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Antecedentes



H Características del Programa para la Conservación y 
el manejo sostenible del patrimonio natural y cultural 
de la Reserva de Biosfera Yasuní (RBY)1

El Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente, identificó como área de intervención a la 
Reserva de la Biosfera Yasuní y la priorizó en el 2008, para contribuir a la conservación de una de las 
zonas de mayor diversidad biológica y cultural mediante la búsqueda de alternativas ambientalmente 
sostenibles basadas en el manejo comunitario de la biodiversidad y recursos forestales.

La priorización de intervención en la Reserva de la Biosfera Yasuní se dio en base a los siguientes 
criterios:

• Área de biodiversidad y patrimonio forestal amenazados.

• Supervivencia amenazada de pueblos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad.

• Situación de pobreza de la población que habita la reserva.

• Problemas de degradación ambiental en los centros poblados y desafíos en la descentralización 
de la gestión ambiental.

O bjetivos del Programa:

• Avanzar en el logro del Objetivo del Milenio 7 (asegurar la sostenibilidad ambiental), a través 
de la conservación de una de las zonas de mayor diversidad cultural del mundo, mediante la 
búsqueda de alternativas económicas ambientalmente sostenibles.

• Avanzar en el cumplimiento del Objetivo del Milenio 1 (reducción de la pobreza) promoviendo el 
manejo comunitario de la biodiversidad y los recursos naturales con el fin de generar medios de 
vida ambientalmente sostenibles.

• Contribuir a la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que se hallan 
en aislamiento (PIAs) y que habitan en la Reserva de la Biosfera Yasuní.

1 Tomado del Documento del Programa (PRODOC)



Componentes del Programa:

Implementación de políticas públicas nacionales y locales para la conservación y manejo de 
la Reserva Biosfera Yasuní(RBY):

• Gestión integral del territorio de la Reserva.

* Fortalecimiento de las capacidades para controlar los impactos negativos de las 
actividades económicas de gran escala.

• Política nacional de protección a los pueblos en aislamiento voluntario.

* Iniciativa del país de mantener el crudo en tierra.

Gestión de la Reserva desde un enfoque de conservación y manejo sostenible comunitario 
del patrimonio natural y cultural y de mejoramiento de la calidad ambiental que incluya el 
apoyo a:

* Desarrollar actividades productivas comunitarias ambientalmente en la zona de 
amortiguamiento de la RBY.

* Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de la RBY tanto en 
gobiernos seccionales como en comunidades.

* Desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo 
de la RBY con particular énfasis en el Parque Nacional Yasuní.

Ámbitos de intervención geográfica del Programa:

• Se previo una zonificación que incluye la zona intangible Tagaeri- Taromenane, el Parque 
Nacional Yasuní, el territorio Waorani, los territorios Kichwas del Ñapo, zonas de colonos, 
la ciudad de Orellana y su zona de influencia. Ver mapa página 12.

El Programa ha sido implementado desde el 2008 hasta el 2011 por las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas: FAO, UNESCO, UNIFEM (ONU MUJERES), UN-HABITAT y OMT.

Se previo que FAO estuviera a cargo de ejecutar los proyectos locales para la generación de medios 
de vida sostenibles a favor de las comunidades que se encuentran en la RBY en temas agroforestales, 
productos no maderables y manejo de cuencas así como brindar asesoría técnica en políticas públicas 
forestales.



ESTRUCTURA EJECUTORA DEL PROGRAMA

Comité D irectivo Nacional - CDN 
AECI 

AGECI
C oord inador Residente de SNU

UNDP con la asesoría especializada de UNEP y el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones 
apoyarían iniciativas que promuevan la equidad en el uso, acceso y gestión de los recursos naturales 
mediante proyectos comunitarios de manejo de la biodiversidad así como la implementación de la 
política pública ambiental a nivel de gobiernos seccionales y el desarrollo de mecanismos novedosos 
para apoyar la conservación de la RBY.

UNESCO ejecutaría acciones con actores locales para apoyar la conservación y uso sostenible de la 
RBY y brindaría asesoría para proteger el patrimonio natural y cultura! contenido en esta reserva. 
UNIFEM (actualmente ONU Mujeres) y UN-Hábitat apoyarían en la transversalización e inversiones 
en género y ordenamiento territorial. En tanto que UNWTO ejecutaría proyectos pilotos de turismo 
sostenible a nivel comunitario y políticas para este tipo de turismo a nivel de la RBY.

El presupuesto estimado del Programa es de 4.000.000 millones de dólares en base a recursos 
asignados por el Gobierno español a cada una de las agencias que intervienen en el Programa por 
medio del Fondo para el Logro de los Objtivos del Milenio (FODM)

Dentro de este presupuesto se estableció un monto de $USD. 1426.414,39 para la administración 
directa desde FAO.



DELIMITACIÓN, ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI
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Características del Componente FAO/ Yasuní

De acuerdo a la planificación del Programa se previo la intervención de FAO para el logro del Efecto 
directo 1

Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de 
calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones 
regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones 
sociales que están en el área de la RBY.

El logro del Producto conjunto 1.2:

Resultado esperado:

Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional 
Descentralizado de Control Forestal en aplicación en el 2011.

Actividades Principales Planteadas:

• Identificar y caracterizar a las instituciones claves determinando sus roles y necesidades para apoyar 
en las actividades de prevención, detección y supresión de la tala ilegal a través de un diagnóstico 
donde se caracterizan los principales actores de la ilegalidad en la actividad forestal, indicando 
sus causas, motivaciones y formas de operar, señalando posibles soluciones y medidas correctivas.

• Realizar un análisis integral de conflictos e inconsistencias de los instrumentos legales y requisitos 
administrativos vigentes que se aplican para la utilización del recurso y elaborar un documento 
con las recomendaciones pertinentes en cuanto a los ajustes necesarios a incluir en el marco 
legal que regula la actividad forestal.



• Identificar y aplicar mecanismos e instrumentos novedosos a ser implementados como soluciones 
a las causas económicas de la tala ilegal, que sirvan para fomentar el manejo sostenible de los 
recursos forestales.

RESULTADO ESPERADO: Marcos legales referidos al tema forestal y a la 
conservación del patrimonio natural, incluidas políticas de incentivos y 
sanciones, actualización y armonización en el 2011.

Actividades Principales Planteadas:

• Sistematizar información sobre revisión de la normativa forestal.

• Seminario/Talleres para el mejoramiento de las políticas forestales y armonización de normas 
técnicas.

• Elaborar documento base para la actualización de la Ley Forestal.

• Elaborar documento base para la actualización de la Ley Forestal.

• Revisar y consensuar el documento base con los actores políticos y técnicos del país.
• Efectuar talleres de armonización de normativas y ordenanzas de los gobiernos locales en los que 

se encuentran la RBY referentes al tema forestal

• Seguimiento a la aprobación de la ley forestal.

La planificación del Programa determinó la intervención de FAO para el logro del Efecto Directo 2:

Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan 
iniciativas replicables para la conservación y el manejo sustentable 
de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento 
de la calidad ambiental con enfoque partidpativo, agroecológico, de 
derechos, cultural y de género.



El alcance del Producto Conjunto 2.1.

Proyectos comunitarios para construir medios de vida sostenible en 
las comunidades de la RBY han sido ejecutados.

Resultado esperado:

Estudio socioeconómico y de mercado para analizar las potencialidades 
ambientales, sociales, productivas, comerciales y de gestión 
comunitaria para la generación de ingresos en la RBY adaptadas a las 
comunidades (productos forestales no maderables, manejo forestal y 
de la agrodiversidad, manejo integrado y conservación de los recursos 
hídricos, turismo comunitario sostenible, entre otros) realizado en 2008.

Actividades principales planteadas:

• Realizar estudios complementarios de acuerdo al análisis de potencialidades.
• Efectuar estudios de posibilidades de cadenas productivas de productos y/o actividades 

potencialmente identificadas.

RESULTADO ESPERADO: Diez y seis organizaciones comunitarias 
fortalecidas para la identificación y ejecución de actividades económicas 
ambientalmente sostenibles.

Principales actividades Planteadas:

• Ejecutar campañas de promoción con la población de las comunidades de la RBY sobre la 
necesidad de fortalecer las organizaciones comunitarias existentes. Identificar y Seleccionar 
participadvamente a promotores/as locales.

• Realizar talleres de capacitación a promotores locales en planificación estratégica y fortalecimiento 
organizacional.

• Fomentar y/o crear redes con temática del proyecto para intercambio de experiencias.

• Realizar talleres de capacitación a las organizaciones sobre identificación de potencialidades



manejo de instrumentos (perfiles de proyectos, presupuestos participativos) y negociación con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

RESULTADO ESPERADO: Dieciséis iniciativas productivas ambientalmente 
sostenibles en i) productos forestales no maderables; i¡) manejo forestal 

¡ y de la agro-biodiversidad que propenda a la soberanía alimentaria 
y la recuperación de recursos nativos sobre-explotados; y, iii) manejo 
integrado y conservación de recursos hídricos, con enfoques de 
derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y 
ejecutadas por las comunidades en 2010.

Principales actividades planteadas:

• Ejecución por parte de las comunidades de iniciativas productivas no forestales, agroforestería, 
especies menores, conservación de cuencas, entre otras.

• Conformar y/o fortalecer cajas de ahorro y crédito comunitarias.

• Desarrollar e integrar servicios de poscosecha y comercialización.



El proceso de selección de las comunidades

Se establecieron 12 parámetros para la evaluación de las comunidades a ser seleccionadas:

P a r á m e t r o s  p a r a  l a  E v a l u a c ió n  d e  l a s  C o m u n id a d e s  a  s e r  S e l e c c io n a d a s

1 . Estado de la 
organización

A fin de tener una idea clara de las propuestas y acciones socio-organizativas a 
ejecutarse; así como, para prever las garantías o inconveniencias para el desarrollo 
efectivo de acciones de carácter comunitario.

2. Accesibilidad
Parámetro logístíco considerado para agilitar las acciones en función de tiempo y 
eficiencia. Se contempló sin embargo que si bien, aquellas comunidades que piesentan 
dificultades de acceso pudieran requerir atención, habrá que balancear su estado con 
otros parámetros de selección que demanden una urgente intervención y apoyo.

3. Nivel de participación 
y decisión por género 
(acción positiva de 
género)

Los grupos de mujeres tendrán especial atención, dada su calidad de vulnerabilidad 
social y económica.
Este criterio no fue considerado de aplicación cuantitativa para aquellos grupos 
de mujeres que en el marco del Programa podrían potencial mente constituirse en 
beneficiarías del mismo

4. Cercanía al PNY

La ubicación geográfica de las comunidades y su cercanía a la Zona Núcleo de la 
RBY, establecen la presión sobre los recursos naturales del PNY y el virtual grado de 
alteración de sus frágiles ecosistemas.
Mientras más cerca del PNY se encuentre una comunidad que esté realizando 
actividades extractivas o productivas intensivas, mayor será la necesidad de trabajo 
con ésta.

5. Estatus legal
Garantía del trabajo continuo y seguro; el crédito y los incentivos estarán mejor 
orientados y asegurados en aquellas organizaciones con vida jurídica, capaces de 
asumir responsabilidades legales. Se consideró a demás que la sostenibilidad de las 
acciones estaría garantizada en aquellas comunidades con trayectoria legal formal.

6. Antecedentes de la 
comunidad.

Se consideró que la costumbre del trabajo compartido permanente, asegura el éxito 
de los procesos que demandan la integración de sus miembros para afrontar retos 
comunes de organización de la producción, comercialización comunitaria, desarrollo 
de actividades de carácter grupa), etc.

7. Intensidad de los 
impactos de las 
actividades productivas 
sobre el suelo, agua y 
vida silvestre.

Mientras más alterados se encuentren los ecosistemas naturales por la acción humana 
(agricultura, ganadería, turismo, caza y pesca, etc.), más urgente es la necesidad de 
atender estáis áreas y frenar y/o revertir estos procesos degradativos, que ponen en 
riesgo a la RBY.



P a r á m e t r o s  p a r a  l a  E v a l u a c ió n  d e  l a s  C o m u n id a d e s  a  s e r  S e l e c c io n a d a s

8. Estado de los RR NN 
(bosque nativo, fuentes 
de agua, vida silvestre)

A fin de determinar su estado y tomar la decisión de atender y buscar alternativas 
para evitar su progresivo deterioro. Si los recursos son altamente afectados, serán 
necesarias acciones inmediatas que permitan frenar su deterioro, mejorar su estabilidad 
y plantear alternativas para su uso y manejo sostenibles.

9. N° de familias que
conforman la comunidad

Criterio contemplado en función de la réplica de los beneficios y efectos del Programa 
y del equilibrio entre costo/beneficio. Se recalcó en mantener el concepto familiar de la 
participación, a fin de incluir de manera equitativa como beneñciarios a individuos de 
distinto género, edad y condición (mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, personas 
con capacidades diferenciadas).

10. Tenencia de tie rra

Criterio expuesto para garantiza la sostenibilidad de las acciones. Se consideró que 
en aquellas comunidades donde no haya una garantía legal de la propiedad será 
necesario apoyar los procesos de legalización, a fin de no restringir su participación 
en el Programa.

11. Antecedentes de
proyectos ejecutados o 
en marcha

Contar con antecedentes del comportamiento de las comunidades frente a su 
responsabilidad y participación en los proyecto para garantizar la estabilidad de la 
ejecución.

12. Aval de Organizaciones 
de Segundo Grado

Este criterio es deseable en la medida de que es necesario conocer la relación existente 
entre las organizaciones de base (comunas, comunidades, asociaciones, centros, etc.) y 
la OSG que las ampara. Además, porque las OSGs podrían actuar como elementos de 
enlace y comunicación entre el Programa y las comunidades, contribuyendo a fortalecer 
los procesos internos de las comunidades.



Criterios utilizados para la calificación

INDICADORES
PUNTAJE

_ _ 3 2 1

1. Estado de la organización Sólida Estable Inestable

2. Accesibilidad Vías habilitadas Vías de verano Acceso peatonal

3. Nivel de participación y decisión por 
Género (acción positiva de Género) 50% H - 50% M 75%  H - 25% M 100% H

4. Cercanía al PNY Colindante Alejado Muy alejado

5. Estatus Legal Con vida jurídica De hecho Sin núcleo organizado

6. Antecedentes de la comunidad Exitosos Bajo riesgo Alto riesgo

7. Intensidad de los impactos de las 
actividades productivas Alto Medio Bajo

8. Estado de los recursos naturales Alterados Usufructo con manejo 
técnico

Conservados

9. Número de familias que conforman la 
comunidad Más 40  familias 15 a 40  familias Menos 15 familias

10. Tenencia de la Tierra Más 50%  familias con 
escritura

25%  - 50% familias 
con escritura

Menos 25%  familias 
con escritura

11. Estabilidad en proyectos ejecutados o 
en marche Permanente Moderada Ocasional

12. Aval de Organizaciones de Segundo 
Grado Sin evaluación cuantitativa, es deseable conocer esta información

Î #



Fases para el proceso de selección de 
las comunidades

F ases  para  e l  P roceso  d e  S elecció n  d e  las  C o m u n id a d e s

Identificación y Preselección 
de Comunidades

En base a información secundaria de las distintas instituciones públicas y 
privadas que ejecutan o ejecutaron proyectos en la zona de la RBY.
Tres aspectos fueron considerados para la preselección son:
a. Trabajo previo con la FAO.
b. Presencia institucional
c. Experiencias exitosas

Diagnóstico Comunitario y 
Entrevistas a representantes de 
instituciones y proyectos

Se previo elaborar una metodología corta para realizar un Diagnóstico en las 
comunidades preseleccionadas, a fin de recabar información basada en los 
Criterios de Selección y que permita una valoración y evaluación de ios mismos.

Selección de las Comunidades.

Se contempló que con la información disponible en las fichas, el Comité de 
Selección procediera a la calificación de las comunidades en función de la 
escala establecida.
De las 30 comunidades escogidas, 25 serían seleccionadas (16 previstas 
en el documento del Programa y 9 que FAO había propuesto incrementar 
para mayor eficiencia en la inversión). La diferencia, es decir las otras 5 
comunidades, representarían un “colchón” que garantice contar con las 25, en 
caso de que una o más comunidades seleccionadas, decida no participar luego 
de la etapa de promoción o durante la fase inicial de implementación en campo 
del Programa.

Validación de la Selección.

Una vez que el Comité de Selección identificara y seleccionara a las 25 
comunidades, el informe y la documentación utilizada serían remitidos al 
Comité de Gestión dei Programa, a fin de que proceder a validar el proceso 
establecido.

Información al Comité de Gestión 
de la Reserva de Biosfera Yasuní.

La siguiente etapa fue a través de una reunión para informar al Comité de 
Gestión de ia Reserva de Biosfera Yasuní sobre todo el proceso llevado por el 
Comité de Selección y hacer conocer al CGRBY las comunidades seleccionadas, 
su ubicación, condiciones organizativas, productivas, ambientales, de equidad 
de género, etc., que las favoreció para ser seleccionadas.

Promoción del Programa Yasuní en 
las Comunidades seleccionadas.

Finalmente, y previo al trabajo de campo, se estableció una fase de promoción 
del Programa Yasuní en las 25 comunidades seleccionadas, en la que se 
previo participarían las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
conforman el Programa para dar a conocer sus acciones a ejecutar, estrategias 
de acción y mecanismos de ejecución.



Metodología de la 
Sistematización



Puntos de partida

La sistematización se ha guiado en base al marco conceptual utilizado por la FAO, que se expresa 
en las siguientes definiciones:

“ La sistematización es un proceso 
de reflexión que pretende ordenar u 
organizar lo que ha sido la marcha, 
los procesos, los resultados de un 
proyecto, buscando en tal dinámica 
las dimensiones que pueden expli
car el curso que asumió el trabajo 
realizado.”

Sergio Martinic, 1984.

La sistematización es una 
“ Interpretación crítica de una o 
varias experiencias que, a partir 
de su ordenamiento y reconstruc
ción, descubre o explícita la lógica 
del proceso, los factores que han 
intervenido en él, cómo se han 
relacionado entre sí y por qué lo 
han hecho de ese modo.”
Oscar Jara, 1994

La sistematización ha desarrollado los siguientes procedimientos generales:

• Trabajar con información primaria y secundaria Es decir en la recolección, ordenamiento y 
clasificación de datos e información producida durante la ejecución del componente FAO/ Yasuní.

• Análisis de las experiencias Realizadas en el marco del componente FAO/ Yasuní durante los tres 
años de intervención del Programa en el que han participado diferentes actores institucionales y 
organizacionales, en un contexto ambiental, económico y sociocultural diverso.

Adicionalmente se ha contemplado que la sistematización es un proceso que permite:

• Reconstrucción de las experiencias.

• Generación de conocimientos a través de la reflexión crítica de los hombres y mujeres actores 
que participan en ellas.

• Comunicación de los aprendizajes resultantes, tanto hacia adentro del Programa como hacia su 
entorno.

t i



Objetivos de ia Sistematización

• Contribuir a visibilizar las estrategias, los enfoques, metodologías utilizadas y los principales 
resultados obtenidos por el componente FAO/Yasuní.

• Retroalimentar la intervención de la FAO y del conjunto de agencias participantes en la ejecución 
del Programa.

• Aportar documentación al sistema de información integral del Programa.

• Identificar buenas prácticas lecciones aprendidas que sirvan como referentes para programas 
similares,

La sistematización ha pretendido en forma general reconstruir y reflexionar sobre la experiencia del 
componente FAO/ Yasuní, tal como se dio y no como hubiéramos querido que se diera.

En este sentido la sistematización realizada se distancia de la evaluación, ya que no ha buscado 
comprobar ni valorar el logro de los objetivos, metas y resultados y actividades propuestas pero sí 
reflexionar sobre el proceso de ejecución.

Fases de la sistematización
2.3.1. Planificación

Etapa en la que se definió el proceso metodológico específico de la sistematización, las variables 
a trabajar, las fuentes de información requeridas y los plazos. Mayores detalles de este período se 
describen en la siguiente matriz: “Esquema Metodológico General y Plazos"



ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL Y PLAZOS

VARIABLES FUENTES TIEMPO

1. COMPILACIÓN INFORMACIÓN 
SOBRE:

:

Mes 1
Julio -  Agosto de 2011 
& semanas

Diseño del Programa Yasuní y 
componente FAO/YASUNÍ:
Enfoques estratégicos y 
metodológicos del proceso de 
implementación del PY y FAO/PY
Marco de resultados del PY y e FAO/ 
PY
POAs FAO/YASUNÍ

Características del 
Programa
Estrategias previstas 
Población participante
Resultados propuestos 
por el componente FAO/ 
/ASUNÍ

Documentación del 
Proyecto Yasuní y el 
componente FAO/ 
YASUNÍ

Ejecución el componente FAO /  
YASUNÍ:
Emprendimientos agropecuarios y 
Micro empresas comunitarias:

Tipología,

Población beneficiaria,

Principales actividades 
desarrolladas y 
principales resultados

Informes de ejecución 
de componente FAO/ 
YASUNÍ;
Resultados del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Monitoreo del PY -  
Componente FAO/ 
YASUNÍ

Fortalecimiento de capacidades 
organizacional y micro empresarial

Organizaciones 
y microempresas 
participantes,
Actividades y resultados 
alcanzados,

Informes de ejecución 
de componente FAO/ 
YASUNÍ;
Resultados del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Monitoreo del PY -  
Componente FAO/ 
YASUNÍ

Fortalecimiento de las cajas de 
ahorro:

Población beneficiaria, 
Actividades 
desarrolladas y 
resultados logrados,

Informes de ejecución 
de componente FAO/ 
YASUNÍ;
Resultados del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Monitoreo del PY -  
Componente FAO/ 
YASUNÍ



ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL Y PLAZOS

V A R IA B LE S F U E N TE S TIEMPO

Fortalecimiento del sistema de 
descentralización del control forestal

Instituciones y 
organizaciones 
participantes,
Actividades ejecutadas, 
resultados alcanzados

Informes de ejecución 
de componente FAO/ 
YASUNl;
Resultados del 
Sistema de 
Seguimiento y 
Monitoreo del PY -  
Componente FAO/ 
YASUNÍ

Información general: Resultados de
consultorías
Otros:

Tipo de consultorías 
(estudios, evaluaciones, 
asistencias técnicas, etc.)

Informes de 
consultoría, informes 
del componente FAO/ 
YASUNl, etc.

2. ORDENAMIENTO, 
CLASIFICACION Y 
SISTEMATIZACION DE LA 
INFORMACIÓN COMPILADA

Mes 2 - Agosto

Diseño y elaboración de instrumentos 
y/o procedimiento del ordenamiento 
de la información cualitativa y/o 
cuantitativa (bases de datos, 
informes, documentos, etc.)
Análisis y validación (relevancia) de la 
información compilada
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ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL Y PLAZOS

VARIABLES FUENTES TIEMPO

3. TRABAJO DE CAMPO Mes 2 y  3 - Agosto y 
Septiembre

4  semanas

Planificación del trabajo de campo:
-  Diseño de la metodología e 

instrumentos de recolección de 
información.

- Selección de comunidades a 
visitar

- Selección de actores claves 
institucionales (Equipo Técnico 
Ejecutor, ONGs, GAD de Orellana, 
Dirección Provincial del MAE, 
organizaciones comunitarias, etc.)

Ejecución del trabajo de campo: 
Visitas a experiencias exitosas y 
no-exitosas

- Sistematización y análisis de la 
información primaria de campo

- Entrevistas a coordinadores de 
las Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas

Comunidades 
e instituciones 
participantes por 
tipología de proyecto
Percepción de 
participantes en torno a 
la ejecución
Identificación de Buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas 
Identificación de 
principales cambios 
logrados

Fuentes primarias 
(visitas a
comunidades, talleres 
a grupos focales y 
entrevistas a actores 
claves)
Fuentes secundarias 
(resultados de 
sistematización 
de información 
compilada.

Agosto
■ 8 aM 2 Diseño 

de metodología e 
instrumentos

■ 15 y 16 de agosto
■ Tena: intercambio de 

experiencias con el 
Proyecto Gesoren

• 17 al 19 de 
agosto, salida a la 
ribera. Visita a las 
comunidades de Alta 
Florencia, Fronteras 
del Ecuador, Samona y 
Sinchichikta

■ 23 al 26 de agosto: 
Congreso de Jóvenes 
YASUNÍ2011

Septiembre
■ Ejecución de agenda 

de campo, mes
de septiembre, en 
coordinación con 
equipo técnico local

4. VALIDACION DE LA
INFORMACION CON ACTORES 
INSTITUCIONALES Y 
COMUNIDADES PARTICIPANTES

Lecciones aprendidas 

Potenciales de réplica

Información primaria 
y secundaria 
sistematizada

Mes 4  -
Septiembre y  Octubre 
de 2011 
(4 semanas)

5. ELABORACION DEL INFORME 
FINAL DE SISTEMATIZACION

Informe y 
observaciones

Mes 5- Noviembre 
semanas)



2.3.2 Trabajo de campo

Esta fase tuvo una duración de un mes y medio 
en ia que se visitaron las comunidades ubicadas 
en la Rivera del Ñapo: Alta Florencia, Fronteras 
del Ecuador, Nueva Providencia, Sinchi Chikta y 
Samona Yuturi así como algunas de las que están 
ubicadas en las vías: Taracoa. La Delicia y Pindó 
Central,

En esta etapa se trabajó con los distintos grupos 
focales de participantes de estéis comunidades 
a través de reuniones especificas, mientreis 
desarrollaban sus actividades. Se recogieron 
sus percepciones en relación a los resultados 
obtenidos, las dificultades enfrentadas y los desafios para la sostenibilidad de Icis actividades 
apoyadais por FAO.

Mayores detalles sobre el conjunto de grupos con los que FAO ha trabajado en léis comunidades se 
describen en los Cuadros No: 1, 2, 3.

Durante esta feise también se participó en una gira de intercambio de experiencias agro artesanales 
entre los grupos productores de cacao de Icis comunidades de Frontera del Ecuador, Samona Yuturi 
y la Asociación Winay del Tena.

En la ciudad del Coca se realizó además una gira de observación de la iniciativa productiva desarrollada 
por el Departamento de Desarrollo y Fomento Agropecuario del Gobierno Autónomo Descentralizado

para el aprovechamiento del “sacha inchi” 
{plukenia volubis linneo) o comúnmente conocido 
como “maní estrella”.

En esta ciudad se visitó además a la Unidad 
Educativa a Distancia “Yachana Inti” y se trabajó 
con la Asociación de mujeres “Challwa Mikuna”.

Adicionalmente en el Coca se tuvo un acercamiento 
al conjunto de actores locales de institucionales 
con los que FAO ha trabajado: Departamento de 
Desarrollo y Fomento Agropecuario del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Francisco de



Orellana, Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente, la Fundación 180 grados, Solidaridad 
Internacional, Codesarrollo y el FEPR

Varios de estos actores locales fueron entrevistados para recoger sus opiniones en torno a los apoyos 
brindados por FAO, los beneficios generados por esos apoyos, el nivel de contribución de FAO al 
fortalecimiento de sus iniciativas y las condiciones de sostenibilidad de las acciones impulsadas por 
FAO en el marco del Programa Yasuní (Ver Anexo No: 1).

La sistematizadora acompañó al Equipo Técnico Principal de FAO durante esta etapa de trabajo 
de campo en su quehacer cotidiano en las comunidades. Esto permitió percibir en forma directa su 
forma de operar y de relacionarse con los grupos participantes y, en particular, con las mujeres de 
estos grupos.

El trabajo realizado con el Equipo Técnico Principal de FAO favoreció la construcción de los enfoques 
aplicados, caracterizar el proceso de transferencia tecnológica, identificar los resultados obtenidos 
y las dificultades enfrentadas. Igualmente se pudo recoger criterios sobre la sostenibilidad de las 
acciones implementadas así como opiniones en torno a las experiencias comunitarias en las que se 
han obtenido mejores logros y en las que se han producido “buenas prácticas”. Mayores detalles al 
respecto se describen en el Anexo No: 2.

El trabajo de campo ejecutado favoreció además la compilación, sistematización de información 
primaria sobre las comunidades participantes, caracterizar al conjunto de grupos con los que FAO ha 
trabajado en cada una de estas comunidades, visitar a cada uno de los emprendimientos productivos 
e identificar al conjunto de entidades locales con las que FAO se ha relacionado. Mayores detalles se 
describen en los nexos No: 3 y 4.

2.3.3 Validación de información

Una vez construida la información base sobre comunidades participantes, grupos que las conforman, 
actividades desarrolladas en cada uno de estos grupos, su capacidad de ahorro y crédito y la 
identificación del estado de los emprendimientos productivos micro empresariales, se procedió 
a validar la información obtenida con el Equipo Técnico Principal del componente FAO Yasuní y 
representantes de los grupos consultados.

2.3.4 Elaboración del informe y ajustes finales

El proceso descrito permite presentar ahora el informe de la sistematización que será socializado 
a los actores claves participantes de este proceso para contar con una versión final que recoja sus 
observaciones y aportes finales.



Intervención de FAO 
en el Programa Yasuní



Área de ejecución del componente

C o m u n id a d e s  y  É tn ia s

• 4 QUICHUA

• 4 SECOYA

• 4 SHUAR

• 4 WAORANI

• 4 COLONOS



Comunidades y grupos participantes

Desde el 2009 hasta el 2011 se ha trabajado en total con un total de 28 comunidades. En forma 
directa con un total de diez y siete comunidades. Siete son comunidades ubicadas en la Ribera del 
Río Ñapo v y 10 en las vías.

