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I. IDENTIFI(]ACION DEI, PRO\'ECTO

I.I TITULO DEL PROYECTO
Implementación de un centro de acopio y comercialización de cacao nacional fino de a¡oma

y clonales

1.2 PROMOTOR DEL PROYECTO

Nombre: Luis Arias Medina - Donny Elizalde Rojas
Dirección: General Barahona y Eloy Alfa¡o - Los Ríos - Babahoyo

I..3 ORIENTACION DEL PROYECTO

El proyecto Centro de acopio y post cosecha surge ante la necesidad de comercializar un
cacao de mejor calidad, conseguir precios mas altos en su venta y obtener ingresos directos
para el productor, asegurando fuentes de trabajo para las familias de los sectores productivos
de la zona.

En éstas condiciones los productores tienen poco poder de negociación ftente a los
comerciantes, que no paga por calidad, La consecuencia es que los precios que reciben son
bajos y en muchas ocasiones injustos.

Pa¡a enfrenta¡ esta situación real y crítica, consideramos contribuir a la solución de un
problema importante, con la implementación de un centro de comercialización asociativa,
como altemativa válida proyecto que promueve organización - empresa de Acopio para cacao
nacional fino y clonal de la zona en cuestión, orientad"s al manejo empresarial, calidad,
producción orgánica, con manejo de BPA" BPM, mercadeo, postcosecha y al mercado
primario. Media¡te la operación de centros de acopios, los pequeños productores o las
organizaciones pueden alcanzar los siguientes resultados:

a) Mejorar [a debilidad de sus miembros en aspectos adminisúativos, técnicos y
económicos del manejo postcosecha y mercadeo de cacao, a través de
capacitaciones permanente.

b) Mejorar los ingresos de los agricultores a través del pago de precio justo por sus
productos, de acuerdo a su calidad y peso real.

c) Mejorar el poder de negociación de la organización, a través de [a oferta de
mayores cantidades de producto clasificado por calidad y la venta a
compradores que pagan precios de acuerdo a la calidad y peso justo del
producto.

d) Mejorar las condiciones de abastecimiento de alimentos básicos y de insumos
para la producción, a través de programas ejecutados y dirigidos por la
organüación de productores.

De esta manera, se pueden lograr mejores niveles de vida para los agricultores y sus familias,
mediante el esfuerzo permanente y colectívo de todos los miembros de la organización y de la
comunidad
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I.4 ORIENTACION AL MERCADO INTERNO. EXTERNO

El producto a ofena¡ principalmente va hacer dirigido a las exportadoras de cacao que se

encuentran legalmente constituidas y cercanas al cent¡o de acopio.

I,5 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PAIS: ECUADOR
PROVINCIA: LOS RIOS
CANTON: BABAHOYO
PARROQUIA: FEBRES CORDERO

La zona de influencia del proyecto, se encuentra ubicada en el recinto lheblo Nuevo de la
Panoquia Febres Cordero, del Cantón Babahoyo, Proüncia de Los Rios.

la Parroquia Febres Cordero tiene una extensión de aproximadamente 404 Km: y una
población de 15.733 habitantes. Se encuentra localizada al Sureste del cantón Babahoyo,
cuyos limites actuales son: hacia el Norte el cantón Montalvo de la proüncia de Los Riosl
hacia el Sur, los cantones Simón Bolivar y Bucal,de la provincia del Guayas; hacia el Oeste,
las parroquias urbanas de Babahoyo; y, hacia el Este, el ca¡tón Chillanes de la provincia de
Boliva¡.
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1.5.1AL.TURA

t.5.2 CLil\tA

Los climas en el periodo de invierno son mas calurosos con una lemperatua elevada que llega
en ocasiones hasta los 34 grados centígrados de temperatura y en épocas de verano tenemos

una temperatura promedio de 20 grados centigrados, los climas en la actualidad han variado en

relación de unos 20 años atrás, el sol es más incandescente, las lluüas asoman en forma
esporádica, en épocas de veralo, las causantes de esto es la tala de iírboles que se vienen
presentando en los últimos años.

r.s.3'tl:!tPERATt:RA

Febres Cordero, existen dos zonas: bosque húmedo tropical (bhT) y bosque seco tropical
(bsT)

Bosque llúmedo Tropical (bhT).- Tienen una temperatua media que oscila entre
los 22" C y los 33' C, con una precipitación anual de 2000 mm y una

evapotranspiración potencial de I a 2, corresponde a la provincia de humedad súper
húmedo. Está ubicado en la parte onental de la parroquia.

2. Bosque Seco Tropical (bsT).- Tienen una temperatura media que oscila entre los 22o

C y los 33" C, con una precipitación anual de 1200 mm y una evapoüanspiración
potencial de I a 2, corresponde a la proüncia de humedad súper húmedo. Esüí ubicado
en la pane occidental de la parroquia.

I,5.4 R[,(]IIRSOS NATT.'RALES

Cuenta principalmente con recursos agricolas, ganaderos, especies menores e industria. l¿
agricultura es la actividad más sobresaliente, se destaca¡ productos tales como cacao, ¿rfroa
maiz, soya, café, maracuyá, plátano, banano, frutales, maderas y ganadería.

I.5.5 PAISAJf,.

EI paisaje del recinto como la del cantón es una conjugación dinámica y armoniosa entre su
biodiversidad (flor4 fauna, cultivos), sus atractivos turisticos, sus rios, la calidez y alegria de
su gente, pese a las dificiles condiciones de trabajo en el campo y la ciudad, existe un
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predominio de suelos cultivados especiaimente de soya, maí2, fréjol, arroz, cacao, café y
pequeños "lunares" con vegetación primaria de va¡ias especies maderables, que le dan una
vistosidad paIlicular y agradable al entomo cantonal.

I.5.6 HIDRO(;R.\FIA

Esta Parroquia es rica en recursos híd¡icos, la extensa Red Fluvial de la provincia, permite que

todas las zonas de esta, presente una caracteristica de belleza del paisaje, convirtiéndose en

uno de los elementos fundamentales para el desarrollo social y económico de las comunidades,
en esta provincia se encuentra las tierras más productivas, misma que es considerada como un
potencial en la producción aglícola a nivel nacional.

Hay cantidad de rios que bañan por todos los lugares de la Parroquia, que nacen desde las

cordilleras como es el caso del Rio de las Juntas que se origina en las cuencas del recinto la
Colombia Alta, obo de los afluentes es el Rio San Antonio que nace de las cordilleras de la
provincia de Boliva¡, u se origina en el recinto las Mercedes, y otros, esta red fluvial permite
aumentar el caudal de las aguas del río Babahoyo, el mismo que se unirá con el Daule para

conformarse el gran Río Cuayas, la cantidad de Rios que señala¡emos más adelante en un
90o./o no son aprovechados, por falta de instituciones que apoyen a las comunidades. Los Rios
encontrados en esta parroquia son los siguientes: Río Chilintomo, Rio Las Juntas, que bañan
por cada uno de los extremos de la parroquia, Rio San Antonio, Rio Soledad, Rió Alto Río San

Jacinto Rio Changuil y una gran afluencia de Esteros como: El Mango, El Nararjo, Agua
Viva, La Chima, Colconda, De Piedra, La Toquilla, el Cerro, San Juanita, Las Damas, Garzón,
Roncador, La Plata, El Prado, El Tigrillo, Chacotilla, Del Tambo.

Podemos decir que dentro de esta parroquia el l0% de las comunidades han aprovechado este
recurso con el apoyo de CEDEGE aprovechando las aguas tanto del Rió de las Juntas por un
lado y por otro el Río Chilintomo.

El aumento de los causes de los Rios, es cuando se llega a la época de invierno, en los meses

de diciembre, enero, febrero, ma¡zo, abril y mayo para empez¿¡r el verano con los meses de
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre que termina el período de verano, el
caudal de los Ríos solo se determinan en épocas de invierno, porque en épocas de verano es

muy bajo.

t.5.7 St jELO

Los suelos enconúados en esta parroquia son a¡cillosos, a¡cillo limosos en pafle arenosos, en

algunas Zonas encontramos suelos Francos ricos en materia orgánica, son fáciles de trabajar,
el 100% de las tierras son aprovechados para los cultivos tanto de ciclo cono como ¿uroz,

soya, maiz y fré3ol y perennes como: cacao, bana¡o, caña de az(rcar, pimienta picante, cafe y
pastrzales lo que diriamos que esto es una de las grandes fortalezas que tiene la Parroquia
Febres Cordero, lo que se considera eminentemente agricola. Es importante indicar también
que existe una zona con terrenos que tienen un gran desnivel, en los que encontramos suelos
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netamente arcillosos, que son aprovechados para pastizales en los límites con la provincia de

Bolivar. En la mayor parte de los terrenos se siembra arroz en épocas de invierno y soya en

épocas de verano en las zonas más bajas, pero en las zonas más altas esta sembrado cacao en

la que no tienen una mayor producción, por lo que esperamos que en dos años siguientes se

mejore la producción con nuevas variedades y aplicando nuevas técnicas para cultivar.

I.5.8 (]RECI \IIENTO DE1!IOGRAF'ICO

La población del cantón Babahoyo y la parroquia Febres Cordero según datos del Vl Censo de

Población y V de Vivienda del 2001, es como se registra en el siguiente cuadro:

Cuad¡o a I

Año
Provincis de Los Ríos Cantón Babahoyo Parroquia F ebres

Cordero

Total Hombr
CS

Mujeres Total l lombr
e5

Mujere
S

197 4 383.43
2

203.3 5

2

180.08
0

I 4.786 7 804 6.982 8.220 4.7 42 3 878

1982 4s5.86
9

216.06
2

2 19.80
7

18.929 9.',796 9. l3-3 96t7 5 548 4.537

1990 527.55
9

272.46
3

2ss.09
6

22.662 I I.790 10.872 13.25
0

6.491 5.298

2001 650 l7
8

315.27
9

314 89
9

29.420 t5.221 14 199 t5.73
3

FUENTE: INEC, VI CENSO DE PO¡LACIÓN Y V DE VIVIE¡ÍDA. AÑO l)OI
¡? ¿'.\7¡r s//.$i , ER9Ió.\' r ,r

La Provincia de Los Rios ha experimentado un crecimiento poblacional en los 27 años de
acuerdo con los censos de los años 1974, 1982, 1990 y 2001 de 383432 a ó50178 habitantes,
con un crecimiento del 41.03% de Ia población. De igual forma en la Parroquia Febres

Cordero existe un crecimiento de 8220 a 15733 habitantes, que significa un crecimiento
poblacional de 47.760/o, tanlo en la zona urbana como en la rural, con un 53.22 7o de Hombres
y 46.78 de mujeres,5555 habitantes menores de 15 años, que significa un 35.3 o/o de la
población;9197 habitantes están en la edad enÍe los I 5 a ó4 años, que viene hacer el 68.46 o/o

de la población, que viene a considerarse esta edad como la edad de Ia producción, 981

habitantes mayores de 65 años, que viene hacer el 6.24 %. Los datos presentados de acuerdo
con el censo realiz¿do en el año 2001, indica que es una Parroquia joven y tiene el mayor
porcentaje de la población en la edad de trabajar, con una esperz¡¡rza de desarrollo, con gente
productiva, y una muy poca presencia de habitantes de la tercera edad-

8
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I.5.9 INDICE DE POBREZA:

Cuadro # 2

'":
.:i : i!

.r5

En el cantón Babahoyo, los Indice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) con
el 95,0 %, son superior a los indices del país y la proüncia de Los Ríos, que presentan pobreza
por necesidades básicas insatisfechas de 69,3 %y 77,3 oá respectivamente, al hacer un análisis
comparativos observamos que el promedio cantonal supera al promedio nacional y de la
Provincia de Los Ríos en 32,0 y 18,0 puntos porcentuales en su orden.

1.5.l0 u( o\-o\ti,{

El 6 I % de la población económicamente activa se dedica a la actividad agropecuaria. el l07o
se dedica al comercio y el 29o/o a ot¡as actividades; por lo lanto en el ca¡tón Babahoyo la
economía se ha diversificado en tres sectores: la agricultura y ganadería como actiüdad
primaria, el comercio como una actiüdad secundaria y una última a otras actividades entre
las cuales está la enseñanz¿, la industria, etc.

1.5.1I lil(;R.\( lo\

Por la situación que soporta el recinto, al enconf¿rse sin fuentes de tsabajo, los habitantes de

esta zona, emigral a otras ciudades en busca de nuevas oportunidades. La gran mayoria
emigra hacia al exterior como España, Italia, también a otras Provincias como El Guayas
(Guayaquil), El Oro (Machala), Pichincha (Quito) o a otros recintos por temporada de trabajo.

I.5.I2 EDTICACIÓN

En Ia Parroquia Febres Cordero, Ia tasa de analfabetismo es de I l% de la población mayores
de 15 años, de los cuales el 10.9"/o son Hombres y el |,lo/o son mujeres, población que ha
cumplido o a terminado con la primaria completa es de 53.5 % de los cuales el 43.5 % son
Hombres y el 5ó.5 7o son mujeres, de acuerdo a las encuestas obtenidas por Plan de Desarrollo
Local (PDL) de dicha parroquia indican que el porcentaje elevado de analfabetismo en las
mujeres es por el machismo existente y porque los padres de familia deciden educar más a los
hijos varones que a las mujeres.

9

r t :::

t Iffi

lrl
Ix;IrImI



Desde una perspectiva educacional esta Parroquia esta bien atendido en cuanto a la cobertura
educacional se refiere por un proyecto llamado Redes Amigas, especialmente en la escuela

básica y en nivel medio, Existen además Cenüos de estudio a distancia los que han permitido
prepararse y mejorar su nivel académico, y otros lo han tomado como mecanismo para

aprender algo, como es el caso de las mujeres la coshra, el bordado y otras la confección de

zapatos, y en e[ caso de los hombres, la mecánica y la carpintería. En esta parroquia
encontramos una cantidad de 29 escuelas y úes colegios fiscales, dos academias, un colegio a

distancia, el colegio Agropecuario 29 de Agosto y siete escuelas particulares

t.5.lJ sALt'D

La parroquia Febres Cordero, cuenta con Subcentros de salud como en la cabecera parroquial,
y estratégicamente en otros recintos como en Pueblo Nuevo, Matilde Esther, Colombia Alta
L¿ teresa y otros recintos de la panoquia, pero esto no es suficiente ya que los subcentros solo
cuentan con medicinas para primeros auxilios y los habitantes de la parroquia tiene que

trasladarse a la ciudad de Babaloyo o hasta a Guayaquil por las enfermedades graves y
accidentes.

I.5.I4 ABASTECINTIEN'I'O Df, .{GUA

El recinto Pueblo Nuevo es el único que cuenta con un sistema de agua potable o entubada; a

igual de una parte de la cabecera parroquial Mata de Cacao, algunos recintos tienen como La
Teresa, Los Angeles, la reveza o otras que lienen agua en posos y tanques elevados lo que no
sucede con otros recintos que tienen que tornar agua de Ríos o de posos, hay oúo caso en

paficular como es una pañe del recinto los Angeles que toma agua de un río tan contaminado
como es el Rio Chilintomo donde podríamos aseverar con seguridad de Ia contaminación por
que lavan los carros en el sector de Mata de Cacao, animales muertos, la eliminación de
excretas caen al río, asi un completo descuido y concientización de la gente: un l2 % de los
recintos no dispone de energia eléctrica, y el 88% dispone de esle servicio parcialmente. En
algunos de los recintos, no existen letrinas, canalización u otra forma de eliminación de

excretas, el servicio de teléfonos es muy escaso con el único servicio que realizó PORTA
colocando las antenas, para que puedan utilizar el teléfono móvil.

