la 

sumatoria de cada método; para así poder observar cual fue el método mas aceptado por los 

pobladores.  

 

2.5.2.7 Determinación de Ventajas y Desventajas de los métodos de purificación 

 

Para determinar las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos de purificación de agua, 

se realizó a través de la observación directa en la forma de aplicación de cada uno por los 

pobladores de las comunidades; y entrevistas personales. 

 

2.5.3 Fase Final (Gabinete) 

 

• Tabulación y análisis de los resultados de laboratorio, mediante el análisis y procesamiento de 

la información para la elaboración del documento final. 

 

• Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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2.6 RESULTADOS 

2.6.1 Resultados de Laboratorio 

 

2.6.1.1 Análisis Bacteriológicos 

 

A. Coliformes Totales 

 

Según Lenntech (2007), son un grupo de microorganismos pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas en 24-48 horas a 

37°C y en presencia de sales biliares. Pertenecen a los géneros Escherichia, Klebsiella, 

Enterobacter, Citrobacter. 

 

En la grafica 7 se puede observar, en al comunidad de El Jute I, conforme va avanzando el 

invierno la presencia de patógenos dentro del agua disminuye, esto se debe a que el tanque se 

encuentra techado y circulado, por lo que esto permite menor contaminación por insectos y 

manipulación humana dentro del tanque de agua; sin embargo, en algunos métodos como lo es 

SODIS el agua no se purificó debido a las condiciones climáticas que imperan en el lugar, dando 

así condiciones favorables para el crecimiento de la población patógena; en hervor se debió a que 

no se le dio el tiempo necesario para que los microorganismos se inactivaran; y con respecto a la 

cubeta U.V. se debió a que el sistema tenía una pequeña fuga dentro de la cámara, por lo que 

permitió que a la hora de manipular la muestra ésta se contaminara con agua que se encontraba 

dentro de la cámara de purificación.  En el caso de la comunidad de Eben Ezer, mientras 

avanzada el invierno, la contaminación con patógenos se incrementaba, debido a las condiciones 

del tanque, ya que este no se encuentra techado ni circulado, por lo que se  introdujeron agentes 

patógenos al agua con facilidad.  En cuanto a los tres métodos de purificación en donde el agua 

no purificó (SODIS, hervor y cubeta U.V:), se presentó el mismo problema que ocurrió en la 

comunidad del Jute I. 

 

Sin embargo los métodos que siempre purificaron el agua, en los tres muestreos fueron el cloro y 

el yodo, debido a sus propiedades germicidas y bactericidas de cada uno de ellos. 
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Figura 2.9 Comportamiento de las coliformes totales en los cinco métodos de purificación de agua 

en las comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V 
 

B. Escherichia coli  

 

Según Lenntech (2007) es una bacteria coliforme que está a menudo asociada con el hombre,  

desechos animales y además es encontrada en el intestino humano. Y es empleada como una 

bacteria indicadora por el departamento de salud y laboratorios privados para medir la calidad de 

las aguas. 

 

Como se puede observar en la figura 8, en la comunidad de El Jute I no se observó presencia de 

E. coli, dentro del agua, esto se debe a que no existía presencia de coliformes fecales dentro del 

agua. Mientras que en la comunidad de Eben Ezer a partir de mediados de invierno, la población 

bacteriana fue aumentando, debido a la mala manipulación de la extracción de agua dentro del 

pozo. 

 

Sin embargo todos los métodos de purificación fueron efectivos para la eliminación de la E. coli, 

dentro del agua, por lo que estos métodos pueden utilizarse con seguridad para purificar agua 

contaminada con E. coli. 
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Figura 2.10 Comportamiento de la Escherichia coli en los cinco métodos de purificación de agua 
en las comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 

 

2.6.1.2 Análisis Físico 

 

A.  Potencial de Hidrógeno (pH)  

 

Según infoagro.com (2007) el pH es un valor que se usa para indicar la acidez o alcalinidad de 

una sustancia. Como se observa en la figura 9, los rangos en que se encuentra el agua de la 

comunidad de El Jute I, a mediados de invierno, el sistema de purificación SODIS  se encuentra 

arriba del limite de aceptación con un valor de pH de 8.51; y el método de hervor a finales de 

invierno su rango fue de 8.96 el cual excedió los Limites Máximos Permisible (LMP), según la 

Norma COGUANOR NGO 29 001.  Se considera que el aumento del pH en estos casos se debió a 

que en el método SODIS, ocurrieron reacciones lumínicas y calóricas con la formación de 

compuesto que eleven dicho valor (no se puede decir con exactitud de que compuestos se tratan, 

ya que al agua no se le hizo un análisis cualitativo completo).  Y en el caso de hervor la 

concentración de sales se hizo mayor al evaporar el agua y por consiguiente existió un aumento 

en el valor de pH.   

 

En cuanto a la comunidad de Eben Ezer, solo a finales de invierno los métodos de purificación son 

aceptables exceptuando el método de hervor, pero todos los métodos se encuentra arriban de los 

rangos permitidos por las normas COGUANOR NGO 29 001; esto se debe al pH que posee el 

cemento con que se repelló el pozo, ya que tiene compuestos de calcio, aunado a ello las 
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primeras lluvias en las cuales se encuentra el CO2 disuelto de la atmósfera; razón por la cual el pH 

presenta valores altos.   

 

En general, el agua que se obtuvo de cada una de los métodos posee un rango de pH alcalino o 

básico; esto se debe a la concentración de sales, formación de otros compuestos orgánicos por 

reacciones  lumínicas y calóricas, y por agregación de cloruro de sodio y Yodo al 2%  al agua  

para su purificación. Y utilizando la norma de COGUANOR NGO 29 2001 las aguas que posean 

un pH mayor a 8.5 deberán ser rechazadas para consumo humano.      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2.11 Comportamiento del pH en los cinco métodos de purificación de agua en las 

comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V 
 

B. Conductividad Eléctrica  

 

Según Lenntech (2007) la conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las 

sales inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. Debido a que la 

corriente eléctrica se transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta cuando 

aumenta la concentración de iones. Los valores obtenidos durante los tres muestreos son el reflejo 

de los electrolitos disueltos en el agua por cada uno de los métodos de purificación.  Está 

relacionada con la disolución de materiales que componen cada uno de los pozos, las sales que 

se agregaron al método de cloro y Yodo, la temperatura, el pH, y las condiciones ambientales que 

pueden afectar la solubilidad. 
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Como se puede observar en la gráfica 10, en la comunidad de El jute I la conductividad eléctrica 

se encontraba baja del limite máximo aceptable (LMA) hasta mediados del invierno esto se debe a  

la disolución de minerales, gases y polvo que se encuentran en el aire, los cuales son diluidos por 

las lluvias. Pero a finales de invierno se incrementa significativamente debido a la alta 

concentración de sales dentro del tanque, así como incorporación de polvo por acción del viento, y 

por disolución de compuestos orgánicos conductores de electricidad. 

 

En cuanto al pozos de Eben Ezer estos se encuentra en el limite o arriba del Limite Máximo 

Aceptable (LMA) de la norma COGUANOR NGO 29 2001, debido a los compuestos minerales que 

se encuentran dentro del tanque proporcionados por el repello de este, aparte de eso el tanque se 

encuentra sin  techo, lo que facilita la incorporación de minerales, y polvo, lo cual provoca que la 

conductividad eléctrica se eleve. Los valores observador no se pueden interpretar aisladamente, 

debido a que esta en función de la turbidez y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.12 Comportamiento de la conductividad eléctrica en los cinco métodos de purificación de 
agua en las comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V 

 

C. Turbidez 

 

Según Lenntech (2007) la turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su 

transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión.  

 

Como se observan en la figura 11, la turbidez del agua en la comunidad de El Jute I, se encuentra 

por debajo de los límites máximos aceptables (LMA), por lo es son aguas claras atractivas a la 

vista de los pobladores, pero en el método de ebullición realizado a mediados de invierno el agua 



 

 

77 

tuvo una turbidez de 16.8 UNT, esto se debe a las ollas donde lo hierven, ya que despiden 

partículas que hacen que el agua pierde su transparencia, o por reacciones químicas 

endotérmicas con la formación de compuestos coloreados, lo que le imprimió dicha turbidez al 

agua. 

 

Mientras en la comunidad de Eben Ezer, el tanque se encuentra sin techo y esta situado cerca de 

los cultivos, con facilidad entran partículas orgánicas que provocan que el agua adquiera un color 

verdoso; pero a pesar de que el agua presenta turbidez se encuentra dentro de los rangos 

permisibles de la norma COGUANOR NGO 29 2001. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 2.13 Comportamiento de la turbidez en los cinco métodos de purificación de agua en las 

comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 
 

D. Color 

 

Según Lenntech (2007) el color puede sugerir que las impurezas orgánicas estén presentes. En 

algunos casos el color del agua puede ser causado incluso por los iones de metales. Cuando el 

agua tiene un color inusual esto generalmente no significa que sea dañina para la salud. 

 

Como se observa en la figura 12,  el agua de la comunidad El Jute I el color se encuentra debajo 

de los limites máximos aceptables (LMA), pero en los métodos de hervor y cubeta U.V. estos se 

incrementan debido a la incorporación de metales dentro del agua, a reacciones químicas 

endotérmicas con la formación de compuestos coloreados, lo que le imprimió dicho color al agua, 

o bien a un error humano de lectura; en el caso del hervor se debe a los metales disueltos en las 
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ollas de aluminio y residuos incrustados en ellas. En la comunidad de Eben Ezer se presenta el 

mismo caso, esto se debe que, a la hora de aplicar los métodos de purificación, a estos se le 

incorporan metales produciendo reacciones, que hacen cambie de color el agua; pero a pesar de 

que el agua tiene algún color, estos se encuentran dentro de los rangos permisibles de las normas  

COGUANOR NGO 29 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.14 Comportamiento del color en los cinco métodos de purificación de agua en las 

comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 
 

2.5.1.3 Análisis Químico 

 

A. Nitritos (NO2) 

 

Según Lenntech (2007) el nitrito es el radical univalente NO2 o un compuesto que lo contenga, tal 

como una sal o un éster de ácido nitroso. Si este se encuentra en altas concentraciones dentro del 

agua puede producir la enfermedad metahemoglobinemia   también conocida como “la 

enfermedad de los bebes azules”, ya que reduce la capacidad de transportar oxigeno eh la sangre  

 

Como se observan en la figura 13, los niveles de nitritos (NO2) de ambas comunidades se 

mantuvieron constantes y las concentraciones en que se encuentran no afectan a la salud; 

principalmente a los bebes, ya que son los mas susceptibles; durante los tres muestreos se 

mantuvieron en una concentración de 0.07 mg/L por lo que es aceptable según las normas 

COGUANOR NGO 29 2001. 
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Figura 2.15 Comportamiento de los Nitritos (NO2) en los cinco métodos de purificación de agua en 
las comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 

 

B. Nitratos (NO3) 

 

El nitrato es un compuesto inorgánico compuesto por un átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de 

oxígeno (O); normalmente no es peligroso para la salud a menos que sea reducido a nitrito (NO2); 

en niveles excesivos pueden provocar metahemoglobinemia, o “la enfermedad de los bebés 

azules”. Aunque los niveles de nitratos que afectan a los bebés no son peligrosos para niños 

mayores y adultos 

 

Se puede observar en la figura 14, la comunidad de El Jute I presentó niveles altos de 

concentración en el último muestreo, debido  a la presencia de compuestos nitrogenados dentro 

del agua, pero a pesar de haberse incrementado las concentraciones estas se encuentran abajo 

del limite máximo permisible (LMP), de las normas COGUANOR NGO 29 001 haciéndola apta 

para consumo humano. Mientras que en la comunidad de Eben Ezer, a finales de invierno las 

concentraciones de Nitrato se elevaron, pero estas se encuentran arriba del limite máximo 

permisible (LMP) esto se debió a que las personas encargadas de este pozo de captación de agua 

de lluvia, no lo cubrieron, y este contaminó haciéndola no apta para el consumo. 
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Figura 2.16 Comportamiento de los Nitritos (NO3) en los cinco métodos de purificación de agua en 

las comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 
 

C. Hierro Total (Fe) 

 

Según Lenntech (2007) es un elemento químico, su símbolo es Fe, su número atómico es 26 y su 

peso atómico es 55.847. Es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es un 

metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. La presencia del hierro en el agua 

provoca precipitación y coloración no deseada. En altas concentraciones puede provocar 

conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva ocular), coriorretinitis (inflamación de la coroidis y la 

retina del ojo), y retinitis (inflación de la retina) si contacta con los tejidos y permanece en ellos. 

