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Antecedentes 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) es la agencia de las Naciones Unidas encargada de desarrollar normas, 

estándares y metodologías relacionadas con las estadísticas rurales, de alimentos 

y agricultura. La División de Estadísticas de la FAO alberga una Oficina Global 

para liderar y coordinar la implementación de la Estrategia Global, la cual fue 

aprobada por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en 2010. El 

objetivo de la Estrategia Global es mejorar la producción de estadísticas 

agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras y forestales en los países en desarrollo 

y asegurar su sostenibilidad y mantenimiento. Su meta principal es ayudar a 

construir capacidad estadística en estos países para asegurar la producción de 

estadísticas básicas necesarias para el sector agropecuario. 

La Estrategia Global es implementada de acuerdo con el Plan de Acción Global,
1 

en el que se define el desarrollo de nuevas y metodologías estadísticas efectivas 

y el mejoramiento sustancial de la capacidad de los países en desarrollo para 

producir, analizar y diseminar datos de calidad sobre la producción de alimentos, 

el sector agropecuario y rural. 

Uno de los elementos estratégicos del Plan de Acción Global es el Componente 

de Investigación, cuyo objetivo es desarrollar métodos efectivos que sirvan 

como base para la preparación de directrices técnicas, manuales y materiales de 

entrenamiento para que sean usadas por la Oficinas Nacionales de Estadística 

(ONEs), los profesionales en estadísticas de los países, consultores, 

universidades, centros de capacitación, entre otros. 

Entre los temas de investigación identificados como prioritarios a través de un 

proceso inclusivo de consulta, la propuesta de Incorporación de un módulo 

sobre combustibles de madera en encuestas existentes en países en desarrollo 

es uno de los temas de investigación identificados como prioritarios a través de 

un proceso inclusivo de consulta. 

Los combustibles de madera (leña y carbón) son una fuente de energía usada por 

millones de personas para cubrir necesidades básicas (preparación de alimentos, 

calentar agua, iluminación y calefacción) y son también una importante fuente 

                                                           
Disponible en: http://gsars.org/en/action-plan-of-the-global-strategy-to-improve-agriculture-

and-rural-statistics/  

 

 

http://gsars.org/en/action-plan-of-the-global-strategy-to-improve-agriculture-and-rural-statistics/
http://gsars.org/en/action-plan-of-the-global-strategy-to-improve-agriculture-and-rural-statistics/
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de ingreso para los hogares rurales, aún cuando estos combustibles son a veces 

asociados con problemas socio-económicos, ambientales y de salud, debido al 

manejo inadecuado de la combustión de la leña y de los recursos forestales.   

La provisión sostenible de combustibles de madera y su mejor uso contribuirá a 

la misión general de reducir la pobreza y mejorar el bienestar y la salud humana 

en muchos países en desarrollo. Un paso importante hacia esta meta, es entender 

la magnitud y la escala de su uso: ¿cuánta leña y carbón son consumidos cada 

año?; Quiénes son los consumidores y con qué propósito lo hacen?; Quién está 

involucrado en la producción y en qué grado de compromiso?; Cuál es la 

procedencia de los combustibles de madera?   

Desafortunadamente, muchos países en desarrollo carecen de datos confiables 

para estimar los patrones y tendencias de la producción y el consumo de 

combustibles de madera. Dado que los combustibles de madera son 

predominantemente producidos y comercializados en el sector informal, la 

cantidad consumida y la mano de obra asociada con su producción no es 

tomada en cuenta por el Sistema Nacional de Estadísticas en la mayoría de los 

países. Como resultado, los efectos de la producción de combustibles de madera 

en las economías locales y en los hogares, son ampliamente subestimados o 

ignorados.   

El costo asociado con la realización de una encuesta independiente sobre 

combustibles de madera puede ser muy alto en países de ingresos medios y bajos. 

En ese sentido, el propósito de esta investigación es proveer una herramienta 

para integrar un módulo sobre el uso y la producción de combustibles de madera 

en las encuestas ya existentes, y de esta forma ayudar a mejorar de manera 

eficiente la producción de datos socio-económicos sobre el uso de estos recursos 

energéticos. 

En el módulo también se proponen algunas preguntas que han sido armonizadas 

para permitir la comparabilidad internacional de la información y para facilitar 

el monitoreo del progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 

cualquier caso, los países tendrán la libertad de ajustarlo en función de sus 

propias necesidades de información e intereses.  

En el transcurso de la investigación se identificó al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos del Ecuador (INEC) como un socio idóneo en el 

intercambio de conocimientos, experiencias y demás información necesaria para 

el desarrollo del módulo, en particular en la implementación de la prueba de 

campo. Previa a la prueba de campo, se adelantaron algunas actividades como 
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la participación de funcionarios del INEC en reuniones de expertos y en 

discusiones técnicas para el perfeccionamiento del cuestionario, la realización 

de dos pruebas de campo a menor escala, y una prueba cognitiva. 

Posteriormente, se implementó la prueba de campo final y la elaboración del 

presente Documento de Trabajo que incluye los hallazgos de la mencionada 

prueba. Los resultados de esta prueba serán utilizados para culminar las 

directrices para la incorporación del módulo sobre uso y producción de 

combustibles de madera en las encuestas existentes en los países en desarrollo.  
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Introducción   

Los combustibles de madera son un recurso importante para el bienestar 

económico y social de muchas personas alrededor del mundo.  

En primer lugar, cerca de 2.4 billones de personas usan combustibles de madera 

como su fuente primaria de energía para cocinar, predominantemente en países 

en desarrollo (FAO 2014). La leña y el carbón, de hecho, son los recursos de 

energía más económicos y de fácil acceso en zonas rurales remotas, donde 

permiten a la gente de bajos recursos cubrir sus necesidades básicas en ausencia 

de otros recursos energéticos.  

En segundo lugar, los combustibles de madera son una importante fuente de 

ingresos y empleo rural para los hogares. Hay, sin embargo, implicaciones 

sociales y de género importantes asociadas a su producción y consumo. Las 

mujeres y los niños, por ejemplo, pueden gastar muchas horas al día en la 

recolección de leña para usos domésticos. Esto se traduce en una menor cantidad 

de tiempo disponible para otras actividades que mejoraran su bienestar, como la 

educación y la nutrición de los niños. 

Por último, el uso de combustibles de madera tiene implicaciones complejas e 

importantes en el medio ambiente. Dependiendo de la sostenibilidad de su 

producción y consumo, la leña y el carbón pueden ser, o bien una fuente 

renovable de energía carbón-neutral, o la causa de la degradación de los recursos 

forestales y la emisión de gases de efecto invernadero.  

La provisión de combustibles de madera de forma asequible y sostenible y su 

mejor uso contribuirá a la misión general de reducir la pobreza y mejorar el 

bienestar y la salud humana en muchos países en desarrollo. 

Desafortunadamente, a pesar de la importancia económica, social y ambiental 

de los combustibles de madera, muchos países en desarrollo no tienen datos 

confiables para determinar patrones y tendencias en su producción y consumo ï 

y la mano de obra y el empleo asociado a éstos. Lo anterior debido 

principalmente a que los combustibles de madera son generalmente producidos 

y comercializados en el sector informal, que provee oportunidades económicas 

para los pobres, pero sobre quienes la información se encuentra raramente 

disponible.  

En consecuencia, los impactos de la producción de combustibles de madera en 

la economía local y en los medios de vida son ampliamente subestimados e 
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ignorados. Esto conlleva a que se dé insuficiente atención a la madera como 

fuente de energía en las políticas y estrategias nacionales, y en la asignación de 

recursos financieros y humanos. La carencia de datos confiables sobre 

combustibles de madera dificulta hacer evaluaciones sobre el impacto en los 

bosques y el medio ambiente y formular políticas efectivas que ayuden a 

gestionar este sector.  

El costo asociado a la implementación de una encuesta nacional sobre 

combustibles de madera puede ser muy elevado. Los países que dependen 

altamente de la madera como fuente de energía son generalmente los más pobres 

y en consecuencia no tienen los recursos necesarios para producir esta 

información de manera regular. Es por ello que la mayor parte de los datos 

disponibles sobre producción y consumo de combustibles de madera en países 

en desarrollo provienen del uso de modelos o de fuentes secundarias de datos 

basadas en el consumo. Las discrepancias entre éstos, sin embargo, son 

comunes.  

Una cantidad limitada de datos recolectados en el campo de manera sistemática 

está disponible. Aunque estos datos se basan, en su mayoría, en encuestas a 

pequeña escala financiadas por proyectos específicos que tienen diversos 

propósitos y que son conducidos a nivel de pequeñas localidades, poblaciones y 

regiones. Diferentes patrones de consumo/producción de combustibles de 

madera entre comunidades, sesgos en la selección y falta de métodos válidos de 

muestreo estadístico hacen difícil extrapolar los resultados obtenidos por 

encuestas locales a escalas regionales o nacionales. En consecuencia, los 

resultados de estos estudios temáticos no siempre pueden ser utilizados para 

hacer comparaciones entre países y hacer evaluaciones de largo plazo.  

En muchos países en desarrollo hay un buen número de encuestas nacionales 

implementadas regularmente, que recolectan datos comparables a nivel 

internacional sobre una amplia variedad de temas; éstas, sin embargo, no 

incluyen preguntas para medir la cantidad consumida de combustibles de madera 

y su fuente de obtención, y fallan en la evaluación de los impactos económicos, 

sociales y ambientales asociados a la producción y consumo de estos mismos. 

La incorporación de un módulo de combustibles de madera en las encuestas 

existentes podría ayudar a los estadísticos nacionales a obtener una mejor 

evidencia de sus impactos de manera costo-eficiente.  

El propósito de la investigación ñIncorporaci·n del m·dulo sobre combustibles 

de madera en encuestas existentes en pa²ses en desarrolloò es producir un 

módulo que pueda ser integrado en cuestionarios de encuestas nacionales de 
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hogares, permitiendo a los países de recolectar información confiable y 

comparable sobre el consumo y la producción de combustibles de madera.  

