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PRESENTACIÓN 

Este reporte de investigación habla sobre el uso de una estrategia de comunicación  para 

resolver los  problemas de comunicación que ocurren cuando un Organismo NO 

Gubernamental implementa un proceso de transferencia tecnológica con personas de 

comunidades rurales en Michoacán México.  

¿Cuál es la labor de un Periodista, el  Comunicador en un proceso de transferencia  

tecnológica? ¿Cuál es el valor de la comunicación para promover una tecnología que con 

su  uso resuelve riesgos a la salud y peligros ambientales? ¿Cuál es el valor de mi 

participación en la ONG para ayudar a resolver problemas en este proceso de 

transferencia? ¿Cómo usar la comunicación para promover  procesos de difusión 

adecuados para la adopción de una tecnología renovable como la estufa Patsari? ¿Por qué 

esta tecnología es una alternativa sustentable de adaptación a la amenaza que significa el 

Cambio Climático? 

En mi búsqueda por encontrar respuestas participe de  las acciones de Investigación de 

campo realizadas por la UNAM-GIRA AC dentro del Proyecto PAPIIT IN109807: “Estudio 

de la eficiencia energética y mitigación de gases efecto invernadero mediante estufas 

eficientes de leña”. Al mismo tiempo junto con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia  DIF Michoacán (DIF) implementamos  un Ciclo de Talleres dirigido a la formación 

en la técnica en la construcción de la Estufa Patsari. 

Durante el Ciclo de Talleres visitamos 11 cabeceras municipales y sus respectivas 

comunidades del Estado. Efectuamos 12 talleres comunitarios, revisamos 218 estufas 

Patsari (construidas entre el periodo 2003 – 2005), así como sensibilizamos en el uso 

sustentable de la leña a 314 mujeres usuarias y  en el uso y construcción del nuevo modelo 

de estufa Patsari a 46 hombres albañiles. Los diferentes grupos de desarrollo,  municipios 

y comunidades participantes fueron: 

 Puruándiro - San Lorenzo 

 Queréndaro -  Río de Parras 

 Ziracuaretiro - Col. Revolución 

 Tarétan - Rancho Seco 

 Zitácuaro - Donaciano Ojeda 

 Santiago Tangamandapio – Cap. en El Cerezo  y Evaluación en Churintzio 
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 Chinicuila –Tehuantepec 

 Contepec - Atotonilco 

 Chilchota Ichán 

 Penjamillo – Cap. en Guándaro y Evaluación en Sn José de Rábago 

 Lázaro Cárdenas – Cap. en Los Amates y Evaluación en El Reyno. 

También revise estudios de investigación elaborados para documentar los impactos 

relacionados con el uso de estufas eficientes tipo Patsari publicados por el Grupo 

Interdisciplinario Tecnología Rural Apropiada (GIRA AC): 

 
 Impactos en la salud (Riojas, et al., 2006);  
 Contaminación intramuros (Zuk, et al., 2006; Masera, et al., 2007; 

Armendáriz, et al., 2007);  
 Emisiones y gases de efecto invernadero (Johnson, et al., 2008);  
 Eficiencia y funcionamiento (Berrueta, et al., 2008; Bailis, et al., 2007). 
 Percepciones y calidad de vida (Troncoso et al., 2006; Magallanes, 2007) 
 “Arresting the Killer in the Kitchen: The Promises and Pitfalls of 

Commercializing Improved Cookstoves”,(Billis, Masera) 

 

En especial, dos estudios llamaron más mi atención. El  Estudio de Percepciones y calidad 

de vida (Troncoso et al., 2006; Magallanes, 2007) donde se documenta a través de 

entrevistas a profundidad, talleres participativos y grupos focales  que los beneficios de 

usar la Estufa Patsari van más allá de evitar las molestias que ocasiona el humo en la salud 

o el ahorro en el combustible, como tener “cocinas más limpias familias más integradas”, 

Y “Arresting the Killer in the Kitchen: The Promises and Pitfalls of Commercializing 

Improved Cookstoves”, artículo que argumenta sobre la Responsabilidad Social y el 

Mercado Base de la Pirámide Social.  

Así, esta tesina se la dedico a mi madre difunta, al  esfuerzo de mi padre por darme 

educación, a mis hermanos y toda mi familia. Pero sobre todo, al amor que siento por mi 

hijo y me acompaña en esta denuncia que hago para impulsar la cobertura total de 

cocinado limpio y eficiente,  como una medida para mejorar la calidad de vida de los más 

pobres en nuestro país.  

4 DE AGOSTO PATZCUARO MICHOACAN DE OCAMPO 2010.  
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INTRODUCCIÓN  

Resumen: Actualmente, más de 28 
personas en México están expuestas a 
altos niveles de contaminación dentro 
de sus hogares por el uso de fogones 
abiertos al quemar leña para cocinar. 
Esfuerzos recientes del Gobierno 
Federal implementan  programas de 
combate a la pobreza con el objetivo 
de remplazar estos fogones abiertos 
por estufas eficientes. Esto es esencial 
para controlar peligros a la salud y 
daños ambientales. Para impulsar este 
cambio de tecnología y con la 
intención de obtener un impacto 
social positivo,   se efectúan 
estrategias de difusión para atender a 
los  municipios más pobres de México.  
Usando un estudio de caso, el 
proyecto Patsari, esta tesina aporta 
una estrategia de comunicación útil 
para promover esta tecnología 
renovable. Tomando especial interés 
en el proceso de adopción promovido 
por GIRA AC para el Proyecto Patsari, 
incluyo en esta estrategia, 
recomendaciones generales para un 
programa de difusión, así como propuestas concretas desde un plan de difusión 
socialmente responsable, hasta nuevas técnicas de sensibilización para el taller de 
transferencia tecnológica y un manual de construcción de la estufa. Todo para sumar y 
fortalecer aun más el programa de capacitación que implementa GIRA AC  en 
comunidades rurales de México.     

 

EL PROYECTO PATSARI La que guarda y ahorra… 

La forma en que cocinan las familias en las comunidades rurales  como hasta ahora se 

vienen presentando en México genera impactos en el ambiente y a la salud de las 

personas. Y tiene implicaciones: ambientales,  económicas, de salud y culturales. Sin que 

la alternativa tecnológica del fogón (Fig. 1) represente una solución adecuada para 

promover el uso sustentable de la Leña.    

Fig.1 Principales pérdidas del calor en un 

fogón tradicional  
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Actualmente la cuarta parte de la población mexicana entre 25 y 28 millones de 

habitantes cocinan con leña. De estos 19 millones usan este energético como combustible 

único. Alrededor de 8 millones lo usan en combinación de gas LP. El mayor uso se 

concentra en hogares rurales  y periurbanos y por si fuera poco la leña es el principal 

combustible residencial en México. 

Para avanzar hacia un patrón sostenible  de la leña para cocinar un grupo de físicos e 

ingenieros de la UNAM asociados y fundadores de GIRA plantean como alternativa de 

solución rural apropiada  la Estufa Patsari  

La estufa Patsari es la que cuida, la 

que guarda, rindiendo honor a su 

nombre  que en Purépecha se refiere a 

la que: Conserva  el cuidado del 

ambiente y la salud de las familias.   

La estufa Patsari forma parte del 

Proyecto Patsari desarrollado por 

GIRA A.C. en colaboración con el 

Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas (CIECO) y el Instituto de 

Ingeniería (II), ambos de la UNAM, 

técnicos comunitarios, promotores y 

amas de casa de la región Purépecha 

del estado de Michoacán.   

El Proyecto Patsari es relevante  socialmente por los beneficios en reducción de la 

contaminación en interiores, reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, 

reducción de la deforestación, pero sobretodo porque permite elevar las condiciones de 
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vida a los más  pobres, respetando equilibrios fundamentales del entorno social, 

ecológico, económico y político de la comunidades. 

Hasta la fecha, este proyecto ha logrado replicarse  en 15 estados de la república y 

promover más de 35 mil  estufas en el país con buen éxito.  

“La Estufa Patsari permite reducir en un 60% el consumo de leña, hasta un 95% la 

contaminación del aire interior de los hogares y en 25% los riesgos de contraer 

enfermedades respiratorias, de ojos, oídos, quemaduras, etc., además de permitir tener 

un ambiente libre de humo y una cocina bonita, aspectos importantes en la percepción y 

la autoestima de las familias rurales”. 1 

Su diseño mejorado de la estufa Lorena “logra además de una mayor eficiencia y 

durabilidad, muy buena aceptación entre las usuarias. Este modelo se construye con 

tabique rojo y barro. Cuenta con una cámara de combustión optimizada y cómales 

sellados que evitan la fuga de humo”. 2 

EL IMPULSO DEL PREMIO ASHDEN  

En 2006 la  Estufa Patsari, tecnología mexicana deslumbra al príncipe de Gales. Un 

proyecto de investigadores mexicanos recibe en Londres el Premio Ashden de Energía 

Sostenible, que otorga anualmente la fundación británica que encabeza Carlos, príncipe 

de Gales. 3 

La estufa ecológica gana junto con sus promotores mexicanos el concurso internacional. 

El Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA) obtiene primer lugar en 

los Premios Ashden de Energía Sustentable. Presentando una estufa para el medio rural 

que utiliza leña en forma más eficiente. La estufa consume menos madera y produce 

menos contaminantes. 4  

 

 

                                                           
1 Documento de capacitación de las Estufas Eficientes de leña tipo Patsari, GIRA, Programa de Energía 

Rural, Proyecto Patsari. Pátzcuaro Michoacán México 2008. 
2 GIRA, Ibídem. 
3 En la nota periodística BBC Mundo Ciencia, Londres Mayo 2006 
4 En la nota periodística AG Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Agencia de Noticias de Ciencia 
y Tecnología, México Mayo 2006  
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Tendencias Diario MILENIO México 2006 

Los Premios Ashden a la Energía 

Sostenible recompensan 

aquellas iniciativas de carácter 

extraordinario que utilizan 

tecnologías sostenibles para 

satisfacer las necesidades de las 

comunidades locales mejorando de 

manera radical al mismo tiempo la 

calidad de vida y abordando el 

reto urgente que supone el 

cambio climático. 

El GIRA por el diseño y la 

distribución de la estufa es 

seleccionado entre los 

Galardonados. La estufa, de un consumo altamente eficiente de combustible, llamada 

Patsari, ha cambiado la vida a las mujeres usuarias en las tierras altas del centro de 

México, que anteriormente estaban expuestas a altos niveles de contaminación del aire 

en el interior de las casas al cocinar en braseros abiertos <porque reducen el uso de leña 

hasta en un 60% y la contaminación del aire en el interior de los hogares en un 70%>.5  

“México triunfa con una estufa ecológica en GB” informa en su página web la Presidencia 

de la República para coronar tan inmejorable esfuerzo.6 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO A LA SALUD.  

A partir de este hecho, una serie estudios se enfocaron en atender las problemáticas 

asociadas. Uno de tantos  esfuerzos  realizado por la UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  

SAN  LUIS  POTOSÍ    demostró que “la  quema  ineficiente  de  los  combustibles  sólidos  

en  un  fogón  en  el  interior  de  la  vivienda  crea  una  mezcla  peligrosa  de  cientos de  

contaminantes,  principalmente  monóxido  y  bióxido  de  carbono  y  partículas  

                                                           
5 En el informe de prensa Ashden Awards, Londres  Mayo 2006 
6 En la nota periodística el Economista tomado de agencia EFE Londres México Mayo 2006 
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pequeñas,  pero  también  óxidos  de  nitrógeno,  benceno,  butadieno, formaldehído,  

hidrocarburos  poli‐aromáticos  y  otros  productos  químicos  nocivos  para  la  salud”. 7 

Otro del Instituto Nacional de Ecología  reveló que “la contaminación del aire interior por 

combustión de biomasa dentro del hogar es el 10º riesgo más importante para la salud en 

países en desarrollo. En México, en los niveles socioeconómicos más bajos del país, en 

donde el uso de fogón abierto es común, las enfermedades respiratorias agudas 

constituyen la primera causa de mortalidad en menores de 5 años”.8 

Sin embargo, estos peligros  no preocupan mucho a la gente. Por el contario, la 

percepción de la gente es baja en cuanto a los riesgos a los que está expuesto por el uso 

del fogón, como lo demuestra  que “ de 139  personas solo 38 perciben  como  un  riesgo  

el  humo,  ya  sea  de  la  quema  de  basura  o  del  generado  al  quemar  leña”.  Es decir,  

sólo  1 de cada 4 personas  en las comunidades perciben  algún  tipo  de  riesgo  a  la  salud 

por  la  exposición  al  humo  de  leña. 

ATENCION NACIONAL TOTAL COBERTURA  

Como una medida para prevenir el daño a la salud se promueve  la sustitución de fogones 

abiertos por estufas 

ahorradoras de leña.9  

 

 

Mapa 1. Hogares que 

usan leña en México 

  

Fuente. GIRA Documento capacitación 2008. 

