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1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Asociación de Trabajadores Agricolas Nuevo Renacer Campesino, Recinto la

Amalia - Sector del Humedal Abras de Mantequilla, Cantón Vinces,

Prov¡ncia de Los Ríos.

L,2 TITULO DEL PROYECTO

Manejo y diversificación de las fincas en el Sector de la Amalia, la l',4echa,

San Antonio y Aguas Frías.

1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Prov¡nc¡a:

Cantón:

Parroquia:

Sector(es):

Com u n idades:

L.4 DURACIóN DEL PROYECTO

12 meses (1 año)

Los Ríos

V¡nces

Vinces

Área del Humedal Abras de Mantequilla

Aguas Frías, San Anton¡o, La Mecha y La Amal¡a.

Pror«to: \leior¡mitnto J d¡rrrrificsciun dr l¿ ptuduc(¡ón sgrlcoh rn hs fina¡§. l'iigina I

1.1 ORGANIZACIÓN SOLICITANTE
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2. ORGANIZACION PROMOTORA DEL PROYECTO

2.1 RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN

2.2 DIRECCION.

Rec¡nto la Amalia - Sector del Humedal Abras de Mantequilla, Cantón

V¡nces, provincia de Los Ríos.

2.3 TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRóNICO

Teléfono: 097702657

2.4 REPRESENTANTE LEGAL

Señor: Macario Macias Muñoz.

2.5 FECHA DE CREACIóN Y ACUERDO DE LEGALIZACIÓN

La Asociación obtuvo su personería Juridica el 03 de marzo del 2003,

con el

Acuerdo Ministerial No. 0360 otorgado por el Ministerio de Bienestar

Socia L

2,6. HOJA DE VIDA DE LA INSTITUCIóN

La Asoc¡ación de Trabajadores Agrícolas Nuevo Renacer Campesino,

es una Organización de base integrada por 30 socios(as) que

funciona legalmente desde el 03 de Marzo del 2003 y promueve

Pfot"ectO : \¡..jor¡mi.otr) t d¡1ers¡fi(scién de l¡ producció ¡grico¡s .n l¡s fincss l':igina -l

\H./
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Asociación de Trabajadores Agrícolas Nuevo Renacer Campesino.
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act¡vidades de desarrollo comunitario y de benefic¡o para sus

asociados, las mas destacadas son la gestión de proyectos para

mejorar la producción agrícola, ¡nfraestructura de riego, actualmente

impulsa la creación de un Banco Comunitar¡o y una t¡enda para la

come rc¡a lización de productos básicos con los que se asp¡ra

beneficiar a las familias de sus socios y del sector.

Es una de las organizaciones mas representativas del sector y es una

de las que sostienen y apoyan a la Federac¡ón de Trabajadores

Agrícolas de Vinces ( FEDETACV), entidad con la que coejecutó un

proyecto de Producción y Conservación, que da las pautas para

gesta r la presente propuesta.

Pro! ecto : \l.jor¡miroro I dircrs¡l¡c¡c¡ór d. Is producc¡óÍ ¡gracol¡ .n l¡s finc¡\ l'rigina {
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3 ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO.

3.1 ANTECEDENfES DEL PROYECTO

El Cantón Vinces de la provinc¡a de Los Ríos, es uno de los más pobres del

país con el 77.63o/o de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas

como consecuencia, entre otras a los actuales modelos de producción que

privilegian la ampliación de la frontera agrícola reduciendo en forma drástica

el área de humedales y bosgue y con ella su b¡odiversidad, y reemplazando

las huertas trad¡cionales muy diversas (que por la década de los 50 fueron el

espacio generador de fuentes de trabajo familiar y proveedor de alimentos,

cuya característica es la producción permanente y diversa), por el

establec¡miento de cult¡vos de ciclo corto y pronta "rentabilidad" como es el

maíz y el arroz. Esto ha provocado la pérdida de la cubierta vegetal en un

95% lo que ha facilitado un rápido y acelerado deterioro del suelo por

eros¡ón hídrica y eól¡ca, la introducción de prácticas no apropiadas para el

manejo de los cultivos, la dependencia de los agroquímicos. etc. Todo esto,

hace que los campesinos de esta zona hayan alcanzado altos niveles de

pobreza y al menos los se¡s meses de verano, sus posibilidades de generar

ingresos casi es nula, en estas condiciones el ¡ngreso promedio por familia es

de cuatro dólares por día, y cada familia esta conformada en un promedio de

4-6 miembros. (Menos de un dólar por persona).

Prolecto: \t(jorsmienn¡ r dilcr\¡fi(¡ción dr ¡r producci/,n ¡sríc!rlr rn lsr ,inc¡\ I'riginu 5

A pesar del deterioro de los recursos naturales, en el sector existe un

humedal que conserva caracterÍsticas ¡mportantes por las que ha sido

declarado el 14 de marzo del 2000 como S¡t¡o RAMSAR, lo que sign¡fica que

la b¡od¡vers¡dad existente en este humedal está proteg¡da bajo las normas y

directrices de la convención RAMSAR.
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El 2004 con el ingreso de PROLOCAL a la zona, se configura y se ejecuta

proyecto cuyos objet¡vos intentaron solventar parte de la problemática

descrita. El proyecto tuvo una cobertura en la parte norte de Vinces en 10

comunidades y 300 familias pertenecientes a la Federación de Trabajadores

AgrÍcolas del Cantón Vinces. Al finalizar los ocho meses de ejecución del

proyecto cada uno de los 303 benefic¡arios habían instalado una parcela de

L/3 ha de cacao nacional + plátano bajo riego y pequeños huertos de

hortal¡zas para el autoconsumo bás¡camente.

Considerando la necesidad de dar continuidad a las acciones que por el corto

tiempo del proyecto no pudieron ser concluidas. se gesta una propuesta para

¡ncrementar el área a cult¡var bajo riego considerando además la
implementación de practicas agroforestales, la diversificación y rotación de

cultivos en comunidades que en la primera fase mostraron o d¡eron signos de

estar medianamente organizados y con deseos de organizarse y apoyar

inic¡at¡vas de comercialización asociativa.

Las familias participantes en el presente proyecto, fueron parte de las

acc¡ones descritas y pertenecen a 4 organizaciones de base como son las

Asociaciones: de Trabajadores Agrícolas Nuevo Amanecer (Aguas Frías),

Asociación de Trabajadores Agrícolas La Mecha ( La Mecha), Asociación de

Trabajadores Agrícolas Nuevo Horizonte (San Anton¡o) y Ia Asociación Nuevo

Renacer Campesino (la Amalia) pertenec¡entes a la Federación de

Trabajadores Agrícolas del Cantón Vinces, ubicadas en la zona de

amortiguam¡ento del humedal Abras de Mantequilla.

Para la selección de las Organ¡zac¡ones de base en este proyecto se tomaron

en cuenta algunos cr¡terios, estos son:

La tenenc¡a de la t¡erra por familia va de 2 - 4 has.

El área cultivable posee actualmente 1/3 de ha de cacao con riego que

cubre el 10o/o de! área total y la diferencia , es dec¡r el 90o/o de Ia

tierra esta cubierta por cultivos estaciónales (arroz y maíz).

I

Pro! ect0: \lcjorrmicnn) r di1.r\iñ.¡ción dr l¡ produ(ción ¡sricol¡ .n lsr l'inc¡r 1'ágin¡ 6
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Cada familia esta compuesta por 6 miembros como promedio.

Los ingresos anuales de las familias son del orden de g 420, lo que

demuestra que efectivamente están por debajo de la línea de

pobreza, a demás tienen un limitado acceso a los serv¡cios básicos e

¡nfraestructura tecnológica que no les perm¡te mejorar la producción

y la diversificación de sus cultivos.

Son organlzac¡ones que están mas consolidadas y que han mostrado

capacidad para gestionar y ejecutar propuestas como la que se esta

pro po n ie n do.

3.2 CONTEXTO DEL PROYECTO

3.2.1. Localización geográf¡ca de! Proyecto.
MA'A VrA[ Oet CAll¡OI{ VtllctS Y

COrrrUt{lOADl§ Oe ttDEIACV

t ,l,

r 1¡--

Provincia: Los Ríos.

Cantón: Vinces.

Parroquia: Vinces,

Sector N orte.

Rec¡ntos: Aguas Frías,

San Anton¡o,

La Mecha y

La Amalia.
*-

Proltclo: 1lrjo.¡fl¡rnto r darcr\il'icación d.l¡ produccién ¡gricrll¡ ro trr fincss 1'ág¡na ?
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3.2.3 Datos biofísicos y socioeconómicos del Area de Influencia

del Proyecto (Cantón Vinces).

Según datos citados en el PDL de V¡nces realizado en el 2005, el relieve que

cubre la zona central del Cantón Vinces es básicamente plano surcado a veces

por lomas de poca altura. El área se caracteriza por la predominancia de

llanuras antiguas de depositación constitu¡das de suelos con características

"vérticas" localmente asociados con suelos aluviales arcillosos con problemas

de hidromorfia, pudiendo observarse dos elementos; llanura Baja con relieve

moderado bajo, lomas bajas y redondeadas cuya altura no sobrepasa los 30

m.s.n.m. El drenaje de ríos atrincherados y de las llanuras de Inundación con

relieve bajo o ausente y terrenos pantanosos que dan lugar a las muy

conocidas "Abras" o formac¡ones llamadas "sabanas" que se inundan durante

el período de lluvias o aguaceros invernales.

El área presenta un clima trop¡cal mega térmico semi-húmedo por presentar

temperaturas promedio del aire entre 24 y 26 grados centígrados. Ríos y

esteros cruzan su terr¡torio y forman parte de la red hidrográfica del Río

V¡nces. Las llanuras y el s¡stema hidrográfico contribuyen a la conformación de

una gran diversidad de flora y fauna nat¡va, un paisaje natural de gran belleza

espec¡almente en las zonas de humedales y riberas de ríos, con la

cons¡gu¡ente biodiversidad de flora y fauna de este tipo de zonas, en la que se

albergan más de 120 especies en pel¡gro de extinción. A esto se suma la

existenc¡a de reductos de bosques donde se aloja gran variedad de fauna,

como monos blancos y variedades de pájaros.

Los suelos de la zona, en su mayoría corresponden a "¡nceptisoles" o suelos en

procesos de formación podológica. siguiéndole en porcentaje los "vertisoles" o

suelos arcillosos aptos para la siembra de arroz por lo que se los conoce como

suelos arroceros. Los usos del suelo de acuerdo a información de ODEPLAN

Proltclo: \t.jr¡r¡m¡cor(, r dirersificsción dr lN producciér ¡fr¡col¡ rn lr\ finclr l)ágina l'l
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corresponden en forma general a arrozt pastos, banano, cult¡vos de ciclo corto

(sobresaliendo en éstos el maíz, fréjol y yuca), arboricultura tropical y zona

urbana. m¡entras que en la cobertura del suelo se puede adac¡onar matorrales

o vegetación arbustiva y cuerpos de agua. De acuerdo a los resultados del III
Censo Nacional Agropecuario el Uso Actual del Suelo a nivel de la zona central

del cantón Vinces se distribuye de la sigu¡ente forma:

Cuadro. Uso Actual del Suelo.

Uso Actua I Superficie
(Ha.)

Porcentajes

Cultivos permanentes 7 .037 t1.94

Cu lt¡vos transitorios y barbecho 25.115 42.62

Descanso 3. 391 5.7 5

Pastos cu ltivados 6.522 r 1.07

Pastos natu rales 10. 5 10 17 .84

Montes y bosques 3.467

Otros usos 2.88 3 4.89

Total 58.925 100

En la zona, como generalmente ocurre en el resto del país se observa un

deter¡oro del suelo princ¡palmente por agotamiento o pérdida de su feftilidad y

también existen ciertas prácticas agrícolas que incorporan el uso de

agroquímicos en forma ind iscriminada.

A n¡vel de población, en la parroqu¡a Vinces existe un total de 46.775

habitantes. Un 48o/o corresponde a mujeres y un 52o/o a hombres, El 60.80/o de

su población reside en el área rural. El porcentaje de mujeres con relación a

hombres es de aproximadamente el 93olo. La tasa de crec¡miento demográfico

en el Cantón Vinces. entre 1990 y 2001 fue de 2.lo/o, según los datos del

t

Prot eCtO: \lcjrrr{micnt¡) } dirrr\ifcr(il¡n dc l¡ Jrí¡dulicióo ¡sri(ola cn les fince\ l'ágin¡ 9
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INEC. La población del cantón Vinces se caracter¡za por ser una población

joven, ya que el 43.60lo de la población son menores de 20 años.