La mayor parte de comunidades ubicadas en la Ribera pertenecen al Cantón Aguarico y están 
conformadas principalmente por población indígena kichwa.2

CUADRO NO 1. Comunidades ubicadas en la Ribera

C O M U N ID A D P A R R O Q U IA C A N T Ó N

Indillama Alejandro Labaka Orellana

Nueva Providencia Alejandro Labaka Orellana

Morete Cocha Augusto Rivadeneira Aguarico
Fronteras del Ecuador Yasuní Aguarico

Samona Yuturi Augusto Rivadeneira Aguarico

Sinchi Chikta Huiririma Aguarico

Alta Florencia Nuevo Rocafuerte Aguarico

En las vías Auca, Pindó y Taracoa se ha intervenido en forma directa en diez comunidades:

CUADRO NO 2. Comunidades ubicadas en las vias

VÍAS C O M U N ID A D PARROQUIA C A N T O N

Auca
El Dorado ( Cabecera Parroquial) El Dorado Orellana
Rumipamba Dayuma Orellana

V ía P indó
Pindó Central Dayuma Orellana
Río Típutiril Dayuma Orellana

V ía Taracoa
Taracoa (Cabecera Parroquial) Taracoa Orellana
La Florida Taracoa Orellana
Mono 1 La Belleza Orellana

V ía  Los Zorros
Manguilla La Belleza Orellana
Cóndor Mirador La Belleza Orellana
Reina del Cisne La Belleza Orellana

2 A excepción de la comunidad Fronteras del Ecuador en la que se cuenta con significativa presencia de población colona mestiza. En la comunidad de Alta Florencia se pudo constatar 
la composición reciente de un hogar constituido por una mujer shwar y un kichwa.



La totalidad de estas comunidades están ubicadas en el Cantón Orellana. Solo en las comunidades 
de Rumipamba, La Florida y Mono 1, la intervención se ha realizado desde el 2010.

La mayor parte de la población de estéis comunidades es mestiza y colona. Se aprecia también la 
presencia de población indígena kichwa de origen serrano.

Durante el 2010 y el 2011 se ha trabajado con once comunidades a través de convenios con otreis 
entidades como el MIES a través de la Red de Seguridad Alimentaria, la Fundación Salud Amazónica 
y el Comité Ambiental Cantonal de Francisco de Orellana.

COMUNIDADES INTERVENIDAS 
A TRAVÉS DE CONVENIOS COMUNIDAD PARROQUIA CANTÓN

MIES: Red de Seguridad Alimentaria 
de las dos parroquias

El Dorado 
Parroquia El Dorado Orellana

Taracoa Parroquia Taracoa Orellana

Fundación Salud Amazónica - FUSA

Huancavilca Ines Arango Orellana

Guayarán Ines Arango Orellana

Ciudad Blanca Ines Arango Orellana

Kunkuki Ines Arango Orellana

Andina Ines Arango Orellana

Dayuma Dayuma Orellana

Saar Entza Dayuma Orellana

Comité Ambiental Cantonal de 
Francisco de Orellana - CACFO

Mandaripanga Dayuma Orellana

San Carlos Taracoa Orellana

En léis comunidades de intervención directa de FAO, se cuenta con 22 estructuréis grupales de 
participantes que han intervenido en forma diversa en léis distintas iniciativas productivas 
desarrolladas por el componente FAO /  Ycisuní como se detalla en el siguiente cuadro:



CUADRO NO 3. Grupos participantes directos

PARTICIPANTES DIRECTOS COMUNIDAD
INTEGRANTES

TOTALES H M

Kulli Hacachik Runa 22 11 11

Moretal
Alta Florencia

9 1 8

Grupo de Turismo Comunitario N/C N/C N/C

Conambal 17 5 12

Fronteras del Ecuador Fronteras del Ecuador 9 9 0

Mushuk Shayarik Warmikuna Nueva Providencia 15 0 ¡5

Indillama Indillama 40 34 6

Morete Cocha Morete Cocha 17 10 7

Corporación de Transformación del Cacao en Pasta 
CHOCOSAMONA Samona Yuturi

21 10 11

“ Samona Yurak” 16 8 8

Alii Sara Sinchi Chikta 72 36 36

La Florida La Florida 13 6 7

Sinchi Warmi Rio Tiputini 17 17

Rumi Warmi Rumipamba 24 2 22

Grupo comunitario de la Red de Seguridad Alimentaria - 
Caja San José

Ei Dorado 24 4 20

Grupo comunitario de la Red de Seguridad Alimentaria Taracoa 28 1 27

Asociación de Mujeres 2 de ju lio  y grupo SPI “ El Triunfo” Taracoa 7 1 6

Asociación de Mujeres “ Nuevo Amanecer. Tercena 
comunitaria La Favorita “Pindó Central 21 0 21

Asociación de Campesinos Reina del Cisne y SPI " Flor de la Palma 15 14 1

Asociación de Campesinos Cóndor M irador La Delicia 15 14 1

Manguilla
Manquilla de los 
Omaguas

20 9 11

Asociación Desarrollo Comunitario Mono 1 Mono 1 16 14 12

Chailua mikuna Francisco de Orellana
■

12 0 12

Tota l 4 5 0 1 8 9 271
Fuente: Sistematización Com ponente FAO-YASUNÍ I septiem bre 2011



Como se describe en el cuadro, las comunidades de Alta Florencia y Samona Yuturi cuentan con la 
participación de tres y dos grupos respectivamente.

El total aproximado de participantes directos de estos grupos es de 450 personéis, de los cuales 189 
son hombres y 271 mujeres. Cada participante sea hombre o mujer está en representación de una 
familia de la comunidad a la que pertenecen los grupos. Su participación se ha dado de acuerdo al 
interés en cada uno de los componentes que caracterizan la propuesta tecnológica de FAO.

En Icis comunidades de Nueva Providencia, Rio Tiputini, Pindó Central y en la ciudad del Coca, se 
tiene a 4 grupos conformados únicamente por mujeres. Solo en la comunidad de Fronteras del 
Ecuador existe un grupo conformado únicamente por hombres, quienes conforman la Asociación 
Fronteras del Ecuador, la participación de las mujeres en este grupo se da a través del manejo de 
aves camperas a nivel familiar.

S Principales enfoques de FAO para orientar sus 
acciones en el marco del Programa Yasuní

La biodiversidad 3

La agrobiodiversidad utilizada en la producción de alimentos 
sustenta la vida humana. La intensificación y la expansión de 
la agricultura han destruido la biodiversidad y los hábitats, han 
impulsado las especies silvestres a la extinción y acelerado la 
pérdida de servicios de producción ambiental, además de haber 
reducido los recursos agrogenéticos para la seguridad alimentaria 
del futuro

Es necesario, según la propuesta de FAO, una gestión de la 
biodiversidad con mayor capacidad de adaptación para promover 
un aumento sostenible de la productividad agrícola a la vez que 
se conserva un nivel adecuado de diversidad silvestre y cultivada.

Para el logro de este enfoque FAO ha impulsado en el marco 
del Programa Yasuní la revalorización y fortalecimiento de léis 
prácticas ancestrales de la chakra kichwa, el fortalecimiento de 
iniciativéis agroforestales y de aquellas orientadas a potenciar 
el uso de productos tradicionales de la chakra a través de la 
preparación de alimentos.

3 Tomado de Revísta Enfoques, Departamento de Agricultura y Protección al consumidor. FAO, 2007.



El enfoque de género 4

Considera las diferentes oportunidades que tienen los 
hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes 
entre ellos y los distintos papeles que socialmente se 
les asignan.

Contempla que las relaciones de género derivan de 
los modos en que las culturéis cisignan las funciones 
y responsabilidades distintéis a la mujer y al hombre. 
Ello a la vez determina diverséis forméis de acceder 
a los recursos materiales como tierra y crédito, o no 
materiales como el poder político. Sus implicaciones 
en la vida cotidiana son múltiples y se manifiestan por 
ejemplo, en la división del trabajo doméstico y extra
doméstico, en léis responsabilidades familiares, en el 
campo de la educación, en las distintas oportunidades 
de los unos y de léis otras.

Se relaciona con todos los éispectos de la vida 
económicay social, cotidiana y privada de los individuos 
y determina característiceis y funciones dependiendo 
del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.

Según FAO, en el trabajo con las comunidades se 
deberán tener en cuenta los principales éispectos 
relativos a las funciones éisignadas socialmente a 
mujeres y a hombres y a sus distintas necesidades 
específicéis.

En efecto, si se desea alcanzar el desarrollo sostenible, 
léis políticas de desarrollo deberán tener presente léis 
disparidades existentes entre hombres y mujeres en el 
campo del trabajo, la pobreza, la vida familiar, la salud, 
la educación, el medio ambiente, la vida publica y léis 
instancias de decisión.

Considera que la pobreza es especialmente intensa 
en léis áreas rurales y que ésta afecta mayormente 
a léis mujeres campesinéis e indígenéis, dadas sus

4 Tomado del Plan de Acción de la FAO



factores y servidos productivos tales como el crédito, 
la propiedad de la tierra, la herencia, la educación, la 
capacitación, la información, los servicios de extensión, 
la tecnología y todos los demás recursos, sin hablar 
de la imposibilidad de participar ampliamente en los 
procesos de toma de decisiones. La vulnerabilidad de 
la mujer pobre se perpetúa porque la discriminación 
existe y se reproduce en el seno del hogar.

Considera que en las áreas rurales una gran parte 
de los alimentos se produce en el hogar y esta 
responsabilidad le corresponde fundamentalmente 
a la mujer. Aumentar la productividad de su trabajo 
a través un mayor acceso a insumos, tecnología y 
servicios agrícolas mejoraría su propia nutrición y la 
de su familia.

Valora que los hombres y las mujeres han adquirido 
una experiencia y un conocimiento diferentes sobre el 
medio ambiente y las especies vegetales y animales, así 
como de sus respectivos usos y productos. Este bagaje 
de conocimientos locales, que varía según género, es 
decisivo para la conservación in situ (en el hábitat/ 
ecosistema natural) y para el manejo y mejora de los 
recursos genéticos. La decisión de cómo conservarlos 
depende del saber adquirido y de la percepción de la 
utilidad del recurso.

El enfoque de género ha permitido a FAO en el 
marco del Programa Yasuní, potenciar el trabajo con 
las mujeres colonas e indígenas conformantes de los 
distintos grupos de las comunidades, generar nuevas 
oportunidades productivas para garantizar la seguridad 
alimentaria de sus familias , la mejora de ingresos 
monetarios, su acceso al crédito, el fortalecimiento 
de sus estructuras organizativas y de sus liderazgo, 
particularmente para mejorar su gestión e incidencia en 
las instancias organizativas mixtas como las comunas y 
también en los gobiernos locales.



Seguridad alimentaria 5

Se inspira en los pronunciamiento de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación de 1996: “Existe 
seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico 
a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de 
llevar una vida activa y sana".

Considera las cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria:

Disponibilidad de alimentos: La existencia de 
cantidades suficientes de alimentos de calidad 
adecuada.

Acceso o los alimentos: Acceso de las personas 
a los recursos adecuados para adquirir alimentos 
apropiados y una alimentación nutritiva.

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a 
través de una alimentación adecuada, agua potable, 
sanidad y atención médica, para lograr un estado 
de bienestar nutricional en el que se satisfagan 
todas las necesidades fisiológicas. Este concepto 
pone de relieve la importancia de los insumos no 
alimentarios en la seguridad alimentaria.

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener 
acceso a alimentos adecuados en todo momento. De esta manera, el concepto de estabilidad se 
refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria.

El modelo de transferencia tecnológica propuesto por FAO en el marco del Programa Yasuní evidencia 
el nivel de alcance y aplicación de este enfoque.

Participación 6

Se basa en la identificación del potencial y oportunidades que las personas perciben por sí

5 Tomado de Infórme de Políticas FAO, 2006
6 FAO, Medios de vida sostenibles. 2000



mismas, enfatiza en las fortalezas de la población 
y promueve sus propias estrategias y mecanismos 
que satisfagan sus necesidades.

La conformación de grupos de interés de acuerdo 
a las iniciativas productivas promovidas por FAO 
ha potenciado la participación directa del conjunto 
de actores -  hombres y mujeres- durante las fases 
de planificación de sus actividades, la ejecución, 
seguimiento y evaluación de sus resultados. El 
Equipo Técnico de FAO ha operado de acuerdo a 
esta lógica local marcada por la dinámica propia de 
cada uno de los grupos participantes.

El fortalecimiento organizacional de estos grupos ha potenciado la conformación de nuevos liderazgos 
en las comunidades, que enfrentan hoy nuevos desafíos en el marco de la planificación local para el 
desarrollo sostenible.

Interculturalidad

Este enfoque está descrito en el documento del Programa como el “Reconocimiento activo que en la 
región cohabitan y se interrelacionan varias culturas”.

El enfoque ha favorecido la priorización -de FAO- de acciones en comunidades indígenas y en 
campesinas colonas. Ha potenciado acciones de revalorización de sus prácticas culturales en relación 
al manejo y conservación de sus recursos naturales.

Sostenibilidad 7

Entendida como “ la extensión”, en la cual la población puede mantener los cambios “positivos” 
generados por una intervención una vez que ésta haya concluido.

La capacidad de réplica del conjunto de actividades productivas impulsadas por la FAO es un 
indicador que permite medir el alcance de este enfoque en las comunidades participantes. Como se 
evidencia en Cuadro No: 3 la gran mayoría de los grupos conformados en las distintas comunidades 
han logrado replicar a nivel familiar las distintas propuestas impulsadas.

Quizás la mayor evidencia de esta capacidad de “extensión” generada en los distintos grupos es 
el funcionamiento de las Cajas de Ahorro y Crédito o de los Sistemas de Inversión Popular (SPI), 
instancias que hoy funcionan bajo su propia autonomía organizativa en la que desarrollan sus propias 
regléis de funcionamiento para favorecer el ahorro grupal y el crédito a hombres y mujeres de las 
comunidades en las que éstos operan. 7idem



Estrategias para la implementación del componente

3.4.1 La estructura de ejecución

Para el desarrollo del componente FAO /  Yasuní se conformó la siguiente estructura operativa:

CUADRO NO 4.

Técnico de Campo 1

mm
Técnico de Campo 2

Grupo de comunidades participantes

Cabe destacar que solo el componente FAO Yasuní ha tenido una estructura de ejecución permanente 
para el trabajo con las comunidades, con sede de operación en la ciudad del Coca.

ir
Esta estructura ha facilitado la intervención de las otras agencias en el área y, en particular en las 
comunidades con las que ha trabajado FAO.



Tanto la Coordinación del componente como la Dirección Técnica 
del Programa han sido lideradas por mujeres provenientes de 
otras áreas del país (Esmeraldas y Carchi respectivamente) si bien 
en sus inicios la Coordinación fue asumida por un hombre.

El personal Técnico de Campo ha sido conformado por dos 
hombres, técnicos locales oriundos de la zona, con raigambre 
indígena kichwa y con amplia experiencia de trabajo en el área de 
intervención, gran conocimiento de la realidad de las comunidades 
colonas e indígenas así como de sus prácticas culturales agrícolas. 
Estéis cualidades sin duda han favorecido su relación con los 
grupos participantes sean éstos indígenas o colonos, y estén 
conformados por una significativa mayoría de mujeres u hombres.

Si bien formalmente el componente no desarrolló una estructura comunitaria de promotores como 
inicialmente se tenía previsto, sustentó sus acciones en lais comunidades a través de la estructura 
organizativa de cada uno de los grupos que lais conformaron.

Son estas estructuras comunitarias grupales lais que han logrado potenciar la planificación y ejecución 
de las actividades del Equipo Técnico Principal.

La Coordinación se ha responsabilizado fundamentalmente de las relaciones interinstitucionales a 
nivel local y nacional así como de las acciones interagenciales y al interior de la propia FAO.

3.4.2 El Modelo de Transferencia Tecnológica Propuesto
3.4.2.1. La chakra kichwa como estrategia de conservación de 

agrobiodiversidad y de seguridad alimentaría 8

Propuesta que nace de la revalorización de las prácticas 
agrícolas indígenas desarrolladas históricamente por los 
pueblos que habitaron la rivera del Río Ñapo, conocidos 
comúnmente como los “ñapo runa”.

La chakra es un espacio productivo basado en el sistema 
de roce y tumbe compuesta en su mayoría por cultivos de 
tubérculos como las papéis nativas y la yuca. Se cultivan en 
ecosistemas como Ruku Sacha (áreas de bosque primario), o

8 Tomado de “La Chakra como estrategia de conservación de la agrodiversidad y seguridad alimentaria. De Edith Guoichon Zoila Imbaquíngo, Jefe Técnica del Componente FAO/



en Purun (área de bosque secundario), cuya edad es superior a los cincuenta años. La chakra kichwa 
es un espacio productivo liderado por las mujeres indígenas que provee diversidad de alimentos a 
las familias. Guarda en su concepción principios agroecológicos por cuanto diversifica la producción 
a través de las rotaciones de cultivos que se producen cada cierto tiempo y las asociaciones de éstos. 
La chakra kichwa garantiza la autosuficiencia alimentaria de las familias.

En la chakra se cultivan además plantéis medicinales silvestres, plantéis que sirven para la tintura de 
la artesanía, árboles frutales y maderables.

Procuran la regeneración de suelos aportando a la tierra los nutrientes y la materia orgánica para 
aumentar su productividad. También evita la erosión de los suelos por lluviéis, vientos o insolación. 
Léis especies que se siembran dependen de los hábitos alimenticios y léis preferenciéis de la familia. 
También es posible sembrar otréis especies que enriquezcan el valor nutritivo de la alimentación.

La chakra se constituye como un agroecosistema con elementos biofísicos y socioculturales bajo 
una dinámica propia dada sobre todo por la amplitud y disponibilidad espacial para los pobladores 
améizónicos que les ha permitido una renovación periódica de espacios de cultivo y de esta manera 
la recuperación de áreéis a través de procesos de sucesión.

La chakra diversificada presta servicios ambientales y culturales, ofrece seguridad alimentaria y 
potencia léis prácticéis espirituales, es un banco genético con conocimientos tradicionales de especies 
domesticadéis, semidomesticadéis y nativéis que se ha transmitido de generación en generación.

La conservación de la agrobiodiversidad de especies y variedades de la Chakra está muy vinculada 
al conocimiento de uso de léis misméis; éisí por ejemplo, léis réizones principales por léis cuales se 
conservan y siembran diferentes variedades de yuca y plátano es porque estéis variedades tienen 
diferentes característicéis que aportan a la realización de comidéis típicas. En el céiso de la yuca léis 
diferentes variedades son usadéis para la elaboración de la chicha.

3.4.2.2. Manejo Técnico de especies menores con enfoque de fincas integrales 9

La crianza de animales menores (aves de corral y peces en estanque) ha sido implementada por FAO 
en léis comunidades como alternativa complementaria en la producción de la finca.

Estéis propuestéis se han aplicado tanto en léis familiéis de léis comunidades ubicadéis en léis víéis como 
en léis familiéis indígenéis de léis comunidades ubicadéis en la Rivera.

Se ha orientado a generar un medio de subsistencia familiar y también de generación de ingresos 
monetarios que potencia el uso de los recursos de finca, tanto para la alimentación de peces y pollos 
(yuca, plátano, chonta, camote, papachina, trigo tropical, malanga, etc.) como para la infraestructura

9 Tomado de Zoila Imbaquingo, documentos del Componente.



La crianza de pollos (camperos) y de peces (cachama) contribuye a 
la disponibilidad de proteínas en la dieta familiar (carne y huevos), 
para incidir en la presión sobre los recursos del bosque a través 
de la cacería.

Su manejo es sencillo sin embargo requiere de mantener frecuencia 
constante en las actividades de manejo para satisfacer las necesidades 
de los animales, la que se da en función de los recursos humanos de 
la familia y en la que participan, principalmente de las mujeres.

Tanto las aves como los peces en latinea han potenciado la capacidad 
de ahorro a través del funcionamiento de los Sistemas de Inversión 
Popular o de las Cajas de Ahorro y Crédito, que se vuelve efectiva a 
corto plazo, para cubrir necesidades de la familia, replicar y multiplicar 
la actividad o invertir en la d¡versificación de cultivos.

El proceso de producción incluye insumos externos que se 
complementan fácilmente con insumos producidos en la finca para la alimentación. El estiércol de las 
aves manejado para la elaboración de abono se vuelve un insumo para la producción del huerto familiar.

requerida (galpón, comederos y bebederos), no incurre en grandes 
costos, su manejo es fácil con poca inversión de tiempo y a corto 
plazo, contribuye a la generación de la economía familiar y la seguridad 
alimentaria y disminuye la presión hacia los recursos del bosque.

3.4.23. Asociatividad económica de los/las pequeños productores para el fortalecimiento 
de un comercio justo y  solidario10

Identificación e instauración de mecanismos y canales de comer
cialización segura, con la creación y legalización de microempresa.

La intencionalidad de la creación de microempresas en las 
comunidades se orienta a fortalecer la economía comunitaria, o 
grupal, a través de la reinversión de los excedentes que se generen 
desde el comercio asociativo, tanto en las necesidades de la propia 
comunidad o grupo como en la capitalización del emprendimiento.

Esta actividad se plantea con la finalidad de crear una fuente de 
ingresos económicos constante para la comunidad, los grupos y 
sus familias.

10 Tomado de Henri Benaicázar. Documentos del Proyecto



El desarrollo de estas iniciativas se orienta a unir esfuerzos entre las comunidades y los gobiernos 
locales. Se sustenta en estudios de las cadenas productivas de la pasta de cacao, la comercialización 
del maíz duro de la variedad local “tusilla” y el faenamiento de pollos y peces.

3.4.2A. Príorización y manejo de recursos no forestales

Propuesta orientada a potenciar el conjunto de recursos naturales (por ejemplo palma de chambira) 
de que disponen los pueblos dependientes de los bosques y a los que recurren para diversificar y 
complementar su economía, aún hoy fuertemente basada en el autoconsumo.

Reconoce el un papel de complemento económico relevante para la economía familiar y el rol que 
asumen mujeres y niños/as en su aprovechamiento.
La propuesta se orienta a la revalorización de las potencialidades de los productos forestales no 
maderables en comunidades indígenas y campesinas así como en su manejo y conservación para 
su aprovechamiento en las artesanías, la medicina y alimentación locales.

Se ha potenciado además la implementación de iniciativas orientadas a la revalorización y difusión 
del potencial de estos recursos a través de iniciativas como el Jardín etnobotánico y de plantéis 
medicinales desarrollado en la comunidad de Alta Florencia.

3.4.2.5. Mejoramiento económico a través de mecanismos de ahorro y  crédito grúpales y  comunitarios

Formación y/o fortalecimiento (capitalización) de las Cajcis de Ahorro y Crédito mediante la inversión 
en proyectos asociativos, financiados por FAO y cuyo capital recuperado una vez concluido el periodo 
de producción para a conformar el Fondo Semilla para crear la Caja de Ahorro y Crédito .



Este capital puede ser reinvertido en actividades productivas asociativas para capitalizar la Caja o 
aplicarlo como Fondo de Garantía para la obtención de crédito en la Estructura Financiera Local 
seleccionada, para estar en la disponibilidad inmediata de otorgar créditos a sus socios.

Toda inversión de la FAO en actividades productivas asociativas (proyectos productivos de los 
grupos elaborados de manera participativa), se previo que sea recuperada para capitalizar las Cajas 
de Ahorro y Crédito o los Sistemas de Inversión Popular. Se promoverá la firma de acuerdos para 
garantizar el respeto de este mecanismo.

3.4.2.4. Huertos hortícolas

Producción, aprovechamiento y consumo de hortalizas y legumbres, según potencial alimenticio y 
hábitos de consumo: pepino, tomate, lechuga etc.

3.4.3 La Planificación y el monitoreo

El Componente FAO/Yasuní al igual que todo el Programa, cuenta con Planes Operativos Anuales 
elaborados durante el 2008,2009 y 2010 que detallan las actividades anuales a ser desarrolladas 
por el conjunto de agencias.

Las actividades de monitoreo a los Planes Operativos Anuales se han efectuado trimestralmente. 
El Sistema de Monitoreo del Programa establece un conjunto parámetros a ser logrados por cada 
agencia según la matriz del Marco Lógico establecida en el Documento del Proyecto:

R ESU LTAD O S Y P R O D U C TO S  PR EV IS TO S

Indicadores

Linea de Base

Meta Estimada

Meta Alcanzada

Medios de Verificación

Métodos de Recolección

Responsabilidades

Riesgos e Hipótesis



Actividades ejecutadas 
y Resultados obtenidos



Con las Comunidades

Como se expuso anteriormente, FAO ha trabajado con un total de 28 comunidades, 17 en forma 
directa a través del quehacer de su Equipo Técnico Principal y 11 en forma indirecta y a través 
de convenios con entidades como la Red de Seguridad Alimentaria del MIES, la Fundación Salud 
Amazónica (FUSA) y el Comité Cantonal de Francisco de Orellana(CACFO). Con el CACFO, las 
acciones de FAO se orientaron a apoyar la iniciativa de mejoramiento de los sisteméis de producción 
de pequeños productores ubicados en la Cuenca del Río Ñapo a través de la implementación de 
sisteméis agroforestales, la reforestación de las riveréis de los ríos Tiputini, Ñapo y Pindó Yacu, la 
capacitación a las comunidades en el manejo integral de la Cuenca. El apoyo de FAO se orientó a 
dotar de apoyo técnico complementario y herramientéis.

En el caso del convenio con el MIES, éste se orientó a lograr los siguientes éispectos: 11

Formación en Alimentación Saludable.- Sensibilizar, educar y capacitar a la población de los efectos 
de la alimentación en la salud a través de encuentros comunitarios, feriéis, talleres y otréis estrategiéis 
a nivel local.

Producción de cultivos diversificados de ciclo corto,- Producir en Fincéis demostrativéis agroecológicas 
familiares, Educar para el consumo y el excedente Comercializar de los proyectos productivos de léis 
REDSAN priorizando el autoconsumo.

Crédito para la Reinversión.- Incluir a los socios de la REDSAN en el sistema de crédito individual 
de FAO (CODESARROLLO) para fomentar la producción de animales menores y cultivos ciclo corto. 
En el caso del convenio con FUSA, éste se orientó a desarrollar un proceso de capacitación a 
promotores de salud en teméis de seguridad alimentaria y la implementación de huertos familiares. 
En léis comunidades en léis que FAO ha trabajado en forma directa se han desarrollado las siguientes 
actividades principales según se sintetiza en el Cuadro No. 5

11 Tomado de texto del convenio. Documentación FAO.



CUADRO No 5

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN ELPROGRAMA YASUNÍ
Características Generales de las Activ idades Desarrolladas en las Comunidades

Componentes Características
Generales Actividades

M a n e j o  d e  A v e s Crianza, postura, 
reproducción, 
aprovechamiento y 
comercialización de pollos

* Preparación del área:
- Construcción y adecuación del galón
- Siembra de pollo camperos (se mantiene para postura y 

alimentación)
Manejo: Desinfección e instalación del galpón

- Equipamiento: instalación de comederos y bebederos, 
campana criadora y cortinas
Aplicación Calendario de Vacunación

- Pastoreo, crianza y engorde
- Aprovechamiento y comercialización

Aojl C ULTUR A EN 

P E Q U E Ñ A  E SC ALA

Crianza de Peces: variedad 
cachama

* Selección del terreno de acuerdo a:
- condiciones de suelo adecuado,
- disponibilidad de agua permanente y
- definición de área no inundable.
~ Construcción de piscinas a través de uso de maquinaría y 

operación manual.
* Adecuación de piscinas;
* Instalación de tuberías de entrada y salida.
* Preparación de piscinas y fertilización.
* Siembra de alevines.
* Manejo de piscinas:
* Uso del calendario de alimentación y control de hongos y 

bacterias

C u l t iv o s  d e  C ic l o  

C o r t o

Producción, cosecha y 
post cosecha de: maíz, 
trigo, fréjol y maní. Según 
épocas de siembra y 
calendario lunar.

• Selección de área (de 1/2 a 1 hectárea)
• Preparación del terreno:

- Desmonte
- Tumbado 

Picado
- Repicado

• Siembra
• Control plagas y enfermedades a través a través de insecticidas 

orgánicos caseros
• Cosecha
• Post cosecha para auto consumo y comercialización



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN ELPROGRAMA YASUNÍ
Características Generales de las Actividades Desarrolladas en las Comunidades

Componentes Características
Generales Actividades

H u e r t o s  F a m il ia r e s Producción, 
aprovechamiento y 
consumo de hortalizas 
y legumbres, según 
potencial alimenticio.

•  Selección del área: fuente de agua y deshierbe
• Preparación de infraestructura
• Construcción de infraestructura
• Preparación platabandas y sustratos
• Desinfección
• Siembra
• Manejo cosecha para auto consumo

S is t e m a s

A g r o f o r e s t a l e s  - 
S A F

■
Manejo y aprovechamiento 
de especies forestales y 
agrícolas en las “chakrar ’ 
o fincas

• Selección de parcelas donde se produce cacao para 
implementar plantas maderables y frutales

• Selección y compra de plántulas
• Siembra
• Manejo a través de podas
• Prácticas de podas e injertos

M e j o r a m ie n t o  

E c o n ó m i c o  a  t r a v é s

D E  M E C A N IS M O S  

D E  A H O R R O  Y  

C R É D IT O  G R U P A LE S  Y  

C O M U N IT A R IO S

Creación y manejo de 
Cajas y Ahorro y Crédito 
comunitarios 
Creación y manejo de 
Sociedades Populares de 
Pequeñas Inversiones - SPI

* Socialización de la propuesta
*  Implementación en los grupos y comunidades
* Seguimiento y asesoría

F o r t a l e c im ie n t o

O R G A N IZ A C IO N  A L

!_____________________I

Apoyo en aspectos 
legales, administrativos 
y financieros a 
organizaciones y 
micro empresas 
comunitarias

• Capacitación en aspecto legales, administrativos, financieros y 
de gestión

Fuente: Sistematización Componente FAO-YASUNl /  septiem bre 2011

Quince grupos han participado en la iniciativa de ahorro y crédito, nueve en las actividades 
relacionadas con la avicultura, diez han incursionado en piscicultura, cuatro han desarrollado iniciativas 
microempresariales, ocho han trabajado en producción de cultivos de ciclo corto principalmente 
el maíz local y el trigo tropical. Uno, el de Manguilla, ha desarrollado iniciativas de conservación 
de cuencas a través de la forestación con plantéis de frutales locales en el río Manguilla. En ocho 
grupos se han implementado huertos familiares. Esta iniciativa se ha desarrollado particularmente 
en las comunidades ubicadas en las víéis. El mejoramiento de sistemas agroforestales y el manejo 
del cacao fino de aroma se han desarrollado en cuatro grupos comunitarios. La recuperación de



alimentos tradicionales ha sido emprendida por tres de los grupos participantes. El siguiente cuadro 
describe detalladamente el tipo de actividades que se han emprendido con el conjunto de grupos 
participantes:

CUADRO No 6.

