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I. ¡DENTIFICACION DEL PROYECTO

I.I TI'I'I.]LO DE,L PRoYE,CTO

SIS'l liMA l)li ('OMPRAS COM(JNI'l'ARIAS (S. C. C.) liN I:1. IIARRIO

I'A IRIA Nt Il:VA I)li I.A ('lt II)AD Dli Qt IININI)l:..

I.2 AUTORES DE,L PRoYECTO

1.2.1. Ana dc l,ourdes I Iuayamavc Martíncz

1.2.2. (iab Xavicr Navarrcte Menéndcz

I.3 ORIENTACIÓN DEL PROY]ICTO

lil proyecto está orientado al mcrcado intemo, puos sc trala de beneficiar a la;

familias pobres de un barrio marginal de la ciudad de Quinindó.

1.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

t¿ ciudad de Quinindé se encuentra ubicada en el Nor<rccidente del H,crqdor en la

Provincia de Esmeraldas, a una horir de Sanlo D<rmingo de Los Colorados y a hora

y media de la Ciudad de Esmeraldas en el medio de la carretem entre las dos

ciudades.

El universo de aplicación del proyccto es el barrio Patria nueva, un sector marginal

dc la siudad, ubicado en cl oeste de la urbe, en una z.ona de to¡rcgrafia elcvada y de

dificil accesibilidad por encontrarse rodeada por el río Quinindé (VliR ANEXO l:

\\t \()l I,1,.\\() I)1 {lr t\t\l)l .,I,r).

El proyeclo en sí sc circunscribc a 100 familias. y se ha prefcrido en primera

instancia a prefbrir a l¿rs famili¿rs rcsidentcs en la calle principal del barrio, ¡xrr ser

dc más fácil identificación y accesibilidad. En suma el marco de trabajo



cirounscribe aproximadamentc a 100 viviendas en ccho manz¿nas (VER ANEXO

2: \\l \( )l lt \l(lil( ) l'\ I lil \ \l I \ \ tl,,e )

I.5 CONDICIONES LOCAI,ES

La región de Quinindé pelencce a la z.o¡a tropical húmcda" tienc un clima cálido

con alta humedad y alta pluviosidad, en esta zona llueva casi todo el año y sc tiene

una tcmpcrutura promLdio de 35' C a la sombra.

l¿s vías dc acccso a la ciudad son dc primer orden, pucs la ciudad sc cncucntra

ubicado a un lado de la carretera Panamcricana en cl tr¿mo S:rnto Domingo

Quinindé. Para acccder al llarrio Patria Nueva hay que hacerlo desdc la carretcra.

pucs su elcvación sobre el resto de la ciudad y su ubicación cn mcdio dc un recodo

del río Quinindé, haccn dificil su acccso dcsde otros puntos. Flsta vía esui lastr¿da

y en inviemo es casi imposiblc su acceso en vchículo.

El llarrio llatria Nucva no ticnc dotación de scrvicios básicos, apenas cuenta con

cle'ctrificación en la via principal, más sus calles son de tierra y carecc dc

Alc¿rntarillado Público y rcdcs dc agua ¡xrlablc.

Por las condiciones srrcitxconómicas de los habitantcs de este barrio. las personas

se dcdican a labores agrícolas y dc albañilería en un 807o. ljl resto dc sus

habita¡tes ejerccn la docencia o son empleados públicos. Estos factores hacen

posiblc la utiliz¿ción de mano dc obr¿ lcrcal para los proyectus y obras

comunitarias.

2. .IUSTII'ICACIÓN DT]I, PROYECTo

2.1 Fundamentación del Tema

La crccientc crisis econilmica dc nuestro país ha logrado quc el poder adquisitivo

de la-s f¿rmilias sc estreche ca<fa vet. más por Ia lálta de ingresos y la excesiva

utilidad ¡rercibida ¡lr comerciantes de diferentes artículos, excluyendo a las

')



personas dc menores recursos a los beneficios de descuentos o rebajas en la

compra de ciertos bicnes y servicios.

[]n el contexto dc mejorar la calidad de vida de las pcrsonas miis necesitada.s y dc

erradicar la ¡xrbreira en el tjcuador en otras época-s se han implementado progrdmas

de tiendas populares. los mismos que no han tenido el éxito esperado frcr el mal

uso dcl dinero f»r parte de los administradores de las mismas y la especulación dc

los precios por partc de los almacenistas al mayoreo.

Para los habitantes de los ba¡rios populares, las tiendas normalcs xrn dc gran

ayuda pero, la capacidad de pago de estos es muy reducida debido a quc sus

ingresos son mínimos. El único ingrcso que algunos pcrciben cs el bono solidario

que les da el gobiemo y el dinero que ganan a diario por trabajos domésticos y

jomales en cl campo y la construcción.

(lomo altemativa a la solución del problcma se plantea un Sistem¡ dc Compras

Comunit¡ri¡s, implementando cursos de capacitación a los padres y las madres

c<ln enfoque de género, y paficipación de gru¡rs de familias en compñs que

ayuden a disminuir los coslos unitarios de los aliculos de primera necesidad.

Objetivos alcanz:¡bles solamentc c«¡n la administración participativa del Comité

llarrial dc dicha ¿irca quicncs están interesados en iniciar el proyecto.

la organización barrial cn Quinindé cstá bastante avarvada ¡nr pale del

Departamcnto de Desarrollo Comunitario del Municipio, no obstante, hay personrs

que preficrcn comprar individualmcnte a tcner que cnfrcntarse con problemas

organizacionales en las compras comunitarias; sin cmbargo, las personas más

nercesiladas son la^s quc más sc intercsan en el programa, en vista dc quc ellas

compñrn a diario en las tiendas de barri<¡, pagando dcsde un 20Yo hasla un 1007o

de sobre precio comparado con los prccios del mercado y de l:rs tiend¡s

mayoristas- Ir.stas personas tienen ingresos diarios o semanalcs ¡ror Io cual muchos

de ellos se ven obligados a comprar o fia¡ víveres, los mismos que mucha-s veces

no constituyen una lucnte de alimentación saludable.



l'anto los hábitos culturales como los alimcnticit¡s dc las personas dcl sector, son

en parle una causa dc que cllos no puedan sacar más provecho de su dinero al

realizar sus comprÍrs, ¡ror ello, cl proyect«r estani también enfocado en el c¿rmbio de

estos hábitos y Ia concienciación de padrcs y madres sobre cl correcto uso del

dincro, así como la adquisición de productos naturales alimenticios quc sean de

cos¿'cha de tem¡xrrada. Bicn cs cierto, que la falta de conocimientos y

organización de la vccindad es un lactor que zrgrava la situación actual.

2.2 ldea del Proyecto

[a organización de la ¡xrblación cn grupos de compras comunita¡ias cs el primer

paso para crear en las pcrsonas una conciencia de vida comunitaria. [-as

cxpericncias y conocimientos imparridos servirán como basc para paficipar en

otras actividades comunitarias de manera conjunta; la capaci¡ación de líderes en la

organización comunitaria es un factor importante en el desarrollo de políticas de

asistencia social. Mayoritariamente en las familias, quienes rea.lizan las compras

son los padres y las madrcs son las encaryadas de prcparar y adminisu'ar la

dotación.

El proyc.cto lograÉ que la parriciparión en cl proceso dc organización y la

aplicación de un sistema de compras comunitario sea equitativo entre hombres y

mujcres, aportando un valor agregado a la cultura de nuestra gente, cl cual sená la

cr¡uidad de género en la organización de las tar€as y responsabilidades del hogar.

I^a participación de hombres y mujercs en la administración de la dolación

alimenticia, elaboración de presuptrestos de compras, organizmión de grupos de

compr¿ts y delegación de responsabilidades contribuiÉ indirectarnentc a fortalecer

la unión familiar y el ¡espeto por las actividades y obligaciones y de¡cchos dc cada

género.

[.os precios de los viveres senin bajados hasta en un 50plo con respcclo de los

coslos obtenidos en las tie¡rd¿s de los barrios, por ejemplo, la libra de papa en la

ticnda cuesta §0.23 dólarcs y mcdiante el sistema de compras comunitarias podrán
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compn¡rla cn $0.13 dól¿ucs: la libra de azúca¡ cn la ticnda cucsta $0.16 dtil:rrc.; I

compnindolo en comunidad costaría $0.20 dóla¡es.

La mccánica del sistema seni agrupar a pcruonas en grupos de compru;. los cualcs

aportanin dinero según su prcsupuesto individual p.ra quc cn conjunto se comprcn

víveres cn tiendas mayoristas o cl mercado. obtenicndo descuentos ¡xrr la compra

cn volumen. Cada familia aporurni la c¿rntidad de dincro que sea nccesaria para

compnu los víveres que prcviarnentc se habrá dclinido y sc designzrni

rotativamcnte a un grupo encargado dc realii¿a¡ las compras, el mismo que una vcz

hecho el mercado dani a cada familia cl equivalente en vivcrcs a su a¡xrrlación.

I¡s costos f-rjos como tr¿nsg)rte, cmbalajc y estiva se pagarian cn alícuotas. En

síntesis la idea cs comprar cada s:emana conjuntamcntc los víveres para toda las

familias integrantes del programa, así el coslo de una unidad que en la tienda tenía

un precio determinado se bajani por cl volumen dc compras hechas por los

encargados de realiza¡ el mercado semanalmente. I.a participación de hombres y

mujeres debe tendcr a ser equilaliva en cumto a las actividades asignadas.

Para lograr estc objetivo se capacitani at grupo en la manera de orgeuri:rar las

compnls, la mancra dc distribuir el dinero y la cal idad de los vívercs comprados

dcsde cl punto de vista alimenticio, es dccir mejor alimentación con el mismo

presupucsto.

2.2.L Estrategias de liostenibilid¡d

[Jna vez que el proyeclo sea ejc'cutado, se esp€tzt quc el mismo sea

sostenible, a través dcl a¡»yo del progmma por pa¡te dc la iglesia y la
dirigerrcia barrial, quienes ayudanin en la organización y scguimiento del

sistema de compras comunitarias implementado.

Asimismo, se esp€ft¡ la participación activa dc hij(@s, @rcs y madres en

los talle¡es de eval,.ción, de tal forma que cl ahorro y la economía familiar

se convielan en una tarea de todos. En estos talleres se incluini din¿irnicas

dc gnrpos y aportcs, para aplicar la mctodología de partici¡nción a otros

problemas del barrio.
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Para que el programa continúe lambién es importante motivar a las familias

para que lzrs responsabilidad de las compr¿Ls comunitarias sean de manera

rotativa entre grupos de hombres y mujeres, así se estaría aflanzando el

sentido de trabajo en grupo de la comunidad del Ba¡rio Patria Nueva.

3. ANTECEDENTES

3.1 Historia del Proyecto

Preocupada por la salud y calidad de vida de los habitantes del la ciudad de

Quinindé La M.l. Municipalidad del Cantón plantea atendcr las necesidades de las

pe$onas de menores recursos económicos mcdiante un proyecto que sirva para

mejorar sus condiciones dc vida. enlocado a disminuir los precios de los viveres

que ellos compren. Como propuesta inicial se plantea la creación de un sistcma

de comercializ¿ción popular. a lravés de tiendas de abastos para vender productos

a menor precio.

l-a población del Ba¡rio Patria Nueva, representada por su Comité Barrial. cstá

dispuesta en su mayoría a participar en un progr¿una de reducción de prccios,

algunos piensan que la solución sería que el Municipio instale tiend¿¡s populares en

el llarrio. Esta idea se descartó en primera instancia porque no hay manera dc

gamntiz¿r la sostenibilidad de los precios bajos en las tiendas. para ello habría que

implementar un prograrna en las comunidades campesinas para que puedan

producir a menor costo y un exhaustivo prog¡zuna dc control de precios. Programas

de tiendas no han tenido éxito por el mal uso del dinero por parte de los

administradorcs dc l¿s mismas.

Como alternativa a la solución del problema se plantea un sistema de compras

comuniteriss, implementando cunos de capacitaci<ln a los padres y las madres

con enf'oque de género. y palicipación de grupos de familias en compñrs que

ayuden a disminuir los costos unitarios de los afículos de primera necesidadl

inicialmente se ha pensado implementar como un proyecto piloto en el Barrio

Patria Nueva, con el apoyo de un Comité Barrial de dicha área quienes es1án

inlcresados en inicia¡ el proyecto.
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Ya existen estudios sobrc el tema concretamente en licuador hay un proyecto de

comercialización de vívercs a meno¡ costo que en el mercado común llamado

"Comercializ¿¡rdo como Hermanos" "Maquita Cuchunchic" (MCCll). La

dif'crencia con este proyecto es quc el MCCH trabaja con la cadena dc

comercializ¿ción, incluyendo al productor; y el Sistema de compras Comunita¡ias

(SCC). trata de agrupar p€rsonas para que con sus mismos recursos adquicran

conjuntamente artículos a menor precio en virtud del volumen conjunto.

El MCC[{ es una empresa privada sin ñnes de lucro que nació el 24 de mar¿o de

1985 de la iniciativa de las Comunidades []clesiales de Base Sur de Quitol sc

constituyó legalmentc para trabaja¡ cn la comercialización comunitaria a servicio dc

los sectores males y urbano marginales dc menos recursos dcl país.

.I. ESTTIDIO ECONOMICO DEI, PROYECTO

CUADRO OE COSTOS PREVIOS A LA FORMULACION DEL PROYECTO

RUBRO VALOR Observaciones

GASTOS PREOPERATIVOS

Estudios Tecnrcos s 2 000.00

Gastos de trámites legales s 200.00 permisos y hcencias

$ 1,200.00 4 coordrnadores 2meses

cl asesoramrento durante dos meses

7

suBrorAL ¡ 3,,100.00

lCapacitación y entren. de personal



5. ANAI,ISIS DE MERCADEO

5.1 Mercado

Por tratañ;e de un proyecto de natu¡alei¿a social, pero con implicaciones

comerciales en donde va¡ a influir lactores económicos y dc of'erta y demanda de

insumos, en cl desarrollo del mismo puedcn haber variantes y pcrmutacioncs de

los procesos. pcro ba.jo ningún concepto se perderá la naturaleza de servicio social

y el carácler de los precios a niveles económicos y siempre menores que l¿rs

ticndas del barrio.

Por estas raz.ones sc han analii¿ado varias altemativ¡s que van desde la creación de

tiendas populares, implementación de carros de venla ambulante, compras masivas

por alícuotas. almacenamiento de víveres en bodegas y compr¿s directas a los

product«rres.

Por raz.ones metodológicas y fines académicos se ha delimitado el proyecto a la

organización de grupos de compra^s entre los vecinos. cn un númcro inicial de

paricipantes de 100 familias del Barrio Patria Nueva de la ciudad de Quinindé.

Esto no signilica que en el proceso de desarrollo del proyecto se adopten otros

medios de gestión y mancjo dc prccios impulsados por los participantes. L¿

naturalezá del proyecto se presta para adoptar otras firrm¿¡-s de gcstión económica y

comercial de acuerdo a las neccsidades de cada grupo.

No obstante en cste proyecto solo se cstudia¡á y sc hará seguimienb de los prccios

de los diez vívercs representativos de la canasta familiar.

5.2 Prod ucto

El Sistema de Compras Comunita¡ias (SCC) *PATRIA N[JI]VA" es una

organiz.ación sin l'ines de lucro que promueve un scrvicio social y económico al

organizar a las pcrsonas para adquirir en grupo, ciertos artículos de primera

necesidad. bencl'ici¿í,¡rdosc a.sí de los precios de mayorista y evitando al

intermediario o comerciante ba¡rial. El servicio que presta el sistema es la

u



organizrción de las compras y el mejor uso del dinero aplicando valores de vida

comunrlana y colaboración familia¡ en pro de hencliciarse de un ahorro

significativo. entre un 20o/o 25 o/o por compra.

