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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

I.I ORGANIZACIÓXSOUCITEXTE

Asociación Campesina Recinto "Sandial"

1,2 TÍTULO DEL PROYECTO

" Manejo Sustentable Participativo del Bosque Seco de Ceibos en Sur-Oeste de Manabi"

I.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

. Provincia: Manabí.
o Cantones: Jipijapa, Montecristi.
o Parroquia: Jipijapa, Membrilla, La Pila, Montecristi
. Sector: Sancán, Membrilla; La Pila, La Laguna y Agua Nuevas

I.{ DURACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se lo ejecutará en dieciocho meses calendario, a partir de Enero 2007
hasta Junio del 2008.

M.ncjo Sustcot¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Pógior J
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2. ORGANTZACION PROMOTORA DEL PROYECTO

2.1 RAZÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN

Asociación Campesina Recinto "El Sandial".

2.2 DIRECCIÓN

Casa Comunal Recinto "El Sandial", vía Sancán - 24 de Mayo

23 TELÉ,FONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO

Telefax: 052{37-803
Móvil:09-6E5-0148
e-mail : aso.sandial@hotmai l.com

2.4 REPRESENTANTE LEGAL

Héctor Ponce Loor - Presidente

2,5 FECHA DE CR-E,ACIÓN Y ACUER-DO DE LEGALIZACIÓN

En enero de 1991, se conlorma la Asociación Campesina el recinto El Sandial y recibe su

personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial N'002901 del Ministerio Bienesta¡ Social el
l0 de Junio de 1992.

2.6 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO

lng. Paulo García Andrade - Ingeniero Agrónomo
Telefax: 052{17-803
Móvil:09440{789
e-mail : pcgarcia_ec@hotami l.com

2.7 HOJA DE VIDA DE LA INSTITUCIÓN

Ent¡e los principales proyectos ejecutados por la Aso. Sandial, se destaca el proyecto: "Apoyo
al mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona adyacente a Sancán" con el co-
financiamiento del Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local PROLOCAL de
US$ 75.062,00 y aporte de los beneficia¡ios US$ 41.203,00. un monto total de inversión de

us$ r r5.265,00.

M¡ncjo Surtctrt¡blc dcl Bo¡quc dc Ccibo Pigi¡r {
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3. ANTECEDENTESYCONTEXTO

3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El presente proyecto se liga a los Planes de Desarrollo Cantonal ), Parroquial elaborados y
sub-proyectos en ejecución con apoyo del Proyecto PROLOCAL.

Con fecha ll de Noviembre del 2005 mediante convenio específico celebrado entre
PROLOCAL y la Asociación Campesina del Recinto El Sandial se inicia la ejecución del Sub-
Proyecto "Mejoramiento de las Condiciones ambientales en las comunidades ad¡zacentes a

Sanc¿ín" con el objetivo de mitigar los efectos del proceso de desertización en la zona.

Con la ejecución del primer proyecto en mención se ¡ealiza un diagnóstico sobre la adopción
de tecnologías agrosilvopastoriles en una finca localizada en el área en proceso de
desenización, además inicia la conformación de una Corporación Local de Desarrollo
Sustentable de los Bosques de Ceibos.

A la par de este suLproyecto PROLOCAL, apoyó I otros proyecto en la zona de carácter
ambiental, lo que influye a que los beneficiarios junto al cquipo tecnico del proyecto se

analicen las necesidades de fonalecer el proceso iniciado y de emprender actividades para la
conservación de Ios bosques protectores de la zona, por lo que se decide formular el presente
proyecto.

Es imporunte resaltar los logros obtenidos con la ejecución de los sub-proyectos
anteriormente nombrados:

. Mejo¡amiento de los sistemas de almacenamiento de agua a través de la adecuación de
cuatro albarr¿das beneficia¡do a 300 familias

. Diseño del Sistema Agrosilvopastoril para mitigar los efectos de desenización en la
zona frágil adyacente al área ABVP SANCÁN

. lnicio del proceso de semi-estabulación de ganado caprino de 96 familias como
altemativa de mitigación y control ambiental

. lmplementación de 5 viveros Comunita¡ios

. lntroducción de 4000 pencas de una

. Recupcración de Pa¡celas de Adaptación de Especies de Implementadas por el
Ministerio de Ambiente.

. Se inicia la conformación de una Corporación Local de Desanollo Sustentable de los
Bosques de Ceibos.

. Se inicia la conformación del Sitio Web de cómo estrategia de visualización y
promoción de la propuesta

. Implementación de 86 colmenas en Quimís

. Dotación de agua Potable a tres comunidades: Los Algodones, Sandial y Sanc¡iLr1.

M¡ncjo Sult€ntrbl. dcl EosquG dc Ccibo Pígior 5
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3.2 CONTEXTO DEL PROYECTO

Los bosques secos repres€ntan el 42o/o de todos los bosques tropicales y subtropicales del
mundo. En Sudamérica cubren un 22 o/o de las áreas boscosas y en Centro América el 50 %
(Murphy & Lugo 1986). Esta formación vegetal se presenta en zonas con alturas entre 0 y
I .000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), con temperatura entre l7 y 24 grados Celsius y
precipitaciones entrc 250 y 2.000 mm. (Espinal 19E5, 1986, Murphy & Lugo 1986). Los
bosques secos tropicales presentan un regimen de lluvias a lo largo del año, ca¡acterizado por
uno o dos periodos de sequía bien definidos.

En Ecuador, los bosques secos tropicales cubrían una extensión considerable del territorio
nacional distribuyéndose sobre la costa del Pacifico, parte alta de la península de Santa Elena
y los valles interandinos. En la actualidad, este ecosistema ha desaparecido casi en su
totalidad, se estima que la asa anual de deforcst¿ción anual de bosque seco llega al 2,lE% y
quc solo qucda aproximadamentc el 2 o/o de la cobcrtura forestal original. Su desaparición es

debido a que se desárrolla en zonas con condiciones climáticas y edáficas apas para la
agricultura y ganadería. Este ecosistema es uno de los mrls degradados y menos estudiados en

Ecuador, existiendo un escaso conocimiento de su composición, estructura, avifauna y
funcionamiento.

El Bosque scco costero se encuentra dentro dcl corrcdor de conscrvación biológico Choco-
Manabí localizada dentro de la Ecorregión Terrest¡e critica Choco-Darien Ecuador Occidental,
que en general los niveles de conservación son escasos. En Manabí los esfuerzos en
conservación de Area Protegirl¡" se concentran mayormente en el Manejo del Parque Nacional
Machalilla (PNM).

Descripción de la 7.ant de Intervención

Población

De acuerdo al VI Ccnso Población, en el año 2001 los cantones de Montecristi y Jipijapa
tienen una población de 43400 y de 65796 habiuntes respectivamente las parroquias
seleccionadas la población es la siguiente:

Cuadro n' l: Población General de las u ias seleccionadas

' La drtos dc csta paroquir se rcgisran dcnuo dc la parroquia Montccrisri

POBLACION
MUJERES

POBLACION
VARONES

Cgntón
PARROQUI.4.

Total Total
TOTAL

GENERAL
Montecristi 13t24 49.t6 11569 50.8.r 2.6693Montecristi
La Pilar
Jipiiapa 4t t4 46.79 1678 51.21 8797Jipijapa
Membrillal 4J8 43.66 578 56.14 t026

18664 48.47

M¡trcjo SultÉ¡t¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Págine ó

I

I

I

19841 I 5r.51 I 38505

pa rroq



*
.4sociqción Com?¿sina Rccinto "El Sondial'

Fuente: SIISE

Pobreza

De acuerdo al SIISE2, los índices de pobreza y de pobreza extrema en las parroquias
seleccionadas de los canlones de Montecristi y Jipijapa son los siguientes:

Cuadro n" 2: Pobrezr brez¡ extreme en las P¡ uias Seleccionadas

Fuente: SIISE
De lo que se percibe en los c-uadros anteriores la situación de pobreza y pobreza extrema
afectan mucho más al sector rural y, más concrelamente, a las panoquias seleccionadas para
el presenle proyecto.

Esto implica, de acuerdo a los parámetros del Banco Mundial, que casi el 98 94 de la
población sobrevive con menos de 2 USD por persona al día y en tomo al 60 ot6 con menos de

I USD diario.

Acceso y cobertur¡ de §ervicios básicos

En los siguientes cuadros presentamos la disponibilidad de los recu¡sos básicos (red de

alcantarillado, agua enn¡bada" sistema de eliminación excretas y servicio eléctrico) en los
cantones de Montecristi y Jipijapa.

Cuadro N" 3: Acceso a Servicios Básicos en el Cantón Montecristi Ji a

2 El SIISE es cl Sistcma lntcgrado dc lndicadorcs Socialcs dcl Ecuador.

'Dc acucrdo a los crit6io5 quc sc mancjan cn Ecuador sc considcra scc.tor uIbaoo sólo las cabcccr¿s cantonalcs,
los núclcos urbanos dc las parroquias sc considcr¿n scc'tor rural al igual quc los recintos dcl c8mpo.
¿ 

Es¡c déficit hacc rcfcrc¡cia a l¡ carencis dcl conju¡to dc scrvicios básicos cn las vivicadrs.

SECTORRURALJ 7.
Pobrsza extremaPARROQUIA Pobreza

Montecristi 81.07 45.69
La Pila 9l .65 51.04
Jipijapa 80.6 r

Membrillal 99.42 8l.iE
J u lcu;" 99.1

La América 96.21 77.26

% RED DE
ALCANTA
RI.LLADO

% AGUA
ENTUBAD

A

% SISTEMA
DE ELIMINA.

CION DE
EXCRETAS

SERVICIO
ELECTRIC

o

DEFICIT
SERvICIO
S BASICOS
RESIDEN.
CIALES{

CANTON

General General Ceneral Ceneral General
Montecristi 35 l6 l4 90.45 93.6 I

Mencjo Surtcntrblc dcl Bosquc de Ccibo Pigine 7
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80.8.1Jipijapa 20 26 80 85.69
Fuente: SIISE

Distribución del uso del suelo

Cuadro N'4: Distribución del uso de l¡ tierr¡ etr hectáreas en los cantones de Jipijapa y
Montecristi

Fuente: SIf SE

Acceso rl uso de le Tierr¡

Cu¡dro N'5: Acceso a la titulación de tierra en los cantones de Ji Montecristia

Fuente: SIISE

Climatologia.- Según datos registrados para la zona Sancrin, el clima es tropical seco, con
temperatura media anual de 24 a.C. Registándose los siguientes datos de precipitación
promedio:

Cuadro N'6: Datos Pluviométricm referencial del área de intervención

Mni P Mensual (mm) P Parcial
(mm)

Observación

Enero 72

429 8i Época Lluviosa
Febrero ll6
Marzo 158

Abril 6,
Mayo i0

5l l0 Época seca
Junio 2t
Ju lio J

23 5 Epoca muy seca

Agosto
Septiembre 4

Octubre J

Noviembre 2

Diciembre
Total Anual 503 100

Fucntc: NHAMf . lnsütuto Naciooal dc Hidrologia y Macorologia

C¡ntón Cultivos
permanente

Cultivos
transitorios

Suelo en
descanso

Pastos Montes y
bosques

Otros
usos

J ipiiapa t6628 9733 3057 200t7 36276 1248

Montecristi 683 197 8 398 .1008 t3732 673

Tierra total Tierra con titu lo Tierra sin titulo
UPA§ Hectáreas

Cantón
Upas Hectá reas Hectáreas
E49 t 90r29 4903 51331 i5 88 38798Jipijapa

399 r0569Montecris¡i r l2l 23372 724 12801

lll¡n.jo Sü!a.rt¡bl. d.l Bosquc d6 Ceibo PÁgine E
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Hidrokigia: En la zona las fuentes de agua son escasas, estudios realizados demuestran {r¿¿
no exisle la posibilidad de explotación de aguas subtendneas y las fuentes superficiales
corresponden a esteros y ríos secos como el rió Sancán, rió Jipijapa, rió piñón y la cabetera
del río manta.5

En el cuadro anterior permite indicar que las precipiuciones ocuren de Enero a Abril, con el
E5 % de la precipitación anual y la época seca con una marcada sequía desde Julio hasta
Diciembre en que ocurren insipientes precipitación que únicamente llega a 23 mm equivalente
al 5 o/o de la precipitación mensual menor a 4mm.

La evo transpiración (950 mm) supera a la precipitación, por lo que la deficiencia de agua es

de 453 mm y no se rcgistra excedentes de agua salvo cuando se da la presencia del Fenómeno
del Niño, cabe señalar que las lluvias sirven para la reposición hídrica superficial de los suelos
y por las condiciones tipográficas la mayor parle se drena como escorrentía

Geologie: La zona tiene una topograña muy irregular con una valle angosto y cuyo interior se

dispone a depósitos Aluviales que yacen sobre la formación G. Onzole y mayormente a la
Formación G. Tosagua.

Flora: Best y Kess/er (1995) hicieron una aproximación a la clasificación fitogeográfica de los
bosques secos del sur de Ecuador y norte de Peru a altitudes menores a 2000 m. Los tipos de
vegetación fueron identificados sobre la base fisionómica (apariencia general) y tomando en

cuenta la composición florística, elevación, clima y promedio de prccipitación arual.
Identifica¡on l0 tipos de vegetación, de los cuales la zona de intervención del proyecto se

destaca a continuación:

Fisonómicamente, el tipo de bosque es el mas inconfundible, Las formaciones vegetales
existentes son: a¡bóreas seca y arbóreas muy seca ma¡cado por la presencia de Ceiba
tichistandra. Los bosques de Ceibo no disrurbados alcanz¿n 20 a 25 m de altura con algunos
árboles que llegan a los 35 m. Tanto el dosel como las especies arbórcas caen en periodos de
sequía y existen capas bien desarrolladas de a¡bustos y en el sub{osel.), el mismo que es

considerado como un símbolo de este remanente de Bosque Seco, el cual debe respetarse y
fomentar su reforestación, y otras especies vegetales de imponancia económica: seca, palo
santo, algarrobo ent¡e otras.

' Pérc2 Jorgc. Estudios gcoñsicos dc invcstigación dc aguas subtcrráncas cn ó comunidadcs cn cl sccror dc
Sancán

M¡ocjo Sultcot¡blc dcl Bosquc dc C.ibo Pigina 9
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^¡rArE fr¡ aL x<¡l ¡ *tro

Fauna Existe una gran biodiversidad de fauna en peligro de eninción como: venado, oso
hormiguero y una serie de especies de aves nativas y migratorias.

Descripción del Área de Bosque y Vegetsción Protectores y su área de influenci¡

NORTE:
SUR:
ESTE:
OESTE:

l' 02'18" lat sur y E0'40' 15" long occidental
I' I 8't 8" lat sur y 8038'06" long occidental
l' 09'28" lat sur y 80o35' I 3" long occidental
l" l5'41" lat sur y 80' 4l '2 [ "long occidental

Cu¡dro N" 7: Areas especificas de Bosque y Vegetación Protectores:

* Esta área no esta contemplada en el proyecto

Area Especificación Ertensión
N'I rCerro de Montecristi 50 r ,25

hectá¡eas

N'2 Cabeceras de las cuencas de los Rios Manta y
Laguna y márgenes

2.500
hectáreas

N'3 Area del margen izquierdo del rió Piñón y
margen derecha del rió Sancán

1.2E0

Hect¿á¡eas

N"4 Area del margen izquierda del Rió Sancán y
cabecera del Rió Membrillal

3.525
Hectáreas

It¡o.jo Sultcnt¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Páginr l0

El sector decla¡ado como á¡ea de Bosque v Vegetación Protectores (ABVP SANCAN), esui

localizado entre Sancán y Montecristi, corresponden a las parroquias membrillal y Jipijapa del
cantón Jipüapa y a las Parroquias Montecristi y la Pila del Cantón Montecristi; sus puntos
extremos están en las siguientes coordenadas:
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Ubicación geográf¡ca

Grafico # 2. Localización del Bosque Protector Bosque de Ceibo

,t

f

ü

Fuente: lnlopl¿n. Manabi Bosquss Proto€tores

La Zona adyacente, comprende las misma zona de vida del ABVP Sancán, en el cual tienen
influencia tres Comunas: Comuna La Laguna y Agua Nueva, Comuna La Pil4 y la Comuna
Sancán, las mismas que sus familias ejercen una presión en la conservación del Area de

declarada como Bosque y Vegetación Protectores.

Esta zona presenta un alto grado de desertización causada por la ampliación de Ia frontera
agrícola. Uno de los puntos vulnerables que se prevén a partir del 2006 es el incremento de
proyectos de desarrollo, en ca¡tones de extrema pobreza como Jipijapa, esto generara presión
en la frontera agrícola del Bosque Seco de Ceibo ya que la presión por generar altemativas de
ingresos a familias de extrema pobreza, para reducir los cinturones de pobreza de las grandes

ciudades, no escatimara esfuerzos, por parte de los habitantes del área en estudio, en generar
ingresos para sus familias y reducir el remanente de bosque.

It¡¡¡¿jo Sustcnt¡blc dcl Bosquc de Ccibo Póg¡ná I I



=.IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION

RAZONES QUE MOTIVAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

{

l.t

La Provincia de Manabí es la provincia del Ecuador con mayor incidencia en desetización,
donde la degradación del suelo se da en un 75 oA de su territorio y el 64,12 % es pobre, bajo
esus condiciones es necesario responder a las necesidades de sustento básico de las familias
para generar altemativas sostenibles de vida en concordancia con la conservación de los

recursos naturales.

El Plan Integral de desarrollo de los recursos Hídricos de Manabí (PHIMA), hecho en 1989
por el Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM) hoy Corporación Reguladora de los
Recursos Hídricos de Manabí, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), advierte que en el área existe el riesgo de que cada cuatro años un año sea de sequía
extrema y que cada 25 años existe el riesgo de que por lo menos se presente un periodo de

sequía de dos años o mas seguidos, añadiendo en el informe en donde los riesgos de
desertización es mas severo es la zona sur oeste que equivale al 13 o/o de la provincia donde se

encuentra localizada el área del presente proyecto-

Ante esta situación el PHIMA seleccionó al proyecto de RIEGO MULTIPLE PROPOSITO
SANCAN, entre los proyectos jerarquizados y priorizados para Ia provincia de Manabí, que

tiene una potencialidad de riego de l0 mil hectáreas; que consiste en la construcción de un
trasvase mediante la implementación un sistema de bombeo del embalse de Poza Honda, con
un sistema de conducción hacía ot¡o embalse que se lo consmrirá dentro el á¡ea del remanente
del bosque especificamente en las cuencas de los Ríos Sanc¿ín, Piñón y Rió Bravo. De da¡se
este plan de irrigación significani la triste desaparición de miles de hectáreas de Bosque y
vegetación Protectores conllevando a una agonía la existencia de los Bosques de Ceibo en el
país.

Adem¿is es importante menciona¡ que el proyecto de Riego y Múltiple Propósito Sancán ha
desatado un inteés en personas con poder político y económico de la región y han
aprovechado en adquirir grandes extensiones de tierras comunales con el fin de usufrucrua¡ si

se lleva a cabo la implementación de dicho proyecto.

En el siguiente grafico se demuestra imágenes del proyecto de riego Sancán

M¡n.jo Sultcnt¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Piginr l2
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Pro ecto de Rie Múlri le Propósito Sancán

Fuente: Diario La Hora

En el área de Sanc¿fur ent¡e los años de t9E7 y 2004 se perdieron cerca del 48 Yo de l¡
cobertura vegetal existente. Aunque no se tienen datos para el área de Membrillal y
Montecristi, gran pate de sus bosques han desaparecido. Esu situación refleja la fragilidad
del Ecosistema y la dificil tarea de su conservación.

El remanente del bosque seco ceibo está sufriendo una dnistica reducción debido a la presión
ejercida por varias actividades humanas ent¡e las que nombramos:

La agricultura intensiva por pane de campesinos pobres e indigentes que habitan en la zona
adyacente (Parroquia Membrilla, Sa¡cán, La Pil4 Las Lagunas y Agua Nueva), al no disponer
de conocimientos suficientes ni de fuentes de ingresos alternativos, deben recurrir a prácticas
ext¡activas inadecuadas, que inciden negativamcnte en la conservación de los remantes de las

formaciones naturales y especialmente del Area de Bosque y Vegetación Protectores
*SANCAN MONTECRISTI" (RESERVA DE BOSQUE CEIBO - ABVP Sancán), que

actualmente carecen un Plan de Manejo y de alguna institución que vele por su conservación,
motivo por el cual urge la elaboración del Plan de Manejo para su implementación prevista en

el presente proyecto.

La principal act¡vidad agrícola es el cultivo de maiz como monocultivo constituye una
actividad extractiva de nut¡ientes del suelo. La mala práctica de producción agrícola que

cons¡ste en: previo al inicio de cada estación lluviosa, después del desbroce y el apilamiento,
proceden a quemar los residuos de sus parcelas para "limpiar'' acabando con la vegetación
existente (ceibo, seca, polo santo en¡re otros), para sembrar sus productos tradic¡onales como
el maí2, higuerilla y zapallo, con uso irracional de agronuímicos como herbicidas (paraquat,
atrazina, glifosato, diurón, 2 4 D amina entrc otros) insecticidas (clorpirifos, monocrotofos,

)l¡ncjo Sustcnt¡blc dcl Bo3quc de Ccibo Pigin¡ l3
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piretroides entre otros) y un excesivo uso de urea (fertilizante sintético nitrogenado) causando
una toxicidad al suelo .

Este tipo de actividad migratorio considerada por un tiempo determinado, una vez que el suelo
pierde su fertilidad naural, la abandonan y buscan tierras con mejores características de

fertilidad, aceleran el proceso de desertización del bosque, impidiendo su regeneración natural,
ejerciendo una presión negativa sobre la conservación de las zon¿s es especiales

C¡¡b.-É
DÉ-rÉ.E¡É
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Fig.l y 2. Preparoción del suelo y cultivo de maí¿

La crianza de ganado caprino a campo libre, situación que se convierte en un problema Brave
por el nivel de depredación de este animal que dcvasta con todo lo que se le presente, acción a

mitigar con Ia implementación de su cría mejorada en sistemas semi-estabulados.

La crianza de ganado bovino, utilizando y expandiendo las áreas existentes de pasto,

causando un sobre pastoreo en la zona y una erosión acelerada.

La explotación irracional de la madera con finalidad de obtener carbón, leña y la fabricación
de ladrillos para la construcción de viviendas como alternativa económica en vez de la
agricultura. En la zona también existe la prcsencia de algunas canteras const¡tuyéndose en una
verdadera alnenazá.

Importrncia de l¡ Conservación de los Bosques de ceibos (Ceiba trichistandra),

. Conservar los recursos genéticos (bancos de germoplasma).

. Proteger especies en peligro de extinción.

. ProteSer recursos sobresalientes de flora y fauna.

. Proteger recursos paisajísticos únicos (bclleza escénica dada por las expresiones
del ceibo).

. Proteger formaciones geológicas.

. Conserva¡ sistemas y recursos hídricos.

:,,::ffi.,-'i
fr.;{r-
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Fig. 3 Cría de gaoado caprino a campo libre
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. Controla¡ la erosión, y evitar el proceso de desenización por efectos de la
deforestación.

. Proporciona¡ oportunidades para la educación e investigación.

. Suministrar servicios recreativos al turismo.

. Promover la producción de productos y subproductos del bosque.