 

Como se puede observar en la figura 15, en ambas comunidades los dos primeros muestreos el 

recuento de hierro total fue de 0.05 mg/L; pero a finales de invierno este aumento se debió a la 

presencia de minerales dentro de los tanques provenientes de sedimentos ricos en hierro. Pero a 

pesar de su aumento en la concentración de este elemento se encuentra entre los limites 

recomendados por la norma COGUANOR NGO 29 2001.   
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Figura 2.17 Comportamiento del  Hierro Total  (Fe) en los cinco métodos de purificación de agua 
en las comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 

 

D. Calcio (Ca) 

 

Según Lenntech (2007), es un metal alcalinotérreo blando, maleable y dúctil; es el quinto elemento 

en abundancia en la corteza terrestre (3,6% en peso) pero no se encuentra en estado nativo sino 

formando compuestos con gran interés industrial; reacciona violentamente con el agua para formar 

el hidróxido Ca(OH)2 desprendiendo hidrógeno. El uso de más de 2,5 gramos de calcio por día sin 

una indicación médica puede llevar al desarrollo de cálculos renales, esclerosis (endurecimiento 

de los tejidos) y problemas en los vasos sanguíneos. 

 

Se observa en la figura 16, que en la comunidad de El Jute I, la concentración de calcio va 

aumentando según avanzó el invierno, esto se debió a que el calcio que posee la mezcla de 

cemento con la que se recubrió el tanque, se va liberando; y como este no posee un repellado 

fino, la mezcla de cemento esta en contacto directo con el agua. Pero a finales de invierno este 

aumenta significativamente, debido a las condiciones del tanque mencionadas anteriormente; 

también se puede observar que en cada uno de los métodos, este cambio es debido a la  inserción 

de compuestos externos que pueden incrementar el calcio dentro del agua purificada, como es el 

cloro, y algunos elementos que reaccionan con la luz formando compuestos ricos en calcio. 

 

En el caso de la comunidad de Eben Ezer, se observa que la concertación de calcio va 

disminuyendo conforme va avanzando el invierno, esto de debe al repello fino que posee el 
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tanque,  no incrementa la concentración de calcio al agua,  pero en cada uno de los métodos de 

purificación este varía debido a las reacciones que suceden al contacto con el calor o con la luz. 

 

Pero en ambos casos las concentraciones de calcio dentro del agua no resultan dañinas para la 

salud, ya que se encuentra debajo de los limites máximos aceptables (LMA), según las normas 

COGUANOR NGO 29 2001. 
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Figura 2.18 Comportamiento del calcio en los cinco métodos de purificación de agua en las 
comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 

 

E.  Magnesio (Mg) 

 

Según Lenntech (2007), es un elemento metálico, blanco plateado, relativamente no reactivo; es 

un metal alcalinotérreo; es el séptimo elemento en abundancia constituyendo el 2% en la corteza 

terrestre y el tercero más abundante disuelto en el agua de mar, además es esencial para todas 

las células vivas; y reacciona con agua a temperatura ambiente.  

 

Como se puede observar en la figura 17, en ambas comunidades hasta mediados de invierno los 

niveles de magnesio se mantuvieron bajos, pero a finales este se incremento significativamente 

debido a presencia de minerales y rocas ricos en magnesio dentro del agua. 

 

Sin embargo, a finales de invierno la concertación de magnesio aumento significativamente esta 

se encuentra dentro los rangos permisibles para el agua potable según las normar COGUANOR 

NGO 29 2001. 
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Figura 2.19 Comportamiento del magnesio en los cinco métodos de purificación de agua en las 
comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 

 

F.  Dureza (CaCO3)  

 

Según Lenntech (2007), la dureza del agua se define como la suma de las concentraciones de 

calcio, expresadas como CaCO3 en mg/L.  Al igual que el calcio el tomar agua con altas 

concentraciones puede producir cálculos renales. 

 

Se puede observar en la figura 18 que la dureza del agua en el caso de la comunidad de El Jute I 

conforme va avanzando el invierno, va aumentando, esto se debe a las concentraciones de calcio 

y magnesio presentes en el material de revestimiento del  pozo, además de las sales que se van 

incrementando por causas externas, haciendo que los carbonatos de calcio y magnesio se 

mezclen con el agua, aumentando de esta manera la mineralización del agua. 

 

En el caso de la comunidad de Eben Ezer, las concentraciones de calcio y magnesio van variando 

durante todo el muestro, debido a las diferentes concentraciones de los carbonatos, dentro del 

agua,  ya que existe una variación en la disolución de rocas y minerales, por lo que en el agua se 

encuentra más mineral disuelto. 

Aunque en ambos casos la dureza (CaCO3) cambia, según la época de muestro y la aplicación de 

cada método de purificación, los rangos de concentración se encuentran dentro de los limites 

permitidos por la norma COGUANOR NGO 29 2001 para el consumo de agua potable. 
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Figura 2.20 Comportamiento de la dureza en los cinco métodos de purificación de agua en las 

comunidades de El Jute I y Eben Ezer, Purulhá, B. V. 
 

2.6.1.4 Análisis de Eficacia  

 

Cuadro 2.14 Análisis Comparativo de eficacia 
Resultados 

Bacteriológico Físico Químico 
Metodología 

El Jute 

I 

Eben 

Ezer 
El Jute I 

Eben 

Ezer 

El Jute 

I 
Eben Ezer 

Testigo NA NA A NA A A 

SODIS NA NA A NA A A 

Cubeta U.V. A A A NA A A 

Hervor A NA A NA A A 

Cloración A A A NA A A 

Yodo A A A NA A A 

A = Apto 
NA = No Apto 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior los métodos que fueron eficaces en la comunidad 

El Jute I son los Cubeta U.V., Hervor, Cloro y Yodo.  Mientras que en  la comunidad de Eben Ezer, 

ningunos de los métodos purificó, debido a los parámetros físicos, en donde más de algunos de 

ellos se encontraba arriba de los límites máximos permisibles (LMP), de las normas COGUANOR 

NGO 29 2001. 
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Esto se debe a las condiciones de cada uno de los tanques, ya que se pueden presentar 

condiciones fuera del control, al no estar protegido o adecuadamente protegidos, por lo que son un 

foco fácil de contaminación por agentes externos como el polvo, hojas, ramas, huevos y larvas de 

insectos, así como la contaminación hecha por el humano (basura orgánica e inorgánica, heces 

fecales por mala manipulación de los tanques, introducción de detergentes, etc.), con químicos 

transportados por el aire y por las bombas de fumigación; haciendo que la calidad del agua se 

deteriore y no sea útil para el consumo humano. 

 

2.6.2 Resultados de Eficiencia 

 

2.6.2.1 Aceptabilidad de los Métodos de Purificación 

 

A. Opiniones sobre los diferentes métodos de purificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.21 Número de personas entrevistadas y sus opiniones sobre los métodos                       

de purificación de agua 
 

La gráfica anterior muestra las diferentes opiniones sobre cada uno de los métodos de purificación 

de agua, la cual se obtuvo al entrevistar a 200 personas, de las comunidades de El Jute I y Eben 

Ezer, Purulhá, Baja Verapaz. 

 

La mayoría de personas entrevistadas indicaron que el método de purificación, lo aplican por 

tradición, debido a que es un método enseñado y trasmitido oralmente de generación en 

generación; y el de purificación por medio del cloro, algunas personas les gusta aplicarlo por la 
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rápida purificación del agua (30 minutos), fácil aplicación y porque pueden encontrarlo en las 

tiendas de su comunidad. En cuanto al sistema de purificación con yodo, ninguna persona conoce 

este método y no le presta ningún interés para aplicar en sus hogares, además de su poca 

accesibilidad en las comunidades 

 

B.  Método de purificación más aceptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.22 Porcentaje de Aceptación de los cinco métodos de Purificación de Agua 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los métodos de purificación más aceptados según 

porcentaje son: 1. hervor; 2. cloro; 3. SODIS, 4. Cubeta U.V. y 5. Yodo.   

 

Esto se debe a que las personas no se han capacitado adecuadamente en los otros métodos de 

purificación que existen; aparte de eso, con respecto a la utilización del cloro no les gusta utilizarlo 

debido al sabor y olor característico que deja en el agua; en lo que se refiere al método SODIS, 

algunas de las personas ya lo han aplicado en sus hogares, ya que algunos de los hombres de 

familia hacen trabajos en el área costera del país (Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla), en 

donde las condiciones climáticas permiten que este sistema purifica en seis horas.  En cuanto a la 

Cubeta UV, algunas  personas les interesó este sistema, el cual es el más rápido, ya que este 

purifica tres litros por minuto, haciendo que ahorren tiempo y leña en la purificación del agua, pero 

tiene el inconveniente de que en las comunidades del Jute I y Eben Ezer no poseen energía 

eléctrica. En cuanto al método de yodar el agua a ninguna de las personas les interesó este 

sistema debido a las desventajas que posee en cuanto a la salud humana, y debido a que la 

mayoría de las familias poseen niños pequeños. 
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2.6.2.2 Relación Precio y tiempo de los métodos de purificación de agua 

 

Cuadro 2.15 Tabla de Precio y Tiempo de los métodos de purificación de agua 

Método 
Precio por 

litro de agua 
purificada 

Tiempo de 
Purificación Observaciones 

Físicos  

Ebullición Q.0.90 1L/10 min 

El tiempo de purificación de un litro 
de agua es el mismo que el de diez 
litros, debido a que el tiempo que 
realmente se toma es a partir del 
momento en que inicia la ebullición. 

SODIS 

No tiene precio 
porque es un 

material 
reciclado 

3 L/12 a 72 hr 

El tiempo de exposición solar 
depende de la altitud y las 
condiciones climáticas que se 
tengan en la comunidad. 
No importando la capacidad del 
envase plástico el tiempo de 
exposición solar será el mismo. 

Cubeta U.V. Q.0.0003 1 L/20 seg. 
Este método tiene la desventaja de 
que solo en comunidades con luz 
eléctrica puede utilizarse.  

Químicos  

Cloro Q.0.001 1 L/30 min 
El tiempo para purificar un litro es el 
mismo que para purificar diez, pero 
la dosificación varia. 

Tintura de Yodo 
al 2% Q0.07 1 L/30 min 

El tiempo para purificar un litro es el 
mismo que para purificar diez, pero 
la dosificación varia. 

 

2.6.2.3 Ventajas y  Desventajas de los cinco métodos de purificación de agua 

 

A. SODIS 

 

A1. Ventajas 

 

• El envase no representa ningún costo a los pobladores, ya que es material de reciclaje. 

• Los niños  pueden emplear este método, sin la ayuda de un adulto. 

• No cambia el sabor del agua. 

• Elimina la E. coli efectivamente. 

• Ayuda al reciclaje de botellas plásticas. 
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• No necesita químicos para purificar el agua. 

 

A2. Desventajas 

 

• Debido a las condiciones climáticas del municipio de Purulhá, este método en época de invierno 

no elimina las coliformes totales. 

• Cambia las propiedades físicas y químicas del agua. 

• Solo cierto tipo de botellas desechables se pueden utilizar. 

• Es difícil dejar las botellas libres de burbujas de aire. 

 

B. CUBETA U.V. 

 

B1. Ventajas 

 

• La purificación del agua es inmediata. 

• No cambia el sabor del agua. 

• Elimina la E. coli efectivamente. 

• Es de fácil aplicación. 

• No necesita químicos para purificar el agua. 

 

B2. Desventajas 

 

• En las comunidades donde no existe energía eléctrica no se puede utilizar. 

• El precio de la cubeta es elevado para los pobladores. 

• No hay una empresa en Guatemala que las fabrique, sino que hay que traerlas de México. 

• Cambia las propiedades físicas y químicas del agua. 

