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RESUMEN EJECUTIVO

El déficit habitacional de Guatemala hoy en día es de 1.7 millones de casasr, el 56% se refiere

déficit cualitativo, es decir que las viviendas no cumplen con condiciones mínimas que garanticen

una calidad de vida adecuada para las familias.

Uno de los principales aspectos que influyen en este déficit cualitativo es la costumbre de cocinar a

fuego abierto dentro de las viviendas, lo cual, además de causar enfermedades respiratorias y

digestivas, enfermedades de piel y de la vista, representa también un fuerte gasto en el

presupuesto familiar.

Para dar una solución a esta problemática, la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala

desarrollo un proyecto llamado 'Pequeños Cambios, Grandes Saltos" el cual consiste en la

construcción y colocación de estufas ahonadoras de leña bajo un modelo propio de la Fundación

llamado "Habi-estufa Balvina'. Este programa incluye también una serie de capacitaciones que

reciben las familias beneficiadas en temas como Educación Financiera, Salud e Higiene, Recetas

Nutritivas, Autoestima, Técnicas de construcción, etc. El objetivo de este programa es generar

cambios sostenibles en las comunidades.

Para poder analizar el impacto de este programa se seleccionó al municipio de Santo Domingo

Xenacoj, del departamento de Chimaltenango, tomando como referencia las 21 estufas que se

construyeron y colocaron en el último trimestre del 2012 en la Aldea San Antonio, para poder

comparar y medir los avances o resultados parciales del proyecto.

Para poder establecer los hallazgos de esta evaluación parcial de resultados, a través de una

encuesta, se obtuvo la opinión calificada de las 21 familias antes mencionadas. Es así como se

supo que la mayoría de beneficiarias manifestó su satisfacción con este modelo de estufa, pues

además de reflejar un ahorro en su presupuesto debido a la reducción del uso de leña, también

manifestaron que el índice de enfermedades y accidentes, principalmente en niños, se redujo

significativamente. Vale la pena mencionar que, a pesar del alto nivel de satisfacción, existen

casos de inconformidad por errores en la construcción de la estufa. Además los niveles de emisión

de CO y de partículas suspendidas en el ambiente, en algunos casos, aun supera los índices

permitidos, por lo tanto existe campo para mejorar el diseño ofrecido y obtener mejores resultados.

1 
lnfografÍa "Un día dedicado al Hábitat" Boletín No. 10 Edición Especial Día del Hábitat. www.habitatsuate.ors



INTRODUCCION

En Guatemala el déficit habitacional es un tema preocupante, más cuando tomamos en

consideración que aproximadamente el 50% de la población no cuenta con una vivienda adecuada

o vive en condiciones de precariedad2.

Un claro ejemplo de esto es la costumbre gue se mantiene, principalmente en las áreas rurales en

situación de pobreza o pobreza extrema, de cocinar o preparar los alimentos con "fuego abierto"

dentro de las viviendas. Esta práctica deteriora las condiciones de salud de los habitantes de la

vivienda, dando pie a los altos indicies de enfermedades respiratorias como alergias, asma,

neumonía y crecimiento pulmonar retrasado, las cuales son reportadas por el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social como la principal causa de mortalidad en el país.

Como opcíón a lo anterior, se han diseñado distintas estufas ahorradoras de leña, las cuales

además de reducir el consumo de leña, pretende mejorar las condiciones de vida de la familia. Es

por esto que en la presente investigación se pretende comprobar si las estufas ahorradoras de

leña, en particular el modelo implementado por la Fundación Hábitat para la Humanidad

Guatemala, tienen un impacto en aspectos como salud, nutrición y economía familiar, mejorando

así la calidad de vida de las familias beneficiadas.

Es también intención del presente trabajo de investigación resaltar la importancia de contar con un

proceso de evaluación ante la realización de proyectos sociales, como lo es en este caso la

colocación de estufas mejoradas, utilizando como referencia el proyecto "Pequeños Cambios,

Grandes Saltos" en el municipio de Santo Domingo Xenacoj.

Para poder llevar a cabo este análisis y evaluación, en primer lugar, se requiere de la descripción

de los diversos modelos de estufas, entrando en más detalle sobre el proceso de construcción del

modelo utilizado por la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, además es necesario

establecer una línea base para luego poder calcular los logros o avances que se han obtenido

luego de un año de uso de este modelo de estufas en las 21 familias beneficiadas en la Aldea San

Antonio, del municipio de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

' Drto, proporcionados por la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala en el V Foro de Vivienda, realizado en el

mes de Octubre de 2072.



1 ANTECEDENTES

A raíz del terremoto en 1976, la precariedad de la situación de vivienda en Guatemala fue

demostrada, y tanto los esfuerzos los nacionales como internacionales se volcaron hacia el

proceso de reconstrucción. Sin embargo, esto no fue suficiente. Esta es una de las causas del

porqué, aproximadamente hace 34 años se da inicio a una gran variedad de programas y

productos propuestos que buscan brindar soluciones habitacionales o mejorar la calidad de vida de

las familias guatemaltecas.

Una de estas opciones es la introducción de las estufas mejoradas, principalmente en las viviendas

del área rural del país, la cual podría considerarse exitosa, pues al día de hoy continúa siendo una

de las alternativas más utilizadas por diversas organizaciones, tomando en consideración que los

modelos o prototipos han ido variando, buscando siempre una mayor eficiencia.

Este tipo de iniciativas cuenta con reconocimiento a nivel internacional, pues es visto como una

herramienta para que las familias y comunidades guatemaltecas tengan acceso a una forma más

humana de vida, utilizando la tecnología para la satisfacción de sus necesidades básicas sin tener

que desconectarse de su historia y vínculos culturales.

Los modelos de estufas mejoradas se diseñan buscando una relación directa con la forma de

cocinar los dos alimentos que forman la dieta ancestral de los guatemaltecos y se consideran los

alimentos básicos: el maíz y el frijol. Además, buscan propiciar de manera segura el

comportamiento tradicional de las familias guatemaltecas, pues al reducir el tiempo que se invierte

en la búsqueda de leña y preparación de alimentos, permite que las mujeres puedan involucrarse

más en el cuidado y atención de los hijos, sin dejar de lado su participacién en otro tipo de

actividades económicas, educacionales y financieras

Desde 1976, que se desarrolló el primer modelo de estas estufas con tres piedras como prototipo

popular que en realidad no requerían ningún material para su armador, hasta los modelos

utilizados al día de hoy, las estufas ahorradoras buscan ser una herramienta que contribuya al

desarrollo integral de las comunidades rurales guatemaltecas.

En relación a lo anterior, en eI2010 la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala inicia con

un estudio piloto que pretende mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas en

' D"to proporcionado por estudios realizados por la Fundación Sierra Madre (www.fundaciónsierramadre.orq)
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condiciones de pobreza y pobreza extrema a través de la instalación de una estufa mejorada. Este

proyecto tiene como meta la colocación de 17,000 estufas mejoradas en un plazo de 5 años a un

igual número de familias, pues además de la estufa, como parte del proyecto recibirán un

programa de capacitaciones organizado por la misma Fundación en temas como mantenimiento de

la estufa, Recetas Saludables, Salud e Higiene, y Educación Financiera-

Todas las estufas son entregadas a las familias en calidad de subsidio, sin embargo se requiere

del compromiso de cada una de ellas para participar en el proceso de construcción, el cual por su

sencillez y facilidad permite también de la participación de voluntarios con lo cual se agiliza el

proceso.

El proyecto busca lograr la sostenibilidad a través delfortalecimiento de capacidades locales, pues

además de la construcción, las capacitaciones que se ofrecen permiten generar un cambio de vida.

Un claro eiemplo de esto es que, de acuerdo a datos presentados por la organización, 23% de las

familias que recibieron estufas que formaron parte de este programa en elestudio piloto, aplicaron

para créditos adicionales dentro de la misma fundación para seguir mejorando las condiciones de

sus viviendas. El costo estimado de este proyecto es de US$950,780.00, el cual es financiado

directamente a través de donaciones nacionales e internacionales.

2 JUST¡FICACÉN

De acuerdo a datos presentados por la Cámara de Construcción de Guatemala, se establece que

la población en situación de pobreza que cuenta con un mínimo de vivienda carece de un ambiente

adecuado intemo para satisfacer sus necesidades de hogar2. Tomando en consideración esta

alarmante cifra, diversas organizaciones han comenzado a aplicar el concepto de 'mejora

habitacional" para llevar a las comunidades pequeños trabajos de infraestructura o mejoramientos

a las viviendas existentes intentando así que estas cumplan con las condiciones mínimas de

seguridad y salubridad. Es asl como en nuestro país se empieza a trabajar en la construcción de

"Estufas Mejoradas'.

Este proyecto está enfocado a comunidades en situación de pobreza, y busca mejorar las

condiciones de vida (en temas de salud, higiene, relación familiar, nutrición) de las familias

beneficiarias. Al día de hoy diversas organizaciones sin fines de lucro han desarrollado diversos

' Cá^ar.de Construcción de Guatemala. www.construouate.com
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modelos o prototipos de este tipo de estufas, sin embargo, algunas de ellas aun no cuentan con la

aceptación comunitaria suficiente.

En relación a lo anterior, se planteó la necesidad de realizar una investigación en la cual, además

de conocer los efectos que este tipo de solución habitacional tiene en los beneficiarios, se pudiera

conocer y determinar los factores de éxito de las organizaciones que cuentan con apoyo o

aceptación por parte las comunidades donde han trabajo. Al mismo tiempo, tomando en

consideración que es un programa dirigido a familias en condiciones de extrema pobreza, fue

necesario establecer una estrategia que permita generar los recursos necesarios para la

construcción de este tipo de estufas.

3 DEFINICION DEL PROBLEMA

3.1 Especificac¡ón del problema

En Guatemala el déficit habitacional cualitativo es de aproximadamente 952,000 viviendas3. Estas

viviendas no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad y seguridad, y un claro ejemplo de

esto es el uso de "fuego abierto' para la preparación de sus alimentos dentro de sus propias

viviendas, lo cual, debido al denso humo que genera causa enfermedades pulmonares crÓnicas,

que es la principal causa de muerte para niños menores de 5 años en nuestro paísa.

Está práctica tan común en nuestro país también requiere de enormes cantidades de leña, lo cual

contribuye a la deforestación de las comunidades, sin dejar de lado la alta tasa de accidentes de

quemaduras, principalmente en niños y mujeres quienes son los que más tiempo pasan dentro de

la vivienda.

Para esto, se han desarrollado diversos modelos de "estufas mejoradas" con el fin de reducir todos

los inconvenientes antes descritos y mejorar las condiciones de vida de las familias en condiciones

de pobreza. En relación a lo anterior, se tomó como muestra, el estilo de estufa construido por la

Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, en la aldea San Antonio del municipio de Santo

Domingo Xenacoj, en el departamento de Sacatepéquez para comprobar los efectos que tiene la

3 Vl Foro de Vivienda Social 'Por un Hogar Seguro y Saludable". Octubre 2013.

o 
Anális¡s de la Mortalidad lnfantil en Guatemala. Dr. Juan Chojoj Mux. Responsable de Vigilancia de

Mortalidad lnfantil. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerío de Asistencia y Salud Pública de Guatemala
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familias que reciben o construyen una.