. Proponer nuevas altemativas económicas y sustentables a las familias asentadas en

el ¿írea.

. Desarrolla¡ capacidades locales en la Cestión Sostenible del Bosque de Ceibo

Breve descripción de l¡ importancia de les especies vegetsles pr€sente el bosque seco de
ceibo

Ceibo (Ceróa trichislandra)

Es Ia especie dominante en la zona de vida del Monte Espinoso Tropical
Es un gigante en el cont¡ol de la erosión
Es una de las principales fuentes de floración melífera en el ecosistema
Sirve de nicho para una serie de especies de aves endémicas y migratorias

Algarrobo (Prosopis juliflora)

Especie nativa que presenta un gran potencial agroindustrial, para la producción de leña o
ca¡bón, los frutos de algarrobo se lo aprovecha en la producción de la algarrobina que se la
utiliza como suplemento alimenticio humano y animal y otros derivados.
Representa una gran alternativa en la regeneración natural y además el la principal especie e
incorporar nitrógeno al suelo.
Su floración es melífera

Agwe (Agave sp)

Muestra¡ un gran poder de adapución a zonas de escasa precipitación, poseen un gran
potencial ag¡o-industrial
Se la puede observar en estado silvestre.

F rútillo (M uli ng ia ca la b ura)

Es una especie heliófita efimera. su fruto o baya es dulce y consumida por muchos animales
como aves y murciélagos. Por esta razón debe de aprovecharse su capacidad de adaptación
para reforestar las quebradas degradadas, las cuencas y micro cuencas hidrográficas.

Moyuyo (Cordea luleal

M¡¡cjo S!!t.ot¡blc d.l Bolqu. dc Ccibo Pígina l5

Es una especie nativa que de sus frutos se extrae un pegamento natural que se lo utiliza como
goma casera y frjador de pelo y representa una altemativa para la fabricación de muebles.
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Tunr (Opuntia sp) No requiere de riego y representa una gr:¡n altemativa de producción a

las familias campesinas en época seca. Se la puede aprovechar para producción de fruta,
pencas, entre usos comerciales medicinales y para alimento animal como forraje, además de
sus penc¿s se puede explotar la cochinilla utilizada como colorante natural por el alto
contenido de acido carminico.

Tam¡rindo (famarindus indica) Es una especie introducida, se adapta muy bien al eco-
sistema y es tolerante al stress hídrico de la zona. Representa una altemativa de producción a

mediano plazo, se la puede aprovechar para la producción de fruta, leña, y otros para ot¡os
usos industriales y medicinales.

Además de la especies nombradas existen otras de imponancia como: la Seca (Geofrea

spinosa) y Palo Sanlo (Eursera graveolens)

MrD.jo Surtcnt¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Págin¡ l6
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Diagrama del a provechant ien to integral del Ilosque Scco de Ccibo

Ír".1 y WI'.

Miligo.lot 'i¿sgot.tr d¿scrtizución en cl Bosque Scco dc Ccibo mcdiontc op¡oecchsmicnto dc lu &i*moso aplicando nucvos ollÚnutivrt
productivts, económ¡cus y da núnajo susranloblc dc sut recunos üotógicos.

.r¡ru¡ri¡do
Ahrrrobo

júfu.q)

¡r¡liUo
Itttdrri.

Moy!ro Tr¡r (
Opad.

'P)

Obk,re ¡tifl
Nrt o8cño dc Kspor dc ¡.cilc

dc Oonudc v¡no y ftgotc,rit,E

Obrcn ión d.
tl8srrohn¡ y ¡ut

r.3ulal¡ ilc

Sist.mss rllcrnaaivor dc rprovcchamiento
rutt.Dt¡blc dc lor rccur¡o¡ dcl Bosquc dc Ccibo

MaDejo Sustcntablc d.l Bosquc dc Ceibo l'Áginn l7

dc n¡sdcr¡



Asociación Campaina Rccinto "El Sondial"
*

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

De no ejecuwse el presente proyecto se corren los riesgos de que se amplíe la frontera
agrícola reduciendo el área de los remanentes Bosques incidiendo en la conservación del
ABVP Sancán.

El proceso de desertificación aumentá¡á considerablemente agravándose el problema de la
pobreza de las familias as€ntadas en esta área.

A mediano plazo desaparecena el bosque perdiendo una gran bio-diversidad que aún no ha

sido estudiada.

La economía de las familias campesinas de las difercntes comunidades asentadas en la zona,

continuará dependiendo mayoÍnente de la producción de maiz y se mantendrá el

desconocimiento toral del uso alternativo que puede darse a las especies nombradas.

3.3 CAMBIOS ESPERADOS A PARTIR DEL PROYECTO

Este proyecto se ha diseñado pa¡a que sea el punto de partida en la conservación del

ecosistema, incidiendo sobre las prácticas productivas de las familias campesinas quc viven en

Ia zon4 fortaleciendo sus capacidades de conscrvación y manejo de los rccursos rcnovables, a

fin de mejorar su calidad de vida de una manera integral y a largo plazo.

A continuación se detalla los cambios que se esperan a partir de la ejecución del presente

proyecto:

Planificación 500 UPA'S con Sistemas
Agrosilvospatoriles en la zona adyacente al

Bo ue de Ceibo ABVP Sancán
Foñalecer la capacidad local en la gestión
sos¡enible del B ue de Ceibo

o uPA. Unidad hoductiva Agropccuaria

S¡n Proyecto Con Provecto
No existe Plan de Manejo del Bosque de

Ceibo (ABVP Sanc¡ín)
Elabora¡ el Plan de Manejo del Bosque de

Ceibo (ABVP Sa¡cán)
Riesgos de desertificación y presencia de
monocultivo de maíz en la zona adyacente al
Bosque de Ceibo (ABVP Sanc¡in)
Débil gestión Local en el manejo de los
Recursos Naturales

M¡nc.io Sultcot¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Pigira l8
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.I BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

S.l.l Caracterización de los Beneficiarios

Los Beneficia¡ios son familias campesinas origen montubio de la costa dedicada mayorrnente
a las actividades agropecuarias de subsistencia. Las familias se encuentran organizadas dentro
del régimen comunal a través del Ministerio de Agricultura y en asociaciones campesinas
principalmente a través del Ministerio de Bienestar Social.

5.1.2 Formas de Participación Social de lm Beneficiarios

La Elaboración del Plan de Manejo del Bosque de Ceibo será participativa de manera que

Permita identificar y diseñar las diferentes sctividades del Plan teniendo en consideración las

necesidades más sentidas de la población

La panicipación activa de los beneficiarios, permitirá que la población asuma compromisos
relacionados con el desarrollo del proyecto y fortalezcan su desarrollo local; estos

compromisos se traducen en acciones y no quedan en enunciados o propósitos de acción.

Se puede lleva¡ a cabo un programa importante de cont¡ol social, tanto para las actividades de

proyectos. Estos sistemas de control social ejercen presión sobre los ejecutores de los
compromisos tomados, disminuyendo el riesgo de negligencia y de comrpción en todos los
aspectos

El impacto m¿ís visible y significativo generado por la participación ciudadana es la
sostenibilidad de los servicios generados por los proyectos de apoyo a la conservación y al

desanollo sustentable. El mejoramiento de las capacidades locales y su participación activa en

las decisiones, favorece la conformación de equipos especializados y su incorporación en los
niveles de decisión local

5.1.3 Benefici¡rios del Proyecto

En siguiente cuadro se detallan los Beneficiarios del proyecto

M¡r¡.jo Su!tcna¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Páginr 19
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Can ton/Parroquia/Zona Comunidades:

Cerrito de la
Asunción

30

Las Mercedes
de Sancán

deLomas
Jardín

El Secal 20

Cabecera
Sancá¡

El Sandial )6
San Francisco l5
Quimís
Santa Rosa 40

Canton Jipijapa /Parroquia
Jipijapa:
Zona Sancán

30Cerrito
Mirador

Parroquia Membrillal Membrillal 50

La Pila 50Canton
Montecristi/Parroquia La
Pila

Las Lagunas
Agua Nueva

60

TOTAL 500

Cuad ro r..' I Comunid¡des N'dc F¡mili¡s P¡rtici n tes

5.1.{ Mec¡nismos de participación de los Beneficiarios en las Decisione.

Se est¿blecerá el comité de gestión del proyecto el mismo que estará rcpresentado por un
dirigente delegado por cada unas de las comunidades panicipantes en le proyecto. La
conformación del Comité de gestión favoreceá la toma de decisiones por conscnso y no por
mayoría. Las decisiones tomadas por mayoría no permiten escuchar la voz de la minoría, la
cual en muchas ocasiones puede tener Ia razón

5.1.5 Actividades de Capacitación Dirigidas a los Beneficiarios

Se cont¡¡á con un sistema de capacitación altamente participativo ya que la población local, a
través de las personas más capaces, paricipa¡á en los diferentes momentos que implica el
proceso de mejoramiento de su capacidad de conservación: diseño de los contenidos,
interacción enseñanza - aprendizaje, evaluación, reprogramación. De la misma manera se

procederá con las personas delegadas por los diversos gobiemos locales.

El sistema de capacitación será diseñado dentro de una perspectiva de integral, es decir que
los diferentes contenidos tendrán como punto focal la conservación del ambiente. Para
conseguir este objetivo, los aspectos productivos incorporarán nuevos contenidos que

Mrncjo Su!tcnt¡blc dcl Borqu. dc C.ibo Pdgioe 20
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respeten el ecosistema local a la vez que mejoran los niveles de producción y productividad
implemenundo Sistemas agrosilvopastoriles en su UPA'S.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO

5.2.1 Finalid¡d del Proyecto

",Vejorar las condiciones de vida de las familias campesinas osentadas el área de influencia
del Bosque de Ceibo (ABV Sancán)"

5.2.5 Proposito del Proyecto

Propósito Lorgo plazo: "Mitigar los riesgos de desertización en el Bosque Seco de Ceibo
mediante aprovechom¡ento de la bio-masa aplicarulo mtevas ahernalivas productivas,
económicas y de manejo sustentoble de sus rec-ursos biológicos"

Propósito corlo plazo: " Eslruc¡urar procesos de planifcación participativa para la
consemación de los remanentes del bosque seco de ceibo"

5.2.6 Componentes del Proyectos

C.l Elaborar el Plan de Manejo Sustentable Participativo del Bosque Seco de Ceibo (Area de
Bosque y Vegetación Protectora Sanciín - ABVP SANCAN) elaborado.

C.2 Realiza¡ la Planificación de la zona fnigil adyacente al ABVP Sancán.

C.3 Fortalecer la Gestión Local del Manejo de Bosque Seco de Ceibo.

5,2.7 Actividcdes del Proymto

Para el C.l, se estim¡tr ejecutlr las siguientes ¡ctivid¡des:

C. l. l. Realizar el Diagnostico Socio-económico ambiental

C. 1.2. Delimitar el área del Bosque de Ceibo (ABVP Sancrin).

C.1.3. Realiza¡ estudio sobre Biodiversidad del Bosque de Ceibo (ABVP Sancán).

C. 1.4. Elabo¡ar y Socializar el Plan de Manejo Sustentable Panicipativo del Bosque Seco de

Ceibo(ABVP Sancán).

Página 2l

La capacitación será puesta en pnictica a través de tres aspectos: diseño e implementación de
planes de manejo sostenibles, la implementación de parcelas experimenules y conformación
de escuelas de campo, y diseño e implementación de la campaña de educación ambiental en

todos los niveles (escuelas, colegios, universidades, colegios de profesionales etc.)

M¡n.jo Sult.ot¡blc d.l Borquc d. Ccibo
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Para el C.2. se estimr ejecutar las siguieotes sctividsde:

C.2.[. Actualización Catastral Ru¡al ABVP Sancán y la zona adyacente realizada.

C.2.2. Planificación de UPA'S del ABVP Sancán y la zona adyacente

Par¡ el C.3 se estima ejecutar las siguientes Actividades:

C.3.1 Fortalecer la corporación Bosque Ceibo

C.3.2 Diseñar e implementar campaña de educación ambiental "Protejamos al Ceibo Amigo"

C.3.3 Diseña¡ c implementar Plan de Capaciución a líderes Comunitarios

Descripción y procedimientos técnicos

. Re¡lizar el Diagnmtico Socieecooómico ¡mbiental

El desarrollo del diagnóstico socioeconómico se plantea no se quede solamente en un

diagnóstico frió, sino, que a patir de este, utilizando metodologías pa¡ticipativas, permitan el

diseño de un plan de Comunicación y Educación Ambienul.

La elaboración del plan constará de Trrs fases, las mismas que permitiná,n la participación
activa de los diferentes actores en Ia formulación del plan. La primera fase es la de

Diagnrístico; el cual nos dará el contexto sobre el cual se desarrolla la propuesta, la segunda
fase es la realizaron de Talleres, dentro del desarrollo de la propuesta se propenderá a la
participación de varios actores lo que permitiá obtener las pautás p¿¡ra la elaboración del

Documento final, Ia tercera lase consta de Ia sistematización de la información recolectada en

las fases I y 2, y la posterior construcción de un plan de ¡cción.

Para el desarrollo de la prcscnte propuesta sc tomani como base Ia metodología desa¡rollada
por Conservación Intemacional (C.1.), las 4-P metodología que privilegia la panicipación de

las comunidades y de los actorÉs sociales en gcneral, para que exponga¡ y analicen Ia
problemática entomo aun tópico de acción, en estc c¿so la conservación del Bosque seco de

Ceibo.

Esta metodología serÁ enriquecida en lo que se refiere a la definición y priorización de
problemas con la metodología Prospectiva desarrollada por OIKOS, la cual nos permite
contar con una valoración de los problemas basados en su motricidad y su dependencia.

Delimitar el Are¡ del ABYP Sancán.

Pigina 22M¡n.jo Sust.nt¡b¡c dcl Eosquc dc Ccibo
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Siguiendo los Lineamientos Técnicos para tener las herramienus propias para una adecuada

delimitación de las reservas forestales se plantea lo siguiente:

Para poder elaborar un Mapa georeferenciado de la reserva Forestal, se plantea la cont¡atación
de 2 productos que serán de viul imporuncia para obtener la delimitación exacta del área
proteger y la definición real de las comunas y de las fincas privadas que están en esta Región.

' La toma de Fotografia Satelital con Resolución de 70cms.

' La colocación de Hitos CPS, para poder delimitar el área de Proyecto, con lo cual
obtendremos un plano Digital para escala de trabajo l:5000.

Con la obtención de estos dos productos se podní administrar procesos complementarios tales

como:

r' ldentificación de la tenencia de la tierra
/ ldentificación de la Cobemr¡a Boscosa
/ ldentificación del Área en proceso de dexnificación
/ Valuación de la tierra
/ Análisis de uso que se le da al suelo
/ Estudios para el desarrollo y ordenamiento territorial: Delimitación de Áreas de las

Comunas: SANCAN, LAS LAGLTNAS y AGUA NUEVAS y LA PILA, área con
rema¡encia de Bosque de la parroquia Mcmbrillal.

/ Base de datos de información geodésica, topográfica.
r' Priorizaron para la elaborar los planes de fincas

Campo de aplicación

Identifi cación de :áreas oroteqidas
Conformación de inventarios de bienes inmuebles
Modemizaci catast¡al rural
Tenencia de la tierra y estado juríd¡co de la propiedad
Ordenamiento tcrritorial
Delimitación territorial
Integrar el inventario de infraestructu¡a en las comunidades
Registro de la propiedad
In fraestructura de datos espaciales

Metodología toma d€ fotografia satelital

Se realiza¡á un rccorrido previo por el á¡ea de proyecto para delimitar cual es la zona de la que

se necesita tomar la fotografia satelital.

Luego se procesa en la oficina los datos tomados en Campo con los GPS Leica SR299e de

doble frecuencia y se elabora el archivo Base.evf en coordenadas ws - 84 para ser enviado a el

Marcjo Sq!tc¡t¡blc dcl Borquc dc Ccibo Pigioe 23
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satélite por medio del IGM, para que se programe la toma de la fotografia satelital en el á¡ea
asiglada.
Este proceso depende de la nubosidad existente y por lo tanto el tiempo de espera para la
obtención de la foto es de I a ó0 días a partir de la primera toma. La nubosidad permitida seni
menos al 20% de cobertura.

Metodologíe para la colocación de hitm. (gpo)

Se revisan en la zona hitos conocidos del IGM y se procede a colocar sobre ellos la Estación
Base GPS. Para luego proceder a la colocación de 25 hitos GPS con la estación Móvil. Y
elaborar la Red Ceodésica Local y proceder a elabora¡ los Sistemas Ceodésico Horizontal y
Venical de la zona en estudio.

Propagación dc las Coordenadas

La propagación de coordenadas desde l¿s estaciones de apoyo establecidas, hacia los vértices
perimetrales de la Reserva, se realiza¡á invariablemente desde puntos de control medidos con
GPS mediante procedimientos tradicionales tales como: triangulación, trilateración,
poligonación y la combinación de estos, así mismo se preverá el establecimiento de vértices de
apoyo (poligonal de apoyo), pa¡a que a partir de estos se efectué cn la siguiente etapa el
levantamiento de las comunidades y si el caso sea necesario los límites prediales se puedan

mediar a futuro.

Estudio sobre Biodiversidad del ABVP Sancán reqlizda

Para la realización del los diferentes estudios para identificar la Bio{iversidad: Inventario
Flora y Fauna, Inventario Foresul Maderable y No Maderable, e identificación de dominancia
y cobernrra se contrataran consultarías especializa.l". y de acuerdo ala alíanza establecida con
la Univcrsidad Local, se seleccionaran los mcjorcs alumnos para fortalecer las capacidades
locales, mediante los diferentes estudios, a los futuros profesionales de las Universidades con
las que se realiza¡cn las alianzas.

La información básica que se requiere recopilar y analizar se rcfiere a los elementos bióticos, a

los eventuales valores culturales y al contexto en general del área protegida.

Caracterización de los elementos bióticos

Los mapas de zonificación realizados por el componente de Fotointerpretación serán el
punto de pa¡tida para Ia caracterización de los elementos bióticos.

!l¡ocjo Susa.ot¡blc dcl Borquc dc Ccibo Pigioe 2.1

Informsción referencial

Es necesario hacer un levantamiento de toda la información que podría ser de interés para la
configuración de la zona.
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Muestreo de fau n¡

Los métodos que se deben emplear para conseguir los objetivos del estudio, dependen en gran

medid4 de los parámetros como los hábitos del grupo launístico a estudiar, del lugar donde se

realizará el estudio y, de las condiciones ambienules y climáticas del área.

Existen una multitud de métodos para estudiar la fauna silvestre. Los métodos de estudio se

basan en dos tipos de datos que se obtienen en el campo: los datos directos y los indirectos.

Los datos directos son aquellos que se refieren a un contacto act¡vo con el animal, ya sea

porque se ha visto o se ha oído, mostrando una evidencia de la presencia del individuo en ese

lugar y en ese momento. La observación directa permite la aplicación de métodos directos, que

se basan en datos ópticos y acústicos obtenidos por el investigador. Entre todos los métodos
basados en los datos directos es ¡nteresante citar dos de los más frecuentes, las capturas y los
censos.

Muestreo de flora

Dentro del estudio de la flor¿ se utilizará el muest¡eo por medio de transeptos, se tom¿ra como
referencia el Plan de Manejo del Parque Nacional Machalilla

Inventa¡io Forestal Maderable, No Maderable, Dominancia y Cobem¡ra

Se emplearan un tipo de parcela, fajas de invcntario de lOm de ancho por una longitud
variable según el á¡ea de cada sector, teniendo en cuenta las caracteristicas de cada sector,
muestreándose el l0 % de cada zona de vida. Como el invenurio es para fines de manejo se

tomaran en cuenta datos como: dap, altura toul, altura comercial, diámetro y longirud de

ramas principales, diámetro de cop4 calidad del fustc y principalcs obscrvaciones.

Plan de Manejo Sustentable Participativo elaborado y socializ¡do.

Cumplidas las etapas anteriorcs se habrá generado información suficiente para la realización
del plan de manejo del área.

Esta información requiere ser analizada en forma integral por el equipo técnico con el fin de

determina¡ las acciones prioritarias dcntro de cada ámbi¡o del plan de manejo.

Bajo esu propuesta se plantea que se determinen; los sitios críticos para la conservación, las
potencialidades de la zona rcspecto a usos consuntivos y no consuntivos, así como los

objetivos específicos de manejo acordes a las potencialidades de cada zona determinada.
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Bajo esta perspectiva realiza¡emos un muestreo estrat¡ficado, aumentando los esfuerzos de
muestreo en los sectores considerados como poco inlervenidos y que aún tienen cobertura
boscosa importante.



=
Asociación Ctmpcsino Recinto "El Ssndial'
El análisis real¡zado permitirá delimitar por lo menos dos zonas; la de conservación y la de uso
y recuperación. En base a estas zonas se levantará el plan de manejo tomando como
insumos los datos generados durante todo el proceso.

Las actividades nombradas a continuación son las diligencias fundamentales para garantizar la
sostenibil idad de nuestra propuesta:

Actualización Catastral Rural ABVP Sancán y la zona adyacente realizda

Par¡ rcalizar la actualización catastral se ¡ealiza¡á un convenio con los Municipio de Jipijapa y
Montecristi, se utilizará el sistema información georeferenciado (SIG)

Planificacién UPA'S con sistemas agrosilvopastoriles

Una vez realizada la actualización catastral se realizaran tallar€s para determinar y escoger las

UPA'S a planificar. La planificación de las UPA'S escogidas será realizada por las familias
contando con el asesoramiento técnico del equipo del proyecto quien brindará su conocimiento
tecnico, adecuándolo a los conocimientos que posee la familia y que han demostrado ser
exitosos en la conservación del medio ambiente. Este plan de manejo scrvirá para planificar
las zonas de cultivos y realizü una distribución más adecuada de las actividades de manejo y
conservación de los rema¡entes de bosque nativo, así como la adopción de los sistemas
agrosilvopastoriles alternstivr tecnokígica pare mitiger los procesos de desertificrción en

la Zona de Ssncán de acuerdo con la aptitud de uso del suelo y la condiciones climatológicas
de la zona.

Sistemas Agroforestales:
Ceibo, Algarrobo, Tama¡indo, §eca, Palo Santo, Frutillo (presencia de quebradas)

Asociación de cultivos p€rennes:
Tun4 agave, sábila
Cultivos de ciclo cono de secano
Maí2. Ajonjolí, con rotación de maní y mucuna
Sistemas Silvopastoril
Cría de ganado caprino estabulado o semiestabulado, (aprovechamiento del algarrobo, t
una, agave como fuente de alimenación)
Producción Apícola
Aprovechamiento de Ia floración Melífera
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Pa¡a el diseño de estos sistemás se priorizarán int¡oducidas de acuerdo a las condiciones agras

ecológicas de la rcgión (escasa precipitación - stress hídrico):
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Fort¡lecimiento de la Corporación Bosque Ceibo implementedo.

Se contempla realiz r la planificación estratégica de la Corporación con los actores principales
de la corporación.

Campaña de Educación y Comunicación Ambiental ejecutada.T

Para el diseño y la consumación de la campaña ambiental "Protejamos e[ ceibo amigo se

establecerá un convenio con el Consejo Provincial de Manabí a t¡avés de su departamento de
gestión ambiental; la misma que se incluini dentro de su proSñ¡ma regional de reforestación

PROTEIAM
AL
,,CEIB

AMIGO

Campaña de educación ambiental protejamos al ceibo arnigo

Campaña de Capacitación e Líderes Comunitarios y Promotores

Esu campaña se la diseñara para capacitar a promotores comentarios para que a su vez
trasmitan el mcnsaje a un mayor nuecero dc familias y fonalezcan el proceso de la campa.ña

ambiental nombrada anteriormente.