                                                           
7 En el informe de la UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SAN  LUIS  POTOSÍ   PROGRAMA  
HUASTECA  SIN  HUMO   CONSORCIO  ACADÉMICO.  NIÑO,  AMBIENTE  Y  SALUD        
Programa  de  Comunicación  de  Riesgos,  evaluación  y  seguimiento  de  la  construcción  de  estufas  
ecológicas  en  el  municipio  de  Tancanhuitz, San Luis Potosí México 2009. 
8  En el informe del Instituto Nacional de Ecología INE. Estudio comparativo de estufas mejoradas 
para sustentar un Programa de Intervención Masiva. Presentación REMBIO. Querétaro 2009. 
9 En el informe Programa de Desarrollo de Zonas (PDZP) SEDESOL Presentación REMBIO. Querétaro 
2009. 
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Para ordenar  este proceso de renovación tecnológica “la SEDESOL encomendó a la 

SEMARNAT a finales de 2008, a través del  Instituto Nacional de Ecología (INE), la 

elaboración de un estudio comparativo detallado de estufas mejoradas para generar 

recomendaciones y sustentar un programa de intervención masiva en México”10. Como 

resultado “se  desarrollaron  indicadores de comparación entre marcas diferentes de 

estufas. 11
 

Cuadro 2. Estudio comparativo de estufas mejoradas para sustentar un Programa de 
Intervención Masiva. 

 

Lamentablemente los resultados y recomendaciones de dicho estudio no son 

incorporados en El Programa Nacional de Estufas Ahorradoras de Leña del Gobierno de 

México.  

Estufas Portátiles o Desechables. Claramente existe un proceso de difusión que impulsa  

este programa “donde  el Gobierno Federal se comprometió a la instalación de 100,000 

estufas por año para llegar a una meta de 500 mil estufas rurales instaladas al 2012”.12 

Sin embargo, este programa “no cumple con las recomendaciones”13 que le permitan  

cumplir con el objetivo de que las “500 mil estufas del Programa sean utilizadas 

                                                           
10

 Pronunciamiento de la RED MEXICANA DE BIOENERGÍA, sobre el “PROGRAMA NACIONAL 

DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA”  del GOBIERNO FEDERAL Morelia, julio 29, 2010 
11 INE, op cit, Presentación REMBIO. Querétaro 2009. 
12. Pronunciamiento de la RED MEXICANA DE BIOENERGÍA, sobre el “PROGRAMA NACIONAL 
DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA”  del GOBIERNO FEDERAL Morelia, julio 29, 2010 
13

 a) difundir solamente estufas cuyo diseño haya sido probado en campo previamente, b) que sean 

eficientes, robustas, seguras y durables; c) desarrollar un programa de sensibilización y capacitación 

para los usuarios; e) dar un seguimiento y monitoreo constante para conocer los resultados y evaluar 

el programa. op cit, Pronunciamiento de la RED MEXICANA DE BIOENERGÍA. 
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cotidianamente por las familias rurales y brinden los beneficios sociales y ambientales 

para los que fueron diseñadas”. 

 A las autoridades “se les hizo más fácil ofrecer las estufas portátiles…con bases de la 

convocatoria, irrisoria,  sin considerar la organización social para resolver el problema”.14 

“De hecho, con la adquisición de 126,596 estufas mediante licitación, la operación del 

Programa de Estufas sigue EXACTAMENTE el modelo que ha mostrado ser un fracaso 

desde hace 30 años, tanto en México como en otros países que lo implementaron en gran 

escala como la India. Específicamente estos mecanismos de operación no son adecuados 

para que cada familia obtenga un dispositivo eficiente, durable, útil y seguro para cocinar 

sus alimentos”15  

Por consecuencia “pensamos que de seguir  con la distribución de estufas plenamente 

regaladas como si fueran despensas a través de LICONSA… las estufas desechables van a 

terminar decepcionado a las personas al recibir una estufa y van a complicar más todo”.16  

PROCESOS DE DIFUSIÓN ESTUFAS DESECHABLES VS 
ESTUFAS PATSARI 

Estufas Eficientes – Patsari.  Por otro lado existen estufas eficientes como la Patsari  

“donde participan las beneficiarias en el proceso de difusión por lo cual son mejor 

aceptadas”17  

Desde 2007, los programas de difusión de estufas eficientes  tomaron relevancia para 

ciertas secretarias del Gobierno Federal: SEMARNAT, CDI, COFEPRIS, SEDESOL, “lo cual 

significaba una buena oportunidad para familias que por decenas de años han estado 

esperando tener una buena tecnología para cocinar18” 

Lamentablemente la forma de implementarlo no es programática, ni con condiciones 

mínimas para seleccionar a los ejecutores; por otro lado la tecnología se regala “a los 

beneficiarios sin exigir ninguna aportación o participación en el proceso. En la práctica, el 

objetivo del Programa de Estufas se convierte entonces en instalar o comprar la mayor 

                                                           
14 Entrevista Víctor Berrueta , Coordinador Proyecto Patsari  
15

 Pronunciamiento de la RED MEXICANA DE BIOENERGÍA op cit, página 2 
16 Entrevista Víctor Berrueta, Coordinador Proyecto Patsari, op cit.  
17 Ibídem  
18 Ibídem 
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cantidad de estufas sin importar el funcionamiento, seguridad y aceptación del 

dispositivo”19. 

Afortunadamente para  “las familias que por decenas de años han estado esperando 

tener una buena tecnología para cocinar…el Gobierno también financia otro proceso de 

difusión para organizaciones que no tienen esa visión cortoplacista del mercado, 

monetaria, e implementan una estrategia de largo plazo con un enfoque participativo, 

ejemplo de ellos son: la Estufa Patsari con 40 mil estufas en el último año. Onil Help. 

LORENA Mejorada, que funciona de forma sostenible y socialmente responsable”.20 

EL TAMAÑO ACTUAL DEL MERCADO DE  ESTUFAS 

El Universo de personas en México que todavía utilizan leña para cocinar es de 5 millones 

de familias. Para atender esta demanda masiva de estufas eficientes, han surgido varias 

micro, pequeñas y medianas (organizaciones con y sin experiencia en el tema) empresas 

promoviendo diferentes tipos de estufas: Mexalit, Onil, Citlali y Patsari.  

Lo malo sería, que el total de empresas que promueven estufas desechables al amparo de 

este Programa Nacional de Estufas Ahorradoras de Leña atienda al total de familias que 

esperan ser beneficiados.  Lo bueno es que no es así,  si entendemos que con la 

adquisición de 126,596 estufas mediante licitación solo se cubre una parte menor  de la 

meta del Gobierno para 2012 que “es de 500 mil estufas”21 

UN PRODUCTO SOCIALMENTE RESPONSABLE DE 
ETIQUETADO VERDE 

En sentido contrario, GIRA a lo largo de sus 25 años de  periodo de vida ha “observado 

que no basta con tener una tecnología eficiente como la estufa Patsari para que sea 

adaptada a los usos, costumbres, y adoptadas en todos los casos por sus beneficiarios en 

la comunidades”. 22 Tampoco es garantía “la estrategia de difusión con enfoque 

participativo comunicando los riesgos a la salud”23, ya que no  “asegura la adaptación de 

las beneficiarias al 100%”24. “Es necesario ofrecer un servicio de largo plazo  bajo la 

                                                           
19

 Pronunciamiento de la RED MEXICANA DE BIOENERGÍA op cit, página 3 
20. Entrevista Víctor Berrueta, Coordinador Proyecto Patsari, op cit. 
21 En el informe del PROGRAMA EMERGENTE DE CAMBIO CLIMATICO, Secretaría de Energía 
(SENER) México 2007.   
22 V, Berrueta, op. cit, Pátzcuaro Michoacán México 2010. 
23 Ibídem 
24 Ibídem 
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implementación del monitoreo y seguimiento a la buenas usuarias que al aprovechar la 

tecnología rural apropiada ofrezcan sostenibilidad al programa”.25  

Para implementar esta alternativa de difusión de estufas, existe la oportunidad de 

obtener financiamiento en otra bolsa de dinero diferente al gobierno federal. Este dinero 

provendrá del  nuevo Mercado Global de Reducciones de CO2. Son recursos que harán 

sostenible un programa de estufas eficientes Patsari,  gracias a la implementación de un 

proceso de seguimiento de adopción a las buenas usuarias.  

LA NUEVA ESCALA DEL PROYECTO  

Desde un principio el Proyecto Patsari para socializar sus beneficios usa un programa de 

difusión con enfoque participativo26.   

1. GIRA la Difusión del Proyecto Patsari  

Desde 2005 hasta la fecha el proyecto Patsari maneja un paquete (O 
Masera, V, Berrueta, R Díaz, et al 2004) o metodología (V, Berrueta, R 
Díaz, A Magallanes, O Masera 2006. Pautas para evaluar tecnología rural: 
El caso de las estufas eficientes de leña)  para  la difusión de estufas 
eficientes:  

1) “Es un enfoque participativo donde GIRA imparte a las usuarias paquete 
de capacitación (sensibilización y taller de capacitación) en el cual se 
transfieren en la práctica de forma oral los detalles técnicos de las estufas 
y se construyen 1 estufa demostrativa y al menos 4 estufas más con la 
participación de la gente de la comunidad. Al término del taller se llena 
ficha de construcción para cada estufa construida” (anexo1).  

2) “La sensibilización  ayuda a las mujeres a entender mejor los problemas 
asociados al uso de leña en fogones abiertos. Esto incluye una 
presentación del proyecto en una asamblea general de la comunidad. 
Usando técnicas participativas, las usuarias expresan sus prioridades 
sobre la leña, y también se hablan sobre las características principales de 
la estufa Patsari”. ((O Masera, V, Berrueta, R Díaz, et al 2004).   

Por otro lado, está la capacitación a un constructor de estufas. “Estos 
constructores son escogidos a partir de criterios como: la habilidad para el 
oficio de la albañilería. La capacitación incluye aspectos prácticos sobre 
construcción, operación y mantenimiento de las estufas, y teóricos sobre 
la  salud y cuestiones ambientales relacionadas con el uso de la leña”. 
(Ibídem).   

3) Para facilitar la difusión de estufas se han preparado “varios materiales 

                                                           
25 Ibídem 
26 O Masera, V, Berrueta, R Díaz. Programa para el uso sustentable de la leña en México: De la 
construcción de estufas a la apropiación de la tecnología. Pátzcuaro Michoacán México 2004. 



15 
 

didácticos que ayudan en la sensibilización de promotores y usuarias. 
Incluyen carteles promocionales, tríptico y materiales gráficos 
(rotafolios)”. (V, Berrueta, R Díaz, A Magallanes, O Masera et al 2006) “El 
uso de estos materiales facilita la sensibilización de las mujeres cuando se 
imparten los talleres. Además se  difundió durante una temporada 
“spots” en Purépecha y en español en la Radio indígena XEPUR” (O 
Masera, V, Berrueta, R Díaz, et al 2004) 

Luego parece seguro que como consecuencia de los cambios27 en los contenidos del 

mensaje y la escala del proyecto aparecen nuevas necesidades que obligan a actualizar el  

programa de difusión del Proyecto Patsari.  

A continuación desarrollo este esfuerzo para cumplir con tal propósito. A través de un 

análisis general en el Capítulo I;  identifico cuales son los temas y problemáticas de mayor 

en contra de las de menor importancia que percibe la gente en el tema del uso de la leña 

como combustible.   

En el  Capítulo II utilizo este análisis para proponer a través de un plan de difusión con  

estrategias de mercadotecnia social mensajes que solucionen estas necesidades o 

problemas comunicación.  

En el Capítulo III  hablo sobre el papel del marketing social como una herramienta  para  

promover esta estufa eficiente asociada con una causa social y una idea desarrollo 

sostenible, práctica social responsable y justa. 

En el capítulo IV destacó la función del taller de transferencia tecnológica como el 

principal impulsor del proceso de adopción y difusión de la tecnología. Tomo tiempo para 

explicar los modelos de capacitación y las nuevas técnicas de sensibilización.  

En el Capítulo V incluyó un nuevo Manual de construcción, uso y mantenimiento de la 

Estufa Eficiente Tipo Patsari para el apoyo didáctico de los talleres de transferencia.  

Por último en las conclusiones lanzó recomendaciones generales para actualizar el 

programa de difusión conservando el enfoque participativo. 

                                                           
27 un nuevo argumento e impulso verde;  la necesidad de atender un mercado base que demanda 
cocinado limpio y eficiente. Pero sobretodo una nueva cobertura a escala territorial nacional del 
proyecto Patsari. Nota del autor 
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CAPÍTULO I: 

LA REALIDAD LOCAL. TESTIMONIOS Y 
EVIDENCIAS COMUNITARIAS  
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DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL. 

 EVIDENCIAS 

1.1.1. Evidencias comunitarias 

Antes de iniciar  a perfilar la estrategia de comunicación del proceso de difusión de 

estufas Patsari es necesario realizar un diagnóstico energético y de la organización 

social de las condiciones de vida de las familias en comunidades rurales28.  

La importancia de conocer  éste diagnóstico energético y de la organización social de las 

condiciones de vida de estas familias es tomarlo  como  base   para  determinar  cuáles 

 son  las  preocupaciones  específicas  de 

 las personas  en la comunidad. Para con 

estos testimonios y evidencias hacer las 

deducciones necesarias para tomar las 

decisiones sobre el tipo de mensajes que 

conforman la estrategia de comunicación. 

Conocer la percepción de la población en 

la comunidad rural sobre los peligros en 

la cocina ¿como las personas 

de comunidad rurales  perciben  el  riesgo 

 a  la  salud? ¿ que  implica  la  inhalación 

 del  humo  generado  por  la  quema  de  leña en  el  interior  de  su  vivienda?, entre 

otros temas, es de vital importancia entender la realidad local.  A partir de  esta 

percepción de los riesgos a la salud y los ambientales, es posible producir   los  mensajes 

  que  la  mayoría  de  la  personas  necesitan  saber, lo  que  la  mayoría  quiere saber  y 

 en  lo  que se tiene una  mayor  preocupación.    