El servicio de compras comunitarias tiene un valor agregado por cl hecho de

abarata¡ los coslos de los vívcres que se puede dcfinir como la formación de la

concicncia de vida comunitaria afraruzlda por el fortalecimiento de la colaboración

l'amiliar a través de scminarios de capacitación y difusión de valores morales.

Ademas se proveerá de la capacitación a las madres y padres acerca de los

beneficios de una buena alimentación y la manera de forma¡ una canasta b¿isica m¿ís

barata y nutritiva.

Si a cstos beneficios surna¡nos la posibilidad de adquirir otros bienes y servicios

distintos de los alimentos. tale's como: artículos de consumo masivo. muebles.

tclefbnia pública. servicios de salud. scrvicios públicos. etc. L,l éxito del programa

está en la capacidad de las personas para trabajar en grupo y la disponibilidad de

tiem¡xr que cada familia pueda dar a la organización dc las compras.

5.3 Promociones e I ncentivos

Adem¿ís de la ventaja de comprar directamente al mayorista. por la compra en

volumen se adquieren ventajas y promociones propias de cada producto, las cuales

sení,¡¡ trasladadas al grupo y adjudicadas mediante sorteo entre los presentes en las

reuniones «le organización de las compras.

Se creará un fondo para premiar el desempeño dc los mejores grupos durante el

primer mes de vigencia del programa consistenle en un bono adicional del 100%

del ahorro comparativo medido en la sema¡ra de la compra.

A las f¿rmili¿s iniciales que perrnanezcan en el programa durante tres meses

consecutivos se les daná el derecho de ser accionistas del programa y participar de

los excedentes de caja generados durante este período.
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5.4 Muestreo, Método y Técnica de Recolección de lnformacién.

Pa¡a recolectar la informaci(rn quc ayu«ie a cumplir los objetivos se ha adoptado la

modalidad de cncueslas, construyendo una base de datos de primera fuente.

Las encuestas se dividen en dos grupos. uno conlbrmado por las familias del barrio

Patria Nucva. en cuyo caso se tomaron J9 muestras de un universo de 100 familias

participantes en el programa. [slas encuest¿r-s eslán enca¡ninadas a conocer cuales

son los productos de mayor consumo e interes para los clientes. adem¿is dc el nivel

de interés y conflanza en cl programa.

En el otro grupo esuín los comerciantes conformados por tres tiendas mayoristas y

cinco tiendas de ba¡rio, en estc caso se trata de determina¡ los precios de venta cn el

barrio y los precios de venla al por mayor y establecer una difcrencia cuantitativa

en los precios de venta de los productos de primera necesidad.

[,as encuestas fueron elaboradas en base a los objetivos específicos del l]studio de

mercados y se realizaron entre las lamilias y tiendas del barrio. Adem¿ls se tomaron

como fuente de inlormación a tres de las tiendas mayoristas dc la ciudad. Una vez

elabxrrada las encuestas se ha procedido a la tabulación de los datos y a cstableccr

los resultados comparativos de los productos de compra. su precio. unidad de

comercializ¡ción y volúmenes de vcnta al por mayor.

5.5 Análisis de l)atos v presentación de Resultados

I'-l instrumento f'ue seleccionado para recoleclar la infbrmacirin cs la encucsta

I¿s encuestas fueron realizadas en el Barrio Patria Nueva en la ciudad de Quinindé.

mcrcado, ticndas de abastos de productos de primera necesidad, enfbcado

específicamente a nuestro segmento de mercado, quc son las lamilias del barrio.

[,os días seleccionados para realizarlas lüeron los sábados y domingos. donde hay

mayor aflucncia de los miembros comunita¡ios en dicho lugar.
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[-os resultados obtenidos en las encuestas realiz¿das a las familias. son detallados

en el anexo 3 (,,\Nl:xo-i I4!U.4!!l]'\ l-\1,11M4!rl¡), en donde se

realiz¿ron los respcctivos análisis para conocer si tanto los padres, madres e hijos

estarían dispuestos a pa¡ticipar del programa propuesto. así como los valores

gastados en la compra de productos de primera necesidad. con que frecuencia los

adquieren v donde realii¿an las compras.

En el anexo 4 (.\\l:\O-l I'ROI)t;( l()S tL\S ( O\ll'R..\l)()S_ X Iil.l..\.rls) se

puede observar los l0 productos más comprados por las familia-s, con que

frecuencia lo reali:lan (diario. semanal, quincenal y mensual). En el anexo 4 se

analizan los productos con las cantidades promedio requeridas mensualmente y el

precio promedio unitario de cada producto.

En el anexo 5 (A\l:Xo5 P&QD!_Ll!l§ !'l:.IlllDQ§ l-Q(:\1. ( o\ll:lt('1..\l..rls)

se analii¿a¡on los productos vendidos en los locales comerciales con sus precios

promedio unitarios y los precios promedios de mayoristas.

5.ó Análisis Macro

5.ó. l. Compeüdores: Por la naturaleza del programa, consistente en la

agrupación de personas para la compra de artículos de primcra necesidad. no

hay competencia cn el mismo rÍuno con iguales características en cuanto al

servicio dado: puesto que la mayoría de locales de expendio de viveres

persiguen un fin económico y el SSC de Patria Nueva tiene fines sociales y de

desarrollo cultural y económico, no hay competencia actualmente en el ámbito

global del programa. sin embargo, ante la imposibilidad de adquirir algún

producto o la falla en la organización del sistema surge la posibilidad de

adquirir el mismo en las ticndas popularcs con la salvedad de que estas tiendas

est¿in localizadas cn el centro de Ia ciudad y hoy en dia los moradores del

Barrio preñeren comprar en las tiendas locales que desplazarse hasta este

local.
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5.ó.2.

5.ó.-1.

Competidores potenciales: Debido a los objctivos del Sistema de

Comprus, que busca en definitiva romper la cadena de comercialización y'

lograr precios menores cada vez evitando en lo ¡rsible los intermediarios. se

convierten en potencialcs competidores los comercios que lbrman parte del

sistema de venta de vívcrcs. empezando por las ticndas de barrio y en segunda

instancia los propios mayoristas, cn vista de que en un momento dadt¡, ellos se

¡xlrían ver desplazados por los productores y fabricantcs de los insumos.

Ll primer afectado seni el comerciante del barrio puesto que sus precios son

muy supcriores a los de las tiendas mayoristas de [a ciudad, ellos tratanín de

bajar sus precios y competir con un servicio como la venta a crédito que en las

actuales circunstancias el SSC Pat¡ia Nueva no puede olbrtar.

ljl otro grupo afectado serán los mayoristas, que como se dijo. si bien en un

principio scnín proveedorcs, con el crecimiento dcl programa sc convertirán en

competencia y tratar¿h de bajar sus precios al nivcl de venta del SCC. En vista

de que el SCC no liene llnes de lucro y algunos costos fijos senln absorbidos

¡nr la comunidad, el margen de utilidad será mcnor que el de las tiendas

mayoristas. pudiendo oferl¿¡ un precio mcnor que el de estos.

Entonces el problema se localizará en la ventas a crédito. en el scrvicio que se

dé cn cuanto a la comercialización dc los víveres y a la dis¡rcnibilidad de capital

por pafe de los participantes p:ra adquirir los añiculos dc contado. árc-as que

Ios comerciantes tendníLn bien cubiertas debido a que su capital de trabajo es

mayor al igual que sus utilidades.

Productos sust¡tutos: Siendo la comercializ¡ción de víveres una actividad

básica en cl sistema comcrcial de las ciudades, siempre existirá la posibilidad

de adquirir los artículos cn cualquier lugar aunque a precios mayores; no

obstante el precio. existiría un suslituto p:ra el SCC rcflejado en la tienda

popular dc la cual existc x¡lo una en la ciudad pertencciente a la fundación

Maquita Cusinchi-MCCI I . Esta tienda hoy ¡rr hoy no tiene la acogida del

caso p'or mantener un solo local en el centro de la ciudad y cxcluye a las
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persona-s de cscasos rccursos por la distancia. las mismas que preñeren

compr¿u en las ticnd¿u de barrio a <iesplzzarse hasla el ccntro. Sustituir el SCC

por tiendas populares sería una buena altemativar- sin embzrgo. los pmblemas

de administración y control de inventario hacen subir los costos de opcraci<in

de las tiendas y esto se ve reflejado en el costo final dc los productos.

5.6.{. Proveedores: De acuerdo al volumen y a la rotaciírn de los p«rductos. los

proveedores serían desde los mayoristas hasta los propios prüluctores y

tbbricantes de los insumos. IJn primera instancia y mayoritariamente serían los

comerciantes mayoristas los proveedores primarios. a ellos se les compraría al

contado: sin embargo. al subir el volumen de la demanda se compraría

directamente a los productores tal es el c¿l-so dc los cereales. hortaliz.¿r-s, leche,

huevos, carne, pan y cicrtas fir¡tas. En el caso dc aticulos como accitc, atún cn

lata. sa¡dinas cn lata, sal, azúcar y otros productos elaborados. es más

conveniente mantener el margen de utilitlad dado por los ma¡oristas cn \'¡sta

de su volumen-

r.ó.5. Distribuidores: I:l ciclo ds vcnta cstaria compucsto dc la trilogía

PROVEIiI)OR - DIS'I RII}I.JII)OR - CONSIJMIDOR. cn nuestro caso la

parte dcl distribuidor la confirrman los pmpios consumitiores. que lungen de

organizadores y ofreran en un ccntro de acopio. piua la distrihución y reparto

de los víreres. t:l objctivo dc cstc programa cs climinar intcrmcdiarios ¡
tender a lograr una relación directa I'RODIJ("lOR ('ONStJMII)OR.

5.6.6. Grupo Objetivo

Iil Grupo Objctivo dc estc programa cs un sogmento muy bien diferenciado

del mercado constituido por las familias de escasos recursos del B¿rrio Patria

Nueva. []stc grupo dc peñion¿¡s son ciudadanos que están por debajo de la línea

de pobrezz y son personas que en su mayoría reciben rcmuncraciones dc manera

diaria. semanal y quincenal; descmpeñan sus actividades en áreas como la de

construcción, agricultura y servicios domésticos.
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Lstas pcrsonas rcalizan compras semanalcs y diarizrmente en las tiend¿Ls de los

barrios 1 en el mercad: norrnalmente compran a crédito, pagando un sobrcprecio

en la.s tienda.s de los barrios no así en las dcspensas del cent¡o dc la ciudad cn

donde compran ¡' pagan semanalmente en algunos casos.

[Jna dc las causÍs para que este s€gmento gaste dem:is. son los hábitos

alimcnticios y el desconocimiento del margen de dinero quc pierden al no

organiz.ame cn las compras y comprar en cualquier lado y a crédito sin toma¡ en

cuenta el verdadero valor del dinero y de una buena alimentación.

5.6.7. Posicit¡namiento

El objetivo dc la organización del SCC es de convertirse en los primeros

proveedores de víveres de la comunidad, con los mejores precios del mercado.

con una dotación oportuna y suficiente de alimentos de primera necesidad

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mediante el

ahorro y la difusión de patrones de alimentación m¿ás nutritiva por menos

dinero.

Com¡rctir on la catcgoría víveres no es sencillo ni exclusivo, ¡xro proveer de

un scnicio intcgral dc mejoramiento de la alimcntación. calidad de vida de las

personai. organizaci<in comunitaria y f'amiliar es una ta¡ca dura pcro quc vrlo

una organiz.ación social como la nucstra puedc lk'var adelantq porquc: "MAS

POR MENOS: COMPRAMOS MAS, INVERTIMOS MEJOR-.

5.7 Estrategias de Marketing Mix

5.7.1. Prototipo.- Seremos los pioneros en organizar a la gcntc para invcnir su

dincro en el primer rubro de consumo dc su economía familiar. Se lanzará cl

progñlma como una capacitación comunitaria y el ofrecimiento de bajar los

precios dc los artículos de primera necesidad en ba-se a la publicaci<in de listas

dc prccios y la colocación del local o centro de acopio en donde funcionani el

programa.
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5.7.2.

5.7.-1.

5.7.{.

Precio.- Ampliamente se ha demostrado quc cl precio de lani¿amiento del

programa es sumamente bajo. teniendo en cuenta la dif'ercncia de precio de los

víveres entre las ticndas de ba¡rio y los comercios mayoristas. A pesar de lener

quc subsidiar en un principio costos dc capacitación y organización. en el

corto plazo estos costos se verán minimii¿ados porque senirr los mismos

ciudadanos los que se encarguen de estas tareas.

Plaza.- Fll lugar selcccionado para implantar el programa es el barrio Patria

Nucva. considerado uno de los sectores más populosos y peor servido de la

ciudad de Quinindó. Es nscesario para el éxito del programa que los núcleos

de distribución se encuentren cerca de las viviendas a no más de 100 metros.

con Io quc alrededor de cada núcleo se tendnin más o menos cien hogares dc

cobcrtura. de los cuales habrían 50 pañicipantes.

Promoción y publicidad.- Adicionalmentc a las promociones

programadas. se realizará una difusión cnlre lils nrñ(.s en las escuelas para

fbrma¡ dcsde alli conciencia de colaboración y espíritu de equipo y núcleo

comunitario. Sc utilizará la publicidad radial como medio de difusión masiva y

ch¿ulas informativa.s previo al programa.

l-uego de implantado el programa. la misma gente sc encargará dc hacer

propaganda comunicando cl beneflcio primario del programa que scrá la

reducción de prccios en los prtxluctos de primera necesidad. [Jna vez

lranscurridos scis meses se planea difundir los resuhados a nil'el dc

organización comunita¡ia y estructura familiar, asimismo como cn la forma en

quc se han mejorado los hábi«rs alimenticios y la calidad dc la vida de los

ptuticipantcs del programa. se promocionará el espíritu de superación del

programa y la cobertura cn cu¿tnlo a scrvicios resumidos cn la liase: *MAS

POR MENOS: COMPRAMOS MAS, INVERTIMOS MEJOR".
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6. ORGANIZACIÓN

6.1 Estructura y alcance del Proyecto

[]n razón de tratarse de un proyecto pil<xo. las metas y logros del mismo son dc

mediano plazo. para su operación se ejecutará el sistema de compras comunitarias

propuesto. cuyo propósito es contribuir a mejorar la situación económica dc las

lamilias de csc¿¡sos recursos en el barrio Patria Nueva de la ciudad de Quinindé.

listc proyecto piloto se divide en dos fases. [,a primcra fasc, con una duración de J

meses, concentrará la selección y organización de familias con las que se trabajani

en grupos. elaboración de programas pera los cursos y tallercs de capacitación.

selección y contratación de ca¡14¡¡glrrr ¿¿ s. y campaña de dif'usión del programa.

[-a segunda fase. con duración de 9 meses, a¡x.ryara la ejecución de los cursos y

tallcres de capacitación. tanto a los grupos t'amiliares. como a los coordinadores dc

los gruposl asimismo contemplani el seguimicnto continuo de las actividades

realizadas y logros obtcnidos con la ejecución dcl sistcma de contpras

comunitarias propuesto, mientras dure el proyecto.