I.5.I5 ASEO }'RECOLECCION DE DT]SI,('IIOS SOI,IDOS

l¿ cobertura de este servicio ha mejorado notablemente en toda la parroquia, en los lugares
mas lejano las volquetas suben tres a cuatro veces a realizx la respectiva recolección de los
desechos, aunque muchos de los habitantes aun deposita los desechos en espacios baldíos,
incineran o arrojan a los rios.

l0



I.5.I6 VIALIDAD

El ingreso principal se lo realiza por la Vía Babahoyo - Guayaquil, por una carretera asfaltada,
la cual llega en optimas condiciones hasta la cabecera parroquial de Febres Cordero, de ahí el
camino se vuelve lastrado en unas vias de buenas condiciones y en otras muy malos camino y
en algunos casos casr intransitable.

Posee una cooperativa de transporte, cuyo nombre es Cooperativa de Transporte Babahoyo
que atraviesa toda [a parroquia llegando hasta los limites de la hovincia de Bolivar

I.5. I7 ENf, RGIA ELE(]-TR¡(]A

2. ANTT]CEDI]NTES DT.I, PRO\'E,CTO

2.t HISTORIA

En [a segunda mitad del siglo XVI fue tan rentable el negocio del cacao, que atrajo el interés
de enrpresarios guayaquileños de cultivar este producto, a pesar de las prohibiciones
establecidas mediante las Cedulas Reales. Ya en 1963, el corregidor de Guayaquil, don Diego
de Pornrgal, informa a la cole de España que habia un gran numero de plantas sembradas en

la provincia y que su producto era comercializado c landestinamente desde Guayaquil, primero
por Acapulco y posteriormente, por prohibiciones desde España, salía por los puertos de
Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y Amapala en Guatemala. La producción y comercio
clandestino desde Guayaquil en vez de detenerse, siguió en aumento, pero esta vez con enüos
Acapulco desde el Callao, lo cual motivo que el Cabildo de Ca¡acas entre 1593 a 1778 eleva¡a
quejas y solicitudes al Rey y las Cortes para par¿r la producción y el negocio de cacao en
Guayaquil, pero sin tener éxito. Finalmente, en I 789, el Rey Carlos I V permitió, mediante
Cedula Real, el cultivo y exportación de cacao desde la costa ecuatoriana.

La producción de cacao en el Ecuador ha constituido un importante renglón para la economia
nacional, en especial por su significativa contnbución a la generación de diüsas por concepto
de exportación, actividad que se inició en la época de la Colonia. En la actualidad según los
datos del último censo Agropecuario existen 243.059 hectáreas de cacao, como cultivo solo y
190.9 l9 hectiírreas de cultivo asociado.

No menos importante es su participación en [a generación de empleo, estimándose que da
ocupación al5o/o de la población hombres y mujeres económicamente activa del país, tanto en
la fase de producción en 60000 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), como en la
comercialización e industrialización.

II

Este servicio es de mayor cobertura en la Parroquia son muy pocos los sectores que c:uecen de

energía eléctrica.



[,a producción a¡ual del cacao en el Ecuador fluctúa dentro de un rango de 80000 a 90000
TM (sin tomar en cuenta el ano 1998 que fue irregular por Ia presencia del fenómeno de El
Niño), que se obtienen en 287100 hectáreas, con un rendimiento promedio de 300 Kg./ha.
Aproximadamente el 60% de la producción se exporta en grano, el 35olo constituye matena
prima para la fabricación de semi elaborados (toña, licor, pasta, manteca y polvo) y
chocolates; el 5%o se destina a industrias añesanales del pais (mermeladas y golosinas).

Evolución de la Producción: El ongen y la introducción de producción de este producto en el
Ecuador viene desde [a época de la colonia, punto desde el cual ha tenido penodos de

crecimiento con pocas caídas ocasionadas por factores relacionados al clima, la situación
(prohibiciones de siembra por pañe de la realeza), etc.

Cuadro # 3
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En los primeros años del siglo XX, la producción de cacao tuvo una fuerte recaida debido a
plagas de la Escoba de Bruja y la Monilla, que bajaron la producción de 40-000 TM (en 1920)
a 15.000 TM en 1930. A partir de 1960, gracias a la Reforma Agraria, se establece una
tendencia creciente de producción, que se estabiliza a finales de la década de los '80 con una
producción de 80.000 TM aproximadamente. En los r timos años ha llegado a un promedio de
I I L000 TM de producción.

Crisis de la Escoba de la Bruja y la Monilla, de la Guerra lllundial y la depresión

t2

I

Entre l9l5 y 1920 aparecen y se expanden en toda la zona cacaotera las enfermedades de la
Escoba de Bruja y la Monilla, que destruyen el cultivo, causando una reducción de la
producción de 40.000 TM entre l9l5 a l9l9 a 15.000 TM en 1930. A este desastre
económico, social y técnico se sumó los efectos de falta de úansporte y mercados
internacionales durante la Primera Guerra Mundial y la consecuente depresión económica de
esos aios.



Período de retuperación del cultivo h¡sts la situación actual

La crisis descrita promoüó el abandono y venla de la mayoria de grandes haciendas
(lotización), las cuales fueron compradas por pequeños y mediaros propietarios. Estos

comenz[on, desde fines de la década de los años 30 y 40, a renovÍ[ y sembrar nuevas
huertas, utiliza¡do semillas de los árboles que habían tolerado las enfermedades, lo cual dio
origen al actual complejo va¡ietal, denominado hibrido nacional x venezolano. Este híbrido
es el resultado del cruzamiento natural enúe los árboles sobreüvientes de la va¡edad
nacional y árboles de la va¡iedad trinitario, introducida de Venezuela a principios de siglo,
por considerarla más productiva y tolerante a las enfermedades.

La producción de esta etapa llega hasta 33.000 TM en l9ó0. En esta década se produce un
nuevo incremento de iteas de siembra en base a repartición de tierras valdias y de haciendas
improductivas por [a Reforma Agraria, lo cual en los años sucesivos produce niveles de
producción crecientes, hasta estabilizarse al final de la década de los 80 con producciones
que fluctúan alrededor de las 80.000 TM por año en promedio hasta Ia presente, en un área
aproximada de 3ó0.000 has.

Cuadro # 4
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3, JTISTIFIC]AC]ION

El cultivo de huertas de Cacao dentro de la agricultura ecuatoriana tiene una importancia
económica ya que contribuye con el erario nacional, sirve como fuente de ingresos del sector
productor y de gran beneficio para el gremio de exportadores e industriales, además dentro del
mercado internacional se Io reconoce como pais productor de cacao fino y de aroma.
Sin embargo, la producción por unidad de servicio lo considera en términos bajos, debido a la
incidencia de las enfermedades, edad avaruada de la plantación, defectuoso manejo post-
cosecha y una deficiente comercialización son la causa que incide en los bajos rendimientos y
calidad del cacao.

7

I

rrIIrrrr
IIrr

IIrrrItr
rrEI,IT

Irr
3if

tl



t¿ calidad del cacao esta influenciado en los procesos de post cosecha que se realizan ya que

el agricultor o productor cacaotero debido a tiempo o deudas adquridas p.¡ra mantener sus

cultivos cuando la cosecha comienza venden el producto en baba, sin un proceso de
fermentación y secado normalmente realizados y aunque oúos hacen estos procesos p€ro de
una manera rápida y no concientizada esto lleva a adquüir una mala calidad del producto y
por lo consiguiente precios bajos en su comercialización

Es importante señalar, que en este proyecto con enfoque de genero la participación de la mujer,
cumplirá roles determina¡tes, para lograr los objetivos, tomando en consideración la mano de

obra, las posibles tendencias a generar valor agregado, sea este artesanal o industrial, donde la
administración, comercialización, procesamientos, control de calidad, no afecten el entorno,
utiliándose la mano de obra local en la ejecución y desarrollo del proyecto.

El cacao: un producto importante para el Ecuador

Es el tercer rubro agrícola más importante del país. Representa el 6.70lo del PIB
agrícola.
Genera empleo al l2o/o de la PEA agricola.
Existen 4ó3.787 has de cacao, la mayoria asociadas con otras especies, establecidas en
mas de 94.855 fincas (familias), pnncipalmente de pequeños productores de diversas
culturas.
Existen 94.855 UPAC
El 59% son UPAC < t0 ha (pequeños)
Hay 386362 ha de cacao solo + asociado en producción
El 94olo es de tipo Nacional
El 6% es CCN-S1
Hay 77 .425 ha de cacao sembrada no productiva
Al 2010 habría 3 I .000 TM, generando USD 77 MM
Tasa de crecimiento del 6%
Hay 154.545 TM de cacao
8l y'% Nacional y I7,6% CCN-51
Proüncias con mayor producción: Los Ríos, Manabí, Guayas y Esmeraldas
Rendimiento promedio = 0,40 TM/ha
Nacional:0,18 TM,fta - 4 qq/ha
CCNS I = 0,93 TM/ha - 20,5 qq/ha
Clones INIAP = 0,67 TM,/ha - 14,7 qq/ha
PEA = 367.ffi0 personas (Rem + §¡ Psm¡
408.000 personas que viven del cacao
Servicios al Productor
47o reciben crédito
7% asistencia técnica
I 3olo capacitación
Prod uctores asociados = 57o
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{. OBJE'II\'OS

Como cualquier empresa, u¡ cenfio de acopio pretende lograr objetivos determinados. Uno de

esos es maximüar las ganancias a través de:

reducir al minimo los gastos y
elevar al máximo los ingresos.

Un centro de acopio asociativo tiene ciertos objetivos para beneficiar a sus miembros
agricultores. Lo principal es darles un lugar cercano donde pueden vender sus productos
orgáricos, con calidad, Eazabilidad a pesos y precios justos según la calidad del producto.

4.I OBJI'I'I\'O GT-NERAL

a)
b)

Promover la hoductividad
caracteristicas organolepticas,
elaboración de chocolate fino.

y Calidad, mediante procesos que permitan mejorar las
para producir cacao de alta calidad, requerido para la

¿1.2. OBJETIVOS ESPE(IIFICOS

Identificar y desarrollar nuevos canales de comercialización tendientes a mejorar el

desarrollo económico.

Mejorar las características organolépticas del cacao post cosecha a fin de alcanza¡ altos

niveles de calidad

Generar fuentes de trabajo en el sector de la implementación del centro de acopio

El objetivo especifico de nuestra empresa es dar servicios y ser socios del cent¡o de
acopro, en forma efectiva.

5. \ilSI()\

Generar una almendra procesada con los eslánda¡es de calidad requerida por los exportadores
a fin de que el producto ñnal sea reconocido a nivel nacional e internacional.

6. \'tsto\

Mantenernos como u¡a empresa líder y competitiva de productos tradicionales orgánicos y
otros a futuo de alta calidad e inocuidad en armonia con el ambiente, para el mercado
nacional e intemacional, en busca de mejorar la calidad de vida de los asociados

I8



7. ORG^:\.'tGRAltA Ft \(rO\Al.

8. l\\'uRsto\ES PRt.\'tos .\ t..\ f oRlIt't.,\( to\ t)t-t. PRo\'[]('ro.

Cuadro # 5

GERENTE
GENERAL

Secretaria Dúector Operativo

Jomaleros Guardia-s

INVERSION FIJA
Cantidad VALOR

MAQUINARIAS
SECADORA ,1 20000 20000.00

BALANZA 5OO LBS 1 1000 1000.00

ZARANDA 1 '1000 1000 00

GUILLOTINA DE ALMENDRAS 1 400 400.00

MEDIDOR DE HUMEOAD 1 1000 1000.00

1 1000 1000.00

BALANZA GRANERA 1 400 400.00

CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA I 26000 26000.00

TOTAL MAQUINARIAS § 50.800.00

I

lunitario I Total

TOSTADOR DE ALMENDRAS

t9



Cuad¡o # 6

Cuad¡o # 7

Cuadro # 8

OBRAS FISICAS UNIDAD
DE

¡'IEDIDA

VALOR

U n lta r¡o Total

TERRENO ,1 10000 10 000.00

OFICINAS 50 350 17.500.00

TENDAT 180 '14.41 2 593 80

CAJAS FERMENTADORAS 30 100 3.000.00

TECHADO 48 15 720.00

CERRAMIENTO CENTRO DE ACOPIO 640 11.5 7 360 00

BODEGA DE 1OM X 15 MTS 150 100 '15.000.00

TOTAL OBRAS FISICAS $ 56.173.80

MUBLES DE OFICINA Cantidad VALOR
Un¡tar¡o Total

ESCR ITOR IOS 100 300 00

ARCHIVAOORES 3 50 150.00

S ILLAS I 20 180 00

MESA DE REUNIONES 1 100 1 00.00

COMPUTAOORAS 450 '1.350.00

EQUIPOS DE OFICINA 1 245 24 50

ÍOTAL EQUIPOS DE OFICINA 2.104.50

TOTAL INVERSION FIJA $ r09.078.30

GASTOS
PREOPERATIVOS

Cantidad V/unit. Vftotal

GASTOS OE CONSTITUCION 1 300 300.00

CAPACITACION DE PERSONAL 300 600.00

GASTOS DE TRAMITES LEGALES 1 200 200 00

Subtotal $
1,1OO.OO

TOTAL f
11O,178.30

20



CAPTTAL DE TRABAJO( I
MES)

Cant¡dad V/u n it. Vftotal

COSTOS DE PRODUCCIÓN
COMPRA DE CACAO EN BABA(QUINTAL
160 LBS) 1000 120

120.000.00

QUINTAL DE TAMO 500 0? 100 00

SACOS 1000 005 50 00
COSTOS INDIRECTOS DE
PRODUCCION 360 009

32.40

SERVICIOS BASICOS 1 40 40.00
SUMINISTROS DE OFICINA 1 5 5.00

TRANSPORTACION DEL PRODUCTO 1000 0.5 500.00
Subtotal $

120.727.40
Cuadro # l0

SUB-TOTAL
$
234,O74.O8

IMPREVISTOS 1 o/o $
2,34O.74

236,414.82

9. A¡(ALtSIS \' [S'rtiDtO DUL l\tÍ]RCADO

9.1 Segmentación del Mercado: A criterio de los evaluadores, se ha elegido la variable
geográfica para segmentar el mercado al que estaría dirigido el presente proyecto. Elegimos
como nuestro universo las exportadoras que se encuentran en el pais, por motivos de costo de
transportación del producto a ofrecer y por el capital que posee el proyecto. Según datos de la
CORPEI las principales exportadoras se encuentran ubicadas en Guayas (el 66.67Yo1,
Pichincha ( 19.30%) y Los Rios ( 10.53%). Un pequeño porcentaje está en Bolívar (l.75o/o) y
Manabi (1.75%).