1.1.2. La huella energética a escala comunitaria   

Los patrones del uso de la leña para cocinar como hasta ahora se vienen presentando en 

México generan impactos en el ambiente y a la salud de las personas. Y tiene 

implicaciones: ambientales,  económicas, de salud y culturales. Sin que la alternativa 

                                                           
28

 el perfil energético de los beneficiarios de la estufa Patsari desde distintos enfoques: necesidades 
energéticas, los tipos de combustibles disponibles y/o usados, las costumbres de cocción, entre lo 
más importante. Nota del autor 

Foto. 1 Señora cocinando en fogón. 

Comachuen Región Purépecha 1998 
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tecnológica del Fogón tradicional  represente una solución adecuada para promover el 

uso sustentable de la Leña.    

Actualmente la cuarta parte de la población mexicana entre 25 y 28 millones de 

habitantes cocinan con leña. De éstos, 19 millones usan este energético como 

combustible único. Alrededor de 8 millones lo usan en combinación de gas LP. El mayor 

uso se concentra en hogares rurales  y periurbanos y por si fuera poco la leña es el 

principal combustible residencial en México. 

Grafica 1. Uso de la biomasa sector doméstico (1965-2001) 

 

Fuente SENER, 2003, Masera, 1995 y Díaz, 2000.  

1.1.3. Las necesidades de cocinar y las costumbres comunitarias 

Es más, en los hogares rurales siguen usando leña para realizar las tareas que demandan 

la mayor cantidad de energía: nixtamal, elaboración de tortillas, frijoles, otros platillos 

tradicionales. Mientras que al gas LP lo mantienen limitado en su uso en esta estrategia 

de uso múltiples de combustibles. 

Grafica 3. Usuarios por tipo de combustible región Purépecha 

 

Fuente Masera et al. 
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La leña contrario al enfoque de sustitución de combustibles promovido en los años 70s 

por el gobierno, que enarbolaba que el uso de la leña desaparecería rápidamente al ser 

sustituidos por combustibles modernos, se sigue utilizando  en los hogares bajo una 

estrategia de uso múltiple de combustibles. 

Grafica 2 Evolución nacional del consumo de leña por tipo de usuario PJ/año (1960-1990) 
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Fuente GIRA Documento capacitación 2008. 

1.1.4. El impacto sobre recursos naturales usados  

En México existen aproximadamente 240 municipios donde el uso de la leña es, o puede 

volverse un problema. Estos municipios  representan el 10% del total nacional. Sin 

embargo concentran el 21 % de la población total usuaria de Leña.  

Mapa 1. Balance anual de leña por localidad 2000. 

 

Fuente GIRA Documento de capacitación 2008. 
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Para estos municipios es muy intensivo el uso de leña tanto en el sector doméstico  

como en miles de microempresas dedicadas a la alfarería, panaderías, elaboración de 

ladrillo, y tortillas hechas a mano. 

Son municipios de alta prioridad y focos rojos de acuerdo al  Índice de prioridad de uso 

de leña IPL29.  

Mapa 2. Áreas Prioritarias por uso residencial de leña en México 2000. 

 

Fuente GIRA Documento de capacitación 2008. 

TESTIMONIOS  

Durante el CICLO DE TALLERES visitamos algunos de los municipios de alta prioridad en 

uso de leña y de alta marginalidad.  Esta realidad comunitaria nos reveló:  

1.1.5. El  insostenible gasto en el uso de la leña  

En la gran mayoría de estas familias rurales  pude observar que permanece un 

insostenible patrón del uso de la leña para cocinar. Su  costumbre  es cocinar con leña 

usando un fogón tradicional: “hacer tortillas, cocer frijoles y nixtamal, elaboración de 

                                                           
29

 El Índice de prioridad de uso de leña  es el resultado de la evaluación de cuatro variables 

principalmente: balance anual, crecimiento demográfico, productividad de la madera y áreas  

accesibles. GIRA, op cit pág. 2, Pátzcuaro Michoacán México 2008. 
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pan y comidas en las fiestas familiares o religiosas del pueblo.  Calentar el ambiente 

interior en época de frío y calentar agua para bañarse”30.  

 
1.1.6. Percepción del riesgo 

Entre las  señoras que tienen fogones tradicionales, la percepción y el conocimiento del 

riesgo, lo describen “ como  enfermedad  o  lo  que  les  ocasiona  un  daño”31.  Sin 

embargo es  pertinente  aclarar que entre las señoras  “ en  algunas  comunidades  la 

 palabra  riesgo  carece  de  significado  al  no  existir  en  su  vocabulario”32.  

1.1.7. Riesgos a la salud  

Esta práctica tradicional  ocasiona muchos riesgos a la salud por exposición directa de la 

contaminación entre las usuarias “la mayoría de las personas usan fogón abierto, el cual 

genera altos niveles de contaminación al interior de los hogares…estas sustancias 

afecta particularmente mujeres y niños”33.  

 

Cabe destacar que  la exposición al humo es 3 veces más alta que las personas que viven 

en grandes ciudades como la ciudad de México.34 Contaminación con efectos dañinos en 

la salud como resultado del uso del fogón tradicional para cocinar. 

 

Las señoras argumentan que lo que no les gusta de su  cocina es “ el  humo  en  sus 

 hogares  como  algo  que  afecta  su  salud,  manifestándose  en  dolores  de  cabeza, 

 problemas  respiratorios,  ardor  de  ojos,  asma  y  en  algunos  casos  cáncer  de 

 pulmón  pero  no  todas  las  personas  consideraban  como  algo  desagradable  al 

 humo”35.  

1.1.8. Riesgos ambientales 

Los problemas asociados al deterioro del bosque como  la tala inapropiada de la leña, la 

deforestación, la falta de la leña son percibidos en menor importancia. 

                                                           
30 O Masera, V, Berrueta, R Díaz, op cit pág. 1 Pátzcuaro Michoacán México 2004. 
31 Ibídem 

32 Ibídem   

 
33 GIRA, op. cit. pág. 3 Pátzcuaro Michoacán México 2008. 
34 Ibídem 
35 UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  SAN  LUIS  POTOSÍ   PROGRAMA  HUASTECA  SIN  

HUMO   CONSORCIO  ACADÉMICO, op cit. pág. 20  San Luis Potosí México 2009. 
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Sin en cambio el “patrón actual de uso de leña para cocina con fogones tradicionales 

demandan una gran cantidad de leña 2 y 3 Kg/cap/día. Generando impactos en el 

ambiente”36. 

De lo cual se deduce que la  disponibilidad de leña y acceso va  en franco deterioro.  Solo 

algunos entre la comunidad perciben  con mayor claridad estos fenómenos de 

desequilibrios ambientales. Se habla del asunto cuando entre otras cosas ocupan 

tiempo o dinero en ir por la leña, lo cual  significa toda una  actividad social y económica.  

En este entendido la percepción y conocimiento de la gente sobre este asunto tiene su 

mayor stress cuando escasea la leña y tienen que hacer un gasto de tiempo o dinero  

para conseguirla. 

En palabras de los usuarios... 

 

En palabras de los usuarios... 

 

 

El problema no termina únicamente en la escasez del combustible,  trae consigo otros 

problemas asociados como los de la renovabilidad del recurso, el uso eficiente del 

mismo y por consecuencia  el cambio impostergable del actual  forma de consumo a un 

uso sostenible de la leña por lo beneficios que trae consigo a la salud y a el Cambio 

Climático. 

1.1.9. Seguridad  total programa social de estufas eficientes  para 
todos 

Al llegar a este punto se podría decir que cuando profundizamos  sobre si les gusta que 

se mantenga sucia la cocina y ellas huelan a humo, argumentan que no les gusta el hollín 

en sus techos y paredes, y andar  tiznadas.   

                                                           
36

 GIRA, op. cit. pág. 3 Pátzcuaro Michoacán México 2008. 

“Antes nomas salíamos aquí afuerita donde teníamos la parcela para recoger la leña. 

Hoy tenemos que subir a lo alto del cerro y más allá…cruzarlo a veces para recoger la 

leña. O no hay de otra más y tenemos que comprarla con el leñero” Elena prima de 

Evelia 

 

“Le puse mucha leña y resulta que era con poquita, pero ya le hallé el modo… estoy 

muy contenta con la estufa… que estoy muy bien, allá estaba en el ahumaderon...Si 

me está sirviendo para hacer mis gorditas que vendo…” La mujer de Don Simplicio  
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Las más conscientes demandan y están dispuestas a participar en un programa de 

estufas eficientes  y/o usar una estufa diferente a los fogones tradicionales.  

En palabras de los usuarios... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me siento muy sola al cocinar en un fogón, porque a mi familia no le gusta el humo 
y se mantiene alejada” Juana de un grupo de mujeres 

“Quise una Estufa Patsari cuando vi que los turistas evitaban el humo en los 

restaurantes que usaban fogones de leña” Propietaria del restaurante Maricela. 

“A mis hijas ahora les gusta ayudarme a cocinar, porque la Estufa Patsari no genera 
humo y porque es muy limpia; quiero ampliar el comedor e incluir en él la Patsari” 
Evelia Sagrero.  
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1.1.10. TIPOS DE MENSAJE HALLADOS  

Tomando en cuenta estos hallazgos y testimonios, es muy probable que no todas las 

personas que usan fogón perciben que el humo de leña en el interior de la cocinas causa 

problemas a la salud. Mucho menos saben que los principales daños son a los pulmones, 

la vista,  dolores de cabeza, oídos y enfermedades respiratorias. 

Por otro lado, es seguro que “al  usar  la  estufa  ecológica,  los  niveles  de  1‐OH  pireno   

sí  están  disminuyendo  en  la  mayoría  de  las  personas  que  la  están  utilizando”37. Por 

lo tanto es necesario garantizar la cobertura total de las comunidades vulnerables para 

protegerlas de este peligro a la salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  actitudes comunitarias relacionadas a los riesgos a salud y riesgos ambientales son 

los principales asuntos que debemos transformar. En el primero, existe mayor 

conocimiento según lo demuestran las personas en estas comunidades. En el segundo, 

es necesario trabajar para revalorar la relación comunitaria a una forma más sostenible 

con los productos y servicios que estas comunidades reciben de los bosques. 

                                                           
37  El  monitoreo  biológico  nos  indica  que  sí  se  está  logrando,  de  manera  general,  reducir  la  

exposición  al  humo  de  leña  al  utilizar  la  estufa  ecológica UNIVERSIDAD  AUTÓNOMA  DE  

SAN  LUIS  POTOSÍ   PROGRAMA  HUASTECA  SIN  HUMO   CONSORCIO  ACADÉMICO, op 

cit. pág. 10  San Luis Potosí México 2009. 
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CAPÍTULO II:  

LA ESTUFA PATSARI ES UN BIEN SOCIAL  
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1. TRANSFORMANDO AL MÉXICO RURAL.   

Las evidencias y testimonios demuestran que la estufa Patsari  debe ser tratada como 

un bien social38porque ofrece en el fondo  promover  una causa social bajo la idea de 

cocinado limpio y eficiente.  

Al llegar a este punto podría decir que  los cambios en los contenidos del mensaje hacen 

aparecer nuevas necesidades que obligan a actualizar el  programa de difusión del 

Proyecto Patsari con una estrategia de difusión social que contemple la idea de  

promover a las estufas Patsari por la causa social que representan.  

Para tal propósito, usaré como modelo para diseñar esta estrategia  de comunicación, 

un manual de  planificación de comunicación efectiva con fines sociales39 así como un 

manual de dirección del marketing40. 

1.1.1. Estrategia de Comunicación  

Desarrollar una planificación efectiva para la ESTUFA PATSARI (proceso de difusión) 

utilizando los extensos recursos que nos ofrece la comunicación en general. El enfoque 

de la comunicación  es promover esta tecnología eficiente a través de sus productos y 

servicios como satisfactores de las necesidades y los deseos de los consumidores, sobre 

la base de los atributos y beneficios que ofrece. 

Por la  filosofía con la que es concebida esta tecnología, su actividad y disciplina 

científica, es prioritario el establecimiento permanente de la relación responsable 

socialmente  entre la organización promotora de la tecnología rural apropiada con sus 

                                                           
38

 Cuando asumimos la responsabilidad de una comunicación de un bien social debemos pensar en 
las vidas que se pueden salvar, pero también en las que se pierden por una comunicación 
improvisada y poco profesional. 
39 Para ejercer la comunicación de bien social podemos valernos de los extensos recursos que nos 
ofrece la comunicación en general como ser: la publicidad, periodismo, propaganda, comunicación 
de persona a persona, rumor, etc. Utilizar desde un volante o folleto hasta un spot televisivo, desde 
una gacetilla hasta una nota periodística, desde un comentario hasta un discurso público. La 
comunicación de bien social, a pesar de tener objetivos diferentes a los de la publicidad en general, 
posee elementos comunes. Para que nuestra intención no sólo se traduzca en una buena acción sino 
en una «acción eficiente» debemos tener en cuenta la mayor cantidad posible de información, 
conocimientos, técnicas y ciertas etapas a seguir para lograr la efectividad del mensaje y la eficiencia 
de los objetivos planteados. Caro Guillermo, Guía para la planificación efectiva de una comunicación 
con fines sociales. Argentina 2009 
40 Inma Rodríguez Ardura, 2004. Dirección de Marketing. Formación de Posgrado. Fundacio per ala 
Universitat Oberta de Catalunya.  
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consumidores en especial las mujeres que reciben la estufa como parte de programas 

sociales de combate a la pobreza41.  