PARTICIPANTES
DIRECTOS

COMUNIDAD
TIPO DE ACTIVIDAD Y /O  ACTIVIDADES 

REALIZADAS
REPLICACIÓN

Kulli Hacachik Runa Alta Florencia Caja de ahorro y crédito

Moretal Alta Florencia Avicultura, ciclo corto, sociedad popular de 
pequeñas inversiones Recuperación de plantéis 
medicinales y tintes naturales. Elaboración 
de balanceado con productos de la zona. 
Fortalecimiento orgémizativo

A nivel familiar

Grupo de Turismo 
Comunitario

Alta Florencia Recuperación de productos tradicionales de la 
chacra, preparación de alimentos

A nivel familiar

:_____________________
Conambal Alta Florencia Piscicultura A nivel familiar

Fronteras del Ecuador Fronteras del 
Ecuador

Avicultura, producción de ciclo corto, 
mejoramiento de sisteméis agroforestales, manejo 
de cacao fino de aroma, Sociedad Popular de 
pequeñas inversiones

A nivel familiar

Mushuk Shayarik 
Warmikuna

Nueva
Providencia

Avicultura, producción de ciclo corto, manejo 
de cacao fino de aroma, Sistema Popular 
de pequeñéis inversiones. Fortalecimiento 
organizacional.

A nivel familiar

Indiilama Indiilama Reconversión de aéreéis de producción de cacao 
a sisteméis agroforestales.

No

Morete Cocha Morete Cocha Piscicultura No

Corporación de 
Transformación del Cacao 
en Pasta CHOCOSAMONA

Samona Yuturi Equipamiento para emprendimiento productivo 
de elaboración de péista de cacao. Plan de 
negocios, diagnóstico de la situación de la 
empresa, gires de intercambios de experiencias 
con productores de cacao. Capacitación del uso 
de equipos

A nivel grupa!

Alli Sara Sinchi Chikta Equipamiento para post cosecha y 
comercialización del maíz (secado y 
almacenamiento del maíz)

A nivel grupal

La Florida La Florida Piscicultura, producción de ciclo corto, huertos 
orgánicos familiares, SPI. Fortalecimiento 
organizacional

A nivel familiar(peees 
y huertos)



PARTICIPANTES
DIRECTOS

COMUNIDAD
TIPO DE ACTIVIDAD Y /O  ACTIVIDADES 

REALIZADAS
REPLICACIÓN

Sinchi Warmi Rio Tiputini Avicultura, piscicultura, producción de ciclo corto, 
recuperación de variedades de yucas, producción 
de huertos familiares SPI,

Avicultura y 
piscicultura y 
productos de ciclo 
corto a nivel familiar

Rumi Warmi Rumipamba Piscicultura, avicultura, SPI A nivel familiar(peces 
y pollos)

Grupo comunitario de 
la Red de Seguridad 
Alimentaria

El Dorado Avicultura, piscicultura, huertos familiares A nivel familiar

Grupo comunitario de 
la Red de Seguridad 
Alimentaria

Taracoa Avicultura, huertos familiares. SPI A nivel familiar

Asociación de Mujeres 2 
de ju lio

Taracoa Avicultura, piscicultura, huertos familiares, 
equipamiento para reproducción de pollos a través
de incubación artificial, SPI, productos de ciclo corto._

A nivel familiar

Asociación de Mujeres 
“ Nuevo Amanecer. Tercena 
comunitaria “ La Favorita”

Pindó Central Avicultura, emprendimiento productivo para 
el faenamiento de pollos a través de la 
microempresa de cárnicos “La Favorita”

A nivel grupal y 
familiar

_______________ .
Asociación de Campesinos 
Reina del Cisne

Flor de la 
Palma

Piscicultura, huertos familiares, productos de 
ciclo corto, maíz, SPI

Huertos a nivel 
familiar

Asociación de Campesinos 
Cóndor M irador

La Delicia Piscicultura, avicultura, Caja de ahorro y crédito. Avicultura a nivel 
familiar

Manguilla Manquilla de 
los Omaguas

Avicultura, piscicultura, huertos familiares, 
reforestación cuenca del rio Manguilla, plantación 
de frutales, SPI

Avicultura a nivel 
familiar

Asociación Desarrollo 
Comunitario Mono 1

Mono 1 Huertos familiares, productos de ciclo corto, A nivel familiar

Challua mikuna Francisco de 
Orellana

...............
Recuperación del uso de alimentos tradicionales 
indígenas. Capacitación para la elaboración y 
comercialización de estos alimentos: chonta, yuca, 
cacao blanco, cocona, unkara muyu, sacliainchi, 
garabazo yuyu, col silvestre, papa silvestre, 
maria panka, pitón, palmito, camote, achote, etc. 
Facilitación de eventos. Difusión en eventos y ferias.

A nivel familiar

Como se desprende de los cuadros expuestos, la mayoría de grupos han desarrollado réplicas 
de las acciones trabajadas a nivel familiar lo que demuestra su capacidad de apropiación para la 
continuidad de iniciativas promovidas por el componente FAO/ Yasuní.



En relación a la propuesta de mejoramiento económico a través de mecanismos de ahorro y crédito 
tenemos los siguientes resultados:

CUADRO No 7.

BENEFICIARIOS AHORRO EN USAS AHORRO EN USAS

MUJERES HOMBRES MIXTO GRUPAL CODESARROLLO
A lta  F lo rencia 11 11 X 3 ,0 0 3 .3 99 ,9 3

“ Kullki Huakachik Runa” :........................
Sam ona Y u tu ri 8

"  ' " 11 -----
8 X

“Samona Yurak" -.........  ... ......... 9 .2 0 2 ,0 5 6 .6 0 9 ,7 2

El D orado 12 17 X

“Caj* San José" 7 .1 6 0 ,5 9 3 5 5 ,2 5

A lta  F lo rencia

“G rupo Moretales” 8 i X 16 6 5 ,7 8

“Conanbal” 5 12 X 4 3 0 ,5

F ron te ras dc< E cuador

“ Fronteras del Ecuador” 9 2 .9 9 4 ,9 0

Nueve P rovidencia

“ Mushuk Shayarik W arm ikuna” 15 4 .6 0 1 ,0 2 2 .0 8 3 ,0 2

La F lo rida 7 6 X 4 3 5 ,4

“ La F lorida”

Río T íp u tin j

“Sinchi W arm i” 17 7 9 6 ,1 2

Rum ipam ba

“ Rumi W armi" 22 2 X 1 0 20 ,7 5

Taracoa

“ El T riunfó” (pertenece a la Asociación de Mujeres 2 de ju lio ) 7 1 .573 ,6 5 5 3 5 ,7 5

F lo r de  la Palma

“Los Lojanos” pertenece a la Asociación de campesinos “Reina del Cisne 1 14 X 7 0 9 2 0 ,89

La Delic ia

Asociación de Campesinos “C óndor M irador” 1 14 X 1 .2 00 ,2 5 5 4 3 ,3 5

M anqu ifla i

Grupo “ Los Vencedores” 11 9 X 1 .822,87 4 0 ,8

P indó
i“'",l"J7 •...." ,JT "u''
■

A s o c ia c ió n  d e  M u je re s  “ N u e v o  A m a n e c e r" 7 0 0 ,0 0

_______  TOTALES 125 103 0 3 3 .5 1 5 ,8 8 14 .288 ,71



CRÉDITO EN USAS CRÉDITO EN USAS
nrcTiKir» nei rDÉiMTr»

A NIVEL GRUPAL A NIVEL CODESARROLLO
4 7 5 Producción de po llos a nivel fam iliar, salud y  educación

4 .0 6 5 ,2 0 8 .9 6 5 ,2 0 Salud, comercio, educación, insumos microempresa

1 3 .698 ,87 4 .0 0 0 ,0 0 Educación, mejoras de vivienda, equ ipos doméstico, crianza de animales menores, huertos

365,51 Productivo educación y salud

190 ,65 Productivo y consumo

2 .0 5 0 Productivo y consumo

1.0 49 ,2 0 Productivo y consumo

1 1 8 8 ,5 4 1 .5 00 Productivo '/ consumo

1 0 58 ,2 5 Productivo y consumo

1 2 7 9 Productivo, salud.

7 5 0 Productivo y m ejoram iento de vivienda

1553 ,5 Productivo y consumo

2 .9 9 0 2 .6 0 0 Productivo, cultivos de ciclo corto

30.713,76 17.065,20



FAO inicialmente estableció un convenio con CODESARROLLO para la ejecución en las comunidades 
de la iniciativa de mejoramiento económico a través del ahorro y crédito.

CODESARROLLO es una entidad financiera (Cooperativa) de ahorro y crédito, controlada por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, adscrita al FEPP, fundada en 1998 y que “ busca y apoya el 
desarrollo integral de la población marginada del Ecuador en las áreas rurales y urbano populares 
a través de la prestación de servicios financieros y del fortalecimiento de las finanzas populares y 
solidarias locales” .12

El convenio suscrito entre FAO y CODESARROLLO en junio del 2010, contemplaba un aporte 
de FAO equivalente a $ 120.000 dólares en calidad de inversión a plazo fijo, con el objeto de 
fomentar la producción agrícola, pecuaria y microempresarial en las comunidades indígenas y 
organizaciones campesinas que se encuentren localizadas en el área de influencia del Programa 
Yasuní en las provincias de Orellana y Pastaza.13

Las actividades previstas para la utilización de los fondos suministrados por FAO fueron las 
siguientes:

1. Prestar servicios de intermediación financiera
2. Financiar Cajas de Ahorro y Crédito (CA&C) organizadas por la FAO así como las entidades 

financieras locales, que promuevan el ahorro y faciliten la reinversión en los beneficiarios del 
Programa Yasuní.

FAO, de acuerdo a las condiciones de pago establecidas en el convenio entregó un valor equivalente 
a $ 36.000 dólares a la firma del convenio. FAO escindió el convenio por las dificultades que se 
enfrentaron para la ubicación de los prestamos en las CA&C constituidas en las comunidades en 
las que FAO operaba.

Según las opiniones de los integrantes de los grupos la mayor dificultad enfrentada para lograr 
acceder al crédito por parte de CODESARROLLO fue el requisito de que cada caja contara con 
balances trimestrales. Otra de las dificultades, particularmente para los grupos ubicados en 
comunidades de la Rivera tiene que ver con los costos de movilización para satisfacción de trámites 
y requisitos.

Pese a este aspecto el equipo técnico de FAO trabajó en dar continuidad a la iniciativa de ahorro y 
crédito a través de las actividades productivas impulsadas y trabajó en el desarrollo de la propuesta 
de Sociedades Populares de pequeñas inversiones (SPI) en las comunidades en las que habían

12 Tomado de: Codesarrollo, Memoria Anual 2010.
13 Tomado de Documento de Convenio.



dado inicio a la conformación de las CA&C en base al convenio suscrito con CODESARROLLO.

Como se evidencia en el cuadro anteriormente expuesto, 15 grupos de las comunidades con las 
que FAO ha trabajado forman parte de estas dos iniciativas es decir siguen manteniendo pequeñas 
cantidades de ahorro en CODESARROLLO y a nivel grupal funcionan cada uno en forma autónoma 
guiados por los mecanismos propuestos por los SPI: se cuenta con una directiva en cada uno de 
los grupos; se realizan reuniones periódicas mensuales, se acuerda en forma grupal las cantidades 
a ser ahorradas para capitalizar al grupo y su funcionamiento así como los mecanismos de crédito 
(especie y dinero) al que cada integrantes accede.

Hasta la presente fecha solo dos grupos se han beneficiado en forma directa de ofertas de crédito 
de CODESARROLLO o han logrado que alguno de los integrantes de sus comunidades accediera 
a este beneficio: el grupo Samona Yurak ($8965) de la comunidad Samona Yuturi, y el grupo Caja 
San José ($4000).

Como se evidencia en el cuadro anteriormente expuesto, la dinámica lograda en el funcionamiento 
de los SPI ha favorecido en forma significativa el ahorro ($ 33.615,88) y el crédito grupal ($ 
30.713,76).

Pese a las dificultades con CODESARROLLO los grupos siguen perteneciendo a esta entidad y 
manteniendo ahorro en esta entidad. Las razones de este comportamiento obedecen, según las 
opiniones recogidas en los grupos a que esta entidad financiera les favorece formalmente para 
recibir a través de las C&C formalmente constituidas el bono de desarrollo humano.

Sin este mecanismo, las mujeres de las comunidades ubicadas en la Rivera no podrían acceder a 
este recurso por los altos costos de la movilización hacia el Coca.

En general se evidencia la pertinencia de profundizar la dinámica de funcionamiento lograda por el 
conjunto de grupos que conforman los grupos dada la efectividad lograda para favorecer el ahorro 
y el crédito a nivel grupal y a la vez mantener relaciones formales con una entidad financiera como 
es CODESARROLLO, entidad que por cierto desconoce de esta forma de funcionamiento de los 
grupos ya que formalmente solo hace seguimiento y asesoría a través del FEPP a las cajas que 
mantienen crédito.

En relación a la propuesta de asociatividad económica de los/pequeños productores para el 
fortalecimiento de un comercio justo y solidario el componente FAO/ Yasuní ha constituido 4 
microempresas según se describe en el Cuadro No: 8:



CUADRO No 8. EMPRENDIMIENTOS MICROEMPRESARIALES

Características
Descripción del 

Emprendimiento Comunidades 
y /o  Grupo

Participantes Hombres M ujeres
Actividades Realizadas

Elaboración del 
Cacao en Pasta

Samona 
Vuturi /
"Corporación de 
Transformación 
Artesanal del 
Cacao en Pasta”

21 socios

C entro
C om unitario  de  
Acopio d e  M a íz  

“Alli S sm ”

Sinchi Chikta 36 familias

Construcción de la infraestructura para 
su funcionamiento con el apoyo del 
Municipio de Aguarico. Legalización de 
la microempresa, elaboración del plan 
de negocios. Equipamiento para secado, 
molida, elaboración y empacado de la 
pasta de cacao. Diagnóstico de la situación 
actual.

Construcción de la infraestructura para 
su funcionamiento con el apoyo del 
Municipio de Aguarico. Equipamiento para 
secado, acopio y empacamiento del maíz. 
Elaboración de plan estratégico y plan 
de negocios. Definición de la estructura 
de funcionamiento del emprendimiento. 
Capacitación en aspectos básicos de 
gestión y fortalecimiento organizativo. 
Diagnóstico de la situación actual.

Fuente: Sistematización Com ponente FAO-YASUNÍ /  septiem bre 2011



Características
Descripción del 

Emprendimiento C om unidades  

y /o  G rupo

Tercena
Comunitaria

Microempresa 
de Preparación 
de Alimentos 
Tradicionales de 
la Amazonia

Pindó Centra/ 
Asociación 
de Mujeres 
“Nuevo 
Amanecer”

Orellana /
Asociación 
de Mujeres 
“Challua 
Mikuna”

P artic ipantes

12

H om bres

33

12

Actividades Realizadas

Construcción de la infraestructura para su 
funcionamiento en base al apoyo de la empresa 
GIFEC. Legalización de la microempresa. 
Elaboración del plan estratégico y del plan 
de negocios. Equipamiento para faenamiento 
de especies menores. Redefinición del 
emprendimiento hacia la puesta en marcha de 
la tercena comunitaria “Productos Cárnicos La 
Favorita para faenamiento, empacamiento y venta 
de pollos. Diagnóstico de la situación actual.

- i  '

Recuperación del uso de alimentos 
tradicionales indígenas. Capacitación para 
la elaboración y comercialización de estos 
alimentos: chonta, yuca, cacao blanco, cocona, 
unkara muyu, sachainchi, garabazo yuyu, coi 
silvestre, papa silvestre, maria panka, pitón, 
palmito, camote, achote, etc. Facilitación de 
eventos. Difusión en eventos y feriéis.

tí



Tres de los emprendimientos microempresariales están constituidos por un número específico 
de personéis que conforman las microempreséis en calidad de socios/cis. Se evidencia en éstos la 
presencia mayoritaria de mujeres.

Solo el emprendimiento de Sinchi Chikta es un emprendimiento amparado en la figura legal de 
la comuna, y hcista la presente no cuenta con una estructura definida específicamente para su 
administración sino que se sustenta en la estructura de la comuna de ahí que sean contemplados como 
socios y socias los hombres y mujeres representantes del conjunto de familicis de esta comunidad. 
Dos de los emprendimientos microempresariales están orientados a favorecer en forma directa 
iniciativéis productiveis de léis mujeres: Asociación de Mujeres Nuevo Amanecer de la comunidad 
Pindó Central y Asociación de Mujeres Challwa Mikuna. Esta última ha recibido interagencial de ONU 
Mujeres para la obtención de su personería jurídica y de OMT y PNUD para la difusión de un recetario 
de los alimentos preparados con los productos tradicionales de la chakra kichwa.

Los emprendimientos micro empresariales de Sinchi Chikta, de Samona Yuturi y el de la Asociación 
Nuevo Amanecer, han contado con aportes del Consejo Provincial de Orellana para la construcción 
de la infraestructura de la que disponen.

FAO ha realizado aportes en el equipamiento de los micro emprendimientos14 y la asesoría técnica 
- en base a consultorías puntuales - para su puesta en marcha. Ha brindado además apoyo para la 
obtención de la personería jurídica en función de las nuevas exigenciéis legales para su funcionamiento 
de acuerdo a las normas del MIES.

Esta es una de Icis mayores trabéis para la operación y puesta en marcha de las iniciativas mencionadéis.

Se ha evidenciado además que pese a la capacitación brindada por FAO para la gestión de estos 
emprendimientos, los grupos participantes presentan aún muchéis limitaciones para la gestión 
administrativa micro empresarial y no cuentan con los conocimientos necesarios para garantizar el 
acceso de sus productos a los mercados.

Parecería ser que la exigencia microempresarial para hacer de estos emprendimientos iniciativas 
exitoséis se enfrenta a la realidad de léis personéis concretéis que los conforman quienes, como se 
dijo antes, en su mayoría, son mujeres, con acceso a niveles mínimos de educación formal, ninguna 
experiencia en el manejo de éispectos legales y tributarios según las normas vigentes y con muchéis 
dificultades para la gestión administrativa y financiera de estos emprendimientos ya que sobre ellas 
recaen muchas responsabilidades a nivel familiar y comunitario - porque en su mayoría sus parejéis 
están vinculados más al quehacer de léis actividades petroleréis de la zona - y tienen que bregar 
soléis con el cuidado de sus numerosos hijos/éis; léis responsabilidades productivéis que garantizan la 
sobrevivencia de sus familiéis y ahora con el desafío de constituirse en microempresariéis.

1 4  Ver anexo 5 específico sobre los actives con los que cuentan los emprendimientos y las comunidades apoyadas por FAO



FAO ha vislumbrado la sostenibilidad del apoyo dado a estas iniciativas a través de la intervención 
del Gobierno Descentralizado Autónomo de la Provincia de Orellana. Se espera entonces que esta 
entidad pueda emprender un proceso sostenido de mejoramiento de las capacidades actuales de 
quienes conforman estos emprendimientos.

El trabajo realizado por FAO en las comunidades ha evidenciado la situación que enfrentan las 
mujeres rurales de la provincia de Orellana, su rol predominante en los procesos productivos de sus 
chakras o fincas para garantizar la sobrevivencia de sus familias, la necesidad de acceso a iniciativas 
de capacitación para el mejoramiento productivo de las chakras y las fincáis así como el acceso a 
recursos monetarios para la satisfacción de necesidades básicas de sus familias.

No es por ello casual que gran parte del uso del crédito que logran obtener las mujeres de los 
grupos se dirija a satisfacer necesidades relacionadas con la educación y la salud de sus hijos/as.
La presencia de grupos organizados de mujeres con los que FAO ha trabajado en el marco del 
Proyecto Yasuní no es casual, obedece a procesos organizativos estratégicos propuesto por el 
Movimiento de Mujeres del Ecuador a través del liderazgo logrado las dos mujeres que lideran la 
gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a nivel provincial y cantonal.

Si bien el ex CONAMU contribuyó al reconocimiento ágil de estas nuevas estructuréis organizativas de 
mujeres campesineis e indígenas, FAO a través de sus acciones ha contribuido al fortalecimiento de 
sus iniciativas productivas, al mejoramiento de ingresos, al acceso al crédito, a mejorar su autoestima 
y toma de posicionamiento a nivel de las estructuras organizativas mixtas.

Ha sido complejo para la sistematización determinar si el trabajo de FAO ha contribuido a superar léis 
dificultades que enfrentan Icis mujeres según el diagnóstico realizado al inicio del Programa: violencia 
intrafamiliar y predominante alcoholismo de los varones.

En forma general se puede afirmar que FAO Yasuní ha contribuido a generar condiciones orientadas 
a garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades y grupos participantes y en esa medida a 
proveer de alimentos básicos a las familias y así contribuir a mejorar el tercer factor sobresaliente 
en el diagnóstico realizado: carencia de alimentos y hambre en las familias del área de intervención. 
Una presencia interagencial más sostenida en el área de ejecución habría contribuido sin duda a 
abordar en las comunidades cispectos relacionados con temas estratégicos como el de derechos 
humanos y en particular el de los derechos de las mujeres.

Leis giréis de intercambio, el trabajo presencial del Equipo Técnico de FAO adaptado al ritmo, 
disponibilidades e intereses de léis mujeres y de los hombres que conforman los distintos grupos ha 
potenciado su participación en el conjunto de actividades ejecutadas y ha contribuido a fortalecer 
sus liderazgos logrando un nivel de incidencia en la gestión de los gobiernos locales.



El trabajo realizado con la Microempresa de Preparación de Alimentos Tradicionales de la Amazonia 
“Challwa Mikuna”, entidad conformada solo por mujeres, ha contribuido no solo a su fortalecimiento 
y revalorización de los productos tradicionales de la chakra indígena sino también a la disminución 
del consumo de carne de monte ya que esta microempresa era promotora en la venta de carne de 
monte en la ciudad del Coca.

Si bien no existen datos cuantitativos que nos permitan identificar los aportes del componente FAO/ 
Yasuní a la disminución de la cacería de animales del monte, los grupos consultados señalan que el 
mayor acceso a los pollos camperos y a los peces ha contribuido a disminuir en forma significativa 
las actividades de cacería de las familias participantes.

Los actores comunitarios identifican según su opinión los siguientes resultados del trabajo de FAO 
emprendido en sus comunidades:

CUADRO No 9.

PRINCIPALES RESULTADOS

Tenemos ahora carne de pollo y huevos para mejorar la alimentación. Hemos disminuido la cacería de monte y 
tenemos alimentos cerca de la casa.

Hemos contado con alimentación para las actividades comunitarias (almuerzos comunitarios) esto ha apoyado en 
fortalecer leus relaciones de las personas participantes en los grupos. Estamos más motivados para las reuniones 
del grupo.

Se cuenta con la producción de abono de gallina que es utilizado en los cultivos de leus chakras y fincas.

Ahorro y crédito comunitario y gru pal

Se cuenta con una infraestructura productiva básica disponible

Se ha mejorado la diversificación de productos en las fincas y chakras. tenemos fincas orientada a la promoción de 
sistemas de producción integrales ( Fronteras del Ecuador)

Se han mejorado las experiencias y conocimientos de las personéis que conforman los grupos.

Se la logrado replicar a nivel de leus familias leus actividades productivas que se han hecho en forma grupail

Se la logrado replicar también en las fincas individuales las podas, la d¡versificación de cultivos y la reforestación

Se han incluido a leus mujeres en las directivas y se ha apoyado a sus organizaciones.

El ahorro y crédito nos ha permitido contar con recursos para salud, educación y también para mejorar los cultivos.

Hemos logrado combinar la producción de pollos con las actividades de turismo y la producción de maíz.



P R IN C IP A L E S  R E S U L T A D O S

* Hemos potenciado el uso de alimentos tradicionales y promocionado el dejar de comer carne de monte

• A los productos de la tierra, de la zona, les hemos volver a dar vida: sacha inchi, camucamu, morapon, barbasco, 
caña guadúa, bambú gigante, copasue, etc.

* Hemos contado con parcelas demostrativas
; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---  ■

• Hemos apoyado a otras personas de la comunidad a tener pequeños créditos para sus necesidades.

• Ha mejorado nuestra organización

Con entidades nacionalesT internacionales y locales

Como puede apreciarse en el Cuadro No 10, FAO ha trabajado estratégicamente con entidades 
públicas y no gubernamentales locales y nacionales para el logro de sus actividades y resultados 
según lo propuesto en los efectos directo 1 y 2 del Programa.

A nivel nacional FAO ha trabajado con las siguientes entidades gubernamentales:

CUADRO No 10.

S IS T E M A T IZ A C IÓ N  D E  E X P E R IE N C IA S  Y  L E C C IO N E S  A P R E N D ID A S  P O R  L A  F A O  E N  E L  P R O G R A M A  

Y A S U N Í  IN S T IT U C IO N E S  P Ú B L IC A S  Y  P R IV A D A S  D E  C O N T R A P A R T E  N A C IO N A L , L O C A L  E 

IN T E R N A C IO N A L  C O N  L A S  Q U E  S E  H A  T R A B A J A D O

Tipo de Entidad Caracterización de la Sector
Tipo de ApoyoEntidad Beneficiaria Entidad Público Privado

Nacional
Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería

Organismo 
Gubernamental 

rector de las políticas 
agropecuarias y piscícolas 

dei país

X

Apoyo a la elaboración y 
socialización de la estrategia de 
ganadería sostenible, así como en 
la adquisición de herramientas para 
la capacitación a las comunidades 
desde las Escuelas de la Revolución 
Agraria (ERAS).

*ím



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL PROGRAMA 
YASUNÍ INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CONTRAPARTE NACIONAL, LOCAL E 

INTERNACIONAL CON LAS QUE SE HA TRABAJADO

Tipo de Entidad Caracterización de la Sector
Tipo de ApoyoEntidad Beneficiaria Entidad Público Privado

Nacional Ministerio del 
Ambiente

Organismo
Gubernamental rector de 
las políticas ambientales

X

Apoyo en la zonificación de la 
Reserva así como en el resguardo 
del Parque Nacional Yasuní. 
Apoyo en la revisión de la Ley 
Forestal y elaboración del Plan de 
Capacitación Forestal.

Nacional Ministerio de 
Inclusión Social

Organismo 
Gubernamental 

responsable de políticas 
públicas para la equidad 

social

X

Capacitación de módulos 
de gestión familiar para la 
seguridad alimentaría: avicultura, 
piscicultura, huertos. Adecuación 
y mejoramiento de infraestructura 
e insumos. También se colaboró 
en las iniciativas anuales de 
celebración del Día Mundial de la 
Alimentación, enseñando al público 
como alimentarse mejor y que 
productos es mejor consumir.

Nacional

Instituto Nacional 
Autónomo de 

Investigaciones 
Agropecuarias -  

INIAP

Organismo 
gubernamental 
responsable de 

las investigaciones 
agropecuarias

X

Trabajo conjunto con la Estación 
Experimental Central de la 
Amazonia - (EECA) y la CACFO en 
el mejoramiento de los sistemas 
de producción y en la reducción 
de los efectos del cambio climático 
sobre las cuencas hidrográficas, 
en tres comunidades de la cuenca 
hidrográfica del Río Ñapo.

IT



A nivel local FAO ha trabajado con las siguientes entidades:

CUADRO No 11.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL PROGRAMA 
YASUNÍ INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CONTRAPARTE NACIONAL, LOCAL E 

INTERNACIONAL CON LAS QUE SE HA TRABAJADO

T ip o  d e  
E n tid a d

E n tid a d
B e n e fic ia r ia

C a ra c te r iz a c ió n  d e  

la  E n t id a d

S e c to r
T ip o  d e  A p o y o

Público Privado

Local

Dirección 
Provincial del 
Ministerio del 
Ambiente

Institución pública 
responsable de la 
¡mpiementación de las 
políticas ambientales a 
nivel local

X

Con la Dirección Forestal apoyo orientado a 
lasostenibilidad del bosquey ha contribuido 
a mejorar las capacidades del MAE a nivel 
local para garantizar la sostenibilidad. con 
capacitación y equipamiento tecnológico 
e informático para el control forestal. Así 
también con material de difusión respecto 
a la normativa forestal.

Fortalecimiento del control forestal y 
del tráfico de vida silvestre a través 
del equipamiento a la Oficina Técnica 
Forestal del MAE. Apoyo a la campana 
provincial para disminuir el consumo de 
carne silvestre. Elaboración del Manual de 
procedimientos para el aprovechamiento 
forestal, instrumento que proporciona 
a las comunidades campesinas cómo 
aprovechar el bosque a través de procesos 
de capacitación.

Local

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
de la Provincia de 
Orellana

Gobierno provincial

X

Implementación de un laboratorio 
móvil para la producción de alevines. 
Equipamiento a empresa pública 
BAOSEM para post cosecha de maíz: 2 
desgranadoras y 4 silos de 20 qq.