7 
Con un aponc dcl Conccjo Provincial dc M¡nabi dc USS 13.000,00
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5.3 ESTUDIO DE MERCADO

5.3.1 ldentificación del Producto del Proyecto

5.1.2 Características del Mercado

El mercado de la cabuya esta reSido por el comercio de las fibras duras, el cual compite con
fibras similares como la del sisal, yute, henequén principalmente. Al nivel local se produce
este tipo de fibra en las comunidades Río Bravo y Manantiales, producción que abastece en

parte a las fábricas a¡tcsanales de sac¿s de cabuya utilizadas para la exponación de café y
cacao.

Al nivel nacional el mercado es restringido, el mercado Colombiano se presenta como una
gran opom.rnidad para la ñbra Ecuatoriana debido al déficit de producción de fibra que existe
en ese país debido a la gran demanda de sacas para la exportación de café.

De mantenerse este déficit de producción de fibra en Colombia se presenta con grandes

expectativas el incentivar [a producción de cabuya en el Ecuador.

M¡n.jo Su3t.nt¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Póginr 2E

Por fines pedagógicos el presente proyecto presentado a la ESPOL, se ha considerado el

cultivo de la cabuya, considerando que es una especie que se encuentra en estado silvestre en

la zona de intervención del proyecto y representa uná alternativa productiva a ser incluida
dentro del sistema agrosilvopastoril propuesto por el presente proyecto.

Se anexa estudio de mercado:
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5.4 VTABILIDAD TECNICA

Para comprender la viabilidad tecnica del presente proyecto es necesario primeramente tener
clara la conceptualización de los siguientes términos: Qué es un plan de manejo?, Que es la
desenificación?, Que son los Sistemas Agrosilvopastoriles?

Que es un Plan de Manejo?

Es el instrumento de planificación que orienta la gestión en un área protegida hacia el logro de

sus objetivos de conservación, a partir de una mirada de largo, mediano y corto plazo
enma¡cada en las realidades naturales, socioculturales e institucionales y las dinámicas
territoriales y macro regionales en las que se encuentra inmersa el rirea protegida.

El plan seá el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que panicipen los
actores sociales e institucionales interesados y debera" por lo tanto, ser protocolizado en los
diferentes sistemas regulatorios en los que se inscriban los actores que lo construyeron, de tal
manera que se ¿rsegure adem¿is de su legitimidad social, su continuidad política y de gestión.

Cuáles son los principios y criterios generales para elaborar un plan de manejo?
Los principios que orientan la elaboración de planes de manejo para las iireas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales son:

:- lntegralidad a nivel espacial, considerando las ¿i¡eas protegidas como espacios que

interaccionan en contextos mucho más amplios (rirca protcgid4 zona de amortiguamiento,
zona adyacente) que el área decla¡ada legalmente.

I Coherencia a nivel institucional, a partir de la articulación efectiva entre los diferentes
niveles de gestión de la Unidad de Boques Protectores.

! Integralidad del proceso de planificación, entendiendo que ésta involucra todo el universo
de la gestión (planeación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste).

¡ Cestión con niveles adecuados de información, lo que permite conta¡ con una base sólida
para la toma de decisiones.

I La conservación tiene una función social que debe ser compatida por todos y en la que se

deben reconocer y valorar los actores sociales e institucionales de acuerdo con su relación o
actitud hacia la conservación.

Los criterios hacen referencia al deber ser, a lo que or¡enta el ejercicio de planificación y
faciliu la toma de decisiones. En este c¿¡so son:

- Los objetivos de conservación del rí.rea protegida deben ser el punto de partida y de
llegada del proceso de planificación.

Mrocjo Surtcotrblc dcl Bosquc dc Ccibo Prigine 29
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I La construcción colectiva es la estrategia fundamental para lograr la legitimidad de los
objetivos de conservación y la viabilidad social, política y económica del plan.

D Todos los elementos del conflicto social ambiental pueden ser discutidos y redefinidos
conjunamente dent¡o de la Constitución y la Ley.

r El horizonte de planificación debe ser de largo, mediano y corto plazo, en un esquema
articulado que permita una orienución efectiva de la gestión.

! No es indispensable un conocimiento profundo de la realidad para comenzar la
construcción del plan; el proceso mismo debe Ilenar los vacíos de información llegando cada
vez a mavores niveles de conocimiento.

I Las instituciones deben tener la capacidad de promover e implementar procesos e

instancias de participación ciudadana y de a¡ticulación a procesos de participación social.

f El proceso debe ser flexible y adecuarse a situaciones locales de manera versátil, de tal
forma que sea viable Ia construcción e implemenución del plan de manejo.

Qué elementos debe contener el plan de manejo?

Pa¡a las áreas del Bosque de Ceibo (ABVP Sancrín), el plan de manejo está estructurado en

cuat¡o componentes fu ndamentales:

f Componente Descriptivo: se refierc al diagnóstico del área protegida. Aquí se encuentra la
información básica sobrc la que se fundamentan las dccisiones de manejo que se adopten.
Tiene carácter perrnanente y comporta dos momentos o fases distintas: un primer momento
donde se construye en función de reunir información neccsaria para estructura¡ los demás
componentes; y, un segundo momento, que se podría llamar permanente donde, a patir de una
información consolidada, se llega a niveles ascendentes de conocimiento.

J Componcnte de Ordcnamicnto: comprende los ejercicios de prospccüva sobre el árc4 a

partir de escenarios actuales, tendenciales y deseados, para llegar a definir los escenarios
posibles sobre los cuales se definiá la propuesu de ordenamicnto del área protegida. Este
componente es transitorio pues opeñr durante la primera fase del plan (construcción) para

brindar junto con el componente descriptivo la base normativa por medio del cual se manejará
el área protegida, de acuerdo con sus objetivos de conservación.

I Componente Normativo: plantea la reglamentación del área protegida, a partir de los
insumos derivados de los componcntes descriptivo y de ordenamiento. Este componente
brinda el insumo para protocolizar el plan de manejo en las diferentes insta¡cias. Este
componente surge luego del proceso de construcción colectiva para el ordenamiento cuando se

logran los acuerdos sobre los cuales se definini la base normativa del plan de manejo que no es

más que la conjunción de la legislación vigente con los acuerdos logrados con los actores en el
ma¡co del logro de unos objetivos de conservación.

}l¡trcjo Sultcotrbl. dcl Bolquc dc Ccibo Pigine J0
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! Componente Operativo: define la planeación del área protegida para desarrollar las dos
fases fundamentales del plan: la de construcción y la de implementación. Se definen aquí las
acciones de monitoreo, seguimiento, evaluación y ajuste de lo planeado. Este es un

componente temporal, dado que tiene una vigencia de cinco años y se actualiza para responder
perrnanentemente a las necesidades de los demás componentes como n¡ta pam la gestión del
área protegida.

Como se debe elaborar el plan de manejo?

El método que ha implementárse en las ¡i¡eas del Bosque de CEIBO (ABVP SANCAN)
comprenderá cuatro pasos fundamenules, evidenciando la forma de asumir Ia gestión social
para la planificación de las áreas protegidas.

Paso l. Preparación de todos los actores para abordar el proceso de construcción participativa
del plan.

Este primer paso contempla dos momentos: el primero corresponde a todo el ejercicio hacia el
interior de la institución, donde se dimensiona y define el plan de trabajo inicial para
desanolla¡ el proceso; y, el segundo, contempla el desarrollo de acciones orientadas a generar
o fortalecer rrlaciones que permitan condiciones de participación adecuada de los difercntes
actores del proceso.

Paso 2. Construcción participativa del plan de manejo.
Este es el p¿tso en el cual se construye como tal el plan de manejo, a partir de Ia

implementación del plan de trabajo concertado, producto del paso anterior. EI plan deberá ser
consensuado, por eso la paticipación se da en cada uno de los componentes para finaliza¡ con
un documento que refleje la siruación actual del área protegida y el plan de acción y norrn¿§
para asegurar el logro de los objetivos de conservación.

Paso 3. Protocolización del plan de manejo.
Hace referencia a aquellas acciones orientad&s a Ia formalización de acuerdos con los
diferentes actores; también, incluye la aprobación institucional del plan mediante la emisión y
firma del acto adminisrativo de adopción.

Paso 4. Implemenución del plan de manejo.
Finalmente, cl plan dc manejo inicia su ejecución, mediante un plan operativo concertado, en

el cual se incorporan los planes operativos anuales del ¿irea, los planes de coordinación con
otros actores, planes de monitoreo, esquemas de seguimiento, cvaluación y ajuste de lo
planeado.

Que es Ia Desertificsción ?

Conjuntos de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos que provocaa la
degradación de la calidad fisica, química y biológica de los suelos de las zonas áridas y
semiáridas poniendo en peligro la biodivenidad y la supervivencia de las comunidades
humanas.
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La lucha contra la desertificación en la zona del proyecto que podría clasificarse de geológica,
parece ser en vano, si bien es necesario apoyar sus habiuntes para enfrentarse con la situación
y adaptarse a ella sin agravula.

Que son lm Sistemas agrosilvopastoriles?

Sistemas Agrosilvopastoriles son una opción para evitar la degradación de los recursos
naturales y mitigar los efectos de desertización del á¡ea, al mismo tiempo además de ser una

alternativa de seguridad alimentaria, también es una opción económica para e[ productor al

ampliar la gama de recursos en explotación, tiempo de salida de los productos, y calidad de

los mismos.

5.5 VTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

5.5.1 Proyecciones de Crédito y Fin¡nci¡miento

A partir de la elaboración del Plan de Manejo del Bosque de Ceibo y su zona adyacente,
conjuntamente con la campana de educación ambiental se sensibiliz¿ra los gobiemos locales
sociedad civil, para su implementación.

5.5.2 Fin¡nciamiento del Proyecto

El presente proyecto estima una inversión total de USD S t57.E80,10 de los cuales el S

123.986,10 son aporte del Fondo Ambienul Nacional (ECO-Fondo), USD $ 20.22t4,00 como
apone de los beneficiarios y USD $ 13.650,00 aporte del Consejo Provincial de Manabí.

5.6 ORGANIZACIÓX PNN¡, LA EJECUCIÓN

5.6.1 Estructura Legal Adoptada

La estn¡ctura legal adopuda es la que mantiene vigente la Asociación Campesina El Sandial
acaparada en el acuerdo ministerial N'002901 del Ministerio Bicnesta¡ Social, expedido el l0
de Junio de 1992.

Piginr 32M¡ncjo Su3t.nt¡blc dcl Bosquc dc Ccibo



=
,4¡ocioción Ca Recinto "El Sondiul"

5.6.2 Estructura Orgánica y Funcional

5.6.3 Cargm y Funciones

Se conforma¡a con un COORDTNADOR TECNICO DE PROYECTO el cual establecerá un
fonalecimiento a la planificación es¡áblecida en el proyecto, será rcsponsable del criterio
técñico para las adquisiciones, planificación de ejecución de actividades, efcctividad y eficacia
de las mismas. Informa¡a mensualmente, al detalle, las actividades realizadas en el mes para

la cancelación de los honorarios.

Se contratara a un\a CONTADOR\A PUBLICA AUTORIZADA la cual se encargara 2 veces

a la semana de coordinar las acciones necesarias para el manejo óptimo de las transacciones
que requiera el proyccto cn su ejecución.

Se cont¡atará a un técnico encargado de las actividades de campo del proyecto, el mismo que

estará a cargo de la participación de 4 PROMOTORES COMUNITARIOS serán el eje de la
ope¡atividad del proyecto, estas personas serin de las comunidades de acción del proyecto, las

cuales deberán cumplir con requisitos mínimos para su incorporación al desarrollo de manejo
del bosque.

Estructu ra administrativa y Contable.-

Se ha esublecido desde el inicio de la panicipación, en procesos de planificación de desarrollo

Asamblea General
de Beneficiarios

Comité de Cestión

Equipo Tecnico
I Coordinado¡ de Proyectos

I Contador
I Tecnico Forestal

4 Promotores Comunita¡ios
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rural, de la Asociación Csmpes¡na recinto 'Ssndial" que deben existir responsables

técnicos, de acuerdo al proyecto en implementación. El coordinador tecnico responsable del
proyecto, no siempre ha sido la misma persona, ha variado de acuerdo a los procesos en los
que hemos estado involucrados.

Instrumentos Administrativos y Contables.-

Los instrumentos administrativos que se utiliza¡ en el desarrollo de actividades de la

.{soci¡ción Campesioe recinto "Sendial" son:

* Asambleas Ordinarias.
.! Asambleas Extraordina¡ias.
.i. Rendición de Cuentas Anuales a los Socios.
* Rendición de Cuenus en cambios de directivas.

Los utilizados en la implementación de proyectos de desarrollo son, además de los anteriores:

t Creación de Comité de Gestión y Seguimiento del ProyectoE.
¡* Reuniones Mensuales y Semanales de planificación actividades del proyecto en

ejecución con cquipo técnico dcl proyccto.
* Álianzas Estratégicas con instituciones localese.

Dentro de los documentos contables, se establece como instrumentos el libro dia¡io, libro
banco, estado de ingresos y egresos, k¿rdex, todos basados en las leyes tributa¡ias del país y
presentados según requerimientos de la organización cooperante

5.6.¡ Control Financiero

Los recursos financieros utilizados en el desarrollo de actividades procedentes de cooperación
nacional extranjera o nacional, siempre han sido manejados mediante las leyes establecidas
por el estado ecuatoriano. El formato de uso y control de recursos financieros esta ajustado a

las normas míximas requeridas por la Contraloría General del Esudo y el Servicio de Rentas

lntemas.

5.6.5 Modalidad de Ejecución

Se ha establecido mantener el proceso de contrataciones y adquisiciones sugerido por
PROLOCAL, el mismo que se establece seguir el proceso de contraüaciones y adquisiciones

I Un rcprEcntsntc por zona dc ¡ntcrvcncióo dcl proyccto. cstc pucdc scr socio o no socio dc la organización. Su

rcsponsabilidad cs panicipar cn la toma dc dccisioncs y transparencia dc los ¡occsm dc adquisicioncs y

cjccución dcl proyccto.
o 

Univcrsidades, Colcgios, Gobicmo Loc¡|, P¡ovincial, Organismos dc Coopcración tntcmacional, ONG's, c'tc.

M¡ocjo Sustcot bl. d.l Bosq¡rc d. CÉibo Piginr 3{

Los documentos que se u¡ilizan en el desarrollo de proyectos son |os informes tecnicos
mensuales, los procesos de adquisición establecidos en la asociación, documentación de todas

las reuniones y/o actividades realzadas para el desarrollo del proyecto.
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mediante invitaciones corta a profesionales para lo que concierne a prestaciones de servicio
profesionales, ya sea una consultoría específica o por las funciones de los cargos específicos
del proyecto (técnico administ¡ador, contádor, promotores), con respecto a las adquisiciones se

procederá a escoger entre tres a cuatro ofert¿s de diferentes proveedores.

Además se establecerán alianzas con gobiemos locales (Consejo Provincial, Municipios,
Junus Parroquiales) Ministerio de Ambiente y con el Instituto de Desarrollo Agrario INDA a
través de su oficina Regional.
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Taller Panicipativo Ru¡al para Discño de Productos E Dcsarrolla¡sc p¡¡¿ co¡¡scrvar cl ABVP y su Área de influencia.

Constn¡cc¡ón dc Plan de M¿rrcjo Srrstcntablc Palicipativo.
Elaboración dc Documento l-ir¡El dcl Plan dc Manejo Sustcntablc dcl ABVP Sancán y su Arcadc influcncia.

2. Pl¡¡ltlcrcló¡ d. l. ro.. frÁ8il .dy¡c.¡..
j ABVP S¡o.Á! rt¡liz¡d¡.

Al fin¡li¡¡¡ €l proyc€to t cucnt"¡ coln 1,000 h¡¡ ¡dy.cenlcs ¡l ABVP
Su¡cl¡ co¡r Pl¡¡ dc Cooúol y Milit¡ckx¡ Ambicnul.

Plancg dc Prcdios Ru¡ales Limit¡do &ccso ¡ h
informrioo dcl Gobicr¡¡o
Loc!1.

loform. F¡n¡l dc Pmycclo.
Rcgist¡os dc l'afnili¡s y Prcdios.

RT,SULTADoS
Rl 

^clulir¡dó¡ 
C¡lrllrd Ruñl d. l¡ z¿¡¡

¡dyrcc¡lc ¡l ABVP S¡!c{D rÉ¡lü.d¡.
Al ñn¡liz¡¡ cl p«ry.clo rc cucntl coo 500 p¡edio¡ co¡ crhstro mu¡licip.l
.clu¡lizrdo cn cl ¡rct dc influcoci¡ dcl ABVP Slr¡cút.

Dxumcnl¡c¡oú Cát¡str¡l

Limit¡do ¡cc¡so ¡ l¿
info¡m¡cion dc los

posecioorrios dc loa Prcdioc

R2 Pl¡!¡f¡.¡cló¡ d. lo! P.rd¡o. Rrr¡l.J co¡
6...¡l¡Do. d. co!trol y E¡tii..lo¡
¡Db¡alrtl cfc.túrd¡t.

Al ñnrliz¡r cl proyc€to 500 prcdios posccn phn & cootrol y miti¿¡cion
¡mbicot¡1.

M¡pr Gcorrfcrcncisdo.

Rl Alt r¡¡tiv¡t Pilolo d. Co¡r..v.ción
¡ED¡GDG!t¡d.r

Al ñn¡liz!¡ cl proycc¡o 500 prldk,6 hrn implcmcntado l¡ mcnoc I

¡lter¡El¡vr dc control y mit¡t¡cion rmb¡.nul.
Plrnes dc Mitigacion y Control
Ambicntal dc Prcdios.



2.t.t
2.t.2
2.t.3
2.t.4
2.2.t
2.2.2

2.2.3

2.3.1

2.3.2

AIianz¡ con Municipio dc Jipijapa Y Montccristi
Cspscit¡ción dc Pmmotores Comuni¡¡rios Localca en Sktcm¡ dc posicionamiento Ccog,rafico

Mcdición Cco RcfcrcnciEl dc prcdie rur¿lcs dcl ABVP Sancán

Elaboración dc Planos de Predios Ruralcs del AIIVP Sancán

Tallcr Parricipativo dc Pl¡nihc¿ción de Prcdios n¡ralcs del ABVP Surán y Zona dc Infltrcrrcia.

&xialización y Anólisis dc Plancs de Predios dcl ABVP Sancán y Zona dc Inllucrrcia.

Elaboración de Documcntación d. Pl¿n.

Foírlcc¡micnto y Difusión dc Parccla dc Adaptación de Espccics cn la zona dc inflr¡cnci¡ dcl ABVP Sencán.

Fortalccimicnto dc hcrrsmicnt¿s pE¡s lE rÉdr¡cción dc Frontcr¡ Agrlcola cn la zona dc inllrrcncia dcl ABYP Sancán..

l. G..tló! l..ocd dcl Mrocjo dc Dorquc
S.co d. C.¡bo lort¡l..Id r-

Al fin¡liz¡r cl proyocro h socioded civil y goüicr¡o! locrle fonrkcqr cl
procoso dc conscrvrit5n dcl Bosqe Scco.

Ordaunz¡
Jipijapa.

Muoicipe I dcl Cantón No s. cucrit¡ con cl epoyo dcl
gobiemo local f»r nucvG
proc¡rcs cloctonlcs.

RT:§UL'TADOS
Itl Forl¡LcioLDlo dc lr Corporrclón
Br¡q¡c C.lbo Ir¡D¡.8.¡a¡do.

Al Scxto r¡ca dcl proycclo r cu.ntt cor cl glen & fortlloc¡m¡Gfllo
insritr¡ciorul dc la Comr¡ción Booo¡¡c Ccibo.

l}¡,cun¡ento Pll Cobicmo Provinci¡l limit¡
¡poyo cstrblocido.

R2 C¡¡Dp¡i¡ d. Ed¡crc¡ó! y Comullcr.ló¡
ADbIG!ad .l.cutrd¡,

Al cu¡no mcs inici¡ l¡ c¡mp¡¡\a ¡lc Educ¡cióo y Comunic¡cióo Ambicntd Docu¡r¡cor.ción y Archivos dc difusión
¡ud¡oYisu¡|, Wcb S¡tc.

RJ Croprh dc Crprclreclór ¡ Lkl.rl
CoD¡¡ll¡rlo. y PmEotorc1

Al Primcr rño dcl proyéto rc h.n crplc¡tdo rl mcnos 30 lid€¡r6 y
p¡rx¡roao¡c¡ comunil¡¡ios cn cl m¡¡pio dcl Bo¡quc Scco dc Ccibo

R.t¡t¡o dc Promotorcs CornúÍ itr¡io3

Rcgistro dc panicipant€3 co lallcrcs
3.t.t
3.t.2
J.2.1

3.2.2.

1.3.1

1.3.?

Ptan de Fortaleimicnto lrstitr¡cioo¡l dc la Corporación Bosqr¡e Scco. E

Promocion para captar el 25 'á dc don¡cion dcl impuesto a la rÉnta para 18 Corporación.

Discño dc la Campañ¡ dc Educación y Comunicación Ambient¡I.
Cmdinación y diñsión dc la Campatu de Edrración y Comunicación Ambicntal.
Discño dc Plan de CapsciLación a Prcmotors Comunitarios Locslca.