De acuerdo a datos del INEC (2001) a nivel de ocupación de la población,

encontramos los siguientes índices: la PEA del cantón Vinces corresponde a

21.241 hab¡tantes de los cuales 18.528 (B7olo) son hombres y 2.773 (l3o/o)

son mujeres. De acuerdo a grupos ocupac¡onales, la mayor parte de la

poblac¡ón se relaciona con trabajadores no calificados, siguiéndole el grupo

agr¡cultor y operanos y operadores de maquinarias. A nivel general la

act¡vidad a la que mayormente se dedica la población del cantón Vinces es la

relacionada con la agricultura. caza, pesca y silvicultura, siguiéndole en su

orden otras act¡vidades, el comercio, la educación, a manufactura y la

construcción. La tasa de desempleo se encuentra en 160lo según el SIISE

siendo el principal detonante de la emigración del sector.

Respecto a la incidencia de la pobreza, la zona rural de Vinces está en el orden

del 82o/o, esto es más del doble del que se registra en la cabecera cantonal.

Según el SIISE, el 77,630/o corresponde al nivel de pobreza por necesidades

básicas insatisfechas (NBI) y 45,27o/o por extrema pobreza

Prolecto: \10¡rr¡ icnto t dilcrr¡lic¡.¡rin de l$ producc¡ón rgri.r,lr en lar finc¡( I':igina lll
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4 IM PORTANCIA Y J USTIFICACION

4.L RAZONES QUE MOTIVAN LA REALIZACIóN DEL

PROYECTO,

Algunos aspectos crít¡cos identifican al cantón Vinces y en espec¡al al

área del humedal Abras de l"'lantequ¡lla: Se trata de una zona muy

deprimida y marginal caracterizada por 1) Un alto grado de pobreza de

la población campesina, la que no ha podido ser superada con la

implementación del modelo product¡vo agrícola de la revolución verde;

2) La destrucc¡ón de los recursos naturales, en especial el suelo y la

perdida de la cubierta vegetal, la reducción de los humedales y el

establec¡miento de monocultivos (Arroz y maiz), lo que provoca que las

familias para diversificar su dieta al¡ment¡cia dependen del mercado

externo; 3) La debilidad de las organ¡zac¡ones soc¡ales asentadas en la

zona, lo que ha const¡tuido una l¡mitante para que la población

campesina pudiera contar con el apoyo tanto de instituciones públicas

como privadas para impulsar procesos de desarrollo; 4) La ¡ntervención

anterior con el proyecto financ¡ado por PROLOCAL, únicamente se cubrió

una mínima parte de la superficie por familia (U3 de ha) y tuvo una

intervención muy corto que limito las posibilidades de consolidar las

propuestas técnicas.

Consecuentemente, la presente propuesta ha sido ¡dent¡f¡cada por los

finqueros como una alternativa para diversificar la producción de sus

f¡ncas e incrementar las posibilidades de mejorar la producción actual lo

gue redunda en la mejor disposición de alimentos de subsistencia y

genera ciertos ingresos para solventar gastos aprem¡antes de las

familias. Además se debe resaltar la posibilidad de ampliar el tiempo o

los ciclos de producción de los cultivos (arroz y maíz) a por lo menos una

cosech¿ más en el verano.

Pr(l}ecto lt.jorrmienlo t d¡rrrrificrriór dr l¡ !n)duL(ióo ¡,tricol, ro lrr fin.as l't¡ginr ll
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Según el anál¡sis que se ha realizado con los involucrados, se ataca

directamente al problema central ident¡ficado durante la formulación del

Proyecto, en donde además, se def¡nió como princ¡pales ejes de

intervención: La diversif¡cación de los cultivos, manejo e implementac¡ón

de los sistemas de riego y la organización. Esto se describe con detalle

en el árbol de problemas descr¡to a cont¡nuac¡ón. (VER Anexo de Árbol

de Problemas y de Objet¡vos).

4,2 DESCRIPCIóN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los modelos de producción que han imperado en la zona en los últimos

años, han impactado duramente en las condiciones de vida de la población

asentada en el área del proyecto. El 82o/o de la población es pobre. El 77.63

7o esta entre el nivel de NBI y el 45o/o en extrema pobreza, con ingresos

¡nferiores a cuatro dólares diar¡os por familia por dÍa. Aunque las causas

que influyen en esta compleja y difíc¡l realidad son estructurales y están

relacionados estrechamente con las polít¡cas estatales, en el ejercicio de

reflexión (autodiagnóst¡co) que se hizo con los involucrados en el proyecto

se determ¡nan al menos tres problemas básicos:

1. Los per¡odos de lluvias aunque son cíclicos y determ¡nan una periodo

seco y de lluvias (invierno y verano), determ¡na también que la

producción sea mayormente de secano ajustada únicamente a los

meses de lluvias. Para complicar más el panorama, en los últimos

anos se nota var¡aciones en estos ciclos lo que pone en riesgo

permanente a la producción. En verano, la producción se l¡m¡ta solo

a las áreas circundantes a las pozas ganadas al humedal para

realizar siembras escalonadas para aprovechar la disminución

periódica del agua retenida. La mayor parte de la t¡erra en esta

época esta ociosa y consecuente mente la demanda de mano de obra

es baja lo que provoca una alta emigración con los consecuentes

riesgos des¡ntegración familiar.

{

l'ro\ecto U€jorsmirnto \ dirrr\ific¡(ión d.l¡ prodrrc.¡ón ¡gri(ol¡ cr¡ lrr linc¡\ Prigina l2
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2. La escasa cubierta vegetal en la zona, como consecuencia de la

permanente expans¡ón del área agrícola alentada por la ley de

reforma agraria (condiciono la deforestación a la entrega de títulos e

indirectamente obligo a hacer talas para que la t¡erra no sea

cons¡derada como ociosa y sujeta de expropiación). La degradac¡ón

progres¡va de los suelos ligada también a los ciclos estaciónales de

lluvias, son las que caracter¡zan a los monocult¡vos actuales de maíz

y arroz. SegÚn los datos del III Agropecuario, el 33o/o del área

cultivada del canten es de arroz (que corresponde a 10.443 Ha.).

Para maí2, las cifras son casi sim¡lares, 10.825 ha. lo que representa

el 34o/o del área cultivada del cantón. La mayor parte de la población

del área del proyecto depende directa e ¡ndirectamente de esta

actividad, sin embargo debido a las limitadas áreas de producción (el

promedio de tenenc¡a de tierra en el sector de 3 a 5 Ha) y a la poca

dispon¡bil¡dad de capital de inversión, por familia solo se aprovecha

hasta dos ha. de siembra. Consecuentemente, gran parte de la

producción se destina al autoconsumo. Además, el monocultivo no

perm¡te la producción diversa que ten¡a la huerta tradic¡onal,

limitando la posibilidad de diversificar la producción de alimentos

diversos y escalonados.

3. Esta realídad se conv¡erte en un "circulo v¡cioso" en el que la mayoría

de agricultores del sector se involucra. Aunque las ¡nvers¡ones para

la producción por ciclo llegan a 400 o 500 dólares para la siembra de

una hectárea (básicamente para insumos), no alcanzan a financiarse

con recursos propios y deben acceder a sistemas de créd¡to informal

(en efectivo o a trabes de la entrega de insumos) ligados a la venta

ant¡cipada de la producción a precios en los que no hay capacidad ni

espacio de negociación.

4. Lo anter¡or influye directa e ¡nd¡rectamente en los rendim¡entos de

las cosechas. Las limitaciones para contar con recursos necesarios

para la adquisición y aplicación oportuna de pesticídas e insumos en

{

['ro\ ectr¡ \l€¡)r¡mirrtlr' \ dir(r\ifirscirin dr la prodúcc¡r']n aEricul$ r. la\ fi (x\ l'iig¡na l-l
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modelos de producción altamente dependientes, arroja n¡veles de

rend¡mientos que están muy por debajo de lo normal. Las

lim¡taciones económ¡cas también afectan las posibilidades de acceso

a as¡stenc¡a técnica y procesos de capacitación que podrÍan or¡entar

el mejoramiento de procesos de producción y alentar la consolidación

de las organizaciones campes¡nas que podrían ser el medio para

canalizar propuestas e ¡niciat¡vas para salir de esta cond¡ción. El

ind¡vidualismo y la poca disposición para trabajar colect¡vamente

parecería ser tamb¡én una razón y a la vez un efecto para que las

condiciones derritas se mantengan.

4.3 CAMBIOS ESPERADOS A PARTIR DEL PROYECTO

El proyecto cons¡dera componentes or¡entados a mejorar las cond¡ciones

descritas en los párrafos anteriores. Se aspira mejorar las condiciones de

las familias involucradas en el proyecto a trabes de la diversificación de la

producc¡ón de las fincas (cacao como principal producto), el mejoram¡ento

de los rendimientos de cultivos tradicionales de ciclo corto (maíz y arroz),

la dotación y/o mejoramiento de sistemas de riego parcelario y el

fortalec¡miento de las organizac¡ones campesinas para que puedan ser los

pilares en los que se sostengan iniciativas para el desarrollo de sus

rec¡ntos.

La disposición de alimentos variados para mejorar la alimentación de las

familias es uno de los pr¡nc¡pales impactos a mediano plazo, sin embargo

por la experienc¡a de la intervención previa que se ha ten¡do en la zona, se

generan en el primer año, excedentes que se comercial¡zan y están

s¡rviendo para solventar gastos apremiantes de las fam¡l¡as.

Ind¡rectamente, lo que se busca también es "desalentar" poco a poco los

monocultivos. La huerta diversa que al final se convierte en un sistema

{
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agroforestal que forma la cubierta vegetal, mejora las condiciones físicas y

de fertilidad de los suelos y limita la dependencia de insumos químicos.

A nivel organizativo. se aspira que estas cuatro organizaciones se

consoliden como or¡entadoras del desarrollo de sus rec¡ntos y dinam¡cen el

func¡onamiento de estructuras organizativas de segundo 9rado,

concretamente de la FEDETACV, organizac¡ón de la cual son fil¡ales.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5,1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

5.1,1 Caracter¡zac¡ón de los Beneficiarios

La población que se benefic¡a con el presente proyecto de manera d¡recta

son 150 familias de pequeños finqueros que dependen de 67 unidades

product¡vas (fincas), pertenec¡entes a cuatro Organ¡zaciones jurÍdicas

asentados al norte de la ciudad de Vinces (sector Abr¿s de mantequilla)

en los rec¡ntos: Aguas Frías, San Anton¡o, La Mecha y La Amalia, las

m¡smas que f¡l¡ales de la Federación de Trabajadores Agrícolas

Autónomos del cantón Vinces FEDETACV. Los beneficiarios indirectos

serán los familiares cercanos y los habitantes de las fincas aledañas.

Las fam¡l¡as de estas comunidades están conformadas con un promedro

de 5 - 6 miembros que subsisten con un promedio de $ 4,00 d¡arios

generados por el trabajo agrícola (en sus propiedades o como jornaleros)

dependientes casi exclusivamente de la producción de arroz y maíz que

se conv¡erten además en su fuente básica de alimentación.

La tenencia de la tierra, caracteriza al finquero de la zona como pequeño

productor con un promedio de 2-8 Hectáreas de la que dependen, en la

mayoría de casos, hasta tres jefes de familia. Es decir, la próxima
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generac¡ón una fam¡l¡a tendrá acceso a la tierra de menos de una hectárea

o en el mejor de los casos a 2. La producción de las fincas depende de la

estación invernal, en la que el cultivo de maíz cubre un B0 o/o de sus

tierras altas. En la época de verano cultivan arroz qu¡enes t¡enen acceso a

las pozas (zonas bajas). Los promedios de producción en la zona osc¡lan

entre de 50 a 60 quintales por hectárea en maíz y en arroz, entre 40 a 50,

rend¡mientos que están muy por debajo de los promedios nacionales. ( 120

en maíz y B0 qu¡ntales por hectárea en arroz)

5.1.2Formas de Part¡cipación Social de los Beneficiarios

La población involucrada en el proyecto ha ten¡do una participación activa

durante el diseño y formulación de la propuesta. Para eso de gestaron

espacios de reflexión tanto a nivel de la dirigencia como de socios de las

organ¡zac¡ones, en los que se estructuraron los objetivos los componentes y

actividades que debÍan considerar en la formulación del proyecto. Una

herram¡enta fundamental de este análisis fueron las experiencias que

tuvieron durante la implementación del proyecto de producción y

conservación ejecutado por la FEDETACV.

La participación en las s¡guientes fases del proyecto. esto es en la

negociación, ejecución y acompañam¡ento y evaluación, están

garantizadas. Las organizaciones involucradas conforman una instanc¡a que

orienta la toma de decisiones y encarga la ejecución a una de ellas, que es

La Amalia. El proyecto prevé insertarse en la dinámica de las

organ¡zaciones y gestar la regularizac¡ón de los espacios periód¡cos para la

planificación, seguimiento y evaluación a las actividades que se han

propuesto desarrollar, entre ellas ¡as del proyecto.