ó.2 Descripción de las fases del provccto

a) Capecitación en compras, hábitos alimenticios y trabajo comunit¡rio a

padres y madres de t00 familias.- La capacitación sc hará cn tallcres

comunitari<ls con reuniones scma¡rales.

b) Conformación dc por lo menos cinco grupos, redefinición de presupuestos

individu¡les y colectivos.- lin esta actividad se dctcrminani el alcance de las

compras. se tlenomin¿uán responsables y se elaborauán cronogramas con Ia

asignación de plazos de ejecución. Estas cvaluaciones y orgauriz.aciones grupalcs se

har¡in en lalleres grupalcs cada quince días con la participación dc lo dirigentcs

b¿¡rrialcs y religiosos de Ia comunidad.
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c) Compra, elm¡cenamienlo y distribución.- Pa¡a ef'ectua¡ esta etapa se

necesitani conta¡ con un espacio no mcnor a 40 m2 equipado con frigorífico,

lavabo, balanza. estanterías y mesones dc trabajo. Una vez hechas la-s list¿u. los

presupuestos y las compras sc llevani,¡r los víveres al centro de distribución para

scr repaf irlos según las alícuotas de cada f'¿rmilia.

d) Seguimiento de los grupos de compres y talleres de evaluación y

reorganización.- posterior a la organización de los grupos y durante scis meses sc

hará¡ reuniones quinccnales para evaluar el desenvolvimicnto del proccso de

compras y distribución. lnicialmentc dur¿rrte el primer mes las reuniones de

evaluación serán semanales los días viemcs. previo a las compras quc se realizarán

los dias sábados o domingos. En estas reuniones se reorganizarán los gru¡xrs y se

rcestructurarán los presupuestos de acuerdo a la din¿árnica de las compras.

Ilstas acciones seraln respaldadas de acuerdo con el cumplimiento de los

indicadores establecidos.

6.3 Estrategia del proyecto

Sc aplicani una estrategia de comunicación. motivación y sensibilización social

para concienciar a la población, en especial a los padres y madrcs del Barrio Patria

Nueva, para lograr la recuperacitin de hábitos, actitudes y pácticas que l'avorezcan

una mcjor convivencia social ¡ comunitaria.

6.4 Administrac¡ón del Proyecto

lil proyecto propone el funcionamiento del modelo del sistema de compras

comunitarias, con la participación de los siguientes grupos humanos, para su

administración y ejecución:

a) Grupos de familias del Barrio Patria Nueva: En un número de 200

intcgrantes (100 tamilias). quienes serán capacitados mctiianle curs()s )'tallercs con

enfbque de géncro, luego del cntren¿rmiento se hará un seguimicnto continuo a
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través de encuentros mensr¡¿rles. mientras dure cl proyecto. para analizar como se ha

ido desarrollando cste programa.

[,a participación de este rccurs;o humano juega un papcl crucial, como frcno o

impulsor del impacto positivo r¡ue puede tener el programa comunitario propuesto.

b) Coordinadores de grupos: Estos scnin res¡rcnsables de dirigir y coordinar los

grupos para las compras comunitarias, lambién serán capacitados, especialmcntc cn

lidcrazgo y comunicación. Estc grupo estará conformado por los mismos miembros

dc los grupos familia¡cs seleccionados.

c) Instructores: Fln un número de .l canacitrti,rr ¿{ s capacitarán a miembros de los

grupos familiares scleccionados. en las siguientcs ¿íLreas: Cestión comunita¡ia.

liderurzgo y comunicación. motivación.

Dada la vital importancia de la nut¡ición y la buena crianza para el desarrollo de las

capacidades mentales. fisicas y sociales de los niños y cn consecuencia para un

mejor rendimiento escola¡ futuro. se realizani,¡l cursos especiales para el buen uso

de hábitos alimenticios y de nutrición. dirigidos a los padres y madres del grupo

escogido.

d) Director de proyecto: Tendrá la responsabilidad de la ejecución dcl proyecto.

quc incluye la selección del recurso humano que colaborani en este proyecto, la

dirccción. la aplicaci(ln. mantenimicnto y desanollo de los procesos cstablecidos. así

como el seguimicnto y control del mismo micntras dure el proyecto.

c) Evaluador de Proyecto: .lendrá la rcsponsabilidad dc evaluar y haccr el

scguimiento de la ejecución del proyecto. debeni presentar informes de evaluación.

l) Diseñador de Proyecto: Deberá asistir al Director para realizar cl discño del

proyccto, en su pr(rceso dc planificación. organi:¿ación. dirección y control del

pro),ccto. para lograr el objetivo dcl mismo.

I8



En el anexo 3". (Pt:RIitl- I)tr ( ONlPl:.I I:N('IA t)lr PLrtrs Il)S) se presenta el perfil de

competencia de puestos.

EVALUADOR

USEÑAMR

ASISTENTE

CAPACITADOR 3 CAPACITADOR 4CAPACITADOR2

COORTXM,DOR
DE@UPO2

COORDIiüOOR
DE GRUPO 3

CAPACITADOR 1

COORTXIüDOR
DE GRI,.PO I

C@RTX].¡ADOR
DE GRI.PO4

7. PRO(;RAMA DE E.IECUCION DEL PROYECTO

Fll proyecto se compone de dos etapas b¿isicas: [-a de prcparación y capacitación, y la

de Ejecución y seguimiento. Eslas etapas dan como resultado cuatro fases

conceptualizadas de siguientc manera:

4 Capacitación en compras, hábitos alimenticios y trabajo

comunitario a padres y madres de 100 familias.- l-a capacitación se haní

en talleres comunita¡ios con reunioncs semanales. cn cstos tallercs sc trabajará en la

contbrmacirin dc grupos de compras (de cinco a l0 familias). elatxlración de

prosupuestos individuales 1'colcclivos. liderazgo. nutrición y hábitos alimcnticios.

En esta actividad se determina¡á el alcance de las compras se denominanin

resp,onsables y elaborariin cronogram¿s con la asignación de plazos de cjccución.
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Estas evaluaciones y organizaciones grupales se hara¡ en talleres grupales cada

quince días con la participación de lo dirigentes barriales y rcligiosos de la

comunidad.

!) Construcción y Adecuación del Local.- F)sta tltapa tienc un costo de $

800.00 dóla¡es por concepto de Intangiblcs y Muebles de oficina. I.a construcción

del Local y la adquisición del terrcno corrcn a cugo de la Municipalidad y el

comité barrial quienes tcndnín que electuar convenios de aportación y participación

ciudadana.

g Compra, almacenamiento y distribución de los víveres.- Pa¡a cfectua¡

esta etapa se necesita¡á contar con un cspacio no menor a 16 m2 equipado con

lrigorífico. lavabo, balanza eslanterías y mesoncs de trabajo. Una vez hechas I¿¡s

listas, los presupucstos -v" lir-s compras se Ilevar¿in los viveres al centro de

distribución para ser rcpafirlos según las alícuotas dc cada uno.

d¡ Seguimiento de los grupos de compras y talleres de evaluación y

reorganizac¡én.- ¡rosterior a la organizaci(rn de los tsrupos y duranlc scis meses

se h¿uán reuniones quinccnalcs para evaluar el desenvolvimicnkr dcl proceso de-

compras y distribución. Inicialmentc tlurantc cl primcr mes las reunioncs de

evaluacitin serán semanalcs los días viemes. previo a las compras quc se realizzrán

los días síbados o domingos. En estas rcunioncs sc reorganizanin los grupns y se

reestructurarán los presupuestos dc acuerdo a la dinámica de las compra-s.

El tiempo de F)ecución del Proyecto es dc 376 días labor¿bles, en semana de lunes

a viemesi inicia el viemes 3 de Septiembre del 2004 y culmina el lunes lJ de

febrcro del 2006.

Las cuatro etapas tienen como lecha de inicio y término l:rs siguientes:

a. Capacitación en compras, hábitos alimenticios y trabajo

comunitar¡o: Duración de I l3 dias, inicia ql viemes 3 de septiembre del 2004 ¡.

finaliza el miérooles 9 de f'ebrcro del 2005
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b. Construcción y adecuacién del local.- Duración de 60 días, Inicia el viernes

3 de septiembrc del 20M y finaliza el viemes 26 de noviembre del 2004.

c. Compra, almacenamiento y distribución de los víveres.- Inicia el

miércoles 9 de febrero det 2005 y finaliza el martes 7 de febrero del 2006, con una

duración de 259 días laborables.

d. Evaluacién y Seguim¡ento.- Inicio el viemes l8 de febrero del 2005 y ñnaliza

cl lunes l3 de fcbrero del 2006: con una duración de 256 días laborables.

El cronograma" diagrama de Gantt. Diagrama de Pert y ruta Crítica, Estructura de

Costo del proyecto se presentán en anexos N'6, 7. 8.9 y 107 (Para versión electrónica

ver hipervinculo: q4l!t!-Igl!!l1a t t¡,t]'qpp)

El Monitoreo y Evaluación esuá.n incluidos dentro de los diagramas adjuntos, como una

etapa final del proyecto, la misma que se asumc como de costo cero en visu de que

será realizada por las mismas person¿ls que realizan los estudios preliminares; con

cargo a la partida de gÍstos preopcrativos.

8. PRESUPUESTO ANUAL

202 Adecuación de local (lncl. Teneno)
$0.00

30 §9,825.s0

301 Elaboraoón de presupuestos de compras
$0 00

302 Conrpra de víveres (lnventario lnic¡al)
$4,071.50

303 Alrnacenamiento y preparación por grupos e individuos
$0 00

304 Venta y repartioon (Costm de ventas por cuatro trimeskes)
s5,580 00

305 Limpieza y aneglo del local
s174 00

q COTPONENTE 4: Seguimienb y et aluaciár del proceso s0.00

401 $0 00

402 Reestructuración de GrupG y presupuestos
$0 00

403 I nfonne, conclusiones y re@rnendac¡ones
s0 00

TOTAL $14,025.50

l

COiTONENTE 3: Corpra, almacena¡rúenb y disüihnÍón de
V¡wre

Reuniones de Evaluación



9. COSTOS DE OPERACIÓN

9.I Capital de Trabajo, Gastos de Ventas y Administrativos

CUADRO DE COSTOS DE OPERACIÓN

RUBRO VALOR Observaciones

CAPITAL OE TRABAJO

$ 4,046.50 50olo de la mercaderia vendida en un mes

Drnero en Efectivo y en Bancos s2500 para sueltos y estibas

suBroraL t 4,071.50

GASTOS DE VENTAS Por trimostr6

suBrorAL 3 1,395.00

$ 900 00 1 dependiente y un bodequeroSueldos

1% del capital de trabaio mensualPublicidad

Promociones e lncentivos Para los compradores (1% del capital de trab.)

Otros (Materiales vairos Embalaie y estiba) '1octvs x 824 bultos en tres meses

GASTOS AOIIINISTRATIVOS Por trime3tro

SUAfOTAL s 174.00

2Oo/"

9.2 Datos sobre Costos [Jnitarios, Precios de Ventas y Punto de

Equilibrio

Servicros Básrcos $6000 luz, aqua, telefono (20 dólares mensuales)

Sumlnistros de of¡crna $2400 I dólares rn ensuales

$ 75.00 2sctvs X 2 v¡ajes X 2 empleados X 75 dias

Mantenimiento de Oflcrna s 15 00 5 dólares mensuales

lnventaío ln¡c¡al

I s rot oo

$ 123.00

$ 123.00

COSTO DE OPORTUNIDAO

ltrtecró¡¡ eHurl 6%

Movilizac¡ón
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I O.FT]ENTES DE FINANCIAMIENTO

Ial Comité Barrial dcl barrio Parria Nueva seni [a cntidad que dé el auspicio y apnyo

económico para la ejecución de estc proyeclo. en su fase inicial: como condición

para la entrega de los desembolsos se suscribiÉ un documento cntre las partes. en

el cual sc incluirán los aspectos legales así como los términos y condiciones

requeridos por amba^s pales.

[Jna vez puesto en marcha cl proyecto. su llnancia¡niento sc'lo hará con los medios

propios de los miembros que integren los gru¡ros del S.C.C, ya que para realiz¿r las

compras sem¿rnales. previamente se realiz¿rá un presupueslo de acuerdo a los

requerimientos de las l'amilias.

I I. PROYECCIONES FINANCIT]RAS

En el anexo ll(l l-t i.l ) sc presentan f'lujos de caia en condicionesOS I)l: ( ,\.1,\

normalcs con y sin financiamiento, con los respectivos análisis del Valor Presente Neto

v la Tasa Intema de Retomo.

I2. MONIT0RTIO Y SE(;T]IM¡ENTO

l2.l Sistema de control

En base a los indicadores establercidos en el ma¡co lógico, se va a realiza¡ el

moniloreo y seguimiento de las actividades establccidas para [a ejecución

del proyecto.

Para el monitoreo a continuación se describe el proceso de involucrados en

el mismo.

l.l



Comité Barrial de Patria Nueva

Evaluador del proyecto Dircctor tlel proyccto

12. 2 Mapa de relaciones

Fil mapa quc a continuación se prescnta. demuestra las relaciones de los

involucrados que participan cn cl pro]-ecto.

Conrité Barrial

lglcsia del barrio

Madres de
familia tiel barrio

 

I Dispensario médico
del ba¡rio

Padres dc fámilia
deI barrio

Comunidad dc
ba¡rio Patria Nucva

Sistema de compras
comunilarias

l.i

Proyecto: Sisrerna
de Compras

v.,_
-.t\



lin los anexos l2 y l3 (\lA IRll l)ll' \t()Nl lORl;O Y SI:(it tl\{l}:}l lO) se

presentan la matriz de monitoreo y seguimiento del proyecto y la distribución de

documcntos que se utilizarii{t con los responsables de la información.

I3. EVALUAC¡ÓN DEL PROYECTO

l3.l Determinac¡ón final de la prima por riesgo

DETERMINACION FINAL DE LA PRIMA POR RIESGO
CONOICIONES NORIIALES
SIN FINANC¡AMIENTO

NIVELES DE ABSORCION DE RIESGO

Económ¡co Financiero

PRIMA POR RIESGO=
COSTO DE OPORTUNIDAD =

75% DE LA TASA DE INTERES ACTIVA
3SYo

TABLA OE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

13.2 Análisis de Riesgo de mercado

\ r'r .lll.\t) 1 .1 i I

Riesgos d€ Mercado , ventas,
sumin¡stros y producc¡ón

BeJo Coeñcientes
entre 1.33 a 1.20

medb
Coeñc¡entes enúe

'l .34 a I.50
Alto Coelic¡entes
entre 1.51 a 1.70

NORMAL
ALTO 800 a 1000 puntos

FUERTE FUERTE

mEDlo 500 a 700 puntos

FUERTE NORMAL DEBIL

MEOIO 200 a 400 puntos

DEBILNORMAL DEBIL

Periodo Paqo lntereses Aporte-Capital Saldo lnsoluto
0 6,690 00
1 2.1 10.50 669 1.44'l 50 5,248 s0
2 2, 1 1 0.50 1,585.65 3,662 85

2.110 50 366 29 1,74421 1 ,918.64
4 2.1 10 50 191.86 1.S18 64 0

l6
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I4.EVALUACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

14. I lleneficio Social

E,l impacto social dcl proyecto será altamente positivo, ya que redundará en el

bienesta¡ de la sociedad de Quinindé, contribuycndo a modifica¡ actitudes y valores

y a abrir posibilidades de desarrollo humano para los miembros del Barrio Patria

Nueva" así como contribuirá a mitigar los efectos de la crisis cntrc los grupos

pobres. aportando así a aliviar la pobrcza de ese sector.

[,os cursos y talleres de capacitación beneficiar¡in directamente a los padrcs y

madrcs de t'amilias seleccionadosl el proyccto promoverá capacitación conjunta

entre padres. madres. hijrils e instructores- l,as accioncs del proyecto cstimularán la

paficipacirin comunita¡ia en la promoción de la convivencia ciudadana del Barrio

Patria Nueva pzua lograr mejor apropiación del proyecto.