4

en la salud, nutrición e incluso economía de las

llustración t. Ár¡ol de Problemas

Fuente: Elaboración proPia

3.2 Delimitación del problema

Tomando en cuenta que existe una gran cantidad de familias en todo el país que requieren o han

sido beneficiadas por diversos programas sociales de este tipo, en esta ocasión se utilizó el

Proyecto 'Pequeños Cambios, Grandes Saltos' de la Fundación Hábitat para la Humanidad

Guatemala, como punto de referencia.

Este proyecto tiene como meta la instalación de, por lo menos, 17,000 estufas mejoradas para el

año 2015, en viviendas de familias en situación de vulnerabilidad, principalmente en el área rural

del país. Se escogió este proyecto pues ya en el año 2011 se finalizó su etapa piloto lo que permite

tener acceso a una mayor cantidad de información,

La colocación de estas estufas se basa en la conformación de grupos solidarios (20 a 25 familias

por comunidad beneficiada).

3.2.'l Unidad de análisis que comprenderá la investigación

Para comprobar los efectos e impactos que las estufas mejoradas tienen en la vida de las familias

y en las comunidades, y teniendo como requisito la conformación de grupos de 20 a 25 familias

para la implementación del proyecto, se tomó al grupo de 21 familias que fue beneficiada por el

El uso de "fuego ab¡erto" para la preparación de alimentos dentro de las viviendas
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proyecto "Pequeños Cambios, Grandes Saltos' en la aldea San Antonio del municipio de Santo

Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez.

3.2.2 Periodo histórico que comprenderá la investigación

Como ya se mencionó antes, para la realización de esta investigación se tomó como punto de

estudio aquellas familias, o grupo solidario, que ingresaron al programa durante el trimestre de

Octubre a Diciembre de 2012, en la aldea San Antonio en el municipio de Santo Domingo Xenacoj,

Sacatepéquez.

3.2.3 Ámbito geográfico que comprenderá la investigación

Esta investigación se basó en la aplicación e instalación de estufas mejoradas en el área rural del

país. Para tener acceso a testimonios y realizar un estudio de campo, la investigación de enfocÓ en

la aldea San Antonio det municipio de Santo Domingo Xenacoj, en el departamento de

Sacatepéquez.

Eldepartamento de Sacatepéquez se encuentra situado en la región central de Guatemala. Cuenta

con una extensión teritorial de 465 kilómetros cuadrados y de acuerdo con las estimaciones

realizadas por SEGEPLANs, cuenta con una población estimada de 248,019 habitantes. Su

principalfuente de ingresos es elturismo, pues la cabecera departamental, Antigua Guatemala, ha

sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y representa uno de los

principales destinos turísticos de todo el país. La segunda fuente de ingresos es la agricultura,

sobresaliendo la producción del café, caña de azúcar, trigo, maíz y frijol.

De acuerdo al Mapa de Pobreza6 desarrollado por SEGEPLAN, el departamento de Sacatepéquez

cuenta con una incidencia de pobreza en generaldel36.l%, mientras que e|5.3% de su población

se encuentra en situación de pobreza extrema. La mayor parte de esta población se encuentra en

algunas de las aldeas y caseríos del municipio de Santo Domingo Xenacoj.

Si bien es cierto que el departamento de Sacatepéquez es uno de los menos afectados por la

pobreza (5.2o/o de severidad de la pobreza general), esto se debe a la desigualdad entre sus

5 
Secretaría de Planificación Y Programación de la Presidencia.

t Mapa de pobreza y desigualdad de Guatemala. SEGEPLAN, lNE, URL Abril2005.
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municipios, ya que, de acuerdo al indice de TheilT, la desigualdad entre el municipio de Antigua

Guatemala es del20.9% en relación al resto de los municipios que conforman eldepartamento.

Tomando en cuenta que de acuerdo al mapa antes mencionado, dentro del departamento de

Sacatepéquez, uno de los municipios más afectados por la pobreza y pobreza extrema, es el de

Santo Domingo Xenacoj, ya que su índice de pobreza es de 58.3olo y el de pobreza extrema en

9.8%8.

Et municipio de Santo Domingo Xenacoj fue fundado en 1580. El 98% de su población es

población indlgena, de las cuales el 49o/o son hombres y el 51% mujeres. Este municipio es

considerado un municipio urbano ya que el 960/o de su territorio y población lo constituye su

cabecera municipal. Su princípal actividad económica es la agricultura, resaltando el cultivo de

hortalizas, zanahorias y algunas frutas.

3.3 Hipótesis

La colocación de estufas mejoradas, como el modelo propuesto por el proyecto "Pequeños

Cambios, Grandes Saltos", ejecutado por la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, en

la aldea San Antonio, en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez,

mejora las condiciones de salud, higiene y nutrición de las familias beneficiadas.

3.3.1 Variable lndependiente

La colocación de estufas mejoradas, como el modelo propuesto por el proyecto "Pequeños

Cambios, Grandes Saltos", ejecutado por la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, en

la atdea San Antonio, en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez.

3.3.2 VariableDependiente

Mejoras en las condiciones de salud, higiene y nutrición de las familias beneficiadas.

t lndicador utilizado para la medición de desigualdad económica. Es uno de los indicadores de entropía
general. Mapa de pobreza y desigualdad de Guatemala. SEGEPLAN, lNE, URL. Abril 2005.

t 
índice de Pobreza General y Extrema por Municipio. SEGEPLAN.
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Existen diversos enfoques para comprender la necesidad o importancia de la implementación e

instalación de las estufas mejoradas, sin embargo en la presente investigación, estas se analizaron

como una solución habitacional, a través de la cual se tiene un impacto o incidencia en la calidad

de vida de las familias beneficiadas.

4.1 Aspectos que determ¡nan la calidad de vida de la población

Cuando se habla de calidad de vida se refiere al nivel de bienestar social que se percibe de los

individuos y de sus comunidades. Este concepto incluye temas como el entorno físico y

arquitectónico, salud física y mental, educación, actividades de ocio y pertenencia a grupos,

además de tomar en consideración los ingresos económicos y empleo del individuo o comunidad

en cuestión.

De acuerdo a la Enciclopedia Libre Universal en Españole, la calidad de vida es el bienestar, la

felicidad y satisfacción de la persona, lo cual le permite funcionar en un momento dado de la vida,

por lo tanto es un concepto un tanto subietivo que se ve influido por el entorno social y cultural. En

relación a lo anterior, se muestra el siguiente esquema.

llustración 2. Calidad de Vida desde la Subjetividad.

Fuente: Calidad de Vida, una percepción individualr0

e 
http://enciclopedia.us.es/index. pho/Calidad de vida

to 
Calidad de Vida, una percepción individual. Daniela Palacios, Cecilia Castro, Daniela Reygadea.2012
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), calidad de vida se refiere a "la percepción que

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores

en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se

trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto,

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con

los elementos esenciales de su entorno"1l.

4.2 Dimensiones de la Calidad de Vida

Para poder establecer un indicador de calidad de vida de las personas, es necesario establecer

niveles o dimensiones para su evaluación, calificación y cuantificación. Por lo tanto a continuación

se muestran las tres dimensiones desde las cuales debe ser abordada esta temática:

a. Dimensión Física: Se entiende por la percepción del estado físico o salude de las personas,

tomando en cuenta que para este escenario, la salud es la ausencia de enfermedad o sus

síntomas.

b. Dimensión psicológica: En esta dimensión se toman en cuenta aspectos del estado cognitivo

y afectivo de las personas, es decir, si siente certeza o incertidumbre ante su futuro, si se

percibe como una persona feliz, si manifiesta miedo o ansiedad, etc. En este aspecto también

inciden aspectos como creencias religiosas, personales y espirituales.

c. Dimensión Social: se refiere a la percepción del individuo en relación a las relaciones

interpersonales y los roles sociales que juega en la vida. En este aspecto es en donde se

toman en cuenta aspectos como integración familiar y desempeño laboral.

4.2.1 Garacteristicas del concepto de Calidad de Vida

Para poder entender estas tres dimensiones y poder realizar una evaluación real de estos

parámetros es necesario comprender ciertas características del concepto que se está analizando,

las cuales se explican a continuación.

. Es subjetivo, pues cada individuo tiene su propio concepto de vida, por ejemplo cada quien

define de manera diferente lo que es la felicidad.

. Es universal, pues los factores que se toman en consideración para su análisis aplican en

todas las comunidades y culturas del mundo.

11 
Manual de lnstrucciones sobre Calidad de Vida de la OMS. Definición de facetas y escala de las

respuestas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1998
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. Es holístico, pues para su análisis se debe considerar al ser humano como un todo, y este

concepto incluye todos los aspectos de su vida.

r Es dinámico, pues puede variar en periodos cortos de tiempo.

. Es interdependiente, pues cada uno de los aspectos que lo componen van unidos entre sí,

es decir, cuando una persona se siente bien de salud y cuenta con un empleo, es más

probable que se sienta feliz.

4.3 Índice de Desarrollo Humano

No existe una única metodología para medir o evaluar la calidad de vida, pero si se han

desarrollado diversas alternativas para este fin. Una de las más utilizadas y confiables es el fndice

de Desarrollo Humano, que es un indicador estadístico, que el Programa de Naciones Unidas

desarrolla por pals y se basa en tres parámetros: salud (basado en la esperanza de vida al nacer),

educación (medida de acuerdo a la tasa de alfabetización en adultos y el nivel de estudios de la

población o t¡asa bruta de matriculación escolar) y la riqueza, medida de acuerdo al producto

interno bruto per cápita).

Dentro de este índice existen 4 categorlas (muy alto, alto, medio y bajo) dentro de las cuales se

califican y clasifican a 184 países. En términos generales se puede decir que el primer grupo lo

conforman los países desarroltados y los siguientes tres son los países en desarrollo.

llustración 3. Mapa Mundial del IDH

Fuente: IDH 2013.

De acuerdo a la última versión de este fndice, publicada en mazo 2013, entre los países con mejor

calidad de vida se encuentra Noruega (0.95), Australia (0.938), Estados Unidos (0.937).

Lamentablemente Guatemala (0.581) se encuentra en la posición 133 y su evaluaciÓn lo sitúa
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dentro de la categoria media. Sin embargo, nuestro país se encuentra entre las últimas tres

posiciones en América Latina, por debajo de Nicaragua (0.599) y seguida por Haitf (0.365).

Esta última versión del documento también muestra que en el país se han dado cambios positivos

en relación al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, por ejemplo la esperanza de

vida al nacer aumento en 14.1 años y el nivel de escolaridad se incrementó en 1.7 años. En

relación a esto, la siguiente tabla y gráfica se muestra la tendencia del pals de acuerdo a este

estudio publicado desde 1980.