Local

Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
de Francisco de 
Orsllana

Gobierno cantonal. X

Apoyo al Proyecto "Contribución en la 
conservación del Bosque Amazónico” 
con la implementación participativa de 
cultivos alternativos. Equipamiento para 
procesamiento y producción de aceite de 
"sacha inchi".



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL PROGRAMA 
YASUNÍ INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CONTRAPARTE NACIONAL, LOCAL E 

INTERNACIONAL CON LAS QUE SE HA TRABAJADO

Tipo de 
Entidad

Entidad
Beneficiaría

Caracterización de 
la Entidad

Sector
Tipo de Apoyo

Público Privado

Local
C o m ité
In te r in s t itu c ío n a l 
d e  s e g u r id a d  
a lim e n ta r ia  
d e  F ra n c isco  
d e  O re lla n a  -  
C ISANAFO

O rgan izac ión  local 
m ixta , im p u lso ra  de 
in ic ia tiva s  de  p rom oc ió n  
de  la  seg u rida d  
a lim entaria ,

X X
A p o y o  a la rea lizac ión d e  eventos 
re lac ionados con la  se g u rid a d  a lim entaria .

In s tituc ión
E ducativa
Local

Y acha na  In t i

U n idad E ducativa 
F iscom is iona l. 
P rom ueve educación  
básica y  d ive rs ificada  
a d is tanc ia . P artic ipan  
a lum nos  d e  la  zona 
d e  in fluenc ia  de l 
co m pone n te  FAO / 
Yasuní.

X

Junto a  UNESCO se ap oyó  con ca p a d ta d o re s  
pa ra  d e sa rro lla r m e to d o lo g ía s  de 
inves tig ac ión  p a rtid p a tiv a , m anejo  
d e  cu ltivo s  de  c ic lo  c o r to  y  s istem as 
ag ro fo resta les . E qu ipa m ien to  de  una 
incub ado ra  a rtesana l y  o tro s  e q u ip o s  pa ra  
e l tra b a jo  agríco la .

Ins tituc ión
E ducativa
Local

C o le g io  
F is c o m is io n a l 
P ad re  M ig u e l 
G am boa

O rgan izac ión  educa tiva  
loca l con tra ye c to ria  
en la  e lab o ra c ión  de  
p ro d u c to s  y  e l tra b a jo  
ag ropecuario .

X

i

X
En coo rd in a c ió n  con UNESCO ap oyó  la 
e jecución de  procesos d e  capac itac ión  a 
e s tu d ian tes  s ob re  tem as d e  m ane jo  fo res ta l 
y  conservación . Se e n tre g o  una  envasadora  
d e  líq u id o s  a  la  em presa G AM BOINA del 
C o leg io  Gam boa.

ONG Local
F u n d a c ió n  S a lu d  
A m a z ó n ic a  -  FUSA

O rg an ism o no 
G ubernam en ta l loca l 
q u e  e jecu ta  p royectos  
pa ra  e l m e jo ram ien to  
d e  la  sa lud com un ita ria

X
C apacitac ión  a p ro m o to re s  d e  sa lud 
en tem as d e  se g u rid a d  a lim e n ta ria  e 
¡m p lem en tac ión  d e  h u e rto s  fam ilia res. Se 
tra b a jo  con 7  com un idades.

QNG Local

C o m ité  A m b ie n ta l 
C a n to n a l d e  
F ra n c isco  d e  
O re lla n a

Organismo no gubernamental 
conformada por varias 
instituciones locales: INIAR 
Laboratorio de suelos del 
Colegio Gamboa, Dirección 
de Gestión de Riesgos del 
Municipio de Orellana, Mesa 
de turismo del Municipio de 
Orellana, Fondo Ecuatoriano 
Popular para el Progreso{FEP)

X X

D o ta c ió n  de  p lan tas  y  he rram ien tas pa ra  
e l P royecto  “ M e jo ram ien to  d e  los S istem as 
d e  P roducc ión  d e  pequeños p ro d u c to re s  
en la  Cuenca de l R io Ñapo.



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL PROGRAMA 
YASUNÍ INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CONTRAPARTE NACIONAL, LOCAL E 

INTERNACIONAL CON LAS QUE SE HA TRABAJADO

Tipo de 
Entidad

Entidad
Beneficiaría

Caracterización de 
la Entidad

Sector
Tipo de Apoyo

Público Privado

ONG Local FUNDACION 180 
GRADOS

Organismo No 
Gubernamental que 
desarrolla iniciativas 
para jóvenes.

X

Junto a UNESCO se apoyó la realización de 
los eventos: Congreso de Jóvenes Yasuní 
2011- “Yasuní y los desafíos del Milenio". 
Apoyo a la ejecución del concierto de 
jóvenes Festival Artístico “Yasuní nos une”.

ONG
Nacional CODESARROLLO

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito para 
el desarrollo de los 
pueblos Cía. LTDA

X

Prestar servicios de intermediación 
financiera y financiar cajas de ahorro y 
crédito comunitarias organizadas por la 
FAO así como las entidades financieras 
locales (EFL) que promuevan el ahorro 
y faciliten la reínversión entre los 
participantes o beneficiarios del Programa 
Yasuní. Promoción del Programa de Ahorro 
y Crédito. Apoyo en la gestión de las 
comunidades para la apertura de cuentas. 
Acompañamiento al proceso.

ONG
Nacional

Fondo Ecuatoriano 
Populorum 
Progresio - FEPP_

Organismo No 
Gubernamental que 
opera a nivel nacional 
y local en áreas del 
desarrollo sostenible

X

Capacitación en estructuras financieras 
locales (EFLs) a desarrollarse con 
representantes de las Cajas Samona Yurak 
en Aguarico y San José y Cóndor Mirador 
en Orellana. Capacitación a gerentes y 
tesoreros de las cajas comunitarias para 
manejo de costos de producción de cultivos 
de ciclo corto y de animales menores para 
favorecer solicitudes de crédito.

OCB Local AMWAE

Organización de 
Mujeres del pueblo 
waorani “Asociación de 
Mujeres Waorani del 
Ecuador"

X

Apoyo para la implementación de una 
estrategia de manejo y conservación de 
los productos forestales no maderables. 
Elaboración y diseño de productos 
comunicacionales artesanales y 
recuperación de conocimientos ancestrales 
en relación a las prácticas medicinales 
tradicionales de las comunidades de 
Yawepare y Tiwino.



A nivel internacional FAO ha trabajado con tres Organizaciones no Gubernamentales que tienen 
incidencia en la provincia de Oreliana:

CUADRO No 12.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL PROGRAMA 
YASUNÍ INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CONTRAPARTE NACIONAL, LOCAL E 

INTERNACIONAL CON LAS QUE SE HA TRABAJADO

Tipo de Entidad Caracterización Sector
■

Tipo de ApoyoEntidad Beneficiaría de la Entidad Público Privado

ONG
Internacional

Deutsche 
Gesellschaft fü r 
internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ)

X

Giréis de observación e intercambio 
de experiencias con comunidades 
productoras y procesadoras de 
cacao.

ONG
Internacional

Solidaridad
Internacional

Organismo 
internacional 
dedicado a la 
conservación de 
los bosques

X

Eiaboración de la Guía Técnica para 
el reconocimiento de 45 especies 
forestales nativeis de Oreliana en el 
marco del Proyecto: “Sistema de la 
Gestión Forestal para Oreliana" que 
cuenta con el apoyo de AECI.

ONG
Internacional

Wild Life 
Conservation 
Society (WCS- 
Ecuador)

Organismo No 
Gubernamental 
que promueve la 
conservación

X

Generar información biológica y 
sanitaria sobre léis poblaciones 
de fauna silvestre. Caracterizar 
los patrones de cacería de 
las comunidades, evaluar la 
sostenibilidad de la cacería, diseñar 
con léis comunidades estrategias 
de manejo silvestre que permita 
alcanzar un uso sustentadle de 
la fauna; diseñar un programa 
participativo de monitoreo para 
medir su efectividad. Identificar 
fuentes alternativas de proteína 
para léis comunidades y norméis de 
seguridad y sanidad adecuadas. 
Evaluar leis necesidades y 
socioeconómicas y promover el 
mejoramiento de modos de vida.



En las entrevistas realizadas a varios de los actores con los que FAO ha trabajado en el marco del 
Programa Yasuní señalan los aportes estratégicos brindados para el fortalecimiento de las iniciativas 
emprendidas por estos actores (mayores detalles se describen en Anexo No 6) y los beneficios 
generados entre los que se destacan:

• Fortalecer las acciones desarrolladas a nivel institucional por el MAE a 
través de la Dirección Provincial de Orellana.

• Presión institucional para disminuir el consumo de carne de monte y 
proteger la vida silvestre y los bosques.

• Análisis de las normas jurídicas que se están manejando en torno al 
tema forestal a nivel de la Región.

• La propuesta de la nueva Ley Forestal con una visión ecosistémica.

• Hay un cambio en la visión política del manejo de los bosques en el país.

• Tener un visión más integral para analizar la problemática de los bosques, 
ahora existe la visión de que el bosque es un ecosistema, pasándose 
así de una visión de aprovechamiento y control forestal a una visión 
de manejo de ecosistema, que demanda también nuevos retos a nivel 
normativo.

• Fortalecimiento de iniciativas productivas del Departamento de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno Autónomo y Descentralizado de 
Francisco de Orellana con gran potencial nutricional.

• Posicionamiento local para el desarrollo de una agricultura y ganadería 
sosten i bles

• Expandir la iniciativa de las cajas de ahorro y crédito y fortalecer sus 
procesos



El Equipo Técnico identifica como resultados del trabajo con las comunidades y las entidades locales 
los siguientes:

~ ••• ■ ■ ■■ ■----- ' "  y ■ ■ - ~ ■ ■ ■
R E S U L T A D O S

■ Disminución de la caza y pesca
■ Empoderamiento de las actividades implementadas
■ Mayor participación de las mujeres en las actividades implementadas
■ Manejo adecuado de las aves (pollos camperos)
■ Ahorro y crédito de socios/as asociados
■ Implementación de las SPI
■ Mejoramiento en la parte socio-organizativa
■ Mejoramiento de autoestima por un reconocimiento económico en las actividades productivas
■ Fortalecimiento en la organización
■ Generación de economía familiar
■ Establecimiento de instancias no formales de crédito a nivel local para réplicas
■ Fortalecimiento de capacidades en manejo técnico de rubros oroductivos
■ Recuperación de conocimientos de uso de productos locales que promueven el cultivo y recuperación de áreas 

de chakras
■ Mejoramiento de niveles de producción
■ Contribución a mejorar la seguridad alimentaria
■ Se ha logrado tener un solo criterio técnico en cómo manejar las actividades agrícolas y pecuarias (a nivel de 

Gobierno Provincial)
■ Compartir y adquirir conocimientos
■ Empatar las actividades para cuando termine el programa para dar el seguimiento respectivo (A nivel del Gobierno 

Provincial)
■ Promoción y dar a conocer el Programa, la presencia del MAE a través de él y aspectos referidos a la RBY 

(sensibilización)
■ Fortalecimiento de las capacidades técnicas con los tutores de Yachana Inti, promotores de FUSA, FEPP
■ Acuerdos de coordinación técnica para seguimiento y continuidad de procesos con el Gobierno Provincial
■ Establecimiento físico de infraestructura microempresarial con el Gobierno Municipal.
■ Intercambio de experiencias técnicas para los socios/as, asociados y no asociados en la parte práctica sobre tema 

pecuario y agrícola
■ Coordinar actividades conjuntas en las comunidades o grupos beneficiarios por la FAO-PY



CUADRO No 1 3. Productos generados Programa Yasuni Componente FAO

EFECTO DIRECTO 1
P R O D U C T O  C O N J U N T O  1.1

C O N S U L T O R D E S C R IP C IÓ N

2 0 0 8 , F O E S  -  R EG A L
Línea de base del Programa para la Conservación y el Manejo Sostenible del Patrimonio 
Natural y Cultural de la Reserva de la Biosfera Yasuni -  FAO

P R O D U C T O  C O N J U N T O  1 .2

C O N S U L T O R D E S C R IP C IÓ N

2 0 0 9 , Paulina S oria  /  G ustavo 
G alindo,

Plan de capacitación forestal -  FAO

M AE/ Dirección Forestal Manuales del Sistema Informativo de administración y control forestal -  FAO

EFECTO DIRECTO 2
P R O D U C T O  C O N J U N T O  2 .1

C O N S U L T O R D E S C R IP C IÓ N

Sistematización de experiencias relevantes de ARPE y Repoblamiento en la Amazonia 
Ecuatoriana -  FAO

2 0 0 9 , R icardo B u rgo s Plan de Acción en: ARPE y repoblamiento de especies bioacuáticas para la RBY -  FAO

Sistematización de Experiencias Relevantes de Aculcultura Rural de Pequeña Escala 
(ARPE) y Repoblamiento en la Amazonia -  FAO

Informe ejecutivo. Consultoría Capacitación, diseño y asesoría técnica para la 
implementación de zoocriaderos productivos en la comuna Indillama en la cuenca 
media baja del río Ñapo - FAO

2 0 0 9 , Vicente S a ra n go

Sistematización de Experiencias. Consultoría: Capacitación, diseño y asesoría técnica 
para la implementación de zoocriaderos productivos en la comuna Indillama en la 
cuenca media baja del río Ñapo -  FAO

Sistematización de experiencias relevantes de Centros de crianza de animales 
silvestres en la Amazonia Ecuatoriana - FAO

j
Guía de adquisición de pie de cría de Capibara

Guía rápida de campo para el manejo zootécnico de Capibara

Manual para el Manejo de Capibaras

2 0 1 1 ,  H e n ry  B enalcázar Diseño de un modelo gestión y negocios para 3 microempresas comunitarias

2 0 1 1 ,  Jo h n  Z a m b ra n o
Implementación de actividades productivas con especies animales menores con 
enfoque de fincas integrales



^  FAO y el Trabajo Interagencíal

El Cuadro No. 14 gráfica en forma sintética los esfuerzos conjuntos realizados entre FAO y las 
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para el logro de los resultados propuestos según la 
planificación del Programa.

ir

H A B ITA T 1 Apoyo en la propuesta 
de Zonificación de la RBYJPNY /  MAE Ai



Se reconoce que el Programa no cuenta en forma explícita con una estrategia de intervención 
interagencial sino que ésta proviene del mandato bajo la reforma ONU a nivel mundial llamado 
Unidos en Acción UNA- ONU (Ver Anexo No. 6), que en el Programa Yasuní este mando se efectivizó 
a partir del último año y medio de ejecución del Programa.

Los actores principales de las agencias del Sistema de Naciones Unidas definen, en las entrevistas realizadas, 
los principales beneficios del trabajo interagencial del Programa (mayores detalles Anexo No. 6):

• Favorecer la articulación de esfuerzos.
• Potenciar las actividades
• Multiplicar y fortalecer los efectos en campo, plasmando resultados sostenibles, técnicamente 

viables y más sólidos.
• Es una estrategia poderosa de gran potencial cuando se combinan mandatos vinculados con ejes 
transversales (Por ejemplo, género, territorialidad, UN-Women; ONU - Habitat) y con estrategias 
de desarrollo (Ejemplo FAO, PNUD - OMT - FAO, entre otras).

• Se establecieron positivos y efectivos para la ¡nteagencialidad como las reuniones mensuales de 
la UGP y de la CGR

• Ha servido ahora para retroalimentar al Programa de Interculturalidad a través del cual el PPD ha 
logrado articular en el campo con ONU Mujeres y FAO.

En relación al trabajo interagencial y los aportes de FAO, se mencionan:

• Es la agencia con mayor presencia en el campo, en las comunidades y como un 
nexo fundamental entre las otras agencias y las comunidades.

• Ha manejado más recursos dentro del Programa y por ende ha tenido mejores 
condiciones para brindar apoyo operativo y logístico a las otras agencias.

• Ha brindado el trabajo técnico, la experiencia y la visión del trabajo coordinado 
con los actores locales

• De gran apoyo para la realización de las réplicas en comunidades como la 
Escuela de Liderazgo del Municipio de Orellana, que se lleva a cabo con el 
apoyo de ONU Mujeres en el marco del PY.



• Ha abierto las vías de coordinación con las comunidades y ha brindado apoyo 
logistico.

• Con mayor fortaleza en territorio y sin duda su presencia permitió articular 
procesos a nivel local.

• Con trabajo constante en el campo y con las instituciones locales

Ejemplo de Buenas Prácticas:
I la comunidad Nueva Providencia

Ubicada en la Rivera, cuenta con un total de 105 personas articuladas 
en 16 familias.

FAO ha trabajado en esta comunidad con el grupo de mujeres “Mushuk 
Shayarik Warmikuna” integrado por 15 mujeres adultas, de distintas 
edades quienes han trabajado en forma conjunta en la ejecución de 
las iniciativas productivas de:

• Manejo de aves

• Cultivos de ciclo corto a través de la práctica tradicional de rotación 
de espacios

• Reconversión de 15 has de cacao en sistemas agroforestales con 
énfasis en frutales amazónicos

• Fortalecimiento de caja de ahorro y crédito a través del Sistema 
Popular de Inversión(SPI)

• Fortalecimiento Organizacional



Las especies utilizadas en la reconversión de las has de cacao son:

Especie N om bre  Com ún H ab ito Usos

Artocarpus heterophyllus (1) Jack Fruit Árbol mediano Fruta, sombra y madera

Anona squamosa (1) Guanábana Árbol Bajo Fruta, sombra

Persea americana (N) Aguacate Árbol Alto Fruta

Rollinia mucosa (1) Anona Árbol Bajo Fruta, sombra

Citrus sinensis (1) Naranja Árbol bajo Fruta

Citrus sp (1) Mandarina Árbol bajo Fruta

Citrus sp (1) Pomelo Árbol bajo Fruta

Nephelium lappaceum (1) Achiotillo Árbol mediano Fruta

Eugenia stiputata (1) Arazá Arbusto, fruta Fruta

Averrhoa carambola (1) Carambola Arbusto Fruta

Borojoa patinoi (1) Borojo Árbol bajo Fruta

Swietenia macrophylla Caoba Árbol Alto Madera, sombra, humedad

Myroxylon balsamum Bálsamo Árbol alto Madera, sombra, humedad

Bactris gasipaes Chonta Palmera Fruta comestible

El grupo funciona en base a una estructura mínima conformada 
por una presidenta, tesorera y secretaria quienes lideran la 
coordinación de las actividades y han sido las interlocutoras 
principales con el Equipo Técnico de FAO durante la ejecución.

La comunidad cuenta con una infraestructura en la que opera 
el Centro de Interpretación “Yaku Kausay" ubicado en un 
sitio estratégico ya que en su cercanía se encuentran varios 
sitios turísticos. Este centro está dirigido a turistas y visitantes 
interesados en conocer sobre la vida de las especies acuáticas que 
habitan en el río Ñapo

En esta infraestructura el grupo de mujeres “Mushuk Shayarik 
Warmikuna”, cuenta con un espacio para la promoción y venta de



sus artesanías elaboradas con productos no maderables del bosque, actividad que complementa sus 
ingresos monetarios.

En esta comunidad se ha desarrollado la iniciativa de Manejo de la Charapa, con el apoyo de Wildlife 
Conservation Society y el del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD, iniciativa orientada a 
salvaguardar a esta especie en peligro. Esta actividad también convoca a visitantes y turistas.

Las actividades productivas desarrolladas con el apoyo de FAO han logrado vincularse con las 
impulsadas en el Centro de Interpretación. Es así que la producción de pollos camperos satisface no 
solo a las familias del grupo de integrantes sino que también sirve para proveer de alimentos a los 
visitantes lo que genera ingresos al grupo.

Cuentan actualmente con una ha productiva de maíz tusilla, que sirve para la alimentación de las 
familias y de los pollos camperos en su etapa inicial de engorde ya que luego se utilizan productos 
tradicionales de las chakras.

Los hombres apoyan las iniciativas desarrolladas por el grupo de mujeres, es así que han intervenido 
en la preparación del terreno para la producción de la ha de maíz y son beneficiarios de crédito que 
el grupo promueve en la comunidad.

El grupo tiene a nivel de la Sociedad Popular de Inversión (SPI) un ahorro de $4601,02 dólares y en 
CODESARROLLO la cantidad de $2083,02 dólares. Grupalmente han colocado $2050 dólares como 
crédito. Los créditos utilizados han servido fundamentalmente para el mejoramiento productivo y para 
apoyar a las familias en lo que denominan consumo general: gastos en educación, salud, ropa etc.

Cuentan, al igual que los otros grupos, con un reglamento para el funcionamiento del SPI, que 
establece los siguientes aspectos:

• Caracterización del grupo participante
• Objetivos del grupo constituido
• Facultades de las sodas: derechos y obligaciones
• Estructura de funcionamiento del SPI, roles y funciones

La producción de pollos camperos la han realizado en base a una evaluación de los costos de 
producción y a la alimentación complementaria disponible en la comunidad. El cuidado del galpón 
colectivo se reconoce en especies y se da por turnos.

La producción de pollos camperos, al igual que las otras iniciativas productivas, continúan 
desarrollándose a nivel grupal y, se han replicado a nivel familiar.



S in  lu g a r  a  d u d a s  e s te  g r u p o  c o m o  a l ig u a l d e  lo s  o t r o s  q u e  e s tá n  u b ic a d o s  a  lo  la r g o  d e  la  R iv e ra  d e l 
Ñ a p o  t ie n e  m a y o re s  d if ic u lta d e s  d e  o fr e c e r  e l e x c e d e n te  d e  lo s  p r o d u c to s  e n  e l m e r c a d o  d e  P o m p e y a  

o  d e l C o c a  p o r  lo s  c o s to s  d e l t r a n s p o r te ,  s itu a c ió n  q u e  e s  m á s  fa v o r a b le  a  lo s  g r u p o s  u b ic a d o s  e n  

las  v ía s . E s te  fa c t o r  h a  in c id id o .

Resultados logrados

• Mujeres de la Asociación aplican un proceso técnico productivo en el 
cultivo del maíz

• Se ha aportado a la cadena de producción- maíz aves a través de la 
producción local de alimentos

■ Se ha generado un ingreso adicional en la producción avícola para las 
mujeres y sus familias

• Se ha forta lecido las Caja de Ahorro y crédito con la devolución de la 
inversión inicial obtenido a por la producción de la ha de maíz grupal.

• La Asociación ha logrado incidencia en el nivel comunitario y local.

A p a r t e  d e l t r a b a jo  s e  a s is te n c ia  té c n ic o  b r in d a d o  p o r  e l E q u ip o  T é c n ic o  d e  F A O , e s ta  e n t id a d  r e a liz ó  

lo s  s ig u ie n te s  a p o r te s , q u e  h o y  s o n  a c t iv o s 15 c o n  lo s  q u e  c u e n ta  la  A s o c ia c ió n :

• 1 D e s g r a n a d o r a  d e  m a íz  c o n  m o to r  a  g a s o l in a  8 H P

• 1 S ilo s  d e  2 0  q q

•  1 M o lin o  d e  g r a n o

C u a tr o  s o n  lo s  a s p e c to s  q u e  s o b r e s a le n  e n  la  s is te m a t iz a c ió n  p a r a  c a ta lo g a r  la  e x p e r ie n c ia  c o m o  u n a  

b u e n a  p rá c tic a :

1. Desarrollo integral de las iniciativas productivas a favor de las mujeres indígenas 
que conforman la Asociación.

2. Intervención interagencial coordinada en la comunidad en base a proyectos 
específicos

3. Desarrollo de las capacidades productivas en forma integral de las mujeres 
indígenas en base a sus conocimientos y potencialidades.

4. Capacidad organizativa y liderazgo de mujeres jóvenes con disponibilidad para 
el trabajo de gestión organizativa e interinstitucional.
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Este último aspecto es el más relevante para las integrantes del grupo como lo expresaron en la visita 
realizada “Antes todo hacíamos separadas, ahora trabajamos juntéis porque estamos organizadéis y 
eso nos permite avanzar mejor".

Dificultades del proceso de ejecución

4.5.1 Según los grupos partic ipantes:

Lograr más participación. A veces los grupos no cuentan con la presencia de todos sus integrantes

No todas las comunidades cuentan con una trayectoria organizativa, hay mayores problemas organizativos en las 
comunidades en las que habitan conjuntamente indígenas y colonos

Mucha gente se ha acostumbrado a recibir “ayudéis” de las petroleréis y de los gobiernos sin tener éisistencia técnica.

Con Codesarrollo por los requisitos que nos piden para acceder al crédito __________________

Para contribuir en léis cajas y SPI con los aportes para gastos administrativos 

Las distancias para participar en talleres

Nos toca dejar a los muchachos solos para poder estar presentes en leis reuniones y talleres



4 .5 .2  Según el Equipo Técnico

Injerencia externa

Intervención de la petroleras en comunidades en las que trabaja el Programa

Eventos políticos (campaña política en los que ofrecen de todo a las comunidades y no se da asesoría técnica para la 
sostenibilidad de las acciones

A dm in is tra tiva-O rgan iza tivas

Cruce de actividades con otras organizaciones o instituciones (administrativos organizativos)

Poca coordinación de las actividades implementadas con el equipo técnico a nivel del trabajo ¡nteragencial.

Dificultades de gestión administrativa por las exigencias de FAO

Partic ipación de los actores

Inasistencia de socios/as a reuniones programadas y planificadas

Poca participación en reuniones, trabajos grupales por 10% de los socios

Problem as Técnicos y de gestión

En los emprendimientos micro empresariales falta mayor continuidad de las actividades realizadas, no se debió trabajar 
con consultores puntuales.

El equipo actual asumió ciertas propuestas de iniciativas productivas no funcionales y hubo que hacer enmiendas, eso 
tomó tiempo y retardó resultados

La selección de comunidades evidencia dificultades en los aspectos organizativos

Equipo pequeño y amplia área de cobertura de trabajo

Varios

Aspectos climáticos incidieron en la capacidad de producción principalmente de de pollos y peces

Sobre carga de intervención institucional en algunas comunidades

Alta expectativa en el turismo comunitario en la rivera



4 .5 .3  Según las agencias pa rtic ipan tes

• Temas administrativos y de compartir información 
financiera (en el caso de FAO para la auditoría).

• El mantener una presencia uni-agencial en lugar de 
cumplir el mandato de presentarse como programa.

• Dar mayor relevancia a la contraparte nacional.

• En terreno pudimos haber hecho más con 
inversiones conjuntas.

• Cada agencia ha desarrollado su componente. A 
nivel de la UGP no ha habido espacios de compartir 
experiencias.

• No se logró mantener una línea fluida de 
comunicación en la organización de actividades.

• Cada agencia tienen una agenda intensa de 
actividades en campo con actores específicos A 
esto se suman los tiempos que cada una requiere 
para llevar a cabo sus actividades.

• Diversidad de tipos de agencias: grandes 
vs. pequeñas. En este caso, las dinámicas 
administrativas no están bien establecidas y esto 
a la larga influye y/o dificulta el avance de todo el 
Programa.

• El programa llevó en sí una agenda de actividades y 
dinámicas extensa y apretada que no se ve reflejado 
en ningún informe. Estas actividades paralelas de 
coordinación, de rendición de cuentas y de eventos 
afines al programa (Semana En Foco, por ejemplo) 
llevaron logística y tiempo valioso, que para el caso 
de las agencias pequeñas, o que tuvieron desfases 
por falta de Punto Focal, se ve reflejado en sus 
resultados.

• Posiblemente fue necesario visibilizar la estrategia 
interagencial hacia afuera del programa, entre



Sistema de UN.

• Se ha trabajado desde la visión de “cada uno cada 
uno” en cada agencia. No hay fondos conjuntos 
para operar en el terreno. No ha habido el suficiente 
intercambio de experiencias y la circulación de la 
información tanto en los resultados logrados en el 
componente 1 como en el componente 2.

• No todas las agencias trabajan con metodologías 
partid pati vas.

• En un principio fue complejo que las agenciéis 
entiendan lo valioso de un trabajo conjunto y 
coordinado. Y sí las agencias no lo entendían menos 
aún nuestros socios estratégicos. En ese sentido 
se dieron varias duplicaciones de actividades y 
sobrecarga de actividades, eventos y reuniones 
que manejadas en conjunto podían ser mejor 
aprovechadas. Esto se fue superando de apoco y 
sobretodo en la segunda mitad del Programa. Las 
agencias renunciaron a protagonismos individuales 
y a avanzar hacia un trabajo conjunto, pero costó 
tiempo.

• Diferencias y políticas internéis de cada agencia.
• Intereses específicos y particulares de cada agencia.

• No estar todas y en forma continua con personal 
técnico específico en el área de ejecución del 
Programa.



V
La Sostenibilidad
d e  la s  A r c io n e «



Según se expone en documento del Programa se previeron las siguientes acciones para garantizar 
su  s o s te n ib il id a d :

• Incorporar a todas las acciones un componente compartido de gestión del conocimiento que 
destaque las mejores prácticas y documente las lecciones aprendidas del proceso.

• Se harán uso de metodologías que faciliten a la población participante el conocimiento y 
entendimiento de herramientas de gestión sostenible de los recursos naturales.

• Desarrollo de mecanismos financieros innovadores para la conservación y manejo sostenible de 
la RBY sean parte del Programa y permitan disponer de una base de recursos que se mantenga 
una vez que haya concluido el financiamiento externo.

• Apoyar la generación de ingresos a las poblaciones vulnerables a través de proyectos comunitarios.

• Fortalecimiento de capacidades nacionales, regionales y locales y comunitarias

• Generar procesos de apropiación por parte del gobierno como de las comunidades

• Establecimiento de alianzas estratégicas regionales y locales que potencien redes de conservación 
y manejo sostenible de los recursos naturales.

Principales mecanismos propuestos según la visión interagencial para el logro de la sostenibilidad

• En el marco de la política pública (Efecto Directo 1) la sostenibilidad de los esfuerzos y aportes 
del Programa es más clara, pues es deber del Estado ecuatoriano implementar dicha política. El 
fortalecimiento y desarrollo de políticas pública impulsado por el Programa se constituye en el 
mecanismo principal de sostenibilidad.