Ejccución de Plan dc Capacitación.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES BOSQUE DE CEIBO ABVP SANCAN
Mlistis

l.l t5 ló t1 IE
CoMI\NIN¡IS / RIJSUL'TAIX)YA(]I ¡VIDA¡)!:S

IU t: t]
I Pl& M¡ncjo SurErt¡blc P¡ricrfsli!$ d.l tI!{¡rE so¡, & C'cibo (A¡¡ dc Uq$E y Vcgd.ción ProtErs. gr¡cr¡ . AlIVP SANCAN)
cl¡b¡ldo

R I [ü8r¡¡!ioo Iiüio..cqlófi¡¡co .¡nbaüál r¡:rlü¡do
I L I V¡lidocrón ¡l ljir:ln¡ Cc¡u¡lcs dÉ A.tcrt t¡r¡h3 .o cl arÉú d. innrErcu roü.E L cq¡¡.ryxik¡ &l A¡IVP S.r¡c¡o
I ¡ 2 T¡h¡l¡cióo y S€ülr¡ciór d. rEsult.do6 & V¡lxl¡ción
R2 l}lrmiLc'óD &l ABVP :h¡x¡n cl¡b.ra¡l¡.
I 2 I t).timit¡crón y co¡G¡¡.'ióo d. b¡.6 &l Arc. dc tkxq-E y Vcs6l¡.iitr¡ PrqÉtc S.¡oarl
122 lU¡.tr¡i¡.cilrr y coLx.cióo & lhs & i¡,r.. Ccourulc'. Cotr,{t NA fÁ PtIÁ - COI{LNA t.A IáCUNA Y AOITA MTEVA -
COMUNA SA.NCAN
! 2.! Forogrrfl¡ Slt¿lrlrl d. ABVP - S.¡Era y ¿du. AdyE!...
1.2.1 iloufrcrcicr y us & /'rcr dc inftsEr d.l A,IVP S.¡Ear
| 2.5 ELb.r.cióo & PL¡u y r¡ti¡cirra (iscfc¡¡¡rci¡b¡
R3 !:tlúl¡o ¡r$ri Uirrlitñi¡lad dcl AIIVP li¡¡rán rcrlu¡do
I I I Al¡¡trZ¡ E.tr.l¿glc, c{¡¡ (rniE i&¡13 t¡x.|cs
I 1.2 lartaurio dc Flon y frwu dcl AIIVP - S.t¡d¡
M ¡¡¡rrít¡rio ti¡Bt¡l M&Lflblc y t{o M.Ílantlc rtcl AIIVP Sürán
l.l I hrárrur¡..ión & tlfnh.trci¡ y Cobcrtu¡¡ d.l NIVP - S.nclo
Ra Pl¿n ¡lc M¡rE o $¡¡Lnr¡blc hrtrcip.tiE cLtrrül(, y ,cnliz.¡lo
I { ¡ t ll€r ttflicip.trlo Rlf¡l p.¡¡ ¡! d.ti¡icito d.l¡roblár¡¡¡ t}irit¡rir.
1.1 2 ]¡lld Prñ¡iFxln) Ruñl p¡¡r &tt¡min¡¡ cl Put¡lto i,L¡ Gq¡ cl cu¡l t d.bc l¡¡b.iú
I .l., T¡lLr Prniciflivo Rt¡t¡l Fr! Dl,qb 

'rc 
lti¡tlr.l¡! ¡ I}r ,folLrrc p.f! oq¡¡<rü c¡ ABVP y 3u 

^r!. 
d. i¡¡nrE¡é¡¡

l.l.a C(rlttrsión d. Pl,.r d. MrE o Su{qüb¡c P.ficip.t¡\ó
I {.J E¡¡hr¡cióo dc Doc¡¡¡rl.oto Í'in¡l &l Pl¡¡¡ d. M¡¡Eio Sr¡rt ¡t¡.b¡. &l AI]VP S.ñ§an v fl Arr.d. ir¡fhEEr¡
2 Pbarfi¡¡cióD dc h ztr¡¡ hgil ¡¡t¡ccr¡& !l /üVP S¡¡rln rc¡Iz¡d¡.

R I Aclr¡.L¿ción C¡l¡rt¡ll Rur¡l d. l¡ ¿¡¡ ¡dyenl! ¡l ABVP S.¡rln rE liz¡d¡

2tt
2t2
2rl
211

Aluoz¡ c,¡r Mu¡u¡.if»o dc Jiprj¡F Y Mú¡llj.iru
C¡p.citlcióo d. ttqnoa.rcs Clrnturl¡ne L.E¡16 ¡¡r Sut¡¡ru & po¡¡ci¡x¡¡mrr¡¡o CéSnt¡co
Malrción Gc¡ R.feftoc¡¡l & prt¡lxx rur.l6 dcl AItVP $ocatl
Ehbo¡¡cóo & l'l¡¡»¡ d¿ PrEiu¡ Rur¡¡G3 &l A.t]. Sánd¡¡

R2 Pl¡[rñc¡oróo d. h. I¡¡qlio¡ Rrr¡l¿s c<n m¡*¡ni¡ru ¡¡ coír¡o¡ y m¡ug.c¡¡» ¡mtüü¡l afGc¡u¡d.¡.

2 2.1 T¡lb P¡ñtip.tiro & Pl¡¡¡iñc¡cirh & h¡dic n¡¡16 d.l AI¡VP Süd{ y Zo¡ d. hlhsE¡
2 Z 2 Sarlizncón y Análirü & Pl¡r¡¿s rlc Prcdiq dcl AIIVP $.¡E¡t¡ y 7rr dÉ I¡¡0ruE¡.
z 2 , El¡b(rrÉo ¡b Docr¡¡s¡t*ih & Ph¡
¡t3 Ntdfluv¡r P¡loto & Carr6rrúo undárar¡¡x¡t
2 3.1 Fctl¡cimi(¡ro y l)tñ!¡óo d. P¡rEcl¡ d. A¡Lpucrto dc BfEic¡.n l¡ zül. & inllEi! &l ABVP S.ú¡a
2 t 2 Fs¡lccimÉ!¡o & lEr¡¡n¡.ot¡, F¡¡ l¡ lld¡.Ecúo dc l'«rlta¡ Ag'lcoL cn l¡ zff[ d. i¡lltsrn &l AIIVP S¡nd¡r
3. G.tito l,.E¡l &l M¡E¡o & llor¡r :i§) d. C'abo f¡¡r¡Lc¡d¡
RI ¡'at Lcil¡Ü.¡¡lo d. l¡ Cüpo..ción tbqnc Ccrbo i¡npla¡gl¡do
l.l I Pl¡D dc l'dt¡Lci¡ui.n¡o lr¡rlihEü¡rl d. l¡ Cqpor¡c¡óo BoÉ{¡, S.co E
I I f Pro¡rcrcr r¡¡¡ c¡oo¡ cl 25 % & d¡o¡¿i¡¡ &l ur¡u.gro ¡ l¡ ¡a¡ rn l¡ Crp<¡¡cilo

C¡If¡Frf¡ & LdlI ciód y Cdnuni¿¡cjóo A¡nti.ot¡l q.a¡d.
¡ D¡.ao d. h C¡rEf.fu d. E&s.iór¡ y Cqrur¡i$itn AmH.r¡l¡¡
2 C'qrdi¡ucóo y d¡ñ¡rito d. l¡ C¡InFtl¡ dc EóEÉn y Cü¡rÍ¡i:.ción tunb¡ ¡l
C¡mF¡. & CrFcit¡cór¡ ¡ Lr&.r CsDua¡t¡n6 y fttÍrca.rr¡I

I I I Dr!¡lo & Pl¡n d. C¡pocit¡ción ! t'rúno.qÉr Cmun¡l,rri6 t-¡xü16
I I 2 Elccución & PllI¡ d¿ ClP¿cilsción

t2
tl
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7. EVALUACIÓX»NIPROYECTO

7.1 EVALUACIONFINANCIERA

El presente proyecto prcsenta el a¡álisis financiero del establecimiento de 42 hectá¡eas

cultivo de la cabuya y la implemenución de una fábrica de sacas en la zona de Sancán,

tomando en cuenta la experiencia llevada a cabo en las comunidades de Río Bravo y
Manantiales por la intervención de PROLOCAL.

De acuerdo al análisis realizado, la cabuya es un cultivo de baja capacidad de reinversión, el

cual genera ingresos a partir del cuarto año de est¿blecida la producción, con un promedio de

ingreso anual de $2.247 por hectárea ($ 187/mensual).

7.2 VALOR PRESENTE NETO (VPN)

El valor presente neto del proyecto de la cabuya para la zona de Sancán es de 47.332,00 a
una tasa de opornrnidad del 12oA.

7J TASA INTERNA DE RETORNO

La Tasa intema del proyecto de la cabuya para [a Zona de Sancán es del

Estos índices refleja que e[ proyecto es financieramente viable.

Se ancxa¡ costos de producción, flujos.

7.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

17 Yo.

El proyecto de la cabuya para la zona de Sarcán representa un VAPE 291.750,92 y una TIRE
43o/o. Lo que refleja que el proyecto de cabuya para la zona Sancán es socialmente viable.

Esto se debe que mayorrnente los costos de inversión del cultivo de la cabuya es mano de obra
no calificad4 y la estacionalidad de producción de la cabuya esrá ma¡cada en los meses secos
(Jun-Dic); constituyéndole una altemativa de producción considerando que en la zona de
Sancán se presenta una migración estacional en esta época del año ya que actualmente no
cuentan con ninguna alternativa de producción en la época seca-

7.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

7.5.1 Problemática Ambientrl que Aborda el Proyecto

El presente proyecto se c¿uacteriza por ser ambiental, y trata de crea¡ una herramienta de

gestión par la conservación del Bosque de Ceibo (ABV Sancrin), reduciendo los riesgos de

desenificación del área.

M.o.jo Sultcnt¡blc dcl Bo¡quc dc Ccibo Pigioe 38
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Además se plantea la amenaza que constituye el Proyecto de Riego Múltiple Propósito Sancán
para la conservación del ABVP Sancán.

M¡nGjo Surtcnt¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Páginr 39
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8. ESTRATEGTA DE SOSTENIBILIDAD

E.I VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO A FUTURO

El Plan de Manejo del Boque de Ceibo ABVP Sancán, determinara los perfiles y la viabilidad
de implementar cada el Plan de Manejo, el diagnóstico y planificación de UPA's determinará
el potencial productivo y agroindustrial de la zona adyacente.

8.2 CONDICIONES DE AUTOGESTIÓN

El presente proyecto esta encaminado a fortalecer la Corporación Bosque Ceibo, se c¡eará el

mecanismo que permita a través de la Corporación captar la donación del 25 %o de impuesto a

la renta de la sociedad civil.

8.3 ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se ha definido como estrategia de sostenibilidad la conformación de una Ma¡comunidad
enue la Corporación representante de las Bases, y los Municipios de Jipijapa y Montecristi
para la administración del Bosque Protector. Como promoción del proyecto se ha establecido
un sitio Web ( *rr"w'. bosq uece i bo.org), en el cual se visualizará la propuesta y se establecerán

links con toros sitios de inteÉs. De esta manera se buscará el atraer fondos ambientales
internacionales.

8.4 CONDICIONES DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN

C()rfJor.lcrr)¡l
Bosque Ceibo

La Corporación Bosque Ceibo estará conformada por las organizaciones de Basc, mediante
esta corporación se garantiza la participación de los beneficiarios.

M¡nGjo Sustcr¡t¡blc dcl Bosquc dc Ccibo Pigine {0
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9. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Medios de sequimiento y evaluación. Se realizara primero con el comité de gestión del
proyecto, el cual validara y dará la transparencia necesaria a todas las actividades de ejecución
del proyecto, se solicitara ante el cooperante que disponga de las visitas técnicas que considere
necesar¡as para el seguimiento y buen uso de fondos que realiz¿ la entidad ejecutora.

Dent¡o del proyecto el equipo técnico implementi¡ra un sistema de de monitoreo interno, el
que constará con el poa estáblecido de acuerdo al cronograma de actividades, y se constituirá
la recepción de informes de avances semanales, mensuales y trimestrales.

Se diseñar una matriz para medir los avances del proyecto y se evaluará el cumplimiento del
marco lógico establecido

M¡ocjo Surtcnt.blc dc¡ Bosquc d. Ceibo Piginr I I
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ANEXOS

. L^ matriz de análisis de involucrados del proyecto

. El rirbol de problemas del proyecto.
¡ Et árbol de objetivos del proyecto.
o Decla¡atoria del Á¡ea de Bosque y Vegetación Protectores Sancrán @eserva de Bosque de

Ceibo)
. Esodio de Mercado del Cultivo de la Cabuya
. Flujos Económicos y Sociales

M¡n.jo Sulacna¡blc dcl Bo3qu. d. C.ibo PÁgire.l3
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ANEXO 1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

GRU POS INTERES ES PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS Y
MANOATOS

EN EL CONFLICTOS POf ENCIALES
PROY€CTO

Gob¡arno5 Localcs
CoñsGjo Provrñcial Pl¡nilrc{ y ai.cular obroa

dc hlcrá proY¡no¡l
Burocr¡c¡o
Fdta dc Rccurlo.
Oalrc¡añta
¡dmlr¡alrac lón

Racrrto¡ humonoo.
aconómicoa y fl6¡co{
D6arrollo Proviña¡¡l

Apoy.r l¡ rclorcdrclón
y ¡ ls vi¡hld¡d

PollticG
OfBpor¡brldad d! Rccur¡o¿

Munlcrpo dc Jrp¡,apa HanifEü y cracrJl¡r obr¡!
da lñlará cs¡lonal

Búoct!ci¡
F¡llo dc Rr€ufro.
Oalrclantc
¡dm¡r$tración

Racrfao! homlaro3.
Gconómrco6 y fl6¡coG
Or.ürollo C¡oton6l

Gélrón Ambi.ntsl Po¡ltrcor
DGpo.¡blrdgd d. RGcur¡o6

MunrcrP|o dc Moñlecñslr PlanifEar y arGcular obrEg
dc iñtaaá ctñlqoll

Búocrrci¡
FElte da RacurBos
OcfE¡.nlo
adrnr¡ilrñ¡ón

Rcct¡lrot humanG,
aconómrcoa y tl§rc6
Oaa¿arollo C¡ntonal

Gcat¡óñ Amb¡rntal Polit¡coi
DBporúbilrd¡d d. R.curao.

Juñt6 ParoquralJukuy Pianifrcr y ajlculáa obrar
pBra cla nlcróa p¡roqulal

Búocrrc¡¡
F¡ltr dc R.cuflot
D.fid.ñ1.
¡dmlrf.tr¡c ¡ó.r

Racuaaoa humañ6,
aconómlcoó y fl8rcoe
Dcalrrollo prrroqu¡al

Coo.diñ&¡ón y
plcrnlErc¡ón dc
¡ctiviJ¡d..

Po¡¡t¡oo.
OrcporibllidEd dc RGcuGoq

Junt¡ Paroq!iol LE Aménc¡ Planricú y cFcutar obrsa
dc iñl.rá p¡rroqu¡8¡

B(rocf¡cr¡
Falta dc Rccur!0Á
Daflc¡a¡ta
idmanatr!cion

Racr¡r¡oa humanoa,
rconómrcoa y flr&oo
Daa¡¡rollo p¡rfoqurrl

Coo.dinEdn y
pla nfrc¡ción dc
¡cltvUtdaa

Polltc6
Dit9odul¡drd da R.cur¡o.

Juñt¡ Parroquial M.mbíllal Planific8r y ljccut.r obreo
de nlará prrtoqural

Burocracia
Fallg d. Rccuñ06
Oalic¡añla
¡drf ,lr3trac i¡ifr

R!cufao¿ humcnos.
aconómlcoa y llsrcog
Oosarrollo paroqu¡81

Coofdriacrón y
pls f¡c¡cióñ d.
octrYld¡daC

PolllboÁ
Ol$ortbildod dr R@ur¡oo

lnstilucionas Públacas
Polltrc6
Diaporlb¡l¡dad da Racurso§

Mnnlcño da B|rncal¡r
SÉÉl

lnvcrs¡óñ Socral gl.locricio
Fdla d. R.cur.06
OafE¡anta
ad nimaú¡c lóo
lmcacñc¡r Polflkr

hum¡noa, acoñómlco¡ y
liriroa
Propand.r .l dq.¡rroio
húmaño

Coordhar c¡6rl¡!
¡¡ccio¡ar da q¡
coú|Pclarlc¡a

Polltrc6
Drsporibilrdad d. R.cur.o.

Mrni§cño dé Salud Públca Brrocr¡c¡a
Fa¡t¡ d. Rocur¡E
Dcfic¡antc
adm¡ñÉtrac¡dn

humanoa, aconómlco¿ y
íl.iroa
Propandcr cl dr..rrollo
le ¡!l{¡d puUic¡

Coordhar c¡¿dar
acc¡onr3 da !u
compctGrlc¡a

lnvarsión So.ral añ 6alud Pollticos
Olrporubilrd¡d dc Racur$o3

I
I

Mrñlsl.no dc Amb¡anlo

I

Coñ6arvacróñ dc 106

Racur6o6 Naluralns
gúoct!clt
Fall¡ d. Rrcurroq
OGfii.ñt.
adrn¡n6trac ¡dn

ll¡ko.
RGgdr. y normEr .t
m¡naro Arfüant¡l an rl

pl¡nlflcoción dc
acttYrd¡dcr



lñgaranci¡ Polltrc¡
iAnÉ¡cño ala Agrrcullúra Promovar c! Oc6arrollo

AgroFcua¡¡o

lnvcrBlón Socral

Burocrrcl!
Fdla dc Racu.rc
DafkrañtG
¡drñ¡n¡¡t lclóo
lñearañc¡¡
Pdll¡c¡

humlnoó, aaonómrcs y
f3i:o.
Dta¿nollo dcl A0.o

Coordrñ¡r clcft¡r
acoonat dc L¡
oomplloñci¡

Pollthoq
Obpor¡blil.d da Rrcur¡oa
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ANEXO 2. ÁRBOL DE PROBLEI'AS
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ANEXO 3. ÁRBOL OE OBJETIVOS
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ANEXO. 5

ESTUDIO DE MERCADO DE L CULTIVO DE
LA GABUY A (Agave sp)

DECISION GERENCIAL

Debo o no impulsar procesos productivos altemat¡vos para realizar un Manejo
Sustentable del Bosque seco de ceibo

PROBLEMAS DE INVESTIGACION DE MERCADOS

i 1. ldentificación de cultivos altemativos para el bosque seco de ceibo y
caracterización de los mercados Potenciales que permitan el
fortalecimiento y Ia diversificación de la economía local.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DE MERCAOO

ESTRUCTURA TEORICA

Realizar el estudio de invesügación de mercados sobre los productos
altemativos del bosque seco de ceibo para promover el uso ópümo y el
procesamiento local de su diversidad y lograr su regeneración natural y
sucesión.

HIPOTESIS

1. Ex¡ste una demanda creciente de fibras naturales provenientes de
bosques naturales con planes de manejo implementados.

2. Existe una demanda de los productos nombrados pero procesados.

OISEÑO OE LA INVEST¡GACION

La presente investigación es exploratoria de fuentes secundarias



ESTUDTO DE MERCADO DEL AGAVE (S|SAL, CABUYA)

PRODUCTO

Las Agaváceas son las principales productoras de fibras duras. Se llaman así
las fibras delgadas y fueñes obten¡das de las hojas de Monocotiledóneas.
Agave, Furcraea, Musa, Sansevr'ena y Phormiun. Se usan principalmente en la
elaboración de cuerdas y sacos, su utilización ha disminuido drásticamente en
las últimas décadas al ser remplazadas por las fibras s¡ntéticas.

Además de la producción de las fibras duras las Agaváceas se usan para la
preparación de productos químicos de bebidas refrescantes y fermentadas.

lnvestigaciones actuales realizadas en otros países han recobrado mucha
importancia de este género de plantas ya que sus derivados se utilizan para la
sinterización de hormonas y en la obtención de ethanol.

Una de las características más importantes de los agaves es su extraord¡naria
adaptación para desarrollarse ba¡o condiciones de estrés por temperaturas
elevadas y por limitación de agua y de suelo. Pensamos que en un mundo cuya
agr¡cultura utiliza ya unos dos tercios de toda el agua dulce disponible, la
¡mportancia de este trpo de cultivos deberá ir en aumento. Adicionalmente, los
agaves t¡enen la ventaja de que pueden ser asociados (ver fig 2) con
prácticamente cualquier otra planta a la que s¡rven como banera proteclora
contra el viento y los animales y, por su amplio sistema radicular, juegan un
importante papel en el control de la erosión de los suelos. Los agaves son
plantas con un gran pasado, un presente limitado y un futuro de gran
potencialidad, abriendo una gran dimensión de mercado.

Fig. 2 (Agave sp). asociado con tuna (Opuntia Ficus sp)

PRINCIPALES ESPECIES DE AGAVE

HENEQUÉN. Agave Fourcroydes. El henequén es origrnario de de las áreas
secas de la penÍnsula de Yucatán, México, donde su cultivo tiene una
importanc¡a económica. México produce casi la totalidad del henequén a nivel

SISAL, Agave sisalana. El uso de las fibras de agave para elaborar cordeles
y redes se originó en México, y se conocÍa en la región cenlral de ese paÍs
hace unos 9000 años. Mas tarde se utilizó en la preparación de bebidas frescas
o fermentadas y en la elaboración de papel rust¡co. La produrción de sisal se
encuentra concentrada en Africa Oriental: Tanzania-Kenya-Uganda,
Monzabique y en Angola. En Arnérica se cult¡va princ¡palmente en Brasi¡.



Mundial. La planta del henequén t¡ene en general las mismas características
morfológicas del sisal.

FIQUE, CABUYA. Furcraea spp. Varias especies de Furcraea son cultivadas
en Ameritas por sus fibras, de utilización similar a las de Sisal. Crecen hasta los
3000 metros de altura en la que prevalece la Furcraea andina. Las especies de
este género son muy difíciles de diferenciar. De Ecuador a Bolivia se la utiliza
en industrias domesticas, para necesidades locales artesanales.

En el país se conocen las siguientes variedades

Tunosa común: verde brillante, espinas cafés.
Uña de águila: espinas encorvadas, hojas verde claro por encima y ceniza por
debajo.
Ceniza: no tiene espinas, de color verde por encima y gris por debajo.
Castilla: hojas verde brillante, con franjas de color café, espinas rudimentarias

1.2. ZONAS APTAS PARA EL CULTIVO DEL AGAVE EN EL ECUADOR

Las zonas aptas para este cultivo se loc¿lizan en los valles secos interandinos
y en las estribaciones de la Cordillera en donde los remanentes boscosos han
desaparecido, provocando cambios climáticos. estribaciones de la Cordillera
Occidental (Lita, lmbabura); partes interandinas de las provincias de Cotopaxi,
Tungurahua, Chimborazo, Loja y en las zonas áridas de la Costa (Manabi y
Guayas, peninsula de Santa Elena).

OESCRIPCION Y USOS DE PRODUCTOS DERIVADOS SUSTITUTOS Y/O
COMPLEMENTARIOS

Para obtener la fibra de sisal y/o cabuya, el principal producto de esla planta en
el mercado internacional, se somete a las hojas al proceso de decorticación,
que consiste en quitar la @Íleza de las hojas, sacudirlas (golpearlas) y de¡arlas
secar. Al tratarse de un producto no perecible y altamente durable, no es
necesario disponer de condiciones especiales de almacenamiento y transporte.

La fibra de cabuya se almacena y transporta sin necesidad de atmósfera
controlada; ño obstante, se debe evitar la humedad excesiva. Muchas de las
fábricas que procesan esta fibra la almacenan durante largos periodos de
tiempo antes de utilizarla. Por ejemplo, una ¡mportante fábrica colombiana que
produce sacos de cabuya, almacena la f¡bra durante tres meses antes de
incorporarla al proceso de producción.

La mayorÍa de Ia producción de fibras de cabuya y/o s¡sal se usa para la
produrción de hilos y cordones destinada a la agricultura, embalajes o
transformó en varios género por la industria del hilado. Debido a Ia tenacidad
alta y resistencia la abras¡ón, y también su costo bajo, la fibra del sisal se puso
favorita entre otras fibras naturales. Se extrae de las ho.jas de la planta, muy
resistente a las sequedades de las áreas semiáridas del mundo.



Se constituyen los hilos agrícolas de cabuya en la aplicación indivldual más
grande de la fibra. Es el bramante de embaladora de llamada, un cordón
destinó al envolvimiento de heno, pajas y ofas fonajeras. El cordón de la fibra
del sisal presenta las ventajas siguientes:

Es b¡odegradable, podría ingerirse por el ganado srn los daño y perjuicios al
organismo tiene la capacidad del apretón excelente en los nudos, mientras no
resbalando c¡mo los hilos plásticos;

Recibe el tratamiento especral contra los hongos, molde y roedores, mientras
permitiendo el acumular del producto para los períodos largos; posee la
resistencia alta a la tracción (simple y en el nudo).