• La recamara de desinfección es de material muy frágil. 
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C.  Ebullición 

 

C1. Ventajas 

 

• Es de fácil aplicación 

• Elimina la E. coli efectivamente. 

• Es relativamente económico en cuanto a su costo de aplicación. 

• No necesita químicos para purificar el agua. 

 

C2. Desventajas 

 

• Cambia las propiedades físicas y químicas del agua. 

• Las mujeres de las comunidades no le dan el tiempo necesario para la purificación. 

• Representa un gasto extra de leña. 

• Tarda aproximadamente 90 min. en tener agua purificada (esto se refiere al tiempo que tarda en 

llegar a punto de ebullición, en que ebulle, y en que se enfría el agua.) 

• Contribuye a la tala ilegal de madera para la obtención de leña. 

• Debido al humo que emanan las polletones pueden producir enfermedades respiratorias y 

pulmonares. 

 

D. Cloro 

 

D1. Ventajas 

 

• Posee un efecto residual de largo plazo. 

• Es económico 

• Elimina coliformes totales y E. coli del agua. 

• En las tiendas de las comunidades se puede adquirir. 

• En 30 minutos se tiene agua purificada. 
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D2. Desventajas 

 

• Cambia las propiedades físicas y químicas del agua. 

• Las mujeres de las comunidades no saben aplicarlo adecuadamente. 

• Les cuesta a los pobladores utilizar el gotero, para dosificar adecuadamente. 

• Poca aceptación de la gente. 

 

E. Yodo 

 

E1. Ventajas 

 

• Elimina coliformes totales y E. coli 

• En 30 minutos se tiene agua purificada 

 

E2. Desventajas 

 

• No es accesible para su adquisición. 

• No se puede usar por un periodo largo. 

• Cambia las propiedades físicas y químicas del agua. 

• A los pobladores les cuesta manipular el gotero. 
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2.7 CONCLUSIONES 
 

• El método de cloración presentó las mejores características de purificación de agua, en 

cuanto a su análisis físico, químico, bacteriológico, precio y tiempo de purificación. 

   

•••• Los parámetros de las características físicas y químicas de las muestras testigos de las 

comunidades Eben Ezer y El Jute I, se encontraron dentro de límites máximos permisibles 

(LMP) según la norma COGUANOR 29 001; solamente a finales de invierno se observó que 

los nitratos se elevaron significativamente debido a condiciones fuera de control en los pozos 

de captación. 

 

 Las características bacteriológicas que presentaron las muestras testigo fueron: que en la 

comunidad El Jute I, según va avanzando el invierno, la población bacteriana va 

disminuyendo; pero en la comunidad de Eben Ezer estas van aumentando; estas variaciones 

se debieron a factores externos fuera de control. Además se puede observar que el primer 

pozo no hay presencia de E. coli, mientras que el segundo ésta va aumentando, por lo que 

nos indica que existe contaminación con heces fecales, haciéndola no apta para consumo 

humano. 

 

•••• Los métodos más eficaces, para los pobladores de las comunidades Eben Ezer y El Jute I, 

Purulhá, Baja Verapaz, fueron el de Cloro y Yodo, debido a sus propiedades bactericidas, 

además no alteran significativamente las propiedades físicas y químicas del agua. Tomando 

en cuenta también que fueron los únicos métodos que se mantuvieron constantes en cuanto 

al poder de purificación, durante los tres muestreo.   

 

El método más económico y que consume menor tiempo en purificar un litro de agua fue la 

cubeta U.V. con un precio de Q.0.0003/20 seg. 

  

• Las ventajas y desventajas que se encontraron en cada uno de los métodos de   purificación 

fueron las siguientes: A. SODIS su ventaja principal es que los niños lo pueden aplicar, pero 

su desventaja es que depende mucho de las condiciones climáticas; B. Cubeta U.V., su 

ventaja es que purifica en 20 segundas un litro de agua, pero su desventaja es que en las 

mayoría de comunidades no hay energía eléctrica para su uso; C. Hervor, su ventaja es su 
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fácil aplicación, y su desventaja es que las mujeres no le dan el tiempo necesario para poder 

matar los virus y bacterias presentes en el agua; D. Cloro, su ventaja es su fácil adquisición 

en las tiendas de las comunidades, y su desventaja es que las mujeres no saben aplicarlo 

adecuadamente; E. Yodo, su ventaja es que elimina las coliformes totales y la E. coli, pero su 

desventaja es no se puede utilizar en un tiempo prolongado. 

 

•••• El método mas aceptado por las mujeres de las comunidades Eben Ezer y El Jute I, Purulhá, 

Baja Verapaz, fue el hervir el agua, debido a que es una costumbre para ellas utilizarlo, ya 

que su madre y sus abuelas lo han aplicado. 
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2.8 RECOMENDACIONES 
 

•••• Los pozos de captación de agua de lluvia, se deben de sellar completamente, haciéndolos 

tipo cisterna o en su lugar utilizar tanques de plástico vertical para evitar accidentes con los 

niños, así como la contaminación con basura, insectos, animales y polvo arrastrado por el 

viento y evitar la formación de sedimentos y lograr conservar el agua de calidad para 

consumo humano en época seca. 

 

•••• Impartir cursos y talleres sobre los métodos de purificación de agua que pueden ser 

utilizados en época de verano, siendo estos: hervor, cloro y SODIS; y en época de lluvia, 

cloro y hervor. Debido a que en las comunidades no existe energía eléctrica no se puede 

introducir la cubeta U.V.  La capacitacion es necesaria, para que las mujeres apliquen 

adecuadamente las diferentes metodologías, y además los materiales que se utilizan, son de 

fácil acceso en las comunidades rurales. 

 

•••• Se debe hacer un estudio sobre las características físicas, químicas y bacteriologías del 

agua de los pozos artesanales en época seca; para determinar si este sistema es adecuado 

para almacenar agua para consumo humano en esta época. 

 

•••• Es necesario continuar esta investigación en las comunidades que utilizan este mismo 

sistema de captación de agua de lluvia, para poder determinar sus características físico-

químicas y bacteriológicas, y poder tener un rango de comparación entre las regiones que 

utilizan este sistema., además este estudio se debe hacer en las dos épocas del año (seca y 

lluviosa), para  tener un estudio más amplio y determinar si este sistema puede solventar las 

necesidades de agua de las familias, tanto para consumo humano, así como para el regadío 

de cultivos. 
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2.10 ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS EN EL INFORME 
 

%:  Porcentaje 

°C:  Centígrados o grados Celsius  

°N:  Grados norte      

°S:  Grados sur 

ADN:  Acido desoxirribonucleico 

ARN:  Acido ribonucleico 

B.V.:  Departamento de Baja Verapaz 

cm:  Centímetro 

ha:  Hectárea 

Hervor:  Dícese de la acción de hervir un liquido. 

INE:  Instituto Nacional de Estadística 

INSIVUMEH: Instituto nacional de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología 

Km:  Kilómetro 

L:  Litro 

LMA:  Limite máximo aceptable 

LMP:  Limite máximo permisible 

m²:  metros cuadrados 

m³:  metros cúbicos 

mg/L:  miligramo por litro 

min.:  minuto 

ml:  mililitro 

mm:  milímetro 

nm:  nanómetro     

NMP:  Número más probable                           

Pet:  Polietileno  

pH:  Potencial de hidrógeno 

ppm:  Partes por millón 

SODIS:  Solar Disinfection System (Sistema de desinfección solar) 

U.V.   Ultra Violeta 

U:  Unidades de color en escala de platino-cobalto 

um:  Micro molds 
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Unidades Pt-Co:  Unidades de color verdadero  en la escala 

UNT:  Unidad nefelométricas de turbiedad 

UV-A:  Radiación ultravioleta de longitud de onda de 320-400 nm 

V:  Voltios 

W/m:   watt/metro 

µs:  Micro Simmens 
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Anexo 2.2 Encuesta  
 

Con esta serie de preguntas se pretende determinar cual de las cinco metodologías enseñadas a 

las pobladoras de las comunidades prefieren usar en sus hogares para purificar el agua para su 

consumo. 

 

1. ¿Cuál de los cinco métodos purificadores prefiere usted usar en su hogar? 

 

SODIS_______           Cubeta U.V.________         Ebullición________ 

 

 

Cloración__________   Yodo_________ 

 

2. ¿Por qué? 

 

i. Por su precio___________ 

 

ii. Por su rapidez__________ 

 

iii. Por tradición____________ 

 

iv. Por su fácil aplicación__________ 

 

v. Por su accesibilidad_____________ 
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2.11.2 Resultados de Laboratorio 
 

Cuadro 2.16A   Análisis Bacteriológico del 18 de junio del 2007 
Método de 

Purificación Coliformes Totales E. Coli 

Testigo 3.4 x 102 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

SODIS > 2.4 x 103 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Hervor < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Cubeta U.V. < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Yodo < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

E
l J

u
te

 I 

Cloro < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Testigo 7.5 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

SODIS < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Hervor > 2.4 x 103 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Cubeta U.V. < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Yodo < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml E
b

en
 E

ze
r 

Cloro < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

 
 
 

Cuadro 2.17A  Análisis Físico del 18 de junio del 2007 

Método de 
Purificación 

Olor pH Conductividad 
Eléctrica (uS/cm) 

Turbiedad 
(UNT) 

Color (Unidades 
Pt-Co) 

Testigo No Rechazable 7.73 45.20 3.70 4.00 

SODIS No Rechazable 7.85 49.10 3.70 0.00 

Hervor No Rechazable 8.13 48.70 4.60 18.00 

Cubeta U.V. No Rechazable 7.68 41.40 3.60 0.00 

Yodo No Rechazable 7.72 43.80 5.60 0.00 

E
l J

u
te

 I 

Cloro No Rechazable 8.09 61.30 4.60 0.00 

Testigo No Rechazable 9.12 57.20 7.10 0.00 

SODIS No Rechazable 9.09 68.10 10.70 0.00 

Hervor No Rechazable 9.13 73.60 6.20 0.00 

Cubeta U.V. No Rechazable 8.76 58.20 7.50 0.00 

Yodo No Rechazable 9.26 58.30 5.80 0.00 E
b

en
 E

ze
r 

Cloro No Rechazable 9.36 75.00 6.20 0.00 
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Cuadro 2.18A  Análisis Químico del 18 de junio del 2007 

Método de 
Purificación 

Nitritos 
(NO2) mg/L 

Nitratos 
(NO3) mg/L 

Hierro Total 
(Fe) mg/L 

Calcio 
(Ca) mg/L 

Magnesio 
(Mg) mg/L 

Dureza 
(CaCO3) 

mg/L 

Testigo < 0.07  < 0.1  < 0.05  0.041 0.25 6 

SODIS < 0.07 < 0.10 < 0.05 5.2 0.35 14.23 

Hervor < 0.07  < 0.1  < 0.05 8.3 1 24.25 

Cubeta U.V. < 0.07  < 0.1 < 0.05  5.75 0.45 15.95 

Yodo < 0.07  5.18 < 0.05  0.8 0.2 2.7 

E
l J

u
te

 I 

Cloro < 0.07  < 0.1 < 0.05  8.45 0.2 21.83 

Testigo < 0.07 < 0.1 < 0.05 8.65 0.1 21.98 

SODIS < 0.07 < 0.1 < 0.05 7.45 0.1 18.98 

Hervor < 0.07 < 0.1 < 0.05 9.55 0.15 24.4 

Cubeta U.V. < 0.07 < 0.1 < 0.05 7.2 0.45 19.58 

Yodo < 0.07 < 0.1 < 0.05 7.4 0.1 18.85 E
b

en
 E

ze
r 

Cloro < 0.07 < 0.1 < 0.05 2.75 0.1 7.23 

 
 

 

Cuadro 2.19A  Análisis Bacteriológico del 22 de agosto del 2007 
Método de 

Purificación 
Coliformes Totales E. Coli 

Testigo 32 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

SODIS < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Hervor 68 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Cubeta U.V. > 2.4 x 103 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Yodo < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

E
l J

u
te

 I 

Cloro < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Testigo 10 NMP/100 ml 5 NMP/100 ml 