14.2 Evaluación Ambiental

1,1.2.1. Determinación del Area de lnfluencia

Por la naturalez¿ flexible del proyecto el ¿área de influencia del mismo

compete a todo el barrio de Patria Nueva convirtiéndose en una influencia

indirecta. pues el marco geogriifico al que se circunscribe el ejercicio

académico aba¡ca el área de concentración y distribuciónde los víveres y las

viviendas de los beneficiarios. estas viviendas se hallan localizadas en un

á¡ea dc cuatro manz¿nÍs en el centro del barrio. (VER ANEXO l: MAPA

DE QUINTNDÉ Y ANDXO 2: MAPA DEL BARRIO).

14.2.2. Li¡ea Base Ambiental

l'il Proyecto dc organiilación. operación y mantenimicnto del Sistcma de

Comprzu Comuniwi¿s (SCC) generará impactos de diversa índole. quc en

su manifcstación pucdcn *r negalivos o positivos y de divcrsa magnitud.

[,os impactos negativos por lo general se traducen cn una ¡Érdida de valor
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natulal. estético. cultural u organizativo y sc prcsentarán sobre todo en Ia

tase constructiva del centro de acopio. Irn l&s ctapas de concentración y

distribución de los víveres. habm impactos negativos a mitigar de ca¡áctcr

organizativo como el desacuerdo y la desconfianza en el manejo del dinero¡

e impactos sobre el mcdio natt¡¡al como la acumulación de desechos sólidos

y ruido por la-s reuniones de coordinación.

Por su extensión. los impactos pueden ser puntuales, en tanto sean muy

localii¿ados. y cxtcndidos cn tanto su manilestación rcbase lo puntual. [)or su

pcrsistencia. los impactos pucden ser temporales y perrrranenles. Pero los

impactos o ef'ectos sobre el ambientc pueden tener la característica de

reversibil idad y recupcrabilidad

Los impactos o efectos pueden cl&sificame en sirnples. cs decir cuando se

manifiesran sobre un solo componente ambiental y sin consecuencias en la

inducción dc nuevos efectos, ni en [a de su acumulación ni en la de su

sinergia. Acumulativos, es decir son aquellos que al prolongarse en el

tiempo aumentan progresivamente. Impactos sinérgicos son aquellos que se

producen debido a la acción simultanea de varios agentes produciendo un

impacto mayor que un ef'ecto suma e inducen con el tiempo a la aparición de

otros nuevos.

14.2.3. Caracterización del Medio Físico

La ciudad de Quinindé se encuentra ubicada en una zona agrícola

bastamente cultivada en el centro de la provincia de Esmeraldas. Esta zonas

abarca pafc de lo que otrora fue un bosque tropical con una alta pluviosidad

especialmcnte en los mescs de noviembre. diciembre. enero y f'ebrero. LL

monocultivo extensivo de la Palma Africana ha causado quc este medio

translbrme su comportamiento bioclimático. reemplaz-ando la flora

autóctona por el de Palma.

l8



Fll barrio Patria Nueva se encuentra cn la partc más alta dc la ciudad.

ocupando una planicie del sistema de colinas circundantes de la ciudad en la

parte Occidental dc la ciudad. Este ba¡rio nació de la ocupación paulatina de

antiguas ¿i¡eas dc cultivo. La dcnsidad dc ocupación del suelo es de

alrededor del l5%. lo cual deja grandes iíreas libres que hoy en día son

ocupadas como patios de aspecto monlesco. El promedio de las persona-s

que habitan este barrio son de raza negra y de escasos recu¡sos aconómicos.

lo cual hacc prcdominante la vivienda de tipo popular y quc l'ivan en

condiciones de hacina¡niento en la mayoría de ellas sin conta¡ con los

scrvicios básicos de infraestructura como agua potable y alcantarillado.

A través dcl barrio pas¿r un elcmento de considerable riesgo para la

población y el medio ambiente cual la lianja del SO-IE. dejando un tramo dc

15 mctros como derecho de via en el cual no es posiblc plantar iárboles ni

levantar edi ticaciones.

Flsta zona se encuentra circundada por el ío Quinindé. el cual es pafe de un

amplio sistema lluvial. el mismo que ha logrado quc se formen valles que

se caracterizan por su planicie de divagación amplia" con múltiples niveles

de terrazas de bordes escarpados y terrenos aluviales bajos susceptibles a

inundaciones e influenciados por el clima lluvioso de la región.

[,os procesos geomorlblógicos dominantes son de origen fluvial.

deslii¿amientos y disección vertical de los cauces de agua. Ia prescncia de

cste sistema fluvial y la alu pluviosidad hace que la zona sca rica en

afluentes subterráneos. caracterizado por lener un nivel fteático fluctuante

entres los 5 metros y los l0 metros. Esta característica hace que el agua quc

en la mayoría dc los hogares es utili:rada como I'ucnle de agua para el

consumo humano. mediante el sistema de ¡xrz-os, pero sin cl debido

tratamiento sanitario.

I-a mayoría de los ríos tiencn un caudal su¡rerior a lOm3/seg. lo que hacc

imperceptible el impacto que podría tener el proyecto en el uso de agua y

desalojo de aguas negr¿¡s a su cauce. tomando en cuenla que la descarga de
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las aguas servidas y pluviales se las hace direclamentc al río. El análisis de

los ríos y quebradas determinan que son sensibles. en diferentes grados, antc

cualquier actividad que pueda alterar la calidad del agua de los difercntes

cuerpos hídricos. Los ríos y quebradas cuyo caudal es menor a lm3/s tienen

una sensibilidad más alta debido a que cualquier actividad que requiera de

captación o vertimiento de aguas podría altera¡ el flujo normal del río o

alterar su cauce. Eslo se aplica particularmenle a las quebradas de la sicrra y

Costa. Los habitantes que se encuentren aguas debajo de Quinindó y quc

de¡renden dc estos ríos para la agricultura o p¿¡¡i¡ usos doméslicos también se

veríal potencialmente al-eclados.

La influencia del proyecto sobre el medio fisico se considera baja e

imperceptible en la mayoría de los aspectos. Las actividades quc causarian

algun grado de afcctación al medio son: La construcción del centro de

acopio. el uso y descarga del agua y el manejo de los desechos sólidos.

t 4.2.4. Caracterización del Medio Biótico

['kr ra

IJI impacto a la flora ¡ror la implementación del proyecto será mínimo, si el

desarrollo del mismo mantiene dentro de los límites y- tamaño establecido. No

obstantc esta condición. si se implantara cualquier cdificación en el barrio o se

extienda el ¿itea de influencia inicial a otros limites. los terrcnos aquí

existentes son altamente intervcnidos. de bajo valor florístico natural.

La probabilidad de impacto aún existe. solo si por causas tle índole

constructiva fuera necesa¡io modillcar significativamente la implanlación y

tamaño del centro de acopio y la extensión del ii,rea de influencia allende los

límitcs del barrio.

F-auna
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Por trata$e de un ¿irea urbana en l'ías dc lbrmación se da por sentado que la

fauna existente sólo comprende animales de uso doméstico como lo son

gallinas, cerdos y acémilas. los cuales no sc verán alcctados en lo mínimo por

la implantación de un pequeño centro de acopio y la conccntración y

distribución de los víveres. Actualmente estos animales son criados para el

consu¡no y uso familiar en proporciones limitadas.

14.2.5. Ca racter¡zación del Medio Socio-económico v cultural

Actualmente en la región existe un tipo de contaminación mas evidente de

la intensificación de la producción de monocultivo y presencia de

agroindustrias, que emiten cfluentes industriales altamente tóxicos adem¿is

de los derrames de crudo producidos en los últimos años.

[-as ciudades y poblaciones, urbanas y rurales, en la provincia de

Flsmeraldas registran Índices de pobreza de diferente magnitud y

características que se evidencian en una deficiente y deficitaria cobcrtura de

infraestructura y servicios básicos, lo que han de convelirse en una

potencial tuente de conflictividad social.

Los niveles de organización comunitaria son cn general bajos. El sistema

asociativo se produce cn tomo a la tcnencia de la tierr¿ producción

agropecuaria y dcmandas puntualcs de cona duración.

La población está acostumbrada a que el Municipio sea quien provea de

todos los insumos v acciones llevadas a soluciona¡ los problemas 1'

conflictos sociales y económicos, sobre todo hasta el año 2002 la asignación

de dincros municipales para gestionar obras y programas sociales f-ue muy

impofante. Iloy en día en los municipios se dctecta una escasa capacidad de

gestión. por lo que el aparecimiento de un proyecto de dcsarrollo social y

comunitario pucde provocar a su vez el aparecimicnto de algunas demandas

a las empresas consultoras y municipales.
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l{.2.6. ldentificación, Caracterización Y Evaluación De Impactos

Potenciales En Las Fases De Construcción Y Operación De La

Alternativa Seleccionada

P¿ra la ldentificación, caraclerización y evaluación ambiental de l¿¡-s

ahcmativas del proyecto se han implementado el uso de matrices que sc

prcscntan en esta sección (VER ANEXO 3: MATRICES DE,

EVALUACION DE ¡MPACTOS) y han sido preparadas para resumir el

proceso de evaluación de impactos para las fases organizativa- implementación

y operativa del Proyecto del SCC.

El uso de matrices en este EIA siguc las espccificaciones de los Términos de

Refbrencia establecidos para el Proyccto dcl OCP por la Subsecretaría de

Protección Ambiental y su f)irección Nacional de Protección Ambiental.

Ill uso de matrices de evaluación dc impactos facilim el analisis de los impactos

identillcado durante el proceso del EIA pcrmitiendo la clasificación (e.g.

positivos o negativos) y calificación (i.e. magnitud y duración) de las

alecEciones provocadas al ambiente. Aunque las matrices tienen un nivel de

subjetividad - incluso aquellas que utilizán valores numéricos y fórmulas- en

concepto recogen el caudal dc conocimientos y el juicio pericial de los

prof'esionales que realizaron esle estudio. Por tal razón es posible evaluar y

precisar el impacto esperado de la actividad propuesta. si acaso. con un

pequeño margen de error.

l-a-s matrices de evaluación para el proyecto del OCP han sido organizadas para

cada fase del proyecto: organización, construcción del centro de acopio.

concentración de víveres. dislribución de viveres, evaluación y reorgani;ración.

Las actividades de cada fase se presentan en los encabezados de filas y la
calificación de impactos por componcnte ambiental en los encabezados de las

columnas. Se definen brevemente los parámetros dc evaluación y calificación

utilizados. a continuación:
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Clasificación el impacto es descrito de acuerdo al efecto que tendrá sobre el

componente ambiental bajo riesgo. El impacto sc calillca como neutral o 0.

cuando la evidcncia o efecto es casi imperceptible o no es posible medirlo y

pueden ser negativos (-). si el elécto o daño es adverso o ¡xrr cl contrario

pueden ser positivos (+) si los efcctos son benéficos.

Magnitud: el impacto se considera bajo (B) si cs dificil de mcdir o dctecta¡.

mcdio o moderado (M) si es fiicil de medir y es evidente: alto (A) si su efecto

es dc valor signilicativo y evidcntc a nivel local o regional.

Duración: el impacto se considera de baja (B) dumción si su efecto es

detectable o pcrsisle por un período de días a semanas: media c» moderada

(M)duración si su el'ecto es dctectable o persiste por un período dc semanas a

meses; o alta (A) si su ef'ecto es detectable o persiste por meses a años o tiene

efbctos permancntcs.

Resultedos: Los resuhados obtenidos de la evaluación dc impactos. d!- acuerdo

a la matriz. se resumen para cada fase del proyecto. El resumen dcstaca las

actividades que rcl)ejan un alto potencial dc impactos (i.e. alto o medio).

Ln la matriz éstos h¿rn sido codificados por color pzra facilitar su lcctura a

simple vista. Iil impacto negativo medio se muestra en ama¡illo. cl impacto

negativo alto se mucstra en anaranjado y el impacto positivo alto en verde.

14.2.7. Rangos y niveles de susceptibilidad ambiental

La fragilidad ambiental de cualquicr factor es la manifestación extrema de su

vulnerabilidad, es decir. de la capacidad de asimilacitin de los sistcmas ante la

implantación de un proyecto así como de la capacidad de rcspuesta.

Dur¿urte la lásc dc cjecución del S('('. el a-specto más scnsible- sn el ¿lmbito

Sociocconómico. étnico y cultuml es Ia alteración dc ciertos patrones de la vida

cotidia¡a. alteraci(rn de la dinil¡nica sorcial dc las poblaciones localcs. albctación

de actividades econ(rmicas como ticndas de b¿rnio. comisariatos. I'lste tipn dc
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sensibilidad puede manilestarse en diversos niveles de conflictividad que

podrían afectar a la ejecución del proyecto.

La mayor o menor sensibilidad depende del grado de ex¡rosición al riesgo: cntrc

más cerca se ubique una población a una actividad o ricsgo ¡rotencial, mayor

será su grado de sensibilidad y vulnerabilidad.

Susceptibilidad Raja - Presentan pocos cambios liente a Ia construcción,

operación y mantenimiento del centro de acopio. que ademris se desenvuelven

bajo ciertas condicionantes consideradas como normales hacia el proyecto. I-os

condicionantes impuestos al proyecto pueden ser resueltos mediante la

implementación de medidas generales de manejo socioambicntal.

Susceptibilidad Media - Se manifiesta cuando las actividadcs de un proyecto

generan altcraciones que requieren de la aplicación de medidas de mane-io

ambiental dc canicter especílico.

Susceptibilidad Alta - Sectores que presentan una alta sensibilidad o

conflictividad ante posibles cambios por la construcción, operación y

mantenimiento del centro de acopio. con efbctos de alta complejidad, tanto

sobre el proyecto como de éste al ambiente. Las medidas p¿uir atender estos

clbctos son generalmente espccíficas, de carácter local, espccial y detallado.

Una de las expectativas que crea el proyecto es la posibilidad de generar

empleo, bajar los costos de los víveres y concentrar la captación de capitales en

el ii¡ea de inf'luencia del proyecto. esto ocasiona quc se creen condicione-s

propicias para la especulación de los precios. la tierra- etc.

En este caso los impactos scrán adversos, puntualcs y p[rmanentes en tanto los

precios de los víveres no sc mantengÍrn en el tiempo. Ia probabilidad de

ocurrencia cs alta.

.l.t
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lJno de los mayores afectados serán los tenderos. pues es en estos

establecimientos en donde se reali:¿an la mayoría de las compras de los vívcrcs.

Fil impacto será pcrmanente o temporal dependiendo de la duración y exlensión

del proyecto. l-os tenderos ver¿án atbctad¿rs sus ventas. pero si esto llcra

negativo para ellos, será en cambio positivo para la población porque logranl

bajar los precios de los viveres. Fln todo caso los tenderos no tendriin mayor

problema. pues su peñnanencia cn el mercado depende de otros factorcs que el

precio de los vívercs.

Las á¡eas que sufrinfur este tipo de impacto será,n sobre todo aquellas donde se

instalen á¡eas de carga y descarga o en las que sc tenga la afluencia de un buen

número de clientes que demandaní,¡¡ biencs y servicios.