5.1.3 Mecanismos de part¡c¡pac¡ón - operativizacion de los

Beneficiarios en las Decisiones.

I
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El funcionamiento del presente proyecto depende de la participación y

aportes de varias organ¡zac¡ones que apuestan por el mejoram¡ento de la

producción de sus fincas, el fortalec¡miento de sus organizac¡ones y para

ello comprometen su involucramiento sujetándose a la estructura

organ¡zacional que se describe a continuación:

5.1.3.1. Nivel estratégico

Lo ¡ntegran las cuatro organizac¡ones campesinas representadas

por sus presidentes y un Técn¡co (externo). Ellos integran el

Comité Consultivo. Sus princ¡pales responsab¡l¡dades son:

Asegurar que las act¡vidades que desarrolla en el proyecto s¡gan

los lineamientos establec¡dos en la presente propuesta e impulsar

su ¡mplementación. Se reúnen mensualmente bajo convocator¡a

del presidente de la Ent¡dad ejecutora. Además, integra este

comité en calidad de secretar¡o(a) el coordinador(a) general del

proyecto, quien tendrá en el comité voz pero no voto.

5. 1.3.2. Nivel Ejecutivo

Para los fines legales que corresponden a la suscripción de los

conven¡os de ejecución del presente proyecto, las cuatro

organizaciones campesinas encargan a La Asociación de

trabajadores Agrícolas Nuevo Renacer Campesino para que las

represente y ante la ent¡dad financista asuma la calidad de

ENTIDAD EIECUTORA. Esto le da derecho a suscribir el convenio

de ejecución del presente proyecto y como tal representarla en la

firma de contratos para la compra de bienes y serv¡cios ciñéndose

estrictamente a las cond¡c¡ones que establece el proyecto.

5.1.3.2 Nivel Operativo
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Equipo Técnico y Administrativo: Integrado por un técnico

que a la vez cumple las funciones de coordinador y tiene la

responsabilidad de administrar los recursos del proyecto y

orientar la implementación de la propuesta técnico. Un contador -
secretario cuya responsabilidad es el manejo contable financ¡ero.

Promotores campes¡nos (2 promotores): son

responsables de apoyar al equipo técnico a través del

acompañamiento a Ios participantes en las actividades en el

campo.

5.1.4 Actividades de Capacitación Dirigidas a los Beneficiarios

El proyecto considera a la capacitación un sopofte para fortalecer los

aprendizajes que se adquieren a mediada que se implementan las

act¡vidades de campo. En la parte técnica, se privilegia la capacitación en el

manejo de s¡stemas de riego y en la implementación de las parcelas

agroforestales. S¡n embargo, pone mucho énfasis en los temas or¡entados a

fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión y administración que son

necesar¡as para mejorar su desempeño, no solamente para fines del

proyecto.

5.2 DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA DEL

PROYECTO

5.2.1 Finalidad del Proyecto

Contribu¡r a la reducir la pobreza de las fam¡lias del Sector del Humedal

Abras de I4antequilla.
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Propósito del Proyecto

Mejorar la producción agrícola en 67 f¡ncas de 135 familias de cuatro

comunidades asentadas en el Humedal Abras de Mantequilla, a través del

mejoramiento e implementación de infraestructura de riego, la

diversificación de la producc¡ón agrícola y el fortalecimiento de las

organizaciones campes¡nas involucradas.

5.2.2 Componentes del Proyectos

1. Se han implementado sistemas de riego para

incrementar el área cult¡vable de la fincas.

Se considera la ampliación y mejoramiento de los s¡stemas de riego

que fueron instalados durante la intervención anterior. Esto ¡mplica

la instalación de redes primar¡as y secundarias de conducción y el

establecim¡ento se micro aspersión únicamente para la hectárea de

la parcela intervenida con el componente anter¡or.

La intervenc¡ón del proyecto se orienta a d¡vers¡f¡car la producción

de una hectárea de la unidad product¡va (f¡nca) ¡ndepend¡entemente

del tamaño que esta tenga. Para esa parcela se considera la s¡embra

de cacao, plátano, yuca, maracuya, gandul, maíz y hortalizas, entre

los más importantes. La dinámica y producción de la parcela esta

relac¡onada d¡rectamente con las condiciones y características de

cada cultivo. En el primer ano se s¡embran todos los cultivos, pero a

partir del segundo hasta el cuarto, el establecimiento de algunos se

limita por el crecim¡ento de los cultivos semiperennes. En el quinto

t
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queda únicamente el cultivo de cacao y algo de

comos e considera la dinámica de la parcela

fin a nciero.

plátano. Ax¡al es

pa ra el aná lisis

3. Organizac¡ones só!¡das lideran el desarrollo de sus

rec¡ ntos

Se considera el fortalec¡miento de las organ¡zac¡ones a través de la

generac¡ón de espacios de reflexión con las organizac¡ones para

determinar sus debilidades y potencial¡dades y con ellas proyectar

un plan de acción para que a med¡ano plazo mejoren sus

capacidades adm¡n¡strat¡vas y de gestión.

5.2.3 Actividades del Proyecto

Componente I

1. 1. Diseño de Sistemas de Riego

1.2. Ampliación e Implementación de los Sistema de Riego.

1.3 Elaboración e ¡mplementación del plan de capacitación sobre r¡ego.

Componente 2

2.1. Implementación de parcelas agroforestales, rotación y

diversificación de cultivos.

2.2. Implementación de cuatro prácticas para el mejoramaento de los

suelos.

2.3. Elaboración e implementación del plan de capac¡tac¡ón técnica

agrícola

Componente 3
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3.1. Elaboración e implementar los planes de fortalecimiento de las

organizaciones involucradas

3.2. Elaborar e implementar el plan de capacitac¡ón en temas soc¡os

organizativos
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5.3. ESTUDIO DE MERCADO

5.3.1 Identificación del Producto del Proyecto

Los productos que se han considerado para el anál¡sis del mercado son los

más representat¡vos en la composición de la hectárea de la finca

intervenida por el proyecto. En orden de ¡mportancia son: Cacao, Plátano,

maracayá, Yuca, Papaya, Gandul y hortalizas

5.3.2 Características del Mercado

La producción del proyecto, se orienta al autoconsumo de la familia

involucrada, la población aledaña, la población de Vinces y en el caso de

maracayá y gandul, para las empresas Quicornac y Ecuavegetal,

respectiva mente. En el caso del cacao, el mercado es la red de

comercialización MCCH y comerciantes de Vinces.

5.3.3 Análisis de la Demanda y la Oferta

La información que sustenta el análisis de la oferta y demanda,

corresponde a la investigación que se hizo para conocer los volúmenes de

producción a nivel de finca, el destino de esa producción (autoconsumo y

Pror€cto \lqor¡m¡rn¡) \ d¡r(r\ificrcaón dr h pr0dür(iún ¡sri(r,ls rn l¡\ finc¡\ l':igina 12

El Presente Proyecto esta orientado hacia la segur¡dad Alimentaría de las

familias involucradas. S¡n embargo al haber productos de la huerta que

generaran excedentes, aunque no sign¡ficativos frente a la demanda local,

fueron motivo del estudio correspond¡ente que se apoyo en un muestreo

exploratorio para determinar: 1) La oferta y demanda de productos para el

autoconsumo, 2) La oferta y demanda de los nuevos productos y, 3) La

oferta y demanda de los productos trad¡c¡onales para la comercialización.

Los resultados determinan lo siguiente:
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venta), la demanda de los consum¡dores potenciales respecto de esos

productos y las pos¡bil¡dades de colocar la producción en agroindustr¡as

locales, tal como se describe en los siguientes cuadros.

Cuadro. Oferta de la producción de las fincas intervenidas por

el proyecto
Productos mas UNIDAD

rep resentativos

de las fincas

Maíz

I

PRODUCION DEL PROYECTO

AÑoS

197 0

0

0

Total de

Producci

ón

470

150

707 .2

54

0

31 2

Maracuya

Yuca

Gandul

Ton 67

Qq 91 59

Sacos 7675 22tt
0

0

0

0

Plátano

0 0 3BB6

Rac¡mo 74874 11189 37 52 0 52156

Pa paya Unidad 93063 186126 0 279789

Cacao Qq 21 4tr 729

La producción de cacao que es princ¡pal cultivo a ¡ntroducir aunque empieza

en el tercer ano comercialmente es representativa a partir de cuanto y se

estandariza a part¡r del qu¡nto año. M¡entras tanto como se nota en el

Cuadro, la producción de los otros cultivos (maí2, maracayá, yuca, plátano

y gandul) tienen los mejores entre el primer y segundo año. El análisis de

la Oferta y demanda considera entonces esta d¡nám¡ca y def¡ne volúmenes

de producción que en el caso de los cultivos antes mencionados únicamente

durante el t¡empo que agronómicamente perm¡te cultivarlos.

22377

62

ton t07 0

206
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Cuadro. Demanda de la producc¡ón de las fincas intervenidas
por el proyecto

Productos mas

representativo

s de las fincas

¡4 a racu ya

Autoconsumo

Por año

Famil¡as -

Proyecto

Total

Autoconsum

o de 5 años

Familias -

Proyecto

Maiz ton L34* 100.5

Ton 583 5

Yuca Qq 183 20 100 ÓJ

Gandul Sacos 3886 67 335 3551

Plátano Racimo 52156 6432 32160 19996

Papaya Unidad 279189 24120 120600 1 58 589

Cacao Qq 2680

U n idad Total de

Prod ucció

n

.Fincas

Excedent

para el

mercado

33. 5

25 558

2680

Produccrón de maiz se realrza ún¡camente en el pnmer ano en la parcela rntervenida

por el proyecto.

Los volúmenes de producción de las parcelas ¡ntervenidas con el proyecto

en un gran porcentaje están dest¡nadas para el autoconsumo de las propias

familias productoras, en maíz de las 134 Toneladas producidas las 100.5

ton son para el consumo familiar en el primer ano, y el excedente que

queda es alrededor de 33 toneladas frente a la demanda nacional resulta

insign¡f¡cante.

En el caso del cultivo de l.4aracuya, la producción es escalonada desde el

primer hasta el 3 ¿no (según cuadro de la oferta), generando en todo su

ciclo productivo 583 toneladas, de estas son para autoconsumo y el

excedente será comercializado a la Empresa Quicornac, que por el

Itro\ccto Ucj¡¡rrmicnrr) \ diler\ific¡cil,n de l¡ pr.du(ción ¡Ericr¡l¡ (n lr\ fin(s\ l':igina 2-l
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momento, se abastece de la fruta de los cantones de Ventanas, Quevedo,

Buena FE y El Empalme.

De igual manera ocurre con los otros productos, pero en el caso del cacao

se debe destacar que la producción es mínima frente a la demanda que

local y nacionalmente hay para un producto tradic¡onal y característico de

la zona (Cacao Fino de Aroma )

5.4 Viabilidad de !a propuesta técnica

Haciendo un breve análisis de la viabilidad de la propuesta técnica,

relacionándole con los principales problemas a los que se pretende atacar a

través de la implementación del proyecto, conviene c¡tar lo s¡gu¡ente:

1. Los niveles de pobreza se reduc¡rán en la medida en la que se haya

generado en la zona de influencia del proyecto, fuentes alternat¡vas

de trabajo y requieran por mas tiempo la amp¡¡a oferta de mano de

obra que hoy esta desocupada la mayor parte del año. El incremento

del área product¡va a t ha como promedio por familia, a través de la

ampliación de la infraestructura de riego, supone una mayor

producción debido al incremento del área productiva en la época de

verano.

2. La diversificación de la producción agrícola, a través de la

incorporación de prácticas agroforestales permitirán generar una

producción limpia, diversa y más compatible con el ambiente.

Ind¡rectamente, se produce escalonadamente para generar recursos

permanentes por la venta de excedentes y espec¡almente para

mejorar la disponibilidad de alimentos y un balance nutricional en las

d¡etas de las familias campes¡nas.
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3. El uso de diferentes espec¡es de plantas, la rotación de cultivos, la

introducción de especies mejoradotas de suelo y la incorporaron de

los rastrojos y desechos de animales menores, irán paulatinamente

mejorando la calidad de suelos y rest¡tuyendo el paisaje natural y

con ello la recuperación de animales y plantas que están en peligro

de extinción.

4. El proyecto, aparte de las actividades que prevé para fortalecer a las

organizaciones involucradas, se concierne en un importante espacio

para consolidar la FEDETACV.

5.4.1 Requerimientos de Tecnología e Ingeniería

El proyecto parte de las experiencias de una intervención anterior la misma

que ha servido para validar y adaptar una propuesta técnica ajustada a las

cond¡ciones del sector. Part¡endo desde el área de cobeftura, se limita a

intervenir en solamente una hectárea por familia involucrada, considerando

que esta, en algunos caso representa la m¡tad del tamaño de las fincas.