REMUNERACIONES

TOTAL 3,168.38

TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO

s
123,895.78

ll

Cuad¡o # 9

TOTAL INVERSION



Exportadoras escogidas: por motivos operacionales hemos escogido a siete exportadoras
ubicadas cercanamente al centro de acopio y que tienen un atractivo porcentaje en la
paflicipación de exportación como de precios

Cuadro # I I

EXPOFITACIONES 2OO3
Exportadoras tñr/año USS/FOB
Acrnansa C. A LO.750,48 20086318, 13
Agro Manobanda Hnos- S. A. to.70t,22 20L04006,79
Agroxwen S- A t2.,.a2,@ 24L12246,5
Casa Luker del Ecuador 26.514,8t .+6443s 16,O3
Cof¡na S. A- 26.8r4,62 474902Aa,L
FLrnd. Maqulta Cushunchlc 37.799,74 69At3A77,56
Inrnoblllarla Guangala 43.87t,73 fj0197L70,85
TOTAL ]-64.639,74 304647424

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACO

Cuadro # 12

E r\P \r l-< ¡ A\- lUttE - z.ULrt,

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACO

Exportadoras tm/año USS/FOB
Agro Manobanda Hnos- S. A. 14641,35

t4s,o7 227474,s
Fund. Maqulta Cushunchlc 34053,25
Inmoblllarla Guangala 85587,87
Transmar Comrnodlty Group
of Ecuáarór S-A- L32696,3
TOTAL 335,45 494893,27
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Exportadoras tm/año USS/FOB
Acmansa C. A. 7422466,tt
Agro Manobanda Hnos. S. A. 2.260,64 3842141,66

Agroxven S. A L.726,42 2A93423,s7

Casa Luker del Ecuador 5.570,34 95t4t76,44
Cofina S. A. 4.778,47 8009264,51

Fund. Maquita Cushunchic 4.860,84 7881543, 18

Inmob¡liar¡a Guangala 4.423,t3 7413393,76

Cuadro # 13

EXPORTACIONES 2006

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECACO

Cuad¡o # 14

EXPORTACIONES 2OO7

er\r \J r\ ¡ A\/¡\JrYEa, ,¿, rJ \., <)

Exportadoras tm/a ñ o USS/FOB
Acmansa C. A. 5.55A,24 r2990954,O3
Agro Manobanda Hnos. S. A. 3.121,35 697724O,57

Agroxven S- A 2.766,78 6225404,O2
C¿sa Luker del Ecuador 4.442,81 1047272r,63
Cofina S. A. 5.730,83 13044426,9
Fund. Maqu¡ta Cushunchic 3.334,74 7978840,28
lnmobil¡aria Guangala 7.O74,49 16160354,23
TOTAL 32.O29,24 734939a1,7

Exportadoras trn/a ñ o USS/FOE¡
Acrnans¿ C. A 4.594,74 20404383,27
Agro M¿nobanda Hnos. S. A 3.20(),3 r 7993AO9,7A
Agroxven S. A 1.325,93 3226726,73
Casa Luker del Ecuador s.6a8,97 14a1369a,52
Coñna 5- A 4 _902,44 11968759,43
Fuñd, Maquita Cushunch¡c 3.O5r.92 7457330,41
Inmoblllarla Guangala 7 -922,95 t9494087 ,3
TOTAL 34.691,26 46162795,4

Fuente: Asociación Nacional de Expoladores de Cacao ANECACO

23
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Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao ANECAC

Cuadro # 15



Cuadro # 16

Exportadoras tm/año USS/FOB
Acmansa C. A. s.893,69 14194051,59
Agro Manobanda Hnos. S. A 63L6762,49

Agroxven S. A. 500,25 L233297,A
Casa Luker del Ecuador 5.468,O9 L3442466,93
Cofina S. A. 3.520,50 8775004,47
Fund. Maqu¡ta Cushunchic 3.381.79 8281069,Os
Inmob¡l¡ar¡a Guangala 5.56a,92 13469300,45
TO.rAL 26.925,17 657L79s4

Fuente: Asociación Nacional de Expoñadores de Cacao ANECACO

VENTAJAS DE UN CENTRO DE ACOPIO EN LA ZONA COMO PUNTO CLAVE PARA
EL ACCESO A MERCADOS

INSTANCIA O GERENCIA COMERCIAL
. Negociación con compradores
. Gestión proceso comercial
. Comunicación con socios y proveedores

Er\f \Jr( l r{uI\JIYEJ zvvi,

POSTCOSECHA CENTRALIZADA
- Calidad garanttzada
- Homogeneidad y constancia
- Facilita conúol de calidad y tra"abilidad

NO MEZCLA
- De va¡iedades
- Clasificación de calidades

RECURSOS
- Certificaciones
- lnfraestructura
- Capital de operación

9.2 DEFINICIO\ \' DESCRIPCIO}- DEL SERVIC¡O

,.{

2.591,931

El presente proyeclo propone una empresa que consiste en la implementación de un centro de
acopio para el beneficiado del cacao, de esta manera se realizara diferentes procesos hasta
llegar a los estándares requeridos por nuestro clientes (Exportadoras) cuyas instituciones serán
nuestros potenciales compradores en el pais.



Por ser una de las principales zonas de producción de cacao del país, se eligió como sede del
proyecto a la provincia de [,os Ríos, en el cantón Babahoyo de la Parroquia Febres Cordero.

Se decidió elegir distribuir potencialmente una de las va¡iedades de cacao como es el fino de
aroma por ser reconocido a nivel nrundial como la va¡iedad de mayor calidad, con aroma y
sabor que saüsfacen las más altas exigencias; y por encontrarnos ubicados en el lugar ideal
para este proyecto: Ecuador (país catalogado como el primer productor de esta va¡iedad de

cacao con más del 60% del volumen total de producción).

9.3,{NALISIS DE LA CO}IPf,TT],NCIA

En la zona de implementación si hay otros centros de acopio pero no cuenta con la capacidad
ni con el proceso requerido por las exportadoras.

Normalmente nuestros competidores son los compradores informales o los Camioneteros'
como se les conoce en el medio, pero eslos comerciantes pagan por el producto, precios muy
bajos siendo esto una ventaja para el proyecto ya que Ia idea es pagar un precio atractrvo para
consolida¡ a nuestros productores y que nos enheguen todo su producto.

Cabe menciona¡ que el úato personalizado que se les va a brinda¡ es lo que los productores se

merecen, ya que son tratados con amenaz¿s de que si no venden su producto al precio que
ofrecen ellos (informales) no les vuelven a comprar, este tipo de comercio injusto es el que se

va a elimina¡ y que ellos puedan escoger con libertad a quien vender su producto

9.4 ¡\NALISIS DI] LA DENIANDA

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL
ECUADOR: LIDER MUn*DIAL COMO PROVEEDOR DE CACAO FINO Y DE
AROMA
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ECUADOR: LIDER MIINDIAL COMO PROVEEDOR DE CACAO FINO Y DE
AROMA
Demanda vs. Oferta de cacao especial y con certiñcación (en TM) de origen Ecuador

Demanda de Cec¡o Premium Gusto Europeo

En Euopa han lanzado más de 1.000 produclos de chocolate premium desde 2002 en
respuesta al cambio de los gustos (Fuente: GNDP)

Existen 450 diferentes componentes del sabor, el mismo que varia dependiendo de donde es

cultivado el cacao. El chocolate de Colombia puede ser picante, de Venezuela podria oler a

vainilla y de Ecuador a flores citricas.

Esto es una condición que conduzca a una versión de chocolate hemium: el llamado origen-
único, que proviene de un solo lugar.

En un sondeo realizado (Jun-2007) a 1000 consumidores en Bélgica, Francia, Alemania, Suiza
y Gran Bretaña. 35,6 % dijeron que consumirían chocolate que prometa beneficios ¡ la s¡lud.

Elementos claves de la visión:
Cacao fino y de aroma.
Producto de calidad con cero mezcla
Aumento de la productividad y volumen de ofefa
Reducción de la intermediación
Acceso a mercados especiales y con certificación

Los compradores valoran mucho el sabor del cacao tipo Nacional y consideran que su
potencial de mercado es bueno.
Las perspectivas para el cacao Nacional están en riesgo por la mezcla de Nacional y CCN5I
antes de su exportación, lo cual destruye el perfil de sabor.
Todos los compradores reconocieron la importancia de desarrollar un mercado separado para
el cacao CCNSI .
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Los franceses son firmes creyentes que el chocolate es bueno para Ia salud (74% indicó que
levanta la moral y revitaliza, 22o/o eue promueve la memoria y l3% que bene{icia el sistema
cardiovascular).
Nuevos clones para la amazonia



El cacao CCN5I es considerado por su valor como grano para prensado, dado su gran tamaño
y su contenido graso relativamente alto, y el mercado sudamericano podría ofiecer potencial
considerable.

Si el cacao CCN5I fuese dirigido al mercado de prensado de Sudamérica, se explotarian sus

ventajas comparativas en relación a los costos de transporte, fiente al cacao de Africa
Occidental e lndonesia, otorgando a los expofadores, a la vez, el incentivo para reducir las
mezclas.

Evolución de la Exportación de cacao en grano:

Cuadro # l7

En miles

EXPORTACIOÑES DE CACAO POR ANO

2003

2 005

2006

2001

2008

2009

Grand Total

Ijr¡cr¡tc Asocr¿oóÍ Nrcional dc F:xpoflalffcs dc Cs.s ANECACAO

Evolución del Mercado Meta (Los exportadores en el pais): Segun el registro de la CORPEI
(Corporación de Promoción de Exporlaciones e Importaciones) las primeras dos exportadoras
se constituyeron en el año 1963. Del total de exportadoras que se regishan actualmente, el
37 .78o/o se regisúaron hasta 1983. En el periodo de 1988-2002 hubo un repunte en el ritmo y
número de creación de exportadoras, constituyéndose 62.22o/o restante de las empresas
registradas. La CORPEI acn¡almente tiene registradas a 57 empresas exportadoras.

CACAO EN 6RAÑO Grand Tot¿l

llt F00 IH F08

38 r,15 9 705.325,873 17,078 33,896,971 398,?38 739.222,W5

127 ,214 480 721,214

6t ,369 113.354,368 5,90 5 9.850,373 13,275 L?3.2U,14t

205,9 22,5 85 1ó,118 44.493,135 250,415,720

9 3,341 233.516,014 24,603 16.U6,3¿t 117,944 309,562,335

69,881 169,868,096 t?,976 29.274,124 82,857 199,142,821

701,004 r4?g ,?14 ,ts? 76,682 r93 561,526 777 ,686 16?2 ,275,67 9

2'7

CACA(] INDUSTRIALIZADO

a8,77r 104,890
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9..I,3 DE}IA\DA PROY ECTADA

Cuadro # 18

TASA DE CRECIITIENTO DE
I,A DEMANDA MT]NDIAL

2,70%

COEF¡CIENTE DE
CORRELACION

0,99

METRICAS PRE('IOS

AñOS SERI ES tlr T\I

20()5 I 480 1515 02

2006 2 't 327 5 1681 ,1

2007 l 104890 2387 4

2(X)fl J I17944 2624 6s

2009 5 110,176 2403 45

201 0 I I l3't58.ES 3lE2.9r

20r l 2 I t 6522.2.t 3299.J r

20t2 J I19668.J{ 3122.76

20ll { r 22E99.J9 l§s3.6ó

20t{ 5 t26217.67 3692.11
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GRAFICO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION
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Cabe mencionar que x es las exportaciones y Y es el precio

RESULTADO DE I,A PROYECCION

Cuadro # 19

AñOS SERIES TM

y = 2E-07x2 - 0.008x + 1515
R'¡ = 0.990

' Seriesl

- 
Polinómica (5eries1)

PRECIOS
TM

METRICAS

2010 I I13458.85 3r82.9t
201 r 1 t16522.24 3299.3 t

2012 3 r 19668.34

122899.39

3422.76

20 r3 4 3553.66

t26211.67 3692.442011 5
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9.5 ANAI,ISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

Cuad¡o # 20
Ittl ttla tttt 2aaa ,aat ¡aa2 ,-! taaa 

't-r 
21á 2-, ¡-a

Fr,,.rre Ogü¡¡x¡ñ lt.rñ.Cqr¡ d.l Cxlo IECO)

h..¡o, Foñ*to ó. br lrrúo, (h lor t .r Fñ.ro, ,rrrr ¡.ri¡pr .o ¡ go¡r. ó. t6ú.r ILrFE lt ¡¡rr. /d ltl¡ÉIrcsf,f I d..n. (h [oñü.t

Oror xru&aaor a §.0..nü. d.{ 2m7

Los precios varían en una forma ascendente ya que el cacao se encuentra en estos momentos
en un repunte representativo.

Precios diferenciados regionalmente
Los precios que se trenen en nuesEo país por parte de los exportadores se mantienen
con un porcentaje equitativo y en relación a los productores se lo mide en el grado de
humedad, fermentación y hasta en ubicación geográfica por motivos de diferentes tipos
de clima y de suelos que favorecen o deterioran la producción produciendo mazorcas
de baja calidad.
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PREST:Pt iUS'I O D}] \:UYIAS

Cuadro # 2l

Presupuelo de ventas proyectadas

Pro ¡ 5 ¡ños

Productos fu0500111

1S Lls

9.ó ANAI,ISIS DT] DIS'TRIBU(]ION Y VENTAS

Plaza (Distribución): Los exportadores que se eligieron como mercado meta están ubicados
cerca de nuestro centro de acopio (en las provincias de Guayas y Los Rios), tanto para ahono
de recursos como p¿ra facilita¡ la distribución rápida del produclo. Como ya se mencionó
preüamente, se tendrá un jefe operativo de planta que visitará las exportadoras y dependiendo
del volumen de compra se alquilarán camiones para las debidas entregas.

Venta: El precio es el que rige actualmente en el mercado. No queremos cobrar menos porque
ha1'que mantener la imagen de producto de cierta élite, calidad.

9.7 ANALISIS DE PRO]II(X]ION }'PT]BLICIDAT)

Promoción: Debido al poco presupuesto con el que contamos inicialmenle, nuesüa estrategia
seria introducimos personalmente a las exportadoras elegidas como mercado meta, haciendo
visitas con pequeños paqueles de obsequio (que al mismo tiempo servirán de muestra). La idea
es mosúarle a la exportadora a un ejecutivo de cuenta, alguien capaz de toma¡le sus pedidos e

identificar sus necesidades. Convertirnos en un distribuidor confiable y formal, como
mencioné preüamente, un aliado esEatégico, una rama exlerna de la empresa que busca su
éxito. Dependiendo del volumen de compras que haga una exportadora se definirán
descuenlos p¿ua estimular más a la compra. Cuando ya se haya establecido una relación un
poco más sólida (después de las primeras compras) se pueden ñrmar verdaderas alianzas en
las que nos comprometamos a entregar "X" cantidad de sacos o toneladas métricas al
exponador en cierto intervalo de tiempo. Una vez afirmados en nuestro campo, se asistirán a
ferias para promocionar nuestro cacao fino de aroma a grupos que no tenemos preüslo en la
segmentación de mercado. Dependiendo de cómo se va dando el cumplimiento de objetivos,
se estableceria también una página web para más fácil acceso y contacto con las empresas, de

il¡ntid¿d ptoduccion

Unid¡rltle

Ined¡d¡

ot,lt{IAtts §e re§t ,ll Alt ,ll

Precio

de Vt¿.

Unit.

Vent¡s

Aiolt20l0r A¡020011t Ano 2t tur01t2013t

6mI '2ünl0 '¡0m t¿0ur 'ml0nLl 1717mm 1817ffim 1ffirr152 1ffi$2S

T0TA| ilr(lRts0s PtlR Alt05 1.680,0r]0.00 r,7r7,200.00 1.817.offi.m 1.ffig.fl1,52 r,$5,s2.$
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tal forma que en los buscadores de lnternet se nos asocie inmediatamente con cacao fino de

aroma ecuatoriano y cacao clonal. Con ello se espera, eventualmente, atraer otras exportadoras
fuera del te[itorio ecuatoriano que quieran acceder a nuestro cacao por su tan alto prestigio a

nivel internacional.

Publicidad: El objetivo va a ser probarle al cliente que nuestro producto pasa por un
procesamiento que lo vuelve confiable. Volverlo ta¡ fiel a nuesúa empresa que no necesite de
pruebas. Somos sus socios estratégicos en su conquista de mercados extranjeros.

Estrategia Corporativa: Como se rata de un mercado de amplia trayectoria (actual) y un
producto que se encuentra en la fase de madu¡ez de su ciclo de vida (también actual), se elige
una estrategia de Penetración para posicionar el cento de acopio con nuestro mercado meta.
Se propone definirnos como el distnbuidor de cacao fino de aroma puro, con calidad y sabor
distintivo.

Esnategia Competitiva: En cuanlo a este:imbito la empresa debe enfoca¡se a un liderazgo en

costos, ya que tenemos amplia competencia y un mercado vasto para abastecer.