• En el caso de los emprendimientos en el territorio, se está implementando una estrategia de 
sostenibilidad para asegurar que, después de haber identificado qué proyectos lo requiere, cuenten 
con asociados al cierre del Programa; aquellos que tengan necesidad de ese acompañamiento y 
no lo tengan, sean presentados en una mesa de donantes que será organizada por el MAE y la 
Secretaría Técnica de Cooperación Nacional (SETECI) que se espera logrará que dichos proyectos 
tengan los apoyos necesarios hasta que logren ser autosuficientes.

• Una parte de las actividades del Programa son parte del Programa de Áreas Protegidas. En este 
sentido se ha trabajado en el diseño de Proyectos para presentarlos a la mesa de donantes.

• Dar continuidad al trabajo con Jóvenes y de manera especial al Foro Intercultural que nació del 
Congreso de Jóvenes Yasuní, los desafíos del milenio,

• Fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil con las cuales 
ha trabajado el PY. Este fortalecimiento a lo largo de la vida del Programa garantiza que las 
instituciones continúen el trabajo.



Pronunciamientos de los actores locales en torno a las condiciones locales para la sostenibilidad de 
las acciones:

No existen opiniones consensuadas sobre la capacidad local para desarrollar un el trabajo 
interinstitucional y la construcción de redes que potencien acciones a favor de la conservación y 
a sostenibilidad de impulsadas en el marco del Programa.

Mientras unos plantean la necesidad de diseñar una estrategia específica para sostener los 
procesos desarrollados (principalmente actores de la sociedad civil), otros, directamente 
involucrados con el ejerció de políticas públicas como es el caso del MAE, tanto a nivel nacional 
como a nivel local, consideran que existen condiciones favorables locales al haberse contribuido 
desde el Programa y en particular desde FAO a su fortalecimiento.

El fortalecimiento del MAE es según esta visión un mecanismo que per se que garantiza la 
sostenibilidad, lo que refleja la efectividad de intervención en las acciones orientadas al Efecto 
directo 1.

Así se considera que hay acciones actuales que van a tener efectos a futuro como es el tener 
¡mplementado un sistema de control móvil para evitar el tráfico ilegal de la madera y el poder contar 
ya con instrumentos para capacitar a las comunidades a través del Manual de procedimientos 
para el aprovechamiento forestal.

En el caso de ONGs con intervención local, se señala, que los mecanismos de sostenibilidad están 
relacionados directamente con las oportunidades que se brindan a las comunidades a través de 
las acciones de estas entidades:

Se están priorizando líneas de intervención en ecoturismo, cajas comunitarias, gestión de la 
reserva de biosfera, y desarrollo productivo sustentable (FEP) así como el sistema de gestión 
forestal para Orellana (Solidaridad Internacional).

Se cuenta además con la información biológica y sanitaria sobre las poblaciones de fauna 
silvestre, la caracterización de los patrones de cacería de las comunidades, la evaluación de la 
sostenibilidad de la cacería y el diseño con las comunidades de estrategias de manejo silvestre 
que permita alcanzar un uso sustentable de la fauna. Adicionalmente se ha realizado el diseño 
de un programa participativo de monitoreo para medir su efectividad.

Igualmente se han identificado fuentes alternativas de proteína para las comunidades y normas



de seguridad y sanidad adecuadas y se ha evaluado las necesidades socioeconómicas para 
promover el mejoramiento de modos de vida (Wild Life Conservaron Society WCS- Ecuador con 
apoyo de FAO)
Para quienes tienen un acercamiento a la realidad de las comunidades la capacitación brindada y el 
fortalecimiento de su capacidad organizativa ha contribuido a dejar las comunidades información 
y nuevos conocimientos que sin duda serán de utilidad en la gente al respecto de los temas de 
vida silvestre y manejo y aprovechamiento de los bosques.

La capacidad actual de Gobierno Autónomo Descentralizado de Francisco de Orellana, que 
cuenta con la dinámica de participación y presentación de demandas de las comunidades a 
través de los presupuestos participativos es para algunos actores locales el mecanismo principal 
de sostenibilidad y de gran expectativa por los logros al respecto en el próximo proceso de 
planificación y ordenamiento territorial que se impulsará en esta municipalidad para el 2013.

Proyectos priorizados por FAO para la continuidad de acciones:

ENTIDAD INICIATIVA

MAE/DPO Continuidad de Apoyo al control forestal

MAGAP ! GADPO Apoyo a lets ERAS y a la estrategia de ganadería sostenible:

AMWAE (Organización 
de Mujeres Waorani)

Apoyo al proyecto Estrategias locales de Conservación de Agrodiversidad, para el desarrollo 
Jardín Etnobotánico como alternativa Productiva de Pikenani Onkiyenani.

Colegio GAMBOA
------------------------i

Apoyo al Proyecto de la Planta Agroindustrial: procesadora de frutales y lácteos

GAD de Feo. de 
Orellana

Apoyo al Proyecto “Contribución en la conservación del Bosque Amazónico, con la 
irnplementación participatíva de cultivos Alternativos"



V

Lecciones aprendidas



A nivel de las acciones desarrolladas 
en las comunidades

El apoyo del Programa a la gestión sostenible de los recursos patrimoniales de la Reserva de 
Biosfera Yasuní responde fundamentalmente al interés gubernamental y ciudadano por conservar 
las áreas protegidas.

Para incidir positivamente sobre la problemática ambiental con estrategias de conservación y 
desarrollo sostenible se requiere trabajar con modelos de partidpativos de extensión que permitan 
recoger las principales necesidades de las comunidades colonas e indígenas y realizar un trabajo 
conjunto con estas comunidades y las autoridades locales durante las fases de planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación.

En forma general podemos afirmar que el Programa si bien logró acuerdos y aceptación de las 
comunidades y las autoridades locales trabajó con un enfoque transversal de participación 
limitado según se expone en el documento del Proyecto ya que contempla “ ...la periódica 
difusión, socialización y discusión de la información sobre el Programa de modo que la población 
del área conozca los avances y eventualmente pueda incidir sobre su marcha”.16 Es decir prioriza 
una dimensión de socialización de la información y, si bien abre las posibilidades a que dentro 
de cada uno de los componentes se generen mecanismos y procedimientos para que los actores 
puedan tomar parte de las decisiones, se requería de esfuerzos conjuntos para contar con estos 
mecanismos y estos procedimientos.

Esta limitación sin duda ha incidido en el quehacer del conjunto de las agenciéis en su trabajo con 
las comunidades y los gobiernos seccionales. No han existido procedimientos de trabajo únicos 
ni metodologías participativas conjuntas que se hayan aplicado. Cada agencia ha potenciado lo 
que ha considerado pertinente.

FAO ha trabajado con las comunidades y los gobiernos seccionales para el logro del Efecto 
Directo 2 intentando superar las limitaciones del enfoque a través de potenciar las demandas y 
necesidades de estos dos actores. Sin embargo estos esfuerzos no siempre lograron los resultados 
esperados, como lo evidencia el trabajo realizado con los emprendimientos microempresariales.

El aprendizaje en relación a estas experiencias da cuenta de las dificultades de introducir tanto en 
la población colona como en la población indígena elementos relacionados con el mercado, la 
planificación microempresarial y el trabajo directo con la población para su gestión exitosa.

Si bien se cuenta con los estudios requeridos y el equipamiento necesario para que estos 
emprendimientos microempresariales tengan continuidad, hay limitaciones en el trabajo efectuado

16 Ver el Documento de Proarama



por los distintos consultores para el abordaje de aspectos sociales relacionados directamente con 
las necesidades de mejorar el capital humano de quienes conforman estos emprendimientos.

Hay fuerte presencia de mujeres en estas iniciativas y esto no es casual, obedece a la necesidad 
que enfrentan las mujeres rurales para mejorar sus ingresos, pero sobre ellas recae una historia 
de exclusión que las ha limitado en el acceso a aspectos formales educativos así como a un 
acercamiento a los centros de producción y comercialización. El número de hijos/as, sus roles 
productivos en las chakras o fincas limitan aún más sus posibilidades para liderar estas iniciativas 
si no se trabaja con un enfoque social y de género al respecto que incluya un proceso de 
capacitación práctico continuo que demanda sin duda del acompañamiento del equipo de 
facilitadores también en forma continua.

El aprendizaje adquirido da cuenta de las limitaciones enfrentadas por FAO para satisfacer todas 
estas exigencias ya que la modalidad de trabajo optada a través de consultores no ha sido la más 
efectiva. Los desafíos para que estas experiencias microempresariales sean exitosas demandan 
de un abordaje de los aspectos técnicos, legales, administrativos y financieros. Aspectos que sin 
duda se deben abordar con los grupos integrantes en un proceso continuo para el mejoramiento 
de sus capacidades actuales.

A nivel del carácter multiagencial del programa

Los principales actores intergenciales definen las lecciones aprendidas del proceso de ejecución que 
puedan inspirar a programas similares:

• La necesidad de diseñar proyectos y programas igual de pertinentes pero con ambiciones más 
realistas, en especial a lo que se refiere a temas político/normativos.

• Asegurar una pre-inversión para lograr temas de arranque como la línea base, oficinas, protocolos, 
etc. previo al arranque del Programa

• El Sistema de Naciones Unidas es muy capaz de trabajar en interagencialmente logrando sinergias 
importantes, sin embargo es importante que se fortalezca esta cultura de trabajo conjunto tanto 
a nivel técnico como a nivel administrativo y financiero.

• Es importante mantener una alineación constante con el Estado, en cumplimiento de la declaración 
de París y el MANUD. El establecer, mantener y fortalecer los canales de comunicación es vital 
para el éxito de los Programas.

• La coordinación oportuna. La planificación de actividades. La comunicación de los acuerdos



principales a través de espacios creados con la finalidad de socializar los avances, pero también 
de comunicar los nudos críticos con una actitud proactiva frente a ías confiictividades. Una 
perspectiva realista de la situación. La transparencia de los procesos. El seguimiento desde la 
coordinación.

• Encontrar espacios para intercambiar información eficiente para no duplicar esfuerzos al momento 
de la ejecución de actividades.

• El trabajo a diferentes niveles: comunidades, gobiernos locales, ministerios. Lograr el consenso y 
la articulación de los diferentes actores involucrados con el RBY.

• Cuando se enfoca en el tema del Patrimonio Natural no puede desvincularse del tema de 
Patrimonio Cultural Nacional.

• Hace falta un componente de investigación, tanto en lo relacionado con el tema de Patrimonio 
Natural como con el de Patrimonio Cultural.

• Teoría de cambio acertada a nivel macro, enfoque multidimensional acorde con la necesidad 
de una aproximación integral. Se demostró que si se pueden hacer cosas en conjunto y que se 
deben hacer coséis en conjunto

• El PY es una buena práctica de articulación interinstitucional por los aciertos alcanzados y la 
visibilización de fallas en articulación

• El P Y  d e m o s tr ó  la  g ra n  n e c e s id a d  d e l fo r ta le c im ie n to  in s t itu c io n a l p ú b lic o  y  p r iv a d o  c o m o  u n  re to

• La sostenibilidad técnica, económica y política es vital en este proceso

• El enfoque de género puede ser potenciado por acciones específicas y es un proceso de 
transversalización, pero es de mediano y largo plazo

• Alta sensibilización al tema del medio ambiente en medio de condiciones adversas es posible

• Es clave el aprovechamiento del conocimiento y capacidades locales (ONGs locales, autoridades, 
comunidad, OSC, Iglesia, etc.). El trabajo con organizaciones locales es fundamental

• Es la primera vez que se desarrolla un trabajo interagencial. Pese a las dificultades se evidencia 
que sí es posible realizar sinergias basadas en la voluntad política y técnica de cada agencia.

• El impacto del trabajo interagencial sería mayor si se trabajara con inversiones conjuntas para 
proyectos conjuntos en las comunidades, con roles definidos de acuerdo al perfil de cada agencia 
pero con personal técnico en el campo.

• Un programa de intervención interagencial requiere de presencia continua del personal técnico de 
cada una de las agencia en el campo. La intervención habría sido más limitada si FAO no hubiera 
permanecido con su Equipo Técnico en forma permanente en el área de ejecución.





Anexo No. 1

CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE LOCAL

N o m b r e  d e l/a  e n tr e v is ta d o / a : Emérita Villareal

In s titu c ió n  e n  la  t ra b a ja : F E P P

C a r g o : C o o rd in a c ió n  R e gio n a l C o c a

C o m o  institución con traparte, 
cuáles son , a su criterio , los 
a poyos b rin d a d o s p o r F A O  en 
el transcurso d e  la ejecución del 
P ro gram a Y A S U N i?

En el 2009 se inició un proceso de coordinación interinstitucional para 
optimizar recursos que facilitaran a las comunidades el acceso al crédito y 
fomentara el ahorro.

A partir del 2010 se coordinó un proceso de capacitación dirigido a gerentes 
y tesoreros de las cajas de ahorro de varias comunidades en las que trabaja 
FAO para ampliar la gestión del FEPR

Cuáles cree que fueron los 
principales beneficios generados 
p o r estos a poyos?

Contar en las comunidades con iniciativas productivas generadoras de 
alimentos para las familias y de ingresos potenciando el ahorro.

El fortalecimiento organizacional en las comunidades

En qu é  m edida esos a poyos han 
co n trib u id o  al fortalecim iento 
d e  las iniciativas im pulsadas 
localm ente p o r su entidad ?

El apoyo brindado favoreció expandir la iniciativa de las cajas de ahorro y 
crédito y fortalecer sus procesos.

C ree usted que existen 
condiciones locales favorables a 
la sostenibilidad d e  las acciones 
im pulsadas p o r F A O  en el m arco 
del P ro gram a Yasuni.

No existen condiciones para el trabajo interinstitucional.

Se requiere desarrollar específicamente una estrategia para sostener estos 
procesos.

¿Cuáles son estas condiciones?

En el caso del FEPP esas condiciones están relacionadas directamente con las 
oportunidades que se brindan a las comunidades a través del Plan Estratégico 
el que prioriza líneas de intervención en ecoturismo, cajas comunitarias, gestión 
de la reserva de biósfera, y desarrollo productivo sustentable.



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACION DEL COM PONENTE FAO/YASUNÍ
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE LOCAL

N om bre  d e l/a  e n tre v is ta d o /a : Javier V arg as  O la lla

In s titu c ió n  en la tra b a ja : D irección  P rovincia l M A E

C argo: D irector Provincial

Como institución contraparte, 
¿cuáles son, a su criterio, los 
apoyos brindados por FAO en 
el transcurso de la ejecución del 
Programa YASUNÍ?

Desde noviembre del 2009 hay algunos apoyos puntuales:

1) Fortalecimiento del control forestal y del control del tráfico de madera 
a través del equipamiento a la Oficina Técnica Forestal del MAE en 
Orellana. Realizamos control forestal en puntos estratégicos a través del 
control móvil. Es una alternativa eficiente.

2) Hubo una campaña levantada por esta Dirección Provincial para 
disminuir el consumo de animales y proteger la vida silvestre. El trabajo 
de FAO con (a Asociación Challua Mikuna apoyó para que a nivel local 
iniciativas como las de la Asociación eliminaran el uso de carne de monte 
y potenciaran alternativas de aprovechamiento alimenticio de otros 
productos locales.

3) Manual de Procedimientos para el Aprovechamiento Forestal, que indica 
los procedimientos de cómo aprovechar el bosque. Es un instrumento 
para procesos de capacitación a sectores campesinos e indígenas para 
prevenir la tala indiscriminada del bosque.

¿Cuáles cree que fueron los 
principales beneficios generados 
por estos apoyos?

Se ha ejercido presión institucional para disminuir el consumo de carne de 
monte y proteger la vida silvestre y los bosques.

En qué medida esos apoyos han 
contribuido al forta lecim iento 
de las iniciativas impulsadas 
localmente por su entidad?

En términos generales ios apoyos han servido para fortalecer las acciones 
desarrolladas a nivel institucional por el MAE.

¿Cree usted que existen 
condiciones locales favorables a 
la sostenibilidad de las acciones 
impulsadas por FAO en el marco 
del Programa Yasuní?

Sí, hay ciertas acciones que van a tener efectos a futuro como el tener 
implementado un sistema de control móvil para evitar el tráfico ilegal de la 
madera y el poder instruir a través del Manual.

El resultado general relacionado con la temática de la vida silvestre se 
sustenta desde ya en las acciones que se desarrollan actualmente.

¿Cuáles son estas condiciones?

Al fortalecer la Oficina Técnica del MAE se consolida la sostenibilidad.
La capacitación a las comunidades deja información y conocimiento en ia 
gente que tiene gran vulnerabilidad al respecto de los temas de vida silvestre 
y manejo y aprovechamiento de los bosques.



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COM PONENTE FAO/YASUNÍ
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE LOCAL

N om bre  d e l/a  e n tre v is ta d o /a : Ercin Preciado

In s titu c ió n  en la tra b a ja : G obierno Autónom o D escentralizado de Francisco de Orellana

C argo: D irector del D epartam ento de D esarro llo  Sustentable

Como institución contraparte, 
cuáles son, a su criterio, los 
apoyos brindados por FAO en 
el transcurso de la ejecución del 
Programa YASUNi?

Se tiene previsto contar con maquinaria para elaborar aceite de “sacha inchi”; 
una prensa y frascos para el procesamiento.

Con este equipo se completaría el equipamiento para la extracción de aceite 
como una iniciativa de aprovechamiento productivo de esta variedad local de 
maní.

Cuáles cree que fueron los 
principales beneficios generados 
por estos apoyos?

Potenciar la producción y aprovechamiento de un producto local con gran 
potencial alimenticio.

Se apoyaría a la producción ya existente.

Constituir una microempnesa local de producción y comercialización del sacha 
inchi.

En qué medida esos apoyos han 
contribuido al fortalecim iento 
de las iniciativas impulsadas 
localmente por su entidad?

Esta es una iniciativa del Departamento de Desarrollo Sustentable que impulsa 
iniciativas productivas de alimentos locales con gran potencial nutricional.

Cree usted que existen 
condiciones locales favorables a 
la sostenibilidad de las acciones 
impulsadas por FAO en el marco 
del Programa Yasuní.

No creo que existan estas condiciones.

¿Cuáles son estas condiciones?



I  CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COM PONENTE FAO/YASUNÍ
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE LOCAL

N o m b r e  d e l /a  e n tre v is ta d o /a ;  Jessica P ifay

in s titu c ió n  e n  la  t r a b a ja :  C O D ES A R R O LLO

C a rg o : Jefa d e  A g e n c ia  C oca

Como institución contraparte, 
cuáles son, a su criterio, los 
apoyos brindados por FAO en 
el transcurso de la ejecución del 
Programa YASUNÍ?

Se firmó un acuerdo FAO/CODESARROLLO para proveer crédito a lee 
comunidades en las que trabaja el Proyecto. FAO apoyó con 30.000 dólares

No se logró colocar el monto de $120.000 dólares previsto. Lamentablemente 
la gente de las vías está habituada a recibir regalos de las compañías y no a 
utilizar un sistema de ahorro y crédito.

Faltó coordinación con los técnicos de la FAO para organizar de mejor 
manera las visitas a las comunidades para el seguimiento de las cajas.

Cuáles cree que fueron los 
principales beneficios generados 
por estos apoyos?

La gente que recibió créditos e invirtieron en las actividades productivas.

Si bien no se realizaron créditos a los grupos conformantes de las cajas sí se 
hicieron créditos a personéis que conforman estos grupos y que tenían una 
trayectoria conocida por el FEPP como es el caso de Manquilla.

En qué medida esos apoyos han 
contribuido al fortalecim iento 
de las iniciativas impulsadas 
localmente por su entidad?

El FEPP y CODESARROLLO son pioneras en la zona en cuanto se refiere a 
sisteméis de ahorro y crédito comunitario. La idea era ampliar la cobertura a 
áreéis de influencia directa del Programa.

Cree usted que existen 
condiciones locales favorables a 
la sostenibilidad de las acciones 
impulsadas por FAO en el marco 
del Programa Yasuní.

Sí sin dudéi, existen organizaciones locales como el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Oreílana y el propio FEPP para garantizar la continuidad 
de acompañamiento a las comunidades en las que están funcionando 
actualmente >as cajas de ahorro.

¿Cuáles son estas condiciones?

En el céBO del FEPP eseis condiciones están relacionadas directamente con 
las oportunidades que tienen los proyectos de esta entidad.

En el eéiso de los gobiernos locales de Orellana se cuenta con la dinámica de 
participación y presentación de demandas de léis comunidades a través de 
los presupuestos participad vos.



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS DE CONTRAPARTE LOCAL

Nombre del/a Entrev¡stado/a: Lenin Preciado

Institución en la trabaja: Sistema de Gestión Forestal para Orellana - AECI

Cargo: Coordinador Local

Como institución 
contraparte, ¿cuáles son, 
a su criterio, los apoyos 
brindados por FAO en el 
transcurso de la ejecución 
del Programa YASUNÍ?

Acción específica referida a la ayuda técnica para el reconocimiento 
de 44 especies forestales nativas de Orellana.

¿Cuáles cree que fueron 
los principales beneficios 
generados por estos 
apoyos?

Es una herramienta que permite difundir las especies forestales 
más útiles del Cantón Orellana.

Nos permite planificar el manejo del bosque.

¿En qué medida esos 
apoyos han contribuido 
al fortalecim iento de las 
iniciativas impulsadas 
localmente por su entidad?

El apoyo fue pequeño, pero la acción específica fue muy grande 
porque se trabajó con especies forestales que son usadas para 
el consumo de madera y hay poca información sobre su proceso 
de reproducción.

La guía tiene como principio fundamental servir como herramienta 
para los propietarios del bosque.

¿Cree usted que 
existen condiciones 
locales favorables a la 
sostenibilidad de las 
acciones impulsadas 
por FAO en el marco del 
Programa Yasuní?

Si hay condiciones. La FAO debe orientar sus estratégicas de 
trabajo para el fortalecimiento de los gobiernos seccionales.

¿Cuáles son estas 
condiciones? Fortalecer la gestión de los gobiernos seccionales.



Anexo No. 2

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

Percepciones d e l E qu ipo  T é c n ic o  s o b re  R e s u lta d o s , D if ic u lta d e s  y Log ros

R e s u lta d o s D ific u lta d e s
E le m e n to s  d e  
S o s te n ib il id a d

C o m u n id a d e s  co n  M a y o re s
L o g ro s 1'

Disminución de ia 
caza y pesca In jerencia Externa

Empoderamiento 
de lee actividades 
implementadas

Intervención de 
la petroleras en 
comunidades en las que 
trabaja el Programa

Funcionamiento de las 
Sociedades Populares 
de Pequeñas Inversiones 
(SIP) en grupos y 
comunidades

En la Rivera:

Nueva Providencia. 

Fronteras del Ecuador

Mayor participación 
de las mujeres en 
las actividades 
implementadas

No se ha tenido entre tas 
agencias para efectivizar 
el trabajo en las 
comunidades.

El nivel de apropiación, 
a nivel individual 
y colectivo, de la 
propuesta tecnológica

En las vías:

La Florida 

Rumipamba 

Manguilla 

Reina del Cisne

Manejo adecuado 
de las aves (pollos 
camperos)

Adm inistrativa-
O rgan izativas

Se cuenta con un 
laboratorio para 
reproducción de 
alevines por parte del 
Gobierno Provincial que 
garantizará el acceso 
de esta fuente a lee 
comunidades.

Ahorro y crédito de 
socios/as asociados

Cruce de actividades 
con otras organizaciones 
0 instituciones 
(administrativos 
organizativos)

Más organización en el 
área, nuevos y mejores 
liderazgos

Implementación de
Poca coordinación 
de las actividades

las SPI implementadas con el 
equipó técnico

17 Según análisis de buen trabajo interinstitucional, buenos resultados en los componentes avícola, piscícola, mejoramiento productivo 
v de las sociedades Dooulares de pequeñas inversiones (SPI).



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

P e rc e p c io n e s  d e l E q u ip o  T é c n ic o  s o b re  R e s u lta d o s , D if ic u lta d e s  y  L o g ro s

R e s u lta d o s D ific u lta d e s
E le m e n to s  d e  
S o s te n ib il id a d

C o m u n id a d e s  c o n  M a y o re s
L o g ro s 17

Mejoramiento en 
la parte socio- 
organizativa

Dificultades de gestión 
administrativa

Mejoramiento de 
autoestima por un 
reconocimiento 
económico en 
las actividades 
productivas

Débil coordinación ínter 
agencial para el trabajo 
en fas comunidades. 
Hemos tenido que ir  al 
campo con “dos agendas 
sobrepuestas".

Fortalecimiento en la 
organización

Participación d e  los 
actores

, , Inasistencia de socios/as a Generación de ,, , ... reuniones programadas y economía familiar i c jplanificadas

Establecimiento de 
instancias no formales 
de crédito a nivel local 
para réplicas

Poca participación en 
reuniones, trabajos 
grupaies por 10% de los 
socios

Fortalecimiento 
de capacidades en 
manejo técnico de 
rubros productivos

Problem as Técnicos en  
Decisión y  Gestión

Débil coordinación de 
trabajo con las otras 
agencias para el trabajo 
de campo en las 
comunidades.

En los emprendimierrtos 
micro empresariales 
la falta de un estudio 
de factibilidad técnica- 
económica, previa la 
¡mplementación

Recuperación de 
conocimientos de uso 
de productos locales 
que promueven el 
cultivo y recuperación 
de áreas de chakras

Mejoramiento de 
niveles de producción



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

P e rc e p c io n e s  d e l E q u ip o  T é c n ic o  s o b re  R e s u lta d o s , D if ic u lta d e s  y  L o g ro s

R e s u lta d o s D if ic u lta d e s
E le m e n to s  d e  
S o s te n ib il id a d

C o m u n id a d e s  c o n  M a y o re s
L o g ro s 17

Contribución a 
mejorar la seguridad 
alimentaria

El equipo actual asumió 
ciertas propuestas de 
iniciativas productivas no 
funcionales y hubo que 
hacer enmiendas, eso 
tomó tiempo y retardó 
resultados

Se ha logrado tener 
un solo criterio técnico 
en cómo manejar las 
actividades agrícolas 
y pecuarias (a nivel de 
Gobierno Provincial)

La selección de 
comunidades y 
organizaciones con 
dificultades organizativas

El GAPO continuará 
el apoyo a las 
comunidades y 
organizaciones a través 
de la asesoría técnica

Compartir y adquirir 
conocimientos

Equipo pequeño y amplia 
área de cobertura.

Empatar las 
actividades para 
cuando termine 
el programa para 
dar el seguimiento 
respectivo (A nivel del 
Gobierno Provincial)

Sobre carga de 
intervención institucional 
en algunas comunidades

El departamento 
de Desarrollo 
Productivo del GAPO 
se comprometió en 
dar seguimiento a 
los emprendimientos 
productivos y las 
microempresas 
impulsadas desde el 
Programa Yasuní

Promoción y dar a 
conocer el Programa, 
la presencia del MAE a 
través de él y aspectos 
referidos a la RBY 
(sensibilización)

No hay presencia (ni en) 
oficina ni en campo

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 
con los tutores 
de Yachana Inti, 
promotores de FUSA, 
FEPP

Cuestión climática sobre 
los huertos , familiares, 
piscinas



SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR '-A FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

Percepciones del Equipo Técnico sobre Resultados, Dificultades y Logros

Resultados Dificultades Elementos de 
Sostenibilidad

Comunidades con Mayores 
Logros17

Acuerdos de 
coordinación técnica 
para seguimiento 
y continuidad de 
procesos con el 
Gobierno Provincial

Varias a nivel de 
coordinación Ínter 
agencial

Establecimiento físico 
de infraestructura 
microempresarial con 
el Gobierno Municipal

Eventos políticos 
(campaña política)

Intercambio de 
experiencias técnicas 
para los socios/ 
as, asociados y no 
asociados en la parte 
práctica sobre tema 
pecuario y agrícola

Alta expectativa en el 
turismo comunitario en la 
rivera

Coordinar actividades 
conjuntas en lee 
comunidades o grupos 
beneficiarios por la 
FAO-PY

Fuente: Sistematización Componente FAO-YASUNÍ /  septiem bre 2011



SISTEMATI¿ACIÓN DE EXPERIENCIAS f  LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES*

P o b la c ió n
P e r ío d o  P a rtic ip a c ió n  e n  e l 

P ro g ra m a

U b ic a c ió n C o m u n id a d P a rro q u ia C a n tó n T o ta l* * D e s d e H a s ta

Hasta
201 0 2011

COMUNIDADES  
DE INTERVENCIÓN  
DIRECTA -  
COMPONENTE FAO

.

Com unidades de  
Rivera

Indillama Alejandro
Labaka Orellana N/C 2009 2009

Nueva
Providencia

Alejandro
Labaka Orellana 105 2009 2011

Morete Cocha Augusto
Rivadeneira

Aguarico 231 2009 2010

Fronteras del 
Ecuador Yasuní Aguarico 61 2009 2011

Samona Yuturi
Augusto

Rivadeneira
Aguarico 231 2009 2011

Sinchi Chicta Huiririma Aguarico 329 2009 2011

Alta Florencia Nuevo
Rocafuerte Aguarico 26 Filas*** 2009 2011

Com unidades Vías

Auca
El Dorado 
( Cabecera 
Parroquial)

El Dorado Orellana N/C
!

2009 2011



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

C A R A C TE R IZ A C IÓ N  D E  LA S C O M U N ID A D E S  P A R T IC IP A N TE S *

P o b la c ió n
P e r ío d o  P a rtic ip a c ió n  e n  e l 

P ro g ra m a

U b ic a c ió n C o m u n id a d P a rro q u ia C a n tó n T o ta l* * D e s d e H a s ta

Hasta
2010 2011

Rumipamba Dayuma Orellana 298 2010 2011

Vía Pindó Pindó Central Dayuma Orellana N/C 2009 2011

Rio Tiputini Dayuma Orellana 155 2009 2011

Vía Taracoa
Taracoa

(Cabecera
Parroquial)

Taracoa Orellana 138 2009 2011

La Florida Taracoa Orellana 138 2010 2011

Vía Los Zorros Mono 1 La Belleza Orellana 81 2009 2010

Manguilla La Belleza Orellana 173 2009 2011

Cóndor
Mirador La Belleza Orellana N/C 2009 2011

Reina del 
Cisne La Belleza Orellana 102 2009 2011

COMUNIDADES  
CON LAS QUE SE 
HA TRABAJADO 
A TRAVÉS DE 
CONVENIOS

MIES: Red de  
Seguridad  
A lim entaria  de las 
dos parroquias

El Dorado 
Parroquia El Dorado Orellana 1815 2010 2010 2010

Taracoa
Parroquia Taracoa Orellana 3535 2010 2010 2010



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

C A R A C T E R IZ A C IÓ N  D E  LAS C O M U N ID A D E S  P A R T IC IP A N TE S *

P o b la c ió n
P e r ío d o  P a rt ic ip a c ió n  e n  e l 

P ro g ra m a

U b ic a c ió n C o m u n id a d P a rro q u ia C a n tó n T o ta l* * D e s d e H a s ta

Hasta
20 1 0 2011

Fundación Salud 
Amazónica -  FUSA Huancavilca Ines Arango Orellana N/C 2011 2011

...... ............................... .. i

2011

Guaya car. Ines Arango Orellana N/C

Ciudad Blanca Ines Arango Orellana N/C 2011 2011

Kunkuki In6s Arango Orellana N/C 2011 2011

Andina Ines Arango Orellana N/C 2011 2011

Dayuma Dayuma Orellana N/C 2011 2011

Saar Entza Dayuma Orellana N/C 2011 2011

Comité Ambiental 
Cantonal de 
Francisco de 
Orellana - CACFO

Mandaripanga Dayuma Orellana N/C 2010 2010

'Sel--'.'.! X'vV¿j-.jl: V  ■ <-.i É í '

San Carlos Taracoa Orellana N/C 2010 2010- ’-V.v.V-;

Fuente : S is tem a tizac ión  C om ponen te  FAO-YASUNÍ /  sep tiem bre  2 0 1 1
* Información constru ida a través del traba jo  de campo de la sistem atización del com ponente FAO -Yasuní
* * Información provista po r el Proyecto “S istema de Gestión Forestal” para Orellana - Solidaridad Internacional 
*** Familias según inform ación de las comunidades



Anexo No. 4

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

C A R A C TE R IZ A C IÓ N  D E  LO S  G R U P O S  P A R TIC IP A N TE S  D IR E C TO S

P a rtic ip a n te s
D ire c to s

C o m u n id a d
In te g ra n te s T ip o  d e  A c tiv id a d  y /o  

A c tiv id a d e s  R e a liz a d a s
R e p lic a c ió n

T o ta le s H M
Kulli Hacachik Runa Alta Florencia 22 11 11 Caja de ahorro y crédito

M oreta l Alta Florencia 9 1 8

Avicultura, ciclo corto, sociedad 
popular de pequeñas inversiones 
Recuperación de plantas 
medicinales y tintes naturales. 
Elaboración de balanceado 
con productos de la zona. 
Fortalecimiento organizativo

A nivel familiar

G rupo de Turism o  
C om unitario

Alta Florencia
Recuperación de productos 
tradicionales de la chacra, 
preparación de alimentos

Conam ba! Alta Florencia 17 5 12 Piscicultura A nivel familiar

Fronteras del 
Ecuador

Fronteras del 
Ecuador 9 9 0

Avicultura, producción de ciclo 
corto, mejoramiento de sistemas 
ag roto restal es, manejo de cacao 
fino de aroma, Sociedad Popular 
de pequeñas inversiones

A nivel familiar

M ushuk Shayarik  
W arm ikuna

Nueva
Providencia 15 0

'

15

Avicultura, producción de ciclo 
corto, manejo de cacao fino 
de aroma, Sociedad Popular 
de pequeñas inversiones. 
Fortalecimiento organizacional.

A nivel familiar

Indillama Indillama 40 34 6
Reconversión de áreas de 
producción de cacao a sistemas 
agroforestales.

No

M o rete  Cocha Morete Cocha 17 10 7 Piscicultura No



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ

C A R A C T E R IZ A C IO N  D E  LO S  G R U P O S  P A R TIC IP A N TE S  D IR E C T O S

P a rt ic ip a n te s

D ire c to s
C o m u n id a d

In te g ra n te s T ip o  d e  A c tiv id a d  y /o  

A c tiv id a d e s  R e a liz a d a s
R e p lic a c íó n

T o ta le s H M

Corporación de 
Transformación 
del Cacao en Pasta 
CHOCOSAMONA

Samona Yuturi 21 10 11

Equipamiento para 
emprendimiento productivo de 
elaboración de pasta de cacao. 
Plan de negocios, diagnóstico de 
la situación de la empresa, giras 
de intercambios de experiencias 
con productores de cacao. 
Capacitación del uso de equipos

A nivel grupal

Alli Sara Sinchi Chikta 72 36 36
Equipamiento para post cosecha y 
comercialización del maíz (secado 
y almacenamiento del maíz)

A nivel grupal

La Florida La Florida 13 6 7

-

Piscicultura, producción de 
ciclo corto, huertos orgánicos 
familiares, SPI. Fortalecimiento 
organizacional

A nivel
familiar(peces y 
huertos)

Sinchi Warmi Rio Tiputini 17 17

Avicultura, piscicultura, 
producción de ciclo corto, 
recuperación de variedades de 
yucas, producción de huertos 
familiares SPI,

Avicultura y 
piscicultura y 
productos de 
ciclo corto a 
nivel familiar

Rumi Warmi Rumipamba 24 2 22 Piscicultura, avicultura, SPI,
A nivel
familiar(peces y 
pollos)

Grupo comunitario 
de la Red de 
Seguridad 
Alimentaria

El Dorado 24 4 20
Avicultura, piscicultura, huertos 
familiares A nivel familiar

Grupo comunitario 
de la Red de 
Seguridad 
Alimentaria

Taracoa 28 1 27 Avicultura, huertos familiares. A nivel familiar

Asociación de 
Mujeres 2 de ju lio Taracoa 7 1 6

Avicultura, piscicultura, huertos 
familiares, equipamiento para 
reproducción de pollos a través 
de incubación artificial SPI

A nivel familiar



SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
POR LA FAO EN EL PROGRAMA YASUNÍ 

CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES DIRECTOS

Participantes
Com unidad

In teg ran tes Tipo d e  Actividad y/o
Repficación

Directos Totales H M Actividades R ealizadas
’ -

Asociación de 
Mujeres “ Nuevo 
Amanecer. Tercena 
comunitaria La 
Favorita

“Pindó Central 21 21

Avicultura, emprendimiento 
productivo para el faenamiento 
de pollos a través de la 
microempresa de cárnicos “La 
Favorita".

A nivel grupal y 
familiar

Asociación de 
Campesinos Reina 
del Cisne

Flor de la 
Palma 15 14 1

Piscicultura, huertos familiares, 
productos de ciclo corto, maíz, 
SPI

Huertos a nivel 
familiar

Asociación de 
Campesinos 
Cóndor M irador

La Delicia 15 14 1
Piscicultura, avicultura, Caja de 
ahorro y crédito.

Avicultura a 
nivel familiar

Manguilla Manquiila de 
los Omaguas 20 9 11

Avicultura, piscicultura, huertos 
familiares, reforestación cuenca 
del rio Manguilla, plantación de 
frutales, SPI

Avicultura a 
nivel familiar

Asociación 
Desarrollo 
Comunitario Mono 1

Mono 1 16 14 12
Huertos familiares, productos de 
ciclo corto, A nivel familiar

Challua mikuna

Francisco de 
Orellana

12 12

Recuperación del uso de 
alimentos tradicionales indígenas. 
Capacitación para la elaboración 
y comercialización de estos 
alimentos: chonta, yuca, cacao 
blanco, cocona, unkara muyu, 
sachainchi, garabazo yuyu, col 
silvestre, papa silvestre, maria 
panka, pitón, palmito, camote, 
achote, etc. Facilitación de 
eventos. Difusión en eventos y 
ferias.

A nivel familiar

Fuente: Sistematización Componente FAO-YASUNÍ /  septiem bre 2011



INVENTARIO PROYECTO YASUNÍ
C ó d ig o D e s c rip c ió n  C a n tid a d L u g a r V a lo r  c /u

s/c Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Alta Florencia 1.350,00

s/c Silos de 20 qq 2 Alta Florencia 928,00

s/c Molinos de granos 1 Alta Florencia 1.250,00

s/c Secadores Artesanales 1 Alta Florencia -

s/c Molino para pasta de cacao 1 Alta Florencia -

s/c Utensilio de cocina 1 Alta Florencia -

s/c Horno Artesanal de ladrillo 1 Alta Florencia -

s/c Horno a gas 1 Alta Florencia -

T O T A L  U S D  S 3 . 5 2 8 , 0 0

S/C Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Asoc. 2 de Julio 1.350,00

s/c Incubadora artesanales 1 Asoc. 2 de Julio

s/c Silos de 20 qq 2 Asoc. 2 de Julio

s/c Molinos de granos 1 Asoc. 2 de Julio 1.250,00

s/c Secadores Artesanales 1 Asoc. 2 de Julio -

TOTAL USD $ 2 .600 .00
- __: .. . i  • . ^  1 • ■ i

s/c Medidor de humedad de granos 1 Coca 359,60

s/c Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 2 Coca 1.350.00

s/c Incubadora artesanales 1 Coca

s/c Silos de 20 qq 1 Coca 464,00

s/c Silos de 20 qq 4 Coca 1.856,00



1
E m p re n d im ie n to U sos O b s e rv a c io n e s R e c o m e n d a c io n e s

Manejo de especies menores SI

No especifica NO

No especifica SI

No especifica SI

No especifica SI

No especifica SI

No especifica SI

No especifica NO ..................... ..... L..... ........................ ........ '___ _____ _ _

Manejo de especies menores SI

Manejo de especies menores NO Comunidad no se dedica a reproducción sino a 
engorde de pollos

No especifica SI Parcialmente lo ocupan para almacenar maíz en el 
GAPO

No especifica SI

No especifica SI

GAPO SI Está en calidad de préstamo a Fomento Productivo 
del GAPO

GAPO NO Fueron entregadas hace un mes

Manejo de especies menores NO Reciente entrega Yachana Inti

No especifica NO Se encuentra en la Casa de Virgilio - Por entregar

No específica SI Parcialmente lo ocupan para almacenar maíz en el 
GAPO

tí



? ■ ■ ■ ■
-------------

C ó d ig o D e s c rip c ió n C a n t id a d L u g a r V a lo r  c /u

s/c Bomba de agua 1 Coca -

s/c Cocina industrial 2 quemadores, freidora y plancha 1 Coca 1.290,00

s/c Caldero recortado 50 cm 1 Coca 123,98

s/c Caldero recortado 45 cm 2 Coca 179,74

s/c Caldero recortado 40 cm 2 Coca 132,00

s/c Caldero recortado 36 cm 2 Coca 107,26

s/c Paila recortada 60 cm 1 Coca 64,86

s/c Paila recortada 50 cm 1 Coca 47,60

s/c Tamalera 38 cm 2 Coca 100,35

s/c Molde cake plano 20 cm 2 Coca 4,88

s/c Molde cake plano 24 cm 2 Coca 6,85

s/c Molde cake plano 30 cm 2 Coca 10,44

s/c Sartén antiadherente 24 1 Coca 9,08

s/c Sartén antiadherente 28 1 Coca 10,66

s/c Licuadora 3 velocidades 1 Coca 46,78

s/c Ralladora de acero 1 Coca 4,49

s/c Ralladora de acero 1 Coca 3,10

s/c Vaso tubo corto 36 Coca 22,98

s/c Cuchillo de madera 2 Coca 1,16

s/c Cuchara x 12 2 Coca 14,03

s/c Tenedor x 12 2 Coca 13,46

s/c Cucharita x 12 2 Coca 9,86

s/c Cuchillo x 12 2 Coca 17,02

s/c Horno de 3 latas en acero inoxidable semindustrial 1 Coca 445,00



E m p re n d im ie n to U sos O b s e rv a c io n e s  R e c o m e n d a c io n e s

No especifica NO Se encuentra en casa de Sr. Milton Dea

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI



INVENTARIO PROYECTO YASUNÍ
Código Descripción C a n tid a d  L u g a r  V a lo r  c /u

S/C Batidora 12 velocidades 1 Coca 178,36

s/c Samobar Rect. Especial 3 Coca 436,80

S/C Sunne Dispensador para jugo 8 Its. 3 Coca 176,67

s/c Tramo Maste cortador Pizza 1 Coca 14,81

T O T A L  U S D S  7 . 5 0 1 , 8 2

S/C Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Cóndor Mirador 1.350,00

s/c Silos de 20 qq 2 Cóndor Mirador 928,00

s/c Secadores Artesanales 1 Cóndor Mirador -

T O T A L  U S D  $  2 . 2 7 8 , 0 0

S/C Silos de 20 qq 1 Fronteras del 
Ecuador 464,00

s/c Molinos de granos 1 Fronteras del 
Ecuador 1.250,00

s/c Secadores Artesanales 1 Fronteras del 
Ecuador -

T O T A L  U S D S  1 . 7 1 4 , 0 0

S/C Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 La Florida 1.350,00

T O T A L  U S D S  1 . 3 5 0 , 0 0

S/C Motobomba a gasolina marca Koshing Honda 4 1 Loreto 509,60...... .... ...........................
s/c Incubadoras elaboradas en fibra de vidrio + base y filtro 4 Loreto 2.016,00

s/c Hormonas HCP extracto de carpa 2 Loreto -

s/c Gonadotropina corionica humana 2 Loreto -

T O T A L  U S D  $  2 . 5 2 5 . 6 0

S/C Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Manguilla 1.350,00

s/c Incubadora artesanales 1 Manguilla -¿r



E m p re n d im ie n to U sos O b s e rv a c io n e s R e c o m e n d a c io n e s

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Challua Mikuna SI

Manejo de especies menores SI

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO Se encuentra en la Casa de Virgilio - Por entregar

No especifica SI

No especifica SI
En listado entregado consta que falta por retirar 2 
y no se encuentran las secadoras de Providencia y 
Manguilla

•• .■ • ■

Manejo de especies menores SI

■

No especifica

No especifica

No especifica No se revisó no estaba el jefe de laboratorio

No especifica No se revisó no estaba el jefe de laboratorio

j J.-j.js- i ■ . . . .  . 'i . '  ..vi'

Manejo de especies menores SI

Manejo de especies menores NO
Comunidad no se dedica a reproducción sino a 
engorde de pollos

t£



INVENTARIO PROYECTO YA5UNÍ

Código D e s c r ip c ió n  Cantidad Luga r Valor c/u

s/c Silos de 20 qq 2 Manguilla 928,00

s/c Molinos de granos 1 Manguilla 1 250,00

T O T A L  U S D  $  3 . 5 2 8 , 0 0

s/c Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Mono 1 1.350,00

s/c Silos de 20 qq 1 Mono 1 464,00

s/c Molinos de granos 1 Mono 1 1.250,00

s/c Secadores Artesanales 1 Mono 1

s/c Bomba de agua 1 Mono 1

T O T A L  U S D  $  3 . 0 6 4 , 0 0

s/c Molino de carne 220 Kg/h 1 Nuevo Amanecer 3 380,00

s/c Frigorífico Panorámico 1 Nuevo Amanecer 3.520,00

s/c Sierra para corte de chuleta 1 Nuevo Amanecer 3.100,00

s/c Cuchillos para corte de carne 8 Nuevo Amanecer 176,00

s/c Chaira de acero al carbón 1 Nuevo Amanecer 52,00

s/c Bandejas de acero inoxidable 1 Nuevo Amanecer 792,00

s/c Mesas de acero inoxidable 1 Nuevo Amanecer 2.536,00

s/c Balanza de 30 KG de mostrador 1 Nuevo Amanecer 1.230,00

s/c Cuarto frío 8 m3 1 Nuevo Amanecer 7.790,00

s/c Termos plásticos capacidad 1 qq 1 Nuevo Amanecer 1.076,00

T O T A L  U S D  $  2 3 . 6 5 2 , 0 0

S/C Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Providencia 1.350.00

s/c Silos de 20 qq 1 Providencia 464,00

s/c Molinos de granos 1 Providencia 1.250,00

T O T A L  U S D  $  3 - 0 6 4 , 0 0

S/C Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Reina del Cisne 1.350,00

s/c Silos de 20 qq 2 Reina del Cisne 928,00



E m p re n d im ie n to U sos O b s e rv a c io n e s R e c o m e n d a c io n e s

No especifica SI

No especifica SI

Manejo de especies menores NO Hay que verificar que se haya entregado al GAPO

No especifica NO Se registran 2 silos pero uno fue trasladado por 
Sra. Zoila Imbaquingo a otra comunidad

No especifica SI

No especifica NO

No especifica SI Chanchera - Verificar

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

No especifica NO

Manejo de especies menores S I'

No especifica SI

No especifica SI

Manejo de especies menores SI

No especifica SI



INVENTARIO PROYECTO YASUNÍ

C ó d ig o  D e s c rip c ió n C a n tid a d  L u g a r V a lo r  c /u

S/C Molinos de granos 1 Reina del Cisne 1.250,00

s/c Secadores Artesanales 1 Reina del Cisne -

S/C Bomba de agua 1 Reina del Cisne -

T O T A L  U S D  $  3 . 5 2 8 , 0 0

S/C Molinos de granos 1 Rumipamba 1.250,00

T O T A L  U S D S  1 . 2 5 0 , 0 0

S/C Empacadora al vacío, bomba de succión de aire 20 m3. 1 Samona 5.180,00

s/c Cuarto frío 8 m3 1 Samo na 7.790,00

s/c Balanza electrónica hasta 25 Ibs. 1 Samona 850,00

s/c Mesa de acero inoxidable A304 1 Samona 1.268,00

s/c Termos 1.5x45x35 cm 2 Samona 2.580,00

s/c Determinador de humedad para cacao 1 Samona 750,00

T O T A L  U S D S  1 8 . 4 1 8 , 0 0

S/C Silos de 150 qq 3 Sinchichicta -

s/c Secadora 20 qq 1 Sinchichicta 8.700,00

s/c Molino de martillo para maíz 1 Sinchichicta 3.079,80
_____________ - ___________________

s/c Balanza de precisión Lexus 500 KG 1 Sinchichicta 336,40

s/c Cosedora 1 Sinchichicta 362,50

s/c Desgranadora 1 Sinchichicta 1 653,00

T O T A L  U S D S  1 4 . 1 3 1 , 7 0

s/c Desgranadora maíz con motor a gasolina 8HP 1 Sinchiwarmi 1.350.00

IT



E m p re n d im ie n to U sos O b s e rv a c io n e s R e c o m e n d a c io n e s

No especifica SI

No especifica SI

No especifica NO Chanchera - Verificar

No especifica SI

No especifica NO

Se encuentra en reparación por cables comidos por 
roedores, además se compra equipo para 220 V, 
Están adaptando para que trabaje a 1 10 - No hay 
generador

No especifica NO No ha sido encendido - No hay generador de luz

No específica NO Se han realizado únicamente 3 pruebas - No hay 
generador de luz

No especifica NO

No especifica NO Uno en la comunidad otro lo tiene el Sr. Bolívar 
Andi

■ No especifica NO

Centro de Acopio de Maíz NO Las bases no están diseñadas para soportar el 
peso de 150 qq.

Tareas de reforzamiento o 
emprender obra civil

Centro de Acopio de Maíz NO Utiliza motor a gasolina Verificar Cables comidos por 
roedores

Centro de Acopio de Maíz SI En uso por la comunidad cuando existe cosecha

Centro de Acopio de Maíz SI Falta un tornillo para asegurar pesas

Centro de Acopio de Maíz NO Empacada

Centro de Acopio de Maíz SI En uso por la comunidad cuando existe cosecha

Manejo de especies menores SI



INVENTARIO PROYECTO YASUNÍ
C ó d ig o D e s c rip c ió n C a n tid a d L u g a r V a lo r  c /u

S/C Silos de 20 qq 2 Sinchiwarmi 464,00

s /c Molinos de granos 1 Sinchiwarmi 1.250,00

T O T A L  U S D  $ 3 . 0 6 4 , 0 0

S/C Antena de 35 mts. 1 por determinar 4 800,00

T O T A L  U S D  $ 4 . 8 0 0 , 0 0

FUENTE: Información entrega po r Ing. Juan Pablo V iterí -  FAO - Quito



E m p re n d im ie n to U sos O b s e rv a c io n e s  R e c o m e n d a c io n e s

No especifica SI
El otro se encuentra en la Casa de Virgilio - Por 
entregar

No especifica SI

Por determinar NO



Anexo No. 6

CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

N o m b re  d e l /a  e n tr e v is ta d o /a :  Isabel Flores

A g e n d a :  PPD

F u n c ió n  y  re s p o n s a b ilid a d e s : Asistente

¿Cuál es su criterio  respecto  
al funcionam iento de la 
estra teg ia  in teragenciai ?

Desde hace un año y media atrás FAO se ha posicionado mucho como agencia 
del Sistema de Naciones Unidas. La ¡nteragencialidad dio un giro desde la 
presencia del nuevo coordinador.

¿Cuál es, a su criterio , la 
im portancia  del apoyo  
brindados por FAO en esta  
in iciativa interagenciai?

Es destacadle su presencia en campo todo el tiempo.
Esto ha servido para potenciar la coordinación de las actividades de las otras 
agencias.

¿Cuáles cree usted q ue  son los 
beneficios que han generado  
los apoyos y /o  aportes  
otorgados por FAO?

A nivel interagenciai FAO ha apoyado las actividades de las otras agenciéis en 
el campo.

Principales logros del 
Program a en relación al 
funcionam iento d e  la 
estra teg ia  interagenciai

Potenciar la coordinación de actividades

Principales problem as  
del Program a en relación  
al funcionam iento de  la 
estra teg ia  in teragenciai.

En terreno pudimos haber hecho más con inversiones conjuntas.
Cada agencia ha desarrollado su componente. A nivel de la UGP no ha habido 
espacios de compartir experiencias.

¿Según su opin ión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas del P rogram a?

Los esfuerzos realizados para la coordinación del trabajo conjunto de tais 
agenciéis. Esto ha favorecido el potenciar acciones a todo nivel.

Señale usted algunos criterios  
de  sostenib ilidad d e  las 
acciones desarro lladas por el 
Program a.

A nivel de campo algunas de las organizaciones comunitariéis tienen la propia 
capacidad para continuar con las actividades desarrolladas. La sostenibilidad 
se evidencia a través de sí mismas.



C O N S U L T O R ÍA  D E  S IS T E M A T IZ A C IÓ N  D E L  C O M P O N E N T E  F A O /Y A S U N Í 
G U ÍA  D E  E N T R E V IS T A S  E S TR U C TU R A D A S  A  F U N C IO N A R IO S  IN TE R A G E N C IA L E S

Nombre del/a entrevistado/a: Gabriel Jaramillo

Agencia: ONU-MAE (contrato bajo PNUD hasta 4 de octubre de 2011)

Función y responsabilidades: Coordinador General del Programa

¿Cuál es su criterio  respecto 
al funcionam iento de  la 
estrategia interagencial ?

Existe un mandato bajo la reforma ONU a nivel mundial llamado Unidos en 
Acción o UNA-ONU (ONE-UN). Bajo este marco macro es que se desarrollan 
los programas conjuntos del F-ODM, incluyendo el Programa Yasuní, no existe 
una estrategia interagencial per se. En este contexto creo que en el Programa 
se han dado avances sustantivos para avanzar en este camino y que, si bien 
existe amplio espacio de mejora en este aspecto, hay lecciones aprendidas y 
buenas prácticas que se están replicando en otros programas conjuntos en el 
pais y la región.

¿C uá l es, a su criterio , la 
im po rtancia  del apoyo 
brin d a d o s p o r FA O  en esta 
iniciativa interagencial?

El rol de FAO ha sido fundamental en terreno, al ser la agencia con más personal 
técnico, presupuesto y mandato de trabajo en comunidades de la vía y la rivera 
del Ñapo, la coordinación para realizar salidas con el resto de agencias ha sido 
fundamental.

¿Cuáles cree usted que son los 
beneficios que han ge n e ra d o  
los apoyos y/o aportes 
o to rga d o s p o r F A O ?

Logísticos (transporte en vía y rivera), administrativos (arreglos de la casa 
común) y técnicos en relación a los insumos constantes del equipo de terreno 
para el desarrollo de actividades en sinergia con el resto de agencias.

Principales lo gro s del 
P ro gra m a  en relación al 
funcionam iento  de la 
estrategia interagencial

Acuerdo de gastos comunes, informes de avance programático y financiero 
unificado, revisiones estratégicas de POA comunes, protocolos de entrega de 
información y comunicación conjuntos, coordinación de actividades en terreno, 
auditoria conjunta,, procesos de cierre comunes armonizados (evaluaciones 
intermedia y final, sistematización, publicaciones), entre otros

Principales problem as 
del P ro gra m a  en relación 
al funcionam iento de  la 
estrategia interagencial.

Temas administrativos y de compartir información financiera (en el caso de FAO 
para la auditoría), el mantener una presencia uni-agencial en lugar de cumplir 
el mandato de presentarse como programa, eliminar logotipos de agendas y 
dar mayor relevancia a la contraparte nacional (todos temas superados en su 
mayoría).



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

Nombre del/a entrevistado/a: Gabriel Jaramillo

Agencia; ONU-MAE (contrato bajo PNUD hasta 4 de octubre de 2011)

Función y responsabilidades: Coordinador General del Programa

¿Según su opinión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas del Programa?

- La necesidad de diseñar proyectos y programas igual de pertinentes pero 
con ambiciones más realistas, en especial a lo que se refiere a teméis político/ 
normativos

-  Asegurar una pre-inversión para lograr teméis de arranque como la línea 
béise, oficinas, protocolos, etc. previo al arranque del Programa

- El SNU es muy capaz de trabajar en >nteragencialmente logrando sinergias 
importantes, sin embargo es importante que se fortalezca esta cultura de 
trabajo conjunto

- Es importante mantener una alineación constante con el Estado, en 
cumplimiento de la declaración de París y el MANUD. El establecer, mantener y 
fortalecer los canales de comunicación es vital para el éxito de los Programéis

Señale usted algunos criterios 
de sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas por el 
Programa.

En el marco de la política pública (efecto directo 1) la sostenibilidad de los 
esfuerzos y aportes del Programa es más clara pues es deber del Estado 
ecuatoriano implementar dicha política. En el ceiso de los emprendimientos 
en el territorio, se está ¡mplementando una estrategia de sostenibilidad para 
éisegurar que, después de haber identificado qué proyectos lo requieren 
cuenten con éisociados al cierre del programa; éiqueltos que tengan necesidad 
de ese acompañamiento y no lo tengan, sean presentados en una mesa de 
donantes que será organizada por el MAE y 5ETECI que se espera logrará 
que dichos proyectos tengan los apoyos necesarios hasta que logren ser 
autosuficíentes.



C O N S U L T O R lA  D E  S IS T E M A T IZ A C IÓ N  D E L  C O M P O N E N T E  F A O /Y A S U N Í 
G U ÍA  D E  E N T R E V IS T A S  E S TR U C TU R A D A S  A  F U N C IO N A R IO S  IN TE R A G E N C IA LC S

Nombre del/a entrevistado/a: In te ra ge n cia l M a u ric io

Agencia: UNESCO

Función y responsabilidades:

En el manejo de las acciones ¡nteragenciales se obtuvo una satisfactoria 
articulación.

Con FAO se ha trabajado específicamente con dos acciones que corresponde 
a Educación Ambiental, la primera a través de capacitaciones en el Colegio 
Gamboa y el Yachana Inti y la segunda con la Campaña Yasuní 2011. El último 
ejemplo es importante mencionar puesto que a pesar que no fue una iniciativa 
de FAO, los compañeros de FAO acogieron esta Campaña como suya. La 
experiencia fue muy buena y nos dejo buenos resultados

¿Cuáles cree usted que son los
beneficios que han generado En el marco de las dos actividades mencionadas el aporte fue significativo lo
los apoyos y /o  aportes que permitió desarrollar las acciones,
otorgados por FAO?

Principales logros del 
Programa en relación 
al funcionamiento de la 
estrategia interagencial

La Campaña Yasuní 2011 y las capacitaciones de educación ambiental en el 
Colegio Gamboa y el Yachana Inti

Principales problemas 
del Programa en relación 
al funcionamiento de la 
estrategia interagencial.

No se logró mantener una línea fluida de comunicación en la organización de 
actividades.

¿Según su opinión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas del Programa?

Encontrar espacios para intercambiar información eficiente para no duplicar 
esfuerzos al momento de la ejecución de actividades.

Señale usted algunos criterios 
de sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas por el 
Programa.

Dar continuidad al trabajo con Jóvenes y de manera especial al Foro Intercultural 
que nació del Congreso de Jóvenes Yasuní, los desafíos del milenio

¿Cuál es su criterio  respecto 
al funcionamiento de la 
“ estrategia interagencial"?

¿Cuál es, a su criterio, la 
importancia del apoyo 
brindados por FAO en esta 
iniciativa interagencial?



C O N S U L TO R lA  D E  S IS T E M A T IZ A C IÓ N  D E L  C O M P O N E N T E  F A O /Y A S U N l 
G U ÍA  D E  E N T R E V IS T A S  E STR U C TU R A D A S  A  F U N C IO N A R IO S  IN T E R A G E N C IA L E S

N om bre  del/a entrevistado/a: Lucia Lasso

Agencia: OMT

Función y  responsab ilidades: Punto Focal del Componente OMT

¿Cuál es su criterio  respecto 
al funcionamiento de la 
“ estrategia interagencial” ?