[,a sensibilidad socioeconómica y cultu¡al está relacionada con tres aspectos

I ) la presencia, en el á¡ea de influencia de asentamicntos humanos

2 ) la din¿irnica demognilica; y,

3) la infraestructura existente, elcmcntos que influyen directamente en Ia

alectación o no del modus vivendi de una determinada poblacitin o localidad.

l-os asentamientos humanos mas sensibles. ante cualquier cambio o factor

extemo, son los tradicionales o ancestrales por cuanto sc podría trastoca¡ los

valores culturales, la identidad y la relación que estos grupos tienen con los

rccursos naturales y. en especial, el recurso tierra, rellejado en el aumento de la

plusvalía de sus propiedades.

l.a susccptibilidad socioeconómica del sector no se verá afectada por el

proyecto, en razón de que el alcance del mismo no es pe{udicial a las

actividades cotidianas de las personas. Mas se dcbe precautelar el crecimiento

de los grupos y la posible ampliación de a¡ea de influencia del proyecto,

acarreando consigo le aumento de los volúmenes de mercadería. el flujo

vehicular y la afluencia de público.
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l-os fiactores que sc conjugan para este análisis son: aceptación o no de la

población a la implantación dcl centro de acopio y a la organización del SCC:

oposición de los comerciantes locales, agrupaciones comunitarias. demandas de

víveres, especulación, interés particular en ciertos terrenos o edificacioncs con

ñnes comerciales-

I {.2.9. Medidas Am bientales

Para determinar las medidas ambientales a implantarse se tomará como base

el proyecto delimitado a las 50 familias y a los diez productos componentes dc

la canasta b¿ísica. Para este ef'ecto la estructura del proyecto a implementase

será la siguiente:

* Organización de los Grupos De Compras: I'alleres de capacitación semanales

durante dos meses pa¡a 50 padrcs y madres de familia.

t Implementecién de Centro De Acopio: Adecuación dc un centro de acopio

comunal dc l6mr con capacidad para lavar. distribuir, almacena¡ y concentrar

víveres semanalmente para 50 l'amilias.

* ('oncentración ¡ Distribucirin de los \'ír eres

lCompra dc los víveres en el mercado y/o comisariatos.

f)escarga de víveres.

Almacenamiento y limpieza de víveres no perecibles.

Almacenamiento y limpieza de víveres perecibles.

Pesaje. medición y rc cmbazado de víveres.

Distribución y rcpafición de r íveres.

Aneglo y limpicza dc local

.i. Talleres De Ev¡luación Semanal (semanales)

Fllaboración de prcsupucstos scmanales de compras por lamilia

Sclccción de productos ) cantidadcs a compr¿r

Cobro dc alícuota.s
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Presentación dc inlbrmes y balanccs scmanales

* TALLERES DE CAPACTTACION COMUNITARIA (semanales)

l'allcr sema¡al para 50 familia-s durantc trcs meses cn técnicas de autogestión,

nutrición y hábitos alimenticios. liderazgo, cuidado ambiental. manejo de desechos

sólidos y agua^s residualcs.

Como se ha descrito a lo largo de esta exposición los efectos contaminantes del

proyecto de SCC en el Ba¡rio Patria Nueva son mínimos. considerando las

actividades desarrolladas, no obstante para aplicaciones metodológicas y

pedagógicas se reseñaran las medidas preventivas, correctoras. de contingencia y de

seguimiento del proyecto.

I {.2.I0. Medidas Preventivas

Las capacitaciones comunitarias contemplan la impafición de cha¡las de

educación ambiental encaminadas a prevenir el crecimiento de Ia

contaminación por la acumulación de desechos sólidos y desperdicios

arrojados a la callc.

Por scr cl impacto general del proyecto bajo y temporal. las mcdidas de

prevención sc limit¿ur a la capacitación en los tallcres previos a y de evaluacir'ln,

cnca¡ninada a forma¡ conciencia social y de cuidado del mcdio ambiente. Las

noínas a seguir son las encontmdas en los manuales de manejo ambiental dc-l

Ministerio del Ambiente, Municipalidad de Quinindé y el EIA de OCP Ecuador

S.A. en Estudios Ambientales - Zonas Sensibles e lmpactos Mayo 2001 Fase

de 'l'rzms¡rrte, Almacenamiento y Obras Civiles

'|.4.2.'|.1. Medidas correctoras

Medidas de Nulificación y Mitigación: Por la naturaleza del impacto bajo

del proyccto la-s medidas dc nulilicación. mitigacitin. compcnsacirin v

cstimulación sc mimetiz;¡n en un grupo de sugcrencias y pauta-s a seguir para
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cl buen funcionamiento del proyecto y su compatibilidad con el medio

ambiente.

En los talleres dc capacilación. seguimiento. control y evaluación del

proyecto los efectos son positivos. Pero es necesario actuar sobre la

acumulación de desechos solidos, el uso de pozos septicos para las baterías

sanitarias. Adem¿ls se planteani como obligatorio el uso de fundas de basura

en las aula-s de clase y el aseo de cada aula al terminar cada sesión m¿ís el

aseo del frente del lugar de las clases y en una segunda etapa se llc'vaní este

hábito a cada casa.

Al construir o al menos readecua¡ un centro de acopio con la

implementación de mesones, lavabos, frigorífico y haño, lendremos un

impacto bajo y temporal. Para mitigar este impacto se tomarán medidas de

aseo y limpieza de la obra al final de cada jomada, el corrercto manejo de los

desechos sólidos sepanindolos por categorías de acuerdo a su utilidad o

naturaleza.

El uso del agua para la construcción será solo cn las cantidades y

proporcioncs necesarias. Todo cl personal usará equipos de protccción como

gaf'as, guantes. mascarilla y botas. Será obligatoria la construccitin de una

letrina par uso del pcrsonal de albañilería la cual debe ser desinfectada con

cal diariar¡ente.

Iin la etapa de concentración y distribución de los víveres, se generarán

actividades de carga y desca¡ga cuya aléctación al medio es baja y

momenlá,nea" no obstante se cont¡ola¡á la emisión de ruidos y gases

contarninantes de los vehicult¡s.

Iin el proceso de almacenamiento y limpicTá de los víveres tankr perecibles

como no pcrecibles se mantendrá cuidado en la separación dc los desechos

sólidos en dos grupos: uno en el que se colocarán pkisticos. vidrios y

mctales; y otro en el quc iniLn desperdicios de vegetalcs y ciirnicos y olros dc

naturalez¡ biodegradable, los cuales deben ser desalojados dcl predio a
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di¿rio dcbidamcntc ent'undados y cn recipientes separados. Esle proceso se

repetirá dc igual fbrma en los procesos dc medición. reembasado.

distribución y rcpartición de los víveres.

El control de la contaminación de la-s aguas rcsiduales sc ha¡á en el origcn.

em¡lczando con la construcción de una caja de hormigón para atrapar las

grasas, y la dcscarga dc las aguas negras en un sistema de cajas sépticas con

una tubería final para la filtración de las aguas libres de materia solida.

F'inalmente se h¿r¡á la limpieza dcl local al flnal dc cada jomada

precaulelando el seguimiento dcl protocolo de clasiñcación de la basura.

I {.2,12. }lcdidas dr compensacirin r rslimulación

Todas las actividades que se realicen en lomo y dentro del proyecto son

encaminada-s a mejorar la calidad de vida dc la población. lin este proyecto

no son necesa¡ias las mediadas de compensación puesto que al mitigarse la

contaminación por la acumulación de desechos sólidos y la-s aguas negr¿xi y

residuales, las otras acciones son estrictamente de impacto positivo.

Por otro lado. quizás el tiempo quc emplccn las personas para la

capacitación y las reuniones para orgarúzx las compras sea tomado como

algunos como un impacto negativo, en tal caso esto se compensa con cl

significativo ahorro en la adquisición de los víveres y Ia posibilidad dc scr

los organizadorcs y accionistas de la scgunda etapa del proyect<l al

ampliarse su cobcrtura. [:sto se explica por el número de persona; que

manejaria el proyecto y el volumen de mercadería y dinero que generaría el

mismo. Ya en proporciones mayores se trabaj:rría con un sistema de tienda o

mejor llamado comisariato. el mismo que sería capitalizzdo en parte con el

dinero de los aportcs de la comunidad.

l9

Pa¡a los tendcros habni un impacto negativo. porque al bajar los precios de

los víveres tendrán que marginar utilidades menores, lo cual en volúmenes

mayores podría significar la quiebra de algunos negocios menores. Este ss el



único impacto negativo que se espera en el campo socio económico r

culturall pero puede ser compensado con la participación de los tenderos en

la distribución de ciertas líneas de productos y la capacitación dc los

mismos en técnicas de mercadeo y manejo empresarial encaminadas a

formar empresas más grandes con capitales conjuntos.

Pa¡a las person¿¡s que realicen las compras cada semana puede resultar

molesto el realizar las compras pa¡a toda una comunidad, pero esto se puedc

compensar con el subsidio de los costos frjos por un lado, y estimula¡ a la

participación con el dere'cho de hacersc acreedores a los prenrios y

prom<rciones, siempre y cuando no afccten al precio unitario de los víveres

prcsupuestado. otorgados por las tiendas mayoristas por compras cn

volumen en la semana que le toque realizar la compra.

Los procesos senin registrados diariamentc' y supervisados semanalmente

por los coordinadores. con calificaciones de uno a diez en función del

cumplimiento. Las calificaciones servirán pa¡a estimular con menciones de

reconocimiento a los grupos que hayan cumplido de mejor manera al final

del mes. y la reprobación de los proccsos scrá causa de amonestación y

registro desfavorable al grupo incumplidor.

I {.2.l-1. I! edidas de contingcncia

Por trata¡se de un proyecto de carácter económico. no obstante de tener

lines sociales y que no persigue fincs de lucro en primer término. esuá sujcto

a las fuer¿¿s de la economía y a sujeto a las leyes dc [a oferta y la demanda.

Por lo tanto los factores socio cconómicos j uegan un papel primordial en cl

desempeño del proyecto, es por cllo que a¡tes de preparar medidas de

contingencia para la parte ambiental relacionada con el medio fisict¡ se ha

prelbrido poner especial empcño en prever los cambios en la parte social y

económica y sus impacto directos hacía y desde el proyecto.
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El primer escenario posible, lucgo de la alternativa cero y de la

seleccionada. es que sucesivamcnle se presenten incompatibilidades con los

gru¡ros de compñ¡s y los volúmenes de víveres por grupo no sea el suficiente

como pa.ra acceder a precios más cómodos. Entonces será necesaria Ia

participación integmda de varios grupos y el cruce de información para no

causa¡ la desintegración dcl proyccto. Asimismo cs posible el interc¿rmbio

de los miembros de un grupo a otro de acuerdo a sus intereses de compras.

Otra mcdida de contingencia llevada a conservar y lortalecer la cultura

comunitaria es el crca¡ un fondo común para víveres no catalogados y para

víveres que no cumplen con su cupo semanalmente. para lo cual se hace

necesario el almacenamiento de algunos artículos.

El segundo escenario posible es el contra¡io. si el nivel de accptación es tal

que se necesitam de instalaciones mayores debido a que el volumen de

compr¿¡s tienda a alcanza¡ nivcles que sobrepasen la capacidad de

almacenamiento instalada" será necesario la división de los grugrs en

liecuencias intercaladas durante la sema¡a haciendo responsablc del

almacenamiento a una persona l-rja quc ganará un sueldo por el mancjo de la

bodega. l.as actividades dc limpicza y desalojo de los desechos seguirán a

cargo dc las mismas person¿rs rcsponsables de cada grupo. Y si [a demanda

se hicicre mayor se contempla la organización de otro grupo de compras

simila¡ al primero con Ia multiplicación proporcional de los elementos

componentes del proyecto.

Solo en el caso de aumento de la demanda las actividades de concentración

de público y acumulación de desechos sólidos requeriníur de la aplicación de

otros componentes tales como la asignación de horarios para carga y

descarga ta¡to de mercadería como de desechos.

Ln cl aspecto económico será necesario seguir con rigurosidad políticas de

disciplina financiera enfocadas al control tle gastos y el manejo del dinero.

Por ser un negocio que funciona con capital comunitario y basa su

ef'cctividad cn la rotación del efectivo. no seni posible el otorgar créditos

bajo ningún concepto a ninguna peniona; pues la capitali:ración se hace en
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basc a las necesidades semanales de cada familia y a los a¡rortes económicos

individuales. El incumplimiento de esta medida será causal dc exclusión dcl

grupo al menos durante la ronda que incumpla el socio.

[:n todo caso no está por demiis el pcnsar en capitalización paulatina dcl

grupo para comprar productos que no serán vcndidos a priori. más estos

insumos dcbcn ser recargados con una utilidad cncaminada a capilalizar al

proyccto.

I {.2. l.l. l\ledidas dc seguimicnto

Para poder tener un confiable resultado de la aplicación de las medidas

ambientales a lo largo del proyecto, será neccsario implantar mcdida-s de

seguimiento de las actividades de comercialización y control ambiental.

Las medidas ambicntales seriin registradas a diario y su cumplimiento

vcriticado semanalmente por los coordinadorcs generales, los cuales

infbrma¡¿in semanalmente de las novedades e impondriin correctivos en las

regiones dc evaluación.

Para el el'ecto se claborarán lbrmula¡ios de registro de las actividades

scguidas por notas cn donde de especifiquc tanto a los grupos incumplidores

como a los dc mejor desempcño en las tareas asignadas.
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ANEXO 3

RI.]ST]L]'ADoS I)E E,N(]I.]ESI'AS A FAl\IILIAS DI.], I}ARRIO PA'I'RIA NTIEVA

PADRE DE FAMILIA

1 Asistrria a reuniones semanales con otras personas para organEar
compras de vívefes a menor precio?

Porcentaie
SI
NO
INDIFERENTE

Tota I

El 87% de los entrevistados estarian d¡spuestos a asistir a reunrones
semanales para organizar compras, mientras que el 10olo no estaria
interesado en este tipo de reuniones

2 Le gustaria aprender cómo alimentarse melor?

Porcentaie
SI

NO
NDIFERENTE

Total 39 100

El 97% demostró interés por aprender como alimenlarse mejor y solo
un ?.560/o no estarla motivado.

3. Le interesaría part¡cipar en un programa de compras
comun¡tarias para reducir costo de los articulos que usted adquiere?

Porcentaie
SI
NO
INDIFERENTE

Total

El 97% demostró ¡nterés en participar en un programa de compras comunitarias
un 2.56Yo no estar¡a motivado.

4 Cuánto gasta aproximadamente cada vez que real¿a compras?

Porcentaje
Hasta $100
mensual
S 101 a S'150 38 46
Más de S'150 20 51 28

Total 39 100 00

El 51% de los m¡embros de la comunidad gasta aproximadamente
más de US $'150. un 38o/o consume entre US$'100 y US$150,
mientras gue un 10% hasta US $100 mensuales en vlveres de primera necesidad
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Porcentaje
Hasta $30
mensual
$31 a $50
i/ás de $50

Total

ANEXO 3

5 Cuánto espera ahorrar si part¡ci aene I programa de compras?

6. Daria d¡nero a otras personas para que le realicen las compras
sabiendo q ue le va a costar menos?

Porcentaje
SI 46 15

NO 21

Total 100.00

El 53% s¡ estar¡a dispuesto a entregar su d¡nero a otras p€rsonas para
que realicen las compras comunitar¡as. y un 47yo no estaria d¡spuesto

7 Diga 3 motivos que lo llevarfan a partic¡par en este lipo de
programas

Ahorro de ttempo 30
Ahorro de dinero 31

lnteqrarse a la comunrdad 20
Mejorar calidad de vida 15

Otros 21

8. Cómo le gustaria comprar
Porcentaje

a. En una tienda popular 27 69 23
b. Enlre varias personas reparliéndose el ahorro

C En su tienda de conflanza aunque sea más caro
Total

EL 27oA compra¡la sus productos en una tiend popular, un 20% estarla interesado en comprar
de manera organizada con otras personas y un 10% seguiria comprendo en su tienda de con-
f¡anza aunque resulte más caro

MADRE OE FAMILIA

1 Asistirla a reun¡ones semanales con otras personas para
organizar compras de viveres a menor prec¡o

Porcentaje
SI 28 71 7S
NO 6 15 38
INDIFERENTE 2 513
No constetaron 3 769

Total

El71o/o de las madres entrevistadas si estar¡an interesadas en asistir a reun¡ones
semanales m¡entras que el l5% no estarian interesadas, un 5% le fue ¡ndiferente
y el 7Yo no contestaron
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ANEXO 3

2 Le gustaria aprender como alimentarse meJor?

Porcentaie
SI 8/'62
NO 513
INDIFERENTE

Tota

La mayoria de las madres estarian gustosas de aprender como altmentarse melor

3 Le interesaria particrpar en un programa de compras comunitarias
para reducir costo de los articulos que usted adqu¡ere?