El éxito del proceso de difusión de la Estufa Patsari debe asegurar difundir una estufa 

operando adecuadamente que sea usada diariamente por las personas. 

1.1.2. Misión 

El proceso de difusión tiene la misión de comunicar a los 28 millones de personas  que 

todavía usan leña para cocinar sobre los beneficios  en la su salud, el hogar y el medio 

ambiente  al  preparar sus alimentos con la estufa Patsari. Pero sobretodo, movilizar a 

las familias  entorno a esta nueva manera de cocinar para producir un cambio de 

conducta, motivado y conscientemente, con la intención de adaptarla, replicarla y 

difundirla en su comunidad, en apoyo de ofrecerles una mejor calidad de vida.  

1.1.3. Visión 

En mediano y largo plazo lograr la participación y transmisión del conocimiento de la 

tecnología rural apropiada para el  desarrollo humano, social y ambiental de las familias 

en comunidades rurales de México.  

 La participación. Porque es esencial definir, construir y armar un programa de 

estufas con los beneficiarios. Porque un programa de estufas consiente el desarrollo, y 

es durable cuando es entendido, integrado, apropiado y aceptado. El proceso de 

difusión  pone la noción de participación en el corazón de sus actividades sensibilizando 

e implicando al conjunto de los participantes del programa 

 La transmisión de conocimiento. Porque es necesario informar para obtener 

participación  y compromiso. Porque es importante capacitar en buenas prácticas para 

hacer evolucionar. El proceso de difusión sensibiliza y capacita a la personas gracias a 

talleres, donde se promueven y difunden sobre temas relacionados al uso sustentable 

de la leña, el cuidado del medio ambiente y el proyecto Patsari. 

                                                           
41 El marketing social será utilizado para satisfacer una serie de objetivos. Mantener una relación 
institucional más solidaria con los consumidores, a su vez, conduce a una evaluación más favorable 
con nuestra organización, productos y servicios;  identificar un mínimo de aceptación de los 
productos y servicios entre la usuarias; crear una ventaja diferencial de la imagen de la marca, 
incluso construyendo una relación emocional o espiritual como vínculo con los consumidores. En el 
documento Sustainable Marketing Strategy: Creating and Extracting Value Programa Gerencia de la 
Sostenibilidad, INCAE Costa Rica 2006.   
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LOS BENEFICIOS COMUNITARIOS. CUATRO FORMAS DE ACTUAR 

1.1.4. Estrategia de Desarrollo del Producto por el valor de la 

Marca Patsari42 

El valor de Marca Patsari está respaldado por  los principales satisfactores y beneficios 

(ver cuadro 1) que ofrece a las personas que cocinan con ella frente a otras estufas de su 

tipo. Todos los beneficios de ahorro de leña, eficiencia energética, mitigación de gases 

efecto invernadero, son satisfactores y beneficios que reducen los peligros a la salud y 

ambientales.  Pero también facilitan la aceptación por parte de las personas quienes se 

vuelven usuarias exclusivas de la Marca Patsari. 

Cuadro 1. Principales Satisfactores y Beneficios ESTUFA PATSARI 

Fuente GIRA Documento de capacitación 2008. 

El respaldo científico con el que cuenta el proyecto Patsari. La experiencia de más de 15 

procesos de difusión de estufas por varios estados del País, en más de 25 años de 

historia. La aceptación de las señoras por la estufa. Los reconocimientos 

internacionales, son el aval de  garantía para los  interesados en poseer la marca Patsari.  

                                                           
42

 Registro de marca Patsari No 1148924 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)  

 



29 
 

Los beneficios y satisfactores del valor de la marca es la causa social que ondea bajo la 

idea de cocinado limpio y eficiente, respaldada por bajos costo contra todos  los  

beneficios que ofrece a las personas. (Ver tabla 1)  

 

Fuente GIRA Documento de capacitación 2008. 

Cocinar con la estufa Patsari no solo reduce el peligro del humo, el  riesgo de 

quemaduras, el tiempo que la personas pasan en la cocina, los gases efecto invernadero, 

sino que eleva la calidad de vida de las personas.   

Todas estas son razones son los  activos que le dan  valor a la marca (ver figura 1) 

Figura 1. Los activos del valor de la marca (Aaker 1991)  

 

 

 

 

 

 

Valor de la marca 

Patsari 

Reconocimiento 

del nombre 

Calidad 

Percibida Asociación de la 

marca 

Lealtad a la 

marca 
Otros activos 

Suministro de valor 

a los clientes   

 

Suministro de valor 

a la organización 

 



30 
 

 

1.1.5. Estrategia de Desarrollo de Mercado a través del Taller de 

transferencia tecnológica 

El taller de transferencia de la tecnología es el medio que nos permite promover de 

mejor manera la esencia de lo que es la Estufa Patsari. Es desde su fundación, el espacio 

público donde hacemos 

tomar conciencia, educamos, 

entrenamos y demostramos 

la estufa Patsari. Es al mismo 

tiempo el lugar donde los 

consumidores  conocen,  

prueban y deciden aceptar o 

no la Estufa Patsari. El 

propósito del taller es gatillar 

el proceso de adopción y 

difusión de la tecnología.  

Asumiendo la premisa de que 

no todas las personas 

adoptan la estufa Patsari al 

mismo tiempo. Este taller 

pone en marcha el proceso 

de adopción y difusión de la tecnología, el cual  está determinada por cinco 

características que pueden modificar la taza de velocidad a la que se desarrolla el 

proceso de adopción: “ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, periodo de prueba 

y seguimiento de observación de esta gente dentro de su sistema social”.43   

                                                           
43

 Para una panorámica satisfactoria lea. Building a Market for Clean Technology Cookstoves UN 

Foundation. 
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Para unos “puede ser muy rápido si no conlleva un cambio sustancial en los hábitos 

sociales ni un esfuerzo de adaptación. Por el contario…si su utilización supone un 

cambio de costumbres… el proceso de difusión será más largo” 44 

“Las características de estas personas son distinguidas según el momento en que llevan 

a cabo la adopción del producto. Estos consumidores pueden ser clasificados en cinco 

categorías: innovadores, primeros adoptadores, primera mayoría, última mayoría y 

rezagados”45  

 

Fuente Building a Market for Clean Technology Cookstoves UN Foundation 

 

                                                           
44 Inma Rodríguez Ardura, 2004. Dirección de Marketing. Formación de Posgrado. Fundacio per ala 
Universitat Oberta de Catalunya. 
45 Ibídem 
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1.1.6. Campaña Estrategia atención a los riesgos y lealtad a la Marca 

Patsari  

“La lealtad es un sentimiento de atracción, vinculación o afecto que el consumidor tiene 

hacia la marca. Con la lealtad el consumidor establece una resistencia a cambiar de 

marca, aun en el caso de que la empresa realice cambios en su política de marketing –

modificaciones en el precio, cambios en la comunicación, y en los canales de 

distribución, o alteraciones en las características y atributos del producto.”46
  

Tomando en cuenta las 18 regiones criticas (ver mapa 2), los activos del valor de marca y 

los tipos de mensajes encontrados  haremos la difusión de mensajes para prevenir los  

peligros a la salud y ambientales: 

 

Campaña Cocina TODO Limpio, Saca el humo de la Cocina.   

 

 

                                                           
46

 (Ibídem) 
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Campaña 2. Todo Limpio, Estufa Patsari píntale la raya al cambio climático. 

¿Y tú ya se la pintaste?  USANDO la Estufa Patsari 

 

 

1.1.7. Estrategia de Comunicación del Mensaje Verde 

(Aliadas con el planeta, orgullosa beneficiaria de la RED Patsari) 

El objetivo es comunicar mensajes donde se muestre los beneficios sociales de un 

proyecto social de carbono.  Bajo un lema de campaña   “carbono justo y equitativo para 

todos” pensamos comunicar los siguientes mensajes (ver diagrama).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURAL  

FINANCIAMIENTO  

BIODIVERSIDAD 

CARBON  

HUMANO 

SOCIAL 

Diagrama mensajes campaña carbono justo y equitativo 
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La actividad de cocinado limpio reduce emisiones de carbono en la atmósfera por lo cual 

evaluar la estufa Patsari funcionando mediante el seguimiento y monitoreo de las 

estufas construidas y utilizadas en los hogares de las familias es un compromiso social 

en beneficio de las personas  “se contempla la instalación, acompañamiento y 

monitoreo permanente a más de 10,000 estufas Patsari…que pertenecen al Programa de 

Bonos de Carbono Patsari 47. Con este programa se contempla reducir  “35,000 

toneladas de CO2e para el primer año con incrementos anuales subsecuentes durante 7 

años”48. 

El dinero obtenido por la venta del carbono mitigado por las estufas en uso facilitará  la 

instalación y mantenimiento de las mismas, “y principalmente asegurarán realizar un 

seguimiento de mediano y largo plazo con las familias usuarias. De esta manera se 

garantizará que los beneficios en salud, ambiente, economía familiar y calidad de vida, 

se concreten de manera efectiva y perduren a lo largo de los años. Se pretende que el 

dinero sirva también para beneficios concretos como de reparación y/o reemplazo de  

estufas en el caso de buenas usuarias”49. 

Para el seguimiento y monitoreo50 “hemos desarrollado una metodología rigurosa, 

innovadora a nivel internacional y costo efectiva para la medición y monitoreo del 

carbono mitigado por la estufas Patsari. La metodología se basa por un lado, en la 

medición en campo de la mitigación de gases de efecto invernadero emisiones de las 

estufas instaladas”51.  

Con ayuda de una herramienta móvil que permite optimizar y administrar la información 

generada en campo se alimentará un sistema de información geográfico de las estufas y 

las usuarias a través de una ficha de revisión.  

 

 
                                                           
47 El Proyecto de Estufas Ecológicas de Leña PATSARI implementa un Programa de Bonos de 
Carbono para el beneficio de las familias usuarias de estufas ecológicas. Boletín REMBIO Morelia 
México abril 2010. 
48 Ibídem 
49 Ibídem  
50 El monitoreo y seguimiento de las estufas, representa un reto muy importante dada la dispersión 
de las localidades. Ibídem  
51 Ibídem 
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FICHA DE REVISIÓN CON FOTOGRAFIA EN SITIO A TRAVES DE UN MÓVIL DE CELULAR 
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ENCUESTA ENTRE LAS USUSARIAS  a la usuaria para hacer “mediciones directas en 

campo de los factores de emisión de gases de efecto invernadero y de la mitigación 

asociada a las estufas Patsari”52. Y al mismo tiempo evaluar el proceso de adopción de la 

estufa entre las usuarias. 

                                                           
52

 Ibídem 
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CAPÍTULO III:  

EL USO DEL MARKETING PARA 
COMUNICAR LA CAUSA SOCIAL
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1. DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

El marketing social busca la adopción de una idea o una práctica social por parte de un 

determinado público objetivo, con la intención de mejora del conjunto o de una parte de la 

sociedad.53   

Luego de las evidencias y testimonios parece seguro que la forma en que cocinan las familias 

en las comunidades rurales 
 como hasta ahora se vienen presentando en México genera 

impactos en el ambiente y peligros en  la salud de las personas. 

Debe ser pues, interés público y de toda institución interesada en promover la estufa Patsari 

considerar el hecho que:      

Primero (Cuadro a) el tipo de organizaciones, empresas, instituciones privadas no lucrativas  y 

los organismo públicos interesados en facilitar la transmisión de esta tecnología, en el fondo 

trasmiten una causa social y  la idea de cocinado limpio y eficiente.  

Segundo (Cuadro b) la imagen que se debe guardar, la ética y responsabilidad social de la 

organización de quien transmite esta tecnología debe ser socialmente responsable  en 

fomento de la universalidad de este bien social para beneficio de las poblaciones situadas en la 

base de la pirámide social. 

Tercero (Cuadro c) considerar un análisis de fortalezas y debilidades, al momento de poner en 

marcha la idea de comercializar y ofrecer servicios con el objetivo de concientizar, hacer 

comprender y facilitar la adopción de un bien social como la estufa Patsari. 

Para un producto como la estufa Patsari, en todo momento la mejora del conjunto o de una 

parte de la sociedad está  asociada a un marketing social de largo plazo y como una práctica 

socialmente responsable y justa.  En ningún momento se debe perder de vista que lo que está 

en juego  es - además de vender un producto - sensibilizar a la población sobre los beneficios de 

cocinar en forma limpia y eficiente, y cambiar comportamientos socialmente insostenibles 

entre las familias que usan leña para cocinar en las comunidades rurales de nuestro país.  

 
                                                           
53

 Inma Rodríguez Ardura, 2004. Dirección de Marketing. Formación de Posgrado. Fundacio per ala 
Universitat Oberta de Catalunya.  
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3.1.1. Cuadro a. Análisis del receptor (Público meta) 

 

 Agencias de desarrollo AC. Son organismos No gubernamentales que se financian con 

dinero público y funcionan como promotores de desarrollo comunitario. Son clientes 

permanentes del Proyecto Patsari  

 Constructores  IP. Son organismos privados interesados en licitar  en convocatorias 

publicadas por el Gobierno Federal a propósito de tecnologías para atención de la pobreza. 