Fuente: IDH 2013

llustración 4. Tendencia de Guatemala en relación al IDH (1980-2012)

\**--*------9

1S3 1*

Lito bdrt
_.!Dl

Year

Fuente: IDH 2013.

Tabla 1 . Tendencias de País (1 980-2012)

Año Esperanza de
vida al nacer

Nivel de
escolaridad

esoerado

Nivel de
Escolaridad

rcal
PIB cápita ($) IDH

1980 57.3 6 2.4 3.854 0.432

1985 59.6 6.1 2.8 3,183 0.444

1990 62.2 6.2 3.1 3 268 0.464

1 995 64.9 7.3 3.5 3,626 0.501

2000 67.8 73 3.8 3.911 0.s23

2005 69.7 9.6 3.6 3,990 0.551

2010 70,9 10.7 4.1 4.'t72 0.579

2011 71.2 10.7 41 4.210 0.580

2012 7',t .4 10.7 4.1 4.235 0.581
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De acuerdo a datos presentados por este mismo informe, aproximadamente el 9.8% de la

población guatemalteca se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza, es decir que,

apenas cuenta con un poco más de US$1.25 para vivir por día. Ahora bien, cuando se realiza un

estudio multidimensional de pobreza es posible apreciar que, aun cuando el '13.5% vive en

situación de pobreza y el 14.5o/o en situación de pobreza, estos números se vuelven más

preocupantes pues, aproximadamente el 12.4o/o de la población por encima de la línea de pobreza

de todos modos no cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de

salud, educación y vivienda.

4.4 Desarrollo Sostenible

De acuerdo al lnforme Brundtland, desarrollado por la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de

las Naciones Unidas, se entiende por desanollo sostenible a aquel que busca 'satisfacer las

necesidades de tas generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro

para atender sus propias necesidades"l2. Este concepto incluye aspectos ecológicos, sociales y

económicos.

Bajo esta perspectiva lo que se busca es la satisfacción de las necesidades básicas de las

personas y comunidades de manera que permita la conservación y preservación del ambiente para

garantizar este tipo de suministros en el largo plazo.

De acuerdo a la UNESCO, el desarrollo sostenible es una visión que abarca el respeto por todas

las formas de vida (humana y no humana) y por los recursos naturales al mismo üempo que integra

preocupaciones como la reducción de la pobreza, la igualdad de género, los derechos humanos, la

educación para todos, la salud, la seguridad humana y el diátogo interculturall3.

4.4.1 Agenda 2l

También conocido como "Programa 21" se refiere al acuerdo de Naciones Unidas aprobado en la

Conferencia de dicha organización sobre el Medio Ambiente y Desanollo Sostenible (CNUMAD), la

cualtuvo lugar en Rio de Janeiro, Brasil, en junio de 1992.

" lnforme de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro
Futuro Común ONU (1111211987').

tu 
UNESCO arranca nuevas acciones por el desarrollo sostenible en Guatemala.

htto:/A¡vww. unescoquatemala.oro/educacion/accionesrecientesed/6/149-desarrollo-sostenible.html
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Esta Agenda representa un plan detallado de las acciones que deben desarrollarse desde lo macro

hasta lo micro por parte de las oficinas y entidades de Naciones Unidas y los gobiernos de los

estados miembros, principalmente aquellos cuyas actividades generan mayor impacto medio

ambiental.

Agenda 21 pretende demostrar el vlnculo que existe entre los temas ambientales y los demás

temas relacionados en el desarrollo de las comunidades. Es por esto que dentro del mismo se

plantea que los gobiernos asuman importantes compromisos así como un rol protagónico de la

sociedad civil organizada. Más que un documento obligatorio para los gobiemos, se trata de un

manual o fuente de información para la organización y ejecución de la acción internacional para el

desarrollo sostenible.

Por lo tanto Agenda 21 puede ser considerada como una guía para la administración

gubernamentaldel medio ambiente, pues su análisis también abarca lo económico y lo social. Este

documento se divide en 4 secciones, en las cuales se desarrollan 40 temas pero para los efectos

de la presente investigación, vale la pena resaltar los siguientes:

¡ Lucha contra la pobreza.

. Evolución de las modalidades de consumo.

. Dinámica demográfica y sustentabilidad.

. Protección y fomento de la salud humana.

. Fomento del desanollo sustentable de los recursos humanos.

r lntegración del medio ambiente y desarrollo en la toma de decisiones.

. Recursos para el desarrollo.

. Lucha contra la deforestación.

. Medidas a favor de la mujer para lograr un desarrollo sustentable y equitativo.

. La infancia y la juventud en el desanollo sustentable.

r Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia.

4.4.2 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

También conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos de desarrollo

humanofijados en el año2000, que los 189países miembros de lasNaciones Unidasacordaron

conseguir para el año 2015 como respuesta a los graves problemas que aquejan a la humanidad.

Estos ocho principios y sus objetivos de cumplimiento son los siguientes:

. Objetivo 1: Enadicar la pobreza extrema y el hambre:
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o Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por dia según la paridad

del poder adquisitivo (PPA).

o Coeficiente de la brecha de pobreza.

o Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta parte más pobre de la

población.

o Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada.

o Tasa de población ocupada.

o Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según la

paridad del poder adquisitivo.

o Proporción de la población ocupada total que trabaja por cuenta propia o en un

negocio familiar.

o Niños menores de 5 años con peso inferior al normal.

o Proporción de la población que no alcanza el nivel mínimo de consumo de energía

alimentaria.

. Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal:

o Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.

o Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de la

enseñanza primaria.

o Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres

. Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer:

o Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior.

o Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola.

o Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales.

. Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil:

o Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años.

o Tasa de mortalidad infantil.

o Proporción de niños de 1 año inmunizados contra elsarampión.

. Objetivo 5: Mejorar la salud materna:

o Tasa de mortalidad materna.

o Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado.

o Tasa de uso de anticonceptivos.

o Tasa de natalidad entre las adolescentes.

o Cobertura de atención prenata[ (al menos una consulta y al menos cuatro consultas).

o Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar

. Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades:

o Prevalencia del VIH en las personas de entre 15 y 24 años.
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o Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo.

o Proporción de la población de entre 15 y 24 años que tiene conocimientos amplios y

correctos sobre el VIH/SlDA.

o Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de

entre 10 y 14 años.

o Proporción de la población portadora del VIH con infección avanzada que tiene acceso

a medicamentos antirretrovirales.

o lncidencia y tasa de mortalidad asociadas a la malaria.

o Proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros

impregnados de insecticida y proporción de niños menores de 5 años con fiebre que

reciben tratamiento con los medicamentos contra la malaria adecuados.

o lncidencia y tasa de mortalidad asociadas a la tuberculosis.

o Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento breve

bajo observación directa

. Objetivo 7'. Garanlizar el sustento del medio ambiente:

o Proporción de la superficie de tienas cubierta por bosques.

o Emisiones de dióxido de carbono (totales, per cápita y por cada dólar del producto

intemo bruto (PPA) y consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.

o Proporción de poblaciones de peces que están dentro de unos lfmites biológicos

seguros.

o Proporción del total de recursos hídricos utilizada.

o Proporción de zonas tenestres y marinas protegidas.

o Proporción de especies en peligro de extinción.

o Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable.

o Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento.

o Proporción de la población urbana que vive en banios marginales

. Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desanollo:

o AOD (Asistencia oficial para el desarrollo) neta, en total y para los países menos

adelantados, como porcentaje del ingreso nacional bruto de los países donantes del

Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y

Desarrollo Económicos (CAD/OCDE).

o Proporción del total de AOD bilateral y por sectores que los donantes del CAD/OCDE

destinan a servicios sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de la salud,

nutrición, agua potable y saneamiento).

o Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD/OCDE que no está

condicionada.
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o AOD recibida por los palses en desarrollo sin litoral en proporción a su ingreso

nacionalbruto.

o AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en proporción a su

ingreso nacional bruto.

o Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por su valor y

excepto armamentos) procedentes de países en desarrollo y países menos

adelantados, admitidas sin pagar derechos.

o Aranceles medios aplicados por los países desarrollados a los productos agrícolas y

textiles y las prendas de vestir procedentes de países en desanollo.

o Estimación de la ayuda agrlcola de los países de la OCDE en porcentaje de su

producto interno bruto.

o Proporción de AOD destinada a fomentar la capacidad comercial.

o Número total de palses que han alcanzado el punto de decisión y número total de

países que han alcanzado el punto de culminación de la lniciativa en favor de los

países pobres muy endeudados (acumulativo).

o Alivio de la deuda comprometido conforme a la lniciativa en favor de los países pobres

muy endeudados y la lniciativa multilateral de alivio de la deuda.

o Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios.

o Proporción de la población con acceso sostenible a medicamentos esenciales a

precios accesibles.

o Líneas de teléfono por cada 100 habitantes.

o Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes.

o Usuarios de lnternet por cada 100 habitantes

De acuerdo al informe de avance presentado por el Banco lnteramericano de Desarrollo en el

2011, los objetivos 4,5 y 7 son aquellos que muestran menor cumplimiento estando los tres por

debajo del70o/o de cumplimiento, mientras que el objetivo 1, que se refiere a la reducción de la

pobreza y el hambre reporta un77o/o de cumplimientola.

En este mismo estudio se señala que, a pesar de los datos anteriores, en promedio,

aproximadamente el 20o/o de los pafses en vías de desarrollo se encuentran lejos de alcanzar las

metas establecídas por estos objetivos, lo cual es preocupante cuando se ve que los objetivos con

menor lndice de cumplimiento son aquellos que se refieren a mortalidad materna e infantil.

1a 
lmproving the Odds of Achieving the MGD. Global Monitoring Report 20'l 1. Banco Mundial.



16

De acuerdo a la Tabla de Progreso 201015, América Latina y el Caribe se encuentran en

condiciones de hambre y pobreza moderada, sin embargo, todos sus indicadores están calificados

como insuficientes si la tendencia actual persiste.

4.5 SoluciónHabitacional

Se refiere a la construcción o la implementación de proyectos arquitectónicos y de ingeniería que

mejoren la calidad de la viviendaro. Abarca desde la construcción de viviendas hasta la

introducción de elementos como filtros de agua, letrinas y estufas mejoradas.

Para algunas organizaciones este criterio es tan amplio que también incluye los mejoramientos

estéticos y de funcionalidad que se puedan realizar a las viviendas como a colocación de piso

cerámico, cambio de ventanas, incluso la ampliación o construcción de nuevos ambientes.

4.6 Principio de Ayuda Mutua

Se refiere a la cooperación, la reciprocidad (en el intercambio de recursos, habilidades y servicios)

y el trabajo en equipo, lo que significa un beneficio mutuo para los individuos cooperantesrT. Ba¡o

esta perspectiva es posible afirmar gue se obtienen mejores resultados a largo plazo, pues a

diferencia de las actitudes puramente altruistas, estas generan situaciones sostenibles en el largo

plazo.