El funcionamiento de la interagencialidad puede multiplicar y fortalecer los 
efectos en campo, plasmando resultados sostenibles, técnicamente viables 
y más sólidos. Es una estrategia poderosa de gran potencial cuando se 
combinan mandatos vinculados con ejes transversales (Por ejemplo, género, 
territorialidad, UN -Women; ONU - Habitat) y con estrategias de desarrollo 
(Ejemplo FAO, PNUD OMT -FAO, entre otras). No obstante, creo que hay mucho 
que recorrer para lograr que esta estrategia unifique procesos administrativos, 
cree herramientas de inserción de ejes, entre otros.

¿Cuál es, a su criterio, la 
importancia del apoyo 
brindados por FAO en esta 
iniciativa interagencial?

El componente de FAO sin duda ha aportado en esta iniciativa La importancia 
de este apoyo se centra en el trabajo técnico, la experiencia y la visión del 
trabajo coordinado con los actores locales.

¿Cuáles cree usted que son los 
beneficios que han generado 
los apoyos y /o  aportes 
otorgados por FAO?

Su estrategia de trabajo estructurado por una coordinación y un equipo 
técnico con experiencia en la zona, han permitido generar avances en temáticas 
específicas, como es el caso del manejo de la chacra en la comunidad de 
Fronteras del Ecuador, la cual impulsa una iniciativa de agroturismo, proyecto 
coordinado por OMT/PY.

Principales logros del 
Programa en relación al 
funcionamiento de la 
“ estrategia interagencial”

- El fortalecimiento del Comité de Gestión de la RBY
- Complementariedad de acciones técnicas y logísticas
- Visibilidad del Ministerio del Ambiente y trabajo conjunto con otras carteras 

ministeriales

Principales problemas 
del Programa en relación 
al funcionamiento de la 
estrategia interagencial.

Cabe resaltar que la coordinación de la dinámica interagencial es compleja 
cuando esta se lleva a cabo en campo. Cada agencia tienen una agenda 
intensa de actividades en campo con actores específicos A esto se suman los 
tiempos que cada una requiere para llevar a cabo sus actividades sin presión. 
No obstante, se han buscado salidas que hagan factible la coordinación.
Un problema que enfrentan estos programas, también es la diversidad de tipos de 
agencias: grandes vs. pequeñas. En este caso, las dinámicas administrativas no están 
bien establecidas y esto a la larga influye y/o dificulta el avance de todo el programa. 
El programa llevó en si una agenda de actividades y dinámicas extensa y 
apretada que no se ve reflejado en ningún informe. Estéis actividades paralelas 
de coordinación, de rendición de cuentcis y de eventos afines al programa 
(Semana En Foco, por ejemplo) llevaron logística y tiempo valioso, que para 
el céiso de léis agencias pequeñas, o que tuvieron desfases por falta de Punto 
Focal, se ve reflejado en sus resultados.



CON5ULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

N om bre  d e l/a  e n trev is ta  d o /a : Lucia Lasso

A gencia : OMT

Función  y  responsab ilidades: Punto Focal del C om ponente OMT

¿Según su opinión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas del Programa?

La coordinación oportuna. La planificación de actividades. La comunicación 
de los acuerdos principales a través de espacios creados con la finalidad 
de socializar los avances, pero también de comunicar los nudos críticos con 
una actitud proactiva frente a las conflictividades. Una perspectiva realista 
de la situación. La transparencia de los procesos. El seguimiento desde la 
coordinación.

Señale usted algunos criterios 
de sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas por el 
Programa.

Trabajar con Gobiernos Locales, a pesar de las complejidades...
Esfuerzos por elaborar una estrategia de sostenibilidad con una cartera de 
proyectos definidos
Fortalecer procesos ya iniciados y no comenzar cosas nuevas 
Identificar debilidades para definir estrategias en base a competencias de 
los GADs

CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

Nombre del/a entrevistado/a: Dayuma A lbán

Agencia: ONU Mujeres

Función y  responsab ilidades : Punto Focal ONU Mujeres para el Program a Yasuní

¿Cuál es su criterio  respecto 
al funcionamiento de la 
“ estrategia interagericial” ?

Considero que existen mecanismo positivos y efectivos para la inteagencialidad 
como las reuniones mensuales de la UGP y de la CGR

¿Cuál es, a su criterio, la 
importancia del apoyo 
brindados por FAO en esta 
iniciativa interagencial?

FAO al ser la agencia con mayor presencia en el campo, en las comunidades, 
ha cumplido un papel muy importante al ser el nexo entre las agencias y las 
comunidades, a demás del apoyo logistico y asesoría técnica que ha brindado 
a otras agencias para el trabajo en el campo.

¿Cuáles cree usted que son los 
beneficios que han generado 
los apoyos y /o  aportes 
otorgados por FAO?

En el caso concreto de ONU Mujeres, FAO ha sido de gran apoyo para la 
realización de las réplicas en comunidades de la Escuela de Liderazgo del 
Municipio de Orellana , que se lleva a cabo con el apoyo de ONU Mujeres en el 
marco del PY. FAO ha abierto las vías de coordinación con las comunidades y 
ha brindado apoyo logistico.



C O N S U L TO R ÍA  D E  S IS T E M A T IZ A C IÓ N  D E L  C O M P O N E N T E  F A O /Y A S U N Í 
G U ÍA  D E  E N T R E V IS T A S  E S TR U C TU R A D A S  A  F U N C IO N A R IO S  IN TE R A G E N C IA L E S

N o m b r e  d e l /a  e n tr e v is ta d o /a :  D a y u m a  A lb án

A g e n d a : O N U  M u jeres

F u n c ió n  y  re s p o n s a b ilid a d e s : P u n to  Focal O N U  M u je res  p a ra  e l P ro g ra m a  Yasuní

Principales logros d e l 
Programa en relación 
al funcionamiento de la 
“ estrategia interagencial”

Lograr que las agencias lleguen a acuerdos a consensos, lograr comprometer a 
las agencias en el reporte sistemático de actividades, cronogramas e informes 
financieros. Lo cual ha ayudado a tener una visión integral del avance y 
dificultades de Programa Yasuní.

Principales problemas 
del Programa en relación 
al funcionamiento de la 
estrategia interagencial.

Posiblemente fue necesario visibilizar la estrategia interagencia! hacia afuera 
del programa, entre t e  contrapartes y no únicamente al interior del Sistema 
de UN.

¿Según su opinión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas del Programa?

El trabajo interagencial. El trabajo a diferentes niveles: comunidades, gobiernos 
locales, ministerios. Lograr el consenso y la articulación de los diferentes 
actores involucrados con el RBY.

Señale usted algunos criterios 
de sostenibilidad de las acciones 
désarroiladas por el Programa.

En primer lugar está el fortalecimiento de te  organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil con t e  cuales ha trabajado el PY. Este fortalecimiento a lo 
largo de la vida del Programa garantiza que te  instituciones continúen el trabajo.

CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

N o m b re  d e l /a  e n tr e v is ta d o /a :  A n a  M a r ía  V a re a

A g e n c ia : P ro g ra m a  d e  P equeñas  D o n ac io n es  (P P D )

F u n c ió n  y  re s p o n s a b ilid a d e s : C o o rd in a d o ra

Es in aprendizaje. Es el primer programa ene; que se trabaja interagencialmeñte 
a nivel de Naciones Unidas.
En términos de coordinación general la interagencialidad ha dado pasos 
significativos para la coordinación de acciones entre las distintas agencias 
participantes.
La estrategia interagencial debió contemplar inversiones conjuntas en el 
terreno para lograr mayores resultados e impactos.
Como PPD hemos logrado articular con ONU Mujeres a ese nivel.
La experiencia interagencial del Programa YA5UNÍ ha servido ahora para 
retroalimentar al Programa de Interculturalidad a través del cual el PPD ha 
loaradcLarticuJar en_el _campQ-£QO.QNLLMujeres_y FACL __ ____ ___

¿Cuál es su criterio  respecto 
al funcionamiento de la 
“ estrategia interagencial"?



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

N om bre  d e l/a  e n tre v is ta d o /a : Ana María Varea

A gencia : Program a de Pequeñas Donaciones (PPD)

Func ión  y  responsab ilidades: C oordinadora

¿Cuál es, a su criterio, la 
importancia del apoyo 
brindados por FAO en esta 
iniciativa interagencial?

El tema del componente 1 es absolutamente relevante para el país. Los avances 
relacionados con la propuesta de la Ley Forestal no han sido socializados 
a nivel del conjunto de agencias que participamos en el Programa, lo cual 
constituye una gran limitación-

¿Cuáles cree usted que son los 
beneficios que han generado 
los apoyos y/o  aportes 
otorgados por FAO?

FAO es la agencia que ha manejado más recursos dentro del Programa y por 
ende ha tenido mejores condiciones para brindar apoyo operativo y iogísticc 
a las otras agencias.

Principales logros del 
Programa en relación 
al funcionamiento de la 
“ estrategia interagencial”

Hemos logrado visibilizar el enfoque de biodiversidad

Principales problemas 
del Programa en relación 
al funcionamiento de la 
estrategia interagencial.

Se ha trabajado desde la visión de “cada uno cada uno” en cada agencia. No 
hay fondos conjuntos para operar en el terreno. No ha habido el suficiente 
intercambio de experiencias y la circulación de la información tanto en los 
resultados logrados en el componente 1 como en el componente 2.
Soy crítica al modelo operativo del componente FAO en relación al manejo 
directo de los recursos, en donde el Equipo Técnico de campo es quien 
determina en dónde se inicia o termina una acción. No hay una acompañamiento 
de capacidades a nivel de campo. Esto va acompañado del perfil de los 
técnicos que no trabajan con metodologías participad vas, si bien cuentan 
con experiencia y conocimiento de la zona ya que son oriundos del área de 
intervención.

¿Según su opinión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas del Programa?

Cuando uno se enfoca en el tema del Patrimonio Natural no puede desvincularse 
del tema de Patrimonio Cultural Nacional.
Hace falta un componente de investigación, tanto en lo relacionado con el tema 
de Patrimonio Natural como con el de Patrimonio Cultural.

Señale usted algunos criterios 
de sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas por el 
Programa.

Una parte de las actividades del Programa son parte del Programa de Áreas 
Protegidas, Se ha trabajado en el diseño de diferentes Proyectos para 
presentarlos a una mesa de donantes



CONSULTOKÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

N om bre  d e l/a  e n tre v ¡s ta d o /a : Z o rn itza  Aguilar Mena

A gencia : FODM -  MAE -  PNUD

Función  y responsab ilidades : C oord inadora del Program a Yasuní

¿Cuál es su criterio  respecto 
al funcionamiento de la 
“ estrategia ¡nteragencial"?

A sido un proceso complejo que ha ideo de menos a más .

En gran medida esto responde a la madurez que el PY ha ido desarrollando y 
capitalizando conforme fue pasando el tiempo. En este momento hay ejemplos 
muy tangibles de lo rico y exitoso que puede ser el llevar a cabo actividades 
inteligenciares p.e intercambio de experiencias, el recetario de Challua Mikuna, 
la Festival Artístico Yasuní nos uno, etc.

¿Cuál es, a su criterio, la 
importancia del apoyo 
brindados por FAO en esta 
iniciativa ¡nteragencial?

FAO es la agencia con mayor fortaleza en territorio y sin duda su presencia 
permitió articular procesos a nivel local.

Los viajes a la ribera por ejemplo permitían unir esfuerzos logísticos, una activa 
y constante participación en el CGRBY, la complementariedad con FUSA (que 
también es proyecto PNUD) además de los ejemplos a mencionados arriba.

¿Cuáles cree usted que son los 
beneficios que han generado 
los apoyos y/o  aportes 
otorgados por FAO?

En realidad son diversos

Las cajas de ahorro y crédito que funcionan con una dinámica propia de 
cada comunidades, una extensa gama de instrumentos tecnológicos para el 
control forestal, fortaleciendo a la autoridad ambiental y por supuesto a las 
comunidades en temas agroproductivos.

Principales logros del 
Programa en relación 
al funcionamiento de la 
“ estrategia ¡nteragencial”

El fortalecimiento del CGRBY
La actualización del Plan de manejo del PNY
La búsqueda de mecanismo para prevenir los delitos ambientales
Y los mencionados anteriormente.

Principales problemas 
del Programa en relación 
al funcionamiento de la 
estrategia interagenciai.

En un principio fue complejo que las agenciéis entiendan lo valioso de un 
trabajo conjunto y coordinado. Y si lee agencias no lo entendían menos aún 
nuestros socios estratégicos..

En ese sentido se dieron varias duplicaciones de actividades y sobrecarga de 
actividades, eventos y reuniones que manejadas en conjunto podían ser mejor 
aprovechadas.

Esto se fue superando de apoco y sobretodo en la segunda mitad del Programa. 
Las agencias renunciaron a protagonismos individuales y a avanzar hacia un 
trabajo conjunto, pero consto tiempo..



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALE3

N om bre  d e l/a  e n tre v is ta d o /a : Z o rn itza  A gu ila r Mena

A g e n d a ; F O D M  - M A E  -  P N U D

F u n d ó n  y  responsab ilidades; C oord inadora del Program a Yasuní

¿Según su opinión cuáles 
serían las principales lecciones 
aprendidas dei Programa?

Señale usted algunos criterios 
de sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas por el 
Programa.

Teoría de cambio acertada a nivel macro, enfoque multidimensional acorde con 
la necesidad de una aproximación integral
Se demostró que si se pueden hacer cosas en conjunto y que se deben hacer 
cosas en conjunto
El PY puede ser la antesala de un programa mayor o de fases posteriores 
El PY es una buena práctica de articulación interinstitucional por los aciertos 
alcanzados y la visibilización de fallas en articulación
El PY demostró la gran necesidad del fortalecimiento institucional público y 
privado como un reto
La sostenibilidad técnica, económica y política es vital en este proceso 
Género es un proceso natural que puede ser potenciado por acciones específicas 
y un proceso de transversalizacíón, pero es de Mediano y largo plazo
Alta sensibilización al tema del medio ambiente en medio de condiciones 
adversas es posible

Es clave el aprovechamiento del conocimiento y capacidades locales (ONGs 
locales, autoridades, comunidad, OSC, Iglesia, etc.)

El trabajo con organizaciones locales es fundamental
Es importante evitar la intermitencia en la intervención y dejar capacidad local

En términos de sostenibilidad fue estratégico desde el origen del PY se 
enfocase en el fortalecimiento y desarrollo de políticas públicas, esto permite 
que el Estado se fortalezca y no proyecto u organizaciones que están de paso, 
y en consecuencia se dé una mejor gestión del territorio.
En éste sentido también el fortalecimiento a los GADs y a las organizaciones 
de base
Sobresale la estrategia de implementación de los proyectos PPD, donde cada 
organización se fortaleció al hacerse responsable de la implementación de su 
proyecto, mucho de los cuales se convirtieron en fondos semillas para procesos 
propios más grandes p.e ARO.



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

N o m b re  d e l /a  E n tre v is ta d o /a :  Karen Andrade

A g e n c ia : FAO

F u n c ió n  y  re s p o n s a b ilid a d e s : C oord inadora del Com ponente

¿Cuál es su criterio  respecto  
al funcionam iento  de la 
“estra teg ia  in teragen c iar'?

* No hay una estrategia explícita de trabajo entre las agencias.
* Lo que existe es una coordinación ente las agencias y un compromiso de 

mantenerla.
* Han existido dificultades en sostener las acciones de coordinación, éstas 

tienen que ver con el perfil específico de cada agencia.

¿Cuales son a  su criterio  los 
principales apoyos de  FAO?

• Realización de la línea de base del Programa.
• Acercamiento a las comunidades.
• Trabajo constante en el campo y con las instituciones locales.

¿Cuál es, a su criterio, la 
im portancia del apoyo  
brindados por FAO en esta  
iniciativa interagencial?

• Si FAO no estuviera en la zona este Programa difícilmente habría 
implementado acciones locales y en las comunidades. Somos la cara del 
Programa en el Cantón y en las comunidades.

• Trabajo constante con instituciones locales
• Soporte logistico a las otras agencias para su trabajo de campo.
• Apoyo a iniciativas impulsadas por otras agencias.

¿Cuáles cree usted que son los 
beneficios que han generado  
los apoyos y /o  aportes  
otorgados p o r FAO?

• Reconocimiento del Programa en las comunidades.
• Visibilización del Programa en el área y a nivel de las instituciones locales.

Cuáles sería a su criterio  las 
m ejores experiencias que  
FAO puede sacar del m anejo  
in teragencial del proyecto

• Conocer más las dinámicas de las otras agenciéis.
• Identificar las limitaciones de las agencias para un trabajo concreto en la 

ejecución de sus políticas. Se ha reconfirmado el peso de los intereses 
particulares y su forma de corregirlos.

• Léis sinergias generadas han logrado consolidar nexos entre agencias 
hermanas como FAO Y UNESCO

Principales logros del 
Program a en relación  
al funcionam iento  d e  la 
“estra teg ia  in teragencia l”

• La coordinación de acciones.

Principales problem as  
del Program a en relación  
al funcionam iento  de la 
estra teg ia  interagencial.

• Diferenciéis y políticas internéis de cada agenda
• Intereses específicos y particulares de cada agenda
• No estar todcis y en forma continua con personal técnico específico en el 

área de ejecución del Programa.



CONSULTORÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL COMPONENTE FAO/YASUNÍ 
GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS A FUNCIONARIOS INTERAGENCIALES

Nombre del/a Entrevistado/a: Karen Andrade 

Agencia: FAO

Función y responsabilidades: Coordinadora del Componente

¿Según su opin ión cuáles 
serían  las principales lecciones 
aprendidas del Program a?

Es la primera vez que se desarrolla un trabajo interagencial. Pese a las 
dificultades se evidencia que sí es posible realizar sinergias basadas en la 
voluntad política y técnica de cada agencia.

Señale usted algunos criterios  
de sostenibílidad de las 
acciones desarrolladas por el 
Program a.

Se cuenta con una estrategia de sostenibílidad en cada componente. 
Quizás un 70%  de las acciones impulsadas se desarrollen a futuro por 
distintas organizaciones locales y un 30% desde el accionar de las propias 
comunidades.





CONSULTORÍA “ SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL
PROGRAMA YA5UNÍ”  - MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN

E n tid a d D e s c rip c ió n A u to r

BUENAS PRACTICAS

T ip o
d o c u m e n to

IN F O R M E S  D E  B U E N A S  PRÁCTICAS

P Y Programa YASUNÍ presentación_POPAYÁN PROGRAMA YASUNÍ Power Point

FAO BP chakra como estrategia de conservación PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO BP cooperación interinstitucional PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO BP_Programa YASUNÍ_animales menores fincas integrales PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO BP_Programa YASUNÍ_asociatividad microempresas PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO
BP_ Programa YASUNÍ_chakra estrategia de 
agrobiodiversidad

PROGRAMA YASUNÍ Word

F O T O G R A F ÍA S

FAO FOTO FAO Programa YASUNÍ PROGRAMA YASUNÍ Word

P Y
FOTOS DE POBLACIÓN KICHWA Y SU EMPRENDIMIENTOS 
EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROGRAMA YASUNÍ Word

D O C U M E N T O S  R E L A C IO N A D O S

P Y
Informe de políticas_resilencia de los recursos naturales y 
cambio climático

PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY
LA CHAKRA KICHUWA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

PROGRAMA YASUNÍ Word

EXPERIENCIA BOLIVIA
FAO Abono bocachi FAO PDF

FAO Aprovechamiento sostenible del Ganado FAO PDF

FAO Bioindicadores FAO PDF

FAO Cultivo de papas en canchones FAO PDF

EXPERIENCIA PERÚ
FAO Control Sanitario pecuario botiquín veterinario FAO PDF

FAO Manejo integrado de cultivos FAO PDF

FAO Organización de productores alpaqueros FAO PDF

FAO Riesgo presurizado con micro reservónos FAO PDF



C O N S U L T O R ÍA  “ S IS T E M A T IZ A C IÓ N  D E  E X P E R IE N C IA S  Y  LE C C IO N E S  A P R E N D ID A S  P O R  LA  FA O  E N  EL  

P R O G R A M A  Y A S U N Í"  -  M A T R IZ  D E  D O C U M E N T A C IÓ N

E n tid a d D e s c rip c ió n A u to r
T ip o

d o c u m e n to

C O M U N ID A D E S

G E N E R A L

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
FAO Encuestas - aspectos organizativos PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO Formulario para Entrevista a Técnicos de Instituciones y/o 
Proyectos Ejecutados o en Ejecución en la Zona

PROGRAMA YASUNÍ Word

COMUNIDADES POR SEXO
FAO Comunidades FOCAO por Sexo PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO Comunidades de FAO por Sexo PROGRAMA YASUNÍ Excel

DIAGNOSTICO DE COMUNIDADES

FAO GUIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE ANÁLISIS 
COMUNITARIO

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO INVERSION COMUNIDADES HUERTOS PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO Matrices Diagnostico PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO MATRIZ COMUNIDADES FAO-PY1 PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO
METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO PARA LA SELECCIÓN DE 
COMUNIDADES

PROGRAMA YASUNÍ Word

M A P A S

FAO MAPA COMUNIDADES INTERVENIDAS FAO 07.10.11 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY YASUNÍ - ETNIA Y COMUNIDADES PROGRAMA YASUNÍ Word

P R O Y E C TO S  P R O D U C T IV O S

FAO

2 DE JULIO - PERFIL DE PROYECTO COSTOS DE 
PRODUCCION MAIZ - EVALUACION INCUBADORA 
ARTESANAL - INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACION 
- MODULO DE CRIA, REPRODUCCIÓN Y ENGORDE DE AVES 
CRIOLLAS

PROGRAMA YASUNÍ Excel



CONSULTORÍA ‘-SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS POR LA FAO EN EL 
PROGRAMA YASUNÍ”  -  MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN

Entidad D escripc ión A u to r
T ipo

docu m e n to

FAO

ALTA FLORENCIA - INFORME DEL INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS CHAKRAS MAYO 2010 - ESTRATEGIAS 
LOCALES DE CONSERVACION DE AGROBIODIVERSIDAD
- MODULO DE CRIA Y ENGORDE DE AVES CRIOLLAS
- MODULO DE CRIANZA Y ENGORDE DE PECES 
AMAZÓNICOS - RECURSOS DE LA FINCA COMO 
PRODUCTO TURISTICO EN ÑAPO

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

ASO CONDOR MIRADOR PROYECTOS MODULO 
DE CRIANZA Y ENGORDE DE PECES AMAZÓNICOS - 
PRODUCCION ORGANICA DE HORTALIZAS A NIVEL 
FAMILIAR - SISTEMA DE CULTIVOS DE CICLO CORTO

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO
CARNICOS LA FAVORITA - Informes de avance 1 al 12 
- LEGALIZACION DIRECTIVA - NOMBRAMIENTOS NVO 
AMANECER - PLAN ESTRATEGICO CARNICOS LA FAVORITA

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

CENTRO DE ACOPIO ALLI SARA - Informes de avance del 
1 al 7 SINCHI - DIAGNOSTICOS, ENCUESTAS, ESTRUCTURA 
ORGANIZACIÓN, PLAN DE NEGOCIOS, TALLER 
FORMATERIA Y PLAN ESTRATEGICO ALLI SARA

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

CENTRO MANGUILLA - PROYECTO GESTION 
COMUNITARIA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
PARA CONSERVACION Y DESARROLLO /  - GESTION 
COMUNITARIA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
PARA CONSERVACION Y DESARROLLO - INFORME DE 
AVANCE DE IMPLEMENTACION

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

CHALLUA MICUNA - ACTA CONSTITUTIVA -BORRADOR 
DE ESTATUTOS ASOCIACION - BORRADOR REGLAMENTO 
INTERNO - PROYECTO - MICROEMPRESA GASTRONOMIA 
TIPICA AMAZONICA

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

CORPORACION CHOCO SAMONA YUTURI - Informes 
de avance del 1 al 6 SAMONA - PLAN DE NEGOCIOS 
SAMONA YUTURI - PLAN ESTRATEGICO CHOCO SAMONA 
CORREGIDO - REGISTROS DE ASISTENCIA - JUSTIFICACION 
CAPACITADORES PASTA CACAO, - CAPACITACION 
ELABORACION PASTA DE CACAO

PROGRAMA YASUNÍ Word
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E n tid a d D e s c rip c ió n A u to r
T ip o

d o c u m e n to

FAO

FRONTERAS DEL ECUADOR - INFORME DE AVANCE 
DE IMPLEMENTACIÓN - PROYECTO - MODELO FINCA 
INTEGRAL - PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO A TRAVES DE SISTEMAS POPULARES 
DE INVERSIÓN - IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD/ 
ASOCIACIÓN

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

GMO - Propuesta GMO FAO Sacha Inchi - Contribución 
en la conservación del Bosque Amazónico, con la 
¡mplementación participativa de cultivos Alternativos (Fase 
3)

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO
INDILLAMA - PROYECTO: RECONVERSIÓN DE 20 Has DE 
CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON ENFASIS EN 
FRUTALES AMAZÓNICOS

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

LA FLORIDA - INVERSIÓN HUERTOS - PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 
A TRAVES DE SISTEMAS POPULARES DE INVERSION 
- IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD/ASOCIACIÓN - 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE HORTALIZAS A NIVEL 
FAMILIAR - INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN- 
SISTEMA DE MANEJO DE CULTIVOS DE CICLO CORTO

PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO

MONO 1 -  PROYECTOS: MODULO DE CRIA Y ENGORDE 
PORCINOS - PRODUCCION ORGANICA DE HORTALIZAS A 
NIVEL FAMILIAR - SISTEMA DE MANEJO DE CULTIVOS DE 
CICLO CORTO

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO
MORETE COCHA - PERFIL DE PROYECTO -  PECES Y 
PROYECTO - JARDÍN DE PLANTAS MEDICINALES COMO 
PRODUCTO TURÍSTICO

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

NUEVA PROVIDENCIA - REGLAMENTO ORGANIZATIVO - 
PROYECTOS: MÓDULO DE CRIA, Y ENGORDE DE AVES 
CRIOLLAS -  GESTIÓN COMUNITARIA DE MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES - SISTEMA DE MANEJO DE 
CULTIVOS DE CICLO CORTO • RECONVERSION DE 15  
Has DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES Y 
FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
A TRAVES DE SISTEMAS POPULARES DE INVERSION 
-IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD/ASOCIACIÓN

PROGRAMA YASUNÍ Word
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FAO
NUEVA UNION LOJANA - PROYECTO - MODULO DE CRIA, 
REPRODUCCIÓN Y ENGORDE DE AVES CRIOLLAS PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

REINA DEL CISNE - PROYECTO - MODULO DE CRIA Y 
ENGORDE PORCINOS, - PRODUCCION ORGANICA DE 
HORTALIZAS A NIVEL FAMILIAR, - SISTEMA DE MANEJO DE 
CULTIVOS DE CICLO CORTO

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO
RUMIPAMBA - GESTION FAMILIAR DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y ECONOMIA FAMILIAR E INFORME DE 
INVERSION

PROGRAMA YASUNl Word

FAO
SINCHICHICTA - PROYECTO CONSOLIDACION DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ Y - CONSOLIDACION 
CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ

PROGRAMA YASUNl Word

FAO

SINCHIWARMI - CONTRATO DE COMODATO A 
FAVOR DE FAO - COSTO DE MANEJO - PROYECTOS: 
FORTALECIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO Y CREDITO 
- GESTION COMUNITARIA DE RECUPERACION DE 
PR0DUCT05 DE LA CHAKRA - PRODUCCION ORGANICA 
DE HORTALIZAS A NIVEL FAMILIAR - SISTEMA DE 
MANEJO DE CULTIVOS DE CICLO CORTO PLAN EJECUCION 
SEGURIDAD ALIMENTARIA TARACOA

PROGRAMA YASUNl Word

S E L E C C IÓ N  C O M U N ID A D E S

FAO
Talleres Diagnóstico . Cronograma Diagnóstico- GUIA 
TALLERES- Presentación - SELECCION DE COMUNIDADES 
FAO - Selección Comunidades

FROGRAMA YASUNl PDF

FAO

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES:
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMUNIDADES, Metodología 
Diagnóstico, 1d Formato 1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS, 1d 
Matrices Diagnóstico, 1e Formulario 2 ACCIÓN POSITIVA 
DE GÉNERO, 1f Formulario EntrevistaTécnicos

PROGRAMA YASUNÍ Word

FAO

PRESELECCION COMUNIDADES: 2a Pre Selección 
Comunidades, 2b CalificaciónSELECCIONADAS,
3a Cronograma Talleres, 3b
CronogramaComunidadesPreselecc, 4 Sistemat Diagnóst 
Ejem

PROGRAMA YASUNl Word
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FAO Actividades Comunidades Seleccionadas 28feb09 PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO BV Preselección Comunidades PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO Calendario Reuniones Comunidades Seleccionadas PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO Listado Comunidades Ejecución PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO MATRIZ COMUNIDADES FAO-PY1 PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO Organiz Coordenadas PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO Pre Selección Comunidades PROGRAMA YASUNÍ Excel

FAO SELECCIÓN COMUNIDADES PROTOT PROGRAMA YASUNÍ PDF

C O N G R E S O S  Y  C A M P A Ñ A S

CAMPAÑAS

PY
DÍA DEL AGUA - FORO “ DÍA MUNDIAL DEL AGUA" 
PROVINCIA DE ORELLANA /  INFORMACION ORGANIZATIVA 
Y PRESENTACIONES

PROGRAMA YASUNÍ Word

PY DÍA DEL AGUA FOTOS PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY DÍA DEL ARBOL - FOTOS PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY
DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓN - AGENDA FORO DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, /  INFORMACIÓN 
ORGANIZATIVA Y PRESENTACIONES