A pesar del desanollo de los productos sintéticos, los hilos, líneas y cordones
del sisal todavÍa detenga una porción buena del mercado, sobre todo en los
Estados Unidos, Canadá y países europeos. Pueden menc¡onarse los artículos
innumerables el arranque manufacturado del sisal, mientras destacando los
siguientes: los hilos y las lineas naturales por condensar, destreza, la industria
de pedazos de mobiliano, los producto lácteos, el tannings, el tabaco, madera,
entre otros,,, los cordones torcidos y trenzó cables destinados a las secciones
más variadas de la economía, mientras construyendo el sitio, cultivando, el
movimiento y apretamiento de cargas en las naves, puertos y sondas de
petróleo, además de una infinidad de aplicaciones en el campo y en la casa.

COSECHA Y DESFIBRAMIENTO

Se cosecha en la época: Cuando las hojas no apuntan más al cielo. Esta se
realiza de forma Manual, con palas y machetes bien afilados dirigidos al último
tercio de la planl,a, de un solo golpe. Se debe cortar las pencas que se van a
desfibrar al dia siguiente.

El desfibramiento se lo realiza introduciendo las ho.las a través de una
cortadora que funciona a base de un motor estaciona¡o que lo hace gira y
separa la fibra de la hoja, el liquido de las hojas se desperdicia arrojándolo
d¡rectamente al suelo causando una contam¡nación amb¡ental.

Ese sistema, bastante rudimentario y primitivo, provoca una gran cantidad de
pérdida de fibras (por término medio 20oÁ a 30% de la fibra contuvieron en la
hoja) e rnvolucra un gran número de las personas para su operación lo que
representa una elevación considerable en los costos. Ese proceso es cinco
veces más costoso. En otros países como en bras¡l y Africa han mejorado
estos sistemas en el que existe menos desperdicio de fibra.

MANEJO POSCOSECHA

Debe hacerse en contenedores de plásttco de
52 x 35x 32 cm o más grandes.

Transporte



Elaboración: Arreglo de cada una de las hojas antes del
desfibre, con despuntado y despalmado.

Proceso en la máquina lntroducir la parte mas gruesa y luego la más
fina.

Reposo Una vez que se ha obtenido la fibra primaria
se debe dejar reposar en un tanque con agua.

Puede ser realizado en una estructura de
madera con techo de plástico. Sacudir los
manojos secos antes de retor@rlos y
empacarlos.

Empaque Mínimo con un 12o/o de humedad, medidos
con un higrómetro.

El proceso de manufactura del cordel básicamente comprende dos partes, en
la pnmera la materia prima se transforma en hilo de un calibre determinado, y
en la segunda parte dicho hilo se retuerce de acuerdo a la cantidad de hilos y al
calibre determinado. Para finalmente 'enconarlo" en la presentación que se
quiera; en forma de conos o en forma de ovillos.

Durante todo el proceso intervienen, 1 1 maquinas, todas construidas en
Colombia con tecnología lnglesa.

Es muy importante contar con materia prima de optima calidad, básicamente se
requiere que la cabuya que ya ha sido desfibrada, lavada y secada sea de una
longitud mínima de dos metros, que no contenga enredos n¡ turupes, que no
contengá polvo o ripio, que la humedad relativa máxima sea de 14o/o I eue
muestre un color crema o ligeramente amarillo.

En el primer proceso se PEINA la abuya, cada atado una vez suelto se mete
en una maquina peinadora donde unas aspas a gran velocidad liberan la
cabuya de turupes, o enredos y del ripio o polvo que ha quedado adherido
desde el proceso de lavado.

Dado que la cabuya es una fibra dura, es bastante elástica. Esta característ¡ca
es aprovechada en el momento en que se peina dado que las aspas "golpean"
los atados a gran velocidad. En este proceso igualmente se "humedece' la

Selección De acuerdo al tamaño y grosor.

Secado.

PROCESO DE HILATURA



mater¡a prima con una solución a base de agua y aceite en suspens¡ofl. Esto se
hace para que la cabuya sea más dócil y además para el manejo de las
partÍculas y polvo en la atmósfera, lo cual es requerido por los entes
gubernamentales que vigilan el cuidado del medio ambiente.

En el proceso siguiente la cabuya es ABIERTA Y RASTRILLADA, en una
maquina del mismo nombre (Abridora, rastrilladora) donde los atados de fique
se transportan en una cinta sinf ín y al m¡smo tiempo una correa con púas de
acero abre y desenreda los atados que se van disponiendo- La correa con los
peines o púas tiene una long¡tud de aprox. 2 m, es por esto importante que la
materia prima tenga una longitud aproximadamente igual, dado que una
long¡tud menor, no aseguraria una cinta uniforme y una longitud mayor
"amarraría" la cadena por sus extremos, deteniendo la maquina.

Este proceso se repite dos veces, al final a medida que la cabuya va saliendo
de la maquina se va disponiendo en un montón circular de aprox. I,50 m de
altura mediante un plato giratorio.

Cuando la cabuya es pasada por primera vez, una "regadera' junto con una
bomba mojan o empapan la cabuya que va pasando, con una solución a base
de aceite de base naftalmica indol y agua. Este proceso es ¡mportante porque
se le da a la cabuya resistencia, lubricación y se hace mas manejable

En el proceso siguiente los rollos de cabuya peinada y ab¡erta son pasados por
la EXTENDEDOFüA que, como su nombre lo indica, es una maquina donde la
cabuya se "hala' o extiende para que vaya saliendo una pila de 'cinta"
¡ninterrumpida y uniforme. Dicha maquina consta de una cinta transportadora y
una serie de'peines" de acero muy puntiagudos y afilados los cuales al peinar
la cinta van extendiéndola para que la m¡sma sea de un solo calibre. Además
cualquier enredo o turupe que haya quedado en la cinta; es resuelto en este
proceso. Este paso es repetido de tres a cuatro veces dependiendo de la
calidad de la materia prima. Al final la cinta de cabuya luce mucho mas
uniforme y bien peinada, la cual es apilada en un rollo circular de aprox. 1,50 m
de altura. , ayudada por un rodillo de teflón. Es importante destacar que las
fibras duras, incluidas la cabuya son altamente res¡stentes y elásticas. Uno de
los beneficios de la lubricación de la fibra son permitir prec¡samente la
elasticidad de la misma ya que en este proceso es importante un "chorro" de
f ibra ininterrumpido

En el siguiente paso se prepara la cabuya para su hilatura. Para esto se usa la
maquina ACORDONADORA, donde ¡os rollos de fibra se pasan por una serie
de peines de menor tamaño y mas.luntos con el fin de darle a cada cinta el
calibre deseado. Esta maquina prepara tres rollos de cinta igualmente
ininterrumpidos y completamente uniformes; además en este paso se remueve
cualquier nudo o enredo que haya quedado de los procesos anteriores.

El proceso de HILADO, es talvez el mas importante Aquí es donde la cinta
que ha sido preparada con tal cuidado se retuerce aprox. A 1.800 r.p.m. . en
sentido levógiro osea en sentido de las manecillas del reloj. La maquina
hiladora @nsta de 12 puestos que van con sus respectivas campanas de



aluminio que van retorciendo y enrollando el hilo en cárretes metál¡cos. Es
importante asegurar una velocidad de retorcido igual, incluso cuando la
máquina debe detenerse por la rotura de alguna cinta o por alguna situación
meénica, cosa que sucede a menudo. Dentro de la maquinaria involucrada en
el proceso de la manufactura del cordel reviste vital importancia el
mantenimiento preventivo a todas las máquinas, en especial a las Hiladoras,
dado que al ser el punto mas neurálgico del proceso, una salida de
funcionamiento de la máquina representa la parálisis de la linea.

Una vez los cánetes se llenan, se pasan a la máquina RETORCEDORA, aquí
se toman tres hilos y se retuercen en uno solo, aprox, a 1500 r.p.m. en sentido
igualmente levógiro. Esta máquina cuenta también con campanas de aluminio
que además de retorcer templan el cordel para que no se enrede en el mismo.
El mercado ha estandarizado el cordel de tres cabos o hilos. Si se requiriere, se
podría fabricar cordel de cuatro o mas cabos.

En el siguiente paso se "peluquea'el c¡rdel una vez retorcido, para ello se usa
una máquina TUNDIDORA, que sencillamente corta los pelos del cordel. Para
ello el cordel se pasa por el filo de una cuchilla longitudinal y se hace girar así
mismo, mientras un grupo de cuchillas de acero a gran veloc¡dad van cortando
todas las imperfecciones a medida que el cordel va pasando. Esto logra una
excelente presentación del producto el cual se enrolla finalmente en una
máquina ENCONADORA U OVILLADORA, dependiendo de la presentac¡ón
que se quiera.

PRODUCTO FINAL, puede ser en forma de CONO u OVILLO, en ambos casos
la longitud es de aprox. 320 m con un peso de 1,5 k.- se empaca en paquetes
de 25 unidades cáda uno para su posterior comerc¡alización

MERCADO LOCAL

El cultivo de Agave (cabuya) es tradic¡onal en el país y desde la época de la
Colonia se han elaborado artículos como sogas, alfombras y costales para uso
agrícola. Su cultivo ha s¡do básicamente de pequeñas un¡dades de producción
en el sector campesino y en la última década se han desanollado cultivos más
extensivos por la demanda industrial, principalmente de las empresas
artesanales y una agroindustria grande en la provincia de Chimborazo, así
como la industria piolera de Guayas.

En los últ¡mos años se ha incrementado también la demanda del mercado
colombiano, cuyos intermediarios compran la fibra trabajada a los productores.
La elaboración de artesanías de cabuya es una importante fuente de trabajo,
especialmente para mujeres de las áreas rurales.

Así, en varias regiones, por ejemplo en el Austro, se han organizado grupos de
producción en las diferentes comunidades. Muchos de estos grupos están ya
exportando su producción, d¡recta o indirectamente.



Las variedades utilizadas por los pequeños productores son las tradicionales
que no tienen mucho rendimiento y calidad. Existen actualmente variedades y
tecnología colombianas que pueden ser fácilmente acces¡bles a los
productof es ecllatorianos.

En la Universidad Católic¿ de lbarra (lmbabura) se inslaló el Centro Nacional
de lnvestigacrón y Desanollo lndustrial de Fibras Naturales, con el propósito de
identif¡car las fibras vegetales, sus altemativas de utrlización y desanollo
potencial, además de la promoción del cultivo de plantas que producen fibras,
la diversificación de su utilización y la comercialización de los mismos.

El trabajo del Centro cuenta con la asesoría del Director del lnstituto de Fibras
Naturales en Polonia quien reconoce un gran potenc¡al en el mercado mundial
para las fibras naturales como la cabuya. Dada la riqueza biogenética del país,
la extracción de fibras naturales en el Ecuador es una altemativa viable que
además de reportar importantes beneficios económicos es sustentable desde el
punto de vrsta medio ambiental.

La partida aranelana NANDINA de este producto es 53O410

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS

Volúmenes de las exportaciones

El Banco Central únicamente reg¡stra exportaciones de fibra de cabuya a partir
del año '1998 con 8.2 TM reduciéndose sustancialmente en el año 1999 pero
con duplicacion en volumen en el año 2000 y un incremento de
aproximadamente 4 veces en el valor debido al crecimiento del precio
referencial. Por otra parte, las exportaciones de fieltro son mucho más
significativas en volumen y en valor; así, en el año 1998 se exportaron 31 TM,
en '1999 71 TM y 52 TM hasta agosto del 2000, información que se puede
apreciar en el siguiente cuadro.
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Teniendo los demás mercados una representación mínima para las
exportaciofles de cabuya del Ecuador, Colombia es el mercado por excelencia.
Entre 1998 y 2000 (estadísticas disponibles de partidas CUCI), ese país
compró la mayoría del total exportado tanto de fibra como de fieltro de cabuya.
Las exportaciones de fibra a ese país disminuyeron notablemente en 1999, año
en que las exportaciones de fieltro ecuator¡ano reg¡straron el volumen más alto
durante el perÍodo,

Fuente: Banco Central del Ecuador

MERCADO MUNDIAL DE FIBRAS DURAS

Existe el potencial para desanollar nuevas salidas no tradicionales que podrían
mod¡f¡car la tasa de reducción en los mercados de las distintas fibras.

Las proyecciones para las fibras duras se basan principalmente en el supuesto
de que persrstirán las tendencias observadas recientemente en los mercados
de estos productos. Probablemente los suministros de polipropileno seguirán
siendo abundantes, lo que provocará, en términos reales, una ulterior
disminución de su precio. Se supone que, frente a la competencia continua de

Exportaciones Ecuatorianas de fibra de Agave por países de destino
PAIS KILOS

1998 1999 2000
G recia 27.OO
Colombia 8213 00 910 15496 70
Estados Unidos 48 00

Fuente: Proyecto SICA

Países de destino

I



Las fibras duras están sujetas en distinta medida a la competencia de sus
sucedáneos sintéticos, sobre todo en sus modos tradicionales de empleo. Y lo
que quizás es más notable, gran parte del mercado del bramante agrícola de
s¡sal se ha perdido en favor del polipropileno, si bien el sisal tiene todavÍa una
cuota de mercado considerable en los Estados Unidos y mantiene una
presencia pequeña en Europa. Por lo tanto, las perspectivas para la producción
y los precios del polipropileno influyen d¡rectamente en las perspectivas futuras
para las fibras duras- Se prevé que seguirá aumentando la capacidad de
producrión mundial de polipropileno durante el próximo decenio, posiblemente
a un ritmo mayor que el del consumo, lo que provocará una disminución de los
precios. Aunque esto tendria un ¡mpacto negativo en la demanda de los usos
trad¡cionales del sisal y de otras fibras duras, no se puede cuantificar fácilmente
la magnitud de este impacto, que podría ser bastante pequeña.

En los últimos años, un poco de consideraciones han sido hecho con respecto
a los problemas medioambientales causados por los materiales sintéticos. El
argumento principal a favor de las ñbras naturales es basado en el hecho que
ellos son biodegradables, mientras los sintéticos no son é1. Por consiguiente,
los costos baratos y sociales d¡rectamente los socios a la eliminacrón de
materias plásticas, áparentemente, son más grandes que el uno de las fibras
naturales.

Otro factor que ha estado contnbuyendo significativamente al crecimiento de
las fibras sintéticas, mientras empezando de los años ochenta, es la
introducción de máquinas del embalaje más modemas. Esas máquinas se han
proyectado para usar el polipropileno ata exclusivamente, debido al his/her la
resistencia más grande respecto al d¡ámetro pedido. Por consiguiente, el más
adelantado la tecnologÍa del embalaje, menor será el uso del sisal y henequén
en el mercado internacional.

Los paÍses más desarrollados, también son los consumidores más grandes,
ellos han estado aumentando el número de industrias de cordones sintéticos.
Se considerado que la capacidad global de producc¡ón de esos cordones de
envolver superó en más de 7Oo/o el propio nivel de la demanda.

¿Será que esos factores continuarán el transporte fuera durante mucho t¡empo
un papel f¡rme en el mercado de la fibras naturales? ¿O será ese otras
altemativas que pueden impedir existen o igualan para revertir en el consumo
de los productos manufacturados principales?

SISAL Y HENEQUEN

los productos sintéticos, los precios de las fibras duras también se debilitarán
más en términos reales.

POLIPROPILENO



La demanda de sisal y henequén ha disminuido notablemente a part¡r de los
primeros años setenta. A mediados de los años ochenta el consumo había
bajado de unas 80O 000 toneladas anuales a 400 000 y a mediados de los
noventa, a poco más de 300 00O. Tradicionalmente, el mercado más
importante para la fibra de sisal y henequén ha sido la manufactura del
bramánte agrícola. S¡n embargo, la competencia de las fibras s¡ntét¡cas, junto
con la adopción de técnicas de recolec¡ión que utilizan poco o nada el
bramante, ha provocado una disminución a largo plazo en el mercado del
bramante de sisal. El uso del sisal en bramantes disminuyó de unas 230 000
toneladas en los últimos años setenta a 175 000 diez años después. La
disminución de la demanda en la región de la ex URSS y Europa oriental
durante los primeros años noventa contnbuyó a que se registrara una ulterior
reducción de alrededor del 3 por ciento anual en el mercado mundial; para
mediados de los años noventa, el consumo mundial habia descendido a unas
130 000 toneladas.

También en el caso de muchas otras aplicaciones, c¡mo cordelería, sacos y
bolsas, alfombras y esteras, el sisal se ha enfrentado a la fuerte competencia
de las fibras sintéticás. No obstante, la demanda de alfombras de sisal se ha
fortalecido algo y el volumen de la fibra utilizada para este uso ha aumentado
de unas 16 000 toneladas en los años sesenta a 20 000 a mediados de los
noventa. Como consecuencia de la reducción del mercado de bramante,
además del desanollo de modos de empleo no tradicionales, la proporción de
f ibra de sisal utilizada en la manufactura del bramante ha disminuido
notablemente. Se esperaba que aumentase también el uso del sisal en pasta
para papel, pero esta utilización parece haberse quedado bastante estancada,
o tal vez incluso haya disminuido ligeramente a unas 40 000 toneladas.

En el período hasta el año 2008, se prevé que el uso del bramante agrícola de
sisal seguirá disminuyendo. Podria ser menor la tasa de redurción en Europa,
donde el sisal ha perdido ya mucho teneno. En los Estados Unidos, el sisal
sigue manteniendo una proporción mucho mayor de mercado, pero iambién
está disminuyendo. Hay incertidumbre sobre el potencial de los países de la ex
URSS, pero no es probable que haya una recuperación considerable.

Podría haber más demanda para las alfombras de sisal, aunque el aumento de
popularidad que se registró a mediados de los años noventa podría resultar
efímero en el futuro. Se utilizan cántidades pequeñas, pero ¡mportantes, de
fibra en pasta para la producción de papel y hay nichos donde podría ser útil la
utilización del sisal, aunque se prevé que gran parte de ese potencial no se
aprovechará en el período hasta el año 2008. Los productos artesanales y
geotextiles, representan otros sectores donde se podría aumentar el uso del
s¡sal en el futuro, pero las cantidades de que se trata probablemente seguirán
teniendo poca ¡mportancia en el período hasta el año 2010. La proporción de
fibra de sisal util¡zada para la manufactura de bramante agrícola probablemente
disminuirá todavía más debido a que aumentarán otros tipos de uso de la fibra.
Sin embargo, las actuales tasas de crecimiento en estos sectores son
insuf¡cientes para compensar la disminución en el mercado tradicional del
bramante.



Se espera que la producclón de sisal disminuya para adaplarse a un nivel de
consumo de unas 260 000 toneladas en el año 20O8. Los productores de
América Latina y el Brasil probablemente se verán más afectados por el
debilitam¡ento del mercado del sisal, ya que la producción en estos países está
más vinculada al mercado tradicional del bramante. La fibra de mejor calidad,
procedente de los países del Africa oriental, encuentra una gama más amplia
de mercados, y es probable que en Kenya y I anzanía la producción disminuya
más lentamente que en Brasil. En particular, la producción en Tanzanía resultó
afectada a mediados de los años noventa porque no se reestructuró la
Autoridad para el Sisal de ese país, ahora en cambio, pudiendo contar con una
nueva estructura givalizada, se espera una c¡erta recuperación.

Según las proyecciones, las expoftaciones de sisal se reducirán a unas 120
000 toneladas para el 2008, en consonancia con la disminución de la demanda
en los países ¡mportadores. Se prevé que las importaciones de fibra seguirán
disminuyendo a un ntmo más rápido que el de las manufacturas, por lo que una
proporción cada vez mayor de sisal probablemente se comercializará en forma
manufacturada.

Sin embargo, las investigaciones aparecen para los progresos tecnológicos
constantes hechos pof la petroquÍmica de industna en la producción de futuros
los productos sintéticos biodegradables y en la mejora de la tecnología actual
de recrclar. Ella no puede asegurar qué estará en la realidad la demanda futura
de las fibras naturales. Ha esperado, sin embargo, que la superioridad
medioamb¡ental del sisal traga algún impacto posit¡vo al merc¿do.

Es necesario que los fabricantes de fibra del sisal y hechura del henequán un
esfuezo por conqu¡star los nuevos mercados, con el descubrimiento de
productos manufacturados que usan todo el text¡l y componentes del quimico,
en otros términos, la fibra y los derivado del desfibramiento.

Según el Director del lnstituto de Fibras Naturales en Polonia, Ryszard
Kozlowski, durante los últimos dos años se ha generado un importante nicho de
mercado en las naciones industrial¡zadas para las fibras naturales, entre las
cuales figura la cabuya, debido principalmente a la expansión de la demanda
por una altemativa natural al uso de sintéticos que afectan el med¡o amb¡ente.

De acuerdo con estudios realizados en Europa, los filamentos naturales son
más fuertes que los sintéticos y su utilización encaja dentro de la marcada
tendencia hacia el desarrollo sustentable. La descomposición de fibras
sintéticas dura más de 50O años, siendo esta una de las principales razones
por las que en el merc¿do europeo crece la preferencia por fibras naturales.

Algunas empresas alemanas y japonesas han optado por reemplazar
gradualmente la utilización de fibras no biodegradables por produclos
vegetales. Por ejemplo, Mercedes Benz está experimentando con fibras de
soya para producir ciertos ácidos utllizados en la ¡ndustria automotriz.

En Japón se ha evidenciado un marcado c¡ecimiento en la manufactura de
colchones a base de fibras naturales a raíz de la aseveración científica de que



esta materia pr¡ma resulta en mejores condiciones de sueño para el usuario al
incrementar el nivel de alfaglobulina.

En los siguientes cuadros podremos observar las proyecciones de producción,
exportacrones y consumo según sus principales usos finales:

Tasas de crecimiento
Efectiva Proyectada

19E4 199¿t 1996 2005

equivalente en miles de toneladas de f¡bra

4'r E 329 308 268

Sisal y henequén
Abecá 77 76 E4 85 -0.2

Bonote
F¡bre parda lU 220 240 329 4,3

H¡l8za 132 188 215 269 3,8

Total 276 408 454 598 ¡1.0

Fuente: FAO. Reunión ¡nterpubememental sobre fibres duras: Roma 1998.

1)

Cuadro J. Erportecioncs de ñbras durrs

Efectivas

19E+199¡l 199+2005

porcentaie anuel

-2,1 -?.0

4,1

3,6

3,9

Proyectadas Tasas
crec¡m¡ento

19E4 't 994 1996 2005 't 9E+1994 199+2005

equivalente en m¡les de toneladas de fibra porcentaje snnuel

Sisal y hencquén

de

Cuadro 2. Producción de fibras duras



Fibras

Manufacluras

Totel

Abacá

Fibras

Pasta

Otras menufacturas

166 85 76 12

r55 l l0 82 76

321 196

40 30

12 23

{,4 6,7

17

70

13

65

'11

69

10

71

-3,1

-0,6

-3,4 -3,6

157 '119 -4,8 -¿+,9

31 n -2,9 -1,4

26 35 6,3 4,4

-2,8

0,8
Tolal

Bonote

80 67 61 55 -1.8
Fibre párdg

u 58 6,+ 7A 2,7
Hilaze y sus
pmductos

121 125 125 131 0,0
Totál

Fuente: FAO. Reun¡ón ¡ntergubemamental sobre fibres dures: Roms '1998.