Tiene su fundamento en la obra 'lntroducción al Apoyo Mutuo" escrito por el científico anarquista

Piotr Kropotkin, del cual se puede obtener el siguiente fragmento para explicar este concepto:

"Pero la sociedad, en la humanidad, de ningún modo le ha creado sobre el amor ni tampoco sobre

la simpatía. Se ha creado sobre la conciencia -aunque sea instintiva- de la solidaridad humana y de

la dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado sobre el reconocimiento inconscientes

semiconsciente de la fueza que la práctica común de dependencia estrecha de la felicidad de

cada individuo de la felicidad de todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad, que

obligan al individuo a considerar los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios

derechos"-

tu 
Ob¡etiuos de Desarrollo del Milenio: Tabla de Progreso 2010.

htto://unstats. u n. oro/u nsd/mdo/Resou rces/Static/Prod uctV
Es.odf

16@

17 
htto://es.wikipedia.orqlwiki/Ayuda mutua
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4.7 Grupo Solidario

Se entiende por grupo solidario" a la unión de familias o microempresarios para poder optar a un

crédito con mejores condiciones a las que se ofrecen en los programas bancarios regulares. Una

característica importante de los grupos solidarios es que además del crédito, reciben

capacitaciones y asistencia técnica en conjunto.

La mayoría de personas que conforman los Grupos Solidarios son personas de escasos recursos

que se ocupan en actividades económicas marginales en el sector informal.

4.8 Tipos y Características de las Estufas Mejoradas

Tomando en consideración los efectos negativos que el uso de "fuego abierto" tiene en las

condiciones y calidad de vida de aquellos que aún recurren a dicha práctica, se han desarrollado

diversos modelos, tal como se explica a continuación.

4.8.1 Estufa Mejorada

Se refiere al equipo que se instala dentro de la vivienda para cocinar alimentos, que funciona con

leña como combustible principal. Este equipo se conforma de diversas piezas que permiten

mantener el fuego encenado para administrarlo de acuerdo a los requerimientos de la familia,

ubicarlo a diferentes alturas y trasladar los gases de combustión al exterior de la vivienda luego de

aprovechar al máximo el calor generadole.

Las estufas ahorradoras de leña tienen dos objetivos principales: utilizar menos leña que la cocina

con fuego abierto ya que únicamente requieren de 3 o 4 leños por tiempo y expulsar el humo de la

vivienda.

1e 
El Concepto de Grupo Solidario. María Otero. 1986.

t' M"r* Conceptual de las Estufas Ahonadoras de Leña. Sistematización de las Estufas Ahonadoras de
leña.
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4.8.2 Tipos de Estufa Mejorada

a. EstufaLorena

Es aquella cuya base se construye de adobe y la caja de fuego es hecha de una mezcla de lodo

con arena. Los agujeros son realizados con la mano dándole forma a las homillas. Se coloca un

comal de barro encima de la hornilla grande.

La fabricación de esta estufa es de bajo costo, pero el comal que se utiliza puede quebrarse

fácilmente. De acuerdo a las recomendaciones técnicas de este modelo, su uso es solamente

recomendado para familias pequeñas, pues si bien es cierto que reduce el riesgo de accidentes y

el consumo de leña, no cuenta con la chimenea que permita sacar el humo de la vivienda.

b. EstufaTezulutlán

Este modelo también utiliza materiales de construcción tradicionales, sin embargo requiere de la

compra de la plancha de metal que se utiliza como base y de los tubos para la construcción de la

chimenea, lo cual incrementa los costos de construcción.

La inclusión de la plancha en este modelo permite un mejor uso del espacio, lo que permite

preparar varios alimentos al mismo tiempo.

c. EstufaChefina

Este modelo se construye completamente con ladrillos, desde la base hasta los "túmulos'donde se

deben colocar las ollas o comalde metal. Cuenta con una chimenea la cualtambién se construye

con ladrillos o cemento. Esta chimenea tiene una pequeña compuerta para que se pueda retirar el

hollín.

Este modelo es que el mayor ahorro de leña registra, sin embargo su costo es más alto, requiere

de experiencia para su construcción.

d, Estufa Ahorradora de Leña con Plancha de Tres o más Hornillas

Este modelo cuenta con una estructura menos artesanal pues a pesar de que la base se construye

de adobe o block vacío, se requiere de una plancha armada de metal, un juego de tubos de 3

unidades de lámina galvanizada, sombrero de lámina, regulador de calor, y compuerta de lámina

para la cámara de fuego. Por lo anterior, se requiere de una mayor inversión y de personal

calificado para su construcción e instalación.
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e. Estufa OníI

Este modelo requiere de una estructura prefabricada a base de cemento y arena. Además que

requiere de un kit de construcción igual que el modelo anterior, el cual es proporcionado por la

empresa desarrolladora.

Por ser un modelo que carece de elementos tradicionales de la comunidad puede llegar a tener

problemas de aceptación. Requiere de una mayor inversión y de personal calificado para su

construcción.

Este modelo se desanolla 1980 cuando los reportes de los equipos de médicos que trabajaban en

las brigadas gratuitas que Helps lnternational Guatemala desarrolla en el país reportaron un

crecimiento de niños tratados por quemaduras y problemas respiratorios a causa de la cocina a

fuego abierto. Como respuesta a esto, un ingeniero que solía formar parte del equipo de Helps

lntemational desanolla el modelo de estufa mejorada llamado'estufa onil'2o. Al dia de hoy, estas

estufas se siguen entregando a comunidades indígenas del pafs, en brigadas que se realizan

principalmente con el apoyo de donaciones de carácter empresarial.

Í. EstuÍas Artesanal Balvina

La base de este modelo se construye con bloques de adobe de arcilla mezclada con hoja de pino,

arena y ceniza, para que guarde el calor en la caja de combustión u homo. Encima lleva una

plancha metálica con tres agujeros para la colocación de los utensilios de cocina. Para la

construcción de la chimenea se utiliza tubo galvanizado.

Este modelo cuenta con dos espacios, uno para colocar la leña y otro que funciona como horno,

separado por una pieza de latón. Su costo de construcción es menor que el del modelo Onil y

permite la participación de la familia en el proceso de construcción e instalación, lo que facilita su

aceptación.

20 
htto:/A,r¡ww.helosintl.oro/oroqramlstove.oho
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5 OBJETIVOS

5.1 General:

Determinar los efectos de la implementación de estufas mejoradas en la salud, nutrición y

economía de las familias que las reciben o construyen una.

5.2 Específicos:

¡ ldentificar los aspectos que logran la aceptación de las estufas mejoradas en la aldea San

Antonio, en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez en

las familias y comunidades beneficiarias en pobreza.

. Determinar los efectos económicos y ambientales de la colocación de estufas mejoradas

en la aldea San Antonio en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de

Sacatepéquez en las familias y comunidades beneficiarias en pobreza.

r Establecer los efectos económico-sociales de la colocación de estufas mejoradas en la

aldea San Antonio, en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de

Sacatepéquez en las familias y comunidades beneficiarias en pobreza.

Nlenor riesgo de

quemaduras

llustración 5. Arbol de Obietivos

tüejores
¡nd¡édores de

nulric¡ón

La colo€ción de estufas ahoradoras el¡mina el uso de fuego abierto para cocinardentro de las viv¡eñdas gene€ndo

Construccióñ y

meioramiento
común¡tado

Mejon¡
cond¡c¡ones de

la vív¡enda

Fuente: Elaboración propia
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6 METODOLOGIA

Tomando en consideración el grave problema que el alto déficit habitacional cualitativo representa

para el país, la presente investigación se centra en el proyecto de colocación de estufas mejoradas

que es ejecutado por la Fundación Hábitat para la Humanidad en comunidades en condiciones de

pobreza, tomando como unidad de análisis algrupo solidario beneficiado en Octubre de 2012 en la

aldea San Antonio del municipio de Santo Domingo Xenacoj.

Basado en el método deductivo, se parte del precepto general de "calidad de vida" para que, a

través del análisis de la información existente se puedan determinar o establecer el efecto del tipo

de estufas propuesto por dicha Fundación en las familias en condiciones de pobreza. Tal como lo

establece el método seleccionado, este trabajo se inicia planteando el supuesto de la necesidad de

contar con henamientas o soluciones habitacionales que ayuden a reducir el uso de "fuego abierto"

en las viviendas en condiciones precarias en el pais, pues esto también tendrá efectos en aspectos

como nutrición, salud y economía familiar.

Por lo tanto, se planteó como hipótesis de la presente investigación que la colocación de estufas

mejoradas, como el modelo propuesto por el proyecto "Pequeños Cambios, Grandes Saltos',

ejecutado por la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, en la aldea San Antonio, en el

municipio de Santo Domingo Xenacoj, departamento de Sacatepéquez, mejoran las condiciones de

salud, higiene y nutrición de las familias beneficiadas.

Para poder medir estos impactos se desarrolló un formulario o encuesta, en el cual se podla

comparar algunos datos presentados por las familias al momento de solicitar el apoyo de la

Fundación con lo que se reporta al día de hoy. Además de los aspectos económicos y ambientales,

en el formulario se intentó medir algunos aspectos, que aun cuando son subjetivos, permitieran

demostrar los aspectos positivos y negativos en cuanto al diseño del modelo.

De allí que, a partir de dichas encuestas y la obtención de opiniones calificadas del grupo solidario

beneficiado, fue posible identificar las características claves que facilitan el éxito de este tipo de

proyectos, permitiendo también demostrar la necesidad de contar con un procedimiento de

evaluación parcial y final para estos casos.

7 HABI-ESTUFA BALVINA

El modelo utilizado por la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala ha sido denominado

'Habi-estufa Balvina', y entre sus principales características se encuentra:
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. Base geométrica construida de adobe;

. Relleno con selecto o arena blanca;

. Cuenta con un asiento para la colocación de leña en su parte externa;

. Cuenta con una abertura parala colocación de leña en su parte intema;

. El área del fogón para la leña se encuentra en su interior;

. Cuenta con un área que puede ser utilizado como horno, debajo del fogón, con una

abertura a un costado de la estufa;

. Cuenta con la lámina de metal calibre 3/16 para la transferencia de calor en el horno;

o Cuenta con una plancha 3 hornillas;

o Cuenta con una chimenea para re direccionar el humo fuera de la vivienda, elaborada

con tubos de lámina, ubicada en la parte angosta de la estufa;

¡ Cuenta con sombrero de lámina para la chimenea en la parte exterior del techo;

. Cuenta con un sifón de limpieza, el cual se presenta como una abertura lateral a la

chimenea;

. Se realizan los acabados con barro, en color natural.

Las 'Habi-estufas Balvinas' utilizan materiales que se encuentran en cualquier comunidad o a los

cuales se puede tener fácil acceso en ferreterías locales, entre los cuales se puede mencionar

adobe, arcilla, fibras naturales, una plancha de metal de tres hornillas, etc.