Muchos no tienen experiencia en este desarrollo tecnológico. Son nuevos clientes y clientes 

potenciales. 

 Eco desarrollos. Son establecimientos que promueven las tecnologías renovables o 

limpias como valor agregado a sus servicios de etiquetado verde. Son clientes potenciales 

 Empresas de energías renovables. Son organismos privados interesados en licitar  en 

convocatorias publicadas por el Gobierno Federal a propósito de tecnologías para atención de 

la pobreza. Tienen experiencia en el tema. Son la principal competencia 

 Gobierno Federal, Estatales y Municipales. Son los gestores sociales de programas de 

estufas. Ellos aportan recursos humanos y materiales como parte de sus programas de 

combate a la pobreza. Son clientes permanentes 

 Fundaciones Nacionales e Internacionales. Son organismos financiadores de proyectos 

específicos en materia de salud, economía, género, desarrollo social. Son aliados permanentes 

que dan valor agregado a nuestros productos y servicios. 

 Brockers MDL Son intermediarios o consultores que aportan conocimiento a iniciativas 

de proyectos de estufas para poder ofrecer la venta de bonos de carbono al Mercado de 

Desarrollo Limpio. Son proveedores de servicios  

 Otras Organizaciones. Son organismo no gubernamentales especialistas en otros temas 

de energía, agua y saneamiento. Son aliados en la oferta de servicios. 

 Cliente Final (consumidor). Son las familias, señoras y albañiles principales usuarios y 

beneficiarios de la tecnología rural apropiada. 
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3.1.2. (Cuadro b) Análisis del posicionamiento de la organización 

(La imagen que deseamos conseguir por parte del consumidor) 

 

VALORES HABILIDADES 

 

DESAFÍOS 

 Compromiso con la 

preservación de los 

recursos naturales 

  Ética social de la ong 

hacia su entorno 

  Fortalecer las 

capacidades de los 

trabajadores e incentivar 

la innovación de 

productos 

  Trabajo en conjunto 

con universidades 

nacionales e 

internacionales, ONGs - 

empresas que ofrecen 

productos para el 

cuidado de los recursos 

naturales 

  Difundir el enfoque 

de Bioenergía en la 

sociedad 

 25 años de 

experiencia en el tema 

 

Internas  

 Dominio del producto y 

del servicio 

Externas  

 Producto innovador 

 Mercado Nuevo 

 Mínima experiencia de 

la Competencia en el tema , 

desarrollo tecnológico  

 Posicionamiento en el 

mercado de estufas 

ecológicas (Talleres, 

Conferencias, Seminarios, 

por mencionar algunos)  

 

o Falta de Cultura 

Ecológica 

o  Idiosincrasia  

o  Precio (no existe 

estrategia)  

o  MDL (vs mercado 

voluntario)  

o  Estufas 

tradicionales 

o  Estufas a gas 

o Otras empresas de 

estufas eficientes  

 

 

 



41 
 

3.1.3. (Cuadro c) Análisis de la Situación (FODA) 

Oportunidades  

o Mercado Nuevos 

o Producto innovador 

o Nuevos programas para mejorar la 

calidad de Vida 

o Desarrollar Servicio para 

comunidades rurales con un factor bajo 

de renovabilidad  

o Crear una necesidad a través de 

una nueva forma de vida (Cultura 

Ecológica)  

o Alianzas con Gobiernos, ONGS, por 

citar algunas 

Amenazas  

o Falta de estrategia de precios  

o Financiamiento de MDL y mercado 

Voluntario para oferta de servicio al 

usuario 

o Infraestructuras Convencionales 

(Asociaciones) 

o Empresas que ofrezcan el Servicio de 

gas  

o Hábitos de consumidores finales 

o Otras empresas de estufas eficientes 

Puntos Fuertes  

o Dominio del servicio 

o Sistemas de capacitación 

o Metodología MDL y mercado 

Voluntario 

o Certificación para acceder al 

Mercado de bonos de carbono  

o Implementación de servicios en 

Comunidades marginadas 

Puntos Débiles  

o Dependencia del Financiamiento de 

MDL y mercado Voluntario para oferta 

de servicio al usuario  

o Falta de Cultura 

o Falta de estrategia de precios 

o Falta de un servicio Integral 

o Falta de recursos por parte de los 

Gobiernos Federales y estatales 
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CAPÍTULO IV:  

TALLER DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
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1. TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 

La propuesta de actualizar el  taller surge como resultado de mi participación en el 

CICLO TALLERES SEDIF MICHOACAN.  El objetivo del taller es revelar la problemática 

relacionada al uso tradicional de la leña, conocer los principios de construcción, 

operación y mantenimiento de las estufas eficientes de leña y difundir los conocimientos 

para diseñar e implementar programas para construir estufas eficientes de leña Patsari. 

 

 

   
 

Fotos. Puruándiro – Atotonilco– Donaciano Ojeda Michoacán México 2009 
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4.1.1. Transferencia tecnológica, capacitación y participación  

El proceso de difusión de las estufas Patsari desempeña la función básica de que esta 

tecnología no aumenta en ninguna manera la dependencia de los beneficiarios con 

respecto a una tercera persona. Este principio garantiza la sostenibilidad y la durabilidad 

a largo plazo de la difusión de la tecnología, bajo los siguientes supuestos:  

 

1°) la tecnología es sencilla y apropiada para que los beneficiarios pueden replicarla con 

un mínimo de organización; 

2°) el proceso de difusión conlleve un fenómeno de transferencia de tecnología, para 

que los beneficiarios puedan adaptarla, replicarla y difundirla más aún. 

 

Otro principio para asegurar la calidad del proceso de difusión de estufas Patsari es la 

necesidad de involucrar a los participantes en el proyecto: los responsables de 

comunidad, las redes existentes, la municipalidad, el gobierno local, estatal y federal y 

antes que nada, las familias que necesitan una estufa Patsari. Por eso, dos temas muy 

importantes son la capacitación y la participación de los beneficiarios. Estos dos 

procesos influyen más como resultados en términos de eficiencia y de calidad de un 

programa de implementación, que de calidad física y técnica de la estufa Patsari. 

4.1.2. Sencillez de la tecnología 
 
La estufa Patsari es  simple porque favorece su replicación y su adaptación por los 

mismos beneficiarios. Durante el taller de transferencia el experto es un facilitador del 

proceso y no un profesor. Todos los participantes son igual de importantes. Solo  se 

ocupa de un coordinador para organizar a las familias en la  comunidad específica donde 

se difundan las estufas Patsari  a los  habitantes. Por eso el ajuste de la tecnología a las 

necesidades específicas de la zona tienen que hacerlo los que conocen esta realidad. 

 

La consecuencia de este principio de suma importancia es que la tecnología tiene que 

ser explicada  lo más simple y replicable posible, usando a lo máximo el lenguaje y los 

materiales locales. Eso es la base que va a permitir una calidad máxima del proceso de 

difusión de la tecnología en la zona del programa de estufas Patsari. 

 

Taller de transferencia de tecnología para la implementación de Programas de estufas 

eficientes Patsari. Para la implementación de programas de estufas eficientes Patsari y 

cumplir con el  objetivo general de lograr una  efectiva  transmisión del conocimiento y 
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la participación de las comunidades beneficiadas se propone ejecutar talleres de 

transferencia en los cuales se usaran diferentes técnicas de participación encaminadas a 

lograr 3 metas principales: a) sensibilización de los beneficiarios, b) construcción 

correcta de la estufas y, c) buen uso de la tecnología.   

 

MODELOS DE CAPACITACIÓN 
 
Las técnicas de participación -según convenga- serán usadas básicamente en la 

capacitación directa a los beneficiarios y la capacitación de técnicos comunitarios. En 

este entendido, se pueden diferenciar dos modelos de capacitación54 

  

4.1.3. Capacitación directa a los beneficiarios 

Este modelo implica una transmisión de conocimientos directamente a los beneficiarios 

a través de una capacitación en grupo. La lleva a cabo un técnico de la construcción de 

estufas Patsari. Los capacitados son mujeres y hombres de la comunidad, personas en 

general con habilidades, interés, o salario por efecto de participar en la  construcción de 

estufa Patsari.  

                                                           
54 Metodologías participativas. Fundamento de las metodologías y técnicas participativas. Manual de 
técnicas participativas. Serie guías y manuales documento 10. Proyecto Jalda. Sucre Bolivia 
 
Una metodología es el conjunto de pasos que tratan de llegar a un resultado concreto. Las 
metodologías participativas buscan fomentar en las personas las diferentes formas de adquirir 
conocimientos (intuitivo y racional) y que de esta forma permita tener una visión amplia de la 
realidad. 
 
Las metodologías participativas se fundamentan en tres pedestales básicos. Primero, no es producto 
de una moda ni de la época moderna, pues presentan un largo trayecto histórico. 
Segundo, no están diseñadas con el único fin de ser divertidas, sino que existe un fundamento 
neurofisiológico que recomienda el uso de las mismas aplicando una serie de técnicas y materiales 
didácticos para apoyar el aprendizaje. Tercero, sus fundamentos pedagógicos han sido probados por 
diferentes escuelas de la enseñanza y del estudio de la conducta. 
Se considera que las metodologías participativas dan mejores resultados cuando los grupos 
interesados tienen una conducción sólida y un liderazgo innovador. Asimismo, la mejor 
metodología para planear o administrar un proyecto específico es la que responde a los objetivos, 
valores y capacidades personales de los participantes que forman parte de un proceso. 
 
• Las técnicas participativas 
Las técnicas participativas son consideradas como un componente de la metodología, como el medio 
o procedimiento que se usa para realizar la metodología misma. En otras palabras, las técnicas son 
sólo uno de los muchos ingredientes interactivos de cualquier metodología participativa. Bajo esta 
definición, se puede esperar la utilización de una determinada técnica en diferentes metodologías. 
 
Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como ser dinámicas de 
grupo, socio dramas, adecuación de juegos populares con fines de capacitación, títeres, vídeos, 
dibujos y cualquier otro medio que tenga como objetivo generar la participación, el análisis, la 
reflexión y un cambio de actitud consciente y duradero en los participantes, que conduzca a una 
planificación de acciones para la solución de problemas. (Fuente: Serie Guías y Manuales documento 
10, 2002. Manual de Técnicas Participativas). 
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Un requisito indispensable es el poner en marcha un mecanismo de seguimiento eficaz 

que permita averiguar que los capacitados hayan construido después de la capacitación  

una estufa Patsari en su casa. En particular será importante asegurarse que los pasos 

clave para la construcción han sido respetados. Por otro lado es necesario asegurarse 

del uso adecuado de la estufa pues este es un factor determinante de eficiencia de la 

estufa Patsari. 

PROCESO DE DIFUSIÓN GATILLADO POR EL TALLER DE 

TRANSFERENCIA

 

 

 

4.1.4. Capacitación de técnicos comunitarios.  

Este modelo consiste en la capacitación de uno o varios técnicos dentro de la 

comunidad con la idea de que ellos se encarguen del proceso de difusión, participando 

sus vecinos en la construcción de la estufa. La lleva a cabo un especialista y un técnico. 

Ellos enseñan  a fondo y a un número restringido de personas, a construir la estufa. Pero 

también a diseñar e implementar un programa de construcción de estufas Patsari 

adaptándolo a las necesidades específicas de las familias en la comunidad. 

 

En este modelo también es importante poner en marcha un proceso de seguimiento 

pero antes que esto asegurarse de la buena capacitación de los técnicos, una 

capacitación completa que incluya tanto los aspectos de sensibilización, construcción, 

funcionamiento y mantenimiento. Si en un primer momento puede ser importante 

apoyar el técnico en el proceso, el objetivo es que a mediano plazo él  sea capaz de 
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transmitir el conjunto de los conocimientos necesarios para la instalación y el 

funcionamiento adecuado de un programa de estufas Patsari. 



48 

 

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN 
 
A continuación se mencionan las técnicas de participación55:  

 
4.1.5. La sensibilización de los beneficiarios 

 
 

1. Los peligros de la leña Objetivo. Reflexión y análisis sobre los riesgos a la salud y 
al medio ambiente. Concientizar sobre los patrones de uso de leña, sus impactos 
en la salud y el medio ambiente México a escala regional, local y comunitaria.  
 

2. Mapa de Flujos Objetivo. Diagnóstico y jerarquización del problema 
asociado al uso sustentable de la leña: la salud, el ambiente, economía familiar y 
calidad de vida.  

 
3. El Dado  Objetivo. Reflexión y análisis. Relación sobre la relación de respeto con 

el mundo, el egoísmo humano vs los Recursos Naturales (RN). Lo importante de 
trabajar en grupo. Motivación. Análisis del antes y actualidad de nuestros RN 
comunitarios. Los RN como insumo de energías renovables 

                                                           
55 Consideraciones importantes para el uso de las técnicas. Fundamento de las metodologías y 

técnicas participativas. Manual de técnicas participativas. Serie guías y manuales documento 10. 

Proyecto Jalda. Sucre Bolivia 
 

Antes de entrar en detalle sobre la descripción de las técnicas validadas, es necesario hacer mención 

de algunas consideraciones generales que se deben tomar en cuenta durante la validación de las 

diferentes técnicas y que son recomendadas para el uso eficiente de cualquier técnica. A 

continuación se mencionan las más importantes: 

 

• Cantidad de participantes: Las recomendaciones pedagógicas indican que las técnicas 

participativas tienen mejores resultados cuando se trabaja con grupos no mayores a 40 personas, en 

el caso del Proyecto la mayor parte de las técnicas han sido validadas con grupos que van desde 5 

hasta 10 participantes para el caso de constructores. Entre 20 a 30 usuarias de la estufa en el caso de 

sensibilización, funcionamiento y mantenimiento 

 

• Género y escolaridad: Todas las técnicas han sido utilizadas indistintamente con varones y 

mujeres. Asimismo, la validación de las técnicas se realizó en comunidades donde el porcentaje de 

analfabetismo de su población adulta, fluctuaba entre el 30 al 50 %. Pero con la premisa para los 

constructores de tener habilidades básicas en el oficio de albañilería. 

 

• Características del especialista: Sobre la base de las recomendaciones teóricas y las experiencias 

desarrolladas por el Programa, es necesario mencionar algunas consideraciones que el técnico debe 

tomar en cuenta para hacer uso efectivo de las diferentes técnicas: 

- Manejo del idioma nativo. 

- Conocer bien el tema y el procedimiento de cada técnica, por lo que es recomendable practicar cada 

técnica antes de su uso. 

- Creatividad y flexibilidad para desarrollar las técnicas. 

- Conocimiento y manejo de los materiales y equipos audiovisuales, para lo cual es recomendable 

que el técnico haga la prueba o ensayo correspondiente, antes de hacer uso de los equipos y 

materiales. 

- Buena capacidad de síntesis.  

- Capacidad analítica y dinamismo. 
 



49 

 

 
4. La huella ecológica  Objetivo. Que las personas identifiquen, a escala familiar y 

local, cuales es el tipo y el volumen de energía que utilizan.  
 

5. La Escalera  Objetivo. Evaluación y análisis. Situar a las personas que usan leña a 
través de frases que determinen el escalón al que pertenecen; un escalón menor 
significa uso de FOGON abierto y/o abandono de la estufa vs el escalón más alto 
que significa adopción, adaptación estufa eficiente. 

 

4.1.6. Capacitación de los beneficiarios en la técnica de 
construcción 

 
Las técnicas de capacitación de los beneficiarios en la técnica de construcción son: 

 
6. Estufas Eficientes de Leña. Objetivo. Evaluación y análisis. Hablar sobre la 

experiencia del proyecto Patsari como un ejemplo exitoso que nos permite 
revelar  recomendaciones importantes en un proyecto de difusión de estufas 
eficientes: uso técnicas de sensibilización, estrategia del mensaje social para las 
usuarias y constructores, monitoreo y seguimiento.  

 
7. Construcción de estufa(s) demostrativa(s). Objetivo. Mostrar a través de la 

práctica como es el proceso de construcción, los detalles técnicos, materiales, 
accesorios. Encendido. Explicación de aspectos de operación y mantenimiento.  

 
8. Enseñanza de los Pasos Clave de Construcción Estufa Patsari.  Objetivo. Evaluar 

el aprendizaje del principiante aplicando lo enseñado en la construcción de 
estufa Patsari.  

 

4.1.7. Capacitación de los beneficiarios: buen uso de la 
estufa Patsari 
 
Las técnicas de capacitación de los beneficiarios,  buen uso de la estufa son: 
 
 

9. Buen uso de la estufa Objetivo. Evaluar el aprendizaje de los usos y 
mantenimiento de la estufa Patsari 
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Materiales requeridos: Fotografías, tarjetas con 
sentimientos, tarjetas en blanco, hojas de rotafolio, 
plumones, masking tape, cañón y computadora- 
Numero óptimo de participantes: 10 a 30 personas 
Tiempo necesario: 30 a 40 minutos 
Descripción: Se distribuye entre los asistentes 
fotografías de señoras utilizando el fogón abierto 
para cocinar. Posteriormente se presenta el  
reportaje especial hecho por noticieros televisa 
realizado por el periodista Guillermo López Portillo 
que se llama los peligros de la leña. Luego de lo cual 
se da un tiempo de 5 a 10 minutos para que los 
asistentes, las observen en silencio. Al terminar se 
les pregunta ¿Qué sintieron? El objetivo no es hacer análisis de la problemática general 
del uso de la leña, sino que mencionen solamente sentimientos o sensaciones que 
producen las fotografías. Las respuestas (tarjetas previamente elaboradas) se van 
anotando en un rotafolio. Los posibles sentimientos son: lástima, asco, coraje, 
vergüenza, preocupación, impotencia, miedo, desesperación, tristeza, nada, decepción, 
desilusión, angustia. La segunda parte de este ejercicio es de análisis de las razones que 
motivan esos sentimientos, se hacen las siguientes preguntas ¿Por qué creen que 
sentimos “lástima”, o “coraje”, o “tristeza”, o nada, etc?, ¿qué provocan estos 
sentimientos?, las respuestas se irán escribiendo en un rotafolio. 
Conclusiones: Es una técnica que se utiliza para introducir al grupo en el tema de uso de 
la leña como combustible para cocinar desde una reflexión y análisis sobre los riesgos a 
la salud y al medio ambiente.  
 
Recomendaciones: con el fin de lograr la mayor concentración por parte de los 
participantes se les pide no hagan comentarios entre ellos sobre los sentimientos de 
cada uno. 
A manera de ejemplo a continuación se presentan algunas de las imágenes que los 

participantes estarán analizando. 
 

Fotos. Señora Purépecha haciendo uso de fogón 
tradicional

Los peligros de la leña 
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Dibujo.  Riqueza  
ambiental Turiran 

Michoacán 
 
 
 
 
 

 
 
Materiales requeridos: Hojas de rotafolio, plumones y crayolas, masquín tape y goma 
pegajosa que se rehúsa. 
Numero óptimo de participantes: 10 a 30 personas 
Tiempo necesario: 30 a 40 minutos 
Descripción: Al grupo de asistentes al taller se les solicita que se dividan en tres grupos 
de trabajo. Luego, ya conformados los 3 grupos de trabajo se les solicita realicen tres 
dibujos: donde representen la riqueza natural de la comunidad, los elementos que 
conforman la comunidad y por último la casa (con especial interés en la cocina). 
Posteriormente, se solicita a cada jefe de grupo elegido por ellos mismos, que exponga 
lo representado en cada dibujo.  
 
 
 
 

Dibujo Comunidad 
Turiran 

 
 
 
 
 Conclusiones: Es una técnica que se utiliza para hacer el  diagnóstico y jerarquización 
del problema asociado al uso sustentable de la leña: la salud, el ambiente, economía 
familiar y calidad de vida (ver dibujo)  
Recomendaciones: La exposición de los dibujos por parte de los asistentes debe servir 
para facilitar la acción en la solución de los problemas relacionados al uso de la leña 
como combustible. También debe motivar la autoreflexión entre los asistentes, para 
que profundicen hasta llegar a lo más profundo de sus emociones. 
 

 
 

 
 

 
Dibujo. Casa Turirán 

Mapa de flujos 
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Materiales requeridos: un dado que representa el mundo 
y sus elementos: flora, fauna, tierra, aire, agua y humanidad. 
Numero óptimo de participantes: 10 a 30 personas  
Tiempo necesario: 20 a 30 minutos 
Descripción: A través de una serie de preguntas guías: ¿Qué representa el dado? Flora, 
fauna ¿Qué elementos lo relacionan? ¿Cómo se relacionan? Tierra ¿Qué elemento es el 
más importante? ¿Qué elemento es el menos importante? Aire, agua ¿En qué se parece 
el ejercicio a la realidad? ¿Qué aprendimos con el ejercicio? humanidad; los asistentes al 
taller divididos en grupos de trabajo, reflexionan y analizan como los elementos que 
conforman el planeta representado por un “dado” se interrelacionan. Facilitados por 
información que ofrece respuestas a estas preguntas guías lanzadas desde un inicio por 
parte del  moderador,  los asistentes son motivados para hacer una toma conciencia 
más profunda sobre las relaciones de equilibrio, resilencia, sostenibilidad, entre otras 
que guardan los recursos naturales entre ellos y con la humanidad a escala global. 
Posteriormente a esto, se analiza en cada grupo para después ser presentado en 
plenaria, el estado que guardan antes y después estos recursos naturales al nivel 

comunitario.  
Conclusiones: Es una técnica que motiva a los asistentes a 
la reflexión y análisis sobre la relación actual que 
guardamos con relación a nuestro Recursos Naturales 
(RN) tanto a la escala global como a la escala local. 
Enarbola valores de respeto equilibrio sostenibilidad con 
el mundo, versus el egoísmo, contaminación, degradación,  
abuso humano contra los Recursos Naturales (RN). 

Rescata la importancia de trabajar en grupos interdisciplinarios para sumar los 
diferentes enfoques en la solución de los problemas.  Así como los factores que motivan 
el cuidado de los RN. Por último, hacer un análisis del “antes y ahora” sobre el estado 
que guardan nuestros RN a nivel comunitario, revela una serie de riesgos sociales, que 
por culpa de nuestro descuido, ahora debemos asumir, y resalta la importancia de estos 
como insumo para la generación de energía renovable. 
Recomendaciones: Los equipos de trabajo conviene estén conformados por de no más 
de 5 personas para motivar la participación de cada asistente. En cada participante se 
debe causar una reflexión de cuidado y responsabilidad sobre los recursos naturales.  
 
 
 

   
 

Fotos. Mujeres en Patambán Michoacán Talleres 
de DIF 2009

El Dado 
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Materiales requeridos: presentación de rotafolio y audiovisual   
Numero óptimo de participantes: 10 a 30 personas  
Tiempo necesario: 20 a 30 minutos 
Descripción: Hacer una lista de los insumos energéticos que consume la familia, su parcela 
y comunidad en un año (combustible, electricidad, trabajo animal, fertilizantes, plaguicidas, 
otros) para después hacer una valoración de ¿cuáles de estos se compran?, y ¿cuál es su 
precio? En un siguiente paso se determina cuales de estos son producidos por la familia, 
dentro de la parcela o comunidad, para saber cuales se importan y/o exportan. Por último 
se acuerdan los principales recursos naturales y comunitarios que cuentan para ello, así 
como las formas de producción de energía renovable que se podrían emprender.     
Conclusiones: La idea con este ejercicio es sacar un balance energético entre los que se 
usa, lo que se importa y exporta, con el propósito de conocer si existe autonomía en 
materia de seguridad energética para la familia. Es importante hacer hincapié en que todas 
nuestras actividades emiten carbono CO2, en ese entendido si somos realistas y honestos 
somos parte de la solución al calentamiento global. El campo al contrario de la ciudad tiene 
esta oportunidad. Una acción inmediata es el ahorro, otra es producir lo que consumimos 
con el uso de los recursos naturales bajo una forma sostenible de manejo. Por último, a 
través de un ejemplo en específico para la estufa Patsari, determinar cómo esta tecnología 
que usa un combustible renovable como la leña, es una opción de ahorro de energía, 
principal forma de acción local para emprender una acción contra el cambio climático.  
Recomendaciones: Para una mejor comprensión de este ejercicio es necesario contar con 
el listado de insumos energéticos a escala familiar. En caso de no contar con estos datos se 
puede usar un modelo que nos permita hacer el ejercicio. 

La huella ecológica 
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Materiales requeridos: oraciones guía escritas en papel reciclable 
Numero óptimo de participantes: 10 a 30 personas  
Tiempo necesario: 20 a 30 minutos 
Descripción: Con el propósito de abordar los niveles de participación de manera creativa 
se pide al grupo conformar equipos, a cada equipo se le entrega una frase que 
representa un nivel de participación. Se pide a los jóvenes que hagan una 
representación “teatral” de cada uno de las frases. 
Posteriormente se solicita al grupo ordenar las frases como consideran se pueden 
establecer los niveles de participación.  
 
 
 

 
En mi casa ya cocinamos con una estufa 
que saca el humo de la cocina.  

 
Yo cocino con una estufa que saca el humo 
de la cocina - sin fogón pero las demás no lo 
van a querer hacer. 

 
Ya nos organizamos con algunas vecinas para 
comprar nuestra estufa eficiente que sacan el 
humo de la cocina. 

 
Voy a platicar con mi marido para convencerlo de 
comprar una estufa que saque el humo de mi cocina. 

 
Les voy a decir a mis vecinas a ver si nos organizamos 
para solicitar un apoyo al gobierno para que nos 
cambien el fogón por estufas que saquen el humo. 

 
Aunque seamos unas pocas vamos a convencer a toda la 
comunidad de sacar el humo de la cocina. 

* ¿DONDE 

ESTÁN? 
Si hay problema con el humo que respiramos por culpa del fogón 
pero yo no puedo hacer nada.  

 A poco el problema del humo provocado por los fogones es muy grave.  

 ¿Qué quieren que yo haga? 

No hay problema, es normal que usemos fogones que lanzan mucho humo.  

 
 
 
 
 

La Escalera 
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Conclusiones. A través del ejercicio todos reflexionan  sobre los diferentes niveles de 
participación que puede haber en la comunidad para el desarrollo de un programa de  
construcción de estufas eficientes Patsari. Funciona bien para planificar los pasos a 
seguir para consolidar la organización social. 
Recomendaciones: Para hacer una mejor toma de conciencia entre el grupo sobre los 
diferentes beneficios que ofrecen saber  ¿donde están? durante la escenificación el 
facilitador puede apoyar con alguna tarjeta informativa donde se explique una posible 
situación cotidiana.  