Cuadro 4. Sisal y hencquón: producción cfectiva y pro)'ect¡da

-?.0

2,8

0.5

Efectiva Proyectada Tesss de crecim¡ento

19E4 199,1 1996 2005 1984-199,1 1994-2005

equ¡valente en m¡les de toneledes de porc€ntare ennuel
fibra



América Latina

BráS¡I

México

Otros país€s

África

291 214

1 88,8 147

11'l

49

161
'194

125 1t0

74

26

-3, r -2,8

-2.5 -2.8

€.3 -3,1

-0,3 -1,530

7338382f,

29

81

31 25

64

22

-3.1

-4,2 -3,6
Kenya

13 13 't4 13 0.6 0,0
Madagascar

39 29 27 21 -3,0 -1.8
Tánzaníe

11 7 7 4 -3.9
otros peises

Asia 16 35 ¡t0 ¿13 8,0

Totsl de s¡ssl y 418 329 308 268 -2,1
henequén

Fuente: FAO. Reunión ¡ntergub¿memental sobre ñbres dures: Rome 1998.

-5,7

-2,0

Cuadro 5, Sisal y hencquén: consumo aparente efeclivo y proyectado, según los

principales usos fi n¡lcs



Usos

Eremantes agrícolas

Otros brementes,
cables

Sacos y bolses

65

Relleno

Alfombras, eleras
Papel

Paño para pulir

Otros

Total

&l cual:

Peíses en desánollo

Efectivo Proyectado Tasas de crecim¡ento

l9E4 199¡1 1995 2005 19E+ 199¡l-2005
199¡l

equivalente en m¡les de toneladas de porcentale snnual
ñbra

190 130 1 10 85 -3.7 4.2
cuerdes, 90 60 56 35 -10,9 -5.2

65

't5

30

10

.t 18

50

10

5

40

3

10

328

35

12

7

23

38

7

20

308

30
't0

5

25

45

E

25

m8

_)a

-10,,1

't .1

2,9

0,0

-2,1

-5,0

0.0

0.0

2.3

1,2

10,3

9.6

-2,0

't ,1

-0.3

4.2

97 134 151 1,19 3,3
Produclores

lmportsdores 30 41 na ,10 3,0

Peís6s dessrrollados 291 151 na 79 -5.3

Fuente: FAO. Reunión intergub€mementsl sobrE fibras duras: Roma 199E.

STANDARES DE EXPORTACION

Presentación

La fibra de cabuya se comercializa por tonelada métrica, en pacas de un quintal
(Ap roximad a m ente 45 kg)

Tamaño y peso por un¡dad

La pulpa de cabuya seca se c¡mercializa en planchas de 63 cm2. El
papel de cabuya se vende en pliegos de distintos calibres y en resmas de 250
hojas (7 kg promedio por resma)

Características del embalaje

En Colombia los sacos de cabuya se organizan en pac¿s de cien unidades,
divididas en veinte grupos de cinco sacos cada uno, teniendo en cuenta que en
el primer grupo y el último se coloque un empaque tendido para que sirvan de
tapa a la paca. Cada paca se coloca en la prensa para amarrarla con hilos de



urd¡mbre por los cuatro lados, posteriormente se marca las unidades por una o
dos caras del empaque según la solicitud del cliente.

Requisitos de exportación

Fitosanitarios

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios
sin procesamiento, plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant
Health lnspection Service (APHIS) dirigién . :::tr , ,', .r'.i :r -, s -.s 13 jc i rs, ^tin

Para productos aliment¡cios gue tienen algún grado de procesamiento se debe
consultar a Food and Drug Administration (FDA)

Arancelarios Las exportaciones de fibra, fieltro y artesanÍas de cabuya desde el
Ecuador no están sujetas a la imposición de tarifas arancelarias en los
principales países de dest¡no, amparadas bajo acuerdos regionales de
tratamiento preferencial.

Por aplicación del Sistema Genera zado de Preferencras para los Países
Andinos (SGP) Europa no aplica arancel en las exportaciones ecuatorianas a
estos mercados. En el mismo orden, Estados Unidos no impone aranceles al
producto eoatoriano bajo el amparo de la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas (LPAA) Las exportaciones a los países de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) están libres de gravámenes, según los acuerdos suscritos
especiales.

Cuando la exportación se realiza por vía tenestre se hace como carga seca,
igualmente s¡ se realiza por vía marítima se efectúa en contenedores secos.

AGRONEGÓCIO DEL AGAVE -CONSIDERACIÓN SOBRE EL NUEVAS
OPORTUNIOADES AGROINDUSTRIALES

Se definen seis cadenas aquí como modelos de la altemativa para el AGAVE
de actividad dentro de ese enfoque. Ellos son ellos. la producc¡ón de la
bromasa para la energía acaba y los productos químicos, el uso de fibras
naturales en los compuestos de los materiales; el uso de denvado en la
nutrición animal; el uso del jugo del sisal como Ia fuente industrial de
estero¡des, el uso de f¡bras natura¡es en el GEO{extiles y la industriá papelera.

Pueden contenerse los esteroides producidos en el mundo convenientemente
de la manera siguiente: andrógenos (las hormonas sexuales masculinas),
estrógenos y progesteronas (las hormonas sexuales femen¡nas) y
corticosteróides.

A continuación se detalla el uso de jugo de sisal como fuente industrial de
esterordes.



Los esteroides de drogas poseen un inmenso rango de aplicaciones y ellos se
usan como antiflamatorio y anticancerígenos de los agentes, el tratamiento de
desórdenes para la def¡c¡encia hormonal, como los oral de los contraceptivos y
anabólicos de los agentes.

Según el Dias et al. (1991), la industria de esteroides de las hormonas usó en
las substancias pasadas de origen animal como el colesterol y el b¡liares de los
ácidos, como el material de la salida para la síntes¡s de hormonas sexuales (el
esterona, progesterona, el testoterona, etc.) y adrenocorticais (la cortisona, el
aldosterona, etc. ).

La búsqueda urgente para las fuentes altemativas de materíal crudo para la
sÍntesis de esteroidales de las hormonas resultada, en el fin de la década de
40, en el desanollo de esteroides de sapogeninas de plantas con las
posibilidades raras. Los esteroides de sapogeninas son de importancia barata
considerable como precursor de muchos estero¡des el farmacologicamente
activo, además de los contraceptivos de oralmente, de corticosteróides y de
hormonas sexuales. La sapogenina de importancia barata más grande es el
diosgenina cuyo extracto comercial c€si se hace siempre que completamente
del dioscóreas de la especie. Sin embargo, la industria basa en la colección de
plantas, están poniéndose raros en algunas áreas y todos los días se ponen
más difÍciles y más costosos de explorar las fuentes salvajes inexploradas
previamente.

Otro sapogenina esteroidal obtenido comercialmente es el hecogenina que se
extrae del jugo del sisal el producto descartado durante el proceso de
desfibramiento de las ho.¡as del sisal del agave. Debido al ceto de grupo en el
C-12, el hecogenina no se adapta para Ia fabricación de contraceptrvos de uso
oral, pero es el ideal por la síntesis del corticosteróides.

El consumo mundial de esteroides asume las grandes proporciones actuales
en ese momento. El movimiento mundial de venta de hormonas sexuales,
drogas antiinflamatorias, anovulatórios y otras medicinas de esteroidal de
naturaleza es del orden de billón de dólares por año.

Aproximadamente '1940, con el trabajo iniciador de Marcador, que el primer
proceso ¡ndustrial aparecía para la síntesis de esteroidais de las hormonas,
mientras empezando del diosgenina aislado de tubérculos del dioscórea del
género (las especies del ñame), sobre todo D.Compos¡ta y D Floribunda, las
especies salvajes enconraron en México.

A pesar de a media luna para que dtsputa los diosgenina pasaron los años
siguientes, un callejón sin salida empezó a aparecer: los extrativismo rapaces



de la producción mexicana hicieron con que el país no acompañó el
crecimiento de la demanda mundial de hormonas y eso competido para que la
producción del diosgenina perdiera el lugar de prominencia de his/her en la
economía mexicana.

En ese sentido, Gerez (1981) el he/she afirma que la rebeldía del dioscóreas
salva.je al cultivo intensivo y las restrirciones de México a la exportación de los
tubérculos y de puro diosgenina ellos tomaron los grandes laboratorios para
buscar nuevas fuentes de materiales crudos,

La Companía Syntex, de origen mexicano, fue la primera industria de
esteroides de las hormonas. Con la redurción de exploración del dioscóreas
para México, los laboratorios empezaron a dejar para la búsqueda de otros
materiales crudos que los pudieran ofrecer los esteroides, el tanto arranque de
los procesos biotecnológicos (las oxidaciones b¡ológ¡cas en las posiciones
estratég¡cas de la molécula de la salida), como a través del uso de otras
fuentes renovables y abundantes.

Glaxo Británica salió para explorar la tecnologÍa química de síntesis parcial de
esteroides de las hormonas que empieza de las substancias aisladas en el jugo
del s¡sal. Era en cuanto s¡ntiera el princ.ipio al uso del sapogeninas encontrado
en las plantas, como un material crudo para la producción de tal fármaco
importante.

La sapogenina es representante del saponinas, encrntrado en el jugo ciertas
plantas, entre ellos el sisalana del agave. Entre el sapogeninas, el hecogenina
es el más importante para la síntesis del corticóides. Ella se usa como el
material crudo en la produrción de homónio cortical, como la cortisona, el
cortisol, el prednisolone, el prednisone, el dexametasona, el betiametasona y
otro.

La aplicación del sapogeninas encontró en las plantas de/ amarilidácea familiar,
el dioscórea, el liliácea, etc., como los materiales crudos para la producoón de
hormonas sexuales y de la corleza supranenal, estrmuló algunas
investigaciones qentÍficas vueltas por el obtener de procesos más barato en la
síntesis industrial de esteroides. Glaxo Británica desarrolló por lo menos que
sale de producción de hormonas con la base en el hecogenina del jugo del
originar del sisal las plantaciones de Tanzanía.

El uso del hecogenina que empieza del s¡sal como la altemativa de
diversificacrón de la sección agrícola brasileña era hecho por maestro Carl
Djerassi, de la Universidad de Stanford, en 1966. Desde entonces, nació el
primer esfuerzo nacional de una rndustria de estero¡des hormonales.

Con la base en los estudios de Gerez (1981 ), CNPq propició los recursos para
el proyecto de la instalación de un planta-piloto por el obtener del hecogenina.
Proyecto en ese sentido se elaboró, todavía en 1966, parc el lnstituto de



Tecnología Agrícola y Alimentaria del Ministerio de la Agricultura, recibiendo la
enumeración ITA 4/66

Los trabajos de Marcador (19a0) en el sapogeninas ex¡stente en las plantas de
la familia del liliáceas, el amarilidáceas y discoriáceas h¡cieron aparecer las
nuevas subsLancias más abundantes y más apropiadas para la síntesrs de
esteroidais de las hormonas.

En el período de 1972 a 1974, Lepetit logró un experiencia-modelo sobre el
proceso del extracto y purificación del hecogenina, venficándose el his/her
después la viabilidad técn¡cá. Sin embargo, la experiencia del proyeclo en la
balanza industrial no consolidó y los grupos extranjeros decidieron lograr las
rnvestigaciones en Tanzanía.

Varios investigadores marcaron la presencia del hecogenina en las hojas del
sisalana del agave. EI descubrimiento que los hecogenina pudieran aislarse el
arranque del jugo ex¡stente en las hojas, Spensley encajó describir el aumento
del tenor en el hecogenina con la edad de las plantas y aplicar varios
conocimientos sobre la conducta y separación del hecogenina en el proceso
industrial. El Dawidar et al. (1 961 ) ellos ahondaron Ios estudios en el tenor de
esteroides de la sapogeninas en el sisal sale en varios aprendizajes de
crecim¡ento y ellos descubrieron que, en las ho.jas maduras y viejas, un
percentil uno existe del hecogenina superior al de las plantas más jóvenes.

Las hormonas hoy consumieron que es la transformación producto{e parcial
síntesis-de quren el material crudo es de verdura del origen o animal. El
material crudo hasta que prevaleció rec¡entemente en el panorama mundial era
el diosgenina, el ácido cólico, el estigmasterol, el colesterol, etc. el hecogenina
todavía no ocupa un lugar pertinente como el material crudo para la síntesis de
esteroides, porque, como el punto de partida, él totalmente regalos que la
molestia de tener la molécula del hislher saturó. Esta característica obliga a no
incluir fases adic¡onales de ingreso muy sat¡sfactorio en la cadena de
transf ormaciones quimicas que los you/they toman a las hormonas.

Con los trabajos de Marcador (1940) en el sapogeninas existente en las plantas
de la familia del liláceas, amarilidáceas y dioscóreas, las nuevas substancias
más abundantes y más apropiadas aparecían para la síntes¡s de esteroidais de
las hormonas.

Como la fuente inicial para la síntesis de hormonas, el hecogenina presenta la
molécula del totalmente saturado. Eso hace con que ella debe incluir algunas
fases adicionales en la cadena de transformaciones quÍmicas. Sin embargo,
según Sharapin (1980), un carbonila existe en el carbono C12 que puede



transponerse para el c€rbono C 1 1 . La comodidad de la transformación se
vuelve el hecogenina particularmente interesante para la síntesis de corticóides
de las hormonas, todos oxrgenaron en la posición H del anillo C.

Las transformaciones quÍmicas del hecogenina entienden:

La degradación de la cadena lateral del hecogenina en la parte del
didroxiacetona necesario: la transposición del oxígeno de C 12 para C11;
la generación del sistema 3-ceto4 ene.

Es muy ancho el campo de aplicación de los productos de esteroidal bajo. El
uso de esas drogas tiene un espectro cuadrado, de las vitaminas (vitamina-D),
hormonas sexuales, el progesterona, el adrenocorticoides, antiflamatorios, los
antibióticos, las hormonas de mutación de insectos a las substancias de acción
del corazón,.

El equipo del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de UFPB, coordinó por
maestro Yang (1984), desarrolló un proceso para la produrción del hecogenina
que empieza de la fermentación anaerobio del jugo del sisal, mientras usando
la fermentación anaerobio desencadenada por la inoculación en el jugo de sisal
purificado de microorganismos enconfado en el rumen, mientras usando como
el apoyo una solución alcalina. El proceso establece el ajuste del pH de la
masa, parangone a la dilución de CO2 )2 exento en el medio de cultura para la
generación de una atmósfera sin Ia presencia de 02, prescribiendo la
preservación de una temperatura de 37" C y una agitación ¡gualmente en el
nivel de 50-70 rpm durante el período de la fermentación El sapogeninas (el
hecogenina, tigogenina) ellos se aislan para el recristalizagáo, usándose un
solvente m¡¡íto de acetato del etila y cicloexano (1:'l).

El proceso de producción del hecogenina que empieza del aneróbica de
fermentación del lugo del sisal empieza para la limpieza del jugo rudo
(conteniendo, además de, fibras), obtuvo por un pasa.je del jugo a través de la
prensa centrífuga automática de Yang. La esteril¡zación anterior se recomienda
de todos los pedazos que conseguirán en contacto con la masa fluyó a lo largo
de los funcionamientos del proceso, a través de rociar con la solución de
hipoclorito de sodio concentrado en el nivel de 20-30 p.p.m.

Después de la limpieza del jugo, ellos se agregan a la masa fluyó dos litros de
suspensión salina a 0,9%, mientras conteniendo 400 g. de rume(suplementada
con el cisteina de los nutrientes, HCl O,25 gll de jugo y Na2S 9 20 a la razü-t
de 0,259/l de jugo), pareciéndose mezclarlos uniformemente.

El diagrama de flujo presentado en la llust¡acrón 7 indica la sucesión de los
funcionamientos que componen el proceso, mientras destacando los resultados
cuant¡tativos obtuvieron en una masa de 1000k de jugo procesado.



Estudio de Caso en Colombia

Exprimiendo fique
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Un desanollo tecnológico sin antecedentes abrirá para el paÍs tesoros de
un baúl olvidado: los de la tradicional mata de flque, cuyos jugos
cont¡enen sustanc¡as para la producción de hormonas sintéticas.

La planta piloto, que llevará a escala industrial el proyecto, se ¡naugura el
8 de noviembre en Nariño, gracias a un exitoso trabajo entre la
Universidad Nacional de Colombia y Corpoica.

Largas y espinosas pencas surcan la parcela de don Jesús Antonio Oliz.
El sol brilla sin interferencias, mientras una tras otra, las hojas son
aplastadas por dos rodillos que les sacan el jugo. Un chono verde
cargado de ripio escurre por el despeñadero, como siempre, como toda
la vida. "Seguimos botando la plata", advierte un jomalero, que ya sabe
que el líquido cont¡ene valiosos compuestos.

Pero intuye que no será por mucho tiempo, pues a 45 minutos de allí
también trabajaban diligentes cuatro hombres para poner a punto otra
planta: la de acero inoxidable que procesará industrialmente los mismos
jugos considerados desecho, para obtener la materia prima precursora
con que se producen las hormonas esteroidales (anticonceptivos,
corticoides).

Don Jesús Antonio aún no habÍa nacido, cuando un puñado de fiques,
que mira agradecido, ya daban cabuya a su papá. 'Tienen más de 60
años produciendo", comenla, defendiéndolos de quienes los tienen por
plantas de pobres. En su caso, apenas sí las desyerba una vez al año, y,
mientras se hace viejo, ellas siguen echando hojas, aunque sus raíces
estén afirmadas sobre un suelo que casi nada les ofrece.



Lo de la pobreza no parece más que una fábula frente a las riquezas que
guarda en sus entrañas: sustancias de importancia farmacéutica, grasas
de aplicación cosmética y azúcares de interés alimenticio. Un
desconocido mundo de utilidades, "por tan poco a cambio", reitera el
campesino de San Bernardo (Nariño), una meseta pendiente entre las
imponentes cumbres andinas del sur.

No obstante, la idea de explorar las posibilidades del zumo del fique
estaba lejos de allí. Seis años atrás, en Bogotá, representantes del
Ministerio de Agricultura y de los gremios productivos intentaban hacer
seguimiento a los acuerdos, después del paro campesino que bloqueó la
canetera Panamericana por un mes. "Si es cierto que ustedes quieren
abordar la problemática más seria de la región, qué van a hacer c¡n el
fique; queremos compromisos", intenumpió el entonces alcalde de El
Tambo (Nariño) a lnés Toro, investigadora titular de la Corporación
Colombiana de lnvestigación Agropecuaria (Corpoica), quien exponÍa un
proyecto para recuperar suelos degradados en el alto Patía.

Egresada de la Universidad Nacional de Colombia, semejante desafío
impulsó a esta química, "que todo lo que sabía del fique era que se
usaba para hacer costales y cotizas", a buscar apoyo en la investigadora
Rosabel Segura, docente y compañera de carrera. Esta últlma, desde
1983 experimentaba con los jugos del fique y podía asumir el estudio de
prefactibilidad química de la iniciativa tendiente a industrializarlos.

Lo que con toda certeza pudo asegurarle a su colega, antes de
intemarse en el laboratorio, era que solo el 4o/o de la mata se
aprovechaba en la obtención de la fibra larga y el 96%, constituido por el
Jugo y el bagazo, se desechaba.

Rosabel es investigadora del Departamento de Química, que si bien
ajusta procedimientos tecnológicos de afuera, sabe que no sucede igual
con las propiedades químicas del fique, pues todo lo que ella diga sobre
esta planta única de la biodiversidad colomb¡ana resulla inédito.
lnesperadamente, encontró que los volúmenes de hecogenina y
tigogenina aislados de esta especie de Furcraea (su nombre cientÍfico)
son competitivos. En los mercados mundiales existe un déficit de cinco
mil toneladas de la primera, a partir de la cual se producen más de cien
medicamentos dirigidos a atender deficiencias suprarenales,
enfermedades de piel, cuadros inflamatorios, impotencia y otras
necesidades relacionadas con la salud.

Tejido de lujo



Un año le tomó a la docente de la Nacional establecer que de un litro de
lama (lo que queda después de gue se decantan los sólidos suspendidos
en el líquido) se obtienen dos gramos de hecogenina / tigogenina: "en
algunas ocasiones consegui hasta tres, pero preferi quedarme callada
para no crear falsos entus¡asmos", señala la profesora Rosabel. En
efeclo, aunque nuevas soluciones se están estudiando en materia de
gaslo de energía y separación de la fibra corta, Ios rend¡mientos en la
planta piloto mejoraron.

La clencia del país

"Nunca creÍ que llegáramos tan lejos", dice Inés Toro, convencida de que
la investigación debe llevar a crear industria o a mejorarla. "No más tesis
guardadas, como simple requisito de grado", se dijo cuando decidió no
solo echar a andar la posibilidad de procesar los jugos del fique, sino
hacer todo lo que estuviera a su alcance para recuperar el sector. "Creo
que en principio ellos tampoco lo creían". De hecho, cuando volvió a El
Tambo para discutir el proyeclo, ni siquiera asistió el belicoso alcalde que
meses antes, en Bogotá, la retó a salvar a los fiqueros. Ese día, en el
concejo municipal, casi era más grande la comitiva que llegó de la capital
que los "¡nteresados" de la región. Ocho meses después, el panorama
fue otro: 150 personas, entre campesinos, autoridades y
comercializadores, ocupaban el auditorio de la escuela pública,
dispuestas a escuchar las conclusiones del estudio de prefactibilidad.

El jugo desechado sin valor alguno contiene además otras sustancias de
alto interés comercial como azúcares y grasas. La tapetuza o chininche,
licor de los alcoholes del flque, revela apenas algunos usos artesanales
de tales azúcares, que hoy se analizan en uno de los Laboratorios de
Productos Naturales de la universidad, con serios indicios de polar otros
alcoholes de mayor demanda y costo. Con menos ¡mpacto, cerca de 18
ácidos grasos, que también están siendo caracterizados, permitieron
elaborar jabón exfoliante, al introducirle trozos de fibra corta.

En cambio, docenas de bolsas llenas de polvo café, que con pericia
Edwin Samir Barbosa, el pupilo de la profesora Rosabel Segura, rotula

Aunque la hecogenina tiene más comercialización, la tigogenina, "que al
principio c¡nsideramos una impureza", t¡ene mayor valor en los
mercados ¡nternac¡onales. AsÍ, un gramo de la primera puede costar,
según la pweza, entre 6 y 142 dólares y uno de la segunda, hasta cien
veces más, pues los fármacos para deficienc¡as renales y trastomos
cerebrales elaborados a part¡r de ella suponen una particularidad que la
cot¡zan como un insumo de alta especificidad.



con espec¡f¡caciones de rendimiento y de pureza, conducen a la
producción en serie de hecogenina y tigogenina. Pero él ya no está en el
laboratorio; se encuentra en El Tambo, por semanas, acompañado del
ingeniero quÍmico Luis Caicedo, también investigador de la Nacional,
quien diseñó la planla piloto e hizo factible los experimentos a mayor
escala. Ahora prueba el funcionamiento del extractor, los filtros y el
reactor con capacidad para transformar hasta mil litros. Uno, evaluando
el rendimiento, y el otro, el desgaste del acero, el comportamiento de los
disolventes o el consumo de energía, que son piezas clave para
determinar las c¡ndiciones de compra del jugo a los campesinos y de la
exportación de las dos sustancias. Un monopolio en manos de la China,
con quienes una rueda de negocios despertó su interés, tanto como el de
una casa farmacéutica nacional dispuesta a producir la 17
h¡droxiprogesterona, el derivado que usa la industria farmacéutica.