Matnz de Análisis Estratégico: Como hemos visto con los datos históricos, la demanda de
cacao en general tiende a estabilizarse, pero con incrementos anuales. Se podria decir que es

una "Vaca Lechera", pero para ser más especíñcos, nuestra empresa se enfoca en vender cacao
clonal y fino de aroma y según las tendencias que se ven a nivel mundial, este producto va a
repuntar en el futuro (es más ya empezó), pasando a ser una "Estrella". Las expo(adoras
buscan áüdamente comprar caco fino de a¡oma. La estfategia sería realizar numerosas
pruebas con nuestros clienles potenciales para que puedan evaluar la calidad del cacao que

tenemos para ofrecer.

IO. DII\IENSIO\ DEL PRO}'E(]TO

IO.I LOCAT-IZACIO\ \'DISTRIBT,CIO:.i GEOGR,{FICA DE LA DENTANDA

La demanda se encuentra ubicada en las zonas cercanas del punto de implementación del
proyecto como es en la Provincia de Los Ríos y del Guayas.
En la provincia de Los Ríos en la ciudad de Ventanas y Quevedo y en la provincia del Guayas
en la ciudad de Duran.

IO.2 TEC\OLOGIA ENTPLE.{DA EN EL PROCESO

La tecnología empleada va hacer manualmente ya que los procesos del beneficiado del cacao
se realizan mejor control manualmente que mecánico en el Ecuador

-12
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PROCESOS

El proceso del manejo post cosecha del cacao es el siguiente.
Paso I .

Compra de la materia prima por parte del personal asignado por el cenEo de acopio la cual
será recibida en las instalaciones del centro.

Paso 2.

Clasificación de las variedades de cacao adquiridas en la compra (cacao nacional fino y de
a¡oma o variedades clónales), esto nos asegura, al no mezclar las variedades obtener mejores
precios en la venta del cacao nacional, ya que al ser una variedad reconocida a nivel
intemacional por sus características organolépticas es cotizada a un valor mayor que a

diferencia de otras variedades.

Paso 3
Una vez realizada la clasificación se procede a la fermentación que consiste en ubica¡ el cacao
en cajas de madera por 4 dias en cacao nacional y 6 días en cacao tsinitario o clonal.

33
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-cPrrra6adl¡ oa caclo Clo.Es dc bfiErtuó.1 an

Paso 4.

Al culminar la fermentación se lleva el producto a tendales en épocas seca o a las secadoras en

épocas lluüosas los dias son dependiendo hasta que la almendra este en su punto optimo.

Paso 5.

Realizada la fermentación y secado se coloca en sacos de yute en el cual se pesa 100 libras ya
que es el peso comercial con el que se entrega en las exportadoras

Paso ó.

Entrega y cobro del producto en las exportadoras

I
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FLUJO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO. CACAO

CAPACIDAD

FINANCIERA

CAPACIDAD

Selección - L¡mpieza-
CAPACIDAD

BODEGA

TRANSPORTE

PROGRAMACION

DE

RECEPCION

DIA - HORA

TURNO

FECHA DE

TURNO

MUESTREO

Precio Total

Liquidación
de Compras

Selección
Clasiñcacrón

Producto

MUESTREORECEPCION

DEL

PRODUCTO

No. Muestras tipos
Calidad
Peso producto

ROI\IANEAJE

DEIERMINACIÓN

DEL PRECIO

DEL PRODUCTO

Precio Unitario

ROMANEAJ E
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I

IO.3 DISPO:{IBILIDAD DE }IA]'T]RI,{ PRI§I¡\

Se ha localizado un conjunto de asociaciones de productores de cacao clonal y fino de a¡oma
en el cantón Babahoyo, Parroquia Febres Cordero los cuales producen normalmente y en

condiciones no tan optimas 12000 quintales al año de cacao teniendo otro grupo de
productores independientes que no forman parte de ninguna asociación que producen en las
mismas cond¡ciones de los anteriores 50000 quintales al año.

I O..I ANALISIS }"O.D.A.

F'ortalezas

O Personal calificado y con buenas relaciones laborales a nivel del Proyecto
O El pais tiene condiciones favorables para producir cacao de calidad reconocida en el

mercado internacional
O Hay buenas relaciones con el sector pnvado y estatal
0 El negocio del cacao de aroma deja rentabilidad

Oportunidades

0 Hay un mercado para adquirir cacao de calidad
O Hay premios por calidad
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tr Hay predisposición de agricultores a continuar con el cultivo
0 Existe libertad de comercialización
B El proyecto ha creado buenas expectativas entre agricultores
El Existen disponibilidades de infraestructu¡a instaladas mas la parcelas demostrativas
O Existe libertad Física

I)ehilidades

El Falta de posibilidades económicamente rentables para el control de las enfermedades
en la gran mayoría de las fincas cacaoteras

O No hay lineas de crédito y precios sostenidos
tr La rentabilidad es deficiente
E Falta de control de costos
0 Existe poco conocimiento de manejo empresarial, sobre costos, BPA, lnocuidad,

comercialización asociativa por parle de los productores, manejo poscosecha - secado
-fermentación

tr Falta de políticas coherentes en el s€ctor cacaotero
O Falta de fortalecimrento de los gremios cacaoteros
tr Hay falta de alternativas frente al clon CCN.5l

Amenazas

O Siembra signiñcativa de material vegetativo de una sola
Q variedad (clon CCN-5 I )
E Uso de sustitutos para Ia manteca de cacao en la elaboración
0 de chocolate
E Sustitución del material de siembra de tipo nacional
E! Existencia de grandes volúmenes de cacao almacenado a nivel
E de los paises consumidores
El Falta de acuerdo entre los paises productores
O Reducción del porcentaje de cacao fino del 100 al 75%

I I. IN(;Í:\IERI,\ DEL PROYE("I'O

I I.I DESCRIBIR I,,T DISTRIBI.'('IOJ\i DEI, PROYE("I'O

El proyecto va estar ejecutado en cuatro etapas, la compra del teFeno y su legalización,
infraestructura básica, adquisición de equipos de tabajo e implementación y adquisición e
implementación de equipo de oficina.
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PLANIFICAC]ION DEL'tIPO }' SISTENIA DE PRODI-I(](]ION

Planea¡ es analizar los problemas y objetivos de la empresa y detallar las actividades,
señalando el momento y el tiempo para hacerlas, las personas responsables, el costo y la
ganancia que se espera.

NORMAS GENERICAS DE LA ASOCIATIVIDAD
. Manejo ecológico de Iargo plazo
. Implementación de estrategias de manejo de la fertilidad del suelo, medidas

conservacionistas, y manejo de plagal enfermedades que sean ambientalmente
sustentables.

. Sistemas de integrados de producción y manejo (cacao en sistemas agoforestales).
r Fomento de la conservación de ecosistemas y la vida silvesúe
. Tratamiento justo y buenas condiciones para los trabajadores, no uabajo infantil
. Mejoramiento de las relaciones con la comunidad

Algunas preguntas que se deben contestar con la planificación

* Tra¡sferencia y programas de extensión agrícola
{. lnfraestructuras de acopio
.3. Asociatividad
.!. Mejorar calidad del cacao y procesados de cacao
.1. Acuerdos de calidad
.!. Acuerdos entse los actores de la cadena de cacao
* Reducción de costos
.t ¿Cuáles productos recibir?
.& ¿Cuándo recibir productos y curi,nto recibir?
.& ¿Cuánto pagar por cada producto?
€. ¿Cómo ajustar el pago según calidad?
S ¿Cuánto dinero se necesita para comprar productos?
* ¿Cómo conseguir dinero para trabajar (aporte de miembros, préstamos,

utilidades)?
.8. ¿A quién, cuándo y a cuánto vender los productos?
* ¿Cuintos trabajadores se necesitan y por cuantas horas?

Para contestar estas preguntas es necesario conocer, entre otros, los siguientes datos
o Cantidad de producción en la zona
a Costos de operación
r hecios de los productos en la zona
o Humedad e impurezas de los productos

a Altemativas de compradores de productos
I Tendencia de los precios por tipos o variedades de cacao
a Cu¿htas son las deudas y cuíndo hay que pagarlas

o Dinero disponible para trabajar
o Disponibilidad de los tabajadores
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I I.2 INDICACI()\ DE LA TECNOLOGIA SET,ECCIONADA

En lo referente a los tendales son realizados a base de hormigón, las marquesinas y calas
fermentadoras a base de madera especíñcamente roble y la secadora es hecha en Ecuador con
los requerimientos adecuados para el óptimo secado del cacao.

I LJ DETALLAR EQt_lIPOS SELECCION.{DOS }'St-iS COSTOS

Cuadro # 22

INVERSION INICIAL EN iVlA t tNARIAS \'\',EHt(rt LOS

1000

OIIRAS FISI('AS [- Irr*FRAES'I Rt C'l'L RA

TERRENO
OFICINAS
TENDAL
CAJAS FERMENI'ADORAS

HECTAREA( 10000
M2)

lvarnos z

METROS 2

CAJAS

10000

350

10000

t7500
2593.8

3000

]\tAQtrIliAs (',\\TI D.\D
cosTo
LJNITARIO

cosTo
TO'TAI,

SECADORA I 20000
BAI.,ANZA 5OO I-BS I 1000

1000 1000ZARANDA I

CUII,LOTINA DE
ALMENDRAS I .100 400
MEDIDOR DE III.JMEDAD I 1000 1000

TOSTADOR DE
ALMENDRAS 1000

I]ALANZA GRANERA I .100 400

CAMIONETA 4X4 DOBLE
CABINA I 26000 26000

TOTAL
COSTO 50800

T'\IDAD DE
}IEDIDA1l'I}t

c()sTo
UNITARIO

COSTO
TOTAL

14 4I
r00

-39

20000

t000 |

Cuadro # 23

I

I

rl
s0l

180 I

301
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7360
CERRAMIENTO CENTRO
DE ACOPTO
BODEGADE IOMX I5
MTS,

48METROS 2

METROS 2

150METROS 2

ITECHADO

100 15000
't1)'t .\ t. I \\'E Rsto\ s6173.8

720

Cuadro # 2.1

lN!'F.RSION INI(lIi{L E\ \ltrEBLES \ EQt;IPOS DE OFI(:INA

MUBLES DE OFICINA Cant¡dad VALOR
U n ¡ta r¡o Total

ESCRITORIOS 3 100 300 00

ARCHIVAOORES 3 50 150 00

SILLAS I 20 180.00

MESA DE REUNIONES 1 100 100 00

COMPUTADORAS 3 450 1.350.00

EQUIPOS DE OFICINA 1 245 24.50
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 2.104.50

TOTAL INVERSION FIJA $'109.078.30

40
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I l.,l ELAITORAR t.OS PIIRFILES DLl. PERSONAL TECTNI(lO
l.- Detos General
Denominación del cargo
Ubicación en la Eslructura
l\1un ici lo
('at orí¡ Proferional

Funciones del cargo

Formación Académica

del
Director Sueldo: SI.200
Supen'isa el trabajo de los responsables de tos Componentes

Cuarto Nivel titulado

1 Priorizar los perfiles, planes, programas y proyectos
t homover alianzas y estrategias de asociatividad, y encadenamiento productivo para estimular

unidades de producción y microempresas.
a Presentar propuestas de perfiles, de planes, progr¿rmas y proyectos innovadores, sustentables y

sostenibles dentro del ámbito de su competencia.
il Reajusta¡ e implementar cambios en los planes, proyectos y progmmas de acuerdo a las

necesidades que se presenten.

I Solicitar a la autoridad pertinenle la incorporación de personal de acuerdo a las necesidades
requeridos de cada una de las areas.

I Delegar funciones a los responsables de los componentes.
tl Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y ong's dentro del ámbito de su

competencia.
1 Establecer un sistema de evaluación intemo de desempeño en concordancia con los objetivos,

metas e indicadores de logros previamente establecidos.
a Exigir eficiencia y eficacia a cada uno de sus colaboradores
1 Crear e implementar fichas, boletines, folletos, dipticos, trípticos de los resultados obtenidos dentro

Cuerto Nivel titulado (Diplomado, Especialista o Máster en: Economia Agraria; Administración
Empresarial; Gerencia de Proyeclos; Formulación y Gestión de hoyectos, Gerencia de Empresas
Agropecuarias)
Tercer Nivel titulado ( Ingeniero Agrónomo; Ingeniero Agropecuario; Economista Agicola; o,
Economista Agropecuario).

I\lisión del cargo Coordina¡, planificar, desarrolla¡, gestion¿¡r y fomentar planes, proyectos y programas para el beneficio
del centro de acopio

4t

2.- Requisitos del cargo (aptitudes)

I

I

I

I

I

I de este componente.

I



Nivel de Experiencia I ¡ños de experiencia No exigido Elemental \ledio Superior
f,rperiencia Prcvia - Trabajo rural comunita¡io.

- Planifi cación Estratégica.
- Formulación y Gestión de Proyectos.
- Administración Empresanal.
- Planes de Desarrollo Local y Fortalecimiento
Institucional.
- Diagnostico comunita¡io, agroecológico y línea
basales.

Mcdi<r

Superior
Supenor

Superior
Supenor
Superior

C'onocim ientos Específicos -Manejo de Aplicaciones Informáticas.
-Conocimiento sobre producción,
comercialiiación de cultivos.
- Elaboración de Proyecto.

maneJo y
Medio
Medio

Superior

Titulación Requerida [ngeniero Ag¡ónorno, Ingeniero Forestal, Economista Agrícola

l.- Dalos (iencrnles
I)enominación del ca o Res onsable del árca ratlva Sueldo :$ 819

Su sa el traba de los obreros

\l is ión dcl ca o Coordinar, lanifi car, desarrollar, s visa¡ la a licación de ooesos de su com c¡Ite

uisitos del ca deso it
iL Establecer un sistema de evaluación interno de desempeño en concordancia con los objetivos,

metas e indicadores de logros previamente establecidos.
ll Cumplir el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POA).
a Ejecutar programas de extensión y transferencia de tecnologia en fincas productivas dirigidos a

organizaciones sociales, productores cacaoteros.
ectos asocialivos innovadores dentro del ámbito

t, bicación en la llslructur¿
Categoría Profesional

t'unciones del cargo

I IdentiÍlcar er nuevas iniciativas de

42

I

I

I

I

I

I

I

'fercer Nivel: Titulado

I



de su competencia en lineas estratégicas de capacitación, asesoria, producción, manejo y
comercialización.

1 Asumir con responsabilidad las actividades delegadas por el Director.
a Organizar un sistema estadístico sobre planes, progfamas y proyectos efectuados en su

componente.
1 Crear e implementar fichas, boletines, folletos, dipticos, trípticos de los resultados obtenidos dentro

de este componente.
Formación Académica Tercer Nivel Titulado (lngeniero Agrónomo; Ingeniero Agropecuario; Economista Agrícola;

Economista Agropecuario).
o

'I'itulación Req uerida Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agropecuario, Economista Agrícola, Economista Agropecuario, lngeniero
en Administración de Empresas Agropecuarias.