Porcentaie
SI 82 0s
NO 769
INDIFER ENTE
No contestaron 3

Total

4. Cuánto gasta aproximadamente c€da vez que realiza compras?

Hasta S100
mensual 7

$101 a $150 17
Más de S150 14

No contestaron 1

Total 39

5 Cuánto espera ahorrar s¡ participa en el programa de compras?

Hasta S30
mensual 1.1

S31 a $50 10

Más de S50 14

No contestaron 4
Total 39

6 Daria dinero a otras personas para que le realicen las compras
sabiendo que le va a costar menos?

Porcentaie
SI

NO
No contestaron

Total 'ió 100 00

7. Diga 3 molivos que lo llevarian a partic¡par en este trpo de
programas

Ahorro de trempo 30
Ahorro de d¡nero 31

lnteqrarse a la comunidad 20
Mejorar calidad de vrda '15

Otros 21

No contestaron

f- 33'1
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EL 82% le interesar¡a particrpar en un programa de compras comunitarias

EL 53% s¡ daria su d¡nero a otras personas para la compra de sus viveres
y el 36% no lo har¡a.
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ANEXO 3

I Cómo le gustaría comprar
Porcentaie

a En una t¡enda popular

b Entre varias personas repartiéndose el ahorro 15 38 46
c En su tienda de confianza aunque sea más caro

,1 z5b
No contestaron 4 '10 26
Tota

HIJO/HIJA

1. Asist¡ría a reun¡ones semanales con otras personas para organzar
compras de viveres a menor precro?

Porcenteie
SI 28 71 79
NO 8 20.5'l
INDIFERENTE 3 769
No contestaron 000

Total 100 00

El 71% estarla dispuesto a as¡stir a reuniones semanales para la organizacón de
compras, un 20% dlJo que no I el 7o/o fue indiferente a la pregunta

2. Le gustaria aprender como alimentarse meJor2

Porcentaje
SI 36 92.31
NO

,1 256
INDIFERENTE 2 513
No contestaron 000

Total '¡o 100 00

Un 92% si está d¡spuesto a aprender como alimeniarse meJor. solo un 3%
no le interesa y un 5% fue ¡ndiferente a Ia pregunta

3. Le interesaría participar en un programa de compras comuntarias para
reducir costo de los art¡culos que usted adqurere?

EL 90% estaria interesado en participar del programa. un 7olo no estaria
rnteresado.

Porcentaie
SI 35 89.7 4
NO 3 769
INDIFERENTE 1 256
No contestaron 000

Total 39 100 00
I
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ANEXO 3A

PERFIL DE COMPETENCIA DE PUESTOS

Fecha Mayo 3 de 2004 1=minrmo
5=máximo

2 4No. Competenc¡a 1

Liderazqo1

2 Proactivo

Responsable x3

x4 Comunicativo

5 Procesamiento información

6 trabaio bajo presión x

x7 Saber escuchar

I Vrsronano

9 Conoc¡mrento de admrn¡stracrón

10 planeamiento X

II

Fecha: Mavo 3 de 2004 1=mf nimo
5=máximo

No. Competencia 1 2 4 5

1 Creatividad

2 Proactivo x

3 Responsable x

4 Comun¡cat¡vo x

Procesamiento rnformación x

6 trabájo bajo pres¡ón x

7 Saber escuchar X

8 Visronario

a
uonocrmrento de relaoones
humanas x

10 planeamrento

Puesto QlE!§fQ[

Puesto Q\!!Q.!fdpQ[
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ANEXO 3A

Puesto. COORDINADOR DE GRUPO Fecha Mavo 3 de 2004

Fechar Mavo 3 de 2004

I =minrmo
5=máximo

1=mlnimo
5=máx¡mo

No Competenc¡a 1 2 J 5

1 Liderazgo x

2 Proact¡vo x

3 Responsable

4 Comun¡catrvo x

5 Procesam¡ento informac¡ón x

6 trabato bajo presión x

7 Saber escuchar

I Vrsronario

9 Conocrmiento de admrnistrac¡ón x

10 planeam¡ento x

No Competencia ,| 4

1 Creatrvrdad

2 Proactrvo

3 Responsable X

Comunicativo x

5 Procesamrento rnformac¡ón x

6 trabajo bajo presrón

7 Saber escuchar

Visronano

I control x

10 planeamiento
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ANEXO 3A

Fecha: Mayo 3 de 2004

Puesto ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1=minrmo
5=máximo

1=minimo
5=máximo

1 2 3 4No. Competencia

x1 Liderazgo

2 Proactivo x

3 Responsable

4 Comun¡cat¡vo x

5 xProcesam¡ento rnformac¡ón

6 trabato bajo presión

7 Saber escuchar

I Vrs ron a ío x

I Conoc¡miento de admin¡stración x

10 planeam¡ento x

ITII
III
r

No. Competenc¡a ,| 2 3 4

1 Creativrdad X

2 Proactrvo x

3 Responsable X

4 Comunicativo

5 Procesamrento informacrón x

6 trabajo ba¡o presión x

7 Saber escuchar x

I Vrsrona ío x

I control

10 planeam¡ento

III

II
I

Puesto EVALUADOR

Fecha: Mavo 3 de 2004
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Anexo 4
Diez Productos más Comprados por las Familias y frecuencia de

compra

Análisis:
De las encuestas realizadas en el Barr¡o Patna Nueva, con una muestra de 39
encuestiados (grupos famil¡ares), se determ¡naron los 10 productos más reque-
ridos Conociendo la frecuencia en que son comprados cáda uno de ellos.

Producto Diario Semenal Qu¡ncenal Mensual Total

1 Arroz 20 10 5 4 39

Azúcar '19 I 5 4 37

3 sal 10 '15 8 6 39

4 pan 3 0 0 28

5 papel hioiénico 10 15 8 6 39

6 jabón en barra 10 15 I 6 39

7 Carne de res 18 7 3 1 29

8 pescado 5 8 0 0 13

9 pollo 20 5 3 1
,)o

10 atún en lata 5 15 5 8 33



ANEXO 5
10 productos vendidos por local comercial

Producto
Preclo

promed¡o
unitario

Proclo
pmmedlo
meyorlsta

1 ArÍoz $0 24-50.25 $0 22-$0 23

2 Azúcar s0 24-$0 25 s0 22-s0 23

3 sal $0. 15-$0 20 s0 12-$0 r4

4 pan $0 05-s0 07 s0 04-s0 06

Carne de res 5100 $080

6 pescado

7 pollo $0 90-$1 00 s080

8 atún en lata $0 60-$0 70 $0.58-$0 68

I sard¡na en lata $0 45-S0 55 $0 43-$0 53

10 leche $0 65-S0 85 $0 63-$0 83

Aná[srs:
De las encuestas realizadas a proveedores de locales comerc¡ales, se puede
ver que existe una minima ventala al comprar a precros de mayoristas



ANEXO 6

j Nombre de larea Duracrón Comren2o Frn

lun

rnló

maf

mié

vla

Intr

mat

mar

mar

lun

lun

lun

luñ

2005
14 f1

2006
T1I I2 T3 f2 f3 T4 T2

t

2

3

5

6

7

8

10

t'l

12

13

11

't5

r6

'17

18

376 dl..
I l3 dltr

45 dias

45 daás

45 dias

21 dias

60 dl.!
30 dias

30 d¡as

269 dl.¡
7 dias

252 dias

252 dias

232 dias

256 d¡¡.
126 dias

65 dias

65 dias

vl. o3{rt/Oa

vla 03,09rc4

vie 03/09/(N

vie 05/11/04

vie 05/11/M

mar 11/0f/05

vlo 03/09/0¡a

vie 03/09/0.{

vie 15/10/04

mró 09/02,05

mié 09/02/05

vie 18/02/05

vie 18/02/05

vie 18/02/05

vlo l8/02105

vie 18/02/05

lun 15/08/05

lun 14/11/05

r 3mzo6

09t02106

05/11/04

07/01/05

11/01/05

09/02/05

26t11t0{

15/10i04

26t11t0Á

07/02l06

18t02to5

07 to2t06

07102t06

07 t02to6

13/0?08

15/08/05

14t11/05

13t021ú

-

)

) ,

farca

Tarea c¡ílica

Prog16§o

H¡Io

Resumen

Tarea resumda

Tarea critic¿ resumida

Hilo resuírido

Progreso resumido

Divisaón

Tareas externas

Resumen del proyecto 

-ft

Agrupar por sinresrs 

-t

Fecha lrmitea

-

Págrna 1

s¡sTÍlt^ Df, coltPR.^s co}lt'NtT..tRtÁ (s('o PATRTA §trf,\'A
( OtlPO¡-E\-ff I: C¡prclt¡.lón Comulll¡rl¡

D¡tiisron j Pub|§¡dad

Crp8rfa{rón a Padrcs ! tvl¡Ílrcr dc famrlr¡

Cursos dc Capaürtaaron a ('oordrn¡dorcs

Confonnacron dÉ Brup,rs JE (om¡ra5

( OllPO§U\TE 2: ,ldttu.clótr d.lr.¡l
()bras prellmrnarRsde¡decuacron t adqursrcrones

Adt(u¿crcn d€ losal tln(l l.rrrno)
( OUPO\f¡_Tl: J: Compr¡, ¡lm¡crn¡fi¡anto ) dbt,¡búc¡ólr d. ¡ lr.m3

hlaboñ(rón dc prcsupulslos ds somflra!

Alma(cn¡mlento ! prcpar¡crón por grufx,s c rndr!rduo!

ve nu ) repotrcron (costos dc lcntas)

Lrñprea Y arfeglo del l(x¡l
('(rltPO\f:\'I f, 1: S.tuimLnto r- tl¡lr¡cló¡ dal proccro

Rcuntones de Elaluacún

Re.stru(tur¿clon de Grufx)s \ prcsupues(B

lnlbfine- conclusronei \ rccomcndaconcs

I

IE
ll{-

>i

---.1

Proyeclo croñograma Fl¡lAL
Fecha ue 30/07/04
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oE coMPRAS COItUNITAR|A (SCC' PATRTA NUE\
¡dl

COIPONEl{TE T: C.p.chrclón Comunltarla
cdñM 0l/09/0a td 1

r'n:09/01/05 Ou lrlrlls

ANEXO 8

Ottu.lóñ y Pr¡bllcld.d

iE.

COXPO}¿EXTE 2: Adsu¡clón d. Loc¡l
córr'.r¡to 0y0q0. b: 7

an: ¡&1r/0. o, 60.1n}

I



ANEXO 8

Capac¡taclón a Padraa y Hrdrúa da F¡mllla
C¡.iúr¡or olrvo4 ¡d.í¡n<rdr {
r!¡ 0rl01/05 our .5 f¡r

Curtoa da Clp¡cll...clón ¡ Coordlnadorta
C@ñ 0l: t/Oa kaúñ.ár: S

Frñ ¡1/0¡/05 0rr:.5 d.J

Conlormacl

RE

Obr! prdlmlnaúa rra adaculclón y.alqúbkloo..
C4GD 0l/09/0. kri6n ¡do. I
Fñ: tvruo. D\, lO d.t
REr

Adacl¡actó¡ da tocrl (lñcl. Tarrano)

RE

POt¿EXTE 3: Comp.!, rlmacenrmleñto y dl¡trlbuclón d
ld: ¡0

Oú r 259 di¡t

COTTPOXEI{IE a: SagulmLnto y avaluaclón dcl procaao
c..ñ!¡¡o rq0?/05 ¡d 15

r'n: ll/02/06 Dur 256 dir3

t>
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ANEXO 8

lnlo?trra, con¿lllrloñaa y raco{raodaclooa¡
C..¡ryr¡Dr ta/rl/os rd.'rn(¡&.: É
att: tTlOZlú ü, 65 das

RE

:tuarclón da Grupoa y paarupueatoa
ll0E0§ I.,üEñ.á.: 17

05 Ou 65 di.s
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ANEXO 9

ld Nombre de larea tÍ 3 2004

lul ago
ln 4 2001

s€P ocl nov dic
rn 12005 tn 2 2005
ene feb mar ebr may ,un

tn 3 2005

lul ago
ln 4 2005

sep ocl nov drc
ln 1 2006
ene feb mar

I
{r ,

r+

I
i

.?

Tárca

Tarea crilrcá

Progreso

Hrio

Resumen

Táreá resumialá

Tarea cl¡trca resumida

Hdo resuñido

Progreso r€sumrdo

División

far6as oxleanas

Resumen detproyecito 

-

Agrupar por sintesis 

-

Fecha limrtea

--t
Paqrna 1

1 SISTf,!ÚA DE COMPRAS ('OMtiñrTARtA (SCC) PATRIA §tif\',A
2 ( olltO:(fITE l: C¡p.c¡!¡clór ('omu¡lt¡rt¡

3 Drlü!rcn \ Publrcdsd

¡l C¡pa(rrarón ¡ Padres l Madres dc f¡mrh¡

5 Cursos de( apaartacron á coordrnadorcs

6 Contbrmacron de grupos de comprss

7 ( OltPO\El\Tll:: .ld..r¡tcló! d. l,oc.l

I Ohras f,tlm¡n¡ras dc ad!.cuacron ! adqusrcmn€s

9 Adr,cuscún dc losal {lncl l.neno)

10 ( OllPOI¡:i\TU ¡: (bmpr.. ¡lm¡.!n¡n¡.!lo t dbrribuclón dr ll}cn!
,1 lil¡bor¡cron da prcsúpucstos de compra!