 

 
 

 
 

 
 

 
Fotos Jóvenes Turirán Michoacán Taller DIF 2009 
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Materiales requeridos: presentación de rotafolio y audiovisual   
Tiempo necesario: 20 a 30 minutos 
Descripción: Presentación del paquete tecnológico desarrollado para el proyecto 
Patsari.  Funciona para hacer recomendaciones generales del proceso de difusión. 
Conclusiones. Comprender el paquete tecnológico desarrollado para el proyecto Patsari 
Recomendaciones. Leer material bibliográfico de apoyo  
 

  
 

    
 

  
 

Fotos Taller de Formación Promotores DIF Estado de Michoacán 2008

Estufas Eficientes de Leña 
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Nombre de la técnica de construcción. Enseñanza de los Pasos Claves de Construcción 
Estufa Patsari.  
Tiempo necesario: 2 o 3 horas  
Descripción: Se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a través de uso del 
Manuela para evaluar el aprendizaje del principiante aplicándolo  en la construcción de 
estufa Patsari. Vigilando con especial interés que el aprendiz haya identificado los 
detalles críticos de construcción de la estufa Patsari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones. Construcción de estufas por parte de los alumnos, haciendo especial 
hincapié en los pasos clave 
Recomendaciones. Usar tríptico y manual como apoyo 
 

   
  

 

   
 

Fotos Proceso de Construcción Pasos Clave Estufa Patsari 2007 

Pasos Claves de Construcción  
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Materiales requeridos:  
 a) Materiales básicos de la estufa (arena, ladrillo, mortero, tubos, gorro de 
chimenea)  
 b) Accesorios (cómales, base metálica para chimenea y molde)  
 c) Herramienta de construcción (Pala, cuchara, martillo, cinta métrica)  
Numero óptimo de participantes: 10 personas  
Tiempo necesario: 2 a 3 horas  
Descripción: Se aplicará la estrategia de aprender haciendo. Se facilitara la construcción 
de una estufa demostrativa explicando los detalles técnicos de construcción, haciendo 
especial hincapié en el  aprendizaje de los pasos de construcción de una estufa Patsari. 
Identificando los detalles críticos de construcción de la estufa Patsari. - Materiales de 
construcción y accesorios  
- Herramienta de construcción Colocación de accesorios. 
Diseño y construcción de estufas mejoradas Dimensiones 
interiores y exteriores de la estufa Patsari. Para por último 
apreciar la estufa encendida y operando correctamente 
recomendado el tipo de leña y alimentos como se deben 
cocinar, su uso y mantenimiento de la estufa.  
Conclusiones. Construcción de estufas por parte de los participantes. - Materiales de 
construcción y accesorios - Herramienta de construcción. Construcción de estufas 
Encendido, operación y mantenimiento de estufas Patsari. 
Recomendaciones: los materiales básicos de la estufa (arena, ladrillo, mortero, tubos, 
gorro de chimenea) son responsabilidad de los beneficiarios de la localidad donde se 
realice el taller, para lo cual es necesario que estén listos y en el lugar cuando se lleve a 
cabo (se da por hecho que la base o mesa sobre la que se colocara la estufa también 
estará lista en el lugar). Los accesorios (cómales, base metálica para chimenea y molde) 
se podrían enviar previamente o se llevaran el día que se realice el taller. Para alcanzar el 
propósito de aprendizaje, los participantes construirán por ellos mismos al menos dos 
estufas más, mismas que serán encendidas y probadas durante la capacitación. Como 
producto se obtendrán al menos 2 estufas Patsari funcionando en mismo número de 
hogares. 
 
 
     

 

Fotos CICLO TALLERES SEDIF MICHOACAN 2009

Construcción Estufas Demostrativa 
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Materiales requeridos. Estufa, rotafolio, cartel y tríptico 
Tiempo necesario: 20 a  30 minutos 
Descripción: Exposición dialogada 
Conclusiones. Aprendizaje de los usos y mantenimiento de la estufa 
Recomendaciones. Uso y mantenimiento de la estufa 
 

 

 

 

 

 

 

Cuidados y buen uso de estufa 
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CAPÍTULO V:  

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN  
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1. MANUAL DE CONSTRUCCIÓN  
 
Este manual se enfoca a la representación, explicación y definición de los pasos a 

seguir para  el  diseño y construcción de la estufa Patsari. El manual se realizó lo más 

didáctico posible para reforzar el conocimiento aprendido durante el Taller de 

transferencia tecnológica. 

Atiende los pasos clave necesarios a tomar en cuenta por parte del constructor para 

no afectar la eficiencia y, funcionamiento de la estufa Patsari. En la realización de 

este manual, hemos revisado muchos otros manuales de estufas rurales entorno a 

este tipo de tecnología rural apropiada. 

De esta manera este manual es la suma de muchos esfuerzos entre otros destacan 

la participación del D.I. Brenda Vértiz, Dr. Víctor Berrueta, Rubén Gabriel, Ramiro 

Benito, Félix Patricio, Gilberto Patricio, Ing. Evaristo Herrera, Lic. Edgar Tafoya. 

Además de la aportación especifica de las señoras usuarias de la Estufa, la visión de 

un experto en el tema de eficiencia de estufas rurales, un arquitecto socialmente 

responsable, una diseñadora industrial y un comunicador.  

Hemos integrado a este manual   aspectos técnicos y visuales para facilitar el uso de 

la publicación. Además de una prosa sencilla, con un uso correcto del lenguaje,   

gramática franca, y de estilo atractivo coherente, eficaz y correcto. 

Cabe destacar que muchas de las personas a las que va dirigido este manual son 

analfabetas o leen muy poco, por lo cual los aspectos visuales fueron centrales de 

tomar en cuenta al momento del diseño gráfico para que el mensaje llegue incluso 

siendo analfabeta.  
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c.otoc .. La prin'Iw .. hiWlil "- IAdrilo ~_ .. l ~¡Wollo con la Uo:clo. Tipo 
A (mort.", y ar..,.). & importante ~ &ni .. cM ~pr 105 1adn1loo.. .. :01 
_in bien mojado. para qt.M puedan adheri .. mejOI'. 

~."'" p<o¡&ndo loo lAdrillo, d. La ...,te fronl.! d-' molda cOMO ... "'-l" 
tr • .., .t Ditqo l . 
~ ..... N"...!M Lo primer. hiI&da .. d-'>oo • .ar.t WYw'oc> d.t ütir-Io t..-;na 
p.artlindolo un poco de alll'J"" d. la. ori!aa. Dibujo 2. 

........,~._ __ ..... ,...,'-'~00A.~~ __ __'~_=_:~~ 

& wwwgira.orgmx 

.J 
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',------------------------------------,' 

Paso 4: 
Segunda Hilada 

Para iniaar con la ugund& hilad .. de ladri.Joo., para un ladrillo por Lo. ... 1-
ady cólou\a .ob<. la pm..-& hilada ... la ¡>arta frontal. ... ~Il.to. Dibujo 
3. A partir de .. ti caloca la .agunda hado y pég.ala con ..... :xla Topo A 
(m:,rt.,., y arana). Oibu", 4. Tamo,,", la w¡¡p..nc!.a hilad& como l ......... tr .... 
.! Oa....o S. 

Dib • . 

l ___ ~w~ j _______________________________ _ 

.' 

~ __ c._~~~o_.~~ ___ _',...~~~ 

_ __ gira ocgmx 
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Paso 5: 
Cámara de Combustión 

P .... fOfTTlol la cimar. d. combustión ~p .. la ba •• te. do. Iadrilo. que 
Lt:..ralu el. Lo. cámarL o.t..n t_r .-.tra .. 22cm a Ir c.mrAdoa. Dh.o,o 6. 
0. ....... eoIot. ti LodoiUo d.t fondo • 36cm .. p.it1r d.t moId •. ~ 7. 
La all ... el. loo cámara el. comt....tiÓn .. de IZan (un ~ ¿" alrura). 

---- --- --- ----- --- --- --_. --- ----, 
Oób7, 

-

,,, 

~=-,-- ___ ,"",,:-"'~00A.~""'-'-;_--'~~~~ 
_ wwwgirll.orgllUt 
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"AA 

Paso 6: 
Cámara de Combustión 

El ';gu:.ma puo cor.",:. en colocM 1". ladrib que ....... 1&11 . 1 ~o 
d. la timara. la cuál .. abtiri un poco en la parta pe.t.nor d.bodo .1 
ladrillo dlll fondo_ Dibujo a Ahora a, necua/io ~r un Lad rillo por la rrrtIod 
Y pegu cado. parta .ntr. lo. laIvalu el. La cámar. Y lDc lat .... iH el. Iaa 
hilad .. poem.tral" camo ........ lItril el .t Dh.ot<> 9 Y In la V .. ta s..p.n .... 

~.-; """ - ~....,~ """' =---_:.-: "- """ .. ,.,.. ~'"""" ~ 
_ ..- girlLorgmx 
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Paso 7: 
Segunda Hilada 

R.l!.n.o. con moxla leo Kp&CÍOI .. IDa ~Q&ad<>a el. 1.& cÁtnara. da combus

tiOn h ... t.a 01 primw nrv.I d. ladnno.. lu.go ~¡¡a doo Iadrilo. "acootado." 
en ta par.:a fronu.J an loo ."""moa donde ~ IDa MJl&COOII do! pü<I 

4. o.opuft coloca un tr.boque • • ", ~lIarto " Lo baH. ya _ .ólo Mnirá d" 
ooprta. al untro d. Lo. cimara de c...muIl..On como .. IftIMtnI .., .1 Dibujo 
lO. 0..."",. . .,,¡,,-. u ta 1a<Wlo d.o ooporta coloca otro -&<.OO~o - .... la 
p.arta fronW. DbIjoll 

Di!> lO. 

~=-,-- ___ ,"",,:-"'~00A.~""'-'-;_--'~~~~ 
_ wwwgirll.orgllUt 
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Paso 8: 
Tercera Hilada y Camara de Combustión 

P..-.. (~ La ~ frontal d.' (Illó<> loe ""~"'t... un 1..-.:",. hhd. (!o., 

ladrilIoa. PArta un ladriUo por la mrt;ad .. lo lar¡o '1 otro .. lo ancho Y colOca· 
Loa como H ....... ~ ... La 01 Oiburo 12 aobno loa I&driUo. -acoou.dOl" <MI 

¡>UQ antorior. para tam"linar la cámara d. con-eu.tión ...u."", con vrav. '1 

... zcla .. IU .. Ir.o.dor huta el pm.r rwoI d. Ladriloo Y pega lAa ladrilloo 

.... 0 -.,ootoodo.- coo-.o .., .. ~ 13 Y V'lIt<o Sup.nor. 

Dib 13. 

,u 

~=-,-- ___ ,"",,:-"'~00A.~""'-'-;_--'~~~~ 
_ wwwgirll.orgllUt 
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Paso 9: 
Relleno y Base Metálica 

R..U. .... todo . 1 u¡m .... ta 01 ~ niv.I d. Ladri100 con sr_v. y aA"" 

Coloca un ladrimo ,otn Lt. .. na .., Lt. p.o."'. post.riot .;.[ ~;o,¡Ó<I. cintr.oJo 
y coIoc.o ..... yc aon él loo bau moWoc. Oibu¡o 15. E. imponanI. _ 

Lt. 1>& .. 1IObNr.at.,. 2cm ooI;n .¡ ......t del moIda_ ($00 puotd. <Qloc ........ 
tabla Y r.c ... gw oobr. el molda como ..t"....-.:ia y ,.,..¡;,. la ':11 .. o. la _.da el. la. bau mMilica .. 1.0. tabla hüt.& .¡uou.r Lo. altur.) Dibujo 15_ 

Dib 15. 

,_ , _, ______ , , ___________________ J _______________________________ _ 

p.14 

~~---=--:.-;::~~~ .... ----'=--;~~~ 
_ _giraOf"glm 
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Paso 10: 
Celosía 

CoIoc • .obra la Cim.r. <la ~:.on el Coma! el. 54 cm d. diárnr.ro 
...... _ tope con 01 LadriUOI de lA parta frontal cS.I Cajón. Oib 16. A con

:nua<:JOn. ¡><Uta la c.loW. por la rrot.od y celote cada rri\.ad .. la a!b.o--. d.l 
comal camo H .....-. MI .t D;bujo 17. Loo C.1oaia. al igual _ la au. 
~. d.~ de coL:.uru .. cito ..... pron..did&d. por lo _ ;¡u.d. .Miz.,..... 
01 mo","" rMtodo para a¡uatar dicha modida. 

La (~ cW;.o cM ~r. por lo 
menot. Z cm por debajo del .... 1 dol 
moId. Y da d. e_ •• u con tu 
med;m d. la V-.. :.o s.-;ot. 

--- --- --- --- -- --- --- --- ----- ----, 
Oób 11. 