PROGRAMA YASUNÍ Word

PY
DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓN - ENFOQUE DE GENERO E 
INTERCULTURALIDAD PROGRAMA YASUNÍ Word

PY
DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓN - MENSAJE SECRETARIO 
GENERAL 2009

Word

CONGRESOS

PY

TALLER IQUITOS - 1 Programa IIAP - Acuicultura - 
2Programa IIAP-Agroforestería - - La Calidad del agua en 
los procesos de . Manejo alimenticio de pos larvas y levante 
- Producción de alimento vivogrupo nov 09 - Reproducción 
inducida de peces Amazónicos

PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY

JOVENES YASUNÍ 2 0 1 1 - BASES DE DATOS - BOLETIN DE 
PRENSA - CRONOGRAMA JOVENES YASUNÍ - INFORMES: 
AVANCES CAMPAÑA UNESCO, FAO Y 180 Y COORDINACION 
CAMPAÑA YASUNÍ 2011 - PLAN DE TRABAJO CAMPAÑA - 
VINCULACION VIDAMAZONIA CAMPAÑA YASUNÍ

PROGRAMA YASUNÍ Word

C O N S U L T O R IO S

DAVID GALLARDO

PY D.Gallardo.lnforme Gira GESOREN GIZ. 16.08.11 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe y Perfil Negocio Nuevo Amanecer, 18.08.11 PROGRAMA YASUNÍ Word

HENRY BENALCAZAR - MICROEMPRESAS

PY Diagnostico de Tres Microempresas PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informes de avance Nuevo Amanecer PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informes de avance Samona PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informes de avance Sinchichicta PROGRAMA YASUNÍ Word

PY P NEGOCIOS ALLI SARA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY P NEGOCIOS CHOCO SAMONA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY P NEGOCIOS ORG. MUJERES NVO AMANECER PROGRAMA YASUNÍ Word

PY P NEGOCIOS SINCHI CHICTA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Plan Negocios Productos Cárnicos PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Plan Estratégico Planta Procesadora Pasta Cacao PROGRAMA YASUNÍ Word

LILIANA PILA - JARDIN ETNOBOTANICO

PY PROPUESTA - INVENTARIO DE AGROBIODIVERSIDAD PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PROPUESTA-JARDIN ETNOBOTANICO PROGRAMAYASUNÍ Word

RICARDO BURGOS - ACUICULTURA

PY

PLANOS - im plantación genera l Calmituyacu - módulo de 
calidad de agua - planta de instalaciones y fachadas - planta 
general del laboratorio - Memoria Técnica Calmituyacu - planta 
general del laboratorio - implantación general Calmituyacu - 
matriz de pre inversión

PROGRAMAYASUNÍ PDF
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PY
Laboratorio de Peces - MatrizSelecLabPeces- Presupuesto 
FAO - Memorias Capacitación PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Guía de adquisiciones PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Informe ejecutivo PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Manual de administración PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PLAN ACCION ARPE y Especies Bioacuaticas PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY SISTEMATIZACION ARPE Y REPOBLAMIENTO PROGRAMA YASUNÍ PDF

F O E S  R EG AL L ín e a  B a s e  Y A S U N I C D

PY Informe final Línea Base Programa YASUNÍ PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY ANEXOS PROGRAMA YASUNÍ

PY MAPAS PROGRAMA YASUNÍ

G A LO  P ILLA JO  -  B IO IN D IC A D O R E S

PY
FAO.G.Pillajo.BIOINDICADORES Alternativas Sistemas Locales 
Alerta PROGRAMA YASUNÍ Word

JA N N ET TO R R E S  -  A P R O V E C H A M IE N T O  M A Y O N

PY Propuesta Mayon Chonta PROGRAMA YASUNÍ PDF

J O H N  Z A M B R A N O  -  P R O D U C T O S  P O T E N C IA L E S  F IN C A S

PY
Diagnostico de b iodiversidadjon Zambrano_10 marzo 
2011

PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe de Evaluación de incubadora artesanal JZR PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Anexos informe capacitación a técnicos Jon Zambrano PROGRAMA YASUNÍ Word

P A U L IN A  S O R IA  -  P LA N  N A C IO N A L  D E  C A P A C ITA C IO N  F O R E S TA L

PY Estrategia de capacitación PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Plan Capacitación Forestal DNF-MAE Final PROGRAMA YASUNÍ PDF

V IC E N T E  S A R A N G O  -  Z O O C R IA D E R O S

PY Capacitación implementación zoocriaderos PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Guía de adquisición de pie de cría de capibara PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Informe criaderos indillama PROGRAMA YASUNÍ PDF
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PY Manejo de manejo simplificado de zoocriaderos PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Manual para manejo de capibaras PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Sistematización experiencias animales silvestres PROGRAMA YASUNÍ PDF

R IC A R D O  C R E S P O  -  LE Y  FO R E S TA L

PY LEY FORESTAL PROGRAMA YASUNÍ

PY Borrador de acuerdo peritos PROGRAMA YASUNÍ Word

PY
Ayuda memoria - PROYECTO ELABORACION LEY DE 
BOSQUES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Base propuesta - LEY DE BOSQUE PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Borrador - ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Borrador - ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA 3 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY
Informe Actividades - Consultor Ley Manejo Forestal 
Sustentable. PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PROPUESTA TECNICA LEY FORESTAL PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Taller Tena Ronda Interna PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Mapeo de actores PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Presentación Esquema de la Ley Agosto 09 PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY Propuesta técnica FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TDRS FAO LEY DESARROLLO FORESTAL PROGRAMA YASUNÍ Word

M IG U E L  C O R D E R O  -  LE Y  F O R E S TA L

PY PRODUCTO 1 - MIGUEL CORDERO FORMATO FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY ANEXOS PRODUCTO 1 - ACTAS Y LISTAS PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PRODUCTO 2 - MIGUEL CORDERO FORMATO FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY ANEXOS PRODUCTO 2 - ACTAS Y LISTAS PROGRAMA YASUNÍ PDF

CONVENIOS Y CARTAS ACUERDO
PY Convenio de Arriendo Agencias Naciones Unidas PDF

C A C FO

PY INCENTIVO EDUCATIVO CONCURSO PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY AGENDA INCENTIVO EDUCATIVO PROGRAMA YASUNI PDF

PY SOLICITUD APOYO CAFCO GIRA PROGRAMA YASUNi Word

PY PROYECTO INIAP CACFO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION CACFO INIAP PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CARTA DE ACUERDO INIAP FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY LISTADO BENEFICIARIOS PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PROPUESTA PROYECTO CACFO INIAP PROGRAMA YASUNÍ Word

PY SOLICITUD HERRAMIENTAS INIAP CACFO PROGRAMA YASUNÍ Word

C IF R U T A M

PY CONVOCATORIAS CONSULTORIA
PY Convocatoria Prensa CIFRUTAM PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Invitación Consultoría definitiva PROGRAMA YASUNÍ Word

PY GUIAS Y FORMATOS PROYECTOS

PY CONVENIO ESPOCH-MADRID FORMATOS PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

COMPROTEC/ESPOCH Word

PY GUIA METODOLOGICA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD COMPROTEC/ESPOCH Word

PY PROPUESTAS
PY Hoja de vida Verónica Bolaños PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Matriz Selección Consultoría Frutales PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Propuesta Técnica y Económica Borojo y Araza PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TERMINOS DE REFERENCIA
PY Términos Ajustados lácteos Quijos PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TERMINOS DE REFERENCIA CIFRUTAM DEFINITIVO PROGRAMA YASUNÍ PDF

C IS A N A F O

PY PLAN TRABAJO CISANAFO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MARCO LEGAL SEGURIDAD ALIMENTARIA EQUIDAD DE 
GENERO

PROGRAMA YASUNÍ Word

PY LAS MUJERES RURALES EN MEDIO DE LAS CRISIS PROGRAMA YASUNÍ Word
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C O D E S A R R O L L O

PY ACTAS
PY ACUERDO SUSCRITO
PY ACUERDO CODESARROLLO PROGRAMA YASUNÍ PDF y Word

PY ACUERDOS COMUNIDADES CAJAS
PY Acuerdo Samona Yuturi PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Orgánico EFL's PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CAPACITACION
PY Presupuesto proceso Dir y adm EFL's PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Propuesta Capacitación EFL's convenio FAO CODE PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Reglamento Crédito PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY CREDITOS ENTREGADOS
PY CREDITOS ENTREGADOS A DICIEMBRE 10 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY ESTATUTOS CODESARROLLO
PY Estatutos Codesarrollo PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Certificado Codesarrollo PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY INFORMES
PY Informe sobre carta de acuerdo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe de evaluación avance acuerdo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe final del acuerdo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Resumen Ejecutivo y Evaluación Carta Acuerdo 
CODESARROLLO PROGRAMA YASUNÍ Word

F E  PP

PY Carta acuerdo FAO FEPP PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Presupuesto FAO FEPP PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY FORMATO RESUMEN EJECUTIVO Y EVALUACION FEPP PROGRAMA YASUNÍ Word

PY FORMATO MANEJO FINCAS INTEGRALES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MALLA PROCESO EFLs PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY MANEJO INTEGRAL DE TERRITORIOS INDIGENAS PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MANEJO INTEGRAL DE TERRITORIOS - KICHWA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Plan de manejo Aguinda-Tanguila PROGRAMA YASUNÍ Word

PY INFORMES
PY Infórme económico FAO PROGRAMA YASUNI Word

PY INFORME FINAL FEPP FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe técnico FAO sobre CARTA DE ACUERDO FEPP PROGRAMA YASUNÍ Word

M A E

PY ACTA ENTREGA MAE Y PASOURCO Word

PY ACTA ENTREGA ANTENA PASOURCO PROGRAMA YASUNÍ JPG

PY ACTA ENTREGA EQUIPOS MAE 1 PROGRAMA YASUNÍ JPG y WORD

PY BASE DE DATOS PERSONAL MAE
PY Emails - Planta CentraL PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY CONTROL FORESTAL
PY TDRS FAO ANALISIS DE NORMAS FORESTALES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY AYUDA MEMORIA 10Feb09 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY FAO-Control .Forestal PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY FORMATO BASE MAE Control Forestal PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY FORMATO BASE PROPUESTAS MAE CF PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Informe Gestión FAO_25 abril 2011 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Propuesta FAO Herramientas Control PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CURSO DENDROLOGIA
PY Presupuesto Curso Dendrología PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Propuesta curso dendrología WP, V2 sin anatomía PROGRAMA YASUNÍ Word

PY DIRECCION PROVINCIAL
PY Petición de bienes FAO Javier Vargas PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Presupuesto aproximado para YASUNÍ - MAE PROGRAMA YASUNÍ PDF
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PY PROPUESTAS PROYECTOS - 2 ARCHIVOS DAÑADOS
PY TDRs MEJORA SDCF.MTRELLES 20062008X  OK Word

PY LEY FORESTAL
PY PROPUESTALEY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TDRSLEYFORE5TAL PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PROPUESTA TECNICA ACTUAL FAO Aprobada Dr Orbe PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TDRS FAO LEY DESARROLLO FORESTAL ULISES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CONVOCATORIA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Actividades PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Borrador bases de la Ley de Bosques PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Contenido Ley Bosques Oct 06-09 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe Gestión FAO 20 abril 2011 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY ITTO Proyecto Ley Forestal PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PRESENTACION LEY DE BOSQUES JULI022-09 PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY MEMORIAS
PY Ayuda Memoria YASUNÍ MANEJO FORESTAL PROGRAMA YASUNÍ Word

PY REUNION CON FOES REGAL16 sept PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CGRBY

PY
REUNION RECONOCIMIENTO DEL CGRBY POR PARTE DEL 
MAE

PROGRAMA YASUNÍ Word

PY AYUDA MEMORIA CGRBY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PLAN CAPACITACIÓN
PY ESTRATEGIA CAPACITACION borrador 12 08 09 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TDRS FAO PLAN DE CAPACITACIONES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CAPACITACION EN DENDROLOGIA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CAPACITACION EN IDENTIFICACION ANATOMICA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Pl CAPACITACIÓN FORESTAL PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY TDRS FAO PLAN DE CAPACITACIONES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PNY
PY TDRs Jefe Área PNY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Gestión Conjunta DRSO-PNY-PY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Propuesta Zonificación PM-PNY PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD Word

PY Agenda definitiva. SB. PROGRAMA YASUNÍ Word

PY ZONIFICACION RBY PROGRAMA YASUNÍ Word

M IE S

PY CONVENIO
PY Convenio MIES Aliméntate Ecuador.04.05.09 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MODULOS E INSTRUCTIVO
PY Instructivo proyecto territorial FAO MIES PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Módulos de seguridad alimentaria El Dorado PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Módulos de seguridad alimentaria Taracoa PROGRAMA YASUNÍ Word

S E N A G U A  C O N C O P E

PY PERFIL PROYECTO

PY FAO.Por Que Invertir en Ordenación de Cuencas 
Hidrografica.2009 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Perfil Proyecto GEF PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Sugerencia Articulación Territorial Gestión del Agua PROGRAMA YASUNÍ Word

S O L ID A R ID A D  IN T E R N A C IO N A L

PY FAO.Sl.Prelnforme Final Arboles Nativos Orel lana.04.10.11 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Carta de acuerdo SI_FAQ_01 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY SI.Arboles Nativos Orellana.Guia Tecnica.VF 19.09.11 PROGRAMA YASUNÍ Word

U E D O

PY ACUERDO
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PY Carta Acuerdo UEDO FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY INFO UEDO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY INFORMES
PY Informe Técnico FAOJJEDO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Informe Final UEDO
PY UEDO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Anexo Fotografías PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PROYECTOS
PY INVESTIGACIÓN LOCAL PARTÍCIPATIVA CON AGRICULTORES FROGRAMA YASUNÍ Word

PY RURAL YACHANA INTI PROGRAMA YASUNÍ PDF

W C S FA O

PY Presupuesto Total y Contraparte de WCS PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Rationale for selection of DKH OSRO 001 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PRESUPUESTO FAO-WCS PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY PRE5UPUESTO_FAO PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY ACUERDO
PY FAO Proyecto FINAL - WCS PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MOU FAO and WCS PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY WCS.FAO.Carta de Acuerdo.10 Junio 2011 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY INFORMES
PY WCS.Informe Avance Zoocriaderos Ecuador. 11.09.11 PROGRAMA YASUNÍ PDF

• - ■ COORDINACION COMPONENTE FAO PY
PY DIRECTORIO ALIADOS PROGRAMA YASUNÍ Word

200 8  - PERSONAL FAO

PY Bhenne Valladares
PY Informes de avance PROGRAMA YASUNI Word

FY Jhoanna Costa
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PY Informes administrativos financieros y bitácora PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Z o ila  Im baquingo

PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

2 0 0 9  -  P E R S O N A L  FA O

PY
Fourth Quarter 2008 Update of the MDG Achievement 
Fund

PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Presentación Anual PY 1 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Presentación Anual PY2 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Programme Quarterly Progress Update template PROGRAMA YASUNÍ Word

PY BernardoTrelles
PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Bhenne Valladares
PY Informes de avance Consultoría PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Jhoanna Costa
PY Informes administrativos financieros y bitácora PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY José Luis Loor
PY informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY QPIR Word

PY III TRIM 2009 PROGRAMA YASUNÍ ZIP

PY III TRIM 20091 PROGRAMA YASUNÍ ZIP

PY QPIR IV TRIMESTRE 2009 PROGRAMA YASUNÍ ZIP

PY UNJP ECU 075 SPA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Trimestrales
PY Abril.Junio09 - INFORME TRIMESTRAL ABRIL JUNIO 09 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY
Enero.Marzo09 - Anexo 1. PROPUESTA TECNICA LEY 
FORESTAL

PROGRAMA YASUNI Word

PY Enero-Marzo 09 - Anexo 2.T0Rs CONSULTOR LEY FORESTAL PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Enero.Marzo 09 - Anexo 3. Acuerdo CODESARROLLO Final 
Firmado PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY Enero.Marzo09 - INFORME TRIMESTRAL ENE.MARZ009 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Julio.Sept09 - INFORME TRIMESTRAL JULIO.SEPT09 PROGRAMA YASUNI Word

PY Virgilio Zambrano
PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Zoila Imbaquingo
PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

2 0 1 0  - P E R S O N A L  FAO

PY BernardoTrelles
PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Bhenne Valladares Word

PY Informes de avance Consultaría PROGRAMA YASUNÍ

PY Jhoanna Costa Word

PY Informes administrativos financieros y bitácora PROGRAMA YASUNÍ Word

PY José Luis Loor
PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Virgilio Zambrano
PY Informes y bitácoras de trabajo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Zoila Imbaquingo
PY lnformeZlene2010 PROGRAMA YASUNÍ Word

A G E N D A  P O L IT IC A  E X T E R IO R

PY AGESPOEX 07 Soberanía Alimentaria PROGRAMA YASUNÍ Word

PY AGESP0EX_07 Soberanía Alimentaria_KA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY AGESPOEX. .13 Derechos de la Naturaleza PROGRAMA YASUNÍ Word

PY AGESPOEX 14 Derechos Humanos PROGRAMA YASUNÍ Word

PY AGESPOEX..18 Piurinadonaiidad e Interculturalidad PROGRAMA YASUNÍ Word

D O C U M E N T A C IO N  B IB L IO G R Á FIC A

PY Bono de Conservación PROGRAMA YASUNÍ PDF
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PY Bono de Conservación documento PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY FA0.AC11 19 S PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY FAO. Guía Metodológica Sistematización PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PESA. Guía Metodológica Sistematización PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Plan Turismo Sostenible 2020 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PlanTeLpius Nota de Presentación PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Programas Conjuntos UN PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Informe de misión Ecuador (Octubre 2010) PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Carta de acuerdo II Curso FAO FLACSO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Carta de Acuerdo FAOProsuco PROGRAMA YASUNÍ Word

PY ESPAÑA.FAO.Project Forestry Translation sb PROGRAMA YASUNÍ Word

PY FAO.CRS.Acuerdo Cooperacion.04.08.08 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY UICN marco general PROGRAMA YASUNÍ Word

IN F O R M E S

PY 2008
PY FORMATO INFORME AVANCE PROYECTOS PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Planificación de actividades PROGRAMA YASUNÍ Word

PY 2009

PY FORMATO INFORME AVANCE PROYECTOS PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Planificación de actividades PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY INFORMES MENSUALES TRIMESTRALES
PY AVANCES DEL PY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY FAO INFORME DE VISITA AL COCA PROGRAMA YASUNÍ Word

L IC IT A C IO N E S  2 0 1 1

PY PROVEEDORES PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Especificaciones técnicas de adquisiciones PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Justificación de gasto adquisiciones PROGRAMA YASUNÍ Word
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T A L L E R  FA O  SA

PY DIAPOSITIVAS DEL LABORATORIO
PY LABORATORIO PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY CONFERENCIA HCPO PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY INFORME DE AVANCE FINAL ECORAE PROGRAMA YASUNÍ Word

PY CONFERENCIA CISAS PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY EL BOCACACHICO (R MINCHALA) PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY Nutrición BOCACHICO PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY MATERIAS PRIMAS PARA BALANCEADO PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY MANUAL DE TILAPIA PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY INSUMOS VEGETALES EN DIETAS PARA COLOSOMA PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY ENSILADO definiciones PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Alimentación de peces PROGRAMA YASUNÍ PDF

T E L E C O N F E R E N C IA S  FA O

PY A 12.01.09
PY PRESENT INTERNA 12ENER2009 PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY B 19.01.09
PY SOCIALIZACIÓN-RESULTADOS EQUIPO FAOR PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY C 26.01.09
PY Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY D 02.02.09
PY PROYECTOAGROEMERGENCIAS PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY E 09.02.09
PY GENERO PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY F 16.02.09
PY PROYECTO FIEBRE AFTOSA ECUADOR PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY G 02.03.09
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PY PROYECTO padova C0MPRIMID02 PROGRAMA VASUNÍ Power Point

PY SEMINARIO TÉCNICO 020309 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY H 09.03.09
PY Proyecto Plaguicidas USDA-PL480 (sin fotos) PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY / 16.03.09
PY SEMINARIO TÉCNICO 160309 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY J 23.03.09
PY SEMINARIO 230309 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY K 30.03.09
PY Conceptos Básicos Operaciones Compra PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY L 06.04.09

PY PROYECTO DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DE 
CHIMBORAZO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY M 13.04.09
PY MONITOREO Y SEGUIMIENTO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY N 20.04 09
PY PRESENTACIÓN SEMINARIO TÉCNICO FAO ECUADOR PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY Ñ 04.05.09
PY 040509 SEMINARIO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY 0  11.05.09
PY 10509 SEMINARIO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Borrador para Michelle PROGRAMA YASUNÍ Word

PY P 18.05.09
PY 180509 SEMINARIO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Q 25.05.09
PY PROYECTO SEMILLAS DE PAPA PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY R 01.06.09
PY COSTARICA PROGRAMA YASUNÍ Power Point
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PY S 15.06.09
PY PilotoCalidadBreve2 PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY T 06.07.09
PY Enfoque Ecosistémico PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY FAO Instrucciones Básicas Adm-Financieras versión 06-07- 
2009 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY U 20.0709
PY PRESENTACIÓN_SELECCIÓN MICROCUENCA PROGRAMA YASUNÍ Power Point

P O A s

PY FAO POA 2010 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY POA FA02009Suma22012010 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY P0AFA02008(2) PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY 2011 FAO PLANIFICACION Y REFORMULACION 
PRESUPUESTARIA

PY GANADERIA SOSTENIBLE PROGRAMA YASUNÍ Word

PY justificaciones de gasto para 2011 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY justificaciones de gasto para 2 0 1 1_17 agosto PROGRAMA YASUNÍ Word

PY propuesta GMO FAO Sacha Inchi PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Actividades YASUNÍ_Propuesta Gabriel Jaramillo PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Inversiones comunidades FAO 2011 PROGRAMA YASUNÍ Excel

DOCUMENTOS UGP-PY
PY Consolidado Inventario Programa YASUNÍ 2008 2 0 1 1_FAO PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY RYASUNÍ Lista Contactos. Actual izado 02.09.2011.Final PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY 2010 Excel

PY Plan de manejo YASUNÍ PROGRAMA YASUNI PDF

PY Cuadro de consolidación comentarios Informes PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Documentos financieros de avance PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Propuesta - Gastos Comunes PCY PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY Protocolos comunicación e informes Programa Yasuní PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Términos de referencia de consultoria de gestión protocolos PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Documento de apoyo a seguimiento de acuerdos POA PROGRAMA YASUNÍ Word

PY
Plan de Acción Recomendaciones de la Evaluación 
Programa YASUNÍ PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Programa preliminar Plan de Capacitación PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Propuesta Metodológica - Cronograma y Entrevistas PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TORs Estrategia Comunicación PROGRAMA YASUNÍ Word

PY TORs Mon ¡toreo PY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY 2011 Excel

PY Oficio de extensión sin costo PY PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Programa Medio Ambiente Informe semestraL 2010 2 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY
FODM_Programa YasunLSolicitud de tercer desembolso 
Carpeta 1 PROGRAMA YASUNÍ ZIP

PY TOTALES DEVOLUCION IVA GTOS COMPARTIDOS PROGRAMA YASUNÍ ZIP

PY Informe II Semestre 2010 - Programa YASUNÍ_FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Fase 2 sostenlbilldad PY_FA0_ 02 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY BASE DE DATOS

PY
Programa YASUNÍ Lista Contactos.Actualizado 02.09.2011 
Final PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY PY. Comunidades y Organizaciones Intervención. Agosto 2010 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
PY Fase 2 sostenibilidad PY_FA0_02 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Ferias Word

PY Informe expoferia 2011 PROGRAMA YASUNI Word

PY FODM
PY ANEXO 1 REPORTE GTI DS 2010 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY
ANEXO 2 MATRIZ DE APORTE DEL PY AL ODM OCTUBRE 
2010 QUITO_revAB PROGRAMA YASUNÍ PDF
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PY ANEXO 2 PLAN DE TRABAJO GTI DS 2011 PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY ANEXO 3 APORTE PY AL PNBV OCTUBRE 2010 QUITO_ 
revAB-1

PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PRODOC_YASUNÍ PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY Informe II Semestre 2010 - Programa YASUNÍ_FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Registro narrativo_de_cambios_POA_PYA3_FAO PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MDTF Office Fund Closure Procedures Final PROGRAMA YASUNÍ Word

PY MDTF Office Project Closure Procedures Final PROGRAMA YASUNÍ Word

PY GASTOS COMPARTIDOS Word

PY TOTALES DEVOLUCION IVA GTOS COMPARTIDOS PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Gestión Resultados Word

PY Formato MML Excel PSIMER PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY K70165(PBE Workplanning) - Modullo 1 PROGRAMA YASUNÍ Power Point

PY III Desembolso Word

PY
FODM Programa Yasuní_Sol¡citud de tercer desembolso 
Carpeta 1 ZIP

PY
FODM_Programa Yasuní_Solicitud de tercer desembolso 
Carpeta 2 ZIP

PY Informe Anual 2008 2009 Word

PY PY.Reporte Anual.Anexo3.Indicadores Proceso Impacto PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY PY.Reporte Anual Marzo 2008 Abril 2009 PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PYReporte Anual.Anexo 1.Carta Comité Directivo Nacional PROGRAMA YASUNÍ Word

PY PY.Reporte Anual.Anexo2,Efecto 1 Matriz Avance PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY PYReporte Anual.Anexo2.Efecto 2 Matriz Avance PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY PY.Reporte Anual.Anexo5.POA Efecto Directo 1 2009 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY PY.Reporte Anual.Anexo5.POA Efecto Directo 2 2009 PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY Informes Trimestrales Word

PY UGP IT 2008 - GASTOS DIC08 PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY UGP IT 2008 - Informe Agenciéis Abril Junio08 PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2008 Informe Agencias Julio Sept08 PROGRAMA YASUNl Word

PY UGP IT 2008 - Informe Agencias Oct Dic08 PROGRAMA YASUNl Word

PY UGP IT 2008 Inf Trimes PY (octubre.didembre.08) PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2008 - Reporte Géistos al 16 03 2009 PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2008 - Reporte Géistos Marzo09 PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2009 Consolidado Agencias-Enero Marzo2009 PROGRAMA YASUNf Excel

PY UGP IT 2009 - FAO Informe Agencias Abril Junio09 PROGRAMA YASUNf Excel

PY UGP IT 2009 - FAO Informe Agencias Dic09 PROGRAMA YASUNf Excel

PY UGP IT 2009 - FAO Informe Agenciéis Enero Marzo09 PROGRAMA YASUNf Excel

PY UGP IT 2009 - Informe Trimestral (ene-mar2009) PROGRAMA YASUNf Excel

PY UGP IT 2009 -FODM Formato Informe Semestral PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2009 - FODM Guiéis para elaboración informe 
semestral PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2009 - Informe II Semestre 2009 - Programa 
YASUNf PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2009 - Informe II Semestre 2009 - Programa 
YASUNÍ_Definitivo PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2009 - INFORME Trimestral PRBY 0CT-DIC08 PROGRAMA YASUNf Word

PY UGP IT 2009 - Programme_Quarterly_Progress_(enero - 
marzo. 09)

PROGRAMA YASUNf Word

PY TERRITORIALIDAD
PY PROPUESTA TEÓRICA UNIFEM-TERRITORIO PROGRAMA YASUNf Word

PY TALLER PLANIFICACIÓN TERRITORIAL notas PROGRAMA YASUNf Word

PY Anexo 1 Pres Programa RBY Territorialidad PROGRAMA YASUNf Power Point

PY Anexo 2 RBY-CdG 2008 08 19 PROGRAMA YASUNf Power Point
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PY ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PROGRAMA YASUNf PDF v Word
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PY Taller Planificación Plan de Acción CGRBY PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Mesas Temáticas PY CGRBY PROGRAMA YASUNÍ Word

UNESCO

PY

UEDO - info general, DIAGNOSTICO EDS RBY RURAL YACHANA 
INTI, estrategia de ¡mplementación, plan de trabajo general, 
INVESTIGACIÓN LOCAL PARTICIPATIVA CON AGRICULTORES, 
SUSTENTO TECNIC, SUSTENTO TÉCNICO_colegio Gamboa, 
PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL para el PNY

PROGRAMA YASUNÍ PDF

PY
CAMPAÑA JOVENES POR EL YASUNÍ -AYUDA_MEMORIA_ 
PLANIFICACIÓN EVENTOS VIDA AMAZONIA Y CAMPAÑA 
YASUNÍ, PROGRAMA DEL CONGRESO

PROGPAMA YASUNÍ Word

UNIFEM

PY INFORME BORRADOR FINAL ANÁLISIS DE GÉNERO 
COMUNIDADES (enviado por Silvia 21-06-011)

PROGRAMA YASUNÍ Word

PY DocBase LINEA BASE RBY com UNIFEM PROGRAMA YASUNÍ Word

PY Formulario 2 ACCIÓN POSITIVA DE GÉNERO PROGRAMA YASUNÍ Word
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PY Marco de Monitoreo y Seguimiento FAO PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY MATRIZ COMUNIDADES FAO-PY PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY INDICADORES PARA EL PROGRAMA
PY ANEXO 1 MATRIZ DE MONITOREO EFECTO 1 Y 2. PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY ANEXO 2 MATRIZ DE APORTE DEL PY AL ODM PROGRAMA YASUNÍ Excel

PY ANEXO 3 APORTE PY AL PNBV OCTUBRE 2010 PROGRAMA YASUNÍ Excel
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PY Guía Metodológica de Sistematización
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PDF