El alcance del proyecto está limitado a la producción y el consumo informal de 

combustibles de madera, que ocurre en su mayor parte a nivel de hogar. La 

investigación beneficiará, en últimas, a los hacedores de políticas, entidades 

económicas y las personas que derivan sus medios de vida de estos recursos, 

mediante el mejoramiento de la disponibilidad y la calidad de datos para la 

elaboración de políticas basadas en las evidencias en el sector agrícola y forestal. 

La audiencia a la cual va dirigido el proyecto son principalmente los estadísticos 

encargados de las encuestas de hogares en las ONEs de los países en desarrollo.  

La investigación comprende las siguientes actividades y productos:  

1. Revisión de la literatura existente sobre las estadísticas de combustibles de 

madera en países en desarrollo, estudios basados en encuestas y 

recomendaciones internacionales disponibles ï Reporte Técnico No. 1 (ver 

Global Strategy 2016).  

2. Revisión de las encuestas de hogares que podrían incorporar un módulo 

complementario, y de las preguntas sobre combustibles de madera ya 

incluidas en ellas. 

3. Desarrollo del módulo suplementario sobre combustibles de madera (WSM 

por sus siglas en inglés) y de la propuesta metodológica para incluir el WSM 

en las encuestas existentes, incluyendo sugerencias sobre el análisis de los 

datos y otros aspectos metodológicos importantes.  

4. Organización de una Reunión de Expertos para discutir el WSM y la 

propuesta metodológica.  

5. Finalización de la propuesta metodológica, que incluye los resultados 

derivados de la Reunión de Expertos - Reporte Técnico No. 3 (ver Global 

Strategy 2017b) y organización de la prueba de campo con el fin de probar 

la metodología propuesta.  

6. Coordinación y apoyo para la realización de la prueba de campo y 

elaboración de los Reportes Técnicos que incluyan los hallazgos de las 

pruebas.  
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7. Preparación de las directrices finales sobre cómo incorporar un módulo de 

producción y consumo de combustibles de madera en las encuestas 

existentes.  

El presente Documento de Trabajo describe el resultado de la actividad 6 de la 

investigación; es decir, los resultados de la prueba de campo implementada por 

el INEC en el Ecuador en noviembre de 2017. Posterior a la presentación de 

algunos antecedentes de la investigación y la presente Sección introductoria, el 

documento se divide en las siguientes Secciones: la sección 1 describe los 

principales objetivos de la prueba de campo; en la sección 2 la metodología de 

la investigación se encuentra detallada, según las etapas del modelo de 

producción estadística, con énfasis en el trabajo de campo y en algunos hallazgos 

encontrados. Por su parte, la sección 3 incluye un análisis de los datos y algunas 

recomendaciones para el mejoramiento del módulo final sobre el uso y la 

producción de combustibles de madera. Finalmente, la Sección 4 corresponde a 

las conclusiones. 
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1 
Principales Objetivos de la 

Prueba de Campo 

1.1. Objetivo General de la Prueba de Campo 

El objetivo general de la ñEncuesta Piloto Sobre Combustibles De Madera ï 

EPICOMADò fue implementar una prueba de campo sobre el WSM para 

incorporarlo en encuestas en los países en desarrollo, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador ï INEC.  

La prueba de un cuestionario constituye un paso necesario en el proceso de 

diseño de una encuesta. Su propósito es identificar problemas potenciales tanto 

para los encuestados como para los encuestadores con relación, por ejemplo, al 

parafraseo, a los saltos entre preguntas y a la evaluación de modos alternativos 

para medir variables de interés y conducir la entrevista. La meta final es 

encontrar la mejor manera para formular las preguntas y medir las variables de 

interés, que permita recolectar datos de buena calidad bajo condiciones 

específicas de tiempo y presupuesto. 

Existen diversos métodos para probar un cuestionario, cada uno con sus 

fortalezas y debilidades. Éstos pueden ser agrupados en dos categorías generales: 

métodos previos al sondeo (pre-test) y pruebas pilotos (field test). En el primer 

tipo, las entrevistas no son realizadas de la misma manera como se haría 

posteriormente en el campo. Por ejemplo, solo una pequeña parte del 

cuestionario puede ser incluida o preguntas adicionales pueden ser agregadas de 

acuerdo a cómo el encuestado percibe las preguntas. Estos métodos son 

normalmente usados en una fase preliminar al proceso de pruebas y son de 

naturaleza cualitativa, enfocándose en preguntas individuales antes que en un 

cuestionario completo. Reuniones de expertos y entrevistas cognitivas son dos 

ejemplos en esta categoría.  
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Por su parte, el objetivo de los métodos de field test es evaluar un cuestionario 

completo bajo condiciones de campo: la entrevista es llevada a cabo de igual 

manera que el trabajo de campo subsecuente con respecto a su duración, 

opciones de respuesta y orden de las preguntas, entre otros. Comparados con los 

métodos pre-test, los métodos de campo requieren una muestra más grande, 

permitiendo la elaboración de análisis cuantitativos (Brancato et al., 2006). 

1.2. Objetivos Específicos 

Para probar el módulo en el Ecuador fueron implementados tanto métodos de 

pre-test como métodos de campo. La última versión del módulo sobre 

combustibles de madera ï versión larga y modificada ï que incluye adaptaciones 

sugeridas por el INEC y la Oficina de Estadísticas de Lesoto (Global Strategy 

2018a) - fue desarrollada después de la realización de dos pre-test y una prueba 

cognitiva (Global Strategy 2018b) y posteriormente aplicada en campo a una 

muestra de 429 hogares en tres regiones del país (ver cuestionario en Anexo 1).  

Antes de ser llevado al campo, los encuestadores fueron entrenados y provistos 

con un manual donde se explicaba el objetivo de cada una de las preguntas, la 

manera cómo cada una debía ser preguntada y la metodología a ser usada para 

pesar los combustibles de madera (Ver Anexo 2). El formato de cuestionario 

llevado a campo fue la versión PAPI.2 Además del cuestionario y el manual, los 

encuestadores también recibieron unas cartillas con imágenes de las categorías 

de respuesta para algunas de las preguntas del formulario, con el fin de ayudar a 

los encuestados a elegir la categoría de respuesta correcta (ver anexo 7). Otros 

detalles sobre la organización del trabajo de campo y la metodología adoptada 

son analizados en la Sección 2.  

Es importante anotar que aún cuando el módulo es destinado a ser incorporado 

dentro del cuestionario de una encuesta de hogares ya existente, la prueba de 

campo se enfocó exclusivamente en las preguntas del WSM. También, la meta 

general de la prueba de campo no era producir datos estadísticamente 

representativos a nivel nacional o subnacional, más bien probar las preguntas del 

módulo y mejorar su diseño. En consecuencia, la muestra no fue seleccionada 

para ser representativa a ningún nivel geográfico.  

Sin embargo, información cuantitativa fue analizada para evaluar la 

confiabilidad de los datos recolectados (ver sección 3). Estos resultados 

preliminares fueron usados para confirmar la validez de la metodología adoptada 

y para resaltar puntos críticos donde intervenir, como, por ejemplo, el parafraseo 

                                                           
2 Entrevista en papel y lápiz por sus siglas en Inglés.  
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de una pregunta puntual o la manera de medir una variable específica. Los 

resultados y sugerencias ï descritos en las secciones 4 y 5 ï contribuirán al 

desarrollo de la versión final del WSM y de las directrices sobre cómo incorporar 

un módulo de combustibles de madera en encuestas existentes en los países en 

desarrollo. 
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2 
Metodología de la 

Investigación 

Siguiendo las fases del Modelo de Producción Estadística3, la prueba piloto 

sobre WSM contempló dos componentes: 1. Planeación y diseño, y 2. 

Entrenamiento de los encuestadores y prueba de campo. 

2.1. Planeación y Diseño 

A partir de febrero de 2017, la Estrategia Global inició los preparativos para la 

realización de la Reunión de Expertos,4 analizando las características de países 

e INEs con programas o proyectos orientados a la producción de datos sobre 

combustibles de madera y con interés de participar en la implementación de las 

pruebas de campo. Lesoto y Ecuador respondieron positivamente a la propuesta 

de implementación de la prueba de campo y, en consecuencia, expertos de sus 

INEs fueron invitados a participar en la Reunión de Expertos desarrollada en 

Roma en abril de 2017.5 

A partir de la Reunión de Expertos, se adelantaron una serie de reuniones e 

intercambios técnicos y arreglos administrativos con los profesionales de 

diferentes áreas del INEC, a saber:  

ü Dirección de Cooperación Internacional y Área Jurídica: con el fin de 

formalizar acuerdos administrativos, financieros y logísticos.  

 

ü Dirección de Estadísticas Socio-demográficas: con la finalidad de 

analizar, discutir y perfeccionar las versiones del WSM; coordinar las 

                                                           
3 Disponible en: https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0  
4 Ver actividad 4 de la lista relacionada en la Introducción. 
5 Toda la información relativa a la prueba de campo en Leshoto puede ser consultada en: 

gsars.org/en/tag/forestry  

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0
http://gsars.org/en/tag/forestry/
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diferentes salidas de campo; elaborar y analizar informes de 

resultados preliminares; entre otras.  

Parte del trabajo técnico consistió en el análisis, revisión, discusión y ajuste de 

diferentes propuestas de cuestionario del WSM. La Estrategia Global desarrolló 

diferentes versiones del WSM basándose en análisis de la demanda global de 

variables sobre combustibles de madera, de las encuestas existentes a nivel 

global que contienen variables relativas al tema de investigación y de la 

viabilidad estadística de su inclusión en los formularios de las encuestas.6  

Para las pruebas de campo en Ecuador se utilizaron dos versiones del WSM: (i) 

una versión corta, enfocada principalmente en el consumo y producción de 

leña/carbón y (ii) una versión larga, que además de contener las preguntas 

formuladas en el módulo corto, amplió su alcance para investigar sobre el 

contenido de humedad de la leña, áreas de la casa calentadas con combustibles 

de madera, problemas originados en la obtención de combustibles de madera, 

problemas de salud originados en la combustión, entre otras. Las propuestas 

corta y larga fueron probadas en el escritorio y en el campo en dos oportunidades 

por parte del equipo de técnicos del INEC:  

¶ La primera prueba de campo se realizó en el mes de junio 2017 en el 

sector rural de la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de 

Amaguaña, en el cual se seleccionaron 16 viviendas, que según los datos 

de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo y el Censo de 

Población y de Vivienda realizado en el 2010 cocinaban con leña o 

carbón. El objetivo central de esta actividad fue probar la versión corta 

del cuestionario, y principalmente el método propuesto para la medición 

de la cantidad de leña o carbón usado y producido por el hogar (pesaje).  