SODIS 8.7 X 102 NMP/ 100 ml < 1 NMP/100 ml 

Hervor 8 NMP/100 ML < 1 NMP/100 ml 

Cubeta U.V. < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Yodo < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

E
b

en
 E

ze
r 

Cloro < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 
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Cuadro 2.20A  Análisis Físico del 22 de agosto de 2007 
Método de 

Purificación 
Olor pH 

Conductividad 
Eléctrica (uS/cm) 

Turbiedad 
(UNT) 

Color (Unidades  
Pt-Co) 

Testigo No Rechazable 8.31 36.90 4.00 1.00 

SODIS No Rechazable 8.51 44.60 4.60 0.00 

Hervor No Rechazable 8.27 37.80 16.80 11.00 

Cubeta U.V. No Rechazable 7.94 37.70 4.30 11.00 

Yodo No Rechazable 7.81 37.80 3.70 0.00 

E
l J

u
te

 I 

Cloro No Rechazable 8.04 58.30 4.00 0.00 

Testigo No Rechazable 8.99 29.80 3.40 2.00 

SODIS No Rechazable 9.01 38.50 3.30 5.00 

Hervor No Rechazable 8.84 30.10 10.80 16.00 

Cubeta U.V. No Rechazable 9.15 29.90 4.60 0.00 

Yodo No Rechazable 9.10 31.10 4.30 0.00 E
b

en
 E

ze
r 

Cloro No Rechazable 9.98 65.20 3.20 0.00 

 
 
 

Cuadro 2.21A  Análisis Químico del 22 de agosto de 2007 
Método de 

Purificación 
Nitritos 

(NO2) mg/L 
Nitratos 

(NO3) mg/L 
Hierro Total 

(Fe) mg/L 
Calcio 

(Ca) mg/L 
Magnesio 
(Mg) mg/L 

Dureza 
(CaCO3) mg/L 

Testigo < 0.07  < 0.10  < 0.05  6.15 0.10 15.73 

SODIS < 0.07 0.42 < 0.05 8.05 0.00 20.13 

Hervor < 0.07  < 0.10  < 0.05 6.40 0.00 16.00 

Cubeta U.V. < 0.07  0.73 < 0.05  6.25 0.00 15.63 

Yodo < 0.07  5.82 < 0.05  6.15 0.00 15.38 

E
l J

u
te

 I 

Cloro < 0.07  0.81 < 0.05  6.20 0.00 15.50 

Testigo < 0.07 0.47 < 0.05 5.90 0.00 14.75 

SODIS < 0.07 < 0.70 < 0.05 7.95 0.00 19.88 

Hervor < 0.07 0.27 < 0.05 6.05 0.00 15.13 

Cubeta U.V. < 0.07 0.08 < 0.05 5.80 0.00 14.50 

Yodo < 0.07 6.12 < 0.05 5.85 0.00 14.63 E
b

en
 E

ze
r 

Cloro < 0.07 2.46 < 0.05 4.70 0.00 11.75 
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Cuadro 2.22A  Análisis Bacteriológico del 06 de noviembre de 2007 
Método de 

Purificación 
Coliformes Totales E. Coli 

Testigo 20 NMP/100 ml 1 NMP/100 ml 

SODIS 1.1 x 102 NMP/ 100 ml < 1 NMP/100 ml 

Hervor < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Cubeta U.V. < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Yodo < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

E
l J

u
te

 I 

Cloro < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Testigo > 2.4 x 103 NMP/100 ml 8.7 x 102 NMP/100 ml 

SODIS 75 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Hervor < 1 NMP/100 ML < 1 NMP/100 ml 

Cubeta U.V. 18 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

Yodo < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml E
b

en
 E

ze
r 

Cloro < 1 NMP/100 ml < 1 NMP/100 ml 

 
 
 

Cuadro 2.23A  Análisis Físico del 06 de noviembre del 2007 
Método de 

Purificación 
Olor pH 

Conductividad 
Eléctrica (uS/cm) 

Turbiedad 
(UNT) 

Color (Unidades  
Pt-Co) 

Testigo No Rechazable 8.12 275 2.8 0 

SODIS No Rechazable 8.00 274 1.2 0 

Hervor No Rechazable 8.96 150 2.7 0 

Cubeta U.V. No Rechazable 8.11 275 1.2 4 

Yodo No Rechazable 8.14 275 2 0 

E
l J

u
te

 I 

Cloro No Rechazable 8.20 278 1.9 3 

Testigo No Rechazable 6.79 64.8 4.7 0 

SODIS No Rechazable 6.68 61.1 4.9 2 

Hervor No Rechazable 8.85 71.2 6.9 11 

Cubeta U.V. No Rechazable 7.29 80.3 3.7 8 

Yodo No Rechazable 6.73 66.6 6.6 6 

E
b

en
 E

ze
r 

Cloro No Rechazable 6.97 82 7.6 1 
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Cuadro 2.24A  Análisis Químico del 06 de noviembre del 2007 
 

 
Método de 

Purificación 
Nitritos 

(NO2) mg/L 
Nitratos 

(NO3) mg/L 
Hierro Total 

(Fe) mg/L 
Calcio 

(Ca) mg/L 
Magnesio 
(Mg) mg/L 

Dureza 
(CaCO3) mg/L 

Testigo < 0.07  3.12  0.124  44 14.3 159.48 

SODIS < 0.07 3.26 0.115 24.25 14.05 154.24 

Hervor < 0.07  3.27 0.118 9.10 13.75 70.72 

Cubeta U.V. < 0.07  2.86 0.103 45.05 14.1 161.41 

Yodo < 0.07  6.72 0.095 44.50 14.1 160.03 

E
l J

u
te

 I 

Cloro < 0.07  3.03 0.096 43.35 14.15 157.34 

Testigo < 0.07 23.83 0.104 5.35 1.8 19.6 

SODIS < 0.07 24.80 0.166 3.35 1.75 14.44 

Hervor < 0.07 27.74 0.106 5.35 1.7 19.26 

Cubeta U.V. < 0.07 23.65 0.084 7.95 2.55 28.7 

Yodo < 0.07 29.96 0.113 4.8 1.55 17.36 E
b

en
 E

ze
r 

Cloro < 0.07 23.78 0.116 8.55 1.6 26.9 
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Figura 2.23A  Mapa de Ubicación del Municipio de Purulhá, Baja Verapaz 
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Figura 2.24A  Mapa de ubicación de las comunidades Eben Ezer, El Jute I y la fuente de agua 
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Figura 2.25A  Procedimiento  de aplicación del sistema SODIS
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Figura 2.26A Procedimiento  de aplicación de la Cubeta U.V. 
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3.1 PRESENTACIÓN 

 

Vecinos Mundiales es una organización internacional de desarrollo que trabaja con comunidades 

remotas,  marginadas y en áreas ecológicamente frágiles.  Su propósito es fortalecer la capacidad 

de comunidades marginadas para satisfacer sus necesidades básicas para determinar y sostener 

un proceso de desarrollo equitativo e incluyente. 

 
Tomando como base la estructura del Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de 

Agronomía –EPSA-, los servicios prestados a la organización Vecinos Mundiales, Proyecto 

Polochic  fueron: seguimiento de proyectos realizados en las comunidades de Purulhá y Rabinal, 

Baja Verapaz, la construcción de pozos de captación de agua de lluvia, el establecimiento de un 

vivero de plantas medicinales y apoyo institucional, este último consistió en realizar trabajos de 

apoyo técnico y social de manera directa o indirecta, para ejecutar de una mejor manera los 

componentes de *MACRENA y Salud. 

 
Uno de los servicios planificados que se presentará, forma parte de la construcción de la 

estrategia de intervención de Vecinos Mundiales en distintas comunidades del municipio de 

Purulhá, Baja Verapaz; el cual consiste en el desarrollo, capacitación y seguimiento de talleres de 

captación y cosecha de aguas de lluvia. 

 

Por otro lado, el segundo servicio planificado, se realizo en la escuela de campo de la Asociación 

Qachuu aloom, en Rabinal, Baja Verapaz, el cual consistió en el establecimiento de un vivero de 

plantas medicinales. 

 

El tercer servicio planificado, se realizo dentro de la organización de Vecinos Mundiales, el cual 

consistió en atender giras de estudiantes donde se dio a conocer las diferentes técnicas de 

conservación se suelo que se promueven; elaboración de mapas ubicando las comunidades 

donde la organización presta asistencia técnica.  

 

Estas actividades se realizaron durante un  periodo de 10 meses a partir  del  1 de febrero al 19 de 

noviembre del año 2007.  Este documento presenta los resultados obtenidos de las actividades 

realizadas durante el ejercicio profesional realizado en Vecinos Mundiales 
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3.2 MARCO REFERENCIAL 

 

3.2.1 Purulhá, Baja Verapaz 

 
3.2.1.1 Localización 

 

Según la base de datos del MAGA (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2007). el municipio de 

Purulhá se encuentra ubicado al nor-oeste del país, dentro del departamento  de Baja Verapaz, se 

localiza entre las coordenadas latitud 15°14'04", longitud. 90°14'32".  

 
A. Ubicación Político Administrativa 

 

Según la Municipalidad de Purulhá, el municipio se encuentra en la región II Norte Central (Alta y 

Baja Verapaz). Tiene un área total de 248 km². y una altura desde 200 msnm en la parte más baja 

hasta 2300 msnm en la parte más alta. 

 
B. Límites  

 

El municipio de Purulhá colinda al norte con Tamahú (A. V.); al este con Panzós (B. V); al sur con 

Salamá (B.V.) y Zacapa; al oeste con San Miguel Chicaj y Tactic (A.V.). 

 

3.2.1.2 Características Socioeconómicas 

 

A. Población Total 

 

Según el INE (2007), la población actual del municipio tiene un total de 33,336 habitantes según el 

XI Censo de Población y VI de Habitación. 

 
B. Idiomas 

 

Según el servicio de información Municipal, los Idiomas que se hablan son, Q’eqchi´, en la parte 

alta y media del Municipio; Pocomchi´, colindando con A.V. y en la parte sur del Municipio, Achí, 

colindando con San Miguel Chicaj,  español en el área Urbana y en las Aldeas de Peña del Ángel 

y Panimá.  
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C. Producción Agrícola  

 

Según Garoz (2005), la economía del Municipio se basa principalmente en la agricultura. 

Principalmente en los cultivos de café, cardamomo, maíz, fríjol y caña de azúcar.  

 

Cuadro 3.25  Producción de los principales granos por año-unidad 
CAFÉ CARDAMOMO MAIZ FRIJOL CAÑA 

8,023.92qq/mz 

 cereza 

18.40 qq/mz  

cereza 
16 qq/mz 8 qq/mz 160 cargas/mz 

2005.98 qq/mz 

Pergamino 
6 qq/mz pergamino 

 

 
  

(Fuente: Garoz, 2005) 

 

D. Ganadería 

 

El Municipio cuenta con fincas ganaderas, donde se crían ejemplares cómo: Hólstein, Jérsey y 

pura sangre Indubrazil, entre el ganado Equino hay de raza Peruana, Andaluz. Las principales 

fincas ganaderas son: Llano Largo, Santa Rosa, Pantin, Vista Hermosa, Patal, San Francisco, Villa 

Trinidad, Chicoy, Sulin, Cacajá, Pancajoc, Pancoc, Sinanjá. En varias de ellas mencionadas se ha 

incrementado la crianza también de Porcinos, de la raza Duroc-Jérsey y Landras.  

 

E. Artesanías 

 

Desde tiempos precolombinos, los indígenas han practicado las pequeñas industrias, pues a la 

venida de los españoles, éstos encontraron, trajes formales, donde los propios tejían mantas y 

telas que eran usados en sus vestuarios y así cómo éstos, se han fabricado otros artículos con 

mucha maestría.  
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3.2.1.3 Características Biofísicas 

 
A. Clima 

 

Según el mapa climatológico preliminar de la República de Guatemala, basado en el sistema de 

Thornthwaite, el área donde se localiza la comunidad  posee un tipo de clima que muestra cierta 

correlación con la topografía el cual es Semi-seco Templado (CB’). 

 
B.  Temperatura 

 

Según el INSIVUMEH (2007), la temperatura es uno de los parámetros determinantes que, junto 

con la precipitación, caracteriza el clima de una región. La temperatura mínima de la región es de 

7°C y l a temperatura máxima es de 24°C.  