Además, tratándose de infraestructura de r¡ego, s¡ las áreas de intervención

fueran mayores, los costos del proyecto se elevarían dificultando la

posibilidad de financia rlos.

La propuesta agrícola parte con la instalación y/o ampliación de los

s¡stemas de riego parcelario establec¡das en el proyecto anterior. Esto

implica la instalación de redes de conducción primaria y secundaria y el

establec¡m¡ento sistemas de sistemas de m¡cro aspersión con los que se

optimiza el uso de agua (escasa en la zona).

Con los sistemas de riego instalados se da las condic¡ones adecuadas para

formar paulat¡namente la parcela diversa (agroforestal). Esto como

respuesta a la necesidad de mejorar la cobertura de suelo y con ello

mejorar las condiciones físicas y fertilidad de los suelos y producir

t
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al¡mentos diversos y escalonados para la d¡eta familiar y sacar ciertos

excedentes al mercado, Se ¡n¡c¡a con la siembra de cacao cultivo que

mientras se desarrolla, deja espac¡os sufic¡entes para producir ciclo corto

y/o cult¡vos sem¡ perennes que van desapareciendo a med¡da que el cacao

crece. En el qu¡nto año. todos los cultivos que fueron intercalados

desaparecen y queda solamente la huerta de cacao. En el cap¡tulo anter¡or

se descr¡be con todos los detalles la dinámica de estas parcelas

5,4.2 Requerimientos de Materia Prima e Insumos

En lo que corresponde a Ia infraestructura de riego, el proyecto depende de

materiales y accesorios en los que se destacan: Tuberías, mangueras,

acoples, reductores, aspersores que se consiguen en distr¡buidores de

plast¡gama en Guayaqu¡1, que en compras considerables y bajo acuerdos

previos entregan el material en el sitio. Localmente, no es posible

conseguirlos salvo que se a por intermediación en cuyo caso los costos se

incrementan.

En el caso de las parcelas agrÍcolas diversas, se requiere de plántulas de

cacao y plátano, además, semillas de maí2, maracuya y hortalizas. Las

plántulas de cacao se las consigue en viveros de Quevedo que garantizan

calidad y entrega en el sitio que se les asigne. El mater¡al vegetativo de

plátano, se consigue localmente en parcelas que fueron instaladas durante

la intervención anter¡or.

La alta dependencia de ¡nsumos químicos ira disminuyéndose

paulatinamente por los mismos cambios que empieza a darse con la

diversiflcación de la finca y por la or¡entación que dará el proyecto para la

implementación de practicas de cultivo mas amigables con el medio

amb¡ente.

t
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5 5 VIABILIDAD FINANCIERA, ECONóMICA Y

SOCIAL

5.5,1 Proyecciones Financiam¡ento

El proyecto requiere de recursos para el financiam¡ento durante el primer

año de implementación, tanto interno (participantes) como externo, que

perm¡ta cubr¡r el monto a f¡nanciar que es de $ 218428,00. De este monto

el proyecto esta planteado que el f¡nanc¡amiento será con el 600/o recursos

externos (vía donación) para financiar los mater¡ales de r¡ego, plantas,

insumos, Servicios profesionales y administrativos y la diferencia 40 o/o vía

recursos prop¡os que cubre la mano de obra no calif¡cada, materiales de

r¡ego, plantas, y el 100o/o del capital de trabajo para implementar las

actividades. etc.

5.6 ORGANIZACION PARA LA EJECUCION

5.6.1 Estructura Lega! Adoptada

La Entidad Ejecutora es la Asociación de Trabajadores Agrícolas "Nuevo

Renacer Campesino", a través de su presidente quien es su representante

legal - segÚn los estatutos de la organizac¡ón esta facultado para suscribir

cualquier conven¡o o representar legalmente a la Organización.

De a cuerdo a la estructura que t¡ene el proyecto, las 4 organizaciones

beneficiarias delegan a es la Asociac¡ón de Trabajadores Agrícolas "Nuevo

Renacer Campesino" la representación legal.

5.6,2 Estructura Orgánica y Funcaonal

l'rolcclo \lrjor¡ni.nt{, r d¡1rr\ificrción de l¡ producci¡tn ¡Bricol¡ en lrr firc¡\ l'rigina 2ll
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Para la ejecución del presente (1 año) el requerimiento de personal es de 1

Coordinador técnico, 1 Contador - Secretario y 2 promotores. (Ver Anexo).

5.6.3 ControlFinanciero

Establecer procedim¡ento Admin¡strativos para facilitar el

manejo de los recursos económ¡cos y de control.

I

Se establecer un Sistema Financ¡ero - contable.

Presentación de informes mensuales al Com¡té Consultivo del

proyecto para su aprobac¡ón.

5.6.4 Modalidades de Ejecución

La modalidad de ejecución que se adopta en el proyecto es de Ejecución

D¡recta porque las organizaciones asumen la responsabilidad de ejecutar a

través del Equipo Técnico contratado quien operativaza todo lo establecido

en el Proyecto, además adm¡nistra todos los recursos humanos,

económ¡cos y admin¡strat¡vos.

ProteCtO \lcjorrmi.nto r dirersific¡ción d€ l¡ produ.(¡ón ¡Erícoh cn lrs linr¡\ l'ágina 19
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5.7 MATRIZ DEL MAR GICO DEL PROYECTO

OBJETIVOS INDICADORES

Ahora Después

I

FIN

Contribu ir a reducir la

reducir la pobreza de las

familias del sector

Humedal Abras de

Mantequ illa.

Obiet¡vos del proyecto

Mejorar la producc¡ón

agropecuari¿ de 135

familias de cuatro

comu nidades asentadas

en el Humedal Abras de

Mantequ¡ll¿, a través de

infraestructura de riego,

Actualmente los ingfesos

económicos de las

Fam¡lias del sector es de

120 dólares I mensuales

(cuatro dólares p familia

por día)

Actualmente solo el

20olo de las propiedades,

están con cultivo de

cacao bajo riego, lo

demás lo dedican al

cultivo de maíz y arroz

(en invierno) y la

comerc¡al¡zación es

individual

A finales del 2006, el

7Oo/o de la trerra

cultivable se ha

incorporado a la

producción permanente

y divers¡ficada baro

sistemas de nego, la

incorporacrón de

prácticas agroforestales

MEDIOS DE

VERIFICACION

Estad íst¡cas

SUPUESTOS

5e espera que en el

2010 los niveles de

inflación no superen el

2olo ánu0l

Se espera que hasta el

2010, se incremente en

un 50Yo la demanda de

productos "no

tradic¡onales" en el

sector

Estadist¡cas

Informes

l'ro\eclo \lcjr)r,llricrt(, \ dirrr\ifir¡(irln d( lr prodÍrririll n{riroln (.n lr\ fil|(¡\ l'rigina.ll)
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diversificación de la

producc¡ón agricola y el

fortalecimiento de las

organizaciones

campesinas involucradas.

Componente 1

Se ha incrementado y

diversif¡cado la producción

agro pecuana en las f¡ncas

Componente 2

Se han rm plementado

srstemas de riego p¿ra

El 80o/o de la tierra esta

dedicada a monocultrvos

estaciónales (maíz y

arroz) Y el uso de

aqroquím¡cos son altos.

La cria de aves de corral

se lo hace a campo

a b¡erto.

Solamente el 20olo del

área cult¡vable de las

f¡ncas tienen

en sus fincas y las

organizac¡ones

campesinas se han

fortalecido y asumen el

desarrollo de sus

comunrdades.

Hasta f¡nales del 2006,

el 70olo de las fincas

están en producción

permanente y

diversificada a través de

la incorporac¡ón

prácticas aqroforest¿les

y el maneio técnico de

aves de corral.

Se dism¡nuye en un

40olo el uso de

agroquimicos y se

obtienen productos

limpios para el mercado

Hasta f¡nales del 2006, el

70olo del área cultiv¿ble

de las fincas trene

Diseño de Fincas

Diseños de los sistemas

agroforestales

Estadisticas de producc¡ón

y ventas

Informes

Que la demanda de

productos "limpios" en

el mercado se

rncremente en niveles

que se han est¡mado en

los sondeos actuales

Diseño de los sistemas de

riego

Inventarios de materiales

Se espera que hasta el

2007, los precios de los

materiales no se

l'r()\cCt(, \tcj.r¡flrier¡n' \ dircr\¡lir¡i(i(tr dr lx pr(d"(cirtfl xsri(if¡ r'r l¡\ n'x¡l\ l'ágina J I
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infraestructura de

cuya eficiencia

operación

solamente al 30o/o

s¡stemas de r¡ego

manejados

eficientemente al menos

en un 70olo

disminuyendo la

extracción e agua

¡nnecesar¡a

Hasta finales del

proyecto hay cuatro

organizac¡ones sólidas

con 2 técn¡cos

campesinos

Formados

Hasta finales del

proyecto, cada familia

tiene una I h¿ con

srstemas agro forestales

(cacao + plátano +

papaya + frutales +

yuca+gandul) y se

¡ncorporan con cultrvos

de ciclo corto gramíneas

+ legu minosas +

nego

en la

llega

Componente 3

Organiz¿c¡ones sólidas

lideran el desarrollo de

sus recintos.

Act¡vadades

Componente 1

1. 1. Implementación

de parcelas

agroforestales,

rotación y

d¡versif¡cación de

cultivos.

1.2. Implementación de

El 80o/o de las

organ¡z¿ciones

campesinas de la zona

tienen poco

l¡derazgo.

Las fam¡lias poseen l/3

ha de cultivo de cacao +

plátano asociado (20 o/o

del área cult¡vable) con

sistemas agro forestales

y la diferencia poseen

cultivos de ciclo corto

Que lo márgenes de

utilidad que ofrecen los

¡ntermedianos, se

mant¡enen en los niveles

con los que la

microempresa asociativa

pueda comPetir.

Drseños y ordenamieñto

de los cultivos en las

fincas

Fotografías de las Rncas,

antes y después del

proyecto

incrementar el área

cultivable de la fincas.

Fotos

lnformes

incrementen en mas

de los valores de

inflación y el margen por

las pos¡bles alzas del

petróleo (4olo)

Actas de reuniones de las

comunidades

Actas de constitución de

las microempresas

Informes de segurmiento

técnico

l¡rolecto \lrior¡flr¡(nt{) \ rlirrr\ificrririo d( l$ pírduc(iór rgric¡rl¡¡ cn l¡\ fi (As l'ágina J2
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6. PLAN DE EJECU

ACTIVIAD ES

RESULTADO 1. .

Se ha rncrementado y divers¡fic¿do la producción agro

pecuafla en las f¡ncas

1. 1 Diseño de las Parcelas

1.2. Implementación de parcelas agroforestales,

rotacrón y drversrfrcacrón de cultrvos.

1.3. lmplementacrón de cuatro prácticas para el

mejoram¡ento de los suelos. Verde

1.4 Elaboración e implementación del plan de

capacitación técnica agropecuaña

RESULTADO 2:

Implementado y amplrado los s¡stemas de riego para

incrementar el área cultrvable de la fincas.

2. 1 Drseño de Srstemas de Rrego

2.2 Ampliación e Implementación de los Sistema de

R¡e9o

2.3 Elabor¿ción e ¡mplementac¡ón del plan de

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TIEMPO MENSUALES

1 3 5 6 7 9 10 11 L22 4 I

[]r(trttti¡ \I i,,rrnr¡( nt,r \ rli\(.r\ifi(nririn dr l tr11xlÍ((i(in nqriü)lr r lll\ lir'(¡\ l¡rigina.l6
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capacrtac¡ón sobre nego

3.1. Elaboración e implementación de planes de

fortalec¡miento de las organ¡zacrones involucradas,

Resultado 3

Organizaciones fortalec¡das,

3.2. Elaborar e ¡mplementar el plan de capacitac¡ón en

temas socios organ¡zativos.

Resultado 4.

Segu imiento y Mon¡toreo

III

Presentación de Informes mensuales

Evaluac¡ones trimestrales

Evaluación final y cierre del proyecto

Pr())ttto \Irj0r¡i ricIl¡ r d¡\er\ifi(¡¡(iór (lr la l)ro(luc(a¡iI rfri(ol¡ (n lx\ fit¡lr\ l'tigina Jl
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7 EVALUACION DEL PROYECTO

7,T EVALUACIONFINANCIERA

7.1. 1. Proyecc¡ones financieras Económicas y Soc¡ales

Rentabilidad Financiera del sub. Proyecto

Re nta bilida d VAN TIRF o/o

Con subsid ios 199140
Sin su bsidios 57523 15

10 o/o tasa de oportun¡dad.