Crecimiento en cadena

Hacia el occidente, los cabuyales crecen sin mayor problema, alzándose
hasta tres metros del suelo. Comienza diciembre y una tarde de sol
facilita el secado de las largas "cabelleras" blancas apostadas en altos
alambres mec¡dos por el viento. lrán a pafti a las bodegas de las
empresas nacionales de empaques, que en el 56,3% les compran los
atados para fabricar empaques, cuerda, soga y agromanto para
protección de suelos.

Hacia el lado opuesto, detrás del Galeras -el impresionante volcán
incrustado en la cordillera, que esta vez, como pocas, se deja ver
completo-, se extiende un pequeño valle sembrado de trigo. Una que otra
penca, apenas sirve de banera divisoria entre una y otra propiedad. En
Guaitarilla no hay muchos cult¡vos de fique, pero 691 familias lo tejen.
Niños, hombres, jóvenes, mujeres y, si es necesario, abuelos, tíos,
primos y cuantos sea necesario se reúnen en torno a la fibra, porque
quieren seguir siendo uno de los mayores productores artesanales de
costal en el país. De diciembre a mazo y de agosto a octubre hay
temporada alta, porque en Túquerres, lpiales y Cumbal eslán
cosechando la papa. Sin embargo, el resto del año urden para los
cafeteros y los maiceros. "Nuestras estadísticas locales señalan que
estamos confeccionando alrededor de cuatro m¡llones de unidades
anuales de sacos para el mercado papero", indica Julia Aguirre, directora
de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria (Umata) de
Guaitarilla.

Ellos son eslabones de la cadena, que hoy viven más del anaigo que de
las utilidades. En este sentido, los detractores de don Jesús Antonio
tendrían razón. El auge del polipropileno y el término de la bonanza
cafetera devastaron a todo el sector, a partir de la década del setenta. En
1975, Colombia producía 50 mil toneladas anuales de cabuya y, de



acuerdo con registros entregados por las agrem¡ac¡ones, en 2002
producía 24 mil: lo que quiere decir que por año se han perdido entre 500
y 1.000 toneladas. No obstante, Ja-ckeline Rincón, secretaria técnica de
la Cadena Nacional del Fique, no está totalmente de acuerdo con estas
como la únicas causas de la cnsis: "No es que el fique no sea productivo,
es que los campesinos en su mayorÍa no lo consideran una planta, sino
una alcancía, que recuerdan cuando se ven carentes de recursos. De lo
contrario, ni la abonan, ni la riegan; la ubican en los peores suelos, ¡y,
con todo y eso, les da platal", reclama la funcionaria, dependiente de
Corpoica.

Esas ineficiencias, así como las de la fase de beneficio, para la cual cada
familia posee una máquina desf¡bradora que emplea máximo 30 días y el
resto del año la mantiene parada, o el requerimiento de entre s¡ete y
nueve jomales por dia de trabajo, muestran el atraso de la actividad, que
ha quedado al descubierto con la exploración previa a la conformación de
la Cadena Nacional del Fique, que el próximo 8 de noviembre firman
cultivadores, beneficiadores, ¡ndustriales, artesanos y el Gobiemo a
quienes cobija una misma realidad, el déficit de entre seis y siete
toneladas de la libra natural.

"La idea es hacer competitivo el sector y garanlizar una oferta nacional",
dice lnés Toro, de tal forma que cada eslabón de la cadena asuma
compromisos y demandas de material para seguir aprovechando la fibra
como tal y otorgarle valor agregado a través de la transformación de los
jugos y los otros subproductos. "Pensar que esta sea una industria de El
Tambo es chistoso. O es todo el país metido en esto o no funciona",
aclara.

Por mucho tiempo, las 30 mil familias fiqueras que sobreviven a la crisis,
según el último Censo Agropecuario, esperaron soluciones del lado de la
fibra y de la mejora del precio. Atrás quedaron las épocas en que el
gobiemo pagaba 5400 por tumbar matas de fique, y las tradicionales
ruecas que por décadas han simbolizado la transformación del fique
convivirán con nuevos alambiques para procesar el costoso desecho
verde botado a los ríos. Una solución ambiental y soc¡al que salió no solo
de la ciencia criolla, sino de la más colombiana de las matas.

En esta historia, la obstinación está hecha para lnés Toro, quien después
de vivir 15 años en Estados Unidos volvió tras el sueño de hacer
industria en Colombia. No para ella, pues está segura de que el 7 2o/o de
la planta será de los fiqueros. En esta experiencia, salpicada de trop¡ezos
y anécdotas, sabe que todo fue hecho al mejor estilo colombiano: la
Asociación de F¡queros de El Tambo puso seis millones de pesos, que

Solución precoz



sumados a los s¡ete del Sindicato de Fiqueros de Nariño sirvieron para
comprar el lote donde está la planta; el Ministerio de Agricultura dio $20
millones para los cimientos, Corpoica aportó $40 millones para los
equipos, la alcaldÍa municipal entregó cerca de $10 millones para las
paredes y el ciene de tejado y $70 millones el Fondo DRl.

"Como quien dice, una colcha de retazos", que para nada afana a la
carismática mujer, porque sabe que el primer empeño debía salir de la
comunidad; "más de la mitad de las ganancias están reflejadas con la
apropiación del proyeclo pot patle de los campesinos". Y es que con el
mismo éxito espera librar la más grande y compleja batalla: el apoyo del
gobiemo. "Todo está listo, debemos ampliar los cultivos, y, según los
Élculos, necesitamos un centro de beneficio por cada 50 mil matas en
distintas zonas del pais, ese es un esfuezo presupuestal generoso que
vale la pena emprender, porgue el negocio es seguro".

Un espaldarazo tue notificado por el mismo vicepresidente Francisco
Santos el pasado 31 de julio en Popayán, cuando anunció el apoyo para
sembrar dos millones de semillas el próximo año en Cauca, primer
produclor de la fibra. "De no ser así, cada año veríamos un descenso del
10% en la producción nacional, lo que en 2010 nos pondría en graves
aprietos", asegura Jackeline Rincón de la Cadena Nacional del Fique.
"Para entonces solo dispondríamos de un poco más de 10.300
toneladas, menos del 50% de la producción actual", observa con
preocupación. En otras palabras, se podría en peligro la sostenibilidad de
las compañías de empaques, los artesanos ornamentales, que tienen
una floreciente y exótica manufactura en Santander, Ios de costal ralo, en
Boyacá y Guaitarilla, y, ahora, los industriales del zumo del fque.

Por otra lado, la ola verde camienza a hacer fuerte pres¡ón sobre los
hábitos de consumo mundiales. A partir del primero de enero de 2004,
Ios países de la Unión Europea harán efectiva Euregap, la medida de
rechazar la importación de productos empacados en materiales
s¡ntéticos. "Esto significa para nosotros la oportunidad de redimir esta
fibra natural vemácula", dice con conocimiento de causa Luis lsaac,
presidente de Asociación de Fiqueros de El Tambo, orgulloso de que el
fique sea originario de Colombia.

Una disposición que viene como anillo al dedo por las propiedades de la
cabuya, que, bien aprovechadas, abren una puerta a la economía
colombiana. Otro cuento es el de los jugos que, tal como son dispuestos,
constituyen un contaminante de alta toxicidad en aguas. "Aunque la
solución ya está adelantada", se apresura a comentar la profesora
Rosabel Segura, "lo mejor de todo es que justamente el mayor material
de desecho se convirtió en la materia prima de esta nac¡ente industria", al



resaltar la importancia de este proyecto donde la Universidad Nacional
hace evidente el aporte cientifico al desanollo y social del paÍs.

Este liquido anojado a ríos y arroyos, que mata indiscrimrnadamente
peces grandes y chicos a mínima concentración, hoy es convertido en un
caro insumo ¡ndustrial.

A continuación se detalla las formulas químicas de la Tigogenina y
hecogenina extraidas a palir del jugo del agave:

) )Tigogenin
Chemical name

Chemical Formula
CLrntent

N{elting Point

iVfoisture Content

25RiB-OH
c27Hr{Oi
ze2% {HPLC)

te6c" - 208c'
s0.50/o

¡

o--

II

Ilccogcoio:
Chemical name

Chemical Formula
Content

Melting Point

illoisture Content

25Rip-OH, l2-CO
ct7H.l20-l
>85%

250c" - 260c'
<0 50/o

/agronegocios/cabuya htm

o

H

Cop¡ rig¡t (c) FUQNG DOI.¡G GE O\ERSEAS CHINESE CHEMIC.,\L F.{CTORY. FUJL¡ING
CHTi\¡A

CONCLUSIONES:

Existe un desconocimiento sobre el potencial agroindustrral del agave en el
Ecuador, no se reportan informes sobre investigaciones que hayan
determinado la identificación del potencial fitogénetico de las plantas del genero
agave y furcraea existentes en el Ecuador; por lo tanto es necesario que
Unrversidades como la ESPOL u otras in¡cien este tipo de investigación para
luego realizar un estudio de profundización de mercados y realizar los estudios
factibilidad respectrvos para contar altemat¡vas validadas que permitan
aprovechar sustentablemente nuestros recursos y sumar esfuerzos en la
reducción de la pobreza en nuestro país.
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OUE,

OUE, los suelos exislen(es en lcs áreas dehrnrtadas, en gcner¡1.
sed¡rnent-.Jd¡. sit-'rrdo superfrci¿les y rrcillosas ubrcadas
pendr¿ntes fuertcs.

flt) 024

EL OIIiECiOR E.TECUTIVQ C'EL INEFAN

C ONSIDE RANOO

medrante olic¡o N0 94 1654 de B de jtrnro de 199.1. e rngresado con hoia de
conlrol drj docurnenlos N0. 000072. el Orreclor Ejccuhvo del lNERHl, ¡nU

JUAN ARAUJO P, renr¡lc el lnlorme Técnico en el que se recomiendan que el
seclor ub¡cado enlre "Sancan y Montecístf', en las parroquias Menbrillal v
J¡pijapa, canlón Jiprla¡'¿. y parroqUia Montecrislt, canlón Montecrisli. proviñcia
de Manah'. s'Ja declarado Area de [Josque y \/egetación Proleclores, con na
superficre cle 7 806.25 hectáreas,

la inspocción de carnpo fue rea[zad3 los dras con]prendrdos errtre el 23 al 27

de oclubro de 1989, y luego de el¡borado el respeclivo lnfornte Técnico por la
Cornisión lnterrns!lucional. rntegrada p()r dtsleqados de la Dlll^F lroy lNEFAf l
y del INERI-||, reconrendarr quc una superficie de 7 806,25 lrectároa.; del
seclor ubiaado enlre "Sancan y Montecrrslr". er'r l¿s Parr oquias Menbrillal y
.ripiiapa. cantón Jipiiap¡. y parroqu¡a Monlecristr. canlón Mc,nlecrisli. E'rovrnoa
de Manabi. sca declarado Area de BosqLre y Vegelaoa,n Proteclores. por

cumphr con los reqú¡salos constanles en lo9 Arls 5 y 6 de la l-ey Forestal y de
Conservación do Areas ¡\.latur¡les y Vida Srlveslre y. de los Ar ls 11 , 12 y 14 de"
lleglan¡eoto de Aplrcacrón de <icha Ley.

en las áre;it dr.hrr¡tarl.rs en el lnf(Jí¡r(! Tccnrco flerlrncnle predomtnan rcl¡eveo
lretorog¿neos altos con verlrenlus furerles y rnuy fuerles con frrcdorninio de
pen(lrenleg rrlayores del 700,6. y. en hlenor porcenlale exrsl...n pendienles,Je 40
a 7 oo/".

eslán sobre roca
en zúnas con

QUE, las formaciones vegetales existentes en las áreas de esludio son arbÓrea seca
y arbórea nruy seca. caracleri¡J(,as Dor l.r pre5encia rle 4crbos, en les qtre
segrrr la carta de ap(rludes :rgricolas (Portovrelo). se rlel)e re§pelJr la
exrslerlcia del t)or;que y fomentar la relcrestación:

,]U E, de acue¡tlo Jl mapa bioclimático del Ecuacior, (PRONAREG), en cl árca (lc

cstudio enconlramos las regiones sub-desórlica troPical. donde las

lemperaluras pronredio ¿nrlal son de 23.26"c y las ptecrptlactones de 2C0 ¡
500 mm La región muy seca tropical con promedio ilnttal (lc lernperaturas de
23-26"c y precipitacionos de 500 a 1.000 mrn anuales:

QIJE, nrodiante nremorando N0 973 [)AMF de l3 de ocl,.rt rc (le 1995. el Direclor
Nacronal t:orestrl (E). sotcila se elal)ore la correspon(llenlc Rosoluc¡on
declara do trosc¡uc y vr)gcl¿r;ión protcclores al predio irldr,:a,lo y,

r¡),t!

[\r
\\ , ,tt .t,tinic ü¡r )' l:ht,.tl.l,! '. I'tU. ¡t..1.(;., titn §, ktf, tt l',5Í, latr:t

t )rit,t.li ut,l".
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En r-_: ;icio de las atíbucrones Prescílas en el Art 6 de la Ley Forestal
Cons.?rvación de Areas Nalurales y Vrda Silvestro, en concordancia con lo
prescriben los Arts. 2 y 9, lelra c) de la Ley de Creación del INEFAN

yde
que

RESUELVE

Art.- 1.- OECLARAR bosquc y vegelación proteclores al sector ubicado enlre 'Sancan
y M'.':'ecristi'', de las parroqu¡as Menbrillal y Jlpijapa. cantón Jipi¡apa, y parroqu¡a
Montecr¡sli, canlón Montecr¡sli, provincia de Manabi, con una superlicie de 7 806.25
hecláreas, cuya ubicación geográfica, situal:ión ¿dnr¡nrslral¡va y limiles s,Jn los
saguientes.

UBICACION GEOGRAFICA

El seclor al que nos referimos en este estudio está ubrcado al surocc¡dente de la
provinc¡a de Manabi, sus puñtos exlremos eslán en las sigu¡enles coordenadas

NORTE
SUR:
E STE
OES TE

1"02'18" lat sur y 80"40' I 5" long occrdental
'1"18'18'' lat sur y 80038'06" long occidental
1609'28" let sur y 80035'1 3" long occidenlrl
'l'15'41" lat sur y 00'41'21" long occ¡dental

SITUACION AOI\4II.IISTRATIVA

El a, -';r de estudro eslá ub¡ca.Jir e'r el .-r)ctor ¿omp.enrjrdo entre ':;ancan y Monlccísli',
y c¡rresponde a las parroqur¿rs Menbflllal y Jr¡ri¡:rpa del caDtón Jrpqapa y paíoqura
lvlorl!.,. :r'sti del cantl;r: Montecfrstr f)rovrncra de Manabi

Ir¡t.lES

A¡t¡ N0 1 Cerro Montecristi

NORTE

Pz"ilndo de un pur¡to en la cota 300 y de coordenadas 1"02'3{]" dc latrtud sur y

B0'4 l'31" de longitud occidental, en dirección este se srgue por csta ctl^'a de ntvel.

alrevezando el carnino por el que se lleg¡ a una cantera y pasando por el s¡llo Chornllo.
haslá olro punto en la misma curva rie nivel de cr.¡ordenadils 1o02'l8" de latitud sur y
80"40'1 5" de longitud occidenlal

ESTE

Oel punlo anterior y siempre por la curva de nivel 300, srguiendo al suresle y bord¿ando
el cerro hasla el punto de coordenadas '1003'47'de latrtud sur y 80'39'55" de longitu(,
occidental.

,tll I
'n)'')

/t r.1 t' td io ,n,¡t )' Iilif .l lÍi ru, hU r I./t. (;., l,i \o l, t rU. t a I 9 t t, : I 89 ).t
thtl¡-t:t un¡ó¡

A
(\l

\
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SUR

Del punto descrilo anteriormenle se grra al oeste y conl¡nuando por la curva de nivel
300. ¡ror las laldas del cerro, sc pas¡ por el sector Toalla Grande, se avanza por la cota
300 y siempre cn direccrón occidenlal hasta lleoar al punto cuyas coordenadas son
lo'15'4'f " de latilud sur y 80'41'21" de long¡lud occidental

OE SfE

Oel último punto desdnto en el Dárrafo anlerior, se cambra a la direccrón noreste
sigu¡endo por la curva de nivel 300 hasla llegar al punto de inicio de descripción de
limites.

Esla área tiene 501,25 hecláreas de superficie.

Area No.2 Clabeceras de las cuencas de los Rios Manta v Laqunas y márqenes

NO RTE

Se oarte de un punlo en la cola 200 y de coordr:nadas 1'07'35" de latitud sur y 00036'07
de longitud occidental por esta curva de nivel 200, se sigrre al srrresle atrave¿ando un
r s.ero sin nombre hasta llegar a otro eslcro innomrnado, por el r¡ue se asc¡ende hasta
!.r cota 240, pur)lo desde el que, con
it rección este se llega a olro punto en la cota 300 y cuyas coordenadas son 1o07'37" de
lirlitud sur y 80o35'29" de longitud occrdenlal

iiit E

Oel úfl¡mo punlo rnd¡cado en el párrafo anlerior, se sigue por la curva de nivel 300 en
Ci'ección suroeste hasta el punto de coordenadas l'07'49' de lat¡tud sur y 80035'31" de
longilu(l occidental en la misnra curva de nivel, con dirección suroeste y con linea recta
de 0. 15 Km se topa con la confluenc¡a de un estero sin nontbre y olro tamb¡én
innominado y con la dirección señalada se asciende por el estero hasta la cota 320
(inicio del estero): desde aqul se gira al sures(e y mediante linea recta de 0 65 Knr se
llega hasta el punlo de cola 400 y coordenadas 1008'38" de lalilud sur y 80035'59" de
long¡lud occ¡denlal ubicado en la divisoria de aguas del Rio Lagunas y eslero sin
nombre Del punto ¿nlerior y con dirección este, por la curva de nivel 400 sc continúa,
bordeendo el sitio Agua Nueva y Cerro Agua Nueva, hasta el punto de coordenaclas
1o10'28'de latilud sur y 80035'28" de long¡tud occidenlal. desde el que. srguiendo al sur
con una llnea recla de 0 65 Km. se llega a un punlo en la cota 300 y de coordenadas
1'10'48" de lalrtud sur y 80035'26" de longitud occidental Con otra llnea recla de 0.8 Km
v con dirección suroesle se llega a la cola 200 (en la márgen derecha del Rio Prñon) y
de coordenadas l " l0'5 7" de latrhrd sur y 80035 30" de longilud occidc0lal.

SUR

1..,..Jr r¡ll¡rno punlo descílo cn ol l)áfl alo .rnlcrior. por la nlilrgen derecha dcl flio Prrion. se
(lesc¡ende por la curva de nivel 200 l¡ásl¡ un pr¡nlo de coordenad¡s 1'll'03" de latilud

4l

Á! n,¡tio nrI lth),^ltt,o, lat/. A1..1.(;., tto l, t¿U: t¡IrtS, S.tY)t
(tttil.bE.tntl¡r

,

derecha de¡ Rio Prñon v R¡o Sanc¿n
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SUr y 80037'11'dc longrlr(l occrdenl¡1. grral]do al noresle y con Una linea recla de 03
l(m. se asciende haslo el purllo en la cola 300 y cuyas coordenadas son 1o10'52" de
lalitud sur y 80'37'07" de longrlud occidental, con la misma d¡rección y siguiendo la
curva de nrvel 300 se avanza hasla el punlo de coordenadas 1o10'09" de lalrtud sur y
80'37'10' de longrlud occidenlal. desde el que con drrecoón suroccidental y por la
pequeña drvisoria de aguas entre un eslero stn nombre alluente del Rio P¡ñon y otro
ailuente del Rio Tierra Colorada se sigue hasla el punto de cota 300 y de coordenadas
1o10''l5" de lalitud sur y 80037'28" de longrtud occidental. donde se topa con un sendero
que une el sector Agua Clara y el Rio Prñon Se cont¡núa al sur por la curva de nrvel
30ü, pasando por el Nacimrenlo del Rio Tierra Colorada hasta otro punlo de 1ol1'36" de
l:,trlud sur y 80038'58" de longitrrd occidental, con una lírlea recta de 0 5 Km y con
,l;rección suroeste se avanza hasta el punlo de coordenadas 1o11'36" de latitud sur y
ú:f39'05" de longrlud occidnlal. Por la curva de ñivel 200 se srgue al occidenle hasta un
¡runlo de coordenadas 1o11'18" de lalrlud sur y 80640'00" de longrlud occ¡dental.

OESIE

Dcl pttrrlo anlorrot y cott tl¡rccr:¡ort :itltorj!lc y (:r)rl t,rrJ lirlL',1 tcLlJ (lc 0 .J l(rl¡ sc llug¿
l)asta un punto en la drvisoria de aguas del Rio Sancan y Rro Trcrra Colorada (101 l'08"
de lalilud sur y 80639'54'' de longrllrd occidental) de cola 300. por esta curva de nrvel se
conlinúa al noresle, pasando por sobre los pLrntos de nacrrnienl,) de algtinos afluenles
del Rio Tierra Colorada hasta el punto en que la curva de nrvel señalada lopa con el
sendero (que une Agua Nucva y el Rio Sancan) Con una lnea rccta de 0 45 Km y con
direccrón esle se llega haslá la drvisorra de aguas del Rio Prñón y alluentes del del Rio
Lagunas. en el punto dc altura conoc¡da (367). punto desde el que con dreccrón
noreste y l¡nea recla de I 25 Knr se lopa en el punto de coordenadas 1'09'23" de lalitud
sur y 80036'30' de long¡tud occrdental y de cola 400 sobre el sitro Agua Nueva,
camb¡ando al noroeste y con una recla de 1 5 Krn se a,/enza hasta el inic¡o de un
efluenle del Rio Lagunas (cota 240) y de coordenades 1"08'35" de lat'tud sur y
80036'39" de longilud ocodenlal. Desde el punto anterior se sigue al noreste con una
l¡nea recla de 1. t Km hasla el rracinrrento de un eslero afluenle de I Rio Menta y de cota
200 y cuyas coordenadas son 1"08'03'de lalitud sur y 80"36'22" de longrlud occidental.
Íi,c 1;9.6. al noreste y Dor la curva de nivel 200 se llega h¿sta el punto de in¡cio de
rJnscripción de llm¡tes de esta área.

[:' - upel¡cre de esla área es dc 2 500 l]ecláreas

¡: ia de la maroen izou¡crda dcl Rio Prrióñ ma ta)en derecl¡a del Rio Sanc¿n

I-JRIE

Partieñdo de un punlo ubrcado cerca de la confluencia del Rio Sancan y llio del Piñón y
de .ola 200 con direcc¡ón norcsle se srgue por la curva de nrvel 200. atravezando dos
alluentcs de la ntargen rzquicrda clel Rio del Piñón hasta el punto de r:oordenadas de
| " 1 1 '04" de lalilud sur y B0o3G'46" de lorgrtud occidcntal

4iA

At,1¡n.nndt f l lo.t ltt!¡ra. l:¡q. nl.,t.G., ¡'itn,r, tt'¡l: ttl9\5. Ítrv)!
lr,¡thbl'.na.l¡.

k-r\J\J
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ESTE

Del punto úllrmo indicado y con una linea recta de 0.5 Knl se sigue al srrreslc lrasta
lopar con la curva de n¡vel 3OO\én el punto de coordenadas 1"li'17" de latrtud sur y
80035'34'de longitud occrdenlá|. se contrnúa por esta curva de nrvel hasla el punto de
1"11'38" de lalitud sur y 80035'29" de lon0itud occidental. Se sigue al suroeste con una
rinea recta de 0.75 Km hasla un punto de cola 300 en el cauce de un eslero s¡n nontbre
(1o12'01" de lalitud
sur y 80035'36" de longilud occ¡dental), con lil n1¡sma dirección y linea recta de I ?5 Km
se avanza hasla t¡rl frunlo en que cornc¡dc la cota 300 y un sendero dcl lugar y de
coordenadas l"l2'45'de lrtrlu(l sur y u0"J542" de longrtud ocurúcntal. grrando al
suroesle y con otra linea recta de 0.5 Knl se Une al punto de cota 300 y de coordenadas
1o12'59)de latilud sur y 80030 53" de longitud occrdental, se s¡gue por la curva de nivel
300 hasta el ¡u-riló'de cóóidénadas 1ol3'14' de ial¡tud sur y 80036'15" de longitud
occ¡dcnlal, punlodcsde el que con una linca recla de O 5 Km se une hasta el punto de
cola 200 en la margen (leretha del Rio Sancan (1o13'24" latrlud sur y 80"36'29" long¡tud
occidental) 

I
I

sriR l:
Siempre por la curva de nivel 200 y en drreccrón occ¡denlal se srgue por Ia margen
derecha del Rio Sancan hasta topar corr el punto de ¡nrcio de descflpción de eslos
limiles.