 
C. Zonas De Vida 

 

En el municipio se ubican cuatro zonas de vida según el Sistema de Clasificación de Holdridge y 

modificado por De la Cruz, las cuales son Bosque húmedo subtropical (templado) (bh-S (t)), 

Bosque muy húmedo Subtropical (cálido) (bmh-S(c)), Bosque muy húmedo Subtropical (frió)  

(bmh-S (f)) y Bosque pluvial Montano Bajo Subtropical (bp-MB). 

 
D. Fisiográfica Y Geología   

 

La geología del municipio de Purulhá, consiste principalmente de rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias; del periodo cretácico, pérmico, terciario y jurásico. 

 

Las características de la región es que poseen rocas metamórficas ultrabásicas, rocas plutónicas y 

metamórficas sin dividir, rocas del grupo Santa Rosa, con rocas de formación de Todos Santos y 

formación Chócal (carbonatos). 

 

E. Unidades Fisiográficas y Geomorfología   

 

Las unidades fisiográficas están definidas de acuerdo a la geomorfología y fisiografía del área.  

Los aspectos de fisiografía de la comunidad se describen de forma general a particular y se 

localizan dentro de la región fisiográfica Tierras Altas Sedimentarias.  
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3.2.2 Rabinal, Baja Verapaz 

 

3.2.2.1 Localización 

 

A. Ubicación 

 

Según la base de datos del MAGA (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2007), el municipio de 

Rabinal se encuentra ubicado al noroeste del país, dentro de municipio de Baja Verapaz, se 

localiza entre las coordenadas latitud 15°05'04", longitud. 90°29'32".   

 

B.  Ubicación Político Administrativa 

 

Según la Municipalidad de Rabinal, el municipio de Rabinal se encuentra en la región II Norte 

Central (Alta y Baja Verapaz). Tiene un área total de 312.16 km2, con una altura 800 msnm en la 

parte baja a 2200 msnm en la parte alta. 

 

C. Limites  

 

El municipio de Rabinal colinda al norte con Uspantán (Quiche.); al este con San Miguel Chicaj (B. 

V); al sur con El Chol, Granados y Salamá (B. V.); al oeste con Cubulco (B. V.). 

 

3.2.2.2 Características Socioeconómicas 

 

A.  Población Total 

 

Según el INE (2007), la población que se encuentra dentro del municipio tiene un total de 31.168 

habitantes según el XI Censo de Población y VI de Habitación  
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3.2.2.3 Características Biofísicas 

 

A. Clima 

 

Según el mapa climatológico preliminar de la República de Guatemala, basado en el sistema de 

Thornthwaite, el área donde se localiza el municipio posee tres tipos de climas que muestran cierta 

correlación con la topografía.  Hacia el norte el clima es Semi-seco Templado (BB’2); y en una 

zona céntrica el clima es Semi-seco Cálido (CA’), clima cálido característico de la región y en la 

parte baja se encuentra un clima templado (CB´).   

 

B. Zonas De Vida 

 

En el municipio de Rabinal se ubican cuatro zonas de vida según el Sistema de Clasificación de 

Holdridge y modificado por De la Cruz: Bosque húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MB), el 

Bosque húmedo Subtropical (templado) (bh-S(t)), Bosque muy húmedo Subtropical (frío) (bmh-

s(f)) y Bosque seco Subtropical (Bs-S). 

 

C. Fisiográfica Y Geología   

 

La geología del municipio de Rabinal, consiste principalmente de rocas del periodo paleozoico 

siendo  intrusivas, metamórficas, sedimentarias y carbonatadas y existen depósitos pomáceos del 

cuaternario. 

 

D. Unidades Fisiográficas y Geomorfología  

 

Las unidades fisiográficas están definidas de acuerdo a la geomorfología y fisiografía del área.  

Los aspectos de fisiografía del municipio se localizan dentro de la región fisiográfica Tierras Altas 

Cristalinas.  
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3.3 SERVICIO 1 Construcción de Pozos captadores de Agua de lluvia en comunidades de 

Purulhá, Baja Verapaz 

 

 

3.3.1 OBJETIVOS 

 

3.3.1.1 General 

 

Apoyar a las comunidades rurales de Purulhá, en la construcción de pozos captadores de agua de 

lluvia, para consumo humano y mini-riego. 

 

 

3.3.1.2 Específicos 

 

• Capacitar a las personas de cinco comunidades en la construcción de un sistema práctico y 

económico para la captación de agua de lluvia. 

 

• Mejorar la disponibilidad de agua para riego de cultivos en época seca. 

 

• Crear un sistema de captación de agua para consumo humano que sea eficiente para 

satisfacer las necesidades  de la población. 

 

• Elaborar folletos educativos-informativos sobre la construcción, mantenimiento y limpieza de 

pozos de captación de agua de lluvia. 
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3.3.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología se dividió en dos fases fundamentalmente: 

 

3.3.2.1 Fase de Gabinete 

 

• Revisión de información bibliográfica sobre la elaboración y construcción de pozos de 

captación de agua de lluvia. 

 

• Presentación del proyecto a los líderes de las asociaciones en las cuales se prestó el apoyo 

técnico para la construcción de pozos. 

 

• Elaboración de la planificación y del cronograma para la de construcción de pozos en las 

comunidades designadas por las asociaciones. 

 

3.3.2.2 Fase de Campo 

 

Esta se realizó en las comunidades Eben Ezer, El Jute I, El Jute II, Panimaquito, y Suquinay del 

municipio de Purulhá, Baja Verapaz, con el fin de brindar apoyo técnico y mano de obra para la 

construcción de los pozos. 

 

Para la construcción de los pozos se utilizó la siguiente metodología:  

 

• Se delimitó un área de 3 x 2.5 x 1.5 metros con ayuda de una cinta métrica y rafia. 

• Luego de delimitar se inició la excavación y extracción de la tierra utilizando palas y azadones. 

• Se dejó un talud en las paredes de aproximadamente unos 30 cm.  

• Con una varilla de hierro (mide 6 m de largo) y con la ayuda de una sierra para metal se 

cortaron 24 estacas de aproximadamente 10 cm. de largo, las cuales se colocaron en las 

esquinas y el centro de las cuatro paredes en la parte superior, media y baja. 

• Se colocó el primer anillo de hierro en la parte superior del pozo, el segundo en la parte media 

y el tercero en el fondo del pozo y con alambre de amarre se sujetaron los anillos de hierro. 
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• Una vez puestos los anillos, se colocó la malla alrededor del interior del pozo, la cual se ajustó 

con alambre de amarre en varios puntos para que quedara ajustada. 

• Se hizo una mezcla de cemento y arena en una proporción de 3:1 (40 paladas de arena por 1 

saco de cemento). 

• Con la mezcla, se procedió a repellar todas las paredes del pozo. 

• En el fondo del pozo se hizo un petate de piedras de tamaño regular para que a la hora de 

fundirlo fuera más fácil y seguro. 

• Se hizo la fundición del piso con la mezcla de igual proporción a la del repello. 

• Finalmente se repelló y se fundió  el piso y las paredes del pozo con una proporción de 1:1, y 

se dejó secar al aire libre por una semana. 

 

3.3.3 Recursos 

 

• 6 Varillas de hierro de 3/8                                                

• 2 libras de alambre de amarre                                                     

• 5 sacos de cemento                                                                         

• 6 sacos de arena de río                                                                

• 3 Piochas 

• 3 Azadones 

• 3 Palas 

• 1 metro 

• 1 almágana con su respectiva sierra 

• 3 tenazas 

• 6 cucharas de albañilería 

• 3 planchas de albañilería 

• Cámara Digital 

• Nivel 

• Rafia 

• Recurso humano 
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3.3.4 RESULTADOS 

 

3.3.4.1 Construcción de Pozos de Captación de agua de lluvia 
 

Se construyeron cinco pozos de 11.25 m3 en las comunidades: 

 
a. Eben Ezer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.27 Tanque de captación de agua de lluvia en la comunidad de Eben Ezer, Purulhá, B.V. 

 
 

b. El Jute I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Tanque de captación de agua de lluvia en la comunidad de El Jute I, Purulhá, B.V. 
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c. El Jute II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.29  Tanque de captación de agua de lluvia en la comunidad de El Jute II, Purulhá, B.V. 

 

 

d. Panimaquito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.30  Tanque de captación de agua de lluvia en la comunidad de Panimaquito,        
Purulhá, B.V. 
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e.Suquinay 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.31  Tanque de captación de agua de lluvia en la comunidad de Suquinay, Purulhá, B.V. 

 

 

3.3.4.2 Elaboración de folletos informativos y educativos 
 

Se elaboraron dos folletos sobre la construcción, limpieza y mantenimiento de los pozos de 

captación de agua de lluvia (ver anexo 3.4 Y 3.5) 

 

3.3.4.3 Taller sobre limpieza y mantenimiento de pozos 

 

Se impartieron siete talleres, uno en cada pozo construido por la organización Vecinos Mundiales 

sobre la limpieza y mantenimiento que deben hacerles. 

 
Se usó la metodología descrita en el folleto elaborado por la autora; fueron talleres teórico-

prácticos impartidos principalmente a las mujeres que se encargan del mantenimiento y limpieza 

de los mismos.  

 
Como se observa en las siguientes figuras: 

 

 

 

 



 

 

123 

                           Antes                                                      Después  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.32 Limpieza del pozo de El Jute I, Purulhá 

 
 
 
 

                                    Antes                                                 Después  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33 Limpieza del pozo de Eben Ezer, Purulhá 
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                                      Antes                                                          Después  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34 Limpieza del pozo de El Jute II, Purulhá 
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3.3.5 CONCLUSIONES 

 
• Se apoyó a las comunidades Eben Ezer, El Jute I, El Jute II, Panimaquito y Suquinay, en la 

construcción de los pozos de captación de agua de lluvia con un tamaño de 11.25 m3,  para el 

abastecimiento de agua de lluvia en época de invierno. 

 

• Se capacitaron a 15 personas de las comunidades sobre la construcción de pozos de 

captación de agua de lluvia, para que tengan el conocimiento para la construcción de dichos 

pozos y puedan replicar esta información en sus comunidades, ya que este sistema tiene un 

costo de Q.2,221.60; teniendo un precio de Q.197.48 por metro cúbico de construcción.    

 

• Debido a que los pozos se construyeron para que captaran el agua de lluvia del presente año, 

no se pudo observar si existe mejoría en la disponibilidad del agua en época seca, pero según 

comentarios de las mujeres que poseen este sistema, los beneficios que ha traído el mismo 

son: 1.  Ya no tienen que acarrear agua para lavar su ropa y platos; 2. Esta misma agua 

algunas de las beneficiarias la usan para consumo domestico. 

 

• El sistema construido tiene una capacidad de 11.25m3, lo cual significa que tienen una 

disponibilidad de 11,250 litros de agua para la época seca, la cual satisfacería las principales 

necesidad de la casa como el lavado de la ropa y enceres domésticos, riego de sus parcelas y 

si le dan el mantenimiento adecuado pueden usarla para consumo humano. 

 

• Se elaboraron dos folletos educativos-informativos, los cuales permiten a las personas 

conocer y aprender sobre los sistemas de captación de lluvia y al mismo tiempo los materiales 

que necesitan para construirlos y cuales son los pasos a seguir para construirlos de manera 

adecuada.  El otro folleto se trata sobre la limpieza y mantenimiento que deben dar a los pozos 

de captación de agua de lluvia, presentando diferentes metodologías para que ellos escojan 

cual se adapta más a su estilo de vida.  Este folleto pretende que no solo apliquen estas 

metodologías a los pozos sino también a otros sistemas de recolección de agua como los 

toneles o depósitos. 
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3.3.6 RECOMENDACIONES 

 

• Concientizar a través a las personas de las comunidades sobre los beneficios de los pozos de 

captación de agua de lluvia. 

 
• Se recomienda que los pozos sean techados para evitar la contaminación externa del agua 

por medio de insectos y animales.  Este techo  se recomienda que se haga con lamina 

plástica, con una inclinación de 20 grados para que el agua de lluvia sea captada por este 

techo y sea llevada al interior del mismo atreves de un canal. 