7.1 Requisitos pr¡mar¡os previos a la construcción de una Hab¡-estufa

Balvina:

De acuerdo al para Habi-estufas Balvinas de la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala,

será labor del promotor local, junto con un representante de la familia beneficiaria, comprobar que

se cumplan los siguientes requisitos previo al proceso de construcción:

. Tener ubicada y prevista el área donde se construirá la estufa, la cual debe estar nivelada,

techada y medir (por lo menos ) 2mts por 2mts, sin importar si esta cuenta con

cerramientos taterales;

. Ubicar un banco de arcilla cercano para la elaboración de los ladrillos de adobe. Se debe

prestar especial atención a no realizar excavaciones muy cercanas ni muy profundas al

sitio donde se construirá la estufa;

¡ ldentificar un banco natural de fibra como pajón, pino, pelo de caballo, cerdas de maguey u

otro material que sirva para la estabilización de la mezcla;
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. Contar con 10 metros de cáñamo o pita gruesa para realzar el trazo, así como contar con

estacas y agua para el preparado de los bloques de adobe y construcción de la estufa;

Vale la pena mencionar que el promotor local debe indicar a la familia que la estufa debe

construirse en una posición perpendicular a la puerta de ingreso a la cocina o ambiente donde se

colocará la estufa, para evitar que el ingreso del viento directo aumente el consumo de leña.

7.2 Selección de materiales bajo el principio de Ayuda Mutua.

Tomando en consideración que la Fundación Hábitat para la Humanidad trabaja bajo el principio de

Ayuda Mutua, se solicita a la familia beneficiaria que realice elaporte de algunos de los materiales

que se utilizaran en la construcción de la estufa, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Materiales requeridos a beneficiarios

Gantidad Materiales o Herramientas

10 Metros de Cáñamo o pita gruesa

8 Palos rector para el trazo

2 Toneles de agua limpia

7 Libras de cemento

7 Libras de cenizas cernidas

4 Carretadas de baro

1 Carretada de barro cernido

5 Canetadas de tierra para relleno

2 Costales de fibra natural

1 Bote de leche de una libra con tapadera

1 Latón o lámina lisa de 50 cm de ancho por 70 cm de largo

1 Cuchara de construcción

1 Nivel de mano

I Plancha de madera para acabados

1 Cinta métrica

1 Machete

1 Alicate o corta latas

1 Azadón

1 Pala

1 Cemidor de 1/8" máximo

Fuente: Manual para Habicstufas Balvinas
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Es responsabilidad de la familia beneficiara el contar con un espacio dentro de su terreno para

almacenar estos materiales y henamientas, asf como los materiales que serán proporcionados por

la Fundación.

7.3 Requerimiento de materiales proporc¡onados a las familias

beneficiarias:

Tomando en consideración que la Fundación Hábitat para la Humanidad se describe así misma

como una organización no paternalista y auto sostenible, sus programas de apoyo a las familias

guatemaltecas no considera los subsidios totales o donaciones completas dentro de su programa

regular de trabajo. En relación a esto, cuando una familia es beneficiada con la construcción de

una de estas soluciones habitacionales, significa que ha sido autorizada para obtener un crédito, el

cual, a diferencia de cualquier institución financiera, no se entrega en efectivo sino en materiales

de construcción.

En relación a lo anterior, en la siguiente tabla se muestran los materiales que se incluyen dentro

del crédito que se proporciona a las familias beneficiadas:

Tabla 3. Materiales entregados a los beneficiarios

Gantidad Materiales y/o herramientas

1 Plancha de 3 homillas de %" de espesor, de 92 por 46 cm.

3 Tubos de metal de 3" cal. 28 de 1mt clu

1 Sombrero galvanizado de 3' cal. 28 para la chimenea

7 Libras de cemento portland

,l Varilla de hieno de 3/8"

Fuente: Manual para Habi-estufas Balvinas

Vale la pena mencionar que en cada una de las oficinas locales, también llamadas afiliados,

deberán contar con un juego de moldes de madera para los ladrillos de adobe. Estos moldes

deberán elaborarse con las medidas estándar que se establecen por el departamento de

Operaciones de esta Fundación. Deberán de contar con niveles, cinta de pescar y una cuchara de

albañil por cada juego de moldes que se tengan en la oficina.

Estos kits o juegos de moldes son entregados a las familias beneficiarias, en calidad de préstamo,

bajo las condiciones establecidas por cada afiliado. Las mismas deberán ser devueltas al terminar

la construcción de la estufa.
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El afiliado deberá entregar a cada una de las familias beneficiaras una copia de los planos y del

manual de construcción. También es su responsabilidad impartir un proceso de inducción y

capacitación en los cuales se abordan temas como mantenimiento de la estufa, recetas nutritivas,

salud preventiva, etc.

La plancha de hierro que se menciona en la lista anterior debe contar con un espesor mínimo de

Y'" y cada una de las hornillas de la misma deberá ser de diferentes tamaños. El hierro listado

deberá ser cortado en 5 pedazos de 55cm de largo pues es utilizado para elaboración de la parrilla

que sostiene ellatón delhorno.

7.3.1 Elaboración de ladrillos de adobe

Como se mencionó antes, el diseño de la Habi-estufa Balvina involucra el uso de materiales de

construcción cotidianos y familiares para las comunidades, lo cual facilita su aceptaciÓn y uso. Es

por esto que su base se construye con 15 ladrillos de adobe grandes (de 55 cm de largo por 25 cm

de ancho por 18 cm de altura) y 30 ladrillos de adobe pequeños (33 cm de largo por 15 cm de

ancho por 10 cm de altura).

Es la medida de los adobes la que entonces define la medida de la estufa, pues si se siguen las

medidas antes descritas, esta deberá medir 1.40 metros de largo por 0.85 metros de ancho. La

única medida que podría variar es la altura, pues esta dependerá del terreno y las costumbres de

cada comunidad, sin embargo se recomienda que esta se mantenga entre 0.78 y 0.96 metros de

altura, considerando 2 o 3 hileras de ladrillos y una sisa de 2cm.

Siempre bajo el principio de ayuda mutua, se considera responsabilidad de las familias la

elaboración de los ladrillos de adobe, utilizando los moldes proporcionados por el afiliado. Vale la

pena aclarar que, en esta etapa del proceso de construcción, es posible que a través de las

coordinaciones de voluntariado nacional e intemacional, se logre contar con el apoyo de

voluntarios, lo cual acelera el proceso de construcción.

Para la elaboración de estos ladrillos se deben seguir una serie de pasos sencillos, el primero de

los cuales es la colocación de un plástico o nylon sobre el suelo o superficie en la cual se

preparara la mezcla, con el fin de evitar que esta se mezcle con otros agentes en el suelo.

Luego, se debe proceder a revolver 4 carretas de barro con agua hasta que adquiera una

consistencia similar a la masa de pan. Cuando la mezcla esta lista, se debe incorporar la fibra,

cortada en fragmentos no mayores a 15 cm de largo y se añade más agua para que mantenga la

consistencia antes mencionada.
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Cuando la mezcla esta lista se debe colocar plástico sobre el terreno y allí se rellenan los moldes

que elafiliado proporcionó, esto se debe dejarreposary secar por aproximadamente 15 minutos,

Una vez seco el ladrillo, el molde se retira hacia arriba para evitar daños. Cuando todos los ladrillos

están listos, se deja un periodo de 't4 días (7 días de cada lado) para asegurar gue se sequen.

7.3.2 Trazo y levantado de la Habi-estufa Balvina

Como se mencionó al principio de este capítulo, el primer requisito es la identificación y

preparación del terreno para la construcción de la estufa, el cual debe estar en un lugar techado,

aun cuando no cuente con cerramiento lateral.

Se debe preparar también la sisa, la cual se realiza mezclando arcilla, agua, fibras naturales. En

este caso, la fibra natural debe ser cortada en fragmentos no mayores a 3 centímetros de largo.

Una vez nivelada el área, se coloca la primera hilada de adobes grandes y se aplica una capa de

sisa conida en un rectángulo de 1.40 metros de largo por 0.85 metros de ancho, tal como se

muestra en la siguiente imagen. Es importante mencionar que la sisa no debe ser mayor a 2 cm.

Una vez colocada de sisa, se procede a colocar una segunda hilada de ladrillos de adobe. Si la

familia lo desea, se puede colocar una tercera hilada, con lo que la estufa llegará a la altura

máxima permitida.

Siempre colocando una capa de sisa entre cada hilada, se procede a colocar los ladrÍllos

pequeños, pues con estos se ira formando el horno lateral de la estufa. Se colocan los hierros de

3/8" sobre el espacio que quedo vacío para formar el techo del horno sobre la cual ira la lámina o

latón. Los extremos se rellenan con tiena para nivelar, por lo que se debe compactar en cada

parte.

Se coloca la última hilada de adobes pequeños, para formar el marco donde será colocada la

plancha de tres hornillas. Al momento de colocar la plancha se debe prestar atención a que la

hornilla más grande quede del lado de la abertura para la leña, mientras que la hornilla más

cercana debe quedar cerca de la chimenea, tal como se muestra en la siguiente imagen.

La plancha colocada deberá quedar libre revestimiento en la orilla para evitar rajaduras al o
acabado o revestimiento. Una vez colocada la plancha, se debe instalar elsifón de limpieza, elcual

va en la parte posterior de la estufa. El registro de este es el bote de metal gue se solicitó a la

familia. La chimenea se debe colocar al centro de la plancha para asegurar que la cámara de

combustión sea equitativa en relación al área de calentamiento.
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Para el acabado de la estufa se sugiere utilizar barro fino revuelto con ceniza, para evitar rajaduras

y hermetizar aún más el calor generado. En la siguiente imagen se muestra una habi-estufa balvina

terminada.

7.3.3 Descripción y análisis del modelo financiero de las Habi-Estufas

Balvinas

El costo promedio de una habi-estufa balvina, si es cancelada al contado, es de aproximadamente

Q800.0021. Ahora bien, tomando en consideración que la Fundación es una organizaciÓn sin fines

de lucro, existen tres modalidades para que las familias puedan tener acceso a este tipo de

soluciones habitacionales: microcrédito, subsidio parcia y subsidio total.

a. Programa de Microcréditos

En el caso del programa de microcréditos, esta solución habitacional tiene un costo total de

Q840.00, los cuales se dividen de la siguiente manera: un pago inicial de Q240.00 y cuatro pagos

mensuales restantes de Q.150.00 cada uno. Los requisitos para optar a este tipo de microcrédito

son realmente sencillos, pues solamente se debe llenar la encuesta o formulario proporcionado en

el afiliado local22, presentar una fotocopia de cédula del propietario de la vivienda y/o persona

responsable del crédito y fotocopia de los certificados de nacimiento de los hijos (en caso de

tenerlos).

Para optimizar los recursos asignados dentro del presupuesto de la organización para la

elaboración de este tipo de proyectos se recomienda realizar un análisis de la comunidad para

construir las habi-estufas balvinas en lo que se denominan "grupos solidarios". En este caso se

busca conformar grupo de, por lo menos, 20 familias interesadas en el desarrollo del proyecto para

que todas juntas se sometan al proceso de capacitación el cual incluye temas como educación

financiera, salud preventiva, recetas saludables, mitigación y prevención de riesgos, etc.