, , , , , 

,,, 

~=-,-- ___ ,"",,:-"'~00A.~""'-'-;_--'~~~~ 
_ wwwgirll.orgllUt 
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Paso 11: 
Barro y Horni llas Secundarias 

R.tl.n.o. la pArte posl _ .lM <.,ón con la Mezcla Topo B (barro. "",,"ArO y 
arwn&) hasu . 1 ... .a d.! moId. cubrwndo periKWnen':. kK t.dn l .,. Y la 
cllio&il. D.b l a Irvnoodiawn.ntoo d .. puU . ."ita .. c""""¡ pmci¡>al 'J coloca. 

loa moId .. de la homibo ocundana. aobn la muda y pr .. iónaIo. halta 

que ~ ~" ......... 1 d.a molde. U iX"o'Ción d. loa rrw:>Id .. det>. 
quedar como .. obuN ..... .t dibujo 19. 

.>0 

~ ____ :::-;~~o-.~~.-;_-'''''~~~ 

_ __ gira ocgmx 
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Paso 12: 
Cornales Secundarlos 

lho. ... , colocac!ao Ior. mcIdooo do la l-!arniIIar. SecundAria. ..&no todo .¡ 
cajón con la ",":>::Ia r~ 8 !barro. """"-ro y ar...,.) .., tubt'r la ar-. 
do Cont>uotión y ..... ta 01 ...... del m<:>I<k princ;¡,.L La muda do!>. a!i..,.. 
con UN cuchar. do alb&ñil ccntonr. ........ .¡ <.,en. Al :. .......... _'A 
loo mcIdooo do I&a homilM s..:....dariu. [),b 20 . ... contn..ac ...... marca con 
un como! del 28 cm UN. ~ .. alrwdoodor do CAda Homi!Lo maId· 
...a Di> 2l 
~ ------ --_. ------ ---_. ---- ------. 
; Oib 20. , , , , , , 
: 

, -- . - ----- ---_. ---- ------ ---. ----

W dioWl<_ .. la <l"" d.bton m&r

CatM Iaa ci<c""'.r .... du do l<>ro 
comaJ.. 0KUnd&nQl .. rnllMIran .., 

la V.IU. s.-;or. 

_____ . __________ . -_o. ___________ , 
Oib 21. : , 

: , 
i 

~ 
.......... ~ i C. __ •• __ • __ •• ___________________ _ 

p.l7 

~,-- .... _","",;..,~-~--=-_ .. ,..,;-.,,~~~ 
ÜI wwwgir __ Of"g.mx 
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Paso 13: 
Moldeo 

Cor....niu (01 Coma!. s.c..ma.- .. Lo s.... I.IíWiu robr&ndo d. loo 
.... KOI .1 .,.., .... doo ..... :eL... con UN. cuchara _ .. T ........... moldeando 
y al:o.ondo 101 coma!ft _u~ con Lo. par.. J>O~...or d. la cuch..-. 
y un poco o. agua. ();b 22. N-a. marca Lo. tln:unf.,encia d.t <<>mili pnna

paI como .& mAI'UtOn loo cotNO!u _...-.&d&not. 

---- --- --- _____ --- --- --- ---- ___ o, 
Dib 22. 

laa dr.tar.ciao. .. \.o. qu<I dOot>. """,.. 
e.,u las crcunf .. ncia d.1 cOlTllll 

pr;ncipal .. rru.otran ... Lo. v .. ta 
Sup.rior. 

--- --- --- --- -- --- --- --- ----- ----, 
Oób 23. 

/'"'''-

['---,,<-, 

00 
1, I 

, , , , , 

,,, 

~=-,-- ___ ,"",,:-"'~00A.~""'-'-;_--'~~~~ 
_ wwwgirll.orgllUt 
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Paso 14: 
Moldeo y rectificación 

LINo ve man:ado .t coma! pnncipal .. traJo Y moId ... Lo ~cie d.bajo 
d. él Y cOflKt.l. .1 camal porincipal con m • .cundan .... tr ...... d. !as cato-

.w. como se ...... tar. MI ,1 Oibt.ofo 24 Y "" Lo V~t.J. La., .... l La. ..... didu 

..-.octr.du In Lo ";'¡u !,.t.ra! I0I'l muy ifr'9or~" pata .t t.v. .. fvncoona.
/"lIMIto .a la .6tufa, por lo ~ debotn "1¡)earM. Una d, Lo. mál ~ 
tant ... 1 La &!h.-. C/U'I va d. la lU~rñc .. mí.. alta moldeada In barro 
N..u. .t fondo d, cada camal 

p..,., rKbfic .... Mt.I a!t..-. M PtJ<td. 
tomar W'I& bolita de barro Y colo
cart. aobr, el bar .. o ~rl\c ... 
d.bajo o. lo, corna!.. ([);b. 25) 

0. ....... se coIou. anam.o. .t camal 

cora~ .. nt. y .. lK'tifoea ~ la 
L'tur, d, la bolita ... 2 cm. Si la 
.....roda no l. la ,ndlCAda. se "",Id .. 
..... u ajulw . 

Dib 25. 

- .-

p.I9 

.,;_-.: '--' :..: __ ,... -"~ o.- ~"'*" --= ..., --' ~ ~~ ~ 
_ ~ (lir8.OI"g mx 
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Paso 15: 
Acabado 

LNo .,., .,... U moId .. r<>n Lo. tún.!H .. coloun lo. comal.. (D:b 26. Di> 
17) r dftpuM •• ..tira -' molda prindpal Para ~ .. coopil!a .1 "'jÓ<> 

para darlo.., bu ... ACabado y .. .-.tu 01 tabi.,... eN -oopcrt.-, Db 28. POI
t .... omM<1t •• debo haca," l.nI. baH eH. ~o en la t<lIr.oú. d. loOa ÓI 20m 
d. upoo"'" • todo lo Lar¡o r ancho eH. la cámara"" c...mu.tiÓl'l. 

--- ---- --- ---- ___ ._ -- --_.- --- __ o, 
Oib 28. Oib 27. 

~ 

.. 
--- - --- --- ---- --- __ o, 

Oib 28. : 

." 

~ __ c.-~~~o-.~~ ___ -'''''~~~ 

_ __ gira ocgmx 
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Paso 16: 
Acabado 

Mo< • ..,\.1 .t <;ubo .;. "" chimo_ ..... b.. .. y ..u. lo. ....tido. d.t tubo 
en .! tKllo para _ no ..-.Ir. A8I"'- Por "".-no coloca .1 ¡rorro. 

Aho<. y. todo .. la ~.I(L 

¡Ya ~.I cee' ..... 

'" 

a;:_::.-:,-- __ """" ,...,:-"'~c.-. ~~_ """ =--' ~~~ ~ 

_ __ girft-Of"g.mx 
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l(' eCo/>1endac;oneS de ",SO 

.,. u... t.i\a d.!¡¡.ada par. prond ... lo. "Iuf. Y un& ""2 _ lo. lunb .. pr...da 
bien. ~I ......... t.ñoo ¡natOL 

., u... de prwf ... ..-.a. leño. nc ..... w __ 1TIIjOI'. Si usa t.i\a húr-.da o 

""rde. tu .atuf. 1Md&r& mis t..mpo ... ~ y w ptNde tat>&r o 

""'-
V No tapM 1.0 ..,tr-.da. no .....,eLW ..... ,.r'- muer... ! ..... lo. "Me fun.. ,ion.o 

boen con poca t.ña y ... , .. ~ ... rb"&r ..... 

., o. pnof .... "'i.o. rtIal"Ün ~ot '''' :.-• ., • • y oIIn iOl '00 ...... ~ _ .! 
alimento .e ''''::.0 mU ripodo. Si loe Irute ...., de .o! ..... noo o de pe!lre 
,ata.nt.roln mi.-. rápi<lo. 

p22 

,..,,,..,~~~ ,..,=--:~~ 

_ wwwgirll.orgllUt 
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VI CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES GENERALES 

ESTRATEGIA DE DIFUSION SOCIAL  
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Un programa de difusión de estufas eficientes de leña, tal como el caso de la estufa 

Patsari, debe ir de la mano con modos de decisión donde la participación social es 

utilizada y la organización comunitaria del trabajo es producto de un proceso de 

capacitación (transferencia) a los beneficiarios en el conocimiento de la tecnología.  

Para obtener un resultado exitoso en un programa de estufas se requiere de una 

metodología adecuada para la implementación de un proceso de difusión. En el 

Proyecto de estufas Patsari este proceso debe incluir las siguientes etapas: 

1- Realización de un diagnóstico energético de la zona de implementación del 

proyecto (perfil sociológico y energético de los habitantes, evaluación de los 

recursos energéticos de la zona) 

2- Realización de un diagnóstico de capacidades institucionales y comunitarias. 

3-  Elección de la Estufa Patsari frente a otras estufas rurales en el mercado. 
 

4-  Construcción participativa de un proceso de difusión adaptado tanto a la 
tecnología como al perfil sociológico / energético de los habitantes. 

 
5-  Evaluación del proyecto y estrategia de seguimiento y monitoreo. 

 

Bajo estas recomendaciones generales, todo programa de estufas Patsari lleva un 

proceso de transferencia de la tecnología.  Para que los beneficiarios puedan adaptarla, 

replicarla y difundirla, conlleva un proceso de difusión con la  intención de hacer actuar 

conscientemente a la comunidad.  

Cabe destacar que el aporte directo de los beneficiarios es factor importante  para la 

apropiación de una estufa Patsari, puede ser necesario que los beneficiarios sean 

involucrados en el financiamiento de la tecnología, con sus propios recursos. Así, se 

sobreentiende que una persona que no paga para algo no necesariamente le reconoce 

un valor y en nuestro caso, si se regala la estufa Patsari, no se garantiza la valoración ni 

el interés ni, y tal vez menos aún, el uso efectivo de la tecnología. Así puede pasar que 

no lo cuide como el dispositivo tendría que ser cuidado. También puede haber más 

posibilidad que lo usa mal, porque no habrá puesto atención por no haber participado 

con sus recursos para obtenerlo. 
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El papel de la Comunicación en el proceso de difusión debe motivar a actuar de 

inmediato  a cada quien desde su ámbito  de acción y hacer realidad la construcción, uso 

y adopción de una estufa Patsari. 

Pero también crear una opinión nueva gracias al uso y adopción de la estufa, reforzar la 

conciencia social  y  generar un cambio de actitud  como resultado de los beneficios y 

ventajas de la práctica de cocinar con una estufa Patsari.  

El cambio que se espera lograr con el proceso de difusión debe ser una transición de  

pasar del uso de una tecnología tradicional a una tecnología nueva para cocinar de 

forma limpia y eficiente entre las familias en comunidades rurales.  

Para ello es necesario, posicionar en la mente de las familias la cultura de la cocina 

eficiente tipo Patsari por sus beneficios para la salud, mitigación de cambio climático, 

preservación de nuestro medio ambiente y una mejor oferta de calidad de vida. 

Muchas pueden ser las reacciones del beneficiario, pero es ineludible que para ejercer el 

papel de la comunicación en un bien social como la estufa Patsari, durante el proceso de 

difusión “podemos valernos de los extensos recursos que nos ofrece la comunicación 

en general como ser: la publicidad, periodismo, propaganda, comunicación de persona a 

persona, rumor, etc. Utilizar desde un volante o folleto hasta un spot televisivo, desde 

una gacetilla hasta una nota periodística, desde un comentario hasta un discurso 

público”.56 

 

Pero para que nuestra intención no sólo se traduzca en una buena acción sino en una 

acción eficiente debemos tener en cuenta la mayor cantidad posible de información, 

conocimientos sobre asuntos sociales tales como la aceptación, acoplamiento y adopción 

por parte de los beneficiarios para con la nueva tecnología. Los usuarios de la estufa 

Patsari  deben ser atendidos por etapas y con técnicas específicas a seguir para lograr la 

efectividad del mensaje y la eficiencia de los objetivos planteados en un programa 

previamente planificado.  

                                                           
56

 Caro Guillermo, Guía para la planificación efectiva de una comunicación con fines sociales, 

Argentina 2009.  
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Tal vez, en muchos casos se inicie con un compromiso bajo por parte de los 

beneficiarios, entonces es necesario instalar una estufa demostrativa para concientizar 

sobre la ventajas y beneficios de usar la tecnología. “Viene hasta después de que 

construimos una estufa demostrativa, la utiliza el beneficiario y obtenemos su confianza 

y reconocimiento,  que tenemos la oportunidad de implementar un proceso de cambio 

de conducta hacia un uso sustentable de la leña a toda la comunidad, basado en el 

aprendizaje ofrecido en el taller de transferencia tecnológica”57.  

En otras  palabras el proceso de difusión tiene un componente tecnológico que motiva 

la reacción del beneficiario para impulsar el cambio social  requerido para que un 

programa de estufas eficientes Patsari sea exitoso. 

Sin embargo para que este cambio permanezca en el largo plazo  y  pueda adaptarse a la 

realidad social en la que se encuentra inmerso el beneficiario depende de muchos más 

factores que la simple etapa de la construcción de la estufa. Enfocarse solamente en la 

dimensión técnica del proceso es un gran error, que hará que no se alcancen o se 

alcancen parcialmente los objetivos en términos de salud y de medioambiente. La etapa 

previa de preparación (diagnóstico, construcción del proyecto con las poblaciones,  

tiempo dado a los beneficiarios para que ellos mismos adapten la estufa a su necesidad) 

como la etapa consecutiva de seguimiento (capacitación al buen uso de la estufa  

Patsari, seguimiento de este buen uso) son al menos tan importantes como la etapa de 

construcción. 

                                                           
57

 Testimonio, Víctor Berrueta, Líder del Proyecto Patsari. Nota del autor 
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