12 Alm¡cenamrcnlo ! prcpamcrón por Brupo3 r rnd[1duos

I 3 vcnls t repar¡c ron (Cosros de r€nt¿s )

'l¿l Lrmpre¿¿ ! ¡Ícglo del loc¡l

15 ( OltPo]if,§Tf, 4: S.?úlml.oto t .i¡lü.clón d.l pro(.so

l0 Rcunrones de Ev¡lLrac¡on

17 Rc!*ructuracrón dc (;rupos \ prasupucslos

18 lnforme conclusronél r Roñüdarxhes

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Proyecto c¡onograma FINAL
Fecha úe 30/07/04



ANEXO 1O

¡d Norñbre de laree Costo lijo Costo iotal S€meslre 2. 20M
J A SON

S€mo3tro 1. 2005
OEFMAM

Semestre 2. 2005
J J ASON

Sémestre 1

DEFM
1

3

I
5

7

8

10

tl
12

r3

14

15

t6
17

1E

SISTEiIA Df, CO:|IPRAS COMt f\-l'IARIA (SCC) PATRIA NT EVA

( OUPo§t\Tf l: ('¡p.dt¡clótr (bmunit¡rl¡

Drlüsrón \ Pubhcdad

Cap8crt!§ron a I'adres v MÁdrcs dc l¡mrha

Cursos dc Capftrlacron á Coordtn¡¡lor§s

( onfbmacrón de grupos dc aomprL§

( OllPOIf\Tf 2: Ad.(l¡rclóo d. Lo..l
()hr&s prehm,nares de ad.tcuacton t' ¡dqurst(lones

Ad!'cu¡crón de lfial(locl feÍcno)
( OtlPO\[\Tf 3: Comp.¡, ¡lmft.o¡ml.rlo t dlttriboclór dG \'ar..r3

lll¡Lxlrac¡ón dc pr!5upuc5ro5 dc compÉs

^lmacsnamrenlo 
\ lrepar¡oon por Brupos c r|ldrvrduos

Vcñl¿ )_ reparrún (Costos dR rcnt¡s)

I rmDrcra \ arcglo d.¡ loca¡

( OUPO\fSTf, ¡: S.S¡iEkoto t. .i'rlü.ción d.l proc?lo

Rcunroncs de f\'aluacrón

R.\:s¡rucluracron de (;ruB)s t pr¡supueshs

lnforme, üoncluslone5 \ recomand¡croras

¡0.m
30.00

s850 00

s1.200 00

t650 00

3700 00

¡0.00

§800 00

t0 00

t0.00

§4 071 50

s0.00

§5 s80.00

t 174 00

30.00

s0 00

§0 00

$0 00

tr4,02!.60
33,.00.00

s850.00

sr.200 00

$650 00

s700 00

3800.(x)

1800 00

§0 00

¡s.825.60

11,071 50

$0 00

§5,560 00

s174 00

¡0.00

l0 00

§0 00

s0 00

.?

I

l

I
L

larea

Tarea c¡ilica

ProgreEo

Hito

Resum€n

Tareá resumda

farea crilic¿ resumida

H¡to resuñidó

Progroso resumido

D¡vrsióñ

f fareas enemas

Resumen del proyecto 

-

Ag.upar por sintesrs 

-,

Fecha l¡mite

(>

a
Proyecto cronograma FINAL
Fecha vre 30/07/04

Paorna 1
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FLUJO DE EFECTIVO NETO EN PERIODOS TRIMESTRALES
CO]IOICIONES NORIALES SIN FINANCIAtrIEI{TO

012345
-800 00

4 071 50
-3,400 00

5 7 8Detalle

lnvers¡ón Füa

Capital de Trabajo

Gaslos Preoperativos

lngresos

Costos de Venlas

Gastos de Ventas

Gastos Admin¡strat¡vos

Depreciación

Amorlización lntang¡bles
lngresos Operalivos

Amort¡zac¡ón de Gastos Preop

Otros lngresos

Otros Egresos
lng. antes Repar Trabajador

lngresos a trabajadores
lng. anles de lmpuestos

lmpuestos (25)o/o

lngreso Neto

Readición de Deprec¡ac¡ón

't4,429 92
'12,077 81

1,4 t5.92
176.61

16.25

18.75

724.5A

425
0

0

299.58

44.94

254.64

63.66
190.98

16 25

18 75

425
650.98

14,695.87

12,300..14

1.437 16

179.26

16.25

18.75

7 44.01

425

0

0
319.01

47.85
271.16

67 79

203.37

16.25

18.75

425
663.37

14,966.72

12.527 .12

1 .458.72
181.95

16 25

18 75

763.93

425
0

0
338.93

50 84
268.09

72.O2

216.07

16.25

18.75

425
676.07

15 242.56
'12.758.01

1.480.60

184.68

16 25

18.75

7EÁ.27

425

0

0

359.27

53.89

305.38

76 34

229.O4

16.25

18.75

425
689.04

15,523 48

12,993.'17

1 .502.81

187.45

16 25

18 75

805.05

425

0
0

380.05

57.01

323.04

80.76

242.28

16.25

18.75

425
702.28

15,809.59

13,232.61

1,525 35
1m.26

16.25

18.7 5

E26.37

425

0

0
401.37

60.21

3/t1 .16

85.29
255.87

16.25

18.75

425
715.87

16,100.96

13,476.52

1,548.23

193 11

16 25

18.75

8¡lE.l0
425

0

0

423.10

63 46
359.64

89.91

269.73

16.25

18 75

425
729.73

16,397 71

13.724 89

1 ,571 46

196.01

16.25

18.75

870.35

425

0

0
¡r45.35

66.8
378.55

94.64
283.91

16.25

18.75

425
7¿13.91

4.586.51

520.00

5,850.a2

Read¡ción de Amortizac¡ón lnlangibles
Readición de Gastos Preop.

Flujo-Efect¡vo de Operaciones

Recuperación Capilal Trabajo

Valor de Salvamento neto

Flujo Neto de Elactivo {,271.50 650.98 063.37 676.07 689.0a 702.28 715.87 729.73

valo Actual Neto (vAN) .s392 33 VAN lng. §32.58
Tasa lntema de Retorno Mod.CflRM) VAN Eg .5393 88

lndice de Rentabil¡dad 0 0B

OBSERVACIóN:

Oe acuerdo a cíterios de validación Financ¡era el Proyecto No es Rentable porque VAN Es negalivo, el lR es menor que la Unidad

ANEXO 11



ANEXO 11

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN PERIODOS TRIMESTRALES
CONDICIOiIES NORTALES CON FINANCIATIENTO

Detalls 0

lnversión Fija -800.00

Cap¡tal de Trabajo -4,071.50
Gastos Preoperativos -3,400.00

Préstámo 800.00
lngresos

Costos de Ventas

Gaslos de Venlas
Gastos Admin¡stralivos

Depreciac¡ón

Amolizac¡ón lntangibles

lngresos Operativos

Amortización de Gastos Preop.

lnlerés Capilal Financ¡ado

Otros lngresos

Otros Egresos

lng. antes Repar.Trabajador

lngresos á trabaiadores
lng. antes de lmpuestos

lmpuestos (25)%

lngreso Neto

Pago de Cap¡tal

Readición de Depreciación

Readición de Amort¡zación lntangibles

Readición de Gastos Preop.

Flujo-Efectivo de Operaciones

Recuperac¡ón Cap¡tal Trabajo

Valor de Salvamento nelo

Flujo Nato do Efedivo -7,471.fi

1 2 3 4 5 6 7 8

14,429.92

12,077.81

1 .415 92
't76.61

16.25

18.75

724.58

425

38

0

0
261 .58

39.24

222.34

166.76

84.53
16 25

18 75

425

542.23

14,695.87

12,300.¿14

1,437.16

179.26

16.25

18.75

744.O1

425

33.98

0

0

285.03

42.75

242.28

60.57
18't.71

88.54

16.25

18.75

425

553.17

14,966.72

12.527 12
'1.458.72

181.95

16.25

18.75

763.93

425

29 78

0

0

309.15
46.37

262.78

65.7

197.08

92.75

16.25

18.75

425

564.33

15,242.56

12,758.O1

1 .480 60
184 68

16 25

18 75

784.27

425

25.37

0

0

333.90

50.08

283 82

70 96

212 86

97.16

16 25

18 75

575 70

15,523.48
'12,993.1 7

1,502.81

187.45

16.25

18.75

805.05
425

20.76

0

0

359.29

s3.89

305.40

76.35

229.O5

10'l.77
16.25

18.75

425

587 28

15,809.59

13,232.61
't,525.35

190.26

16.25
'18.75

826.37

425
15.92

0
0

385.45

5? .82

327 .63

81.9'l

245.72

106.61

16.25

18.75

425

599.11

16,100 96

13,476.52
't.548.23

'193.1 1

16.25

18.75

848.10

425
10.86

0

0
412.24

61.84

350.40

87.6

262.80

111 67

16 25
't8.75

425

611.13

16.397.71

13,724.89

1 .571 46
196.01

16.25
'18.75

870.35

425

5.56

0
0

439.79

65.97

373 82

93.46

280.36
'116.97

16.25

18 75

425

623.39

4,586.51

520.00

5,729.90s2.23 553.17 564.33 575.70 587.28 59S.11 611.13

Valo Actual Neto (VAN) .5354 49 VAN hg. §27j4
Tasa lnterna de Retorno Mod.OlRM) VAN Eg. 5355 79

lnd¡ce de Rentabilidad 0 08

OBSERVACIÓN:

Oe acuerdo a criterios de validación F¡nanciera el Proyeclo No es Rentable porque VAN Es negativo, el lR es menor que la Un¡dad



ANEXO I2

Actlv¡dades Quián Cómo Cuándo
Programa de difusión y
publicidad

Diseñador de
proyecto

Aplicando el proceso
respectivo Segundo mes

Producir mater¡ales para drfusión Empresa gráfica
Aplicando el proceso
respect¡vo Segundo mes

Distribuir publrcrdad (afiches
hojas volantes)

5 jóvenes
contratados por el
Comité Barrial

Vrsrtando casas
trendas del barrio Segundo mes

Producir materiales para
capacitación Empresa grálica

Apl¡cando el proceso
respectivo Tercer mes

Contratacrón de capacitadores Drrector del proyecto
Aplicando e¡ proceso
de reclutamiento

Recepc¡ón de inscripciones a
charlas

Asistente del Comité
barrial

Mediante un control
de base de datos Segundo mes

Oictado de charlas de
capacitación: Uso de mejores
hábitos y práctrcas alimenticios Capacltadores charlas presenciales Cuarto mes
Dictado de charlas de
capacitación Gestrón
comunitaria con aplrcación a
srstema de compras
comunrtarias Capac¡tadores charlas presenciales Qurnto mes
Asesoram¡ento para la
organización y ejecución del
s¡stema de compras
comunitarias

Diseñador de
proyecto/Director

chalas y guias
escr¡tas Sexto mes

Capacltación a coordinadores de
grupos Capacitadores charlas presenc¡ales Sexto mes

Seleccionar a coordindores de
grupos Drrector del proyecto

Aplicando el proceso
respectivo Qurnto mes

Seleccionar a fam¡l¡as
participantes del scc Director del proyecto

Aplicando el proceso
respectivo Sexto mes

Evaluac¡ón de activrdades Evaluador
Aplicando el proceso
respectivo Sexto mes

lnforme final de ejecución de
proyecto Director del proyecto

Documento con
resultados Sépt¡mo mes

Entrega de rnforme de resultados Drrector del proyecto
Documento con
resultados Noveno mes

MATRIZ OE MONITOREO Y SEGUITiIENTO

Primer mes



At{€xo 13

uAl RrZ Dt: DlS l RlBlr( loN DE lXX trMflfi-l os

I¡PRESORES EVA].UADORDoqimento
PADiEt OE ONEC¡OR OEL

PBOYECfO
c@Ror¡a@R

¡x cltuPo o.!€¡aer

Nomrña de
c:¡Dec¡ladores l

1

Prograrñá drfusrón y
publrc¡dad

Nórnrná de
coordl¡edores de
oruoo 1

Nóm¡n¿ de padres y
madres partlopanles 1

lnforme de pnmera
las€ l 1

1

Lrstado de rnscrlos a
charlas 1

1

Programa de
lemefios de charlas

l

Programa de

peínánente

Afiches Dara drfus¡ón 1 l

l
Hoias volantes par¿
ditusrón 1

Materiales didáctcos
para c3paoladores 1

Maleñaies drdácticos
pa.a partic¡panles I

lnforme de segunda
la!,e 1

1 1

I



ANEXO 14

ANALISIS DE RIESGOS OE MERCADO
COIIOICIONES NOR ALES
SI}¡ FI ATCIAT'IETTO

Frclo.a! Coídlcloñanta! Poao ElD.clfl€o (.l) B¡lo R¡e¡co(2{l Rlo.go lodlo{s.7) Rle.oo Aho(&10) ñ6 cl.l Factor

Horcado a5ol"

Polencral 500 3 0 0 l5

Compelenoa 10 00 0 7 0 7o

Pañrc¡paooñ de Mercado 500 0 6 0 30

Drlereñc¡aoón clel Produclo 10 00 0 7 0 70

Earreras de Enlrada 10 00 0 0 10 r00

Condrcrones de Crédrlo 500 0 0 1lJ 50

Suministros 20'l.

Sumrñrslro 2 0 0 40

Vontas 35%

Drslnbuc¡ón s00 2 0 0 10

10 00 0 0 70

Márqenes 20 00 0 0 10 200

TOTAL 655

ANALISIS DE RIESGO ECONO ICO
CO}'DICIOI'ES I{ORIALES
SIN FIHA}{CIAHIENTO

ANALISIS OE RIESGO FINANCIERO
COTDICIONES NORIALES
CO¡¡ FI Ai¡CIA¡IIENfO OEL 1OO% DE LA INV. FIJA

Rlorgo Económlco
Rubro

Venlas Anuales (lngresos Tnm 1) 2.037 25

Costos Vanables (Costos Vt¿s T1) 1.898 61

Margen de Contribuc¡ón 138 64

%Margen de Contnbucrón 6 81%
Gastos Frlos 2 980 20
%Gastos Fgos 146 29r,

Punto de Equilibno dólares ($) 43.762 11

Punto de Equilrbno meses 64 44
Polencral cle Absorción 005
PROYECfO CO¡¡ BAJO POTENCIAL DE ABSORCION

Rleaqo Económlco
Rubro

lnversrón en dólares $ 6.690 00

Frnanc¡am€nto con deuda 100%

fasa de lnlerés anual 19 90%

lnlereses Anuales t r.33'r 31
Punto de Equrhbfio en Dólares s 43.762 11

Púnlo de Equrlibno me§es 64 44

Polencral cle Absorc¡ón S 003

PROYECTO CON BÁJO POfENCIAL OE ABSORCIOH

I



TAIRIZ OE MARCO LOGICO

x€Dro6 DÉ vEifrc¡croll

cotlTiEurR A UEJO¡^n L S¡IUACTON
ECONoT¡|CA OE L S FAITLTAS OE E6CASOS
RECUñSOS EN EL A^RRIO PAÍRIA NUEVA OE LA

!00 F^¡rL¡^s o€ EscaSos
RECUf,30S ECO|{O9|CO6
P^¡IICIPA'{ EN SISIE{A O€
cot¡PR^s D€ ARlrcuros D€
,eü€R^ ¡ECESTO^O oUFAñrC url

|MORI¡E SOSaE v^RrAC loI.¡ES
PORCCI{fU^IES OE FRECIOS D€
A¡TICI.,.OS DE PRII¡ERA NECESIOAD

^oourñ¡oos 
Poñ LAs FA r(Ás con

RESPECfO OÉ LAS t¡ErrO^S 0€r
E¡^Rlo I¡EOTOOS iErS! ].r¡E¡¡rE

s¡ru^oor\¡ Ecor¡o¡¡rc oE FEl3or¡At oE
ESC/60S RECUROS ECOi¡Óa¡lcOS §€

rxsÍTrJcroN cR€oTrcB 3€ iNrEREs^ Er{

SISTEHT OE CO'¡PRAS COTU¡¡ITÁRIAS D€
PROO(CTOS D€ P*IMERA NEC€SIOAD €N €L
A^^RO PATRB XU€V^ IIrPIEMENI^OO

ioÉ¡Dotaa

'@FAI¡ILI^S 
D€L B NRIO PAÍRIA

r{J€v^ cor¡rR N to ¡áTrcutos o€
PRUERA ÑECESIOAO A PRECIOS
uE¡oiEsouE EN! s rEño^s oE
a^FRrO OUR^¡íE U.¡ §rc

-m-
cüoftt

EL g^iiro PAfRr^ r(r€v^ EN un
ras 0€s¿€ ¡¡¡rco oE Pi6R r¡
oE o'FrJso.r currw¡!
rlRr¡lx oo oulr€E oL^s AxrEs
o€L rNrcro 0€L pFoYEcro

r¡Éc{3 D€ vERrFrcactol!
E!gPosilo

_-----¡¿!oa oa-ffi-
_ -._ 9e!?9!!!tL

Ittrt¡oa
fiaro¡to

pRÉcros oa 
^RTrcuLoso€ 

pÁ r¡€R.a
IGCESIDAD EN EL BARRIO S€ I¡ANII€i€N
CO'¡UNID^D SE ORCA EA EN GEUPOS
PAF^ COXPi R F^X!LrAS  S'SfEr¡ 

^PAO6R^|¡ S OE CAp^CrrACrO*

PRESUñ]€SÍ O APROSADO Pf, OG¡AI¡AS

^PRO€ 
mS P€RSONA SELECCTO.T OO

Y POATACIÓN I¡IIERESAOA EN FORÍAR

2 PiOGR^,¡^ OE CAPACTTACIÓaI PA¡ ra OQES Y
P¡OREs O€L A^NR@ PAIR|A ÑOEVA rc€iCA OE
r^ ! uso 0€ LJoaEs x^Erfos Y PR cfrc^s
Al.ll¡Er\f cr^s rt¡PAarDo

r@ PADRES Y r@U OIÉS OEr
AANRlo PATRIA ¡¡UEVA SOI¡
c¡Prcf^Dos EN E! rJso 0€
HEJOQ€S H BlrO5 Á].ll¡E¡¡rrCrOS

Lrsr^ oE asrsrENct^ Y Folo o€
cüRsos D€ cAP^crracro¡!