 
• La limpieza y mantenimiento de los tanques se debe hacer cada 8 días para que el agua 

pueda usarse en las actividades diarias en el hogar. 

 
• Cuidar que los niños y animales domésticos no ensucien el agua para evitar su contaminación.  

 
• Hacer un seguimiento en el monitoreo y evaluación de los pozos para observar el estado físico 

de los mismo. 

 



 

* Qachuu aloom: Madre Tierra en idioma Achí 
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3.4 SERVICIO 2 Establecimiento de un Vivero de plantas medicinales en Rabinal,             

Baja Verapaz 

 
 

 

3.4.1 OBJETIVOS 

 

3.4.1.1 Generales 

 

Establecer un vivero con 20 especies de plantas medicinales, para diversificar la materia prima en 

la elaboración de medicina natural y alternativa en la organización *Q´achuu aloom de Rabinal, 

Baja Verapaz. 

 
 
3.4.1.2 Específicos 

 

• Mejorar la diversificación de especies medicinales en la organización de Qachuu aloom 

 
• Identificar las especies que se adaptan a las condiciones climáticas de Rabinal 

 

• Elaborar  folletos informativos y educativos sobre el uso de plantas medicinales e información 

sobre algunas de ellas. 
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3.4.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología se dividió en dos fases fundamentalmente: 

 

3.4.2.1  Fase de Gabinete 

 

• Revisión de información bibliográfica sobre el establecimiento y manejo de un vivero de 

plantas medicinales. 

• Presentación con los líderes de las asociaciones Q´achuu aloom en las cuales se prestó el 

apoyo técnico. 

• Determinación de 20 especies que se adaptaran a la región de Rabinal y la aprobación de las 

especies por los socios.   

 

3.4.2.2  Fase de Campo 

 

Esta se realizó en la Escuela de campo de la organización Q´achuu aloom, ubicada en Pacux, 

Rabinal; con el fin de brindar apoyo técnico y mano de obra para la construcción del vivero 

medicinal. 

 

Para el establecimiento de vivero se siguió la siguiente metodología:  

 

A. Elaboración de las instalaciones 

 

• Se delimitó un área de forma circular donde se estableció el vivero. 

• Se limpió el terreno para evitar que crecieran malezas dentro del vivero 

• Se midió un radio de 3 m  para hacer un vivero de forma circular. 

• Con estacas de 1.5 m de alto se sembraron a cada 2 mt. de distancia.   

• Luego se contaron varas de tanil a una altura de 1.5 m.  

• En el centro del círculo se colocó una vara de bambú gruesa de una altura de 2 m. 

• Sobre esa vara se hizo una cruz con madera. 



 

 

129 

• De esta cruz se comenzó a colocar el alambre de amarre para hacer una malla, la cual fue el 

soporte y guía de la sombra verde (paxte, melocotón de costa y esponjuelo); con lo cual se dio 

sombra a las plantas medicinales que se sembraron. 

 

B. Desinfección y Desinfestación de la tierra  

 

• Primero se hizo una mezcla de arena y tierra negra de relación 2:1 (dos de tierra por 1 de 

arena), 

• Luego se llenaron las bolsas de almácigo con la mezcla y se colocaron abajo del techo. 

• Se hirvieron 10 galones de agua en un tonel de metal. 

• Con el agua caliente se regaron las bolsas de almácigo para desinfectarla y evitar que 

crecieran hongos y maleza. 

• Se dejó reposar por 3 días, para que la tierra estuviera completamente fría. 

 

D. Siembra de las plántulas 

 

• Luego de esterilizada la tierra, se procedió a la siembra de las plántulas. 

• Esta siembra se hizo de forma directa en las bolsas de almácigo. 

 

E. Riego, fertilización y control de plagas y enfermedades 

 

• El riego se hizo cada dos días de forma que las bolsas quedaran saturadas de agua. 

• La fertilización se hizo de una infusión de estiércol de vaca. 

• Y para el control de plagas y enfermedades, se hizo un monitoreo intensivo, el cual consistió 

en que  una persona capacitada hizo rondas cada dos o tres días y examinar el vivero y 

detectar tempranamente alguna plaga o enfermedad. 

 
3.4.2.3 Recursos 

 

• Semillas de plantas medicinales 

• Esquejes de plantas medicinales 

• Estacas de palo de jiote (Bursera simaruba)  

• Bolsas de almacigo 
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• Tierra 

• Arena 

• Broza 

• Material de escritorio 

• Alambre de amarre 

• Pita 

• Pinzas 

• Varas 

• Bambú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

131 

3.4.3  RESULTADOS 

 

3.4.3.1 Establecimiento de un Vivero Medicinal 

 

Se estableció un vivero de plantas medicinales con instalaciones de forma circular según los 

principios de permacultura que practica la organización Q´achuu aloom, como se muestra en la 

figura 3.35. 

 
Dentro del mismo se colocaron anillos de barro el cual permite alcanzar las plantas y al mismo 

tiempo para movilizarse en la parte media del vivero sin lastimarlas o dañarlas, como se muestra 

en la figura 3.36. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Vivero de plantas medicinales 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.36 Camino con anillos de barro 
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Las especies que se sembraron fueron: Achiote (Bixa Orellana L.), Altamiza (Tanacetum 

parthenium (L.) Schultz-Bip), Apio (Apium graveolens L.), Bálsamo (Ochroma lagopus Sarta), 

Cardo María (Silybum marianum Gaertner), Cebolla (Allium cepa L.), Esponjuelo (Lunfa 

operculada (L.) Cogn), Hinojo (Foeniculum vulgare Miller), Linaza (Linum usitatissimum L.), Llantén 

(Plantago major L.), Melocotón de Costa (Sicania odorífera (Vell.) Naud), Paxte (Luffa cylindrica 

L.), Pimienta Gorda (Pimenta dioica L.) y Salvia Sija (Lippia alba N. E. Browne ex Brit. & Wils.); 

cada una de estas especies fueron escogidas por los socios de la organización por su utilidad 

medicinal. 

 
 3.4.3.2 Elaboración de Folletos 

 

Se elaboraron tres folletos informativos-educativos para las personas de las comunidades sobre 

diferentes temas relacionados con las plantas y la medicina natural los cuales son: 

 
� Conozcamos las plantas: en este folleto se explican de forma ilustrativa las partes de las 

plantas y las diferentes estructuras que ellas presentan. (Ver anexo 3.7)  

 
� Como se deben cosechar, secar y almacenar las plantas medicinales  y cuales son las 

diferentes preparaciones (ver anexo 3.8) 

 
� 15 plantas de uso medicinal. (Ver anexo 3.9) 
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3.4.4  CONCLUSIONES 

 

• Se estableció un vivero de plantas medicinales para la organización Q´achuu aloom con 15 

especies diferentes; no se pudo completar las 20 especies establecidas debido a que la 

accesibilidad al germoplasma no estaba al alcance de la mano; ya que son plantas de otras 

regiones y de crecimiento anual, por lo que no había provisión de semillas.  

 

• Debido a que la organización Q´achuu aloom ya poseía un pequeño huerto de plantas 

medicinales el cual deseaba diversificar, las especies que se introdujeron al área fueron: 

Achiote (Bixa Orellana L.), Altamiza (Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip), Apio (Apium 

graveolens L.), Bálsamo (Ochroma lagopus Sarta), Cardo María (Silybum marianum Gaertner), 

Cebolla (Allium cepa L.), Esponjuelo (Lunfa operculada (L.) Cogn), Hinojo (Foeniculum vulgare 

Miller), Linaza (Linum usitatissimum L.), Llantén (Plantago major L.), Melocotón de Costa 

(Sicania odorífera (Vell.) Naud), Paxte (Luffa cylindrica L.), Pimienta Gorda (Pimenta dioica L.) 

y Salvia Sija (Lippia alba N. E. Browne ex Brit. & Wils.); cada una de estas especies fueron 

escogidas por los socios de la organización por sus propiedades curativas. 

 

• Debido a las condiciones climáticas de la región de Rabinal las especies que se sembraron 

solamente la pimienta gorda fue la única que no germinó. 

 

• Las especies que se lograron identificar para ser utilizados en el vivero fueron las siguientes: 

Achiote (Bixa Orellana L.),  Ajo (Allium sativum L.), Alcachofa (Cynara scolymus L.), Albahaca 

(Ocimum basilicum L.), Altamiza (Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip), Amargon 

(Taraxacum officinale Weber),  Anis (Pimpinella anisum L.), Apacín (Petivera alliacea L.), 

Apazote (Teloxys amrosioides (L.) Weber),  Bálsamo (Ochroma lagopus Swartz), Cardo María 

(Silybum marianum Gaertner), Cebolla (Allium cepa L.), Chicoria (Cichorium intybus L.), 

Esponjuelo (Luffa operculata (L.) Cogn), Fenogreco (Trigonella foenum-graecum L.), Güisquil 

(Sechium edule Sw.), Hierba Buena (Mentha spicata L.), Hierba del Cáncer (Acalypha 

guatemalensis Pax & Hoffm.), Hinojo (Foeniculum vulgare Miller), Linaza (Linum usitatissimum 

L.), Llantén (Plantago major L.),  .), Oregano (Lippia graveolens HBK.), Orozuz (Lippia dulcis 

Trev.), .), Ortiga (Urtica dioica L.), Paxte (luffa cylindrica L.), Pericón (Tageles lucida Cav.), 

Ricino (Ricinus communis L.), Ruda (Ruta graveolens L), Romero (Rosmarinus officinalis L.), 
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Salvia Sija (Lippia alba N. E. Browne ex Brit. & Wils.), Timboco (Tecoma stans Juss. Ex HBK), 

Zarzaparrilla (Smilax sps) . 

 

• Se elaboraron tres folletos educativos-informativos los cuales permiten a las personas de las 

comunidades conocer las partes de las plantas, cómo se deben cosechar, secar  y 

almacenarlas adecuadamente, para que no pierdan sus propiedades curativas; también se 

explica cuáles son las diferentes de preparaciones de medicina natural, la descripción botánica 

y propiedades curativas de algunas plantas medicinales sembradas en el vivero. 

 

 

 

3.4.5 RECOMENDACIONES 

 

• Incrementar  la diversidad de las plantas medicinales existentes en el vivero, para tener más 

alternativas de especies para las diferentes enfermedades. 

 

• Hacer una determinación taxonómica de las especies que se están produciendo en el vivero 

ya que en algunas de ellas el nombre científico no corresponde al espécimen que hay en el 

vivero, debido a que le dieron el nombre científico en base al nombre común de la planta, lo 

que induce en algunas ocasiones a un nombre científico erróneo,  y por lo consiguiente las 

propiedades medicinales atribuidas no le pertenecen,  haciendo no efectiva la aplicación 

medicinal de dichas plantas. 

 

• Que la organización haga conciencia a los socios, para que ellos le den el seguimiento y 

mantenimiento del vivero, ya que es un bien común para la comercialización y uso personal. 
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3.5  SERVICIO 3 Apoyo Institucional a Vecinos Mundiales 

 

 

3.5.1 OBJETIVOS 

 

3.5.1.1 Generales 

 

Apoyar a la organización Vecinos Mundiales, Proyecto Polochic, en la ejecución de servicios 

institucionales de beneficio a las comunidades rurales de la región. 

 

3.5.1.2 Específicos 

 

• Dar a conocer a los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos 

(FAUSAC) las diferentes técnicas de conservación de suelo que utilizan los promotores de la 

organización Q´achuu aloom en Rabinal, Baja Verapaz. 

 
• Elaborar mapas temáticos de las comunidades asociadas a las organizaciones donde Vecinos 

Mundiales presta apoyo. 

 
• Impartir talleres educativos-formativos sobre el uso adecuado del agua y los diferentes 

métodos de purificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral de Jedreps 
** Madre Tierra en idioma Achi 
*** Asociación de Productores Comunitarios 
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3.5.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología se dividió en dos fases: 

 

3.5.2.1 Fase de Gabinete 

 

• Revisión de información bibliográfica sobre los temas del ciclo del agua, purificación, 

importancia y contaminación del agua. 

 

• Revisión de la cartografía del departamento de Baja Verapaz, para la elaboración de los 

mapas temáticos. 