 

¶ La segunda prueba se realizó en el mes de julio del mismo año en la 

parroquia de Tumbaco del mismo cantón, con 15 hogares que reportaron 

la misma condición sobre el consumo de leña o carbón para cocinar. En 

esta ocasión se probó en campo la versión larga del cuestionario.  

 

Como resultado de las pruebas se determinó, por ejemplo, que la producción y 

uso de leña y carbón se localizaba en áreas dispersas y rurales del Ecuador. Con 

respecto al periodo de referencia sobre el cual indagar acerca del uso de la leña, 

                                                           
6 Todos estos análisis pueden ser consultados en los Reportes Técnicos de la investigación: 

gsars.org/en/tag/forestry . 

http://gsars.org/en/tag/forestry/


19 
 

se evidenció que la última semana era el más adecuado;7 en cambio, se hizo 

evidente la necesidad de profundizar el análisis sobre el periodo de referencia 

propuesto para la adquisición y venta de leña y carbón, ya que en muchos casos 

la frecuencia de compra o venta puede ser mensual, semestral o anual. Además, 

las categorías de respuesta propuestas para los tipos de cocinas y hornos debían 

ser adaptadas a la situación presente en el país. De otro lado, las pruebas 

revelaron que la terminología usada en la formulación de las preguntas debía ser 

replanteada a un lenguaje más sencillo y de fácil comprensión para las personas 

encuestadas, tratándose en muchos casos de hogares ubicados en zonas remotas 

con bajo nivel de instrucción y, en algunos casos, con un conocimiento limitado 

del idioma español (Estrategia Global 2018b).8  

A partir de la realización de estas pruebas, se evidenció la necesidad de realizar 

una prueba cognitiva que arrojara resultados aún más precisos que permitieran 

ajustar las preguntas del cuestionario largo modificado y de esta forma obtener 

una versión final para ser usada en la prueba de campo a realizarse en noviembre 

de 2017. 

 Como se explicó, en septiembre de 2017 el INEC adelantó, a lo largo de una 

semana, la prueba cognitiva, aplicada en las tres regiones naturales de Ecuador 

(Costa, Sierra y Amazonía). El objetivo de la prueba fue prever y corregir 

posibles fuentes de error en las preguntas del cuestionario ïerrores de redacción 

de las preguntas, de flujo, de interpretación por parte de los informantes ï y 

demás posibles problemas que se pudieran presentar a la hora de realizar la 

entrevista para, de esta forma, hacer ajustes al cuestionario y al aplicativo de 

captura-análisis de datos a utilizar en la prueba de campo. 

Las pruebas cognitivas permitieron: perfeccionar el cuestionario; estimar el 

tiempo de diligenciamiento del mismo; hacer la presupuestación de 

coordinadores, desarrolladores de software, encuestadores, supervisores, 

analistas y demás personal necesario para adelantar el trabajo de campo; 

adelantar la adquisición/alquiler de servicios, materiales, equipos y demás 

insumos requeridos; seleccionar la muestra; y elaborar el cronograma detallado 

de salidas de campo y del trabajo posterior de análisis de calidad, validación y 

demás tareas de finalización y cierre de la prueba. Como resultado final de la 

fase de planeación, la prueba de campo se programó para el mes de noviembre 

                                                           
7 Sin embargo, se deber²a profundizar si la forma correcta de indagar sobre este uso era ñla 

semana pasadaò o la ñ¼ltima semanaò. 
8 Los informes de estas pruebas preliminares pueden ser consultados en el Anexo 4 del 

documento de trabajo ¨Informe Final de la Prueba Cognitiva Realizada en Ecuador¨ (Estrategia 

Global 2018), disponible en: gsars.org/en/tag/forestry 

http://gsars.org/en/tag/forestry/
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de 2017, con la asistencia administrativa y logística de la oficina de la FAO en 

el Ecuador y bajo la coordinación de la Oficina Global de la Estrategia Global 

en Roma.  

2.1.1. Selección de la Muestra  

La selección de la muestra estuvo a cargo del equipo técnico delegado por el 

INEC para desarrollar la EPICOMAD. Este grupo de profesionales hizo la 

selección de la muestra a partir del marco del Censo de Población y de Vivienda 

2010, considerando los siguientes requisitos: 

¶ Sectores rurales dispersos;  

 

¶ Viviendas que utilizan leña o carbón para cocinar;  

 

¶ Hogares dedicados a la producción de leña o carbón. 

La muestra inicial se distribuyó así  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabla 1. Distribución inicial de la muestra para la realización de EPICOMAD 

 

 

Fuente: INEC, 2018. 

REGIÓN PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
VIVIENDAS 

Sierra Chimborazo  Alausí Achupallas 060251999001 42 

Sierra Chimborazo  Alausí Achupallas 060251999002 16 

Sierra Chimborazo  Alausí Achupallas 060251999018 21 

Sierra Chimborazo  Guamote Cebadas 060651999011 16 

Sierra Chimborazo  Guamote Cebadas 060651999014 20 

Sub total CHIMBORAZO                                                                                                                115 

Sierra Cotopaxi Sigchos Sigchos 050750999021 21 

Sierra Cotopaxi Sigchos Sigchos 050750999032 21 

Sub total COTOPAXI                                                                                                                 42 

TOTAL, SIERRA                                                                                                                               157 

Amazonía Pastaza Pastaza 
Diez de 

Agosto 
160154999002 11 

Amazonía Pastaza Pastaza Veracruz 160165999001 10 

Amazonía Pastaza Mera Madre Tierra 160251999003 11 

Sub total PASTAZA                                                                                                   32 

Amazonía Napo Tena Puerto Napo 150156999001 15 

Amazonía Napo Tena Puerto Napo 150156999002 16 

Amazonía Napo Tena Puerto Napo 150156999004 19 

Amazonía Napo Tena 
P.to 

Misahuallí 
150151999007 17 

Amazonía Napo Tena 
P.to 

Misahuallí 
150151999013 16 

Sub total NAPO                                                                         83 

TOTAL,ORIENTE    115 

Costa Esmeraldas Muisne 
San Jose de 

Chamanga 
080358999002 11 

Costa Esmeraldas Muisne San Gregorio 080357999010 11 

Costa Esmeraldas Muisne San Gregorio 080357999014 14 

Sub total ESMERALDAS                                                                         36 

Costa Manabí Pedernales Cojimíes 131751999003 11 

Costa Manabí Pedernales Cojimíes 131751999006 11 

Costa Manabí Pedernales Cojimíes 131751999015 21 

Costa Manabí Pedernales Cojimíes 131751999017 17 

Costa Manabí Pedernales Cojimíes 131751999023 19 

Sub total MANABÍ                                                                                                   79 

TOTAL, COSTA                                                                                                   115 

TOTAL, MUESTRA 

EPICOMAD 
                                                                                                   387 
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2.2. Prueba en Campo del WSM 

2.2.1. Entrenamiento de los Encuestadores 

La primera actividad implementada como parte de la prueba de campo fue el 

entrenamiento a los encuestadores y demás personal operativo del INEC. El 

entrenamiento se realizó a finales del mes de octubre e inicios del mes de 

noviembre de 2017 en la ciudad de Quito. Además de las definiciones 

principales relacionadas con la producción y el consumo de combustibles de 

madera incluidas en el WSM, el entrenamiento se enfocó en cómo medir las 

variables, particularmente en cómo pesar y medir el volumen de la leña y el 

carbón y en cómo medir el contenido de humedad de la leña.  

Los temas abordados durante el entrenamiento fueron:  

¶ Conceptos y Definiciones: aspectos para el diligenciamiento y técnicas 

para realizar la entrevista;  

¶ Tipos y flujos de preguntas;  

¶ Diligenciamiento: contenido del formulario, carátula y Sección 1: 

Registro de los miembros del hogar;  

¶ Sección 2: Leña; 2.A Uso de la leña; 2.B Adquisición de la leña; 2.C 

Recolección de leña; 2.D Venta de leña y regalos; 

¶ Sección 2: Leña; cálculo del peso/volumen;  

¶ Sección 3: Carbón; 3.A Uso del carbón; 3.B Adquisición del carbón; 3.C 

Producción del carbón; 3.D Venta de carbón y regalos;  

¶ Sección 4: Uso de combustibles en el hogar;  

¶ Sección 5: Problemas de salud;  

¶ Sección 6: Seguridad energética a partir de los combustibles de madera;  

¶ Cartografía; 

¶ Simulacro de entrevista.  
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Un total de cuatro (4) encuestadores, dos (2) supervisores y un (1) revisor de 

calidad (crítico-digitador) participaron en el entrenamiento y en el trabajo de 

campo, junto con un (1) especialista informático y tres (3) coordinadoras del 

equipo de la Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas del INEC (Ver 

Anexo 4 Imagen 1 en el Anexo 5).  

2.2.2. Recolección de Datos en el Campo  

La prueba del WSM en el campo se desarrolló a lo largo del mes de noviembre 

de 2017. Esta se hizo en tres fases, cada una adelantada en una región del 

Ecuador: Costa o Litoral, Sierra o Interandina, y Oriental o Amazonía. En cada 

región se dispuso de dos equipos de investigación, cada uno conformado por dos 

encuestadores y un supervisor. La carga de cada encuestador fue de cinco 

formularios diarios. 

En la recolección de la información se aplicó el método de entrevista directa. 

Una vez el encuestador identificaba el sector seleccionado en la muestra, éste 

visitaba varias viviendas hasta localizar aquellas que utilizaban leña o carbón en 

el momento de realizar la encuesta. 

Se estableció que el (la) informante calificado(a) era el jefe(a) del hogar, el (la) 

cónyuge o una persona con 18 años o más, miembro del hogar que conociera en 

detalle el entorno familiar. 

Primera fase 

La primera fase se desarrolló en la región de la Costa o Litoral, en la provincia 

de Manabí, cantón Pedernales, Parroquia Cojimíes, del 8 al 9 de noviembre de 

2017; y en la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia San Gregorio, 

del 10 al 11 de noviembre de 2017. Esta fase tuvo una duración de seis días, con 

dos días de descanso (ver ubicación en Mapas 1 y 2 del Anexo 6).9 

                                                           
9 Pedernales es la ciudad más poblada de Manabí y la séptima en importancia del Ecuador. Su 

población está compuesta por un 84 por ciento de mestizos y descendientes de españoles, 

italianos, libaneses y descendientes de las culturas nativas de la zona, cuya actividad económica 

se basa en la pesca, agricultura y ganadería. El clima es semihúmedo en las partes cercanas a las 

playas y húmedo en las montañas. En tanto, la ciudad (cantón) de Esmeraldas es la urbe más 

grande y poblada de la provincia que lleva el mismo nombre. Ocupa un territorio de unos 14.893 

km², siendo la séptima provincia del país por extensión. Tiene una composición étnica  del 44 

por ciento de afroecuatorianos  y un 46 por ciento de mestizos. Esmeraldas es uno de los centros 

administrativos, económicos, financieros y comerciales más importantes del Ecuador. Las 

actividades principales son el comercio, la ganadería, la industria y la agricultura. Gran parte de 
su economía depende de la exportación de camarón y banano. Además, se produce cacao, tabaco 

y café. Son importantes la pesca, la industria petroquímica y el turismo. 
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La cobertura durante la primera fase de la prueba de campo fue de 130 viviendas 

de 115 programadas inicialmente; es decir, se obtuvo una cobertura del 113 por 

ciento con respecto a la muestra inicial propuesta.  

      Tabla 2. Cobertura de la muestra en la primera fase de la EPICOMAD 

 

EPICOMAD ς PRIMERA FASE: REGIÓN COSTA O LITORAL 

No. PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
ENCUESTAS 

1 Manabí Pedernales Cojimíes 131751999008 24 

2 Manabí Pedernales Cojimíes 131751999006 38 

3 Manabí Pedernales Cojimíes 131751999010 11 

4 Manabí Pedernales Cojimíes 131751999015 14 

5 Manabí Pedernales Cojimíes 131751999023 15 

6 Esmeraldas Muisne 
San 

Gregorio 
080357999009 20 

7 Esmeraldas Muisne 
San 

Gregorio 
080357999010 8 

TOTAL 130 

Fuente: INEC, 2018. 

Principales observaciones: 

¶ En uno de los sectores seleccionados no existían hogares que utilizaban 

leña y carbón, por lo tanto, se reemplazó este sector por otro ubicado en 

la misma localidad. 

¶ En otros sectores se detectó un buen número de viviendas que consumían 

leña y carbón de forma habitual. Allí se optó por realizar un barrido, 

ingresando con los dos equipos de encuestadores y de esta forma cubrir 

la totalidad de viviendas. A esta causa se atribuye el haber tenido una 

cobertura mayor a la inicialmente propuesta (ver grupo de Imágenes 2 

en el Anexo 5). 

¶ Frente a los tipos de fogón o tulpas, en la región de la costa ecuatoriana, 

a las cocinas de le¶a o carb·n son consideradas como ñhornosò. Los tipos 

de hornos encontrados durante la prueba piloto en esta región se registran 

en el grupo de imágenes 3 del Anexo 5.  

¶ En la provincia de Manabí la producción de carbón se encuentra 

prohibida. Solamente aquellos productores de carbón que tienen un 

permiso otorgado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador pueden 

dedicarse a dicha actividad, usando como materia prima residuos de 
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madera que les venden o regalan. En este caso, los encuestadores 

procedieron con el levantamiento del valor y el peso del carbón (Ver 

grupo de imágenes 4 en el Anexo 5).  

Segunda fase  

La segunda fase se desarrolló en la región Amazónica, en la provincia de Napo, 

cantón Tena, parroquias Puerto Napo y Puerto Misahuallí, del 14 al 16 de 

noviembre de 2017; y en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquias 

Diez de Agosto, Veracruz y Madre Tierra, del 18 al 19 de noviembre de 2017.10 

Esta fase tuvo una duración de seis días, con dos días de descanso (ver ubicación 

en Mapas 3 y 4 en el Anexo 6). 

La cobertura alcanzada en las provincias del Napo y Pastaza fue del 120 por 

ciento; es decir, se hizo el levantamiento de información en 138 viviendas de las 

115 seleccionadas inicialmente en la muestra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 La provincia de Napo está situada al centro norte del Ecuador. Su capital administrativa es la 

ciudad de Tena, la cual además es su urbe más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 

13.271 km², siendo la octava provincia del país por extensión. Con una población de cerca de 

125 mil personas, su economía se basa en el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura. 

Las mayores industrias de la provincia son la maderera y agrícola (piscicultura, avicultura, etc.); 

la prestación de servicios públicos, de la pequeña industria y la manufactura siguen en 

importancia. Asi mismo, la composición étnica de esta provincia en su mayoría es indígena (64 

por ciento). En tanto, Pastaza es la provincia más grande del Ecuador, con alrededor de 29.800 

Km2 de territorio; toda la provincia se encuentra enclavada en la selva amazónica. En Pastaza 

hay una población  de cerca de 100 mil personas, en su mayoría mestizos (60 por ciento) seguidos 

de un importante porcentaje de población indígena (36 por ciento). 
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Tabla 3. Cobertura de la muestra en la segunda fase de la EPICOMAD 

 

 

EPICOMAD ς SEGUNDA FASE: REGIÓN ORIENTE O AMAZONÍA 

No. PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
ENCUESTAS 

1 Napo Tena Puerto Napo 150156999001 19 

2 Napo Tena Puerto Napo 150156999002 19 

3 Napo Tena Puerto Napo 150156999004 30 

4 Napo Tena 
Puerto 

Misahuallí 
150155999007 11 

5 Napo Tena 
Puerto 

Misahuallí 
150155999012 12 

6 Napo Tena 
Puerto 

Misahuallí 
150155999013 11 

7 Pastaza Pastaza 
Diez de 
Agosto 

160154999002 15 

8 Pastaza Pastaza Veracruz 160165999001 10 

9 Pastaza Pastaza 
Madre 
Tierra 

160251999003 11 

TOTAL 138 

  

   Fuente: INEC, 2018. 

Principales observaciones: 

¶ El traslado de Quito a la Amazonía fue largo, aproximadamente siete 

horas. Por esta razón, y a fin de ser eficientes con el manejo del tiempo, 

se indicó a los encuestadores aplicar el método de barrido, entrando el 

primer día de recolección con los dos equipos de encuestadores y a partir 

del siguiente día se entregó un sector a cada equipo. 

¶ En los sectores seleccionados se observó que gran parte de los hogares 

cocinaban con gas. Sin embargo, hubo hogares que aún usaban leña y 

otros que usaban carbón, principalmente para hacer asados o parrilladas. 

¶ En algunos hogares en los que se observó el uso de carbón para cocinar 

o hacer parrilladas, se detectó que el carbón no estaba disponible o que 

la cantidad disponible no era suficiente para el pesaje. Por lo tanto, se 

indicó a los supervisores de la prueba piloto indagar sobre el lugar de 

compra del carbón y visitar estos puntos de venta para verificar el peso 

(contenido) de cada bolsa (funda) de carbón. Ya con esta referencia, se 

completó el registro del peso del carbón usado por las viviendas que 

contestaron afirmativamente haberlo consumido, aunque el carbón no 
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estuviera disponible para la medición del peso al momento de la 

entrevista. 

¶ Con los equipos de encuestadores se hicieron reuniones diarias para 

discutir el avance del operativo de campo y los hallazgos que generaban 

inquietudes. Estas inquietudes se dieron especialmente al registrar el 

peso estimado y real de la leña y el carbón consumido y producido por 

los hogares. En este caso, se instruyó claramente a los encuestadores de 

no intervenir o brindar ayuda a los informantes al momento de ellos 

estimar el peso; además, de hacer el registro del peso en la carilla en 

blanco del cuestionario tal y como lo reportaron los encuestados, para 

que en un momento posterior se hiciera la correspondiente conversión de 

unidades. 

¶ Sobre la producción de carbón, los encuestados manifestaron la 

prohibición por parte del Ministerio del Ambiente y la dificultad actual 

para el otorgamiento de permisos para dedicarse a esta actividad.  

¶ Sobre el periodo de referencia de ñlos ¼ltimos 12 mesesò para la 

producción de carbón, dos hogares respondieron afirmativamente 

haberse dedicado a esta actividad, aunque en el momento de la entrevista 

ya no se encontraran desarrollándola. En estos casos, los encuestados 

reportaron que el peso de cada saco de carbón producido era de 40 libras. 

Los encuestadores decidieron registrar con exactitud el peso de estos 

sacos, desplazándose a los puntos de venta para medir allí su peso, 

encontrando sacos de tamaño grande con un peso de 15,7 kg y de tamaño 

pequeño con un peso de 13,8 kg. 

¶ Se presentaron confusiones y errores por parte de los encuestados y los 

encuestadores para responder/registrar el tipo de cocina tradicional - tipo 

fogón o tulpa ï incluido dentro de las categorías de selección de la 

pregunta 1, Sección 4: Uso de combustibles en el hogar. Para responder 

a esta pregunta, los encuestadores marcaban la opci·n ñotro, àcu§l?ò y 

enseguida registraban la madera y el hierro como materiales de los que 

estaban hechas este tipo de cocinas en la pregunta 2 de la misma sección. 

El error fue detectado y corregido, se indicó a los encuestadores que en 

adelante estas cocinas debían ser registradas como fogón o tulpa (ver 

Cuestionario en Anexo 1 e Imágenes 5a ï 5d en el Anexo 5). 
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¶ De igual forma se observaron otros tipos de adaptaciones locales 

usadas como cocinas, por ejemplo, tanques metálicos o estructuras de 

hierro. £stas si fueron registradas en la opci·n ñotro, àcu§l?ò de la 

pregunta 1 - Sección 4 y sus correspondientes materiales en la 

siguiente pregunta (ver Imágenes 5.e y 5.f en el Anexo 5). 

¶ Por otro lado, se observó que en la región amazónica la mayor parte 

de los hogares recolectan la leña en canastas y no en atados o sacos. 

La canasta sin leña pesaba alrededor de 0,80 kg (ver Imagen 5g en el 

Anexo 5). 

¶ Sobre el tiempo empleado en la recolección de leña, algunos 

encuestados indicaban solamente el tiempo que gastaban para ir a 

recolectar la leña; es decir, solamente el trayecto de ida. Se hizo 

necesario entonces volver a estas viviendas, hacer la pregunta de 

nuevo y rectificar la información registrada. 

¶ Sobre el consumo de leña en el hogar a registrarse en la pregunta 5 de 

la Sección 2A: ¿Cuál fue la cantidad [de leña] consumida en un día 

por el hogar?, se observó que los encuestados reportaban un consumo 

muy bajo. El equipo de encuestadores decidió confirmar las respuestas 

preguntando si la cantidad reportada correspondía a lo necesario para 

cocinar todas las comidas preparadas en la vivienda diariamente o 

para otro tipo de preparaciones tradicionales de la región, como la 

elaboración de bebidas fermentadas de maíz (chicha). En ese 

momento se detectó que los encuestados estaban reportando 

solamente la cantidad de leña usada para la preparación de almuerzos 

(una sola comida del día) y que se estaba presentando un sub registro 

de la cantidad total de leña usada en el hogar. Como medida 

correctiva, se indicó a los encuestadores que en adelante debían 

confirmar que la cantidad de leña consumida y reportada por el 

encuestado correspondía a la totalidad de leña usada en el hogar para 

todas las preparaciones realizadas en un día (desayuno, almuerzo, 

merienda y demás cocciones).  

¶ En la región amazónica del Ecuador predominan las etnias indígenas, 

que en casos de hogares con miembros de edad avanzada solamente 

hablan lenguas nativas (Quichua). En estos casos se hizo necesario el 

uso de traductores de la zona.  
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Tercera fase  

La última fase se desarrolló en la región de la Sierra, provincia de Chimborazo, 

cantón de Alausí, parroquia Achupallas; cantón Guano, parroquia Guano; y 

Cantón San Andrés, parroquia San Andrés, del 22 al 26 de noviembre de 2017; 

y en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, parroquia Guangaje; Cantón 

Latacunga, parroquia Mulaló, del 27 al 29 de noviembre de 2017. Esta fase tuvo 

una duración de ocho días, sin días de descanso. El 30 de noviembre se hizo el 

cierre del operativo y la entrega de los formularios en la ciudad de Quito (ver 

ubicación en Mapas 5 y 6 en el Anexo 6).11 

La cobertura alcanzada en las provincias del Chimborazo y Cotopaxi fue del 102 

por ciento por ciento; es decir, se hizo el levantamiento de información en 161 

viviendas de las 157 seleccionadas inicialmente en la muestra.  

Tabla 4. Cobertura de la muestra en la tercera fase de la EPICOMAD 

 

EPICOMAD ς TERCERA FASE: REGIÓN SIERRA 

No. PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
CÓDIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
ENCUESTAS 

1 Chimborazo Alausí Achupallas 060251999001 32 

2 Chimborazo Alausí Achupallas 060251999018 23 

3 Chimborazo Alausí Achupallas 060251999002 14 

4 Chimborazo Guano Guano 060750999030 5 

5 Chimborazo Guano Guano 060750999019 26 

6 Chimborazo San Andrés San Andrés 060754999009 16 

7 Cotopaxi Pujilí Guangaje 050453999014 26 

8 Cotopaxi Latacunga Mulaló 050156999007 19 

TOTAL 161 

                

Fuente: INEC, 2018. 

                                                           
11 La provincia de Chimborazo está situada en la zona central del pasillo interandino, con una 

superficie cercana a los 6.500 km². Su capital es la ciudad de Riobamba y registra una población 

de 510.935 habitantes (54 por ciento indígenas y 44 por ciento mestizos), siendo la novena 

provincia más poblada del Ecuador. Los diversos pisos ecológicos que posee, desde los páramos 

hasta la zona de subtrópico, dan lugar a climas que van desde el templado de los valles hasta el 

gélido de alta montaña, con una temperatura promedio de 13°C. Por su parte, la provincia de 

Cotopaxi está situada en el centro del país y su capital administrativa es la ciudad de Latacunga. 

Ocupa un territorio de 6.569 km², siendo la décimo séptima provincia del país por extensión, y 

alberga una población de 470,000 habitantes (81 por ciento mestizos). Esta provincia tiene un 

clima que va desde el gélido de las cumbres andinas hasta el cálido húmedo en el subtrópico 

occidental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Principales observaciones:  

¶ Iniciando esta fase del operativo, las dificultades para acceder al sector 

de Chimborazo/Achupallas hicieron necesario disponer de los dos 

grupos de encuestadores para su cubrimiento. Además, las labores de 

campo y el mal tiempo hicieron que los encuestados estuvieran 

disponibles solamente en las horas de la tarde y la noche, alargando las 

jornadas de trabajo.  

¶ En las diferentes localidades visitadas en la provincia de Cotopaxi, 

cantón Pujili, parroquia Guangaje, se observó un alto consumo de leña 

en los hogares. Allí el operativo transcurrió sin encontrar problemas 

particulares (Ver Imágenes 6b y 6c en el Anexo 5).  

¶ Por el contrario, en la parroquia de Mulaló, durante el barrido realizado 

en la localidad de Caspi, zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Cotopaxi, la mayoría de terrenos eran comunales con viviendas 

temporales. Muy pocas personas residían en esta zona y por lo tanto su 

consumo de combustibles de madera era escaso (ver Imagen 6a en el 

Anexo 5).  

Principales hallazgos:  

¶ La muestra inicial para la prueba de campo fue seleccionada del marco 

del Censo de Población y Vivienda de 2010. Al ingresar en algunos 

sectores, los encuestadores encontraron que en éstos el desarrollo vial 

occurrido despues del 2010 ya permitía el acceso de camiones de 

distribución a domicilio de gas en cilindros (pipetas), lo que había 

causado la desaparición del consumo de leña. Muchos de estos hogares 

utilizaban carbón y leña como combustibles alternativos cuando ya no 

tenían gas disponible.  

¶ Así mismo, se reemplazaron varias viviendas de la muestra, dado que 

algunas eran viviendas temporales, destruidas o desocupadas. 

¶ Al igual que en la región amazónica, en la sierra habitan poblaciones 

indígenas que solamente hablan lenguas nativas, presentándose la 

necesidad de contratar traductores.  

¶ En algunas viviendas se encontró que los encuestados no tenían la 

cantidad de leña que utilizaban diariamente en las diversas actividades 

(en particular para cocinar), dificultando la medición del peso. Estos 
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hogares recolectaban la leña diariamente. Así mismo, en estos hogares el 

peso medido por el encuestador era completamente diferente al peso 

estimado por el encuestado. 

¶ En algunos hogares se encontraron trozos de le¶a o ñlampasò de diversos 

tamaños, los cuales eran vendidos por los aserraderos locales. Los 

encuestadores tuvieron dificultades al pesar este tipo de material (ver 

Imagen 6d en el Anexo 5).  
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3 
Ingreso, Validación y 

Procesamiento de los   

Datos de la Prueba Piloto: 

Recomendaciones para el 

Módulo Final 

3.1. Ingreso y Validación 

La crítica, codificación y digitación de la EPICOMAD se realizó en campo, 

optimizando de esta manera el tiempo y la detección de posibles inconsistencias 

para que éstas fueran solucionadas sobre la marcha. El sistema de ingreso de los 

datos fue desarrollado en el sistema de procesamiento de censos y encuestas - 

CSPro. 

Una vez digitada toda la información recolectada en campo, al equipo de 

coordinadoras del INEC planta central se les hizo entrega de las bases de datos 

en el software estadístico SPSS para su respectiva validación. De acuerdo con el 

plan de inconsistencias, se aplicó la sintaxis para detectar errores de omisión y 

digitación (ver Anexo 3). En esta actividad, se detectó que se omitió en el 

formulario y por ende en sistema de ingreso, un código para identificar las 

unidades de kg y m3 en todas las preguntas relacionadas con medición de peso. 

En consecuencia, se crearon estas variables dentro de la base de datos en la 

Sección 2: Uso de Leña, asignando el código 1 para kg y 2 para m3. 
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3.2. Procesamiento de los Datos y Recomendaciones 

El procesamiento de los datos recolectados permitió la identificación de algunos 

puntos críticos del formulario con respeto al orden de las preguntas, el periodo 

de referencia y el modo en que los encuestados interpretan las preguntas, con el 

fin de mejorar el módulo sobre combustibles de madera. También fue útil para 

conocer la realidad del consumo y producción de los combustibles de madera en 

las áreas rurales del Ecuador encuestadas, aún cuando no es posible expandir los 

resultados a nivel nacional o provincial, ya que la muestra no fue seleccionada 

para ser representativa del País o de sus Provincias. El análisis de los datos, 

finalmente, proporciona una idea del tipo de información que se puede obtener 

a partir de los datos recopilados. 

Los patrones de consumo y producción de combustibles de madera en las áreas 

encuestadas se diferencian mucho según las tres regiones naturales del Ecuador 

(Sierra, Costa y Amazonía) a pesar de que, como ya se ha mencionado antes, los 

resultados no son representativos de esas áreas del País. Por ejemplo, el 9 por 

ciento de los hogares de la muestra declaró no haber consumido leña en la 

semana anterior; en los hogares de la Costa el porcentaje fue más alto (25 por 

ciento) y el número de días por semana en que se usó leña fue más bajo (3,3) con 

respecto a los hogares de las otras dos regiones (4,5 días en Amazonía y 5.6 días 

en la región Sierra). 

La gran mayoría de los hogares utiliza leña directa, mientras que la leña indirecta 

(astillas de madera, aserrín) casi no se usa, así como la leña usada y recuperada 

(excepto en la región Costa, donde el 13 por ciento de los hogares usaron leña 

recuperada). Los árboles más cortados son el Guabo en la Costa y Amazonía, y 

el Eucalipto en la Sierra. 