Nivel de Experiencia 2 ¡ños de experiencia No exigido f,lemental i\ledio SuDerior
Experiencia Previa - Trabajo comunitario en desarrollo agricola

- Conocimientos sobre proceso post cosecha del cacao
Superior
Superior

(lonocimientos f,specífi cos -Manejo de Aplicaciones Informáticas.
-Conocimiento sobre producción, manejo y
comercializ¿ción del cultivo de cacao.
- Elaboración de koyecto.
- Relaciones interpersonales.
-Aplicación de procesos metodológicos de trabajo en
equipo, gónero

Medro

Medro
Medio

Superior

Superior
Supcrior

Denominacitin del ca rg<l Sueldo : $ 300
[, bic¡ción en la Estructura Realiza el manejo de la rnateria prinra

Ilac h ille rCategoría Profesional
lllisién del cargo Recibir Ia materia ma , estibar, remover, seca¡, almacena¡ el uctO.
t uisitos del ca o '¿ itudes

43

t unciones del ca rgo
lt Cumplir con las indicaciones impartidas por el jefe inmediato.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I 2. .{NAI-ISIS INS'I'ITUCIONAL

I2.I TIPO DE ORGANIZACIÓN QUE, TENDRA EL PRO}'f,CTO
EI proyecto será manejado por una Compañía limitada que esta conformada por 2 socios con igual participación

ld ¡brbre de t ea D.rreih Corienzo

o
riEr¡o áDr¡ rEyo pnro

01rc3 08/03 15,$ 22n3 2903 0104 1204 19/04 26m1 03¿!5 l0/O5 17/06 2{/05 31m5 07/06

F-t

-

1

2

4

5

6

7

8

I
10

l1

12

t3

14

IE6D
CC»,fRA E- ItRfiA\D

LfGA TJZACI]II E.IBRA(
ttúf, E¡tñrnnA

B,A BORAOOI'¿ E BOGGA Y

CBRAIE.IIO Y ÍE}OL

A¡BOMMi¡ DE MAROUESI

E[¡PG
AMUSImII E SEOAMRA

I.ISTALAMN É S€CArcRA

Amusmar E KllPos DE L

st¡Po 0E 6ctl{
Am(ñcr[,¡EEourcE0
t'rsfA LAoot¿ m- EoLPo

17 d¡¡t

2 dbs

15 db
3§ d¡¡.

15 dbs

20 dhs

1db
I dí¡!

3 dbs

5 das

2 das

5 d¡.!
2di86

3 dbs

mr 6r0ilri0

Ír 09103/10

p. 11/03/10

ioc 0l¡{rl0

¡rc 0lm1r10

¡tnÁ1t10
pc oi,{Xrl0

iu.20p5rl0

f¡6 20/O5/l0

rs 25,05/10

Fo 2010110

mr 0lf00Jl0

rs 01rc6/10

pe 031061.10

3
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l{. PREST:Ptr[,S'fO

I-I.I 'TT]RRI]NOS E I\FR,,IES'I-RT](]TT R,\

Cuadro # 25

ortR..\s r Ist( ..r s

Cuad¡o # 26

14.2 MAQtTtNARIAS Y \¡EHI(',trLOS

I I t.\l
I-INID.{D DE
\IEDIDA

0.
DIMf,NSIONES

COSTO
UNITARIO

COSTO
TO-I'AL

TERRENO
HECTAREA(l0oo0
M2) 10000 10000

OFICINAS METROS 2 50 350 17500

TENDAL METROS 2 180 I4,11 2593.8

CAJAS I.-ERMENTADORAS CAJAS 30 r00 3000

1'ECHADO METROS 2 48 l5 720
CERRAMIENTO CENTRO
DE ACOPIO METROS 2 640 I t.5 7.r 60

BODEGA DE IOM X I5
MTS. MEI'ROS 2 150 100 I 5000

.T'OTAI- INVERSION 56 r 7J.8

MAQtllNr\S C..\\l'lD,\t)
COSTO
I,]NITARIO COS'TO TOI'AL

SECADORA I 20000 20000

BALANZA 5OO LBS I 1000

1000

1000

ZARANDA I t000
CUILLOTINA DE ALMENDRAS I .100 400
MEDIDOR DE HUMEDAD I 1000 1000

TOSTADOR DE ALMENDRAS I 1000 t000
BAI,ANZA GRANERA I 400 400

CAMIONITTA 4X4 DOBLE CABTNA I 2ó000 26000

TOTAL COSTO 50800

.16

I



IITT]EBLES }' EQUIPOS DE
OT'ICINA (]ANTIDAI)

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

ESCRITORIOS 100 300

ARCHIVADORES 3l 150

SILLAS 9

MESA DE REUNIONES I

20 180

100100

COMPUTADORAS 3 450 1350

24.5EQUIPOS DE OFICINA I 24.50

TOTAL 2 l0{.5

I{.3 INVERSION INICIAL I,\ }II'EBLES Y EQT:IPOS DE OF'IC]INA

Cuadro # 27

l,l..l CAPITAL DE TRABAJO

Cuad¡o # 28

Rt.Itt'\t.R\( to\I.s
TOTAL J.l6tt.3E

s t23.895.78

CAPITAL DE TR,{BAJO( I MES) (la n tid ad V/unit. \'/total

COSTOS DE PRODTiCCIÓN

COMPRA DE CACAO EN BABA(QUINTAL
150 LBS) 1000 120

120 000.00

QUINTAL DE TAMO 500 01 100.00

SACOS 1000 0.05 50.00

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 160 009 32 40

Sen'icios Básicos I ,10 40.00

Suministros de Oficina I l 5.00

Transponación de producto 1000 05 500.00

Subtotsl s 120.727.40

17

501

TOTAL CAP¡TAT, DE TRABAJO



I 4.5 AC'[I\'OS I :{TANGI BLES

Cuadro I 29

CAS-I'OS PRT]OP[-RA'I'I\'()S ('antidad V/unit. \'/total

GASTOS DE CONSI"ITUCION I 300 300 00

CAPACITACION DE PERSONAL .100 600 00

CASTOS DE TRAMITES LEGAIES I 200 200.00

Su btota I s r.r00.00

48



I5. COSTOS DE OPERACIÓN

I5.I CAI-CLLO DE COSTOS DE PRODUCCION

Cuadro # 30

cosros FrJos

Orden DESCRIPCION V/MENSUAL

3.33 3.38$01 CEDULA DE GASTOS DE ADMINISTRACION

TOTAL ANUAL 3.333.34$
I

ANUAL

40.000.60

40.ooo.5c

COSTOS VARIABLES

V/MENSUAIOrden DESCRIPCION

01 CEDULA DE COMPRAS 120.182.40»

o2 CEDULA DE GASTOS DE VENTAS 500.00$

TOTAL 120.682.40$

AN UAL

1.442.188.80

6.000.00
$
1.448.188.80

p l+ 1.488.189.40

49

I cortot



I5.2 I\IA.IERIA PRIIVIA, I]'iSTII!TOS, ]!IANO DE OBIL,T },GASTO§ GENERALES

REQTIERNTIENTOS DE iltATERIA PRIMA E INST]MOS
Cuad¡o# 32

(]f,DTII,A DE (]O}IPRAS

ÑIANO DE OBRA Y GASTOS GT,NERALES
Cuadrol 33

CEDULA DE PERSONAL

Orden DI]S('RIP(]I()N PREC'IO c..\\1'r D,\ r)/Qt r \T,\r. Es V/MENSI.]AI, V/ ANT]AL

0l
COMPRA DE CACAO EN BABA(QUINTAL 160

LBS) 120 1000 $ 120.000.00 $ r 440 000.00

02 QUINTAL DE TAMO (il 500 $ 100.00 $ 1.200.00

SACOS 005 1000 5 50.00 $ 600 00

0{ COSTOS INDIRI]CTOS DE PRODUCCION 0.09 360 $ 32..t0 S 388 80
.IOTAl. A\trAl. s t20.1E2.40 s l.{42.188.80

Orden CARGO # PERSOI{AL S. MENSUAL B. SOCIALES T. I¡IENSUAL S. ANUAL

1 GERENTE GENERAL 1 600 $ 212.77 $ 4r2.77 $ 9.753,20

2 DIRECTOR OPERAT¡VO 1 500 $ 180.08 $ 680.08 $ 8.161.00

3 JORNALEROS 240 $ 95.11 $ 1.005.32 $ 12.063.84

4 GUARDIAS 1 240 $ 95. 11 $ 335.11 $ 4.021.28

SECRETARIA 1 240 95.11$ $ 335.11 $ 4.021.28

TOTAL $ 3.168.38 $ 38.020.60

50



COS TOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

OEPRECIAC lo|{ DE ACTIVOS FUOS

REFERENCIA

IIAQUIIIAR IAS Y VE}IICULOS

OBRAS F § ICAS

't 0.¡t 00.00

5.23r.69

[.UEÉLES DE OFICTIA 67! a:

INVERSION IN lcIAL EN MAQUINARIAS Y V EHICUL O S

AÑO 
'

COSTO U UTARIO COSTO TOTAL vtoa ulrL/aÑos
toE
oEPRECTACTOti AÑO 1 Año 2 a&o 3

SECAOO RA 20 @o m000 5 !0* a 000 ,1@0

EALAN¿A ¡OO LBS 1@0
r@0

tm0
1@0

I

I

?00

?00

2@
2@

33 33X
33 339a

133 3¡
333 33

r33 33

333 33

G{'ILLOTII¡A OE All¡ EN DFAS

uEorooR oE STJMEoAD

,loo

r@0
3

3r@0
333 33

&
fosfAooR DE ALUEr¡oR^s
BALAI¡ZA GRAXERA

1

I

1@0 1@0 .
ao0

3

5

5200 52mCAMP¡¡ElA ax¡l OOBLE CAaINA , 2600026m0 5

TOTAL COSTO 50800 10¡00 00 10a60 o0 10a& @

r9!! I !qg_rp!9!!arón 1641 5.52

DEPRECIACION

DEPRECIACloN

DE P REC IAC IO N

5 200

r0@

ao

a@@

AÑo .

200
200

¡m0
A¡I O

AÑo

AÑo

9i

0

fE N OA!
CAJAS FERM ENT AOORAS

CE RRA¡T ENTO CEIlfRO OE ACOPP

INVERS ION II{ICIAL EN MUEBLESY EQUIPOSOE OFICINA
10E
oEPñEClACrOaa AÑO 1 AÑo 2 AÑo ! af¡o 4MAO U¡N AS cosr o utaTARto cosfo foraL

ESCR¡fORtOS
ARCH VADORES

3

3

10

3

100

50

300
r50 33 !3t

30 !o
50

lo
50

stLt as
MESA DE REUNIÓIIES
cot¡ PU l^ooRas
EQUIPOS DE OFICIÑA

20
100
a5o

?49

ra0
100

1350
215

t0
3

3

33
33

t00

3lt
33a

ta,
3i 33

.50 00

2a 50

r6 0o
3! 33

.50 00

r0.@
3t 33

a50 @

fOTAL 210a 6
TOfAL

oEsrc Ho 605.03 581.33 5E 1.33 ,|a.00

OBRAS FIS ICA S

AÑo I Año 2 AÑo 3 AÑo .ITE I' UNDAO DE ¡¡ EO IO ]C O§IO TOTAL
cosTo

Q, OIf E¡SIONE§ UNIIARIO
oTERFEI¡O 1 ¡iEC fARE (MEIROS 2l 10@0 10@0I 0 o 0

oFrcrNAs M EfROS 2 3o 1500 r0 r50 r50 r50

3a

5@0

200

10M ETROS ? 50000

I¡ETROS 2 1@O
3000

5
100

r0

20
l ro@ 00

50
r ooo 00

50@ 00 5000 00 50@ @

ao
! 000 m

I

6@ CrO

70@ 00

400 00

7@0 00

- EOO 6

70@ CE

TOfAL AÑOS
AÍo T

18005 63
Aeo ¡
1406r 33

Aio S

1606, 33

80o€GA OE ro¡a x 10uTs UETAOS 2 600 r@o

7!lo0

5724
AÑo

t5

I aoo -;o;l
¡¡¡ ¡¡ I---;1:-ñ'l

ao

J g6so oo

¡¡¡ ¡¡l
,ol

,orT roo

I zo* | 52oo

33 33!(
20!r

I
9.

3.

-



CEDULA DE GASTOS DE VENTAS

I5.3 GASTOS DE ADMISNISTRACION, VENTAS }'DEPRECIACION
Cuadro# 35

( t .,\t)R() #36

CEDULA DE GASTOS DE VENTAS

Orden DESCRIPCION PRECIO CANTI DAD v/ IttENSUAL V/ ANUAL

01 TRANSPORTACION DEL PRODUCTO 05 1000 $ 500.00 6.000.00
TOTAL $ 500.00 t

Orden DESCRIPCION V/¡4ENSUAL V/ ANUAL

01 $ 3.168.38 $ 38.020.60

o2 SERVICIOS BASICOS $ 40.00 $ 480.00

03 Mov¡l¡zación $ 120.00 $ 1.440.00

05 SUMINISTROS DE OFICINA $ 5.00 $ 60.00
TOTAL ANUAL $ 3.333.38 $ 40. ooo.60

Orden DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD V/ M ENSUAL V/ ANUAL

01 TRANSPORTACION DEL PRODUCTO 0,5 1000 $ s00,00 6.000,00
TOTAL $ soo,oo 6.OOO,OOt

5l

CI-,ADRO # I'l

CEDULA DE GASTOS DE ADMINISTRACION

5. OOO. OO

REMUNERACIONES



lo ¡l@.0O

ú 249 6ó

6¡ú 6t

r 64 r 5.52

t)EPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

cosTos tNotREcTos oE PRooucctoN

s

oERAS ístCAS

MUeELES OE O¡rC¡r¡A

MEODOR OE II{IMEOA!
l:,5'

a

IE

5

INVERSION ITTICIAL EN MAOUINARIAS Y VEHICULOS

IIIVERS¡OT{ INICIAL EN MUEgLES Y EOUIPOS OE OFICINA

OBRAS FISICAS

TOfAL AÑOS
ANO 2 TOrAt V OESECHO
rG1 l3

OEPRECI,ACION

-¡r r(¡
r33ll lt ::i\ rt313

tr:m l l3Ilr 133 3: l3J tl
ll ll!§l 3lJ l lfl l-i

eo! n
,r¡1¡ i:¡¡

oEPRECIACtON

3 n
l l

r0 r¡
l lt ll*

3 3 3 l3t6
ra5

¿10¡.5 T',TAt OtSf, rio 605.83 5€ r.33 5a 1.33 {8 00 .r8.00 ll!

DEPRECIACION

0 0 ¡ ¡ 0
t,., r0 rl r ¡Jil r9l l-,

ra(!l ¡
3

t0
r0

53

i

Ira¡ro^o l(osr(, ullrra¡¡i l,osrororr Jvmaurrnxus l'.0{r,{pRrrra,-¡¡)¡lxiol J^rlo2 lArio 3 J$lo I JaÑo 6 lvaLunorotsr,nu

ffit¡ts¡,¡,



I5.1 GASTOS FINANCIEROS
Cuadro# 37

llo. Cr¡ota, tDtrlÉ
l¡o. cr¡otaa d€ grlcla

5
15-OÉ{9

l2
60

uil 9.33')ó,árá Báñ€o d€ Gu

FINAÑCI-AMI¡:NT() DEI- ¡I"/6

AL TNTERESES
114692.40

¡ñtaas C.plt!l Réducldo
94,565.93

30 !,243 735.?5 1,974.21 93,3231:FJ¡n- 1O
r,974.212 13-Fcb-1O 60 1,253 725.59
1,9'/8.21,1S-M.r"LO 9A t,262 715 A5

120 706 03 ,,,974.21
1,9?8_21,lzFM.y-1o 150 |,242 696.14

13-J 
'rñ- 

1O 1,978_21 ,962
676.13 1,974.21 45,660
666.OO 1,974.2',!, 44,347

11-Sép- 1.O 6 55.40 1,974.2\ 43,o25
11-Ocr- LO 645.s2 1,974.2r. 41,692

635-16 t,978.¿L

l5 rO-M.r-11 4f,O
7,974.2r16 09-Apr-11 4ao

t7 O9-M.y-11 5ro 1,407 7 2,069
18 OA-luñ-11 5¡10 1,418 1,978.21 70,651

I' 974.2119 O8_Jul-11 570 1,429
|,440 534 1,97A-21 67,742

1,974.2t 66,331
1.974.21 64,464
1,974.21 63,394

25 OZFJá n- r.2
O3'Fcb- 12 1,509

r.52027
2a O3-Ap.-12

O3-May-12 470 \,544 434 94,307
30 O2-Jun-12 900 1,55ó 422

|,9741,s68 410 51,1A3
32 o1-Aug-12 960 1,54O 394 1,9?a :r9,603

3A6 ¡,97a33 31-Auo-12 990 1,593
3 O-S.p r 2 1,020 1,605 373 t.974 .16,406

44,798
43,1S
41,516

34,192
297 |,974 36.511
2ft4 1.978 34,416

t,974 33, r. 09
31,3aa
29 654

t,748 1,976 27,906
1,761 r,97A 26,145

t ,974

24-Occ- 13
23-lan-14
22-F*-14 17,t31
24 M..-\4 r.,560 15.2 a6

21-Auo-14 r,7 to 1.918
2O--p-14 45 1,974

59 2O-Oct-14 30 1.963
60 19-Nov-14 15 1,974 o

5.1

It

Ec;=
lo ffi

o
t 1---T--1t-----
lf

I5

92,O70
90,AOa---=-

4---=- 89.536
44,254

I6
l7la
110
I 11
f1,
l1l
I1a

-

ffi
-f3-ruafo I ?1qT IF,

tl-
10

-11

12-A\re-1o I 24o t 1J12
I 1 122

I r,343

I 270
I 3OO

lGNov-r.O I 33O I egJre
12----it- ro-Dc-lo J 360 1,353

614 1!¡ I 1 9rA 2r ¡ 7-f a,12
604 I 1,974.21 | 76,25714

o9'Jan-11 I 390
| 42O

1,364
I t,tz5

f rs
r---'iE-
l--1r-
l1a

l20
I 21
122

124

1,3as I 593 I t,97a.21 74,472
73,476

- 
t5*-r--- --E-

s2r
560

L,974.2L

l--------------- 69,222
T-2o-T67;G:ia-T---oo

,l I O6-S-G11 l63.)
22 I or5-<)¿r-11 I 66ó
23 los-Nov-l1 I 690

|--.--i:aEi-r-------.---527
I a462 I 516
I r,474 I so4

JLf qs!!q{1T 7?o ---------f:Eg
l------i.q?

ffi
I 4Á1 I r O7Ar1
I a70 I 1.97a
I 4sa I r.97a
I l r,e7a

61,909
l2s
126
127
l2a

26
179
I 7aO
T s1o
I 84o

@,41.2
54,90+
57.3a3
55-as1

l O+M.r-12
1,532

I- 2e
l30

2eI I r-97a
I r,974 s2,7SLr---T-

I32
ll3
134
l?c
I36
137

3t t o2-l,,r l2--f- 93o

¿t8,o11
34

l3A

f4n
I 4r

i43

T_=E_
36

3A

--56G:if-fi.oso
2g-Nóv-12 I 1 OEO
29'0É-12 I 1 1rO
,8-rán- 1r-fi:i 40

reI 1.630 I 34€ I ______)-e!2re
t ¡-6!E L 323 I 1,92q 19.460

40 I 29-Ma.-r.3 I 1-2oo
4r I 7e-ad-1 r I r 2_¡o
42 l2a-Máy-13 I 1,260

I I 6al

J ¡,7oa
L 43 I 27-Jun-13 I 1,290 I 1,?2, | 2s7 | t,97a

I {4 I 44 I 27-Ju¡-r3 I r.32o
I 4s I 45 I 26-auo-13 I r.35O
I a6 I 46 I 2s.scer3 I r.3ao
I 47 I {7 I 2s-oct-13 I r-41o

I L,73t I 24 I

I 231 If-----___,í1
I 2o3

| 1.97a

1,7-rS 24,370
t4€
149
lso
151

Is3

2¡_5e1
l4

50
s1

Ir47ol 1ao3 I 176 I 1.97a
t 1500 t 1417 I 162 I rETA
| 1,s3O | 1,431 | L47 | 1,974

I 20.779
f- rBF6,

I 1,44s I 1f3 | L,97a
L s3 I 23-apr-14 [ r,s9o I 1,as9 L 119 | r,97a | \3,427

154
55

ls?

s4_-EE- 23-M.v-14 Il-6201 1874
22-Juñ-14 | r,6sol l,aaa

l04
T eo-

L,979
Lt97A

¡ 1,553
9,64
7.761
s'*+4
3,911

56 l?-lr,!11 I !Ég= l 1.eq1 a19 1É?!
L 60 | L9ZA

r,933
1,9¿la
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Fuente.- Banco de Guayaquil-Sucusal Babshoyo: Srta Mehda Camacho (AsistenE de crédito)

NOTA.- La tabla de amofización esta reallzada para conseguir un ñnanciamiento al Banco de
Cuayaquil, del 40% del lotal de la inversión del proyecto con ur plazo de 5 años pagaderos

mensualmente con una tasa del 9.33 % que es la estimada para créditos hipotecanos.
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I5.S DATOS Pt]RIODI(]O SOI]RE INGRESOS POR \'E,N'I'AS

Cuadro# 38

Presupuesto de ventas proyectadas
Proyectado a 5 años

,\ño I

Ventas

Año2 AñoJ Año{ Año5

1.9ós.362.
38

t.965.362.
3E

Contidad/producc
ión

unida
dde

medid
a

semestr
AI Anual

Preci
ode
Vta.
Llnit.

SEIITf,ST
REII'roductos

100 bs ó 000.00
12.000.0

0
t40.0

0 840 000 00
I .680.000. | .7 47 200.

00 00
r .81 7.088.

00
L889.771 .

52CACAO

TOTAL
INGRE,SOS POR
AÑOS

1.680.000. 1.747-200.
00 00

t.817.0E8.
00

1.8E9.77t.
<,

56

I

I

I

I

I

I

I

I
I

II



I5.6 COSTOS UNI'TARIOS, IVTARGENES DE CONTRIBTICION I.JNITARIA, PREC¡OS DE VENTA Y PUNTO DE
EQI-JILIBRIO.

Cuad¡o # 39

COSTO FIJO

PRECIO COSTO VARIABLE UNITARIO

40.000 60

140.00 120,68

40 000.60

19,3

OUINTALES

NOTA.- Se establece un punto de equilibrio de 2071 quintales de cacao al año, lo que nos permite cubrir los costos fijos y va¡iables
. Se establece un margen de contribución unitaria de 19.3 USD por quintal vendido

PUNTO DE

EQUILIBRIO

PUNTO OE

EQUILIBRIO

PUNTO DE

EQUILIBRIO

2.071
PUNTO DE

EQUILIBRIO
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I6. FT]ENTES DE FINAN(]IA}TIENTO

I6.I FUENTES DE FINANCIAMIENTO ESPECIFICADAS POR COMPONENTE }'
ACTIVIDAD,

De acuerdo a lo investigado se ha obtenido la información que el banco de Guayaquil estaria
en la facilidad de dar el crédito con una tasa de interés del 9.33% anual con garantía
hipotecaria, se ha establecido que un socio del proyecto daria en prenda para hipotecar una
hacienda de 120 cuad¡as de terreno valoradas en 3ó0.000 usd de su propiedad para prendarlas
y según las politicas del banco de Guayaquil, si fuera factible ya que solo se va a prestar el
40% del total del proyecto que asciende a 94.429 IJSD qrle según b paráÍEtsos del banco se

esbblecería que la hipoEca s¡ justifica el cr&ib ya que su indke de endeudamiento es del 260lo, este
índke lo calcula el ban@ al dividir el total del préstamo sobre el tobl de h h¡poteca osea 94.429i
360000= 260/o , este índ¡ce nos ¡nd¡ca que estanarnos denüo de las políticas del banco, ya que d
máximo clel índice de endeudam¡enb es del 6(P/o.

También se proyecta realizar un crédito a la CFN o al BNF, después de presenta¡ todos los
estudios de factibilidad. No se descarta estas alternativas.

I6.2 COS'TO DEL FINANCIAIITIENTO, DEL SER!'ICIO DE LA DETIDA

CFN 9%
BNF t2 3%
BANCO PICHINCHA 12 34O/O

BANCO DE GUAYAQULL 9,33O/O

I6.3 POLITICA DE FINANCIANIIENTO DE LA AGENCIA PRESTATARIA (BANCO
DE GTIAYAQLIL)

. Tener una cuenta en el Banco

. Que el movimiento justifique el crédito

. No tener inconvenientes en la central de riesgo

. Tener menos de ó5 años

. Que el conyugue no tenga impedimento en la central de riesgo

. Presentar la información financiera que justiñque el crédito

. Presentar las 3 ultimas declaraciones de impuestos ( IVA y Renta) si tuüere

. Que la hipoteca justifique el crédilo.

I 6.{ I,IS'I'A DT] I\SI'I'TT'('IO\ES I)E T I \A\(]IA }I IENTO

I. CFN
2. BNF
3. BANCO PICHINCHA
4. BA¡iCO DE GTIA}'AQUIL
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I 7. PRO\'ECCIONES FINANCIERAS

I7.I ESTADOS PERTODICOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ANALISIS FT ANCIERO
FLU)O DE Ef t CTIVO DLL PROYLCIO CENTRO D€ ACOPIO

SI\ T INANCIAMIEI\IO

^pttcactÓ^r 
Dal v.¡.i¿. ¡Nv. ¡rrrcrar- F.¡

¡ 236 .r.92 
'

tc. rc5
ttr.6t. óo 3 ¡12.¡ó7 09 ¡ :53 s2a 71

lt5an 22 ¡¡ ¡0¡ ¡, ]¡tn¡oor

t2 !:3

RELACION AENEFICIO.COSIO

I

¡fl actoñ a[r\¡ff ¡c¡o coalo I
t

2-?2Rf¡.^c¡oir sE¿tfr rcro coaro I

SI SE APLICA EL PROYECTO SI FINANCIAMIENTO TENDREMOS UN VAN
POSITIVO DE 287,ó15 Y UNA TIR DE 49,59% MUY SUPERIOR A LA TASA DE
INTERES DE RIESGO QUE SE TOMO COMO REFERENCIA LA TASA DE RIESGO
PAIS MAS UN 3% DE IMPREVISTOS.

2.Ot0 ?.o I I ?.o t2 2.O l3 ?.o r.lDf TALI F
sc soo 00f

¡

I
t

a ap, r^! o{ f9aBa)o t - ¡23 É9s.7e
,
t

I
t ¡ 7.7 200 oc I r 669.77¡ 9? , r.9ó5 ró¡ 1€

¡ r.ss 0ll ls ,r
I .2 000 6l
I ó30000 ¡ t

I It I
¡ 16 0ór 33 I ra.6¡ lJ 1 , r5.728 @

I
a t1? ó24.71 t róú 9¡9 s0 ¡ rsÉ r9l ¡s I r5 r.e7€ ¡7 I r{¡ 730 3ó
t 2s 893 72

'JIILIOAD 
AI¡I€S OE ¡MPU€.TO PETfA ¡ 14ó 7tr os ¡ r.r 556 €3 ¡ r32.?ó..15 t rze.s06 9l ¡ 119 ó21 23

t l3 l9l 09 ! ?9 905 lr

t I t I t
r-!li alJfE: L,€ ;EÁci:ttr¡ ¡ l¡0 0a6 29 f 106 169 12 t 99.!?1.?6 t 9ó .19 09 t s9 ,r5 9l

t lE 045 al ¡ rÉ 0ót 13 t ¡a.6t ll ¡ .- i 15 72a oo
¡ ra€ rl... 12 ¡ ¡17 61. óo i I 12. 16? 69 ¡ ¡0s .43 93

f l?3 s93 ,a

I -¡ló .1. 3? t 1¡6 ¡r. 12 ¡ r?. 2¡0 49 t ¡r? ró7 so t 2t3 a2. 1r

----E

----I

-

------
---------
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I 7.2 BALANCES PROYECTADOS
Cuadro# 42

C[}NCEPTO

ACTTVOS

ACTMO CORRIEilÍE
Caia Chica

Eancos
Cuentas x c obrar

TOIAL ACTIVOS CORRIE}{TES

ACTTVO F|JO - I{ETO
MAOUINARIAS

OBRAS FISICAS

MUBLES OE OFICINA

INVENTARIO

IOIAL ACTMO TIJO ¡EIO
ACTIVO DIfERDO

GABTOS PREOPERATIVOS

T(-)TAL ACTIV(I Dlf ERIO(j

T{JTAL ACTIV{-}S
pAslvo
PASIVO CORTO PLAZO

Ogl¡gac¡ones bancarias por pagar

IOTAL PASMOS LARGO PLAZO
IOTAL PASNOS

PATRf,IONIO
Utilidad nela

Capital Soc¡al
TOTAL PATRTIIO}IO

Totarl P.rsivos P.rl r i llorÍo

BALANCE GENERAL
PROYECTO CENTRO OE ACOPIO OE CACAO

AL 3l DE DICIEMBRE DEL 2010 I Er¡ (lóln¡es|

5.000.0 0

124.055 7 5

60 000 00

50 800 00

56 173.80
2 104 50

120 000 00

2 067.00

50.000.0 0

109.525.0f
217 762 09

189.05s.75

229.078.30

2.067.00

50.000.00

{20.201.0 5

50.000.00

357.287.90

t07.287.90
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18. lro¡itToREo Y sEGt rlrrE\To

El moniloreo se lo realizara en base a cada culminación de cada etapa de¡ proyecto,
establecidos en logros y el cumplimiento de los resultados, se considera en los procedimientos
todos aquellos mecanismos y actividades destinados a identifica¡ y medir resultados que

representen avances respecto a [os resultados esperados.

La medición de los resultados se lo hará con agentes intemos o exlernos al proyecto, en

aspeatos: Técnicos, administrativos, financieros, socio organizativo, equidad de genero nivel
de gestión y rendición de cuenta

I9. EVALT:A(]ION DT,L PROYE('TO

I9.I DETERI\IINACION DE I,A TASA DE DESCUENTO

st\ I.t\,{\( tA\lIt\.lo

CO\ F'INANCIAl\IENTO DEI, 1O"A DEL BANCO

APLICACIÓN DE LA TIR
TASA DE LOS BONOS DE ECUAOOR 8. 19 o/o

I M PREVISTOS
TASA DE INTERES DE RIESGO

TIR

APLICACIóN DEL TIR

COSIO DE CÁPITAL PROPIO COSTO DE DEUDA BANCO

(600/o* 11.39olo ) + (4Oo/o*l7o/o)'
(r-

0.3625)

6,8340/o 4,3350/o

TASA DE RIESGO 17.l7o/o

TIR 71.84o/o

62

3.00o/o

ll.l9o/o
48.59o/o



I9.2 EVALI-IACION FINANCIERA
I9.3 VALOR PRf,SENTE NETO
I9.4 TASA INTERNA DE RETORNO
Cuadro* 43

AilAUS¡S fllrilclE¡o
ftUIO DE EfECTWO DEI PNOYECTO CEilTNO DE ACOPIO

cor¿ Fril¡¿cl^irttrfo Bl¡rcrruo o¡r 400/o

DEIAII-E 2,010 2,011 2,0t2 2.0r3 2,014

,

08tus flstcis

'l iii: :. ::.: :: :l lr¡j t

llplfar- 0t lprSÁJú !

!

I -2 ¡0150

PlfSfrMo B^ricrpl! f -!j 565 93

I 1ó8C 0m m I r 81i 088 m I l889.rl 52 J l ,l¡5 l¿: 38

' :::' ,, I r óó9 sl3.8l ! ..
I 40 m.ó0 t 44!móó t {ó.30s ó9 f ,{€ 620.s

GAslos 0( rolfas I 6.0m.m I 6.{0 00 , 66r5.m | 6 945.75 , ?.293 01

I I 168.35 | ó ó5r.89 f { 9€7..7{ t 3lól.so f 1i5i.{0
.:i , ¡ 18 085.S3 I 18.(br.33 I r!.7a.oo , 15.728 00

f r lm.m

UIIUDÁO O4R,ATIVA , 164 {56.12 , 159.887.91 I 1S1.m5 ó2 I ¡r¡ 116 77 I r39 573 {7

¡ 2..6ó8.ró | 23 983 19 t 22 ó80.8{ ¡ 2¡ ?l7.sl , 2! 93ó 02

f 139 787.95 t 139 904 ii ¡ t2S.899 25 f u8 63i {5

I 3a 91ó 99 I 33 97é.18 I ]¿.tl.19 ¡ 3l {7.8t I 29 óSS S
- I ,,:-j ¡ 10,r 8,4{19ó f r01928.5{ I 96.193 58 | 9{ {21.4 , 88 978.09

PÁii ¡i crptfAr I l5 570.21 I 17.08É.ó7 ¡ 18.750 83 f 20.s7r.06 I 22 sfi ró
l.,j,1.::::::::-:\ | 99.2m.7ó | 81 841.87 | 11.6Aft ¡ 73 847 l8 | 66 39ó.E2

I 18.085.81 I 18 0ó:.13 I 18.ñ1.13 I 15.?28.00

¡ 107 356 S! I 102.903.20 I 89.575 l8 I frp4n
t r23 895.78

! I 107 356.59 I 95 70,r.09 t 89.57s 38 ! - :'

ArucActÓ 0Etv.A.¡J. Iw llcta! ral
t -141 8{8 89 ¡ 107 356.59

s 569 ¡5

fc. tcs
95.701.09 

' 
89.57s.38 I 2S505.70

É6ár rr J86¡5S t]57511t

c2 rc3
lm.{3,20 f

81261lr

va\ t
71 .840/o

CON EL FINANCIAMIENTO DEL.fO % DEL BANC]O DEL'TOTAL Df, LA
IN\'ERSION SE LOGRA L:N vAN POSITIVO DE 302.038 }' I.JNA TIR DEL 7I.84%
I}IU}' FAVORABLE PARA DESARROLLAR EL PRO}'ECTO
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I9.5 RELACION BE:'iET'I(]IO COSTO

Cuadro# 44

RELACION BENEFICIO-COSTO

V,A,N. OE INGRESOS $
V.A,N, OE EGRESOS $

524.030.77
236.414.82

RELACION EENEFICIO-COSTO VAN DE INGRESOS

V,A N, DE EGRESOS

RELACTOflBENEFTCTO-COSTO $ 524.030.77
$ 236.414.82

RELACTON BENEFTCTO-COSTO $ 2.22
El por cada dólar que invierte se tiene un beneficio de .2,22 CTVS

19.6 RELACION BENEFICIO COSTO COlt\i FINANCIAMIENTO DEL 40% DE LA
INVERSION

V.A,N, DE INGRESOS $
V,A N, DE EGRESOS $

443.887.69
302.038.80

RELACION BENEFICIO-COSTO VAN DE INGRESOS

V.A.N. OE EGRESOS

RELACION BENEFICIO-COSTO $ 443.887.69
$

t
141.848.89

RELACION BENEFICIO.COSTO 3.13

EL beneficio de cada dólar que ingresa en de 3.13 cvts

PERIoDo DT, RT-('T PER,{('IO\ DT] ('APII'AI,

6.1

RELACION BENEFICIO-COSTO



PERIODO RECUPERACION DESCONTADO DE U\ INVERSION

FIU¡O ]IOR],IAL SI]I FII{ANCIAI.IIENTO
$ 128.13+.12 I 12-1.230.+5 I 1r7.63-1.60 f 112.167.89 f 253.82-1.71

o

ANO 1

Costo de Oportunidad = 17gb

03 4 o5

I 236. + 1+.82

Pefldo de Recuper¿cron= 2 años

5 meses

20 dras

EL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSTON SIN FINANCIAMIENTO ES DE
2 AÑOS,5 MESES Y 20 DIAS.

20. CONCLUS¡ONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto en base a los estudios de pre factibilidad realizada nos da un índice de rentabilidad
posrtiva que permite una viabilidad firnanciera adecuada p¿ua su aprobación, para lo cual se
sugiere una buena calificación de nesgo del proyecto

Ano V/rn.l Tl.mpo v/ dctuál v/AcufiuLA0o
0 | 236.4A.A2 I 236.41,1.82

?010 I128.r34.12 I r 1s.23s.s9 $ r r5.238.89
201 I s r 2{.230.45 s 100..183.93 a 2ts.722.A2
20t2 I r 17.634.60 I 85.573.22 I 30r.296.0.r
20 ¡3 I112.167.89 I 73.38.1.72 I 374.680.76
201+ I 253.824.7 r $ r+9.350.01 I 524.030.77
20t5 l -2a6.4r4.a2 3 287.ót'.o.r
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20.I PRINCIPALES VENTAJAS DEL PROYECTO
La matena prima se encuenúa cercana al punto de ejecución del proyecto, así como la mano
de obra de la zona es expenmentada ya que el medio de subsistencia en e[ que ellos se

desenwelven es un ó070 actividades de labores agrícolas

20.2 PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL PROYEC'TO
Una de las desventajas es el precio que juega un papel muy importante en el éxito de este
proyecto ya que es muy volátil en el mercado nacional

2I ESTRATDGIA DE EJECUCION DEL PROYEC'TO
Realiza¡ alianzas estratégicas con las organizaciones agricolas de la zona en el cual se

establecerá un plan de trabajo basados en algunos componentes que permitan mejorar las

relaciones comerciales entre el agricultor , el centro de acopio y las exportadoras

6ó
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ANALISIS DE IMPACTO AIlTBIEN'IAI, (CENTRO DE A(]OPIO)

EvALUACION.4NIBIENTAL Y DE GÉNERO

LINHA B,{SE

INTRODUCCION

El impacto del hombre sobre la superñcie del planela no solo es proporcional a la densidad de

población sino también a la energía que consume cada individuo, El medio agrfcola, fue desde

el principio una de las víctimas de nuestras malas acciones, pues hoy, adem¡iLs de su función

como soporte de las actiüdades relacionadas con la agricultura y de producir o consumir
recursos renovables, ha sido considerado como un receptor de residuos de todo tipo y por

supuesto, en un generador de p€rturbaciones debido a las propias actuaciones agricolas.

En la misma medida que ha ido creciendo el número de habitantes en el planeta, se han

incrementado los niveles del deterioro ambiental y con ellos, han disminuido los niveles de

agua en los mantos freáticos, Ia perdida de diferentes especies vegetales, animales e

ictiológicas, la aparición de numerosas enfermedades incurables o en distintas fases, el

deterioro del suelo, el cual es el soporte donde se producen los alimentos necesa¡ios para que

la especie humana exista y persista, etc.

Uno de los objetivos fundamentales de Ia gestión ambiental reside en dar origen a una actitud
preventiva que con suficiente anticipación facilite la identificación de factores negativos
ambientales sobre la ejecución de obras, preparación de planes, proyectos y politicas de
desarrollo, con el ñn de aplicar medidas oportunas que procuren eliminarlos o por lo menos
reducr¡los a niveles aceptables dichos factores.
En cuanto al Plan de Manejo Ambiental puede decirse que este es el instrumento que,
sistemáticamenle emplea las medidas ambientales de mitigación, promoción, educación y
difusión, conEol, vigilancia y contingencia que han sido analizadas para moderar los impactos
que se producirán en el transcurso del proyecto.

]!IEDIO FISI('O

El centro de acopio está enfocado en la comercialzación es decir recibir la materia prima por
parte de diversos agricultores de la zona para después rcalizar el manejo post cosecha o
beneficiado del cacao.
Al ser la empresa una captadora de materia prima no se esta realizando impactos directamente
negativos pero los agricultores o productores de la zona si cometen impactos ambientales ya
que usan diferentes tipos de pesticidas y fertilizantes a base de químicos,
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tlttDro AltBtE}..TAt_

En el proceso de la implementación del centro de acopio se provocan algunos cambios en el
ecosistema, como la eliminación de flora y fauna que habitaba en el lugar de construcción,
oúo impacto al medio ambiente seria cuando se utilice la secadora artificial en los tiempos de
lluvra para lo cual se usa gas comercial y estaríamos contaminando el aire por la polución

II E DIO SOCIO-t(:O\Olt tCrO

En lo referente al impacto socio-económico es positivo ya que se estaria generando fuentes de

empleo en la zona por Ia construcción del centro y luego en el proceso de manejo del cacao
posl-cosecha, a los productores se les mejora sus ingresos al no vender sus productos al
intermediario y obtener precios de acorde al mercado.

!tEDIO ('t t.r't R,\t-.

Entre los impactos culturales que se generan positivamente es la capacitación que obtendría
los productores de cacao, capacitaciones dirigidas a la administración de recursos económicos
e incremento en Ia productividad.

r'.\( r{)R}.s D[. t \I I () I)t-t. PROYt.( To

Factores de éxito en el proceso del centro de acopio a largo plazo

Establecimiento de sistemas de calidad e inocuidad en el proceso productivo
Calidad de los prod uctos
Capacitación

- Productores
- Personal de campo

Personal de planta.
- lnnovación en el mercado con productos no tradicionales.
- Apertura hacia el cambio.
- Ampl¡a gama de productos.
- Marca propia.

Buena relac¡ón con los clientes.- Vinculación con entes estatales.
- ldentificación del agricultor con la organizac¡ón.
- Participación activa de todos los miembros.
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Convrene iniciar el tratamiento de este tema recordando lo que la ley entiende por Gestión
Ambiental: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas del
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas
por el Estado y la sociedad p¿¡ra garantrzar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de
vida. Ley de Gestión Ambiental, t¿y 99 37 (Registro Oficial 245, 30 - 07 - 99).

La Constitución Política de la República del Ecuador expedida por la Asamblea Nacional
Constituyente, en el Título Ill, Capítulo 5, en la Sección Segunda, del Medio Ambiente,
conlempla articulos referentes al tema ambiental, del 86 al 91. Viene al caso destacar entre
éstos los articulos 86 y 88, los que establecen en su orden coÍespondiente que:

"El Estado protegerá el derecho de ta población a vivir en un medio ambiente sano y
ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este
derecho no sea afectado y garñtizrá la preservación de la naturaleza" y "Toda decisión
estatral que, pueda afectar al medio ambiente deberá conta¡ previamente con las criterios de la
comunidad para la cual ésta será debidamente informada. l,a l-ey garantizará su
participación".

E VALT IACION DT] LOS I NI PACTOS Allt BI E,NTA LES:

En la fase correspondiente aI Diagnóstico y Comparación Ambiental de Altemativas, se

definieron los componentes ambientales que serán afectados por el proyecto y las actividades
que tendrár mayor incidencia sobre dichos componentes. Por consiguiente esta información ha

servido de base para realizar la evaluación de los impactos ambientales de las a.lternativas
seleccionadas.

A continuación se anotan los componentes ambientales y acciones del proyecto para poder
establecer la respectiva evaluación:

I DE¡i-tl FtCACIO¡,- DE vARl A BL ES A}l BI E NTA LES:

o Aire
¡ Clima
. Vegetación
o Fauna
. Paisaje
. Agua
. Suelos
¡ Salud
o Economía
¡ Población
. Cultura
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f)Es( RIP( tO\ t)t.t. FIYI'OR\O:

La Parroquia F'ebres Cordero tiene una extensión de aproximadamente 404 Km1. Se encuentra
localizada al Sureste del cantón Babahoyo, cuyos limites acfuales son: hacia el Norte el
cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos; hacia el Sur, los caxtones Simón Bolivar y
Bucay de la provincia del Cuayas; hacia el Oeste, las parroquias urbanas de Babahoyo; y,
hacia el Este, el cantón Chillanes de la provincia de Bolivar.

('Ll \r^

El clima de la panoquia es úopical moderadamente húmedo, con lluvias de tipo masónico
estacional, esta influenciado en el invierno por los vientos alisios que viene desde el norte al
sur.

TT-\IP[,RA'TI R,\

En los meses de mayo a octubre, la temperatura es de 20"C a 32'C; las temperaturas altas se

registran en los meses de octubre a mayo que oscilan de los 26'C a 38"C.

I,I,TiVIAS

Precipitación media anual es de 1.500 mm- 2.000 mm., su índice evapotranspiración es de
093

(],\RAC'I'f, RIZACION BIO(]LINIATI(:A

El cantón Babahoyo pertenece a la Región Seco'lropical y Región Sub-húmedo Tropical

R[,GION SECO TROPI(]AI-

Se extiende en altitud desde los 6 hasta los 300 msnm, con una temperatura promedia anual
entre los 23"C y 25"C, y recibe una precipitación promedia anual enre 1.000 y L500 mm.

El período de lluvias comprende de diciembre a mayo, separado por una estación seca también
ma¡cada de junio a noviembre, con lluvias incospicuas en forma de garuas que caen en el
periodo seco.

El número de meses ecológicamente secos varía en la región entre ó y 7 meses, dentro del cual
existen entre 72 y 135 días fisiológicamente secos.
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La región Seco Tropical involucra Ia formación ecológica Bosque Seco Tropical de la
clasificación de Holdridge.
TIPO DE SUELOS

En ¿i,¡eas planas y depresivas, pobremente d¡enadas, se encuentran suelos arcillosos, cuyo
contenido disminuye en profundidad (80 cm.), debajo del cual s€ encuentrán moteados por la
flucruación estacional del nivel freático, como los que se encuentran en el río Babahoyo y
hacia las estribaciones de la cordillera. Con drenaje y riego se lo puede utilizar para cultivo de
affoz.

L]SO ¡lC-l'UAL Y POTENCIAL DEL St.ELO

Una gran parte de las tienas abarcadas por esta formación reúnen condiciones topográficas y
e&ificas que favorecen a su uso para la agncultura y la ganaderia. Como las lluvias son muy
vanables en cantidad de año a afo, resulta indispensable el riego suplementario sobre todo
para los cultivos perennes.

Con regadio y un buen manejo técnico de los suelos de acuerdo con sus cáracterísticas fisicas,
quimicas. Deben rendir muy bien la mayoría de cultivos, pastos y forrajes ropicales. En esta
zona de vida, por la alta incidencia de sol directo y características de los suelos es

especialmente productivo el cultivo de la caia de azúcar, siendo Astra uno de los ejemplos, así

como también el cultivo de algodón.

En esta zona de üda, la vegetación natural se ha modificado mucho a consecuencia de las
actiüdades agricolas, ganaderas y forestales de [a gente campesina. El efecto principal ha sido
cambiarlo de bosque a una saba¡a con á¡boles dispersos, en estos cásos el desmonte para el
establecimiento de cultivos temporales, la explotación de maderas y carbón, las quemas y el
pastoreo han desempeñado un papel preponderante.

Una vez destruido parcial o totalmente el monte onginal, las glamíneas nativas se propagan
bien y son muy altas y tupidas du¡ante el invierno y en el verano, estas permanecen para
volverse un buen heno seco en pie. Bajo éstas condiciones, la gente practica la ganadería de
vacunos y caprinos y para combatir la invasión natu¡al de las plantas leñosas del monte en los
pastos, asi como para proveer pasto verde y tiemo de brotes jóvenes, prenden fuego a las
sabanas inmediatamente antes de comenza¡ el inüerno. En los lugares m¿is accidentados, casi
toda la población cultiva pequeños campos de cosechas anuales y perennes, sobre todo en las
partes más húmedas se siembra maiz, que madura muy rápido, yuca, fréjol.

I I I I)R()(;R.\ I.-I,\

El rió Babahoyo posee un caudal 200 veces mas grandes que el caudal demandando aun de los
penodos de estiaje mas criticos. Sin embargo, sus aguas no poseen la calidad óptima y están
constantemente amenazadas por las nuevas industnas y el uso de fertllizante, pesücidas y
fungicidas de un iá¡ea de explotación agricola intensa.
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R¡OS PRI(]IPALES DT]I, (]ANTON

RIOS AFLUENTES
Rió Babahoyo Rió San Pablo

Rió Caracol

PRIN(]IPALES EFE(-TOS NT](;ATIVOS

IDENTIFICACION, ANAI,ISIS Y VALORACION DE LOS
llllPACI'OS Ai\IBIET.-1'ALES (INDIRECTOS)

I, TJSO DE PESTICIDAS Y F'ERTILIZANTES
2. DEFORESTACION
3. CAMBIO EN ESTANDARES DE VIDA DE LOS AGRICULTORES DE LA

ZONA

USO DE PESTICIDAS Y FERTILIZANTES.- Es un impacto de carácter negativo, por la
degradación de los suelos, contaminación de agua, ríos, esteros y afluentes de subtenáneos,
esto influye en la salud de las personas que estan en contacto directo e indirecto como
afecciones respiratorios, de la piel y otros

DEFORESTACION.- Es un impacto de ca¡ácter negativo ya que los agricultores por sembrar
un mayor volumen de pla¡taciones de cacao talan indiscriminadamente á,rboles nativos de las

zonas. que son el hábitat natural de muchas especies, otro impacto es la erosión de los suelos.

CAMBIO EN LOS ESTANDARES DE VIDA DE LOS AGRICULTORES DE LA
ZONA.- Es un impacto positivo ya que al generar trabajo el agricultor se vera beneficiado con
un mayor ingreso, mejorando los indices de pobreza y necesidades b¡isicas insatisfechas lo
cual lo realizara mediante capacitaciones dirigidas a los agricultores p¿¡ra que mejoren su
productividad.
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ATTERNATIVAS DE UEICACIÓN DET PROYECTO

F1 F2 F3 F4

VINCES 9 GRANDE BARATO 100

Cuadro de alternativas
implementación del Proyecto

para

(lu¡dro de factores de decisión de la ubicación del Proyecto

FACTORES DE DECIS¡ÓN

l'l
UBICACION DE LA MATERIA
PRIMA
TAMAÑO Y TIPO DE
INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTACION
PRECIO DE LA MATERIA PRIMA

F2

F-3

l'1

(luad ro de Puntuación de los F¡ctores dominantes

I. l r'2 t'3 t{ F5 \i

ll X I I 0 5 l 3 5

l;2 0 X I 0 I 2

l'3 0 0 X 0 I I

l{ 0 5 I I X I 3 5

r5 0 0 0 0 X 0
.tOTAL

IO

I\LTERNA.TIVAS FI I)t \t\l\ I
AI X i I )
Á2 0 X I I

I)t \t \t\ 0 0 0

lvENfANAs I 7 MEDTANO ICCRO ' ss 
I

FAC'TORES

I
I I

I

I

I

I



l:2 Dt \t\tY s
AI X I I 1

A2 0 X I I

Dt,:l\l \l\' 0 0 0 3

,,\T,'I'ER\,\I'I\'AS

0 X I I

ALTf,RÑ"ATIVAS l'{ I)T \I\I\
,{l x 0 I l

A2 I x I 2

Dt ltIt\' 0 0 0 3

( tt' AI ,\2

tt 015 o.66 o 11

t2 A) 0,66 0 i1

t,.l 0,r 0.66 0,33

[{ o 1§ o 11 0,6ó

Cluadro de alternativas dominantes

:

AI
0 2.3 I

0.1 32

0,066

0,t t6

0,5445

R\AI'IVAS DE TIBI('A('IÓ

Decisión: La medida que se tomará es en base al estudio que se realizó entre las allemativas y
factores de decisión, dando como resultado con mayor porcentaje de peso sobre la altemativa
dos que es el cantón Ventanas

I6.J PI,A\ I)E
!llTlGACIOl'i DE
A}I I]I E N'TA L ES

PREVft\( rO\ l
l.os IItPA( r'os

A2

0,iló
0,066

0,033

0,231

0,446

FI F2 F3 I14

100

VENTANAS 7 MEDIANO CARO 95

AL',t t_

PROYECTO
N DEL
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PLAN DE \IA}..EJO AIIBIT]NTAI,

MEDIDA # I
TITULO DE MEDIDA:
uso DE INSUMOS ORCANTCOS (PREVEMM)

DESCRIPCION:
USAR INSECTICIDAS ORGANICOS A BASE DE HOJAS DE NEEM Y AJO
APLICAR FERTTLIZANTES ORGAMCOS ELABORADOS POR EL AGRICULTOR A BASE DE
EXCREIV{ENTOS AMMAL, CENIZAS VEGETALES , ZEOLITA Y BIOL
RESFONSABLE:
TECNICOS QUE REALIZARAN CAPACITACION PARA CONCIENTIZAR EL EXCESO DE USO DE
INSUMOS QUIMICOS
COSTO REFERENCIAL:
3OO DOLARES POR HECTAREA
CRONOGRAMA:
SE ELABORARAN LOS INSUMOS ANTES DE TENER INDICIO DE PLAGAS Y DE EPOCA DE
FERTILIZ ACION YA QUE EL PERIODO DE ELABORACION ES DE 15 DIAS PROMEDIO ANTES
DE LA APLICACION.
SE APLICARAN CADA I5.20 DIAS EN PREVENCION DE PLAGAS Y CADA 8 DIAS EN ATAQUES
DE PLAGAS.
LA FERTILIZACION SE REALZA CADA 2G 30 DIAS EN EPOCAS DE FLORACION
COMFONENTE AMBIENTAL BENEFICIADO:
SE BENEFICIA EL SUELO, AIRE YACUA

TITULO DE MEDIDA:
FORESTACION Y REFORESTACION (CORRICTIVA)

DESCRIPCION:
POR CADA ARBOL CORTADO PARA SEMBRAR PLANTACIONES DE CACAO SE SEMBRARA

TRES PLANTA DE ESPECIES MADERABLES EN LOS LD{DEROS DE LAS PLANTACIONES O EN

LUGARES SELECCIONADOS

RTSPONSABLE:
AGRICULTOR DUEÑO DE LA PLANTACION

COSTO REFERENCIAL:
0,25 CENTAVOS POR PLANTA MADERABLE. 0,75 EL VALOR DE TRES PLANTAS POR CADA
ARBOL CORTADO,

EN I]NA HECTAREA SE SIEMBRAN PROMEDIO 3OO ARBOLES EN LOS LII\DEROS
225 DOLARES POR HECTAREA

CRONOGRAMA:
LA SIEMBRA DE LAS PLANTAS MADERABLES SE LA REALIZA EN CONJI.JNTO CON LA
SIEMBRA DE LA PI,ANTACION DE CACAO

COMPONE:{TE AMBIENTAL BINEFICIADO:
SE BE¡"EFICIA EL SUELO, AIRE Y AGUA

NIEDIDA # ]
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I\GUDA# 3

TITI.JI-ODfNIED,IDA
CAPACTTACC»! (IREVEMTVA)
DESCRIPOOT\¡
CAPACTTACIC»{ ENCCh¿JWIOAIC§PROCLfiCRESENI\,'TANEJOYAD\,'INSIRACIG.¡tE
REOXSO, E IhEREIIENrO tE PROIIJCTMDAD m HECIAREA
RTSFII\§AH-E
TECl{lG IEL GNTRO IE ACCPO

GTORMEMÍCIAI.:
3OO U.TALI.E& CUAIRO VEES AL AÑD
DMDCI-ARES ANIIALF§
CM{MAMA
LG TALLERES SE LG REALIZA MNIRO IE TAS INFRAES'IRLflURA DEL GNTRO M
ACPÍOEN l-C6 MESES tE ENErc, I4AR.ZOJUNÍI Y SPIIEI\¡8RE

CO1SOi.{ENIE ANfi[t¡{TAL BU\EFICIAD
ECU\O\¿IA
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\tAR( o t.o(;t( o

Íls't'Rt ('r't R,\ t)Et.
PR()\'t_( t o

l\l)t( 
".\tx)Rus NIEDIO DE vERI FI(]A(]IO\ st:Pl t.s'I ()

FIN :

Reducción de la pobreza de los
productores de la parroquia F'ebres

Cordero, Cantón Babahoyo,
Provincia de Los Rios

Reducción de la pobreza al 2% en el año
2015

Estadísticas socio económica
del Inec

- Que los índices de
pobreza no sobrepase
del 2%del cantón.

I'ROI'()SI'IO:

Mejorar la calidad de cacao post
cosecha del cantón Babahoyo
parroquia Febres Cordero,
Provincia de [¡s Ríos

Se mejora en el 70% las características
organolépticas del cacao en el 2012

Documento de cerlificación de
calidad otorgado por el lniap y el
MAGAP

- Que las exportadoras
sigan pagando altos
precios por un producto
de calidad

('oiuPoNENTE

Eo el 70o/o de la producción del cacao se Estadisticas realizadas por

Que los produclores
estén consientes de los
beneficios que obtienen
al tener un buen manejo
post cosecha del cacao.

Que se mantenga la

77
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I

I
I

I
I

_-t__-
I lEl 80% de los productores conocen sobre los lEstadísticas de incremento de

I l¡ Productores capecitadm sobre 
I 
benelicios de un buen manejo posl cosecha lproducción realizadas por el NEC

lel manejo post cosecha del cac¿o. ldel cacao para el termino del 2010 la nivel cantonal y evaluaciones

| | ltomadas a los productores al

i | | termino de cada taller
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COMPONENTE 2
Contratación del contratisla para

constn¡cción de techado para las
cajas fermenladoras

Adquisición de material de
constn¡cción para elaboración de
techado de 5m x óm para las cajas
fermentadoras

implementación de techado para las
cajas fermentadoras

Adquisición de madera no resinosa

Conúatación de personal para
elaboración c implementación de

cajas fermentadoras

Elaboración de cajas fermenladora
de0,80mx 1,20m x 1,20m

uno cada 4 mescs en el transcurso del 201 0

Contratista contratado por $1200 el 4-03-
20 l0

6 cuerdas de 2 pulg por $ 90, 20 planchas de
zinc por $400, l0 fundas de cemento por $80
y una volquetada de lastre por $60, material
adquirido desde el 5-03-2010 hasta el 7-03-
20 t0

Construcción del techado desde el 8-03-2010
hasta el 28-03-2010

l0 Tablas de roble por $400 adquiridas desde
el 28-03-2010 hasta el l-04-2010.

Dos ebanistas contratadas el 2{4-2010 por
$220 cada uno

30 cajas fermentadoras de roble construidas
desdc el 3-04-2010 hasta el 30-04-20 l0

Contrato finnado y nolariados

Factura de compra, materiales en
bodega

Acta de entrega y recepción de la
obra.

Factura de compra de las tablas

Contratos firmados y notariados

Acta de cnlrega y recepción

Contratisla cumplen con
la fecha de entrega

Personal capacitado cn
elaboración de cajas
fermentadoras.

Contratados cumplen
con la fecha de entrega

Contratados cumplen
con la fecha de

'79
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instalación, y lugar listo
donde se instalan las
cajas.

Personal capacitado en
el proceso dc
fenncntación,

Precios de los materiales
de construcción se

mantienen.

Personal con experiencia

Contratisla cumple con
la fecha de entrega.

Secadora con garantía y
trabaja en optirnas
condiciones.

Personal capacitado para
instalaciones de la

lmplementación de cajas
fermentadoras en el lugar definitivo

Cont¡atación de personal operativo
para realizar proceso de

fermentación

COMPONf,NTf, 3
Adquisición de materiales de

construcción para la construcción
de galpón de l0mx30m donde se

rmplementara la secadora.

Contratación del conúatista
construirá el galpón

Construcción del galpón donde será
implementada la secadora

Adquisición de secadora a¡tificial
con capacidad para 500 qq.

(}rc

Acta de enúega y recepción

Contrato firmado y notariados

Facturas de compra de los
materiales.

Contrato firmado y notariado

Acta de entrega y recepción de la
obra.

Factura de compra, documentaclón
de procedencia de la secadora.

Dos eba¡lislas contatados previamente
instala¡an las cajas en cl lugar definitivo
desde el 30-04-201 0 hasta I 5-05-201 0

Contratación de una persona por $280
mensual desde el l-09-2010 hasta el l-09-
201 l

100 fundas de cemento por $800, 4

volquetadas de lasre por 240, 4 qq de hieno
de % por §200 , 50 cuerdas de 2 pulg por
$750, 3100 bloques de arena por $465, 70
planchas de zinc por $1400, material
comprado desde el 30-05-2010 hasta el 5-0ó-
201 0

Conúatación de contratista para que ejecute
la obra 30-05-2010 por un valor de $6.000

Construcción del galpón desde el 05-0ó-2010
hasta 30-07-2010

Secadora marca honda con capacidad 500 qq
adquirida por $ I 30.000 el 5-08-2010
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Cont¡atación de personal para la
instalación de la secadora.

Instalación de la secadora al interior
del galpon

Contratación de personal operativo
para realizar el proceso de secado

Conúatados instalan la secadora desde el 8-
08-201 0 hasta 30-08-2010

Conúatación de dos personas por un valor de
$280 cada uno desde l{9-2010 hasta el l-
09-20t I

Acta de entrega y recepción de
instalación de Ia secadora.

Contratos firmados y notariados

secadora

Contratados cumplen
con la fecha de entrega

Personal con experiencia
en el proceso del secado
y clasificación de las
almendras

8l

l6 p"rrona, contratadas para rnstalación de la lContratos firmados y notariados.

lsecadora 

por un valor de $480 el 7-03-2010 
I

I

I

I

II



ARBOL DE PROBLEMA

lncremento del
indrce de pobre¿a

Bajc ¡r8resos de
lc agncultores

ARBOL OE PROBLEMA

en los
prec6§ por mala

caldaJ
.' -.-,]

a@eso a
ex portadoras

Menores
oportundad6 de
@mersaltracion

srn

1_

Dsflclqnte cá¡ldd dsl
cacao poat corecha en

el C6ntón

Alñmdras
coñtamrnaclas y
@n rmpure¿a6

D6conocirniento
sobre le§ normas

cle cáldad del
cacao post

cc6echa
-,.]

Almendras
wafrozas

Mal mañelo del
secado y

daencacón del +
các¡to po6l

cosecha

AGenoa óe
c¡¡pacieoón a 16

' produqtores Sobae .

el man€ro po61

c06ccha

Mal manelo de la
fetmerfacJon del

caca¡o p{§t
coseaña
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Reducqoñ de las
areé de srembra
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ARBOL DE OBJETIVOS

ARBOL DE OEJEÍIVOS

rncfofi€nto de laa
areaa cle !¡l€mbra

incleñonto oñ loa
pr6o6 por bueña

cálidd

Roducoon dol
ndice de pobraza

lncreménto gñ loa
ang¡66 de 16

agriqJ ltoroa

Produclo con
accsoo e

ox portdoraÉ¡

Mayore6
oportl¡ndado! d€
@ñefcialeaGon

OÉima c6lded dol cacao
polt @s€chá 6n 6l c6ntón

Eabahoyo,Parroqu¡a
Fobroa Cord€ro

Almerdra. cle
cahdad

conoqmrñ6lo
6obae la norma6

de c€ldad dcl
cecao poat

cosech6

Alrn6ndras oñ
optitfr¡t6

coñdioon03

MañeJo op¡mo oñ
61 6ocado del

cltc-ito y
ElmandrÉ l¡brd

dé rmpul€aas

ProductoroB
capacil¿rdG gobre

el man€jo po6l
cóóáchá clál cáceo

M€lor m¿n€to da
la lerrnomación

tbl cacao

8-l

t l

l
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