 

• Planificación y logística de las actividades a realizadas. 

 

3.5.2.2 Fase de Campo 

 

La fase de campo se dividió en tres etapas, ya que fueron diferentes actividades las que se 

realizaron durante el EPSA: 

 

A. Visita de Estudiantes del curso de Conservación de Suelos de la FAUSAC 

 

En este servicio se atendieron a 40 estudiantes a los cuales se les llevó a las comunidades de 

Rabinal, para que les dieran a conocer las técnicas de conservación de suelos que utilizan los 

socios de Q´achuu aloom y los diferentes beneficios que han obtenido con ellas. 

 

B. Elaboración de mapas temáticos 

 

• Se tomaron datos geoposicionales con el GPS en edificios importantes de las comunidades 

asociadas a la organizaciones de ACDIJ*, Q´achuu aloom** y APROCOM*** como punto de 

referencia. 
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• Luego se realizó el geoposicionamiento se descargaron los datos en la computadora para 

digitalizarlos. 

 

• Se elaboraron varios mapas entre los cuales se encuentran: 

 
∴ Mapa de ubicación del municipio de Purulhá y Rabinal 

 
∴ Mapa de ubicación de las comunidades de ACDIJ, Q´achuu aloom y APROCOM 

 
∴ Mapa base de Baja Verapaz  

 

3.5.3 RECURSOS 

 

• Computadora 

• Cámara Digital 

• Cañonera 

• Fólder, hojas 

• Software (ArcView, Google Earth) 

• Transporte 

• GPS 

• Recurso humano 

• Base de datos digital MAGA  
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3.5.4 RESULTADOS 

 

3.5.4.1 Atención a los estudiantes del curso de Conservación de Suelos de la FAUSAC 

 

En el curso de Conservación de Suelos se hizo una gira para que los estudiantes observaran las 

diferentes técnicas que se emplean en el municipio de Rabinal; específicamente en las 

comunidades Pacux, Chichupac y Chiac. 

 
Se recibió un grupo de 36 estudiantes, los cuales fueron atendidos por don Mario Chen, don 

Cristóbal Osorio, presidente y vicepresidente de la organización Q´achuu aloom respectivamente.  

Ellos les mostraron las diferentes técnicas de conservación de suelo utilizadas en la región, las 

cuales son: A. curvas a nivel, B. labranza mínima y C. barreras vivas.   

 

Los estudiantes hicieron una pequeña práctica sobre la elaboración de curvas a nivel en la 

comunidad de Chichupac. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.37 Práctica de campo y  Elaboración de curvas a nivel 

 

Además de la práctica se les dio una charla sobre los diferentes beneficios que han tenido las 

personas que practican estas técnicas en sus parcelas de trabajo. Entre los que se encuentran: 

Menor erosión del suelo, mayor disponibilidad de espacio para diversificar sus productos.  
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Figura 3.38 Demostración de la diversidad de productos utilizando técnicas de conservación 

 

3.5.4.2 Elaboración de Mapas temáticos 

 

Se elaboraron seis mapas, ubicando las comunidades de las organizaciones ACDIJ, APROCOM y 

Q´achuu aloom, en los cuales se identificaron las vías de acceso, distancia desde el parque 

Municipal de Rabinal y Purulhá, elevación sobre el nivel del mar que se encuentran, y ubicación 

geográfica. 

 

Los mapas que se elaboraron fueron los siguientes: 

 

a. Mapa de la Comunidad de la organización ACDIJ de Purulhá, Baja Verapaz.  (Ver anexo 3.1) 

 

b. Mapa de las Comunidades de la organización APROCOM de Purulhá, Baja Verapaz. (Ver 

anexo 3.2) 

 

c. Mapa de las Comunidades de la organización Q´achuu aloom Rabinal, Baja Verapaz. (Ver 

anexo 3.3) 

 

d. Mapa Base Baja Verapaz. (Ver anexo 3.4) 
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3.5.4.3 Talleres sobre el agua 

 

Se impartieron nueve talleres donde tocaron los siguientes temas: 

 

a. Qué es el agua y su importancia. 

 

b. Contaminación del agua. 

 

c. Algunos parásitos que podemos encontrar en el agua contaminada. 

 

d. Purificación del agua. 

 

Estos talleres se dieron en las comunidades de: Eben Ezer, El Repollal II, Wachabaja, Jalaute, 

San Marcos Sacsamani y Sacsamani, de Purulhá, Baja Verapaz; San Vicente II de La Tinta, Alta 

Verapaz; a los facilitadores comunitarios, guardianes de salud y comadronas de Rivacó, Purulhá, 

Baja Verapaz y a los socios de la organización Q`achuu aloom de Rabinal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* SODIS: Sistema de Desinfección Solar, por sus siglas en inglés 
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3.5.5 CONCLUSIONES 

 

• El apoyo que se prestó a la organización Vecinos Mundiales en los servicios institucionales fue 

dando charlas, talleres prácticos y apoyando al personal de la organización. 

 

• Se atendió un grupo de 40 estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, con quienes se visitaron las comunidades de socios de la organización 

Q`achuu aloom donde fueron atendidos, dando a conocer las técnicas conservación de suelos 

como curvas a nivel, labranza mínima y barreras muertas, donde les explicaron sobre los 

beneficios que han tenido desde que las practican;  mencionando entre ellos: a. menor perdida 

de suelo; b. mayor producción; c. mayor diversificación de cultivos. 

 

Gracias a esta gira los estudiantes pudieron poner en práctica en el campo, la parte teórica 

impartida en los salones de clases con personas que los practican y les explican los beneficios 

y como se trabajan las diferentes técnicas de conservación de suelos. 

 

• Se impartieron nueve talleres educativos-formativos a las promotores de las organizaciones, 

así como también a los guardianes de salud, comadronas y facilitadores comunitarios; donde 

se les explicó cual es la importancia del agua, los beneficios que trae si la sabemos cuidar, 

cómo se contamina y qué enfermedades nos produce el tomar agua contaminada y sobre todo 

cuáles son los diferentes métodos de purificación que existen y la metodología de cada uno de 

éstos.  Una de  las conclusiones más importantes de estos talleres es que a la gente no le 

gusta tomar agua con cloro, debido a su olor y sabor, y algunos no les gusta el *SODIS debido 

a que han oído que da disentería, por lo que ellos solamente prefieren hervir su agua, ya que 

para ellos es una costumbre usar este método. 

 

• Se elaboraron seis mapas donde se localizaron las comunidades de las organizaciones 

ACDIJ, APROCOM y Q`achuu aloom, contando con la siguiente información: a. altura sobre el 

nivel del mar (msnm); b. distancia desde el parque de Rabinal o Purulhá a cada comunidad;     

c. tipo de carretera; y ubicación geográfica sobre el territorio nacional. 
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• Además de estos tres mapas de las organizaciones se hicieron tres, donde se ubicaba 

geográficamente a los municipios de Rabinal y Purulhá, se hizo también el mapa de ubicación 

de Baja Verapaz, con las leyendas: a. Altura sobre el nivel del mar (msnm), y b. ubicación 

geográfica. 

 

 

3.5.6 RECOMENDACIONES 

 

• Que se sigan haciendo giras de campo con estudiantes del curso del Conservación de Suelos 

visitando a las comunidades donde se practiquen las diferentes técnicas de conservación de 

suelos, para que así ellos conozcan el trabajo de los campesinos, como lo aplican y los 

beneficios que tienen al utilizar estas técnicas y exista un intercambio de conocimientos entre 

estudiantes y productores y productoras. 

  

• Capacitar y concientizar a las mujeres en que existen otros métodos de purificación de agua 

igual de efectivos que el de hervirla, ya que para poder hervir el agua, se tiene que acarrear 

leña,  el humo que ésta emana es malo para nuestra salud y se tiene que esperar un tiempo 

de aproximadamente dos horas para tomar agua purificada a temperatura ambiente; mientras 

que si usan el método de clorar o el SODIS, su gasto disminuye,  con el cloro tienen agua 

purificada en 30 minutos, y con el otro método reciclan material desechable, que son las 

botellas de agua pura y según la intensidad solar tienen agua entre uno y dos días. Por lo que 

en verano tiene tres opciones y en invierno tienen dos opciones para purificar su agua. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 



 

∗ Sistema de Desinfección Solar 
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3.6 Servicios No Planificados 

 

3.6.1 Elaboración de folletos sobre el agua 

 

Se elaboraron tres folletos llamándoles SERIE AZUL, debido que trata sobre el tema de agua; los 

cuales abarcan los siguientes temas: 

 

A. El agua: este folleto explica cómo se forma; la importancia, sus propiedades, cómo se 

distribuye en el mundo, qué cantidad está disponible para el consumo y el ciclo del agua. (ver 

anexo 3.3) 

 

B. Métodos de Purificación: este folleto da información sobre cómo se contamina el agua, 

cuáles son los patógenos que se encuentran en ella y los síntomas que presentan cada uno 

de ellos; y explica en forma detallada diferentes métodos de purificación de agua, los cuales 

son: hervor, SODIS*, cubeta de rayos ultra violeta, purificadora onil, yodo y cloro; en donde 

explican su forma de aplicación y ventajas y desventajas de cada uno.  (ver anexo 3.6) 

 

3.6.2 Análisis de Agua 

 

Se efectuaron análisis bacteriológicos  al agua de algunas de las comunidades de Alta Verapaz y 

Baja Verapaz, para detectar la presencia de coliformes fecales y Echerichia coli, debido al alto 

índice de diarreas que informan los guardianes de salud.   

 

Para este análisis se utilizó un gel especial llamado Easy Gel, la cual posee dos reactivos para 

detectar la presencia de estas bacterias, en donde si la colonia es de color rosado nos indica que 

son coliformes fecales, o si es de color azul nos indica presencia de E. Coli.  El tamaño de la 

muestra que se emplea para este análisis es de 5 ml de agua; este cultivo se deja en una 

incubadora de huevos a una temperatura de 37ºC por 24 horas. 

 

Para que los resultados se puedan comparar con las norma COGUANOR, el resultado se debe 

multiplicar por un factor de 20 y así poder hacer un dictamen si el agua es apta o no para consumo 

humano. 
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Cuadro 3.26 Resultado de análisis bacteriológico 

No. LUGAR 
COLIFORMES 

FECALES 
(No./5ml) 

E. Coli 
 (No./5 ml) 

Colonias de 
bacteria blancas 

(No./5ml) 
1    Agua Salvavidas 0 0 19 

2    Tactic, Alta Verapaz 115 44 0 

3    Cobán, Alta Verapaz 25 9 0 

4    San Cristóbal, Alta Verapaz 4 1 0 

5    Chiac, Rabinal, Baja Verapaz 40 6 0 

6    Chategua. Rabinal, Baja Verapaz 15 1 0 

7    La Ceiba, Rabinal, Baja Verapaz 2 1 0 

8    Pacux, Rabinal, Baja Verapaz 0 0 15 

9    Pahoj, Rabinal, Baja Verapaz 6 0 0 

10    Panacal, Rabinal, Baja Verapaz 0 0 3 

11    Pichec, Rabinal, Baja Verapaz 0 0 0 

12    X`esiwaan, Rabinal, Baja Verapaz 19 3 0 

13    Jalaute Nacimiento, Rivacó, Baja Verapaz 20 1 0 

14    Jalaute Chorro, Rivacó, Baja Verapaz 30 0 0 
15    Panalbarda nacimiento, Rivacó, Baja Verapaz > 100 2 28 

16    Panalbarda chorro, Rivacó, Baja Verapaz > 100 2 50 
17    Sacsamani nacimiento, Rivacó, Baja Verapaz 0 0 1 

18    Sacsamani chorro, Rivacó, Baja Verapaz 28 0 10 
19    San Marcos Sacsamani Nacimiento, Rivacó, B.V.         78 0 3 

20    San Marcos Sacsamani chorro, Rivacó, Baja 
Verapaz 95 1 3 

21    Wachabaja nacimiento, Rivacó, Baja Verapaz 97 0 6 

22    Wachabaja chorro, Rivacó, Baja Verapaz 30 1 5 

23    Purulhá, Baja Verapaz 0 85 0 

24    Purulhá, Baja Verapaz 45 58 0 

25    Purulhá, Baja Verapaz 68 76 0 

 

3.6.3 Talleres y Capacitaciones 

 

3.6.3.1 Taller sobre educación ambiental 

 

Se impartieron dos talleres en las escuelas de San Vicente I y San Vicente dos con niños de 

preparatorio hasta sexto primaria; a los cuales se les habló sobre la importancia y cuidados del 

bosque, así como la contaminación del agua, y la higiene familiar. 
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En estos talleres se hicieron que los niños dibujaran como se vería su comunidad sin bosque; y 

que explicaran sus dibujos, a lo cual ellos dijeron, que sin bosque ya no habría hogar para los 

animales silvestres, el agua escasearía, ya no existiría un ambiente saludable para crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.39 Dibujos de los niños explicando qué pasaría si no hay bosque. 