Además, el equipo de Hábitat durante la capacitación constructiva, procederá a construir una

estufa modelo con el grupo para crear las capacidades en cada una de las familias. De igual

21 lnformación obtenida de la Política de Colocación de Estufas, de la Fundación Hábitat para la Humanidad
Guatemala. En este mismo documento se aclara que el costo se encuentra sujeto a cambio dependiendo el
costo de los materiales y el costo del traslado de los mismos a las comunidades beneficiarias.

22 verAnexo 1
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manera. Hábitat supervisará eltrabajo de construcción de cada estufa y promoverá la participación

de voluntarios durante este proceso.

b. Programa de Subsidios parciales y totales

En el programa de subsidios, la Fundación Hábitat para la Humanidad trabaja para identificar

comunidades en condiciones de pobreza extrema, donde la capacidad de pago de las familias no

es suficiente para cubrir las cuotas establecidas en el programa de microcréditos.

En este caso, a través del departamento de Desarrollo de Recursos y las Coordinaciones de

Recaudación de Recursos, se trabaja en la búsqueda de donantes locales, nacionales e

internacionales para cubrir la demanda proyectada de acuerdo a las planificaciones trimestrales

que cada uno de los afiliados debe presentar.

Para conseguir el financiamiento necesario para cubrir las necesidades de las comunidades

identificadas, también se podrán desarrollar campañas y eventos especiales para la recaudación

de fondos.

Ahora bien, en el caso de proyectos de subsidio parcial o total, el costo de la estufa es de

aproximadamente Q1,000.00 pues debe tomarse en consideración un 7o/o eva se refiere a gastos

administrativos y un 1't% que la Fundación en Guatemala debe trasladar a la organización

internacional bajo el concepto de donación para los programas intemacionales. En relación a lo

anterior, a continuación se muestra una tabla modelo para la presentación de proyectos a posibles

donantes.

Tabla 4 . Presupuesto Estimado para Colocación de Habi-estufas Balvinas

a385.00
Q15.00
Q60.00
Q40.00
Q15.00
Q40.00
Q25.00

Q260.00
QMo.00

Q58.80
Qr01.20

Fuente: Costos para Proyeclos Especiales HPHG. Datos Agosto 20't3
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Tomando en consideración que Hábitat para la Humanidad Guatemala no cree en el paternalismo,

aún en el caso de programa de subsidios, todas las familias beneficiarias deberán cancelar, por lo

menos, Q.130.00 para obtener su estufa.

c. Otrospagos

En caso de sufrir graves daños, las familias tienen la opción de accesar a un microcrédito para

adquirir una nueva plancha para su estufa. Esta plancha tiene un costo de Q450.00 los cuales

pueden ser financiados en tres pagos mensuales de Q150.00 cada uno de ellos.

Ahora bien, si por las condiciones naturales del terreno, no es posible realizar la construcción de

las hab¡-estufas balvinas, Hábitat está en la disposición de construir otro tipo de estufas, como el

prototipo Lorena, o bien, Onil. Para estos casos, los costos serán calculados para cada una de las

iniciativas presentadas.

7.3.4 Descripción del proceso de selección de familias para obtener una

Habi-estufa Balvina

De acuerdo a los criterios establecidos por el Departamento Legal y Departamento de Créditos de

la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, para que las familias o grupos solidarios

puedan ser considerados para formar parte del programa de subsidios se deben comprobar las

siguientes condiciones:

Debe comprobarse que la familia viva en condiciones de hacinamiento, es decir más de tres

personas por habitación en la vivienda;

Debe comprobarse la precariedad de la vivienda;

La vivienda debe estar ubicada en el área rural y/o en la periferia del casco urbano municipal;

Debe comprobarse que la familia vive con un suministro de servicíos básicos inadecuado, esto

significa que al menos dos de los servicios públicos como agua, electricidad, servicio sanitario

y/o drenaje deben ser calificados como precarios o inadecuados;

Los ingresos no deben superar los Q.600.00 como núcleo familiar. Si el grupo familiar en

conjunto se encuentra en un rango de Q600.00 a Q1,200.00 se analizará la disponibilidad de

recursos (ingreso - egreso = disponibilídad) para determinar su aceptación dentro del programa

de subsidios.

Las familias con ingresos superiores a los Q1,200.00 deberán ingresar al programa de

microcréditos.

a

a

a
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. Las familias o grupos solidarios deberán contar con un expediente completo y la aprobación

del mismo por parte del departamento de créditos y legal de la FundaciÓn.

Elexpediente de cada familia deberá incluir:

o Formulario de solicitud de subsidio debidamente firmado y llenado sin tachones o corrector;

. Carta de compromiso de la familia, donde acepta las condiciones indicadas por el promotor

para el uso y mantenimiento de la estufa;

. Fotocopia legible de DPtdelsolicitante y su cónyuge;

. Fotocopia legible del certificado de nacimiento de los hijos menores de edad; fotocopia legible

del DPI de los hijos mayores de edad.

7.3.5 Proceso de participac¡ón de voluntarios e involucramiento empresar¡al

en el proyecto de colocación de Habi-estufas Balvinas

Tomando en consideración que la misión de la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala

es 'convocar a la gente para construir viviendas, comunidades y esperanza, así mostrar el amor de

Dios en acción23", con la visión de que'todas las personas en Guatemala habiten en una vivienda

adecuada24", además de la participación de las familias beneficiarias bajo el principio de ayuda

mutua, convoca a la sociedad civil y el sector empresarial a participar en este tipo de proyectos.

a. InvolucramientoEmpresarial

Como se menciona en el modelo financiero del proyecto, el 87o/o de los costos deben ser

generados a través de programas de recaudación de fondos nacionales e internacionales. Esta

labor la realiza el departamento de Desarrollo de Recursos a través de tres coordinaciones:

¡ Coordinación de Recaudación lntemacional, que se encarga de la relación con donantes

intemacionales, afiliados internacionales de Hábitat para la Humanidad, lglesias en el

extranjero, organizaciones internacionales, etc.

. Coordinación de Recaudación Guatemala, que es la encargada de entablar alianzas y

desanollar procesos de negociación con empresas y organizaciones nacionales que

desean involucrarse en la causa.

23 
Memoria de Labores 2012. Hábitat para la Humanidad Guatemala.

to IDEM.
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. Coordinación de Recaudación Afiliados, que es la encargada de establecer alianzas con

empresas proveedoras de servicios y productos afines a la labor de la Fundación en las

oficinas departamentales de la Fundación.

Para esto se elaboran los perfiles de los potenciales donantes quienes, en la mayoría de

ocasiones, a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial, aportan fondos para

la ejecución de estos proyectos.

b, Participoción deVoluntarios

Eltiempo de construcción promedio de una estufa, una vez secos y listos los ladrillos de adobe es

de 8 horas, siempre que se cuente con la participación de al menos 5 personas adultas. Por lo

tanto, el departamento de Desarrollo de Recursos, a través de la Coordinación de Brigadas

lnternacionales (también conocida como Aldea Global) y la Coordinación de Brigadas Nacionales,

apoya a las familias en el proceso de construcción.

La participación de voluntarios, además de significar un ahorro en tiempo y en esfuezo para las

familias, representan una forma de recaudación de recursos para la Fundación, pues cada

voluntario es responsable de cubrir sus gastos de transporte, alimentación y hospedaje (si fuera

necesario), por lo tanto, representa mano de obra no calificada gratuita. Esto sin tomar en cuenta

que, en el caso de los voluntarios internacionales, su cuota de participación también incluye un

porcentaje de donación para Hábitat.

Las brigadas de voluntarios se clasifican de acuerdo a la procedencia de las mismas, tal como se

menciona a continuación:

Erigadas lnternacionales, organizadas a través de Aldea Global y Hábitat para la Humanidad

lnternacional, en la cual se cuenta con la participación de grupos de aproximadamente 70

participantes extranjeros por brigada. Estas brigadas suelen tener una duración de 7 días y

normalmente se realizan en comunidades más alejadas de la ciudad, como San Lucas Toliman

en Sololá.

Brigadas Empresariales, las cuales son organizadas a través de la Coordinación de Brigadas

Nacionales y forman parte del programa de RSE de las empresas nacionales. Estas brigadas,

además de representar un aporte directo a la reducción del déficit habitacional del país, han

sido utilizadas como herramientas de team building por parte de las empresas participantes.

Brigadas Estudiantiles, que también están a cargo de la Coordinación de Brigadas Nacionales,

como su nombre lo menciona se refiere a la participación de estudiantes universitarios en el

proceso de construcción.
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. Br¡gadas Abiertas, que se refiere a la convocatoria masiva que la Coordinación de Brigadas

Nacionales realiza a través del correo electrónico y las redes sociales de la Fundación para

que el primer sábado de cada mes, cualquier persona con el afán de contribuir a mejorar las

condiciones de vida de los guatemaltecos tenga la oportunidad de aportar.

Estas tres últ¡mas son las brigadas que frecuentemente se realizan en la región, pues debido a su

cercanla a la Ciudad, se facilita fa coordinación y logística de la actividad.

8 COLOCACIÓN DE HABI-ESTUFAS BALVINAS EN LA ALDEA

SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XENACOJ

De acuerdo a los registros del afiliado de Hábitat para la Humanidad Región Centro25, al día de

hoy se han colocado más de 2200 estufas en la región, de las cuales 131 corresponden al

municipio de Santo Domingo Xenacoj, en el departamento de Sacatepéquez. Es importante

resaltar que la población estimada de este municipio es de 9915 habitantes26, y que, de acuerdo al

perfil elaborado por SEGEPLAN, el 58.3% de la población vive en condiciones de pobreza, el

número de estufas colocadas nos indica que el proyecto'Pequeños Pasos, Grandes Cambios' ha

logrado beneficiar al2.7o/o de las familias objetivo en dicho municipio.

Todas las aldeas colocadas en este municipio forman parte del programa de subsidios de la

Fundación, por lo tanto las familias beneficiadas solamente realizaron un pago de Q130.00 para

obtener su estufa. Dentro de este pago se incluyen los Q.5.00 que cuesta el formulario de solicitud.

Por lo tanto, la ejecución de este proyecto, en el caso de la aldea San Antonio Santo Domingo

Xenacoj, el costo ha sido de Q.21,000.00, de los cuales Q.2,730.00 han sido aportados por las

familias beneficiadas y los Q.18,270.00 han sido obtenidos a través del programa de donaciones

nacionales e internacionales con los que cuenta la Fundación.

Para rendir cuenta de los fondos que provienen a través de donaciones, la Fundación realiza

perfiles de las familias beneficiadas, programa brigadas de voluntariado con los donantes y envía

registro fotográfico de los resultados.

zsAbarca los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez.

tu 
Datos estimados al2}02,según proyecc¡ones al 2010 del lNE, de acuerdo al portal oficinal de la

Municipalidad www.munixenacoj.qob.qt
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Como ya se mencionó con anterioridad en el presente trabajo de investigación, para poder realizar

un análisis del efecto o impacto que la introducción de una Habi-estufa Balvina ha tenido en las

familias beneficiadas por el programa "Pequeños Cambios, Grandes Saltos', se ha seleccionado al

municipio de Santo Domingo Xenacoj, en el departamento de Sacatepéquez. Además se

seleccionó al grupo de 21 familias que recibieron esta solución habitacional durante el cuarto

trimestre del 2012 (octubre a diciembre 2A12), lo que significa que las familias llevan

aproximadamente un año utilizando estas estufas.