La cantidad de leña (y carbón) usada en la semana anterior fue una de las 

variables claves de la prueba piloto, cuyo objetivo principal era probar la 

metodología propuesta para la medición del peso de leña y carbón. Las 

principales indicaciones obtenidas por el análisis de datos son las siguientes: 

¶ Es preferible medir directamente el peso de la leña usada en la semana 

anterior (pregunta 5B de la sección 2.A), sin preguntar el peso 

ñestimadoò (pregunta 5A), ya que este doble registro de cantidad puede 

generar confusión en el encuestado. El peso estimado, todavía, podría 

ser útil para estimar la cantidad de leña usada por hogares que recogen 

leña diariamente y que, por lo tanto, no tienen almacenada en casa una 

cantidad suficiente para el pesaje. 
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¶ Para la medición del volumen de la leña, es necesario introducir unos 

cuadros donde se puedan registrar correctamente los valores de diámetro 

y longitud del tronco, así como la especie del árbol, necesaria para 

convertir el volumen en peso usando el coeficiente de densidad de la 

madera. Asimismo, es necesario introducir un código para que el 

encuestador pueda especificar si el valor numérico está registrado en 

metros cúbicos o en kilogramos (por ejemplo: 1= kg; 2 = m3). 

¶ La pregunta 5B investiga la cantidad total de leña consumida por el 

hogar para los diferentes usos en un día representativo de la semana 

anterior. En muchos casos, todavía, los valores registrados son muy 

elevados para referirse a un solo día, aún cuando estos valores se refieren 

a hogares que usan leña para usos múltiples (incluso usos comerciales 

como la producción de panela).  Una posible explicación es que los 

valores registrados se refieran a la semana entera y no a un día 

representativo de ella, ya que la pregunta 1 sobre el uso de leña12 tiene 

como periodo de referencia la ñsemana pasada de lunes a domingoò. Para 

eliminar esta posible fuente de error, una solución podría consistir en 

cambiar el periodo de referencia de la pregunta sobre el uso de leña - 

incluyendo una pregunta adicional sobre la frecuencia del uso (número 

de veces por día y por semana) ï y referir la cantidad a ese periodo, como 

en las otras secciones del formulario. Otra solución ï en caso de 

entrevista con método CAPI ï es la programación de mensajes de error 

en caso de valores de cantidades extremas, para que el encuestador pueda 

revisar los datos recopilados. 

Casi todos los hogares usan la leña para cocinar; cerca del 50 por ciento de ellos 

la usan para otras tareas domésticas y el 24 por ciento para calentar el espacio, 

aún este porcentaje es más bajo en Amazonía (3 por ciento) y más alto en la 

Sierra (44 por ciento). 

Con respecto a la humedad de la leña, los valores varían de un mínimo del 1 por 

ciento a un máximo del 52 por ciento, con una media del 22 por ciento.13 Esta 

información podría ser todavía más útil si otras preguntas investigaran cómo y 

por cuánto tiempo la leña ha sido almacenada por los hogares para reducir la 

humedad. Sin embargo, el módulo final sobre consumo de combustibles de 

madera será una versión reducida del módulo utilizado en la prueba piloto, y por 

lo tanto es improbable que otras preguntas sean incluidas. Desde el punto de 

vista técnico y operativo, los higrómetros a utilizar para las próximas encuestas 

                                                           
12 ¿Usted o algún miembro de su hogar utilizó leña? 
13 En el 73 por ciento de los casos la humedad es inferior al 25 por ciento. 
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deberán ser más precisos ï permitiendo la selección de la especie vegetal para 

estimar la humedad en una manera más correcta ï y más resistentes, ya que 

algunos de ellos se averiaron con el uso. 

El 7 por ciento de los hogares compra leña (casi todos en la región Sierra); el 10 

por ciento la recibe por intercambio, regalo o a cambio de trabajo, y el 90 por 

ciento corta o recolecta leña. La recolección es entonces la forma más común de 

adquisición de leña en los hogares de la muestra. Con respeto a las cantidades 

adquiridas, es muy importante codificar el valor correcto de la frecuencia, ya que 

un valor correcto referido a una frecuencia incorrecta genera un valor final 

equivocado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una posible destinación 

de la leña adquirida es el almacenamiento, que entonces puede ser una 

justificación para valores de cantidades adquiridas (compradas, recibidas o 

recolectadas) muy elevadas. Una pregunta adicional sobre este tema podría ser 

incluida en el formulario. También habría que agregarse una opción que indique 

el pago a terceros por talar y cortar los árboles, ya que se observaron casos de 

personas mayores que no pueden realizar esta labor. 

La fuente principal de la leña más común es la finca propia (46 por ciento de los 

casos), seguida por los bosques naturales (22 por ciento) y los matorrales/orillas 

de los ríos (13 por ciento). Con respecto a las categorías de respuesta, será 

necesario renombrar la categor²a ñfinca propiaò en ñfincas e terrenos propiosò; 

también se deberá incluir la orilla del mar en la categoría 3 (matorrales/orillas 

del río/mar). 

El tiempo de traslado promedio para ir a recolectar la leña es de 37 minutos 

(Costa: 26ô; Sierra: 50ô), mientras que el tiempo de recolecci·n promedio es de 

1 hora y 20 minutos. Agregando estos datos con la frecuencia de recolección y 

con la información sobre los miembros del hogar que participan a esa actividad, 

es posible estimar el tiempo invertido por los diferentes miembros del hogar en 

la recolección de leña. Para obtener este resultado será necesario cambiar la 

estructura de la pregunta 18, para que la frecuencia de recolección sea 

preguntada una sola vez por hogar (en el formulario de la prueba piloto se 

pregunta la frecuencia por cada tipo de leña recolectada). 

El 40 por ciento de los miembros de los hogares entrevistados recolecta leña, sin 

diferencias significativas entre hombres y mujeres; el 10 por ciento de ellos 

tienen menos de 15 años, y el 15% 65 años o más. Los problemas de salud 

afectaron al 18% de los miembros que recolectan leña, sobre todo los ancianos. 
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Los otros problemas (asaltos, robos, pérdida de días o problemas escolares) casi 

no fueron mencionados.14 

Casi ninguno de los hogares entrevistados vende leña, mientras que el 6 por 

ciento de ellos regaló leña a otros hogares. 

Solo el 16 por ciento de los hogares de la muestra usan carbón, pero los valores 

cambian mucho en las tres regiones: en la costa, el 55 por ciento de los hogares 

usan carbón, mientras que en la Sierra solo el 4 por ciento lo usan. En casi el 80 

por ciento de los casos se trata de hogares que usan carbón 1 o 2 días por semana 

para hacer asados o parrilladas. 

Con respecto a las cantidades de carbón consumidas, se sugiere de preguntar la 

frecuencia del uso y de referir la cantidad consumida al periodo especificado por 

el informante, ya que en algunos casos la frecuencia puede ser superior a la 

semana. De esta forma se tienen en cuenta los hogares que consumen carbón 

ocasionalmente. 

La forma más común de adquirir el carbón es la compra, mientras que solo el 4 

por ciento de los hogares entrevistados produce el carbón. La producción del 

carbón, de hecho, está restringida en el Ecuador, ya que solo se puede producir 

con un permiso especial y utilizando ciertos tipos de leña.   

La producción de carbón requiere, en los hogares entrevistados, desde 5 hasta 

30 días, con una media de 11 días. En la mayoría de los casos los mismos 

miembros del hogar (el 1,5 por ciento del total de los miembros) cortan la leña 

necesaria para producir el carbón. No fue posible estimar indicadores de 

eficiencia de la conversión de la leña en carbón, pues hace falta una pregunta 

sobre la cantidad de leña usada en el proceso. También hace falta una pregunta 

sobre el tiempo que transcurre entre el corte de los árboles y la producción de 

carbón, lo cual daría una indicación sobre la humedad de la leña y entonces de 

la eficiencia del proceso de pirólisis. La fuente principal de la leña es la finca 

propia, seguida por las plantaciones forestales y los bosques naturales. Por esta 

raz·n, es necesario que ñfinca propiaò sea una categor²a independiente, en lugar 

que una sub-categor²a de ñOtro, cualò. El horno m§s utilizado es el mont²culo de 

tierra, seguido por la fosa de tierra y la fogata en el suelo. En el caso de 

encuestados que en el año de referencia se dedicaron a la producción de carbón, 

pero en el momento de la entrevista no ejercían esta actividad, se deben incluir 

preguntas como: ¿actualmente se dedica a la producción de carbón? (Sí o No). 

                                                           
14 Lo mismo se registró en la prueba de campo en Lesoto. 
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Si la respuesta fuera negativa, se recomienda investigar cuál fue el motivo para 

dejar de ejercer esta actividad. 

La venta de carbón interesa solo el 2 por ciento de los hogares. Todavía hay un 

problema en el diseño del formulario: mientras que la pregunta-filtro sobre la 

producción se refiere al último año, la pregunta sobre la venta se refiere al último 

mes. Es necesario entonces armonizar los periodos de referencia para obtener 

resultados compatibles. Los hogares que declararon ventas en el último mes, son 

los que declararon las producciones mayores en el año anterior. La cantidad 

vendida en promedio es de 1 tonelada por mes, por un ingreso de cerca de 400 

dólares. El precio al productor estimado por los datos es de 0,38 US$ por kilo. 

Más de 800 cocinas se utilizan en 429 hogares, con una media de 1,9 cocinas 

por hogar. En la mayoría de los casos se trata de fogones (o ñtulpasò, seg¼n la 

región) y cocinas a gas. Fogones y tulpas se alimentan principalmente con leña, 

mientras que el carbón se utiliza en un número menor de hogares (en 

fogones/tulpas y en braceros). Cerca del 50 por ciento de las cocinas están 

ubicadas en el interior; en el 8 por ciento de estos casos no hay ventanas u otros 

sistemas de ventilación. La otra mitad de las cocinas se encuentran o bien en una 

construcción separada (en el 11 por ciento de los casos sin ventanas o 

ventilación) o en el exterior. En la Costa y Amazonía la cocina principal es, en 

la mayoría de los casos, la cocina a gas, mientras que en la Sierra es el fogón. 

El 24 por ciento de los hogares entrevistados calienta el espacio de la casa, aún 

estos valores varían desde el 44 por ciento (Sierra) hasta el 3 por ciento 

(Amazonía). En la mayoría de los casos la fuente de calefacción es el mismo 

fogón/tulpa usado para cocinar, y el combustible más utilizado es la leña. La 

media del espacio calentado es de 18 m2 por hogar. 

El 10 por ciento de los miembros de los hogares entrevistados tuvo problemas 

de salud15 en el mes previo a la entrevista debido a la quema de combustibles en 

el hogar. El porcentaje es más alto en las mujeres (15%) que en los hombres 

(5%) y en las clases de edad superiores a los 55 años, mientras que es muy baja 

en los menores de 15 años. La actividad más relacionada con los problemas de 

salud es la preparación de alimentos. 

 

 

                                                           
15 Sobre todo, irritación de ojos/piel, y dolor de cabeza/nausea. 
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En el año anterior, finalmente, un hogar de cada cuatro experimentó escasez de 

leña o carbón, con valores más altos en la Sierra (casi uno cada tres) y más bajos 

en la Amazonía. La actividad más afectada fue la preparación de alimentos (95 

por ciento de los casos). 
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4  
Conclusiones 

La Encuesta Piloto de Combustibles de Madera (EPICOMAD) se llevó a cabo 

en el mes de noviembre de 2017 en áreas rurales dispersas de las Región de la 

Costa, Amazonía y Sierra, según la muestra seleccionada; se cumplió con más 

de la carga planificada, teniendo una cobertura total del 112 por ciento. 

La encuesta piloto fue útil para obtener indicaciones sobre el mejoramiento del 

diseño del módulo de combustibles de madera (ver Sección 3.2) y los aspectos 

técnicos y operativos del levantamiento de la información (ver Sección 2.2). 

Estas indicaciones, junto con las sugerencias obtenidas en la prueba piloto de 

Lesoto, serán incorporadas en la versión final del modulo que será incluido en 

las directrices finales. 
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http://www.fao.org/3/a-i3710e.pdf
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Anexo 1 

Cuestionario Largo Modificado, Versión PAPI 
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Anexo 2 

 

 

Manual del Encuestador                                

de la EPICOMAD 

 

Cuestionario largo modificado,                  

versión PAPI  

 

MANUAL DEL ENCUESTADO R 

Rev. 5 ï Octubre 2017 
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Prueba de Campo Sobre el 

Módulo de Combustibles de 

Madera 2017 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) es la encargada de desarrollar normas, estándares y metodologías 

relacionadas con las estadísticas rurales, de alimentos y agricultura. La División 

de Estadísticas  de la FAO es la encargada de desarrollar normas, estándares y 

metodologías relacionadas con las estadísticas rurales, de alimentos y 

agricultura. Dicha división alberga una Oficina Global para liderar y coordinar 

la implementación de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las 

Estadísticas Agropecuarias y Rurales; entre los temas de investigación 

propuestos por la Estrategia Global, está el desarrollo de un módulo sobre uso y 

producción de combustibles de madera. 

Los combustibles de madera (leña y carbón) son fuente de energía usada por 

millones de personas para cubrir necesidades básicas (preparación de alimentos, 

calentar agua, iluminación y calefacción); y son también una importante fuente 

de empleo para los hogares rurales, aun cuando estos combustibles son a veces 

asociados con problemas socio-económicos, ambientales y de salud, debido al 

manejo inadecuado de la combustión de la leña y de los recursos forestales. Uno 

de los objetivos es asegurar el acceso a energía confiable, sostenible y moderna 

siendo esta una de las principales metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), organismo rector de la 

Producción Estadística en el Ecuador y la Gestión Estadística Permanente a 

Hogares GEPH, ejecutará durante el mes de noviembre la Encuesta Piloto de 

combustibles de madera EPICOMAD 2017, con el apoyo de la Estrategia Global 

y la FAO. Ésta prueba es una actividad de cooperación conjunta, que contribuirá 

al fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Agropecuarios y Rurales, gracias 

a la producción y/o el mejoramiento de metodologías estadísticas. 
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El presente manual contiene los, objetivos, el marco legal, la estructura 

organizativa del proyecto, las disposiciones administrativas así como los 

fundamentos metodológicos, procedimientos, normas, definiciones, conceptos e 

instrucciones básicas, establecidos para la obtención y manejo de cada una de 

las variables del cuestionario, que permitan una recolección adecuada de la 

información. Se constituye en el principal documento de consulta para los/las 

encuestadores/as y para todo el personal vinculado que participa en la Encuesta. 

La información registrada tiene carácter estrictamente confidencial y sólo podrá 

ser utilizada para orientar las políticas sociales del Gobierno. Por tanto, las 

personas que se vinculen al proyecto deben asumir el trabajo con gran 

responsabilidad, conscientes de la delicada tarea de obtener información 

actualizada, confiable, oportuna y veraz. 

II. OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Ensayar el Módulo sobre combustibles en madera (WSM) para perfeccionar sus 

preguntas y proponer una versión final, con el fin de producir datos comparables 

a nivel internacional. 

III. MARCO LEGAL EN EL QUE SE APOYA LA    

     ENCUESTA 

El/la Informante(a), como funcionario del INEC debe conocer que su trabajo 

está amparado por la Ley; claro está que cuando explique estas disposiciones, 

deberá hacerlo con mucho criterio, cautela y buenas razones. 

1. LEGISLACIÓN ESTADÍSTICA 

La actividad que desarrolla el INEC está amparada por la "Ley de Estadística" 

publicada en el Registro Oficial No. 82, del 7 de mayo de 1976, constituyéndose 

en el órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, siendo el responsable de 

normar, planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades Estadísticas en 

el país. A continuación se transcriben partes de la citada Ley en que establece la 

obligatoriedad, confidencialidad y sanciones a que puede llegarse, en caso de 

que el informante no proporcionara la información requerida. 

2. OBLIGATORIEDAD DE SUMINISTRAR DATOS 

"Art. 20. Todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas, residentes o que 

tengan alguna actividad en el país, sin exclusión alguna, están obligadas a 

suministrar, cuando sean legalmente requeridas, los datos e informaciones 
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exclusivamente de carácter estadístico o censal, referentes a sus personas y a las 

que de ellas dependan, a sus propiedades, a las operaciones de sus 

establecimientos o empresas, al ejercicio de su profesión u oficio, y, en general, 

a toda clase de hechos y actividades que puedan ser objeto de investigación 

estadística o censal". 

3. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

"Art. 21. Los datos individuales que se obtengan para efecto del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos son de carácter reservado; en consecuencia, no 

podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni 

podrán ser utilizados para otros fines como de tributación o conscripción, 

investigaciones judiciales y en general, para cualquier objeto distinto del 

propiamente estadístico o censal". 

"Sólo se darán a conocer resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las 

totalizaciones y en general, los datos impersonales". 

4. DE LAS SANCIONES 

"Art. 25. Las personas que de cualquier modo intervengan en la ejecución de 

investigaciones que realicen las entidades sujetas al Sistema Estadístico 

Nacional, no podrán requerir información distinta de la que haya sido 

autorizada". 

"De contravenir a esta prohibición, se les impondrá las sanciones establecidas 

en la Ley Org§nica de Servicio P¼blico (LOSEP)ò. 

IV. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL    

     TRABAJO DE CAMPO 

La planificación y ejecución de la encuesta EPICOMAD 2017, corresponde a la 

Dirección de Estadísticas Sociodemográficas mediante la unidad de Gestión 

Estadísticas Permanentes a Hogares (GEPH).  

1. EQUIPO Y CARGA DE TRABAJO 

El equipo de campo, estará conformado por un supervisor, 2 encuestadores(as) 

y un vehículo con su respectivo chofer. Se ha establecido como carga diaria de 

trabajo, 5 encuestas por informante, con lo cual cada equipo cubrirá 10 viviendas 

por día, encuestas que serán entregadas al crítico-codificador-digitador quien 
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será el encargado de criticar, codificar e ingresar al sistema la información de 

los 2 equipos, es decir tendrá como carga 20 formularios diarios. 

El trabajo de campo se ha dividido en 3 períodos, 2 periodos de 6 días, con 3 

días de descanso entre período y el último periodo será de 8 días. 

2. SECTORES SELECCIONADOS 

Los sectores intervenidos para el levantamiento de la EPICOMAD 2017 fueron 

seleccionados de la base del Censo de Población y Vivienda del 2010, 

considerando aquellas viviendas que utilizaban leña/carbón para cocinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

Para la recolección de la información se utilizará el método de la Entrevista 

Directa, aplicada por personal debidamente capacitado que visitará las viviendas 

seleccionada que utilicen leña o carbón durante el periodo de recolección de 

información, utilizando el cuestionario de la Encuesta, en el cual se registrarán 

las respuestas que proporcionen el informante calificado. 

4. INFORMANTES 

Se ha establecido un tipo de informante: 

Informante Calificado: Será el jefe/a del hogar, cónyuge o informante 

calificado (personas de 18 años o más miembro del hogar que conozca bien el 

entorno familiar).  
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V. ASPECTOS GENERALES QUE DEBE TENER EN   

    CUENTA EL/LA INFORMANTE/A 

El/la informante/a constituye la figura técnico-operativa básica de la Encuesta 

Piloto de Combustibles de Madera, debido a que es el responsable directo de 

obtener la información necesaria para que la encuesta genere datos estadísticos 

confiables y oportunos, sobre el uso de leña y carbón; por ello es importante que 

el informante/a tenga pleno conocimiento de la responsabilidad que adquiere y 

asuma su labor tomando en consideración que necesita tener un conocimiento 

preciso de los conceptos y normas que rigen la encuesta, con el fin de lograr la 

cobertura y los niveles de calidad propuestos. El éxito de la encuesta, depende 

fundamentalmente de la responsabilidad, el interés y entusiasmo que demuestre 

durante el desarrollo de su trabajo. 

1. OBLIGACIONES DEL INFORMANTE(A) 

 

ü Asistir puntualmente a los cursos de capacitación. 

ü Planificar la ruta del trabajo antes de salir al campo. 

ü Preparar el material que va a utilizar antes de salir al campo (llenar la 

carátula de los formularios con los datos respectivos de ubicación 

geográfica e identificación de la vivienda). 

ü Llevar consigo el Manual durante el trabajo y cumplir las instrucciones 

contenidas en él. 

ü Cumplir a cabalidad las instrucciones del respectivo Supervisor de 

Equipo e informarle con oportunidad cualquier novedad que se presente 

en el trabajo. 

ü Diligenciar los formularios conforme a los conceptos y normas 

establecidas en el presente manual. 

ü Desempeñar personalmente y con absoluta responsabilidad su trabajo. 

ü Realizar tantas visitas como sean necesarias, para ubicar a los 

informantes directos. 

ü Visitar las viviendas correctamente vestido (con indumentaria 

proporcionada por el INEC). 

ü Encuestar todos los hogares que encuentre dentro de las viviendas 

seleccionadas existentes en el área del trabajo asignada. 

ü Identificarse presentando siempre la credencial en cada uno de los 

hogares. 

ü Realizar las entrevistas de forma directa, mediante visitas personales a 

cada hogar seleccionado, y entrevistar al informante calificado y/o a los 

informantes directos según sea el caso. 

ü Utilizar un lenguaje adecuado, sencillo y comprensible.  
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ü Asegurar la calidad y el correcto diligenciamiento de los formularios. 

ü Cumplir con las cargas de trabajo asignadas y entregar diariamente todos 

los formularios diligenciados con la información obtenida, completa y 

correcta. 

ü Velar por la integridad de todo el material a él entregado, evitando 

mancharlos, rasgarlos o causar algún daño que atente a la comprensión 

de los datos registrados. 

ü Revisar y ordenar los formularios para ser entregados a su Supervisor en 

la forma establecida, con las correcciones, verificaciones o re entrevistas 

que se requieran. 

ü Asistir puntualmente a las reuniones de trabajo convocadas por el 

Responsable de la Coordinación Zonal, Supervisor Nacional o 

Supervisor de Equipo. 

ü Devolver toda la cartografía y formularios auxiliares de los sectores 

asignados, una vez que haya terminado su trabajo. 

 

2. PROHIBICIONES PARA EL/LA INFORMANTE(A) 

La naturaleza del trabajo del Informante(a) y la variedad de informantes con 

quienes debe tratar, determina que se le impongan prohibiciones específicas en 

su trabajo. 

Está prohibido: 

 

ü Desempeñar otra labor mientras se encuentra realizando labores del 

INEC (vender productos, ofrecer servicios u otros). 

ü Atemorizar, amenazar o hacer bromas de mal gusto al informante que 

está entrevistando: sostener discusiones sobre temas políticos, religiosos, 

deportivos o de cualquier otra índole. 

ü Solicitar o recibir retribuciones en dinero o especie, de los informantes 

que entreviste. 

ü Realizar ofertas de mejoramiento personal, social o comunitario. 

ü Encargar su trabajo a otra persona o hacerse acompañar durante la 

entrevista por otras personas ajenas a la Institución, no autorizadas para 

estar presentes en la misma. 

ü Alterar los datos obtenidos, o anotar datos supuestos o inventados. 

ü Revelar, divulgar o comentar los datos obtenidos en la entrevista. 

ü Consumir alcohol, durante el tiempo que las personas contratadas 

mantienen una relación de dependencia con el INEC. 

 



62 
 

3. SANCIONES PARA EL/LA INFORMANTE(A) 

El/la Informante(a) que no respete alguna de estas disposiciones y prohibiciones, 

será objeto de severas sanciones que pueden variar desde la amonestación y 

multa, hasta la cancelación de su contrato sin perjuicio de la acción judicial a 

que hubiese lugar. 

4. DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA USO DEL 

    INFORMANTE(A) 

Los documentos y materiales que requiere el informante para la realización de 

su trabajo, se detallan a continuación: 

ü Carné-credencial, el que identifica al Informante(a) como funcionario(a) 

del INEC, autorizado para solicitar la información en las viviendas. 

ü Copia del mapa de la zona y sector de trabajo donde se encuentran 

marcadas las viviendas (croquis de la manzana) en el área amanzanada y 

del sector en el área dispersa). 

ü Formulario de Muestra y Cobertura (MyC). 

ü Listado de viviendas del (CA-06) ANEXO y CA-06. 

ü Manual del informante. 

ü Formularios de la encuesta, instrumentos auxiliares (higrómetro, 

balanza, sacos, bandas para pesar, cinta métrica) y stickers (adhesivos). 

ü Materiales de escritorio (lápiz, borrador, apoya manos, etc.). 

 

VI. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Área urbana. El área urbana para efectos de esta investigación está determinada 

por el núcleo urbano de las capitales provinciales, cabeceras cantonales y 

cabeceras parroquiales, que tengan una población de 2.000 y más habitantes. 

Área Rural. Está constituida por las periferias de las cabeceras cantonales de 

2.000 o más habitantes, las cabeceras cantonales con menos de 2.000 habitantes 

y sus periferias, así como las parroquias rurales, tanto en su parte amanzanada 

(menos de 2.000 habitantes) como en su área dispersa 

Vivienda. Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con 

entrada independiente; construido, edificado, transformado o dispuesto para 

ser habitado por una persona o grupos de personas, siempre que al momento de 

la investigación no esté utilizada con finalidad distinta. También se consideran 
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como viviendas, espacios móviles (barcazas, coches, etc.) y locales 

improvisados para vivir, que se hallen habitados en el momento de la entrevista. 

Entrada independiente. Significa que al alojamiento se llega directamente 

desde la vía pública o pasando por áreas de uso común o de circulación como 

patios, pasillos, corredores, zaguanes, ascensores, escaleras, porterías, 

parqueaderos o jardines, sin pasar por cuartos o áreas de uso privado de otras 

viviendas. 

La vivienda puede ser una casa, departamento, cuarto, un grupo de cuartos, una 

choza, una cabaña o cualquier refugio ocupado o disponible, para ser utilizado 

como lugar de alojamiento. 

Hogar. Es la unidad social conformada por una persona o grupo de personas 

que se asocian para compartir básicamente el alojamiento y la alimentación. 

Es decir, es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma 

vivienda o en parte de ella (viven bajo el mismo techo), que están unidas o no 

por lazos de parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros 

(comen de la misma olla). 

Los hogares también pueden estar constituidos por personas no parientes; 

ejemplo, un grupo de amigos que se asocian para compartir un departamento y 

los gastos en alimentación. 

En una vivienda pueden encontrarse varios hogares si existen grupo de personas 

que viven en una parte de la vivienda y preparan sus comidas por separado.  

Los empleados del servicio doméstico y sus familiares forman parte del hogar 

siempre y cuando duerman en la misma vivienda y compartan alimentos. 

Residente Habitual. Son todas las personas que habitan la vivienda la mayor 

parte del tiempo en forma permanente, por un período de seis meses o más. Estas 

personas pueden encontrarse en el momento de la encuesta temporalmente 

ausentes por razones de enfermedad, trabajo o vacaciones; siempre que su 

ausencia no sea superior a seis meses y no tengan residencia permanente en otra 

parte. También se incluyen los huéspedes y personas sin parentesco con el jefe 

del hogar o familiares de éste, que residen o piensan residir habitualmente por 

un período de seis meses o más. 
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Período de Referencia: Es el espacio de tiempo respecto del cual se solicita la 

información. En la encuesta se utilizan tres períodos: 

ü Semana pasada 

ü Mes pasado 

ü Año pasado 

 

VII. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA EL  

      DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

1. LA ENTREVISTA 

Es una de las técnicas más valiosas en la investigación, ya que permite conocer 

la problemática que se investiga a través de una apreciación directa de la 

población estudiada. Consiste en la aplicación de una serie de preguntas a los 

miembros del hogar, efectuadas en forma de diálogo. Para realizar la entrevista, 

se utilizará el formulario EPICOMAD, como instrumento guía para hacer las 

preguntas y recabar la información necesaria. 

Pasos a seguir antes de la entrevista: 

Puntualidad: llegar 15 minutos antes del inicio de la entrevista. 

Preparación de la entrevista: Antes de iniciar la entrevista debe: 

 

ü Conocer el objetivo general de la encuesta 

ü Conocer el marco conceptual 

ü Conocer el material de trabajo 

ü Vestir adecuadamente 

ü Evitar demostrar inseguridad o timidez 

ü Ir a la vivienda con la certeza de que podrá lograr la entrevista. 

 

2. TÉCNICAS PARA REALIZAR LA ENTREVISTA 

El objetivo que se busca es brindar al Informante/a los elementos necesarios que 

garanticen una buena comunicación y apertura con el Informante, así como la 

normatividad que debe seguir para obtener el pleno dominio en la presentación, 

comportamiento y finalización de la entrevista. 
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2.1. PASOS PARA REALIZAR LA ENTREVISTA  

La entrevista para la Encuesta EPICOMAD, tiene tres momentos muy 

importantes para recoger la información solicitada en el cuestionario, éstos son: 

Presentación, Desarrollo y Finalización. 

2.1.1. Presentación 

El primer contacto con los miembros del hogar es importante para lo cual tome 

las siguientes consideraciones: 

 

ü Salude amablemente y proceda a identificarse mostrando la credencial 

que le acredita como funcionario/a del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC); y entregue la carta de presentación. 

 

ü Explique en forma concisa y clara el objetivo de la encuesta y haga 

conocer al informante que la información que le proporcione será 

confidencial y sólo con fines estadísticos. 

 

Una presentación podría ser: 

Buenos días mi nombre es (é.), soy funcionario/a del Instituto 

 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

estamos realizando la Encuesta piloto de 

Combustibles de Madera, a nivel nacional, 

para conocer el uso de la leña y el carbón 

en los hogares, su participación es 

importante; por lo cual, le agradecería si 

dispone de un tiempo, para proceder a 

realizarle algunas preguntas a usted y sus 

familiares que conforman este hogar, por 

lo que agradezco su atención. 

 

 

 

 

 

 