 

3.6.3.2 Taller práctico sobre tres métodos de purificación de agua 

 

Este taller se impartió a las comunidades de El Repollal I, Purulhá y a las comunidades de 

Chichupac, Sauce, Pacux, Panacal, Chiac, X´esiwaan, Pichec, Chuategua, de Rabinal, ambas de 

Baja Verapaz, y en San Vicente II, La Tinta, Alta Verapaz. 

 

Se hizo un taller demostrativo sobre la adecuada aplicación de tres métodos de purificación de 

agua los cuales fueron:  

 

a. Hervor: con este método se les explicó en qué momento se tiene que comenzar a tomar el 

tiempo para que el agua esté purificada, ya que algunas de ellas no lo hacen o solamente lo 

calculan; también se les explicó que si no poseen un reloj en su casa, que cuando escuchen el 

radio la forma de tomarle el tiempo es oyendo cuatro canciones, debido a que cada canción 
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tiene una duración de aproximadamente de 3 a 4 minutos; y el tiempo que deben dejar hervir 

el agua es de 10 minutos, no importando la cantidad que se coloque en el fuego, el tiempo es 

el mismo. 

 

b. Cloración: a este método se les enseñó cuáles son los materiales principales que se deben 

tener en el hogar, los cuales son un gotero, el cual se puede conseguir gratis en los centros de 

convergencia, en los centros de salud o si no en las farmacias a un costo de Q.3.50.  

 

c. En esta práctica se hizo una demostración de como se aplica el cloro, cuantas gotas tienen 

que agregar al agua, que son dos gotas/1 L; también se les demostró que si se sabe dosificar 

bien el agua, no va tener mal sabor, y el olor de cloro es muy suave,  por lo que se les dio a 

probar el agua con cloro y que ellas degustaran, para así darse cuenta que el sabor no es 

desagradable. 

 

d. SODIS: con este método se les pidió a los y las participantes que consiguieran una botella de 

agua transparente, para así todos juntos practicar este método y que pudieran aplicarlo en 

época de verano. 

 

Con esta práctica se pretendió enseñarles que existen diferentes tipos de métodos de 

purificación, y que para verano se tienen tres opciones de purificación, mientras que para 

invierno solamente dos que son hervor y cloro. 

 

3.6.3.3 Concurso de manualidades con material de reciclaje 

 

Este concurso fue dirigido a los niños de las comunidades de San Vicente I, San Vicente II, 

Caquijá y Caquipec de La Tinta, Baja Verapaz. 

 

En este concurso participaron alrededor de 125 niños de diferentes grados, a los cuales se premió 

a los primeros tres lugares, los cuales se calificaron por su destreza, material utilizado, originalidad 

y color; también se hizo un reconocimiento a aquellos que se notó su esfuerzo y creatividad al 

hacer su manualidad. Para la premiación de este concurso se dividieron por categoría las cuales 

fueron las siguientes: Preparatoria, 1 y 2 primaria. 3 y 4 primaria, 5 y 6 primaria. 
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La finalidad de este concurso es demostrarles a los niños que con este reciclado de material 

pueden hacerse juguetes y adornos, para su casa, y al mismo tiempo están ayudando al medio 

ambiente debido a que este material ya no lo tiran sino le dan un uso útil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40  Muñequitas de tuza y premiación a los primeros tres lugares 

 
3.6.3.4 Taller de Elaboración de Chorizos y Longanizas 

 
Este taller se realizó en las comunidades de Jalaute y Washabajá, Rivaco, Baja Verapaz, el cual 

fue dirigido a los promotores de la asociación APROCOM, y consistió en una demostración 

práctica; se les indicó cuales son los materiales y la cantidad que necesita para fabricar chorizos y 

longanizas. 

 

La finalidad de este taller fue enseñarles una técnica, la cual pueden aplicar en sus hogares para 

aumentar sus ingresos monetarios. 
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3.6.4 CONCLUSIONES 

 

• En los análisis de agua que se efectuaron en algunas de las comunidades de Baja Verapaz, 

se pudo observar que el 60% está contaminada con E. coli, debido a la falta de mantenimiento 

y cuidado de los tanques distribuidores o los nacimientos no están circulados o protegidos. 

 

• Los niños a quienes se les impartió los talleres de educación ambiental conocen los beneficios 

de los bosques y qué pasaría si estos nos faltaran, porque han recibido una buena educación 

por parte de los maestros. 

 

• En el taller práctico sobre tres métodos de purificación de agua se pudo observar que la 

mayoría de las señoras no les gusta otro sistema que el hervir el líquido, debido a que es una 

costumbre en ellas.  Y  dicen que nos les gusta el sabor ni el olor que tiene el agua clorada, 

pero esto se debe a que ellas no la dosifican adecuadamente, por lo que se les explica que 

por cada litro de agua se deben agregar dos gotas de cloro, pero también se hizo una 

demostración para que degustaran el agua clorada adecuadamente, y algunas de ellas se 

dieron cuenta que esta no tiene mal sabor ni olor, si se aplicada adecuadamente el cloro. 

 

El otro método que se les demostró fue el SODIS, pero como algunas personas ya fueron 

capacitadas con esta metodología se les pidió que explicaran como se hace, pero se pudo 

observar que no se les dio la información completa.  Por lo que se les explicó nuevamente el 

procedimiento adecuado para que realmente el agua esté purificada. 

 

También en este taller se les explicó las ventajas y desventajas de cada uno de estos 

métodos; como  hervir el agua, su desventaja es que se necesita leña el cual tiene un costo de 

aproximadamente Q.0.25 por leño, y se necesitan aproximadamente 10 leños para hervir un 

recipiente con capacidad aproximada de 5 litros, además el humo que se produce en la cocina 

es malo para la salud, debido a que afecta el sistema pulmonar, y por otro lado si está 

lloviendo la leña se humedece y no va a servir para cocinar. 

 

En el sistema de clorar su ventaja es que tiene un efecto residual, y en solo treinta minutos 

podrán tomar agua purificada, pero su desventaja es que si no se sabe dosificar 
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adecuadamente el sabor y olor va a ser desagradable para tomar y en ocasiones puede dañar 

el estómago o irritar la garganta 

 

El SODIS, su ventaja es que ayudamos a reciclar las botellas desechables y no tiene costo 

alguno, pero su desventaja es que necesitamos por lo menos 8 horas de luz solar para que  

haga efecto, y deben de dejar las botellas sin ninguna burbuja de aire lo cual es un poco difícil. 

 

• Debido a que los maestros no supieron dirigir bien esta actividad, algunos de los niños no 

usaron material reciclable sino que compraron el material y usaron madera para elaborar sus 

manualidades, por lo que muchos de los proyectos se descalificaron porque no llenaron los 

requisitos del concurso, por otra parte existió repetición de proyectos. Pero gracias a esta 

actividad muchos de los niños se percataron que con este tipo de material se pueden hacer 

juguetes y adornos. 

 

 

3.6.5 RECOMENDACIONES 

 

• Dar seguimiento a los análisis del agua de las comunidades, para que ellos conozcan el nivel 

de contaminación del agua que consumen,  para reunirse con los dirigentes de sus 

comunidades, y que ellos a su vez comuniquen con los alcaldes auxiliares,  para encontrar en 

conjunto una solución viable a este problema, y de esta manera ayudar de alguna manera que 

el índice de diarrea disminuya en el área. . 

 
• Dar charlas de educación ambiental a los maestros de las escuelas, para que ellos motiven a 

los estudiantes a seguir cuidando su medio ambiente y que no agoten los recursos naturales 

de su comunidad. 

 
• Dar un seguimiento a las comunidades donde se impartieron los talleres prácticos,  sobre los 

tres métodos de purificación de agua, para saber si las familias adoptaron un sistema 

alternativo o si necesitan una charla de refuerzo sobre los métodos. 
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Figura 3.41A  Mapa de Ubicación Comunidades de ACDIJ 
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Figura 3.42A  Mapa de Ubicación Comunidades de APROCOM 
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Figura 3.43A  Mapa de Ubicación Comunidades de Q´achuu allom 
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Figura 3.44A  Mapa de Baja Verapaz
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Anexo 3.3

FFOOLLLLEETTOO  AAZZUULL  

 TOMO I 

AVA GABRIELA CASTILLO DÍAZ 
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Anexo 3.4 

FFOOLLLLEETTOO  AAZZUULL  

 TOMO II 

AVA GABRIELA CASTILLO DÍAZ 
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ANEXO 3.5 

FFOOLLLLEETTOO  AAZZUULL  

 TOMO III 

AVA GABRIELA CASTILLO DIAZ 
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ANEXO  3.6 

FFOOLLLLEETTOO  AAZZUULL  

TOMO IV 

AVA GABRIELA CASTILLO DIAZ 
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ANEXO 3.7 

FFOOLLLLEETTOO    NNAARRAANNJJAA  

 TOMO I 

AVA GABRIELA CASTILLO DIAZ 
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ANEXO 10. 

FFOOLLLLEETTOO    NNAARRAANNJJAA  

 TOMO II 

AVA GABRIELA CASTILLO DIAZ 
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ANEXO 3.9 

FFOOLLLLEETTOO    NNAARRAANNJJAA  

 TOMO III 

AAAVVVAAA   GGGAAABBBRRRIIIEEELLLAAA   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLOOO   DDDIIIAAAZZZ   



 

 

 

 

ACHIOTE 
Familia: Bixaceae                  Nombre científico: Bixa orellana  



 

 

 

 

ALCACHOFA 
Familia: Asteraceae (Compositae)  

Nombre científico: Cynara scolymus L. 



 

 

 

 

ALTAMIZA 
Familia: Asteracea (o Compositae) 

Nombre científico:  Tanacetum parthenium (L.) Schltz-Bip. 



 

 

 

 

AMARGON 
Familia: Asteraceae (Compositae)  

 Nombre científico: Taraxacum officinale Weber 



 

 

 

 

CARDO DE MARIA 
Familia: Asteraceae (Compositae)   

Nombre científico: Silybum marianum Gaerthner 



 

 

 

 

COLA DE CABALLO 
Familia: Equisataceae               

Nombre científico: Equisetum arvensis L.;                                                                          

          E. hyema L.; E. giganteum L.) Cogn.        



 

 

 

 

ESPONGUELO 
Familia: Cucurbitaceae         Nombre científico: Luffa operculata (L.) Cogn. 



 

 

 

 

HIERBA DEL CANCER 
Familia: Euphorbiaceae            

Nombre científico: E. guatemalensis Pax. & Hoffm. 



 

 

 

 

LLANTEN 
Familia: Plantaginaceae                 Nombre científico: Plantago mayor 

L. 



 

 

 

 

JICARO 
Familia: Bignoniaceae               Nombre científico: Cresentia cujete 

L. 



 

 

 

 

ORTIGA 
Familia: Urticaceae                             Nombre científico: Urtica dioca L. 



 

 

 

 



 

 

 

 

PERICON 
Familia: Asteraceae       Nombre científico: Tajetes lucida Cav. 



 

 

 

 

RICINO 
Familia: Euphorbiaceae    Nombre científico: Ricinus comunis L. 



 

 

 

 

TIMBOCO 
Familia: Bignoniaceae    Nombre científico: Tecoma stans Juss ex 

HBK.                                



 

 

 

 

ZARZAPARILLA 
Familia: Smilacaceae                                  Nombre científico: Smilax 

sp. 