Como podemos apreciar el Proyecto tiene una inversión inicial muy fuerte para

el establecim¡ento de las huertas asoc¡adas de 67 has con, el cultivo pr¡nc¡pal

el cacao fino de aroma, asociado con plátano, maÍ2, papaya, maracuya,

gandul, y sistema de riego ¡nstalado, esta inversión tiene un mayor

porcentaje en materiales en un 77.5 o/o, segu¡do por la inversión en Servicios

profesionales, capacitación, gastos admin¡strat¡vos con el 15.50 o/o y la mano

de obra la inversión es de 7o/o, que es el aporte del propio agr¡cultor y la

capacitac¡ón, que es un capital efectivo por parte de¡ financista donativo del

Proyecto.

Con el flujo efectivo demostrado en el Programa de evaluación f¡nanciera

Rural Invest. Podemos apreciar que el pr¡mer año ex¡ste un flujo negativo por

las inversiones que se realiza, y en el segundo comienza a recuperar la

inversión y en el sexto año nuevamente tenemos un flujo negativo porque

ex¡ste una depreciación del equipo de perforación en el sexto ano, y a part¡r el

flujo se estab¡l¡za en base a que la producción de cacao logra estabilizarse por

lo tanto el flujo de fondos se estab¡liza.

59
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En al Rentabilidad , podemos interpretar que tanto el VAN como el TIRF son

positivos y s¡g n ¡f¡cat¡va m ente rentables. esto quiere decir que con subsidios y

sin subsidios el Proyecto es económicamente viable.

En el caso de la TIRF, s¡n subsidios vemos que es del 15 o/o, QU€ quiere dec¡r

que por cada dólar invertido hay 0.15 centavos de rentabil¡dad marginal Y con

subs¡d¡os 0.50 centavos de rentab¡l¡dad marginal (Anexo evaluación f¡nanc¡era

Rural Invest. )

7.2 EVALUACIÓX CCOruÓMICA Y SOCIAL

La evaluación soc¡al de proyectos pers¡gue medir la verdadera contribución de

los proyectos al crecim¡ento económ¡co del país. El Análisis económico

involucra la expansión de los límites del proyecto, hasta que involucra su

impacto sobre el total de la economía y se analiza su efecto sobre la sociedad.

Partiendo de las conceptua lídades ¡ en el Proyecto planteamos algunos

elementos de evaluación soc¡al y económica.

En relación al presente proyecto "Manejo y diversificación agrícola mediante la

incorporación de riego", busca el manejo integral de 67 flncas de 135 fam¡lias

de cuatro comunidades de Abras de mantequilla. med¡ante la ¡mplementación

de este, busca directamente aportar en la diversificar la producción y con ello

mejorar la dieta al¡ment¡c¡a de las familias, opt¡mizar el uso de recursos (agua¡

suelo), generar recursos económ¡cos a través de ka venta de los excedentes

de la producción, además pretende aportar en recuperar y mejorar el paisaje

escén¡co y contribuir a la Conservación del Humedal Abras de Mantequ¡lla lo

que signif¡ca que estaría aportando al desarrollo product¡vo y de conservación

de la Zona Norte de Vinces.

Prlr! ccto \lcir¡r¡rni.nt(, r dircñili(sci¿)o de l¡ producc¡ón ¡sricola cn t{r firc¡\ l'}rigina J9
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Partiendo de las conceptua líd ades del Análisis Económico - Social, en el

Proyecto se han identificados algunos elementos de análisis que son

cons¡deramos a part¡r del análisis f¡nanciero donde nos indica que el proyecto

es rentable y que seguramente causaran un efecto posit¡vo en el sector luego

de la implementac¡ón y operac¡ón del proyecto.

Identificación de los Elementos de análisis Económico:

Activos Tangibles: Consideramos a los materiales y equipos de riego,

p¡antas de cacao, plátano, papaya que son parte de la inversión.

Fuentes de financiam¡ento: En el presente proyecto el financiamiento

se compone de la siguiente manera: Aporte de los socias de la

asociaciones beneficiarias tanto en efectivo como en mano de obra

como parte del financiamiento ¡nterno y como aporte externo se ha

considerado el apoyo de PROLOCAL.

El flujo de fondos del proyectos, se puede presumir que los

principales datos contables de entrada y salida de recursos monetar¡os

serán las salidas de ingreso a través de los costos de adquisición de los

mater¡ales y equipo de riego, adquisición de plantas, insumos y
semillas, serv¡cios profesionales y las entradas será a través de la

venta del excedente prod ucción.

Excedentes del Consumidor y del productor.

Pro\ eCto llcjorrmicnx, \ dirrrtinc¡cirin d( l¡ pr(xlucción ¡sricol¡r rn ta\ fir(¡r\ l'r¡g¡n:r 'l(l
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En el caso de excedente del productor con el proyecto se ¡mplementa

una alternat¡va tecnológica (Producir bajo sistemas de r¡ego,

d iversificación ), al tener la ¡nfraestructura de riego perm¡te al

campes¡no producir otros productos para aprovechar el suelo no

consideradas dentro del proyecto ni evaluadas financieramente -
económ¡camente por lo que esta producción s puede cons¡derar como

excedente lo que le perm¡tirá generar ingresos y asegurar y

diversificación de la alimentación

Encadenam¡entos del proyecto:

El análisis financiero confina su atención a una sola unidad productiva, pero

muchas veces los proyectos t¡enen efectos también sobre otros productores.

Ex¡sten dos tipos de encadena m¡entos: Encadenamientos hacia delante y

Encadena mientos hacia atrás,

En el proyecto. podemos ind¡car que apoyara y fortalecerá otras act¡vidades

que se realizan en el sector, por lo que se le considera como un proyecto

"facilitador" o "posibil¡tador" porque nos perm¡te identificar y realizar

encadenam¡entos que a continuación detallamos.

Encadenam¡entos hacia delante:

De la diversificación de la producción a través del riego se genera el siguiente

encadenamiento, que en algunos casos pueden ser tang¡bles

A través del riego se diversifica la producción y se logra producir todo el

año lo que permitiría tener diversos productos para el mercado lo que

{
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signif¡ca que: Genero fuente de trabajo para su familia y al Vendedor

(Mercado) con lo que evito la m¡gración en una época del ano.

De la diversificación a la posibilidad de recuperar la cubierta vegetal y

la oportun¡dad para recuperar la fauna y la belleza escen¡ta del sector.

A través de la implementac¡ón de los sistemas de riego al util¡zar las

bombas las mimas se necesita dar mantenim¡ento y reparación

generara trabajo para los técn ¡cos-ta lleres del sector (fuente de

trabajo).

Encadenamientos hacia atrás:

Al mejorar la producción y la productiv¡dad genera posibilidades de

empleo a través de la venta de los excedentes de la producción. El

empleo que genera es a vendedores del mercado de abastos de

V¡nces.

Externalidades de! proyecto:

{

Se definen las externalidades como los efectos que son impuestos por un

proyecto sobre otro grupo de personas, sin que vaya aparejado con ellos una

compensación apropiada.

También incluyen efectos cuant¡f¡cables, que pueden ser valorados, así como

efectos que son ¡ntang¡bles.

Externalidades pos¡tivas

PrO\tcto \l.jor¡mi(nl(¡ l dilrr\iñcrción dc l¡ proilu(ción sgri.ols cn l¡r fin(s\ l'¡igin:¡.1:
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Incorporar y optimiz¿r el uso de suelos que en el periodo de verano no se

produce.

Con la Recuperación de la cubaerta vegetal (antes monocultivos), a través

de las huertas permitirá la incorporación de mater¡a orgánica, recupera e

incrementamos la flora y la Fauna - microorganismos lo que genera que

esta flora y fauna se multipl¡quen hacia otras fincas mejorando así las

condic¡ones del sector.

Con la implementac¡ón de las huertas d¡sm¡nuye la erosión provocada

(v¡ento- agua) y es así como se va recuperando el suelo de la finca y de

las fincas.,

La incorporación de riego y de nuevos productos alternativos disminuiría la

quema de rastrojos.

Apoyar en la conservación del Humedal Abras de Mantequilla.

El tipo de externalidad que se puede dar con la ejecución

identifica como Técnica, porque a los beneficiarios les

nuevas tecnologías (riego, diversificación de cultivos) lo

¡ncrementar y diversificar su producc¡ón, por lo tanto es un

un enfoque de Incremento de capital Humano.

del proyecto se la

permitirá adoptar

que les permitirá

Proyecto que t¡ene

Externalidades negat¡vas

El Area de Ejecución del proyecto, la principal activ¡dad es la agricultura
(monocultivos estaciónales) pero dependen únicamente de la época invernal
por lo que se plantea la ejecución del presente proyecto, donde una de las

activ¡dades principales es la Extracción de Agua Subterránea para riego, por lo
que se p¡antean algunos aspectos negativos:

Pro\€Cto \l.ror¡mi.nk, ] dir.rsincrciéo de l¡ produc(ión ¡Eric.rl¡ rn l¡! firc¡\ l>t¡g¡n¡ J-l
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Si no se logra una buena capacitac¡ón en el uso y manejo de agua para

cultivos bajo riego se puede causar: Extracción indebida de agua y con ello

una posible erosión.

El uso del agua sin control podría causar con el tiempo una d¡sminución del

caudal de agua en los acuíferos.

El uso intensivo de agua de pozo y al no conocer su composición se podría

causar una salinizacion de los suelos.

El uso de las bombas para la extracción del agua¿ para su func¡onamiento

utilizan gasolina y si esto no se lo realiza el uso y manejo de esta bombas

adecuadamente el derrame del lubricante puede causar una contaminación

de las aguas y del suelo.

Costos de oportunidadl

EI pr¡nc¡p¡o de costo de oportunidad subyace todas las est¡maciones de valor

en el anális¡s de eficiencia económica y establece que el valor económico de un

recurso esta determ¡nado por su más cercano uso alternat¡vo.

Para el análisis del proyecto se tomo como costo de oportunidad,
misma que es del orden del 1Oo/o que es inferior a la TIR que generara

el proyecto la m¡sma que tiene con donaciones el 59 o/o es decir que sr

se decide continuar trabajando en su finca pero con la implementación del

proyecto es tendría un ingreso superior a seguir manten¡endo la producción de

monocultivos (arroz y maíz)

Para el presente proyecto, nos basaremos en la aplicación de otro principio de

costo de oportunidad donde se determina la as fa milias in

la implementación del Proyecto. es decir: Sin el proyecto las familias

producían una sola vez al año, arroz y maíz y su alimentación era lim¡tada,

PrO\cclo U€¡rremirnro \ dircrsilic¡ción dr lfl produc(ión ¡Br¡co¡¡ co l¡s fircls ['rigina JJ
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época de verano migraban en busca de trabajo con el Proyecto se pretende:

Diversificar producción, alimentac¡ón familia - excedente venta, crear fuentes

de trabajo para la m¡sma familia.

Factores primarios del proyecto

1. Costo de oportun¡dad de la tierra: Esta dado por el valor

del excedente produc¡do por esa t¡erra en su mejor mas cercano

uso productavo de manera indirecta a través de la comparación con al

situación sin proyecto. En el Presente Proyecto el costo de oportunidad de la

tierra esta dado por la Implementación de un Sistema de Riego lo que

induce a los beneficiarios de Ia zona a disminuir la producción de sus

monocultivos al mas cercano como mejor uso alternat¡vo considerando

tenenc¡a de tierra, apt¡tud de suelo a la diversificación de a producción.

2. Costo de Oportunidad de Trabajo: El costo de oportunidad

usualmente varia entre diferentes grupos ocupacionales y entre reg¡ones y

se distingue entre trabajo calificado y trabajo no calificado.

En trabajo no cal¡f¡cado, la mano de obra famil¡ar inic¡almente existe

en exceso, pero a med¡da que el proyecto opera disminuye. Aquí se

incorpora como Trabajo no Calificado los Socics de las Organizaciones

Prolccto \kir)rrnri(r¡¡r) r di\rr\ifi(¡cirio dr l¡ pndu((ión ¡sris¡rla rn lx\ fin(!\ I'igirta 1S

En el presente Proyecto, en el sector el trabajo cal¡ficado es

escaso y tiene un costo de oportunidad igual que el precio de mercado.

Aquí se incorpora como Trabajo Calificado: Técnicos y/o personas que

posean conoc¡m¡entos para la capac¡tación en la Instalac¡ón, Operación,

manten¡m¡ento de Sistemas de r¡ego, Implementación y manejo de

cultivos e ¡nsumos (fertilizantes).

{
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para la excavación (instalac¡ón sistemas), hoyado y s¡embra de plantas

y semillas.