J pñoGR r¡^ 0E C^PACrl Acrdr A U^DFE S y
PADIiES OE F¡¡¡ILIA O€L EAÁñO P^IRL^ IILEV^
so6¡E GESfIO¡¡ Y 

^Dr¡r¡rSTR^CrÓ¡¡ 
O€ STSTEU^

o€ collri¡s corr{r{rrAFr^ [aP^ñf roo

IMP^DRESY 
'@ 

UAONES O€L
B¡ÁRIO P^IRI^ NU€VA SO'J
C¡PACIIÁDOS ER 6ESIIOIJ

corapirG cor¡uRrr^fi ro En
SE¡¡IN^FO D€ 20 XOR S

Lisr^ oE 
^srsTEñc¡A 

Y FoTo o€
cucsos DÉ c^PrcllAcrÓr¡

poBl^Croar €sIA oFc¡r¡r¿aD^ sÉ
UAj{ÍIENE IN'ERÉS OE 9¡dES Y

f,^DRts E¡ 
^IORR^^ 

Or¡r€RO 
^r-

a pl¡x 0É sEcul|arñENfo y co.]TRot 0c
ogJÉrruos 

^PLlc 
lJoÁP^DRÉSYr¡ ORES O€

tAr¡u^ ,^F¡crPAr{fEs

crEN FAt¡rLr^s solr oRc^xr¡¡oas
EN oiUpOS OE COI¡PF^ COr¡

[¡\,/ou.rcft¡oos €n EL FñoYEcro
acor.t^i¡o^s Y 

^s€soR 
Dos

otJR€NI€ LGS OOS PRII¡EROS
xEs€s oEL pFoYEcfo PoR
PERSO¡¿^! Oe ( (,{¡O^O

r¡lFoRuE 0€ REUr{roNEs o€
EV^!U Cór¡ Y 

^S€§Onl^ 
PoA CRUPO

FOfOS 0€ Á€(r{¡OrES OE

€v^lu col¡ rolo5 ocl ora (x

vEcrxo^D §E ofiG^Jlr¿a EN GRUPOS

u^oqEs ErrstE FrN 
^¡cr^¡¡rENTo 

P^R^
un ms uÉs€s DE AsÉrEñcl^

6OO€G¡ OE 1.l¡e COa,JSlirJrO¡ EN
ÉL B¡nRrO F^fñl MjEV^ PAn^
Al.rrrcEN X¡ENrO O€ vfvr€iÉS 0€

Éofo oEr Loca rt^urr{ @ 
^cYAEr{fñEG RECEPCTóa¡ O€ O8i^

PRESLPU€S'O A'RCÉADO POA EL

PFO'ECIO IÁANS'EñIOO A
col¡fÉ a^nÁá! 

^r 
caao o€ uñ rNfoerEs ¡Pioa^oos Y p¡oYEcTo



MAÍRIZ OE MARCO LOGICO

rt^raB¡t¡Etr.g9E¡Dt¡l§
lr o¡Rn yoR sEtvfrm cRrsl|^¡¿o v courrNrr^^ro¡! pñocR^¡ r¡EDiÁr,JlE €! l¡vo(rcp¡r¡rENro o€ L-^ rclEs.a y L orRrs€r€ra 8¡nRl^! €N ! oRGANT¿^CÉ.¡ y
ls¡cu'¡¡rmoceL mocnu
12pnr.,pac,o*o€hrJ6sF^oREsyraDFEsE¡¡Losr¡¡-LER€so€Evau^coNoGrarof,¡ ouE EL 

^r,o*ño 
y L^€co¡¡onhF¡,.L,^R sE cowrE^T^ En uNA

lrasEA r rooos 'r{cluri Et] Esros r^r.r.ER€s r}¡.¡r¡c^s oE cp(rro y ApoRTEs 9^R^ 
^Arc¡ 

LA t¡€rooo(oca DE p Rrcrplcó.r 
^ 

ornos pñoalEr¡ s
l¡ r 

"¡r^n 
ot or¡ a^s ¡esron s"¡.[ro^oEs cÉ Los GñLrpos s€¡¡ RoTArvA§ EñrFE GRUPos y €N,RE r,o,.BREs y r¡uJ€REs P^ru ouE LAs RE sPo*s¡arlp oÉs Y

loe 
aecros out sun¡r se,er.r co p^Flro^s y sE 

^t 
r.^r¡cE EL sEtT.oo DÉ rR a^ro E¡¿ 6RUpo

yd.Dd*'6 d. rotf¡ñ..uiur.r y

1 r C.nip./l ó. órtu.¡¿.'.unu,.r
! a s.re'6 ó. r¡rErD.ñ.1

cdd&ó^ ó. c.p*¡.dso¡
R..r{ar¿^ (¡. srm¡¡.rc¡

r 2 É¡B*'a.r 0.r Prlgllru
1? Codd&ún d. c.p.cr¡óo,o.
rl i.¡{&¡ó. l'. srfuútu¡

? Er.orr¡{i d.rrmir.ñ.
2 c@i.l*'ó6 4 c.p*d.óqo.

. 3 Ct9@&ó. d. c¡po. y ¡.!úrñ'.do d. c,!r..

.. c¡p.ú6 ó. cdú'¡.d«c¡ ú etup.r

5 2 Co.dú.¡.4 Sú!¡

s I €d..0¡ 6. '¡tm.¡ r .v.r4o. 0.r p,or*o
3 2 A.r.6. r'.n.r.ffi'¡ ó. G.re ¡¡ Pór*r.

co!l. d. .r.@r y .ñr!¡a6.

^a¡ 
& €d(9!@r.'ó. d.r 9.ordo

P.ot*ro .. *rr¡ó pr úüae.dr.

F.mitrlE'nl.ou¡F'.n{rP,

P'ol'.m¡ 6.rrÉ.aor
P3Id¡óocd..'.n.or..p,É,.Cr.
M.nr. y Pñór 'd.r.f¡to. .n ñ.rd.r

Gtulo. d. p.@. qu.r.n opxn.{
Pro!Em.. 6.rro¡.d..

ü|,..¡¡rtl..ó c. i.{ltEr
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ANEXO 17

ARBOL DE PROBLEMAS

AAJA CALIDAD DE VIDA
DE HABITANTES OE

SARRIOS MARGINAL€S

NO EXISIE EQUIDAO
EN LA DISTRIBUCION

DE BENEFICIOS
SOCIALES PARA LOS

POBRES

PROGRAMAS DE
ASISfENCIA SOCITAL

AtSLAOOS

ESPECUL¡CION
OESCONfROLAOA OE

VIVERES OE PRIMERA
NECESIDAD

MONOPOLIO DE LA
coMERCtALtZ^CrON

DE VIVERES OE
PR¡MERA NECESIDAO

MALOS HAAIIOS
AL¡MENTICIOS EN
HAEITANTES DE

BARRIOS MARGINALES

PRECOS ELEVADOS
A. COT¡PRAR

VWERES OE PRIMERA
}IECESIDAO EN

NENDAS DE MRRIO

POCA CAPACIDAD
ADQUISITIVA DE LOS

HABITANTES OE

BARRIOS MARGINALE

INGRESOS
ECONOMICOS

LIMITADOS OE LOS
HAAITANTES DE

AARRIOS
MARGINALES

DESEMPLEO EN UN
GRAN PORCENTAJE
DE HAAIfANTES OE

BARRIOS
MARGINALES

t t !t

+

I

v

I



ANEXO t 8

ARBOL DE OBJETIVOS

HASrfOS AUMENTTCTOS

MEJORAOOS EN
HABIfANfES DE

AARR¡OS MARGINATES

EMPLEO fEMPORAL
OE ORGANIZAOORES
DEL PROYECTO Y OE

GRUPO OE
HABIfANfES DEL

NUEVA

RET}JCCION DE
PRECIOS EN Ul{ ñ)!'

O€ Vf\ERES OE
PRIMERA }IECESIOAO

oRGANTZ^NOO
CO}IPRAA POR

GTJPOS OE VECINOS

AUMENTO DE LA
cAPACTOAO AOOUtSTTTV

OE LOS HAEIfANfES OE

AARRIOS MAR6INALES
POR REOUCCION DE

PRECIOS

MEJOR REPARÍICION DE
LOS INGRESOS

ECOIrOMTCOS OE LOS
HASITANTES DE

EARRIOS MARGINALES

DISTRIgUCION DE
EENEFICIOS

SOCIAIES PARA LOS
POBRES OE MANERA

EOUITATIVA

CALIOAD OE VIOA
MEJORAOA DE

HABITANfES DE
BARRIOS MARGINALES

PROGRAMAS OE
ASISfENCIA SOCIAL

INfEGRAOOS

CONTROL OE

ESPECULACION DE
VIVERES OE PRIMER¡

r.lEcEsloao

V¡VERES DE PRIMERA
NECESIOAO VENOIDOS
EN VARIOS LI]GARES

I i

+



AI.ALISIS OEL PROBLEIA
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ANEXO 20

PLAN DE CAPACITACION

Proyecto: Sistema de compras comunrtarias del Barrio Patria Nueva de la ciudad de Qu¡nindé

Responsables: MAE. Ana Huayamave Martfnez y Arq. Galo Navarrete Menéndez

Fecha: Mayo 31 del 2004

TEMAS DE
CAPACITACION OBJETIVO GRUPO FOCAL

TIEMPO
PREVISTO

Aplicar nuevos hábitos alimenticios,
encaminados a mejorar la nutrición y
alimentación familiar, a través del
conocimiento de técnicas al¡mentar¡as

Líderes de la
comunidad del Barrio
Patria Nueva de la
ciudad de Quinindé 40 horas

Liderazgo y participación
com u n itaria

Utilizar métodos de organización grupal, en
actividades comunitaria, luego de conocer
el funcionamiento participativo de los
grupos comunitarios.

Lideres de la
comunidad del Barrio
Patria Nueva de la
ciudad de Quinindé 40 horas

Nutrición y hábitos
a limentarios



ANEXO 21 a nexo

PROGRAMA DE CAPACITACION

Proyecto: Sistema de compras comunitarias del barrio Patria Nueva de la ciudad de Qunindé
Responsables MAE Ana Huayamave Martlnez y Arq Galo Navarrete Menéndez
Fecha: Mayo 31 del 2004

TEMA: NUTRICION Y HABITOS ALIMENTARIOS

Objetivo: Aplicar nuevos hábitos alimentarios, encaminados a mejorar la nutrición y alimentac¡ón familiar, a través del
conocimiento de técnicas alimentarias.

Conten idos Metodología Recursos

Amb¡entación

Oué es la nutnción?. su imporlancia, necesidades
nutícronales en el ser humano

Qué es al¡mentación?, su importancia para un buen
desarrollo del ser humano

La salud y su relación con la alimentación y la
nutrición: lmportancia de tomar decisiones positivas
para el cu¡dado de la fam¡l¡a en relac¡ón con las
costumbres alimentarias . Enfermedades que pueden
evitarse si se está bien alimentado.

Alimentos de valor nutritrvo adecuados y

recomendados Como aprovechar al máximo los
ahmentos locales que ayudan a adoptar hábitos
alrmentarios saludables

Preferencias y hábitos almentarios. Debemos meJorar
los hábitos alimentaflos y mantener un
comporlamiento adecuado que favorezcan la salud

Guía para una dieta saludable

Se ut¡l¡zará el modelo experencral de enseñanza-
aprendizaje

Pare ambientar se realizará el ejercicio "M¡ nombre es
Yo espero de este taller..".

Se hará de proyecc¡ones de videos y transparencias para
obtener datos

Análisis y reflexrón de experiencias rndivruales

Lectura y análisis de casos para apllcación de lo
estudiado

En la fase de generalización de reunirán en grupos de 3

personas para discusión y conceptualizac¡ón

Para fac¡l¡tar la aplicación se pedirá al grupo que analicen
lo estudiado para aplicarlo y obtener una alimentación
eltcaz.

Ejercicio "M¡ nombre es. . Yo espero
de este taller .."

Videos

lnfocus pantalla

Retroproyector

papelógrafos

Pizara. tizas liquidas

computador con diaspositivas en
power point



ANEXO 22

PROGRAMA DE CAPACITACION
Proyecto Sistemas de compras comunitarias del Barrio Patria Nueva en la c¡udad de Qu¡nindé
Responsables. MAE Ana Huayamave Martlnez y Arq. Galo Navarrete Menéndez

Fecha: Mayo 31 del 2004

TEMA: LIDERAZGO Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Objetivo. Utilizar métodos de organización grupal, en actividades comunitarias, luego de conocer el funcionamienlo
participativo de los grupos comunitarios.

Conten idos Metodología Rec ursos

Ambrentación

Servicro y l¡derazgo: lmportancia de la actitud del
serv¡c¡o comunitaflo Caracterfsticas. Trabajo

¡¡otivación humana. Necesidedes fisicas.
Enriquecimiento del trabajo

Culture y organización comun¡taria. Cultura
comun¡tar¡a. Organizaciones formales e informales.
lmportanc¡a de organizarse para trabajar en
comunidad

Participación comunitaria. Responsabilidades en la
toma de decrsiones. lmportancia de la colaboración
comunitaria. Cond¡ciones básicas para traba¡ar en

participación comunitaria.

Dinámica de grupos. El proceso grupal. Recursos
iniciales básicos del grupo Amb¡ente grupal.

Sistema de compras comunitar¡as. Planiflcac¡ón de
9fupos

Se utilazará el modelo experiencial de enseñanza-
aprendizaje

Se ambientará con el ejercicio "Quren soy yo

Para proveer experiencias y extraer datos se utilizará la

técnica de sociodrama

En la fase de general¡zac¡ón se reunirán grupos de 3
personas para d¡scusión y conceptualización

Para promover la aplicación de conceptos se
desanollarán gulas de observaclón

Ejerc¡cio "Ouien soy yo..." "mi mis¡ón en
la vida es .. "

Computador con presentación de
diapositivas en power point, infocus

pizarra, t¡za llquida

papelógrafos, mercadores
permanentes.

Hojas A4, lapiceros

Comunicación interpersonal y grupal: Comunicación
Berreras en la comunicación, comunicación grupal