8.1 Descripción de la comunidad antes de la introducción de las Habi-

Estufas Balvinas

A continuación se presentan algunos datos acerca de las 21 familias que fueron tomadas como

objeto de estudio para esta investigación.

. Todas las solicitantes de este programa son mujeres. El 48o/o tienen entre 22 y 35 años de

edad. El 24o/ose encuentran entre los 35 y 50 años de edad. El resto son mujeres mayores a

los 50 años.

. El 620/o de las beneficiadas son mujeres casadas, el 29o/o son madres solteras y el 10o/o

restante son viudas.

El 19% de estas mujeres no tiene hijos aún, sin embargo , el 52oA de ellas tiene dos o más hijos

y 38o/o de ellas manifestaron que .por el momento' solamente tenían un hijo.

El 54% de los hijos de las mujeres encuestadas se encuentran entre los 0 a 6 años de edad, el

29o/o entre los 7 y 12 años de edad y el 18o/o restante no son mayores a los 16 años.

Todas las viviendas cuentan con techo de lámina, pero carecen de algún tipo de piso.

El 33% de las viviendas son de paredes de lámina, 29% cuenta con paredes de adobe,

solamente el 10o/o incluye block en su construcción. El 29o/o ha mezclado elementos como

caña, adobe y lámina para levantar sus paredes.

Todas las viviendas cuentan con letrina, acceso a agua potable y drenajes públicos, y hasta la

introducción de este programa, cocinaban a fuego abierto dentro de sus viviendas.

El 620/o de las mujeres que ingresaron a este programa no saben leer, ni escribir.

En eltema económico, de acuerdo a los formularios de solicitud que las familias deben presentar a

la oficina o afiliado de la Región Centro de la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, los

ingresos promedio de las familias que son beneficiadas por este programa son de Q729.00. El48o/o

de las encuestadas manifestó percibir ingresos de Q700.00 al mes. Los egresos familiares se

a

a
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distribuian de acuerdo a la siguiente gráfica. Vale la pena mencionar que ninguna de las familias

reportaba capacidad de ahorro.

llustración 6. Distribución del presupuesto familiar antes de la implementación del Programa
"Pequeños Pasos, Grandes Saltos"

# Alimentación

, Ropa

f.ñ Gastos Médicos

I Transporte

Servicíos

Fuente. Elaboración propia basada en Formularios de FHPH.

En términos de salud, de acuerdo a la información proporcionada por las madres,

aproximadamente 40% de los miembros de la comunidad habían sido vÍctimas de accidentes por

quemadura (34o/o de ellos niños menores a 6 años de edad)

Al ser cuestionadas sobre las enfermedades que eran recurrentes antes de la colocación de las

estufas, en la siguiente tabla se enlistan las mismas junto con la frecuencia del padecimiento:

Tabla 5. Padecimientos más comunes antes de implementar el Programa "Pequeños Cambios,
Grandes Saltos"

Enrojecimiento y ardor de ojos Diario

Enfermedades respiratorias
. Tos Mensual
. lrritación de qaroanta

Enfermedades d igestivas
. Diarrea Mensual
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. Vómitos

. Nausea
Dolor de Gabeza Diario

Fuente: Elaboración propia.

En relación a lo anterior, de acuerdo a las encuestadas, las visitas al centro de salud que se

encuentra en la cabecera municipal se realizaban de manera mensual, sin lograr ningún tipo de

alivio para los padecimientos de irritación de ojos y dolores de cabeza.

Los estudios realizados antes de implementar las Habi-estufas indicaban que las partículas

suspendidas en el amiente por la queda de sustancias tóxicas al sistema respiratorio se

encontraban por encima de los 6,172 yglNm3 mientras que emisiones de CO en el interior de la

vivienda se registraban por encima de los 336 ppm, lo cual puede representar serios daños a la

salud e incluso peligro de vida después de un largo perfodo de exposición.

9 HALLAZGOS

9.1 Hallazgos soc¡ales y aceptación comunitaria

De acuerdo a la visita de campo realizada, se pudo constatar que quienes dan un mayor uso a las

estufas son las mujeres. El 89% de ellas manifestaron estar muy satisfechas con la estufa. El 47o/o

de las encuestadas manifestó que lo que más les gustaba del modelo era la reducción en el que el

tiempo de preparación de los alimentos pues esto les permite tener más tiempo libre para el

cuidado de sus hijos.

Olro 25o/o manifestó que lo que más le gusta del modelo es la que les permite cocinar arroz,

tortillas, frijoles y caldo de pollo con facilidad. Además el tiamaño de la plancha, les permite

preparar dos o tres de estos alimentos de manera simultánea. 10% manifestó que lo que más les

gusta es que este nuevo modelo les permite realizar diversos tipos de comida más nutritiva para

sus hijos.

El To/o de las encuestadas manifestó que un factor determinante en la aceptación del modelo es

que los ladrillos están hechos de adobe, lo cual les da a ellas la seguridad de que este será

duradero por ser un material con el cual se encuentran familiarizadas.

Otras de las razones que se mencionaron como aspectos positivos de las estufas es gue les evita

ahumarse mientras cocinan, además que sufren de menos dolores de espalda, pues ahora tienen
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la oportunidad de cocinar de pie, además de que se evitan accidentes por quemaduras,

principalmente entre los niños.

El 100o/o de las entrevistadas manifestó su interés por mejorar la apariencia de su estufa, es dec¡r,

colocar algún repello o incluso azulejos a la base, para hacerla más vistosa. Uno de los elementos

que resalto entre las mujeres de mayor edad es que, al utilizar elementos familiares como la leña y

el adobe en el proceso de construcción de la estufa, esto les permite 'mantener el sabor de los

alimentos", principalmente en el caso de las tortillas.

Solamente 3 de las familias encuestadas manifestó que tuvo problemas con la tubería de la

chimenea de la estufa, por lo tanto no se encontraba satisfecha con la misma. Solamente dos de

las familias permitieron el ingreso a la vivienda para mostrar el problema.

En el primer caso se construyó la tuberla de la chimenea con un corte improvisado, el cual causa

fugas de humo dentro de la vivienda. Al respecto, el promotor indicó que esto se tuvo que hacer

para adaptar la solución a la vivienda, sin embargo, es un aspecto que no se explicó debidamente

a la familia beneficiada. En el segundo caso, la estufa muestra un gran deterioro en la tubería al

inicio de la chimenea, lo cual hace que también el humo se fugue dentro de la vivienda.

llustración 7. Ejemplo de colocación de Chimenea.

Fuente: Visita de Campo
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llustración 8. Deficiencia en la tubería de la chimenea.

Fuente: Visita de Campo

9.2 Hallazgos relacionados con la economía familiar del grupo

solidario beneficiado

Tomando en consideración que, los ingresos mensuales de las beneficiadas por este programa

son de Q700.00 y que para ingresar a este programa las familias deben demostrar propiedad del

teneno, el mayor gasto que todas las beneficiadas reportaban era en el rubro de alimentación, el

cualrepresenta hasta el71o/o de sus ingresos. En este rubro se incluye la o las tareas de leña que

se requerían para la preparación de los alimentos.

De acuerdo a la información proporcionada por las personas encuestadas, antes de contar con

este modelo de estufa, ellas utilizaban una tarea de leña en un tiempo promedio de 28 días. Ahora,

con la inclusión de esta solución habitacionat, la misma tarea de leña tiene una duración

aproximada de 65 días. Esto representa un ahorro del 50% en el gasto en este rubro.

Tomando en cuenta que el 81o/o de las encuestadas manifestó que obtienen la leña comprada, y

que el costo de cada tarea de leña en la región es de aproximadamente Q250.00, esto significa

que las familias tienen la opción de ahorrar un 25o/o promedio de sus ingresos en el rubro de

alimentación, o bien, un 17o/o del monto total de su presupuesto, tal como se muestra en la

siguiente gráfica.
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llustrac¡ón 9. D¡stribuc¡ón del presupuesto familiar después de la implementac¡ón del Programa
"Pequeños Cambios, Grandes Saltos"

# Alimentación

r: Ropa

itt Gastos Médicos

I Transporte

ServÍcios

,,, Capacidad de Ahorro

Fuente: Elaboración propia

Entre otros aspectos, 23o/o de las entrevistadas manifestó quetambién percibe un ahorro al utilizar

la ceniza que se acumula para fabricar abono orgánico para sus cultivos.

La encuesta reveló que el 15oA de las beneficiadas también ha percibido un ahorro en su

presupuesto familiar, pues la ropa se ensucia menos y acumula menos olor a leña o humo, por lo

que gastan menos en jabón para el lavado de la misma.

Además, 10% de las encuestadas manifestó que con la reducción del tiempo que utiliza en la

preparac¡ón de los alimentos, han retomado otras actividades, como la elaboración de artesanías o

tejidos, los cuales ahora son una fuente de ingresos extras para su familia. Sin embargo, no

existen montos establecidos o registros exactos del ahorro que estos cambios significan.

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que, gracias a la capacitación en construcción de este

modelo que se imparte a la comunidad beneficiaria, el 65% de los hombres involucrados en el

programa manifestaron su satisfacción pues esto deja una capacidad instalada en la comunidad, y

ellos pueden ser contratados como albañiles ejecutores del proyecto en comunidades vecinas,

generando asÍ una oportunidad de ingresos para sus familias.
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Es importante mencionar que la capacitación en educación financiera que las familias reciben al

ingresar al programa busca enseñarles a manejar su presupuesto familiar de manera más eficiente,

inculcando en ellos conceptos como la diferenciación entre inversión y gasto, promoviendo también

la cultura del ahorro y priorización de gastos, por lo tanto se busca generar un impacto de largo

plazo en las familias.

Al momento de ser encuestadas, 630/o las beneficiarias manifestaron que los fondos que han

logrado ahorrar serán utilizados para mejoramiento de las condiciones en las que se encuentra su

vivienda; 27o/o para la educación de sus hijos y un 10% en recreación y otras necesidades. Estos

datos se reflejan en la siguiente gráfica

llustración 10. Opc¡ones para la reinversión del ahorro

ffi Mejoramiento de Vívíenda

Educación lnfantil

;t+ Recreación lnfantíl

I Compra de articulos del hogar

Ropa y accesorios

Fuente: Elaboración propia

Vale la pena mencionar lambién que, de acuerdo a la experiencia que maneja el afiliado Región

Central de la Fundación 25o/o de las familias beneficiadas con un estufa de este programa realiza la

inversión de un filtro de agua, siempre dentro del programa de la Fundación Hábitat para la

Humanidad Guatemala, los cuales tienen un costo de Q300.00.
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9.3 Hallazgos en salud y nutrición de las familias beneficiadas

Entre los padecimientos que las entrevistadas manifestaron que sufrían antes de contar con este

modelo de estufa se encuentran ardor y enrojecimiento de ojos, enfermedades respiratorias

crónicas, accidentes por quemaduras (principalmente entre los niños) y enfermedades digestivas

por la contaminación de los alimentos por el polvo. En el 1000/o de los casos reconocieron que

todos estos síntomas se redujeron desde la inclusión de la estufa en sus viviendas.