El área lrenc 1 280 hectáreas de supcrfioe

^I§2_dS_.E_tn 

¿rcJl.]rq\trCrd_?_OdBj9§-an ce-0- / cabecera del Rio Me nbxlial

NÚRTE 
/

Parltendo fie un pLrnlo en la cota 300 y cle coordenadas 1"12'56" {le E,t'tud sur y./
8o'39'27"/de longrkrd occrclent¿l se srgue al noroeste con una l¡nea recta de O 85 Krrfe
longrtud hasla otro punto ubrcado en la margen izquierda del R¡o Sancan y cota 200 y
.coordenadas 1ol2'16" dc latrtud sur y 80'38'03" de longilud occidental: se gira al
sureste por la cúrva do nrvel 200 y paralelanlenle al Rio Sancan se l¡ega hasta un punto
de coordenadas 1o1J'40" de letitu(, sur y 80036'26" de longrtud occ¡denlal.

ESTE

Oel ultirno punlo descrilo, se cambra a la .Jlccctón suroesle rnedranle l¡Itea recta de
3.25 Km, pasando []or un estero sin nornbre hasla llegar al punto de coordenadas
'l o l5'1 8" de lal¡tud sur y 30'37'ú 1" de longrlr.:cl úccrdental. en la cota 400, se cont¡núa
por la curva de nrvel 400/lrasla dar con un eslero sin norntjre, por cl que se corttinúa .
agr.,as arriba hasla sú nacirniento en la cota 480, (1o15'29' lalrtuC sur y 8O'37'28,f
longrtud occiderltal). desde donde si0urendo al sur y con una linea recla de 2 5 Km'Ée
topa en un punlo en la cota 500 (sendero) y de coordcnadas lolt)49'' tle latrtud sur y

80"37'32" dc longilu(l occrdental, por la curva ce nivel 500 y con la nrisnra dirección sur.
se llega hasta el punlo ubrca,Jo en la drvrsona de aguas de los afluentes del Rio Si¡ncan
y eslero (le la cr¡esta

,,fr/

h?\J._,,

/r .'l»,n.oM\ -f l:h'.t ,lltú¡o, ,af. it .t {; . ¡itt l, rc[: 5t 1955, 5lE9)t
ah.¡,nl .ttn,t"t
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SUR

Desde el [¡ltrnro punlo en la drvisotia serialada en el párrafo anlerior, con dirección
suroesle, Se s¡gue por la divisoria de aguas de los afluentes del R¡o del Baro y
afluentes del Río Sancan y Menbnllal. pasando por la Cuchtlla de la Cuesta. punlo de
allura conocida 828, 662, 355. hasta lleoár al punto de cota 300 en Ia divisoria y
coordenádas 1"15'46" de lal¡tud sur y 80oa 1'22" de longitL¡d occidental.

OESTE

Del punto anter¡or y con una linea recta de 1.65 Km y con dirección noreste, se llega
irüsta el punto de inicio de un estero sin nombro on la cola 400 y cuyas coordenadas
Jon 1ol5'23" de latilud sur y 80040'24" dc longitud occidental. se continúa por la curva
Ce nivel 400 bordeando el cerro Rodaderos hasla el punto de coordenadas 1o15'04" de
l:liilud sur y 00040'11" de longilud occ¡dental^n linea recta de 1.25 Km y en dirección
r!')resle se llega hasta el punto de cota 300, ubicado sobre el sector Menbrillal y cuyas
cDordenadas son 1o14'31" de latitud sur y 80"39'48'' de longitud occidenta/se gira al
r,ureslc y sigu¡endo pot la curva de nivel 300. atravezando los cauces de dog esteros se
li{rga hasta un lercer estero en las coordenadas 1ol5'16'' de lalilud sur y 80'3918" de
tongrtud occident al/se avanza al noresle con una linea recta cle O 1 Km haslá un punto
de cola 340. en e¡ cerro de los Guayabales/(lesde donde, siguiendo al sureste con
li,lca recla de 0.75 Km hasla lleg¡r al cauce de un eslÉro srn nomL:re en el punlo de
cota 300, por la que se sigue bordeando el eslero indrcado. hasta el punlo de
coordenadas 1o'14'29" de lalitud sur y 80.,38'59'de longrlud occrdental Se avanza al
noresle con una linea recta de 1 2 Krn hesla el c¡uce de un cslero s¡n nonrbre afluente
del Rio Sancan en la cola 320, clesde donde. grrando al norte con una l¡nea recla de 0.9
Km, hasta lleoar al punlo dor)de conlluyen un eslero srn nombre y sendero que une
t','lenbrillal y cl tlio Sancan en la cota 300 y Ce coordenadas 1o13'42" de latitud sur y
80"3ti'21i" de longrtud occrdril]lál

Se cambia a la direcc¡ón noroeste y con una linca recta de 1.7 Km se llega al punto de
cota conoc¡da 290 y de coordenadas 1'13'34" de latrtud sur y 80039'25" de longitud
occidental, se gira al norle y con una distancia de I 15 Km en línea recta se topa al
punto de inicio de descripción de eslos limites.

Esla área hene una superficre de 3.525 hectáre AS

¡ ".- 2 DISPONER que los propietar¡os del prcdro con la asistetrcia técnica de los
¡rr)cionar¡os del Dislr¡to Regional N0. 0, elaboren cl respeclivo Plan de Maneio del Area,
i'n un plazo no nrayor a 180 días, contados a part¡r de esta lecha

\rt.- 3 PROHIBIR en consecrrencia lorrüs aquellas aclividades qrre no sean
riomPatibles con los fincs que pcrsigue el área, la que a partir de esta fecha se
:¡corpora al réginlen Forcslal, cuya adminrstrar:¡ón conlpele de manera pr¡valiva al
:NEFAN. a lravés de la Orrecc¡ón Nac¡r¡rtal Foreslal. por cuyo nrotivo esta área no podrá
ser cons¡derada corno parle del palrimonio del ltlDA.

4^l

b.lhñinú tt t:1,,rllll,t,n, l:,|f. il.,l G., t'ito t, trll: 5tl')t1, ÍtE9)tb



, INET?AN
Inttinto Ec atotít o Fott¡h,l )' n? /lt(it

Ndhúúl.t I Yhht .lll'trtr.

Art.- 4 INSCRIBIR la presenle Resolt¡ción en el Reqistro Foreslal del INEFAN. y remr(ir
copi¡ do ln nrisma ¡ los soirrrrc:; Oir.ctor Fioculivo dr)l IND^..lolr-. ric Drslr¡to Regional
No.6 dcl lNEl:AN y Regrstradores de la Propiedad de los carlones JrplJapa y
Monlecristi. para los lines legales consiguientes

COMUNIQUESE Y PUBLIQU ESE

Dado en Ouito, a
.laf¡j,t _¡

lng. D ipl. e B arba Go nzá lez
Olrector E¡ecutivo del INEFAN

».\ r
,f6l pb/rfR/svc.

' v-r6
Sánc¡nMo INEi?^r,r

"Wi/eL):',,
f,/,,ljr.i) !.(:-l t.,,r'/ ,

It-| a, té At:L t, o1;)

)t

At .4,i'¿nñü ! t:h,y ,ltÍd.o, lilf. ir.^.G . ,Irtt S. ¡.U: 54l9St, t'll|'t
Ouik'.1:.unlnt



ANEXO 6.I INVERSIONES OEL PROYECTO DE CABUYA PARA LA ZONA DE SANCAN

Costo Total SConcepto U. de .\ledid¡ (lantidad Coslo
t nitario S

Activos Fijos
5.200.00Detribadora Unidad :,600

Peinadora 500 I.000.00L nidad

Hiladora Unidad f 730 L560.00

Subtotal 7.760,00

Cos¡rucciones
90 l:960.00Planta Procesadora \{: l4l

Bodega y Estibaje \t: i5 3r) 2.800,00

15.760,00Subtotal

Activos Intangibles
70 i 1.200,00Asisrencia Tecnica Visitas técnicas

3 r .200,00Subtotal

,i{.720.00SUBTOTAL I)i'V'ERS¡ONES

To¡al 5{.720.00
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aNEXO 6.2 BEHEFICTOS StN PROYECTO (CABUYA)

Concopto
5 6 7 8 9 10 l1 12 r3 14 15 t6

qqProduccrón aqr¡cola ñatr 2 520,00 2 520.00 2 520.00 2 520,00 2 520,00 2 520.00 2 520,00 2 520,00 2 520.00 2 520,00 2 520,00 2 520,00
Prac¡o de vonla J/qq 18

Bsn€lic¡os
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ANEXO 6.3 INGRESOS DEL PROYECTO CABUYA

Concepto Añor
1 5 7 1,a10 11 12 13 16 18

Prodúcc¡ón aq.lcole qq 2 520 2 520 2 520 2.520 2 520 2 520 2 520 2 520 2.520 2 520 2.520 2 520
Ournlales de Cabuya Oulntales 1 386 1 386 1.386 1 386 1 386 1 386 1 386 I 3E6 1 386 1 386 1 3E6
Aarornduslna (Sacas) Uñrd8d 56.700 56 700 56 700 56 700 56 7m 56.700 56 700 56 700 56 700 56.700 56 700 56.700 56 700
Preqo de veñta ¡/qq r9,00
P.ec¡o de venta 3/9aca 1 ,20
lnqrotot Eautor $a 37a 91.311 9,4.37,1 94.37,1 9,1.37,1 91.771 9,1.37,4 91.171 94.37,a 94.37a 9¿.374 94.374 9,4.17,r

Marqen de comercial¿ac,ón 2

Margen Bruto por qq 1

lngroto! por com!rclallzrclón 7.660 7.560 7.560 7.660 7.560 7.660 7.5507.560 7.560 7.560 7.560 7.560

Total lnqragor 101.934 101.93,4 101.93¿ 't 01.934 't01.93¿ 101.934 10't.93,r 101.gf,¡ 10t.934 101.93,a 101 .934 1 01.934 101 .934

IIII
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Sacss por qurntai de Cabuya 50
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ANEXO 6.4

COSTO DE ESTABLECIITfIENTO CABI,,YA

A]IO I

dóh.r!,/ b.ct¡E
IENSIDAT 2{xx} PLAÑTA§/HA

Fr¡a¡tai propi¡ dal autor

Co¡ccpto U nid¡d Tor¡ I PEcio l¡ritrr. Alo ¡

Pr!p.r..loo d.l i¡.lo
Socols

Tu¡¡b6 y Pic.

jomalcs

jomslcs
ó

1

J.00

5.00

i0

Subtotrl 50

S¡.Dbrr
Alioeióo y Hoyrdo

Hoy¡do

Sicrnbñ

Ph¡t¡s

Rcpobhción I 0"r
Rcli.fibr¡ c¡buyr

jomd.§
jorn¡lc!
jomd.s
unidrd

unid¡d
jomalc!

2

t0

6

I,000

100

2

2.00

2.m

5.00

0.40

0.10

5.00

4

20

40

400

,()

l0
Sublotrl 5l ¡
[.¡boraa caltura¡a!

Pod¿ fibs!¡it¡ris iomalcs 5.00 l0
Subrotrl t0

Cortro¡.r laq¡llt¡¡loa
ConEol dc m.lcas

CoflEol de pl¡grs

ConEol d¿ .rf.rírGd¡d.t
F.rtiliaióo

jomalcs

jomalo
jorrulcs

¡rrndcs

5

2

J.00

5.00

5.00

5.00

75

¡0

l0
r0

Sübfor¡l 55

Tot¡l Ett¡blcclE¡.nto Y Pl¡¡L 629

C6.cL¡, R..ohcc¡ór , Tr..r
Co!.ch! y Rac.lccción jomalcs 0 0

Subtoirl 0

P6t coaaal¡

D6fibrado
t¿v¡d¡ y Scclds

jo.ñ¡,lca

jomalcs
0

0

0

0

Subior¡¡ 0

Tot¡l C6.ch¡ y Poit ao.aaha 0

TOTAL 6:9

-IIT
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ANEXO 6 5

COSTO DE TAI{TENIUIETTO OE PLA}ÍTACIóT{ O€ CAAUYA
Á,to 2

dóLñJ h.ct¡rtr

A¡tEXO 6.7

CO9TO DE IANTEXIf,IEiÍTO OE PI¡NTACIóN DE CAAUYA
Año 3

dól¡rrJ ¡.crlrc¡

Año ICoocrpto
tabona c¡¡lt¡r¡La
Pod¿ fitos.r¡i8ria
Pod¡r dc form¡ción

U n kl¡d

jornr.l.3
jom¿lc!

Tot.l

.t

5

Pracio Enitar,

J.0

5.0

t0
25

Subtot¡l {5

.iornslca
joñirl.3
jomalcs

ioÍ¡al6

j
l
l
.,

l5
t5
l5
t0

Coltrok nts!¡Dit¡rlo.
Conúol dc mslaze!
Consol d. pl.g¡t
Cgnrol dc cñfc.mcd¿dca
Fertilizrción

5.0

5.0
5.0
5.0

Sübtot¡l 55

TOTAL ¡00

-I-

Aio 2Coac.pto
[¡borlr crlt¡rtL!
Pod¡ fitoll¡it¡rir
Pod¡t da for¡¡.iófl
Pod! & runtcdi¡ icnto

Ur¡d¡d

joÍid6
joíial6
ion¡alc!

Tot¡l

4
7

4

Praai, !trit¡r,

J.0
5.0
5.0

20

t0
20

Sub(otrl 50

Corlrokr lllo.aoltlrloa
Coo¡ol d. ct¡l.as
CooEol d¿ pl¡g¡s
Fcri liz¡cióo

j0ñr.1G,
jo.n lc.
jomrlcs

ó

I
2

5.0
5.0
J.0

l0
J

¡0
Subloi¡l .t5

TOTAL %

---I--

--
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COSTO OE IAI{TENI IEXÍO OE PLAITÍACÉI{ DE CABUYA
Año a .n .dchnt

dó[.ñ, t.ctlr..

Año ¡Conc.pto
[¡bort. cultua¡La
Pods fitosnits¡i¡
Pods d. formación

Unid¡d

jom6lca
jomalcs

Tor¡l PErio rnitr..

5.0
J.0

t0.00

Subtol¡l t0.00
CoitroL! ñaor¡Dif¡ 116
ConEol dc mdc¿as

Conr¡ol dc phg¡s
conEol dc cnfcíncd¡dd
F6tiliación

jornalcs
jomalcs
jomalcJ
jom¿16

{
I

2

5.0
J,0
,.0
5,0

20,00
5.00
¡0.m
r 0.00

Subaot¡l ¡5.00

jomal6 80 5.0 {00.00
Co..ch." R.colc.{lóo y Trút
Cosccha y Rccolccrión
Subtotrl .r00.00

joma.lcs

iomalcs

500.00
r 00.00

P6t c6.chr
Derñbr¡do
lavrda y Sccada

100

20

5.0

5.0
600.00Sübtot¡l

1,0!5.00TOTAL

---
I--

--

----E



ANEXO 9,8

COSTOS DE FABRICACIÓN DE UN SACO DE CABUYA

COSTOS OIRECTOS OE FABRICACIÓN

B¡enes Fungibles
Mano de Obra 50 sacos dia/jomal
fotel corto! directo!

2,500.00
670.00A

1I



ANEXO 6.9 DEPRECIACIONES PROYECTO CABUYA

AMORTIZACION DE INTANGIALES

Conc6pto Costo Total S Viida Ut¡l Cuota de Oep

ActiYos F¡ios
Defr¡badora 5,200 5 1,040

Pe¡nadora 1,000 5 200
Hiladora 1,560 5 312
Coatrucc¡ones

1 2,960 11 1.178Planta Proc,esadora
2,800 11 255Bodege y Estibaie

1,7 45Total

E

-
Concepto Costo Total $ Periodo Amort. Cuota de Amor

ActiYos lntang¡bles
Asistencia Tá:n¡ca 31 ,200 5 6,240

Total 3 t,200 6,240



ANEXO 6.10. FORTALECI¡IENTO ORGANIZACIONAL PROYECTO CABUYA
dól¡rcs

Concepto Unida¡l Total Precio unilar.
Colto Anual

Ev.¡to6 d. c¡plcit¡aiül robae Bas¡ioo ampcs¡ri¡l
meses 200.00 1.200.006

6.000,00Intcrcambro dc rparimcr¿J vrsrl¿s ó r 000,00
Fonalccrmrcoto üganizciooal

t¿ llers t8 E00.00 I8.400.00

contrato I 5.000.00 5.000.00
Lir¡cr d. cqn¡micációo dc l¡ útrni*ión cñ ryoyo !,
proy.cb

50.ó00.00Subtotal

-



ANEXONo.6.1I

FI,UJO DII FONDOS FINANCIER() PROYECIADO
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ANEXO 7.I COSTO ECONOMICO DE ESTARLECIMIENTO CABTIYA

ANO I

dóhr.l hcct¡r.¡

Conc.pto tin irl¡d Totrl Pracio unit2r- Año I

PrcFr¡<iro dcl s¡clo

Socola

Tumba y Pica

jomalcs

jom81cs

6

{
0,75

o ?t
5

Subaot¡l 8

Sicmbn
Alincación y Hoyado

Hoyado

Si.rñbr¡

Plant¿s

Rcpoblación l0'lo

Rcsicmbra cabuya

jomd6
jomales

jorndct

unidEd

unid¡d
jomales

2

t0

I
1.000

t00
,'

0J0
0.t0
5,00

0,40

0,40

0,75

I

l
.r0

400

40

Su btor¡ I

[.abo]ra culñ¡ra1.3

Poda ñtosan itaria jomales l o 7§

Subtot¡l

Cootro&a naos¡nit¡ rioc

Cor¡t ol dc mrlcz¡s

Conrol dc plagas

Contpl dc cnfcmcdadcs

Fcniliairin

jorndcs

jomalcs

jornalcs

omalcs

5

2

0,75

0,75

0,75

0,75

1

2

Subtot¡l 8

Tot¡l Elt¡blccim¡cnto y PlaoL 502

Coctctr. Rccolccció¡ y Tr..!
Cosccha y Recolccción jomsles 0 0

Su btot.l 0

Poai aolatta
Dcsñbrado

LaYada y Sccada

jomalcs

jomalcs
0

0

0

0

Subtot¡l
Tol¡l Cdsarh¡ v Post cosacha 0

TOTAL 502

Fu.rac: propi. dcl ¡utor

0

I

{45
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COSTO DE UANTEI{I EI{TO DE PLAÑTACIÓi' DE CABI'YA
Año 2

dól¡rel hcctárc¡

COSTO DE MANTEXII,IET¡TO DE PLAI{TACIÓN DE CABI'YA
Año 3

dól¡rcJ hcctárc¡

Sobtot¡l
! o'r.\L

Año ICotrcapto
t-¡boarr c.lt¡r¡lct
Poda filossn ¡ta¡ia

Pod¡s dc fo¡msióo

ljnid¡d

jomalcs
ofiiales

Total

.t

5

Pr.cio unit.r.

10 5

0.75
{
1Subtot¡l

Co¡trol.. fitos¡nit¡rio3
Cont¡ol dc malczas

Cont¡ol dc plagas

Cont¡ol dc cnfc¡mcdadcs
Fcriilización

jomalcs
jornales
jomalcs

iom¡lcs

3

l
0.75

0.7 5

0,15

0,7 5

8Subtotal
TOTAL ¡5

-

Año 2l- oid¡d

jomalcs
jofr¡dcs
iomslcs

_l

2

3

Co¡ccp3o
bborl. crltrra]a3
Poda fitosaflit¡¡ia
Pode¡ dc formrión
Poda dc mantcnimicnto

Tot¡l

1

2
.t

Prccio unit¡r.

0.75
0,75

0,7 5

8Subtoa¡l

jomdcs
joma.lcs

iomalcs

5

I

Controlc! ñtot¡Dit¡rios
Conrol dc malczas

Control dc plagas

FcÉi lizscioo

6

I

2

0,7 5

0,7 5

0.75
7

t.l

--I-

-I

tl



COSTO DE AI{TENIUIEIITO DE PLANTACÉN DE CABUYA
Año ¿l en ¡del.nte

dólares/ hcctirt¡

Año .lCooccpto
L.borra cElü¡r.lc3
Poda ñtosanita¡ia
Podas dc formeció¡

ll rid¡d

jomalcs
jornalcs

Tot¡l

)

Pr.cio unit¡r.

0.75

0.75

t,50

r50Sub(ot¡l

j ornalcs
jomalcs
jomalcs

iomdes

4

I

2

2

3.00
n ?(
1.50

r.50

Cootrol.r fi loú¡oitaiio!
Control dc malczas

Costrol dc plagas

Connol dc en fermcdadcs

Fcrti I ¡rácioo

0,75

0.75
0,'15

0.75
Subrot¡l 6.75

60.00
Cosech¡, R.col.cción y Tnos.
Cosecha v Recolcccióo jomales 80 0.75
§nhtot¡l 60.ff)
Port coxcb¡
Dcsfibrado
t aYada y Sclzda

jomales
jomalcs

t00
20

0,75
0,75

75,00
lr.o0

Subtot¡l m.00
TOTAL tsaJ5

--

--
II

-I
--



COSTO ECONOMICO DE FABRICAC¡ÓN DE UN SACO DE CABI

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN

Bienes Fungibles
Mano de Obra 50 sacos dia{omal
Total costos directos

2 500,00
850 50

J- 50,50



ANEXO 7.2 GA5TOS ECONOMÍCO FIJOS OE COMERC'ALIZACION
tlól¡rcs

Conctfrto I n irl¡rl Trlt ¿l Prtcio unil¡r-
Coslo Anuirl

Arlminilr¡ción Centnr tlc Acopio
CcreIte
ScÍrctarirContador¿
Estibador
Cua¡dian

mescs

mcscs

mescs

mcses

lf)0.r)
If)r),o
:1.5
t5.0

1.20{)

-1t)0

B5
I E¡)

6

l
(;

ll
Subtotal 1.8t5
G¡stos V¡rios
Mantenimiento intalacioncs
Papclcria
Lu¿ agua diesel

nrcscs

I

nlcscs

t00.0
lr)r).0
I l -r.0

-t

I
(,

-t{)0

l(x)
673

Suhtotal 1.t78
TOTAL 2.»3

I

-
-
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