7.3 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

7.3.1 Problemática Ambiental que Aborda el Proyecto

En la ejecución y operación del proyecto se prevé posibles Impactos

amb¡entales se puedan causar y tamb¡én planteamos las posibles medidas de

mitigación, a continuación detallamos,

Posibles Impactos Amb¡entales Medidas de M¡t¡9ación,

. Disponibilidad de agua Real¡zar un estud¡o hidro
I subterránea geológico.

I . Uso y Mantenimiento de I . Plan de

Bombas manejo

ca pacitac¡ón en uso y

de bombas.
l. Cambios de practicas agríco rasl . Capacitación e

implementación de cu ltivos

perennes.

. Capac¡tac¡ón en el uso y

ma nejo.

. Conversión a la producción

Orgá n ica.

l
Uso de Agroquímicos

Salinizacion del suelo

L
uso de agua sub terranea

Para el presente análisis ambiental se utilizaron algunas matrices para med¡r

los ¡mpactos que causaría el Proyecto, y como conclusión podemos ind¡car que

Proleck, \tcj0r¡micnro r di\er\ific¡rión d( l¡ pn,du((ión ¡rgricols cn lrs f¡ocr\ l'ágina.16
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los impactos ambientales que causan son posit¡vos, porque siendo una área

donde las tierras están cubiertas por monocultivos (arroz y maíz) el uso de

agroquím¡cos es alto, no poseen cubierta vegeta lo que causa un deterioro del

suelo y con la intervención del proyecto las condiciones camb¡aria, porque se

d¡vers¡f¡ca la producción, se recupera la cubierta vegetal y con ello se recupera

la biodiversidad. se mejora el suelo y por ende se mejora el pa¡saje y se

contribuye al Humedal Abras de mantequ¡lla. (Ver Anexo Matr¡ces -
Evaluación Ambiental).
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8. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDA

8.1 VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO A FUTURO

El proyecto se or¡enta a la producción diversificada de alimentos para

sat¡sfacer las necesidades de la familia, pero además, tal como se ha indicado

en los párrafos anter¡ores, genera util¡dades que a las postre le signif¡caran

¡ngresos para solventar necesidades apremiantes. Ind¡rectamente, la

disposición de agua de r¡ego en al menos una hectárea y los cambios que en el

suelo se produzcan por efectos del s¡stema agroforestal que allí se forme,

perm¡te mejorar las condiciones de suelo y mejorar los rend¡mientos. Además,

es importante destaca que la producción de cacao, s¡endo un cultivo perenne

garantizara una producción estable que perdurará en el t¡empo.

8.2 CONDICIONES DE AUTOGESTIÓN

La Asociación de Trabajadores Agrícolas Nuevo Renacer Campesino (rec¡nto la

Amalia) esta consolidando un banco comunitario que asp¡ra crecer y ampl¡ar

su cobertura en el sector. Nació y se mant¡ene con los ahorros de los socios.

Los créd¡tos, aunque pequeños por el momento, empiezan a solventar

neces¡dades aprem¡antes que podrían tener los socios para adquirir

determinados ¡nsumos que se requ¡eren para asegurar la producción.

Adicionalmente, por gestión de esta misma organ¡zación, se trabaja en Ia

consolidación de la tienda comun¡tar¡a. Esta por el momento comercial¡za

víveres que son traídos de la ciudad y los entrega a menor prec¡o del mercado

pero generando c¡erta utilidad que es la que le permite ir creciendo. Esta

t¡enda, a través de un proyecto que se esta formulando, pretende ampl¡arse

ProtcCl(, !lcJ¡rr¡micnr', \ d¡rrr\ific¡cirin d. k pr¡'duc(ir'rn ssr,c0l, rn l \ finc{s l)¿igin¡ {8
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hacia la comercializac¡ón asociativa de ¡os productos del sector, especialmente

de las fincas que se han integrado al proyecto.

8.3 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La estrateg¡a para garant¡zar la sosten¡b¡lidad del proyecto se sustenta en las

capacidades que se dejan formadas para segu¡r poniendo en práct¡ca lo que el

proyecto promueve. Pr¡mero con la formación de promotores campes¡nos y

segundo con las prop¡as familias involucradas. Todas las act¡vidades de

capacitación son prácticas, inicialmente con acompañam¡ento técnico pero

forzando s¡empre a la integración de la familia en las actividades que son

orientadas inic¡almente por el técnico. Los promotores a futuro serán los

puntales para asegurar que quede localmente la asistencia técnica para el

manten¡miento de los equipos y sistemas de riego y para asesorar en los

procesos de producción.

Indirectamente. la propuesta técn¡ca garant¡za sostenibil¡dad. Los sistemas de

riego perduran en la medida en la que en su operación se consideren las

orientaciones para el manten¡miento apropiado de los equipos y demás

accesorios. En relación las parcelas diversas, la propuesta es formar sistemas

agroforestales que vayan desplazando paulatinamente la dependencia de los

¡nsumos hasta limites apropiados y a la vez generen semillas y/o material

vegetat¡vo para la nueva producción e ¡ncluso para ampl¡ar paulatinamente el

área cultivada a mas de la hectárea que ha sido interven¡da con el proyecto.

Adicionalmente, la intervención de la dirigenc¡a en la adm¡nistración del

proyecto/ también garant¡za las posibilidades para que ciertos procedim¡entos

administrativos sean asumidos en la gestión de sus organizaciones.

t
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Desde la formulación de la propuesta, se ha considerado la participación de las

organizaciones y población involucrada. Hay conciencia clara de cómo las

acciones previstas ayudan a mejorar la situación social y económ¡ca, pero mas

aun. hay concienc¡a para asumir, con esfuerzo, el lo que en aportes les

corresponda. Esto por si solo garantiza el apropiam¡ento que la familia debe

tener de las acciones que impulse el proyecto.

La administrac¡ón y ejecución del proyecto es asumido directamente por las

organizaciones que part¡c¡pan integradas en una instancia que prevé espacios

para la toma dec¡siones, que deben ser ejecutadas por una de las

organizaciones a las que encargan la representación legal ante la entidad que

cofinancia la propuesta. El equipo técnico depende de estas instanc¡as.

La planificación para la ejecución de las actividades que promueva el equipo

técnico serán real¡zadas en reuniones periódicas que se mantengan con ¡as

organizaciones involucradas. Estos además serán los espacios para evaluar los

avances y tomar los correct¡vos necesarios,

A nivel de campo, el egu¡po promoverá la participación d¡recta de las familias

en las actividades de la finca y además impulsara la conformación de grupos

de trabajo para apoyarse rotativamente en actividades que requ¡eran mas de

los esfuerzos que puede dar solo la familia.

Con todas estas acciones se garant¡za una real partic¡pac¡ón de los

involucrados en las dec¡s¡ones y actividades que impulsa el proyecto.

I
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9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

9.1 PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO Y EVALUACION

Los procedimientos de mon¡toreo y evaluac¡ón que en el presente proyecto se

a plica ra n serán los s¡gu¡entes:

Diseño de Herramientas para monitorear y evaluar el trabajo tanto en el

aspecto técnico, como económico.

EI uso del marco lógico como la pr¡mera herram¡enta para v¡talizar los

avances de las actividades en el campo.

Elaboración de Planes Operativos, mensuales por el equipo técnico

ejecutor, los mismos que serán aprobados por el comité consultivo.

Reuniones mensuales parar analizar los Avances de las act¡vidades.

9.2 PERIODICIDAD Y RESPONSABLES

Los responsables de realizar el monitoreo y evaluac¡ón interna será el Comité

Consultivo el m¡smo que esta ¡ntegrado por los pres¡dentes de la

organ¡zaciones Benef¡c¡arias.

La per¡od¡c¡dad con la que se realizan serán cada tres meses. Al final del

proyecto se realizara una evaluación final para med¡r el cumpl¡miento de

metas y pos¡blemente los impactos generados por el proyecto.

Externamente el proyecto se someterá al monitoreo y evaluación que realizara

el donante de los recursos económicos.

l'ro\ tcto \lcj0r¡¡¡l¡rnk, r dir crsific¡ción 
'lc 

l¡ producc¡¿n ¡gri(r,l¡ rn lr\ fin(¡\ l'á¡tina 5l



f,scucla Superior Polilécnica Del [,itoral
('entro de fducación Continuá

(i ua¡'aquil - Ecuador I
10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El proyecto conforme esta conceptualizado requiere de una Inversión de

Acuerdo al detalle que se presenta a cont¡nuación:

PP€SJPUESTO é€NEPAL

Ase¡acion de Trobqjadorcs Agr"rcolos Nuew Pcnoc¿r Campcs¡no

C UNIIÁEIO TOTAL

RESULf^DO I (INFE^ESTRUCTUEÁ)

Srstemá de Rrego po. mrcroaspercron Ho 67 80 400 00

Pl¿ñtds d¿ &coo Ploñto 85 559 00 59 891 30

Ploñtos de popoyo Plo¡to 018 3.352 68

Cepos de Plolo1a Cepo 18 62ó 00 0.30 5.587 80

Ploñlos de llorocuyo 18 626 00 o20 3 725 2A

113.900.00 9 .r2 d)
Eslocos Estoco 030 lt 658 00

SUB TOTAL 1 173.727 .O

rñstolo(ro d. §rst¿ños d. .r¿go 7 13 601 00

s{./8 TOT^L 2 13.ó01 oo

CAP ACfI ACIAN Toller 18 0 200 00 3 600 00

SUB TOTAL 3 3. óOO OO

A5r5lerle T€cñico 10 10.800 0 r0 800 00
2 Promotores 10 I 400 00

60slos Admrn¡sfrotrvos 120 300 3 ó00 00

Am[srs de su€,o y oguo globol 10 7mm
Comuñrcooon y iroñsporle globol 10 40000 40mm

10 36000 3 600 00

sUB TOTAL 4 31 . 100 00

fOTAL 222.O28.O
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10.1.- ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

El costo de la inversión asciende a 218,428.00 dólares el mismo que se

pretende financiar de la siguiente forma:

El financiam¡ento del proyecto " Manejo y Diversificación de Finca" requ¡ere de una

inversión de $ 218,428.00 dólares (doscientos dieciocho mil cuatrocientos ve,nte y

ocho 00/100) de los cuales el aporte local es del orden del 30.33olo lo que equivale a g

I

ES TP UCTUR A D € FT NA NCTA ÁT EN TO

Asociacion De Trobqjadores Agricolos Nuevo Penocer Campesmo

DONACIONE5 APORTE LOCALR UEPO IOT^L

aEsuLrADo ! (rNFRAESrRuCruE¡ v PRODUCCION)

80 400 00 48.?40 00 32 1óO 00Srstemo de Rtego por mtcroosryrc@n
Plonlos de Cacoo 59,89130 4/.913 04 .t1.978 2ó

3 342 70 ó70 54Plontds de poryo
1.117 5óCepos de Plotono 5.587 80 4.4 70 24

Plantos de tvdrocuva 3 725 20 2.9801ó 745 04

A lombre 5.4ó720 3 ó44 80

Estocos u.ó58 00 9.32ó 40 2.331óO

173 .727 .OO r?r .o79 .?o 5? .647 .80sUB TOTAL 1

ONALES

fnsfulocbn de S6terrú de Prc^o l3 óot oo 13 óOt OO

13, ó01 .OO 13,ó01.00SUB TOTAL 2

RE5ULTADO 3 (CoDocrtocron)

CAPACT TA CTON 3.ó00.0o 3.éOO.00

s. óoo.00 3, ó00 00sUB TOTAL 3

A DMINISTRACION
A5T5 TTNTE I€CNTCO 10 800 00 10.800 ñ
2 PpO/l40roRE5 8 400 00 I 400 00
6A 5 TOS A D¡I INIS fPA TT VOs 3.ó00 00 3.6NN
ANALISIS DE 

'U€LO 
Y AéUA 700 00 700 00

CO UNTCACTON Y |PANsPOBTE 4.MOO 4.moo
coNrAbop J.ó& OO 3.óOO OO

66.?48 .80

sUB TOTAL 4

TOTAL

31.100.00

?2?.O?A.ú

31 . 100.00

755.779 .?O
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68192 y la diferencia $ 155,779.2O es contribución de Donac¡ones contraparte que

asciende al 69.670/o del monto de la inversión.

CRONOGRAMA D E DESEMBOLSOS

I

EsT PUCTU RA D E .TNAAICT A I4T ENTO

Asxiaan De Trabolodorcs Agncola llnw Renocer Cupsino

PAI ET DE5ET,ISOLSO sE6UNDO D€SEI'1BOL5O TtefR DEs€/{801s0

tEsuLllDq l [rNFr¡€5TRvCluR,{ r peQUlCCIol]l

s¡stao de RÉgo pr nlffoasperaon t.; t_ ..

Plottos de FWo 3 352 70 ¿ 011ó¿ ón 54 ó7C 54

Cepa de Platono 3 352 ó8 I 7 5ó

"' ...."-,.- -, 1'--",...-: j 223512

Alonb!'e 9112m 5 4ét lC ! 8?2 40 !8¡¿ 4C

ístocu lr658m

5IJB TOTAL 1 173.727 N tu,236 20 34,74!.40 34.745.40

Ittlolroo¡ de Sdeno h PEg I lrn óC ¿ 7?0 ?0 ¿ 7?0 20

SUB IOIAL 2 13.ó01 00 8,160 ó0 ?,720 20 2,720.20

RESULT¡00 3 (C¡p(rtocrc¡)

sJB TOTAL 3 3,ó00 00 2, ró0 00 720 00 720 N

/5I5IENIE IÉNICO t0 800 N ¿ tó0 00 !bam

3óAAN ¿ ró0N
ANAL¡'IS OI SUELO Y I6UA lNN

TONTIDOR JóNN 2 tó0 0a r¡ar ¡C 720N

gJB TOTAL 4 31.100.00 18,660.00 ó,220 m 6,220.ü

TOIAL ???.028 ü 133.21ó.80 44,405 60 44.ffi.60

l'rolecto \tcjorrm¡crtr¡ ! d¡r(rrificNciór de h producc¡a)n rgrlsol¡ (n lrs finc¡r l'ágina 51
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ANEXOS

1. Matriz De Análisis Instituc¡onal.

2. Mapa De Intereses Políticos.

3. Árbol De Problemas

4. Árbol De Objetivos.
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Apor ar a sus ¿rsociatlos
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l,R()\ I,.( ',1()

ItL'prcsentar lcgalmcntc a krs

bencliciarios.
ccutorcs

( o li n¿rtc iarlor.

( onsolid¡rse soc ialnrcrrlc

lncrcnrclttar cl árca tlc t nrc.jorar la
produccir'rn a trar'és dcl riego.
Ascgurar ¡ dir.ersificar su
produccirin ) por {rnds su dicta
ali¡rtcnticia.
It'lc'!orar sus ingrcsos a través dc la
vcnta dcl exccdcntc dc lu
pr< uccitin.

('onsolidar sus orgartizac iuncs dc
hasL' a tra\ és tle' la prcscnte
propt¡csta.
('onsolitlar la propuesta tócnica dcl
pror ecto inicial.

('apacitar u los procluctorcs para

incrcnrcntar los r oltinlr:rrcs ds

l.a licrra,
\{¿rno de ( )bra
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( r¡hrir la dcmrntla tlc (iantlLri para cl
proccsiul icttto.

('ubrir su delnuntl¡ para conlinuar crr

srr ttcgocio.
'l cner precios bajos.

I'crrlida dc nichos tlc
nrercado por la
croac i(in dc
nr icrocmprcsas
conr rrn itarias.

] til producto I cl | ('onsumidor linal
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FORM- PROLOCAL . II Anexo 5 Pag .a 1

RESUMEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO

¡¡OTA] LLENAF 6OLAMENTE UltA VEZ DEBIDA ENTE COTPLETAOA LA EVALUACION

fÍtulo dol Sub-Prsyecto Mañe¡o y 0iversif¡cacion de lás 67 lincas asentadas en el Humodal Alzona Vrnces

CatEgorl¿ SuHroyacto Areá pnnc¡par - ¡harca ( 1) Arcas de meoor rrñpoñanoa ' marcá (2) NO MARCAR i'AS OE 3 CAIEGORIAS

Critt¡vos do C'c.lo Coílo

Cultlvoa Pefinaoenlos

R@

For6taoón Comsrcrar^/¡vlrc

Ganad€ria lrayor

Acuacutlrre

Agro¡nduslr¡a

f rañporte

Ot a ( Esp..r6cár)

Artosanias

Cor¡eloaü¿eqóñ

Ecoturlsmo

lnlracaltudura PublÉá

I
I
I

R€pre!snta el Sub-Proyocto Propue3to: Aruración óe aclrvdao(es) ye €ñ marcha AcrMdad(es) nueva(s)

costo lotal del Sub-Proyecto: Tasa de Cambio a le Fecha

lnvcdión . Fondoa Oon.ción

lnv.tlión - Cródito

rNvERsróN ExrERl{a

lnv.'!¡ón Propia

ppr US$

us3

us¡

uss

US3

lÍvrrr¡ón (I¡trrlrlr8l

lrw.r¡ió. ll¡¡no Obrt)

c¡p¡c¡rrcióñrA¡- Trc

c¡prt¡l lnlc¡¡ Tr!§.J6

TOTAL

ha3

há,s

h¿3

hás

h¿s

17 3.727 us3

US¡

us3

uss

uss

155.779

15.514

34.700 155.7 79

51.814 68.192

275 fA5

,1

PorcentáJe óe la lnversióñ
a Finaocrar por:

Cred(o Vd Foñdos no Reembolsables EJ o, R€cursos P.op,os 30,,r

Pobleclon Mste Princrpál:

Empleo Gen6rado Nümero dé empleos plene équvalenGs per¿ ser generados una ve¿ en funcrón el proyecto

Rentab¡lidad Flnanclera del Sub.Proyecto

Núrnoro de Añoa de Flu¡o llegatiYo

Con Sub!idlos y Oonacione. -

Sin Suboid¡o¡ y Oo.laciongs -

199.140.¡1¡14 @ 10%

@ l0%

años

fIRF

fIRF

59%

57.523.00¡l 140/.

Núrn€ro de Personas que P¡Aiciparán 135 700

,Emp¡eados orodldores prcveedore§ sooo§, (Usuáños cor¡práóOles p.oveedo¡e9)

lmpaclo lledioambienl¡l tvease Anero I e¡ las or.ec1íces) Catcgofia: a c ti

En el caso de ¡rhp.cto .mbiant l dcl lipo 'A' o ! , .L3cribi, l.! ñ!d¡de! de m¡t,grció'l ¡ncorporadrs cn el di!.ño .f.l subp.oyecto

Este pproveclo no requ€re de meddas de milrqacrón ylque tue c€líicedo como categoaia A

r-;-l
E-l
f-;-l EErl

T;-l

llz rerd-l

I--rs.511pol

I-11.?oo,oo-l

f:1.ai1¡tl
t-¡zil8s¡tl

E E
f,¡tl

i##nÉ#]



FORM. PROLOCAL . II

Cuadro 1 PROYECCIONES DEL PATRON DE PRODUCCION

PROLOCAL Página 6

AÑo

ANO 1

NUM, DE UNIDADES

BLOOUE

UNIDAO

CULTIVO O ACTIVIDAD PRODUCTIVA
ALOOUES

TOTAL
Establec¡mrento

de cacao año 1

y cullrvos
asociados

EstÉblecimreflto
cacao año 2 y
cuyltivos
a§oqados

Produc¡rón de
cacao año 3

Produccrón de
cac¿o año 4

ProduccÉn de
cacao ano 5

llecla¡cá HECTAREA HECfAREA hectarea Heclárea

670
lnoúao e¡ Elgal¡vo

Colto o¡ Ergctlvo

has

h¿9

90 817

58.988

Aúo 2 - ut{roAoEs 67.0

Año3.u ro^o€s 670

^ño 
a - uNtoaoEs 670

AÑO 5 - UNIDAOES 670

AT{O 6 . UNIDAOES 67,0

AÑO 7 . UNIDADES 670

ANO 8. UiTIOAOES 670

AÑO 9. U IDADES 67 0

A¡{O 10. UNIOADES 670
AÑO 11 . UNIDADES 670

AÑO 12. UNIDADES 670

fot¿l lngrseolunidad (Cor ! 1)

Costo/Unidsd (Cor 20)

Efect¡vo lngrÉ8orun¡dad (crr r2)

Costo/Unidad (Col22)

1.413,6 2.011,6 1.1't9,8 L 263,3 1.362,5

1.424,4

1.356_5

'1.072,0

1.953,2

514,0

1.093,7

r.202,0

1.248.5

,r16,0

1.362.5

880,4 452.0 206.0 178,0 144,0

EIPLEO GENERAOO/U¡IIOAO
lAños pásonas equrvalentes - Aoetó)

EITPLEO ÍOTAL POR BLOQUE {rño l2)

0,495 0,564 0,280 0,931 0,247 2,5r6

15,57 15,57

I

I

I

I

so 817 I

58 s8s I I I

I

I
I

I
I

I I

I

I
II

II

II

I

I

I I

I

I I

I

I

I

I

I



FORM. PROLOCAL , II

PR€SfAMO SECUNOARIO PRESfAMO PRINCIPAL

PROLOCAL

Cuadro2a: II{VERSIOI¡ Eti 
'¡TATERIALES 

(6q'rpo.. v.hkúro¡, e.rdd¡¡r... ¡a¡qoln¡+ (i¡r¡do, c!üvor PlmeÉrl.r.i¿.}

FUEI{IE DE fIÑ NCIÁYIENfO

Oesc ripción

32 16! 0Srsrsrñ. do Riogo por m¡c ¡ ?m.m
59 89r 3 11 978 3

a t8 2 642 r

0.30 5 5€78 r rr7.6

0.?o ! 7252Ph¡io! d. A¡ÁrccLyo

0c8
11 654 0

I

I

171.¡21,0 f21079,2 !2 647 8 I6a8.0

s

r0

18

19

20

21

22

23

21

26

27

28

29

30

Cuadro 2b: INVERSION EN LAl{O DE OBRA Etl JORIALES (cúrtucción, tu ..¡(Jó. d. r.ñ6 p.r..otrvd r.mrn.lr6 .0. )

, g/tl 15 5,(¡,0

l

a

rñs!¡lrcro do l't!ema3 ds

0

I
10

Cusdro 2c: SERVICI(§ PRÓFESIONALES lk¡v.rrto¡.ñ ¡¡Br.ncr¡ |..r¡c., .rp¡dt¡clor, Dñ¡.io.l.r.l.. ác. qu. óo ¡oñ r.p.núo. .r\u¡¡mdÍ.)

3¡r 700.0

ll
10

r! 0

3 600

300

700

r l 8c4 -¡

36000

36000

-l €0o tl

6oJios 
^dñ,.'rr.otrvos

10 8@.0

lúlco

3 600.0

3 0000

700 0

E

t0

INVERSION fOTAL 223-971 155.779 68 192 804I
Our.<¡r ó6 p.ósratu p¡¡op¿l

I

I

3

e326¡ | 233r6l

15 ta,o 
I

I



FORM, PROLOCAL - II

ANAI¿AR AUN EN CASO DE SUBPROYECIOS DE IN'RAESIRUC'IURA PUBIICA O AMBIENIATES EN LOS CUA!ES NO SEA POSIALE EVAI,UAR SENEFICIOS

Págrna 8PROLOCAL

cuadro3: COSTOS INDIRECTOS RECURENTES
lndrca, costos que recúren cada año mes. etc (es d€crr. !g!b!g!g!9!gg) y que no se pueden alobuir a produclos esp€crlicos. tafes como

qeslón. conlab¡lrdad. agu¿.|lu. telélDno ¡nsumos de ofcina. seg{]ro. operacrooes de vehic¡rlos generales. elc )

Perio<lo Núm6ro dD Su€ldo por

Perlodo

,'lúm.ro cla otror Co3to!

por Perlod-

cooto for¿l
has

Persona I

I

2

3

4

I
7

1 800150 12

1.800fotal

1Promotor técnrco

co§to Totál
l0-7rd

Otro

1

2

3

5

7

I
Total

Co6to/unialad
I

LJñidáó

fOfAL ha§

IIIIIIIII

ANOS-PERSONA EQUIVALENTES DE EMPLEO INDIRECTO 65

I

I
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FORM. PROLOCAL . II PROLOCAL Págrña 10

Cuadro 5: FLUJO OE CAJA

Categoria máyo juñio jul¡o ' agosto isapüeobra octubro nov¡eñbr! alic¡smbre c¡aro febrsro abril AÑO

I}IGRESOS ÑEfOS DE VENTAS

1

2

3

4

5

6

7

I
I

10

II{GRESOS fOTALES

15 439 11 806 i 52674 10898 90.817

I

15.439 11.806 52.67,1 10.898 90.817

cosfos oE oPERActoN

2

3

1t

1

6

9

10

Co6tos d€ Op€raEión Total

23 595 : 23 595 r 1 1aO 11E0: 1180: 1.l80 '1 ,80: 'l180 1180i 1180i 1.,180 i 1180 58.988

23.585 23.5S5 1.1E0 r.180 1,1S0, 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 I.r80 't.'180 58.S88

C09106 de Lantenimrento 67 67 67 6zi 67i 67 1 67 I 67 67 67 67 80,r

Coato¡ Indrrscto3 150 150 r5o 150 150. 150 !50 l5o 150 . 150 : 150 t50 1.800

Olros Costos

cosfos ToTALES 23.812 23.8t2 1.397 1.397: 1.397 r.397 1.397 1.397 1.397. 1.397 1.397 1.397 6'1.592

Flu.¡o de Caja Meñsuál (23.812) {23.812): (1.397) (1.397): 11.397) 11.012' (1.397): (1.397) (1.397) 10.¡109 
,

51.277 9.501 29.225

Flt¡io de C¡ja Acumul¡do 1 600 0 {23.812) (47.62¡l) (49,02f) (50.418) (51.814) 137.777t (39.169): (40.s66) (41.963): 131.553) 19.724 , 29.225 29.225

Capital de T.abajo para Reclblr en Donación (dej€ vaclo s¡ no háy donac¡ón)

CAPITAL DE TRABAJO (Mo^to rnlc¡ar . Suñ6 cre fqos neúauvo§ du¡anre et pnmer arto) ha3 51.814 I
I

Duración délPróstarño (en meses hasla un año)

has

I

Establecimlento de cácao

Estab

I

Establec¡m(ento de cacáo

Producc¡ón de cacáo sño 3

67

I
I



FORM. PROLOCAL - II PROLOCAL Págrna 11

Cuadro 6: BASES OE CALCULO DE FINANCIAMIENTO

Catogori¡ da Práltamo

l

lloñto Tot l

ha!

Dorrclon fotrl
d.l P¡fat nro

(.ño!)
3

Parlodo do Gr¡c¡á
(áño.l

fasa d6 lntorés
¡lomlnal

%
6

lnflació Roal

3.07
lnteiog C&pltal

5

Cao¡t¡l da fr¡baio (C!adro 5) 51 814 4% 12./a

F¡nanciarnlonto Pr¡¡c¡Dal lCu¿dro 2) 1 144/o 10%

F¡na¡c16rñioñto Sesundario {Cuadro 2l

fot¡l 5t.814

PRESTATIO PRINCIPAL
PAGO ANUAL

Año 2
Año 3

A.ño 5
Año 6

AÁo I
Año I
Año l0
Año 11

Año 12

Año '13

Arlo 15

TOTAL

#;Dlv/o'
#¡DlV/0t

# otvi0!

PRESTAMO SECUNDARIO
PAGO ANUAL

Año 2
AñO 3

Año 5

Año 6

Año8
Año 9
Año f0

TOTAL

I I

I I I I



PROLOCALFORM. PROLOCAL . II

cuadro 7: CRONOGRAMA DE FLUJO DE EFECTIVO - ANOS 1-12

PáEna 12

has

CATEGOR¡A 1 2 3 ! 6 8 9 10 1l 12

INGRESOS

1. lÍgr€sos Total,ea do Venta (Efsct¡vol
lcaklbdo automál¡csmern en ba3€ a Cuadro l )

2. lngreso$ do Vcnta do Eionos de
Capil¡l (Cuadros 2a y 2c Columna 8)

3. Dooacltn de Capit¡l de Trabeio

4 Otros lngroEog

90 817 130 866 73 275 91 288 91 288

I648

91 288 91 288 91 288

lngresos Tot¡les 90.817 130.866 7 3.27 3 8 3.646 100.935 91.288 9't.288 91.288 91.288 9'1.288 r 00.936

COSTOS

1. Costor ToL de Op6ración {ElBctivo)
fcakr¡l¡ado aelomárcá¡r'er& cn bá9e a Cuadro 1)

2. CortoE lndiroctos Totalog
(folá, de Cu6óro 3 Cdumn6 5)

3. CoEtoa d€ llantsft¡m¡onto
(Iora¡es óe Cuadro 2e y 2c Co¡ 9)

,1. Reomplalo do Bisngs/Otros Coslor
(Ar ñnál de su vida - Cuadros 2e y 2c Cor 3l

58.988

1 800

804

30 284

1 800

804

13 802

1.800

804

11.926

1 800

E04

9.64i1

't 800

anÁ

I 648

l 800

804

80.400

I 648

1 800

804

9 648

1 800

804

9.648

1 800

804

I648

1 800

804

9 648

r.800

804

80 400

Costos Totales 61.592 32.888 16.406 14.530 12.252 92.652 12.252 12.252 12.252 12.252 12.252 92.652

UTILIOAO ANTES DE
FINANCIAMIÉNIO

29.225 97.978 56.869 69.116 79.036 8.284 79.036 79.036 79.036 79.036 79.036 8.284

FINANCIAMIENTO:
1- Cap¡tal do frabaio rcuádro 6 Corsr

2. Prs8tamo Principal (Cuadro 6)

3. Próstamo Sscunda o lcuadro 6)

trDtv/0' fliDrV/o'

Financiamiento Tot¡l #¡DlV/0! #iDlV/0!

UTILIDAD DESPUES OE

FINANCIAMIENTO 29.225 8¡DlV/0! #¡DlV/0! 69.r 16 79.036 8.284 79.036 79.0 36 79.036 79.0 36 79.0 36 8.2U

AÑO

91 288 91 288 91 288

9.6.+8

91.288

I648

1 800

8M



FORM. PROLOCAL . II

Cuadro 8: RENTABILIDAD FINANCIERA - AÑOS 1-12

PROLOCAL Págrna 13

CATEGOR¡A

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

INGRESOS

1 . lngrosos Totalos de Venta (Total)
(Cárcrlado !{lor¡átl.smonG Éó ba* á Cuad.o 1)

2. lngreEos de Venta de B¡snes de
Cap¡tal(Cuadros 2a y 2c Columna 10)

3. Oonac¡ón de C.p¡tal de Trabaio y
Valor Termin¿l g¡enos P.¡ncipales

,1. Otros lng¡esos

94 711 134 7?5 75 024 84 641 91 288 91 288

I 648

91 288 91 288 91 288 91 288 91 288 91 288

I 648

80 400

181.336lng¡esos Totales 94.711 134.775 f 5.024 84 641 91.288 100.936 91 288 91.288

COSTOS

L Costos fot. da Oporación (fotal)
lcáhulsdo aldoÉtlÉ-oñañé an D53€ a cusd¡o t)

2. Costos lnd¡rectos Totalea
(Iolár úe Cuadro 3 CDlurYr€ 5)

3. Costos de Ma €fllm¡ento
(Tolare6 do cuadroa 2a y 2c cor 8)

4. Reompla¡o do B¡€ngarotros Co6tos
rAlfri€l de so ylda . Coadro§ 2a y 2c Cor 3)

5. Costo de lnvers¡ón ln¡cial
(Cúadro 2a 2D y 2e fotal d. Col¡ñña 6 + ra /r

95 436

1 800

.i

68 191,80

71 824 34 438 80 534 27 872

1 800 1 800 1 800 1 800

8(r', dü4 804 804

27 872

1 800

804

80 ¿00

27 872 27 872

1 800 1 800

804

1 800

3t)¿

27 872

1 800

804

27 872

1 800

¿lü1

27 872

1 800

804

B0 400

Costos fotales 166.232 30.476 30.476 30.476 1 '10.876

INGRESO NETO ANUAL (7f.52o) 60.347 37.982 1503 60 8'! 2 (9.941) 60 812 60.812 70.460

RENTABILIOAD FINANC¡ERA

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO (TIRF)

VALOR ACTUAL NETO (VAN):

MONTO OE SUBSIDIO EN EFECTIVO RECIBIDO

59%

199.'140

COSTO SIN OEDUCIR OONACIONES

15%

57.523has

has

@ 10% has @ 10%

I I

I

I
12

91.288 I s1.2Ssl 91.288

,r,,l

74.&al 37.042 I 83.138 
I

110.876 l 30.476 | 30.476 | 30.476

5o.Bi2 I 60.812l 60.8i2 
I

COSTO OEDUCIENOO DONACIONES

I r ss.zzs



PROLOCAL

ANExO 1: INGRESOS NEfOS INCREITENTALES POR PROOUCTO O BLOQUE

aLC¡OU€ E.úóhr'ñ.ñró .'..¡¿¡ó .tu t y

A INGRESOS OE VENTA

cafEcofira oa rn6iÉso

]j

t5@c

¿¿2 A

1 4rl60 r.359 ¡'
B. COSfOS OE OPERAC¡ON

c«tfó
CAIEGOR1A DE COS'O

1 C.no cul¡É @.,odo3@ I

6

880 ¡11 8¡0,41

j Jotu,.5.ulr'É @.,.do,

116 0

I ¿2¡ a1 880.¡1

C INGñESOS NEIOS ( f 0,81) 475,06

O GEÑERACIOIt OE EMPLEO Años persorar Bquiválente¡

-I

I qr : .oo ¿oo | !úo I 7ml¡ var. ¿a ¡¡o:5.ao

jso'(r..*o) | ¿t.0 | | ¡so | 8c{ I

2o?o I Ito I olo I

t=-

---i_ l

-l

I

| 0.49



PROLOCAL

ANEXO 2: INGRESOS NETOS INCREÍIENTALES POR PRODUCTO O BLOQUE

BToQUE É.b¡l..r6.nro c. u.¡d.. a HECT¡REA o{.¡.'óñ (¡ C.ú C¡.¡o 12

A INCRESOS OE VEI,ITA

cArE60Rrl oÉ rN6ñÉso

Bl
l ¡

2 or l,56 r 953,23

B COSfOS OE OPERACTON

c¡rEGoRra0E cosro

ra.¡ lYN.ln.4E

1 a.ró tuli'6.6.¡ó¿ót m 2

¡!2 0i 452,00

r JomLt culnÉ3 o3.¡o&, @

I

620,00

, of2.00 /¡52,00

C INGRESOS iI€ IOS 939.56 1.501.23

0,56O OENERACloN DE EI¡PLEO Años pe.sonrs equivalenl¿s

IT---I

rIII

I 
I vat. d. ¡¡dó.vto ¡bl ¡5O00 |

rLv2ñrd & tuulFr.r.d 1 --,
. var¡d.¡6rd : rdtu
i-...-f.-

"f-

l:t

E



PROLOCAL

ANExO 3r INGRESOS NEfOS INCREUENTALES POR PRODUCTO O BLOOUE

aloouÉ p.oóGc¡ó. .,. d..o ¡^o ¡ u ó¡dn HECIÁREA !2

A INGRESOS DE VENIA

c^fEooRra0E r!úcRÉso

1000 32!10

t 1't9,t6 r 09!,66

B COSTOS DE OPEF¡CIOÑ
conéuuo PoF o€sTL¡o éÓn ctcLo coalo

1 Córo culi6r @.'od.r @ 3

206.00

1 Joñd.r <!lnñ.oro.'ód.t e

,7,0 30!,0n

cosIos roI¡rE5 0€ oPEFAcroN 5t¡,00 206.00

c |NGR€SOS ñE fOS 605,76 887,66

- o¡¡-l añoÉ p€rson¡3 oquivat€nt?sO GENEAACIoN DE €MPLEO

-I

I

6L
9l

-f--

--ii_

¡
Iffi I

--T_ñ-T--r* T
--r,"-- T

I ¡on ¡. I

I zoo.o



slootr¡ Proru.c¡ó. e ¿¡o! rá.4

PiOLOGAL

aNExO 4: TNGRESOS NEros !!§8EüElfA!E§ POR PRooucro o BLooUE

A INORESOS OE VEITIA

CATEGO¡IA OE r^¡CnESO

1263.tO 1 21t 15

¡

B COSÍOS OE OPER CTON

COirSueO PoR DE§rl*o Pó{clcLo

x.riufn.b.o¡B
: Coro ¿ulr'Ér..ocrodo. dE a

178,00 r¡¡,00

i JoñnLr (UlñÉr .ro.'..los

256.0 102¡.00

cosrdi foT^lEsDE opÉ Aaroñ 1.202,00 !78.00

C IITGRESOS ÑE¡OS 6r,30 1070.45

O OENER¡CIOÑ OE EMPLEO Años porsohás equiv¿lont65

IITI

I

-_f

l

t------l.r3l

---t-----t-
------t---------f-

-1-

=



aloouE Pioduc.'óá r,. c...o.no,

PROLOGAL

ANEXO 5i INGRESOS NETOS INCREMENTALES POR PROOUCIO O BLOQUE

A INGRESOS OE VENTA

C^fEOOFJA OE IÑGRESO

1 J62 5a ! ¡0¡.50

2

l

a

i
e

B COSfOS DE OP€RACTOñi

1 aoro culiwt otododos @ 5

1/t¡.0!

1 Joñd.3 c!¡r'\¡rrMaod.t o1o

l

680 ?7 2,00

cosio§ rotatES 0É op€e,Aclon

C INGRESOS NEfOS 946 50 1 218 50

rc año3 peBora3 equiv¡lañteaD GE¡¡ERACION O€ EMPLEO

--

--II

I

-_l-§-L-
'¡tt
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