De acuerdo a las entrevistadas, desde que cuentan con la Habi-estufa mejorada, sus hijos se

quejan menos de malestares como initación de los ojos e irritación o malestar en la garganta y tos

con flema. Además ree,onocen que, gracias a las indicaciones recibidas en el proceso de

capacitación, con esta estufa cocinan de manera más higiénica.

Las mujeres manifestaron también que, desde que cuentan con esta estufa, padecen de menos

dolores o 'zumbido' de cabeza, que es uno de los síntomas más comunes al encontrarse

expuestas por tanto tiempo a una tan alta concentración de partículas contaminantes respirables.

De acuerdo a la información proporcionada por las madres, la tasa de accidentes por quemadura

se redujo a 5% después de construir las estufas.

9.4 Hallazgos amb¡entales

De acuerdo a los estudios que el departamento de Operaciones de la Fundación Hábitat para la

Humanidad ha realizado, se indica que las viviendas en las cuales se cocina a fuego abierto sufren

de altos índices de contaminación por gases efecto de invernadero como el CO2 y CO. Esta

información se puede respaldar por estudios realizados también por Fundación Solar en

Guatemala y el lnstituto Nacional de Ecologla en México, quienes han desarrollado proyectos

similares a este.

En el caso de la Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala, su equipo de operaciones

cuenta con dispositivos de monitoreo para medir la concentración al interior de la cocina de

monóxido de carbono y partículas suspendidas. De acuerdo a los datos presentados por la visita

de campo y en comparación con los proporcionados por los promotores del proyecto antes de la

construcción de las estufas, al día de hoy se registra que el 87o/o de las estufas seleccionadas

redujeron la concentración de partículas suspendidas por debajo de 150 ¡tglNm3. Estas emisiones
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aún se encuentran por encima de lo establecido por la Gula de Calidad del Airez7 establecidas por

la Agencia de Protección Ambiental (EPA)28, que es de 65 pg/lVm3, pero ya representan un cambio

positivo.

En el caso de las emisiones de CO en el interior de la vivienda, al momento de la última visita y

evaluación de los promotores de la Fundación el registro es de 8 ppm, lo cual es positivo pues el

límite aceptable es de 9 ppm.

Además, como se menciona en el análisis del impacto económico, a través de este tipo de estufas,

las familias logran 46% más rendimiento con la misma cantidad de leña, lo cual también tiene un

impacto ambiental, pues se reduce la tala de árboles para cubrir este tipo de necesidades.

CONCLUSIONES

Tomando en consideración los hallazgos presentados en el último capítulo del presente trabajo de

investigación, es posible comprobar la hipótesis planteada pues el modelo propuesto por el

proyecto "Pequeños Cambios, Grandes Saltos", ejecutado por la Fundación Hábitat para la

Humanidad Guatemala, en la aldea San Antonio, en el municipio de Santo Domingo Xenacoj,

departamento de Sacatepéquez, si presenta mejorías en las condiciones de salud, higiene y

nutrición de las familias beneficiadas.

A través de la visita de campo y del análisis de información que se obtuvo a través de las opiniones

calificadas de las 21 familias que conformaron el grupo solidario estudiado, se logró determinar que

existen tres aspectos clave para determinar la aceptación el modelo planteado:

Eltamaño de la plancha,

La familiaridad de la población con los materiales gue se utilizan en la construcción;

El involucramiento del núcleo familiar en el proceso de construcción, ya que además

de generar capacidad instalada en una comunidad, les brinda henamientas de trabajo.

27 Se refiere al estimado del nivel de concentración de un contaminante del aire al cual pueden estar
expuestos los seres humanos durante un tiempo promedio determinado sin riesgos apreciables para la salud.
Gufa para Calidad del Aire Ambiental. lnmisiones Atmosféricas. Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desanollo.

28 De acuerdo a daros del INSIVUMEH, como Guatemala no cuenta con legislac¡ón Ambiental que regule la
calidad del aire, el Sistema de Calidad de Aire utiliza como referencia los Límites de Calidad del Aire
Establecidos en la legislacíón de Estados Unidos. www.insivumeh.oob.qt

o

o

o
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Además, este modelo de estufas permite reducir 50% el consumo de leña, lo cual permite a las

familias generar un rubro de ahorro para la relnversión en temas de mejoramiento de vivienda,

educación y recreación.

También se pudo comprobar una reducción en los niveles de emisión de monóxido de carbono y

partículas suspendidas en el ambiente. Sin embargo, no se elimina por completo el riesgo por

exposición a contaminantes en interiores.

El 87o/o de las familias encuestadas manifestaron su satisfacción con el uso de la Habi-estufa

Balvina, reconociendo la reducción de padecimientos respiratorios y estomacales desde que su

introducción a sus hogares. Además manifestaron su satisfacción con las capacitaciones en temas

de nutrición y recetas saludables que recibieron.

RECOMENDACIONES

Lamentablemente no existe un proceso de seguimiento y evaluación ExPost establecido dentro de

la organización, por lo tanto no se cuenta con toda la información sistematizada de manera que

permita demostrar rápida y fácilmente los resultados y beneficios del proyecto a los donantes,

voluntarios y aliados empresariales.

Esto resalta la necesidad de implementar medidas o técnicas, como las utilizadas en la presente

investigación para establecer un sistema de supervisión y seguimiento periódico a nivel nacional

dentro de FHPHG, para poder contar con elementos que permitan detectar las inconformidades o

fallos en los modelos a tiempo, evitando así el descontento de los beneficiarios.

Este sistema de evaluación parcia y ExPost también permitirá contar con indicadores actualizados

de los beneficios y efectos del programa, lo cual además de ser el elemento más eficíente para la

rendición de cuentas a donantes y aliados empresariales.

Además, para contar con más insumos que ayuden a medir el impacto de este programa, se

sugiere realizar un estudio de talla y peso, principalmente, entre los niños de 0 a 6 años de edad

de la comunidad, para que, dentro del proceso de evaluación y monitoreo, se puede determinar el

impacto nutricional que este tipo de solución habitacional, junto con las capacitaciones, tienen en

las familias beneficiarias. Esto, además de proveer a la Fundación con datos que validen su

trabajo, permitirá medir la efectividad de las capacitaciones impartidas.
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Anexo l. Formulario de Solicitud de Habi-Estufa Balvina

su Flümo

ÍRITESTRE DE MLASNIO

I NdhE Cat?l*

2 E&Civil

5 fu6¡ó.r u Ofcio:

6 D@rÉb do lH¡cein:
7 Exbr¡& ú d mu*tCo dcl

s Sdó L6

12 f]ffi&Sd&l
14 fffi&Cáa

4 Neimddd

OffiPúsqdd"lffie¡dr

|:hpdne

!0 SSe ebP 11 s*.Fimr?

15 LUr d6 Tr$€io:

Tir. Ce Propld Aqull¡

Fúcd6 d.:

Adu. d.:

&dn. &l

SERVICIO SA'{TARO DE:

SIE¡doñ Eóñtuid
lnara¡ ModCú

ln9r6 d.l Soldm
Ingrd¡ dd Coñtugu.:

Oboi lngr€r
lngrñ Totd

€orúa Maúd-:
Alqu¡lt

Aliñáhidn
RoFc

Gdoi Millo¡
lrü?otu:
Educdón

P{o d! L!¿ y Agu¡
P{o d. Pr-t¡noa:

Oftr
Egras Totd6:

lñ0.e.:
EgÉ¡:

Dlt .úd¿

:
:
G--------. It-l

F..rr-

2

3

1

5

6
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q

o
o
o

o
o

a
a

a
o

Csr¡to Rcolo¡d
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Anexo ll. Boleta de Evaluación Parcial

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Posgrado
Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos

Evaluación del lmpacto de las Hab¡-Estufas Balvinas en la Aldea San Antonio
municipio de Santo Domingo Xenaco¡, departamento de Sacatepéquez

Objetlvo: La presente boleta será ut¡lizada para medir el efecto que la colocación de Habi-Estufas
Balv¡nas tuvo en las 2l familias que conforman el grupo solidario beneficiado en la aldea
San Anton¡o, del municipio de Santo Domingo Xenacoj, en el departamento de Sacatepéquez.

lnstrucclones: Porfavor,realizarlaspreguntasalasmujeresbeneficiadasconlaconstruccióndeunaHab¡-
Estufa Balv¡na, anotando las respuestas en las casillas indicadas. En el espacio de
deberá colocar las respuestas u op¡niones calificadas que las encuestadas den.

Tri me str€ :

Nombre Completo de la Sol¡c¡tante:

1 Se enuentra usted satisfecha con el Programa: Si No

S¡ su respuesta fue No, expl¡que sus razones:

2 ¿Cuál de las s¡gsientes opciones tiene mayor influenc¡a €ñ lá aceptación del modelo?

Materiales de construccion de la estufa
Tamaño de la plancha
Reducción del humo en la viviend. l----l
Reduccióñ del tiempo de preparacloñ de aliñeñtos

Comentar¡os:

3 lnd¡que los padec¡m¡eñtos ffsicos y su frecuencia, antes de la colocac¡óh de la Habi-estufa
Eta lv¡ n a.

C9 m e nta ri os:

4 lngresos mensuales est¡mados:

5 Egresos mensuales estimados:

6 Ha percibido usted algún ahorro en su prespuesto familiar desde la colocación de la
Hatri-estufa Balw¡na: Si No

Padecimiento Antes Despues
D¡ ar¡ Semanal lvlénsual D¡ ar¡ o Semanal fvle nsual

Fnróiec¡ ñIehtó .lé o¡ós
Molestias de Gartanta
Tos / flema
Enfe rñedades Resoltatori as
FnfermadFs i nté<tlñalF<
t-rólór .lé cah'aza / MíEr^ñz
cluemacluras
Dtros
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Podría indicar el rubro o razón del ahorro:

Menos consumo de leña
Menos gastos en medicamentos / visitas médicas
Cambios de hábitos de alimentación
Otros:

8 lndique de que manera

Alimentación
Educación
Transporte
Mejoras habitacionales
Recreación
Ahorro / Registro bancario
Compra de artíclos del hogar
Ropa y Accesorios

9. Mediciones Ambientales

Fecha de la primera medición:

Fecha de la segunda medición:

ínvierte el monto ahorrado (si es que percibe un ahorro):

9. 1 Medición de Part¡cular Suspendidas en el

Antes: Despúes:

9.2 Medición de CO:

ambiente:

Antes:

10. Cantidad

Antes:

Despues:

tareas de

tareas de

Despúes:

de leña utilizada:

leña

le ña

L1. Comentarios / Observaciones:




